
 

 

Informe del Segundo Taller de seguimiento del Plan de Acción Nacional para reducir la 
interacción de mamíferos marinos con pesquerías (PAN Mamíferos) 

 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación 

24 y 25 de agosto de 2023 
 

Introducción 

Los días 24 y 25 de agosto del corriente año se llevó a cabo en la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura de la Nación (Av. Paseo Colon 982, CABA) el “Segundo Taller de seguimiento del Plan 
de Acción Nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con pesquerías (PAN 
Mamíferos)”. Este evento estuvo organizado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del 
Agua y los Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DNGAAyEA 
- MAyDS) conjuntamente con la Dirección de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (DPP - SSPyA), en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y protección 
de la biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del Enfoque 
Ecosistémico de la Pesca (EEP)”, en ejecución por el MAyDS con fondos de la donación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y con la implementación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (en adelante Proyecto). 

El objetivo general del taller fue analizar el avance logrado en las acciones priorizadas en el Plan 
Operativo Trienal (POT) de 2017 hasta la fecha, y elaborar el POT 2024 – 2026, identificando 
posibles acciones futuras. 

Desarrollo del Taller: Apertura y presentaciones 

La apertura estuvo a cargo de Gabriela González Trilla, Directora Nacional de la DNGAAyEA del 

MAyDS, junto a Gabriela Navarro, Directora de la DPP de la SSPyA, quienes dieron la bienvenida 

a los y las participantes.   

 

 

 



 

 

El taller contó con la participación de 43 personas incluyendo técnicos y funcionarios de 

organismos gubernamentales de gestión nacional y provincial, académicos, investigadores, 

organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector privado (Anexo I).  

El desarrollo del mismo fue acorde a lo pautado en la agenda (Anexo II). Se realizó el seguimiento 

de las acciones del PAN, con especial énfasis en las priorizadas en el POT de 2017 hasta la fecha. 

Asimismo, se elaboró el POT 2024 – 2026, identificando posibles acciones futuras, y se generó un 

espacio de intercambio y de trabajo en conjunto entre los participantes. 

El taller comenzó con la presentación de sus objetivos y agenda, a cargo de María Laura Tombesi 

(DNGAAyEA – MAyDS), quien comenzó presentando la trayectoria del PAN Mamíferos, desde su 

aprobación por parte del Consejo Federal Pesquero en el año 2015 hasta la actualidad. Asimismo, 

mencionó el apoyo del Proyecto en acciones del PAN Mamíferos, tales como los censos de 

franciscanas y de toninas overas; los testeos de mitigación de la interacción de mamíferos en las 

pesquerías de anchoíta y centolla; y los talleres con pescadores de ambas pesquerías; entre otras 

actividades. 

La jornada continuó con la presentación del investigador Enrique Crespo (CCT CONICET - 

CENPAT), quien detalló el estado de conservación actual de las principales especies de mamíferos 

marinos en Argentina con datos de estimación poblacional y tasa de crecimiento. Realizó un 

recorrido sobre las estimaciones poblacionales desde el siglo XVII para el caso de ballena franca 

austral y de lobos marinos de dos pelos y desde comienzos del siglo XX para lobos marinos 

comunes, los que mostraron un marcado descenso debido a la caza de los mismos hasta su 

prohibición. Asimismo, mencionó la importancia de tener una mirada ecosistémica, ya que los 

humanos y los mamíferos marinos son competidores del mismo recurso. Se estimó el consumo 

de anchoíta, merluza, calamar, pulpo, entre otros grupos, por parte de varias especies de 

mamíferos y se realizó una comparación con las toneladas extraídas de estas mismas especies a 

través de la pesca. Otros ejemplos de interacción ecosistémica están relacionados con los 

residuos y el descarte de pescado y el aumento de la población de gaviota cocinera con su 

impacto en los ejemplares de ballena franca. 

Posteriormente, el investigador Diego Rodríguez (IIMyC, UNMdP - CONICET) presentó el 1er 

informe de interacción de mamíferos marinos con pesquerías, el cual resume las capturas 

incidentales observadas en el Mar Argentino entre 2014 y 2018 en las pesquerías de anchoíta, 

caballa, langostino, merluza de cola, merluza hubbsi, polaca, merluza negra y centolla, registradas 



 

por el Programa de Asistentes de Investigación Pesquera (PAIP) del INIDEP. El PAIP cubrió el 

11.4% de los lances totales en estas pesquerías, con un grado de cobertura más bajo en las 

pesquerías de langostino, merluza hubbsi y anchoíta (menos del 10%) y un grado de cobertura 

significativamente más alto en las pesquerías de merluza negra, merluza de cola, polaca y 

centolla (más del 65%). Se registraron capturas incidentales en todos los años y en las áreas de 

mayor esfuerzo y rendimiento pesquero. Se capturaron ocho especies de mamíferos marinos, 

incluyendo lobos marinos, delfines y ballenas. Las interacciones registradas incluyeron enmalle 

en redes de arrastre (media agua y fondo), ahogamiento en trampas y enredo en cabos de fondo 

de la pesquería de centolla. Las pesquerías de langostino (46.3%), merluza hubbsi (28.5%) y 

anchoíta (15.0%) tuvieron las mayores capturas. El cálculo de la Captura Incidental por Unidad 

de Esfuerzo (CiPUE) indicó que la pesquería de arrastre de media agua de anchoíta presentó la 

mayor captura de mamíferos marinos por lance. Asimismo, mencionó los estudios realizados en 

la pesquería de centolla con la flotabilidad negativa de las líneas madre. 

 

Imagen 1. Presentación de Diego Rodríguez. 

La tercera charla estuvo a cargo de Miguel Iñiguez, quien disertó sobre la Comisión Ballenera 

Internacional (CBI) del cual Argentina es Parte. Esta Convención fue establecida en 1946 con el 

fin de proteger las poblaciones de ballenas. Las líneas de trabajo actuales son el avistamiento de 

cetáceos, la colisión con embarcaciones, la captura incidental, el desenmallamiento de ballenas 

y los planes de manejo y conservación, entre otros. Argentina participa de dos planes regionales 

en forma conjunta con Brasil y Uruguay: el Plan de Conservación de Ballena Franca Austral y el 

Plan de conservación del delfín franciscana. Con respecto a este último, se ha propuesto realizar 



 

una revisión exhaustiva de la estructura poblacional, estimaciones de abundancia, estudio de los 

parámetros biológicos y de las amenazas a la especie. Esto ayudaría a los Estados del área de 

distribución a priorizar las acciones de conservación y proporcionaría un marco para comprender 

mejor las especies sometidas a una elevada captura accidental. 

La última presentación estuvo a cargo de Gabriela Navarro (SSPyA), quien explicó los 

requerimientos de información sobre la interacción de las pesquerías con megafauna, a fin de 

dar respuesta a los requisitos del mercado internacional, como así también para cumplir con los 

compromisos internacionales que tiene el país respecto a la conservación de la biodiversidad. 

 

Imagen 2. Presentación de Gabriela Navarro. 

Dentro de los requerimientos señaló aquellos vinculados a la comercialización de los productos 

pesqueros argentinos que enfrentan exigencias de información respecto a la interacción de las 

pesquerías con los mamíferos marinos por parte de los mercados destino de sus productos      

(Certificaciones, Ley de Protección de Mamíferos Marinos de EEUU – NOAA, Sustainable Seafood 

Guide Posters, Environmental Defense Seafood Selector, entre otras). Con respecto a los 

requerimientos de EEUU-NOAA, mencionó que la mayoría de las pesquerías de Argentina han 

sido calificadas como “pesquerías de exportación” dado que poseen más de una remota 

probabilidad de captura incidental de mamíferos marinos o que no cuentan con información 

suficiente disponible sobre la interacción con mamíferos marinos. Entre estas pesquerías se 

encuentran la de merluza hubbsi con arrastre de fondo, la de langostino con tangones, la de 

centolla con trampas y la de merluza negra con arrastre de fondo, siendo pesquerías para las 



 

cuales EEUU solicitará de manera regular información sobre la interacción con mamíferos 

marinos y evaluaciones poblacionales de las especies para continuar exportando a dicho 

mercado.. Por otro lado algunas pesquerías están “exentas”, siendo aquellas con probabilidad 

remota de interacción o que es globalmente reconocido que no tienen interacción y/o by catch 

(pesca con cañas, de buceo, etc.). Con respecto a algunas certificaciones, se señaló que las 

mismas evalúan la sostenibilidad del stock pesquero, los impactos en el ecosistema y el manejo 

pesquero. Dentro del impacto en el ecosistema, se consideran las interacciones con especies 

“ETP” (en peligro, amenazadas y protegidas), donde están incluidos los mamíferos marinos. 

Posteriormente tuvo lugar un espacio de intercambio, del cual se resume a continuación los 

temas debatidos: 

- Se discutió sobre la importancia de contar con estimaciones poblacionales a través de 

censos aéreos, los cuales son muy costosos y requieren de un avión adecuado con 

autonomía y con gente entrenada para hacer el censo.  

- Sería adecuado planificar la realización de censos cada cierto periodo (por ej, 5 años). 

Para ello esta actividad debería estar institucionalizada y contar con financiación. 

- Para las pesquerías artesanales con redes agalleras, se mencionó que hasta el momento 

no se utilizan otras medidas de mitigación además de las alarmas acústicas, pero que se 

podría experimentar el uso de botellas de plástico colocadas cada 50 metros en las redes, 

técnica que ha sido utilizada en otros países. Un pescador artesanal de la provincia de 

Buenos Aires sugirió el uso de espineles para evitar la captura incidental de mamíferos, 

como arte alternativo. 

- Sobre la toma de datos de captura incidental, se comentó sobre la norma existente para 

que la tripulación pueda aportar datos complementarios a los relevados por los 

observadores a bordo, y especialmente en aquellas flotas que no cuentan con 

observadores. En este sentido se planteó que, al ser una actividad voluntaria, pueden no 

existir incentivos suficientes para la declaración de capturas incidentales, y que por lo 

tanto debería existir un estímulo/incentivo para que se registren las interacciones con la 

megafauna en forma adicional a las que realizan habitualmente. Estas iniciativas deben 

acompañarse con tareas de concientización que pongan de manifiesto la importancia de 

contribuir al registro de la captura incidental. 

 

 



 

Posteriormente a las charlas se realizó un repaso de los avances del Plan en cada acción y tarea 

del POT 2017 - julio 2023. Cabe mencionar que, con anterioridad a la realización del taller, se 

circuló entre los participantes un documento con un relevamiento de tareas realizadas por 

diversas instituciones en cumplimiento de dichas acciones. Este documento contó con la 

colaboración de los miembros del Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT), quienes compilaron 

la información para cada objetivo. Durante el taller se identificaron otras actividades realizadas 

que fueron incorporadas al documento. El estado de avance del Plan se realizó a través de la 

asignación de colores a cada acción: verde (avanzado), amarillo (poco avance) y rojo (sin 

avances). El producto de este trabajo se detalla en el Anexo III. 

 

Imagen 3. Presentación de Natalia Dellabianca de avances de las acciones del objetivo 1 del PAN. 

Una vez analizado el grado de avance de las acciones se conformaron dos grupos de trabajo, a 

fin de elaborar el POT para el periodo 2024 - 2026. Se identificaron tareas prioritarias, actores 

clave y las necesidades de financiamiento. Posteriormente los grupos presentaron lo realizado al 

plenario. El resultado se presenta en el Anexo IV. 

  

 

 



 

 

Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT)  

La conformación de este grupo surge del mandato indicado en el Plan en su sección sobre 

Implementación, seguimiento y control del Plan, y de las propuestas del plenario. Los términos 

de referencia de dicho grupo se encuentran descriptos en el Anexo I del PAN Mamíferos. 

Los integrantes del GAT son:  

SSPyA  

MAyDS 

Enrique Crespo (CCT CONICET - CENPAT) 

Natalia Dellabianca (CADIC - CONICET) 

Agustina Mandiola (IIMyC - Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET) 

Mariano Coscarella (CCT CONICET - CENPAT) 

José Luis Flaminio (INIDEP) 

Cecilia Mauna (INIDEP) 

Fernanda Zapata (Fundación AquaMarina) 

Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen 4. Participantes del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS DEL INFORME 

 

Anexo I. Listado de Participantes 

Anexo II. Agenda 

Anexo III. Tabla con actualizaciones de acciones y tareas del PAN Mamíferos (documento 

adjunto) 

Anexo IV. Plan Operativo Trienal (POT) 2024 - 2026 (documento adjunto) 

  



 

 

Anexo I. Listado de participantes 

Apellido y Nombre Institución 

AGLIANO, Sebastián AEPC 

ALBAREDA, Diego MAyDS 

ANTON, Gustavo Dirección Provincial de Pesca 

ARIAS, Alejandro FVSA 

BERNASCONI, Federico SSPyA 

BOBINAC, Magali PNA 

CACERES SAEZ, Iris MACN 

CEDROLA, Paula APN 

CORNEJO, Alejandra CEDEPESCA 

COSCARELLA, Mariano CCT CONICET - CENPAT 

CRESPO, Enrique CCT CONICET - CENPAT 

DANS, Silvana  CCT CONICET - CENPAT 

DELLABIANCA, Natalia CADIC - CONICET 

DI COSTANZO, Enrique AEPC 

ELIAS, Jimena  Proyecto MAyDS/FAO/GEF 

FERNANDEZ, Roque Eloy Pescadores artesanales Monte Hermoso 

FIRPO, Carla INIDEP 

FLORES, Eduardo Pescadores artesanales Monte Hermoso 

FORTUNATO, Ayelén Capear-ALFA 

GARCIA, Néstor CCT CONICET - CENPAT 

GARCIA, Verónica FVSA 

GARCIARENA, David INIDEP 

GOBET, Victoria Proyecto MAyDS/FAO/GEF 

GONZÁLEZ TRILLA, Gabriela MAyDS 

IÑIGUEZ, Miguel Fundación Cethus 

 

 



 

 

 

Apellido y Nombre Institución 

LASTA, Carlos CFP 

MACCHIOLI, Antonio CFP 

MANTINIAN, Julia CFP/MAyDS 

MILLETARI, Pedro ARGENOVA 

MUSMECI, José María FPN 

NAVARRO, Gabriela SSPyA 

ORELLANA, Leonardo Proyecto MAyDS/FAO/GEF 

PROSDOCIMI, Laura MACN 

RAFFIN, Lucia DICOL - Cancillería 

RODRIGUEZ, Cristian PNA 

RODRIGUEZ, Diego IIMyC – UNMdP - CONICET 

ROMERO, Alejandra CIMAS 

ROMERO, María Eugenia SSPyA 

TARTAGLIA, Belén CADIC - CONICET 

TOMBESI, María Laura MAyDS 

WINTER, Débora MAyDS 

ZAPATA, Fernanda Fundación AquaMarina 

  



 

 

Anexo II. Agenda

DIA 1: jueves 24 de agosto 

 9:30 - 10:00 h.             Acreditaciones 

10:00 - 10:15 h.            Palabras de bienvenida y presentación de participantes 

10:15 - 10:30 h.            Objetivos del taller y presentación de agenda. 

Presentación del PAN. 

Proyecto MAyDS/FAO/GEF “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de 
 la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación 
del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)” 

10:30 - 11:00 h.          Síntesis del estado actual de conservación de mamíferos marinos. Enrique 
 Crespo (CCT CONICET - CENPAT). Espacio de intercambio 

11:00 - 11:15 h.          Café  

11:15 - 11:45 h.          Síntesis del 1er informe de interacción de mamíferos marinos con 
 pesquerías. Diego Rodríguez (IIMyC/UNMdP - CONICET). Espacio de 
intercambio 

11:45 - 12:15 h.          Acuerdos internacionales (CBI). Miguel Iñiguez (Delegado de Argentina 
CBI). Espacio de intercambio 

12:15 - 12:45 h.          Requerimientos de mercado. Gabriela Navarro (Dirección de Planificación 
Pesquera). Espacio de intercambio. 

13:30 - 14:15 h.      Almuerzo 

14:15 - 16:30 h.          Avances Objetivo 1 del Plan Operativo Trienal (POT) 2017 – primer 
semestre 2023. Semaforización. 

16:30 h.                      Café de cierre 

  
  
  



 

  
 
 
 
 

DIA 2: viernes 25 de agosto 

9:30 - 11:00 h.            Continuación del trabajo del día anterior. Avances y semaforización de 
   Objetivos 2, 3 y 4. 

11:00 - 11:15 h.            Café 

11:15 - 13:30 h.          Futuras acciones POT 2024 – 2026. Trabajo en grupos. 

13:30 - 14:30 h.            Almuerzo 

14:30 - 16:30 h.          Continuación del trabajo en grupos y puesta en común. 

16:30 - 16:45 h.          Café 

16:45 - 17:00 h.          Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT): Identificación de responsables 
por   Objetivo. 

17:00 h.                         Cierre del taller 
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PAN Mamíferos – ACTUALIZACIONES 2017 - JUNIO 2023 


 


Nota 1: Se semaforizaron las acciones. En el caso de que cada acción haya tenido varias tareas, la semaforización de la acción tiene en cuenta los 
avances en cada tarea. 


En algunas acciones, al final de las mismas, se incluye en observaciones la justificación del grado de avance. 


Nota 2: cuando se menciona el Proyecto MAyDS/FAO/GEF se refiere al Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad 
Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)”, en ejecución por el MAyDS con la FAO 
como agencia de implementación de los fondos del GEF. 


Objetivo 1: Ampliar, profundizar y mantener actualizado el diagnóstico de las interacciones operacionales de mamíferos marinos con 
pesquerías 


Acción Actividad o tarea Producto 


a. Desarrollar e implementar un Programa de 
Monitoreo de Interacción con Mamíferos 
Marinos, que centralice la información en forma 
sistemática y continua 


  


Avances acción 1.a.: 


Incorporación de los datos de los capitanes o patrones de pesca en el registro de captura incidental. Resol SAGyP: RS-2021-87289992-APN-
SAGYP%MAGYP - Art 8 Reporte de Captura Incidental. 
ARTÍCULO 8: Los capitanes o patrones de pesca deberán completar en el campo OBSERVACIONES de los formularios detallados en el 
Artículo 10 de la citada Resolución No RESOL-2019-48-APN-SECAGYP#MPYT, o el que a futuro lo reemplace, la información referente a 
casos de captura incidental de aves, tortugas y mamíferos marinos de acuerdo al instructivo disponible en el sitio web sifipa.magyp.gob.ar. 
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Asimismo, sigue vigente la Resol CFP n° 12-2018 específica para la pesquería de centolla:  ARTÍCULO 32.- Los capitanes de los buques 
dedicados a la captura de centolla (Lithodes santolla) deberán incluir en el parte de pesca la información sobre la eventual interacción de 
mamíferos marinos en la pesquería, detallando fecha y hora, posición geográfica, especie y estado del ejemplar. 


b. Priorizar las especies teniendo en cuenta el 
impacto de sus interacciones con pesquerías 
y el estado de conservación.  


No aplica 
 


Especies priorizadas: Franciscana, 
Tonina overa, Delfín común, Delfín 
oscuro y Lobo marino de un pelo 
sudamericano.  


c. A partir de un análisis de riesgo ambiental, 
evaluar el by-catch sustentable por especie y 
pesquería, considerando tanto el nivel de 
interacción como el grado de vulnerabilidad 
 
 


Relevamientos aéreos y desde embarcaciones 
de las especies prioritarias, coordinados entre 
las instituciones participantes. 
 
Acción avanzada 


Abundancia, tendencia poblacional y 
distribución de especies/ 
Protocolo mínimo estandarizado/Base 
de datos única 


  


Análisis de parámetros biológicos de las especies. 
Sin avances  


Información de clase de edad y sexo de 
las especies del by-catch 
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Avances acción 1.c.  
Estimación de abundancia 


- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, se realizaron censos aéreos con aviones para estimar abundancia de delfines franciscana, 
comunes y oscuros en la costa de la provincia de Buenos Aires del 11 al 16 de octubre de 2019, y marzo 12 y 14, 2022 (Revised estimates of 
abundance for Franciscanas in FMA IVB and IVC - Crespo, Arias, Sueyro, Grandi y Coscarella 2023). La Tabla proporciona estimaciones de 
abundancia calculadas con el modelo MCDS descrito anteriormente, corregido usando el factor de corrección para el sesgo de tamaño de 
grupo presentado por Sucunza et al. (2022) (FC = 1,36, CV = 0,11). La varianza se calculó con el método delta propuesto por Crespo et al 
(2010). Se calculó la abundancia tanto para el área estudiada como para el área extrapolada. 


 Área sobrevolada  Área extrapolada 


Región Área 
(km2) 


N 95% CI Área (km2) N 95% CI 


FMA IVb 4650 4932 1037-
23207 


10488 11125 2340-52348 


FMA IVc 
(2019) 


4650 3448 723-16343 10488 7779 1632-37068 


FMA IVb 
(2022) 


4650 5710 1200-
27174 


10488 12880 2706-61290 


FMA IVc 4575 1866 400-8946 8003 3625 699-15650 


 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, se firmó una Carta de Acuerdo (CdA) entre la FAO y la Fundación R. Natalie P. Goodall en 
noviembre de 2021. El objetivo general de la misma fue evaluar el impacto de las pesquerías artesanales sobre la población de toninas overas 
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(Cephalorhynchus c. commersonii) de Tierra del Fuego. Para cumplirlo se realizaron dos censos aéreos a lo largo de la costa atlántica de Tierra 
del Fuego en abril y noviembre de 2022 para estimar la abundancia de la población local. La abundancia total estimada fue de 26306 individuos 
para un área de 38917 km².   
- Se realizaron estimaciones de abundancia de la población local del delfín austral de la costa sur de Tierra del Fuego a partir de datos de 
relevamientos desde embarcaciones durante 2012 - 2018 (Ordoñez 2019). 
- Por otro lado, se realizaron dos campañas de censos aéreos con drones para evaluar nuevas metodologías de estimación de densidad de 
tortugas y mamíferos marinos en la zona norte del Cabo San Antonio y el sur de Bahía Samborombón (del 27 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2019 y del 29 de febrero al 6 de marzo de 2020) (Prosdocimi et al., 2020). 
 
Estimación de captura incidental 
- En 2022 se elaboró un informe de asesoramiento y transferencia del INIDEP (Flaminio et al., 2022), en donde se presentaron datos de 
interacciones entre mamíferos marinos y pesquerías durante la zafra de anchoíta 2021. 


- La actualización de las interacciones entre mamíferos marinos y la pesquería de centolla se realiza todos los años y es presentada en forma 
conjunta por ambos grupos de investigación mediante informes del INIDEP (Mauna et al., 2022; Mandiola et al., 2023) 


- En el marco de los nuevos requerimientos de la NOAA sobre las Reglas de Importación de la Ley Marine Mammal Protection Act (MMPA)1, 
se elaboró un nuevo reporte para completar la información solicitada. La Coordinación de Gestión de Pesquerías-DPP (SSPyA), el Programa 
Nacional de Observadores a Bordo (PNOB-INIDEP) y el Laboratorio de Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos (IIMyC-
UNdMP) recopiló la información científico-técnica disponible en relación al objetivo 1 y puesta a disposición por los grupos de trabajo 
participantes del PAN Mamíferos. La misma se evaluó para ser utilizada en las metodologías y requerimientos que plantea la NOAA (o de 
forma similar) para las evaluaciones de stocks de mamíferos marinos, las estimaciones de mortalidad en las pesquerías y la nueva información 
que solicitaron para el mes de mayo del 2020. Se informó la mortalidad anual observada (últimos 5 años disponibles 2014-2018) del PNOB-
INIDEP y se calculó una tasa anual de mortalidad por pesquería. Para evaluar el "bycatch o mortalidad sustentable ( o Potencial Biological 
Removal, PBR) por especie respecto a la mortalidad total por especie en cada pesquería" se realizó un ejercicio preliminar siguiendo la 
metodología del sistema de la NOAA para clasificar las pesquerías de EEUU, utilizando estimaciones de abundancia e intervalo de confianza 
(Nbest e IC, CV), abundancia mínima estimada Nmin, Tasa neta de reproducción máxima (Rmax), parámetro recovery factor (RF), siendo 
PBR= Nmin x RF x (Rmax/2) (NOAA Revision to the Guidelines, 2016).  El valor de PBR estimado con la fórmula que sugiere la NOAA para 


                                                             
1 Ley Marine Mammal Protection Act (MMPA) de EEUU-NOAA: La disposición “Sec. 101(a)(2)” establece que Estados Unidos prohíba las importaciones de 
pescado o de productos pesqueros capturados en pesquerías comerciales que provocan la muerte accidental o lesiones graves (captura incidental) de 
mamíferos marinos que son superiores a las establecidas por las normas y estándares de estadounidenses. 
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las especies de mamíferos que contaron con alguna estimación de N se comparó con la "mortalidad total estimada por especie" que surge de 
la sumatoria de las "tasas de mortalidad anual promedio estimadas para cada especie/pesquería". En 2020, la NOAA publicó nuevamente la 
“Clasificación de pesquerías extranjeras”, luego de este último reporte de información, y a excepción de la pesquería de Calamar y Merluza 
negra con arrastre, el resto de las pesquerías continúan clasificadas como "Export" lo que significa que deberán solicitar un Certificado de 
Comparabilidad a la NOAA para continuar exportando a EEUU. En noviembre de 2021, se envió la última información requerida (mayor 
información incluyendo resoluciones, medidas de mitigación o proyectos en curso por pesquería) para la solicitud de los "Certificados de 
Comparabilidad" por pesquería. Actualmente la NOAA informó que extendió el periodo de evaluación de información durante 2022-2023 para 
emitir un dictamen final y en 2024 será requerimiento el Certificado de Comparabilidad para exportar a EEUU.  
- En el informe presentado por Rodriguez et al. 2023, se realizó una Evaluación de las Capturas Incidentales de Mamíferos Marinos en 
pesquerías industriales del Mar Argentino registradas por el Programa de Asistentes de Investigación Pesquera (PAIP) del INIDEP, durante el 
período 2014-2018. Se analizaron las interacciones en nueve pesquerías industriales del Mar Argentino y se tomó como unidad de análisis los 
lances de pesca. Se monitoreó la presencia de interacciones en casi 80.000 lances, incluyendo capturas letales y liberaciones (ver cuadro 
abajo) 


 
 


Este Informe sintetiza las interacciones operacionales registradas por el Programa de Asistentes de Investigación Pesquera (PAIP) del INIDEP 
entre 2014 y 2018, en las pesquerías de anchoíta, caballa, langostino, merluza de cola, merluza hubbsi, polaca, merluza negra y centolla. El 
PAIP registró el 11,4% (n=79.740) de los lances totales en las nueve pesquerías (n=697.312), siendo el grado de cobertura menor en las 
pesquerías de langostino, merluza hubbsi y anchoíta (<10%) y significativamente mayor para merluza negra, merluza de cola, polaca y centolla 
(≥ 65%). Las Capturas Incidentales (CI) se registraron todos los años, y en las áreas de mayor esfuerzo y rendimiento pesquero. La mayoría 







6 


de las CI se producen en pesquerías con menor grado de cobertura del PAIP, por lo que la estimación de CI podría encontrarse subestimada 
debido al menor esfuerzo de observación en las pesquerías de mayor incidencia. Ocho especies de MM fueron capturadas: el lobo marino de 
un pelo Sudamericano, el lobo marino de dos pelos Sudamericano, el delfín común, el delfín oscuro, la tonina overa, el delfín piloto de aletas 
largas, la ballena minke enana y la ballena jorobada; un 28% de los ejemplares capturados no fueron identificados. Las interacciones registradas 
incluyeron el enmalle durante arrastres de media agua o de fondo, el ahogamiento por ingreso en trampas o el enredo en cabos de fondo en 
líneas de trampas. La mortalidad fue cercana al 95%, y un pequeño grupo de ejemplares – fundamentalmente lobos marinos – fueron liberados 
vivos. Se estimó una captura anual promedio de 262,2 ± 51,9 ejemplares (rango 177-306), alcanzando un total estimado de 1311 ejemplares 
entre 2014 y 2018. Los lobos marinos predominaron (91,5%; n=1199), con una menor captura en delfines (6,1%; n=80) y ballenas (2,4%; n=32). 
Las pesquerías que más capturaron fueron las de langostino (46,3%), merluza hubbsi (28,5%) y anchoíta (15,0%). La pesquería de centolla, a 
pesar que aporta solo el 3,5% de las capturas totales, constituye el 100% de la mortalidad de ballenas. El cálculo de la Captura Incidental por 
Unidad de Esfuerzo (CiPUE) realizado en las diferentes pesquerías, indican que la pesquería de arrastre de media agua de anchoíta es la de 
mayor captura de MM por lance. 
Parte de este trabajo fue elaborado utilizando como insumo el análisis realizado por IIMYC, en el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, 
mediante una Carta de Acuerdo (CdA), quienes hicieron un análisis en las pesquerías de anchoíta y centolla durante el periodo 2014-2018 
(Seco Pon et al., 2020 y Rodríguez et al., 2021).  


- Enrique A. Crespo y Néstor A. García (LAMAMA-CENPAT) evaluaron los cambios ocurridos en las interacciones operacionales entre 
mamíferos marinos y las pesquerías de arrastre de fondo en Patagonia norte en los últimos 30 años sobre la base de los trabajos de Crespo 
et al. (1997) y Rodríguez et al. 2023).  


En Rodríguez et al. (2023) se emplearon los datos obtenidos por el Programa de Adquisición de Información Biológico- Pesquera y Ambiental 
(PAIP) del INIDEP sobre las pesquerías argentinas de anchoíta, caballa, langostino, merluza de cola, merluza común, merluza negra, polaca 
y centolla, entre 2014 y 2018. Para la estimación de las tasas de mortalidad, los buques se agruparon según la especie blanco, asociado al 
arte de pesca empleado (merluza negra: arrastre de fondo y palangre). Crespo et al. (1997) trabajaron con la flota de buques pesqueros que 
operaban desde los puertos de Chubut más Puerto Deseado entre 1992 y 1994. Las tasas se calcularon solo en buques arrastreros dirigidos 
a merluza (junto con calamar, salmón, abadejo, mero, savorín, etc.) o a langostino (tanto con buques convencionales, hasta agosto de 1994, 
como tangoneros). Las artes de arrastre se clasificaron en 9 modalidades de pesca según las características de tamaño, modo de empleo y 
horario de pesca (diurno / nocturno). Es importante destacar que en la década del noventa casi toda la flota contaba con permisos de pesca 
irrestrictos por lo que podían pescar merluza, langostino u otras especies según su disponibilidad y conveniencia. La zona de pesca tanto 
estival como invernal se desarrollaba en el sector más costero (no más allá de los 64°00 W) de lo que actualmente está delimitado como veda 
para la protección de juveniles de merluza. Por su parte la flota merlucera pescaba entre 43 y 46° S, incluso en cercanías de Isla Escondida a 
partir de febrero cuando este sector se habilitaba, mientras que el resto del año la flota merlucera de altura empleaba un área muy similar a la 
actual veda para la protección de juveniles de merluza. La diferencia más relevante a los efectos de la comparación es la unidad de esfuerzo 
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con que se estimaron ambas tasas. Rodríguez et al. (2023) usaron el lance de pesca realizado, mientras que en Crespo et al. (1997) usaron el 
día de pesca potencialmente efectivo (DPPE). De acuerdo a esta información el número de lances promedio x año en los buques seguidos en 
1993-1994 para todas las modalidades de arrastre de fondo empleadas por la flota merlucera (Mod 2, 4 y 6), durante el día fue de 4 lances por 
día. Por otra parte, en el caso de los buques de la flota langostinera equipados con tangones que empleaban la Modalidad 5 fue de algo más 
de 6 lances por día. Se consideraron dos pesquerías, que son justamente las dos que mayor esfuerzo desarrollan de acuerdo a lo presentado 
en ambos trabajos (Tabla 1 en Rodríguez et al. 2023; y Tabla 1 en Crespo et al. 1997). La pesquería de langostino con tangones de Rodríguez 
et al. (2023), con la Modalidad 5 de Crespo et al. (1997) y por otro lado la pesquería de merluza Rodríguez et al. (2023) con las modalidades 
2, 4 y 6 de Crespo et al. (1997). Al analizar el esfuerzo pesquero en la pesquería de Langostino en el caso de Rodríguez et al. (2022) resultan 
191.894 lances en 5 años dando 38.378,8 lances por año. Al comparar con el esfuerzo pesquero en la década del 90 resultan 96.408,78 lances 
por año. Si bien la conversión entre los artes de pesca no es totalmente comparable, las capturas totales de langostino en la década del 90 
eran inferiores a las 20.000 ton/año, mientras que en los últimos 10 años superó las 100.000 llegando a las 200.000 ton/año. Habría que 
considerar también que hay flotas como la amarilla de Rawson que no están observadas. Todo ello hace suponer que las tasas actuales 
de capturas de mamíferos marinos, especialmente los delfínidos estarían subestimadas. Como se observa en la Tabla 1, en la flota 
langostinera la tasa de captura de lobos marinos es del mismo orden de magnitud en los dos trabajos. Sin embargo, la tasa de captura de 
delfines (oscuros, comunes y toninas overas) es un orden de magnitud mayor que en el trabajo de Rodríguez et al. (2022). En la flota merlucera 
tanto la tasa de captura de los lobos marinos como los delfines son un orden de magnitud mayor en la década del 90 que en los últimos años. 
Es rara la captura de un calderón en la flota merlucera cuando se trata de una especie teutófaga de profundidad y que se encuentra en baja 
densidad si se la compara con los delfines pelágicos que se encuentran en altas densidades en el Mar Argentino. Llama la atención la captura 
de los lobos finos ya que el Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) del CENPAT registró apenas una captura de lobo fino en 36 años 
de seguimiento. Aquí podría existir una confusión con lobos comunes. Con respecto a las abundancias de los mamíferos marinos involucrados 
en la década del 90 y actuales, los lobos marinos de uno y dos pelos como mínimo se duplicaron en tamaño, creciendo a tasas de incremento 
entre el 6 y el 8%. Los delfines oscuros, comunes y toninas overas al menos mantuvieron abundancias estables, solo se cuenta con una 
estimación poblacional pero no se cuenta con tendencia. 


Tabla 1: comparación de artes, tasas de captura y especies capturadas analizadas en ambos trabajos 


 Crespo et al. (1997) Rodríguez et al. (2023) 


Cobertura Regional 42°- 48° S ; Costa a 60° W Mar Argentino 


Cobertura Temporal 1992-1994 2014-2018 
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Pesquería de Langostino arrastre de fondo con tangones  


Tipo de arte  Modalidad 5 Tangonero Tangonero 


Seguimiento 
2041 DPPE (12246 lances) 
* 28963 lances (5años) 


Cobertura de la flota total  


18,8% (del total buques 
tangoneros operando 
desde Chubut y Puerto 
Deseado 1992/94) 


6,40% (del total de lances 
de buques tangoneros con 
permiso de nación 
2014/18. 452710 lances)  


Mamíferos marinos enmallados   


Lobos marinos de un pelo 4 13 


Tasa General de Captura 0,000327 0,000447 


Delfines 1 1 (2018) 


Tasa General de Captura 0,000082 0,000008 


Pesquería de Merluza arrastre de fondo con portones 


Tipo de arte  Modalidades 2 + 4 + 6 Merlucera 


Seguimiento 
2895 DPPE (11580 
lances)** 16252  lances (5 años) 
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Cobertura de la flota total  


23,5% (del N° buques que 
empleaban las 
modalidades 2, 4 y 6 
operando desde Chubut y 
Puerto Deseado 1992/94) 


8,60% (del total de lances 
de buques merluceros con 
permiso de nación 
2014/18. 191894 lances) 


Mamíferos marinos enmallados   


Lobos marinos de un pelo 21 11 


Tasa General de Captura 0,004391 0,000641 


Delfines (Calderón) 3 1 (2017) 


Tasa General de Captura 0,000507 0,000013 


 
- Se estimó la tasa de crecimiento poblacional de franciscana en el sur de la provincia de Buenos Aires mediante el uso de modelos de dinámica 
a partir de parámetros vitales (tasa de reproducción, supervivencia natural de grupos etarios y mortalidad por by-catch). Los resultados 
muestran que la tasa potencial de crecimiento es <1, indicando que la población es susceptible a la declinación según los niveles de mortalidad 
incidental actual, resultando una amenaza crítica para la población regional. Se observa que solo una disminución drástica de la mortalidad, 
permitiría a la población resistir la presente presión de mortalidad incidental (Cáceres et al., 2020). 
 
Observación: La semaforización de esta acción es el resultado del promedio de los avances estimados en cada una de las tareas. Si bien no 
hay tendencias en franciscana y toninas existen datos de abundancia. Habría que actualizar datos en otras especies priorizadas  


d. Fortalecer las líneas de investigación científica 
y tecnológica directamente vinculadas a la 
problemática de la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos. 
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Observación: Para semaforizar esta acción se necesita revisar proyectos, tesis, informes técnicos de Ciencia y Técnica. Se analizará en el 
marco del GAT.  
 
Avances acción 1.d.: 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, se realizó un ensayo con cámaras GoPro para caracterizar el comportamiento de flotabilidad de 
las líneas madres o cabo, al cual se acoplan las trampas de pesca empleadas en la pesquería de centolla (ver avances acción 3.a).  


e. Gestionar ante los organismos de ciencia y 
técnica, a través de convocatorias específicas, la 
financiación de investigaciones para cumplir con 
los objetivos del Plan. 


  


 
Avances acción 1.e.: 
Si bien no ha habido convocatorias específicas (por eso el color rojo), cabe destacar la financiación de proyectos de investigación por 
organismos nacionales, fuentes internacionales o financiación mixta. 
 


1.f. Ampliar la base de información sobre la 
pesca y el by-catch de mamíferos marinos en 
la pesca artesanal y deportiva, para estimar  
tasas de captura incidental de mamíferos 
marinos. 


Relevamiento del esfuerzo de la actividad 
pesquera artesanal y deportiva, incluyendo 
instancias participativas de los pescadores 
artesanales para las especies prioritarias 
reconocidas en 1b. 


Caracterización del esfuerzo de la 
actividad pesquera artesanal y 
deportiva 
 
Estimación del by-catch por pesquería 


Avances acción 1.f. (artesanal) 


- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, se firmó una CdA entre la FAO y la Fundación R. Natalie P. Goodall, entre los meses de diciembre 
2021 a mayo 2022 se efectuaron, en conjunto con los pescadores, observaciones directas de las redes durante la bajamar en búsqueda de 
animales enmallados para estimar la tasa de mortalidad. Asimismo, se realizaron observaciones visuales para evaluar el uso del hábitat de los 
delfines en los diferentes sitios donde existe pesca artesanal a fin de identificar los factores más vinculantes a su captura incidental. Se 
registraron un total de 426 avistajes correspondientes a 508 individuos en 1.503 km relevados. Se trabajó en colaboración con 15 pescadores 
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artesanales y se relevaron un total de 89 redes en 24 días de trabajo de campo efectivo. No se encontraron toninas overas enmalladas en las 
redes observadas, pero se reportaron 5 capturas incidentales fuera del período de muestreo y se hallaron 6 especímenes en los sitios donde 
hay actividad pesquera. Considerando los enmalles ocurridos fuera del periodo de muestreo y los especímenes encontrados, es posible concluir 
que hubo un bajo grado de interacción durante la temporada muestreada y de acuerdo con los datos obtenidos, la actividad pesquera artesanal 
no representaría un peligro significativo para el estado de conservación de la especie. No obstante, se recomienda dar continuidad a los 
relevamientos sistemáticos y seguir trabajando mancomunadamente con los pescadores artesanales de la costa atlántica fueguina (Tartaglia 
et al. 2023). 


- A partir del año 2021 se lleva a cabo un monitoreo de las interacciones entre misticetos y la pesquería artesanal de centolla y centollón 
(Paralomis granulosa) en el Canal Beagle por parte del grupo de mamíferos marinos del laboratorio de Ecología y Conservación de Vida 
Silvestre del CADIC. 


Observación. Se trabajó solo en provincia de Tierra del Fuego, por eso se semaforiza amarillo 


g. Actualización periódica de mapas de uso, 
mapas de riesgo (interacción), mapas de 
zonificación para conservación y manejo del 
ambiente marino y costero. 


  


Avances acción 1.g.: 
- A fin de discutir la integración de la información de áreas de uso de megafauna marina proveniente del seguimiento remoto de algunas de 
sus especies, en agosto del 2019 el MAyDS convocó a una reunión con los miembros de los Grupos de Asesoramiento Técnico del PAN 
Mamíferos, PAN Aves y PAN Tortugas. Se definió el alcance de dicho trabajo (información proveniente de trabajos publicados, metodología de 
la toma de datos, entre otros), para lo cual se propuso la contratación de un consultor en el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF. Los mapas 
resultantes de la integración de este trabajo fueron incorporados a mapas.ambiente.gob.ar, plataforma interactiva del MAyDS, a través de la 
Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental (IDE ambiental), la cual está adherida a datos espaciales de Argentina (IDERA). Estos mapas 
incluyen las áreas de uso de ballena franca austral, elefante marino del sur, lobo marino de un pelo, lobo marino de dos pelos y franciscana; 
así como también se incluyen datos de observación de otras especies.  
- En octubre - noviembre de 2019 se coordinó entre los investigadores del IIMyC y el Programa de Pesquerías de Peces Pelágicos del INIDEP, 
la realización de avistajes de Mamíferos Marinos durante la campaña de evaluación del stock bonaerense de anchoíta. El crucero científico 
trabajó entre los 34° - 41°45' S, hasta casi los 100 metros de profundidad. Se obtuvieron registros de 11 avistajes, correspondientes a lobos 
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marinos, delfines oscuros y ballenas francas. Se encuentran bajo análisis la correlación entre los avistajes y tanto las áreas de concentración 
de anchoíta, como sus abundancias relativas. 


- En el marco de las campañas de investigación al AMP Yaganes, se realizó un relevamiento de mamíferos marinos por parte de integrantes 
del grupo de mamíferos marinos del laboratorio de Ecología y Conservación de Vida Silvestre del CADIC mediante observación directa y 
relevamientos de acústica pasiva. El área relevada abarca desde el Canal Beagle hasta el AMP, incluyendo la costa sur de Tierra del Fuego y 
la Isla de los Estados. La metodología utilizada durante los mismos permite obtener datos tanto de la abundancia como de la preferencia de 
hábitat de las diferentes especies avistadas. Ver informe de campañas en:   


https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/areas-marinas-protegidas/campanas-de-investigacion). 


h. Generar herramientas para el reconocimiento 
de las especies. 


  


Avances acción 1.h.: 
- Existen diversas cartillas de identificación de especies elaboradas con anterioridad a este informe que siguen vigentes y en uso por parte de 
distintas jurisdicciones. 
- Para la pesquería de anchoíta, investigadores del IIMyC realizaron fichas de identificación digitales con las 4 especies de mamíferos marinos 
más frecuentes registradas en la pesquería. Estas fichas fueron distribuidas a través de whatsapp a asistentes de pesca, capitanes, armadores 
y tripulantes durante la zafra 2021. 
- Para la pesquería de centolla, investigadores del IIMyC, en conjunto con el Programa Crustáceos Bentónicos del INIDEP, realizaron póster 
en español y en ruso, los cuales fueron colocados en los puentes de las distintas embarcaciones, y permitieron identificar especies e 
interacciones 


- Para dar cumplimiento con la Resolución SAGYP N° 92/2021 – artículo 8° sobre el registro de interacciones con megafauna marina se 
menciona la Cartilla de Mamíferos marinos: 


https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-
MAMIFEROS_/_archivos/191100_Gu%C3%ADa%20de%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Mam%C3%ADferos%20Marinos%20del%2
0Mar%20Argentino%20(2016).pdf 
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Objetivo 2: Fortalecer los Programas de Observadores a Bordo (POB) nacionales y provinciales y a los técnicos de campo para la toma de 
datos sobre interacción y captura incidental de mamíferos marinos 


Acción Actividad o tarea Producto 


a. Estandarizar los protocolos de toma de datos.   


 
Avances acción 2.a.: 
- Se generó un protocolo de toma de datos general para el PNOB del INIDEP, el cual es utilizado en todas las pesquerías y permite evaluar la 
presencia de captura incidental y avistajes de mamíferos marinos en todos los lances de pesca monitoreados por el PNOB. Por otro lado, 
mediante el trabajo conjunto de investigadores del INIDEP y el IIMyC, se desarrollaron e implementaron protocolos más detallados que implican 
una colecta de mayor cantidad de información para las pesquerías de anchoíta y centolla (Rodríguez et al., 2020 (c)). Las planillas de interacción 
de megafauna con pesquerías del INIDEP son firmadas por los observadores a bordo, incorporando el dato cero. 
- Durante el Taller Programa Observadores a Bordo: hacia un mejor monitoreo de las pesquerías y el ecosistema marino, realizado el 25 de 
agosto de 2020 de manera virtual en el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, el INIDEP presentó un programa preliminar de carga de 
interacciones con megafauna. El mismo incluye campos sobre datos generales de la pesquería como flota, especie objetivo, arte de pesca y 
cuestiones particulares sobre la captura incidental como nombre científico, código, nombre vulgar, etc. Asimismo, se puede cargar una imagen 
y consultar cartilla de mamíferos. En 2022 se realizaron dos talleres en las provincias de Rio Negro y Santa Cruz, con el objetivo de presentar 
el programa de carga, realizar un intercambio con los observadores a bordo e instalar el programa en las computadoras del CIMAS y en la 
Subsecretaria de Pesca.  


b. Capacitar a los observadores nacionales y 
provinciales y técnicos de campo. 
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Avances acción 2.b.: 
- Desde el año 2012 el grupo de investigación de Mamíferos Marinos del IIMyC trabaja, en conjunto con el PNOB del INIDEP, en la capacitación 
anual de los observadores para la toma de datos e identificación de especies. 
Ver capacitación en las provincias (2.a) y Curso de formación de observadores a bordo en el marco del “Programa de Observadores a Bordo 
de la Provincia de Tierra del Fuego (2d). 
En la Provincia de Rio Negro desde 2016 funciona el Programa de Observadores con bastante continuidad y se ha incorporado la toma de 
datos de captura incidental de mamíferos marinos.  Se está avanzando en procesar esta información se está usando el software de INIDEP.  
 
Ver capacitación en el marco de la Red Federal de Asistencia a varamientos de Fauna Marina acción 2c 


c. Promover la ampliación del rango de 
cobertura de observadores a bordo y técnicos 
de campo en las diferentes jurisdicciones. 


Aumentar la cobertura del POB provincial y 
nacional correspondiente a las pesquerías de 
mayor interacción con las especies priorizadas en 
1b. 


Información sistematizada de flotas  
que actualmente no tienen información 


Avances acción 2.c.: 
Información a través de observadores a bordo 
 
Del 19 de mayo al 3 de julio de 2023 se llevó a cabo un curso de capacitación de Asistentes de Investigación Pesquera (AIP) a bordo de buques 
comerciales, con el objetivo de incorporar nuevos observadores al plantel del INIDEP. AIP actual 33. Aprobación del curso 21. Próximo paso 
tres mareas de prueba. INIDEP reportó que todas las flotas tienen información exceptos la flota del variado costero 
 
En Rodríguez 2023, se menciona flota con registros de Mamíferos marinos: Arrastre media agua (anchoíta y caballa) Tangoneros (langostino) 
Arrastre de fondo (merluza común, de cola, negra, polaca), Trampas (centolla). 
 
Información a través de varamientos 
- Con un rol similar a los técnicos de campo, los integrantes de la “Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina (RFAVFM)” 
pueden dar asistencia a los varamientos y completar registros. Esta red fue creada por Res 2021-218-APN-MAD y declarada de interés federal 
por el COFEMA mediante Resolución Nº 405/2019. La RFAVFM tiene como objetivo general, favorecer la articulación y cooperación entre las 
jurisdicciones provinciales, los organismos nacionales, la sociedad civil e instituciones científico-académicas ante eventos que involucren fauna 
marina en situación de vulnerabilidad por varamientos o arribos a costas. El Proyecto MAyDS/FAO/GEF asiste a la RFAVFM desde el año 
2019. Para la asistencia a los varamientos era necesario contar con un documento sobre procedimientos y protocolos que aborden las mejores 
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prácticas para la atención de fauna costero-marina en situación de riesgo, el cual fue elaborado en el marco de dicho Proyecto (Montanelli 
2020). Por otro lado, durante el 2019 se realizaron dos talleres en Puerto Madryn (Chubut); y entre agosto 2022 y abril 2023, se realizaron seis 
talleres jurisdiccionales en las provincias de Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chubut y Nodo Fluvial del Rio de la Plata. 
Estos seis talleres jurisdiccionales permitieron analizar el estado actual de las diferentes realidades que presentan cada una de las provincias 
en base al estado de desarrollo, el nivel de articulación, la conformación y la evolución de sus redes de asistencia a fauna marina. Los talleres 
tuvieron el doble propósito de contribuir, tanto a la capacitación en distintas temáticas técnicas relacionadas con los diferentes eventos de 
varamientos, así como también facilitar un espacio de articulación para el desarrollo y/o fortalecimiento de las redes provinciales dentro del 
marco de intervención de la RFAVFM. 
- La Fundación Cethus y el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) realizan relevamientos de costa en la provincia de Santa Cruz en busca 
de varamientos. En los casos que es posible, según el estado de descomposición del ejemplar, se evalúan marcas en los cuerpos indicativas 
de una interacción con pesquerías.  


- En el marco de un proyecto del Programa ImpaCT.AR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/impactar/desafio-112), el Grupo de Mamíferos Marinos del IIMyC, junto con la ANG (Asociación 
Naturalistas Gesellinos) realiza monitoreos periódicos de los varamientos en la zona costera de la provincia de Buenos Aires, para registrar 
potenciales muertes asociadas a la pesca. Este proyecto tiene por objetivo contribuir a la solución de la problemática de los varamientos de 
megafauna marina en el litoral de la provincia de Buenos Aires a partir de investigaciones científicas que permitan desarrollar herramientas 
para reducir los riesgos a la seguridad y salud pública de las comunidades locales junto a la gestión y protección eficientes de las especies 
afectadas. Se continúa avanzando en los siguientes puntos: 1) Analizar las actitudes y opiniones de los diversos actores clave involucrados en 
el relevamiento y asistencia de los varamientos de megafauna marina. 2) Determinar la distribución espacio-temporal de los varamientos de 
megafauna marina, su composición específica y principales parámetros biológicos (estadio ontogenético, fase del ciclo de vida, sexo, etc.) e 
identificar las posibles causas de mortalidad natural (ej. enfermedades, depredación) y antrópicas (ej. interacción con pesquerías, 
contaminación, traumas) a partir de la evaluación de evidencias externas y análisis veterinario a campo. 3) Crear nuevas capacidades en las 
agencias del estado municipal y provincial y en organismos de la sociedad civil para la identificación, manejo y tratamiento de los varamientos 
de la megafauna marina. 


-  Entre el año 2003 hasta el 2021 en las costas de la provincia de Buenos Aires se registraron un total de 36 ballenas jorobadas, el 67% de 
los cuales aparecieron varadas en playas, la mayoría de los animales encontrados (91%) fueron animales jóvenes, y de los cuales el 31% del 
total presentaba signos claros de mortalidad de origen antrópico (colisiones, enredos) (Giardino et al., 2022). 


- Investigadores del IIMyC se encuentran realizando un análisis de la distribución en el cuerpo de marcas de redes de pesca, en ejemplares 
capturados incidentalmente, y comparación con marcas externas en ejemplares varados en la playa. Para ello se está analizando sets de 
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fotografías de ejemplares capturados en redes y varados exclusivamente frescos o en estado 2 según Geracy y Loundbury (2005). La 
distribución de las marcas será evaluada considerando las clases etarias (cachorros, juveniles y adultos). 


- A los fines de identificar aspectos a fortalecer en la toma de datos de megafauna en las distintas jurisdicciones, el Proyecto MAyDS/FAO/GEF 
elaboró una encuesta para conocer el funcionamiento actual de los Programas de Observadores a Bordo del INIDEP y de las provincias. Los 
resultados señalan que las provincias de Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego y el INIDEP toman datos de interacción de mamíferos con 
pesquerías solo en algunas pesquerías y algunas mareas. Excepto el informe de INIDEP (Rodriguez, 2023) e informes conjuntos con Tierra 
del Fuego para aguas nacionales, no se cuenta con informes de las otras jurisdicciones. 
 
Observación. La acción se semaforiza como amarillo porque si bien hubo incorporación de Asistentes de Investigación pesquera del INIDEP, 
no hay datos si ha habido mayor cobertura en las pesquerías de interacción con especies priorizadas a nivel nacional ni provincial . 


d. Fortalecer los programas de observadores 
a bordo. Generar reclutamiento periódico de 
nuevos observadores según requerimiento y 
capacitación permanente. 


Aumentar el número de cursos de OB y capacitar 
a los OB en el uso de protocolos estandarizados 
para la toma de datos de Mamíferos Marinos 


Mayor número de OB capacitados en la 
interacción con MM/ 
Protocolos específicos estandarizados 
para la interacción con MM en todas las 
jurisdicciones 


 
Avances acción 2.d.: 
- Durante el mes de marzo de 2018, la Dirección de Investigación Pesquera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia 
de Tierra del Fuego, A. e I.A.S, con el apoyo del Consejo Federal Pesquero, realizó un curso de formación de observadores a bordo en el 
marco del “Programa de Observadores a Bordo de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S. Durante el mismo se abordaron diferentes 
unidades temáticas, entre ellas la de interacción de pesquerías con mamíferos marinos. Dicha unidad fue dictada por personal del CADIC-
CONICET y abarcaba generalidades de las especies de mamíferos marinos que se encuentran en la zona, como realizar una identificación de 
los mismos, cual es la información mínima deseable a colectar en caso de avistar mamíferos marinos y los conceptos básicos relacionados a 
las interacciones entre pesquerías y mamíferos marinos. También se abordaron las diferentes medidas de mitigación utilizadas y se hizo 
mención del PAN Mamíferos.  
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- El taller mencionado en el punto 2 a. permitió generar un espacio de intercambio sobre el fortalecimiento de los programas en la colecta, 
almacenamiento y procesamiento de datos de Observadores. Se identificaron necesidades de equipamiento, como así también asegurar la 
capacitación continua e instancias de debate e intercambio con capitanes y tripulantes.  


- Del 19 de mayo al 3 de julio de 2023 se llevó a cabo un curso de capacitación de Asistentes de Investigación Pesquera (AIP) a bordo de 
buques comerciales, con el objetivo de incorporar nuevos observadores al plantel del INIDEP. 


e. Asegurar el financiamiento de los POB.   


Avances acción 2.e.: 


- De las encuestas mencionadas en el punto 2.c. surge que el número de trabajadores y su situación laboral es variable en las distintas 
jurisdicciones. En INIDEP la mayoría de los observadores son de planta permanente y monotributistas. En Chubut y Tierra del Fuego los 
Observadores dependen de la provincia bajo distintas modalidades, ya sea formando parte de la planta permanente o como monotributistas, 
mientras que Río Negro emplea algunos Observadores de forma temporaria y hay una dotación fija de dos observadores. En el caso de Santa 
Cruz los trabajadores no dependen de la provincia, sino que prestan servicios a las armadoras de buques pesqueros embarcándose y 
recopilando información para la administración provincial y para los organismos nacionales que lo soliciten. 


Observación: Es necesario revisar la redacción de esta acción por eso no se semaforiza 
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Objetivo 3: Desarrollar medidas de mitigación y promover su implementación, priorizando las acciones sobre las especies de mamíferos 
marinos más vulnerables. 


Acción  Actividad o tarea Producto 


a. Diseñar estrategias de mitigación por 
pesquería - especie de mamífero marino bajo 
un enfoque ecosistémico y evaluar su 
efectividad. 
Se priorizó trabajar con redes agalleras y red 
de arrastre de media agua y de fondo.  


  


 
 
Redes Agalleras: 
Diseñar estrategias para implementar a 
escala experimental las medidas para redes 
agalleras.  


3a.1. Desarrollar un diseño de un proyecto piloto 
diagnóstico (y ensayo experimental) para el uso de 
herramientas de mitigación en redes agalleras. 
Acción realizada 
3a.2. Probar las medidas ya experimentadas para 
franciscanas en la Provincia de Buenos Aires. 
Acción realizada 
Analizar la aplicación de las medidas 
experimentadas en franciscanas en Toninas 
overas en la Provincia de Tierra del Fuego (redes 
agalleras). No fue necesario realizar esta 
experiencia hasta el momento. 


Diseño de un proyecto piloto y de 
ensayo experimental para el uso de 
herramientas de mitigación 
Informe que presente los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados  


Avances acción 3.a. (redes agalleras): 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF (CdA entre FAO y Fundación Vida Silvestre Argentina), se evaluó el uso de emisores o alarmas 
acústicas (pingers) en redes agalleras de pesquerías artesanales de Cabo San Antonio en 2018 y 2019. Los resultados obtenidos de la prueba 
experimental con alarmas acústicas fueron que las mismas son efectivas para reducir significativamente la captura incidental de delfines 
franciscana, no afectando a la eficiencia de la red para pescar y por lo tanto los kilogramos de pescado capturado. Asimismo, no se encontró 
evidencia de efectos colaterales de habituación o de exclusión de hábitat por parte de la especie (Berninsone y Arias 2019). 
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- Se realizó una identificación de presencia acústica de los delfines franciscana en una zona con capturas incidentales activa. Para ello se 
colocaron detectores acústicos (F-PODs) en dos redes de enmalle de pesca artesanal en Claromecó (Provincia de Buenos Aires, Argentina) 
a 1,4 millas de la costa (profundidad = 15 m). Los instrumentos permanecieron en el agua durante el período de pesca, 23 horas para el primer 
barco, y 3 días y 21 horas para el segundo barco. Los F-POD registraron clics durante el 20% del tiempo de monitoreo de la red del barco 1 y 
el 17% del tiempo de despliegue de la red del barco 2.  La mayoría de los clics registrados fueron clasificados como clics de banda estrecha 
de alta frecuencia, compatibles con las emisiones del delfín franciscana. Estos resultados preliminares confirman que la acústica pasiva es 
una buena herramienta para evaluar la presencia de franciscana. Continuar con estos estudios puede conducir al diseño de mejores 
herramientas de mitigación para reducir las capturas incidentales (Giardino et al., 2023). 


- Actualmente investigadores del IIMyC se encuentran realizando el análisis las señales acústicas registradas en el centro de rehabilitación 
Fundación Mundo Marino, de dos neonatos y un juvenil de franciscana, identificando patrones de repetición en la producción de clics y 
distinguiendo entre trenes de click de ecolocalización y comunicación. Se grabaron dos neonatos y un juvenil de franciscana en proceso de 
rehabilitación con detectores acústicos (FPODs) y un hidrófono de alta frecuencia (SoundTrap 300 HF). 


- Fundación Cethus está llevando a cabo un estudio cuyo propósito es comprender cómo reaccionan las toninas overas y los delfines australes 
ante la alarma acústica conocida como Banana Pinger, con el objetivo potencial de emplearla para evitar que estos cetáceos se aproximen a 
redes de pesca y así disminuir las capturas incidentales. Esta investigación se realizó entre octubre de 2021 y marzo de 2022 en Bahía San 
Julián (Santa Cruz). Para recopilar información sobre la actividad de los cetáceos, se utilizaron dispositivos de monitoreo acústico pasivo 
llamados C-PODs. La actividad de la alarma acústica se confirmó mediante la detección de sonidos pulsados en una frecuencia y duración 
específicas. Esta investigación representa una exploración inicial de los efectos de los disuasores acústicos sobre estas dos especies de 
delfines. El análisis aportó pruebas de un efecto de habituación, en el que el impacto disuasorio del emisor de ultrasonidos sobre la presencia 
de delfines parecía disminuir a lo largo del estudio. Los resultados sugieren que, si bien los emisores de ultrasonidos pueden disuadir 
inicialmente a los delfines, su eficacia disminuye con el tiempo. Esto podría deberse a que los delfines se acostumbran al ruido o aprenden 
que no representa ninguna amenaza. Esto sugiere que los emisores de ultrasonidos pueden ser eficaces como herramienta de mitigación de 
las capturas accesorias, al menos a corto plazo. Sin embargo, la fiabilidad a largo plazo de los emisores de ultrasonidos como medida 
independiente de mitigación de la captura accidental es cuestionable. Estos resultados deben interpretarse con cautela y recomendamos 
futuros estudios con un período de recolección de datos más extenso para investigar sólidamente este aspecto del comportamiento de los 
delfines en respuesta al emisor de ultrasonidos. 
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Redes de Arrastre (de fondo y media agua): 
 
Evaluar medidas de mitigación y realizar 
ensayos en:  
Caso 1: interacciones de pinnípedos con 
artes de arrastre de fondo   
No se avanzó 
Caso 2: interacciones de delfines con artes 
de arrastre de media agua 
Avance intermedio 


3a.1. Evaluar medidas de mitigación, ya 
ensayadas en otros países, para pesquerías 
seleccionadas del Mar Argentino. 
 
3a.2. Realizar los primeros ensayos para adaptar 
estas medidas a las características de estos 
escenarios de pesca. 
 


Diseño de un proyecto piloto y de 
ensayo experimental para el 
uso/adaptación de herramientas de 
mitigación y/o de prácticas pesqueras 
Informe que presente los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados  
 


 
Avances acción 3.a. (redes de arrastre de media agua): 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, mediante una CdA entre FAO y el IIMyC, se realizó un ensayo de medidas de mitigación en la 
zafra 2021 de anchoíta con la utilización de alarmas acústicas. Los dispositivos acústicos utilizados consisten en alarmas acústicas 
denominadas DOLPHIN ANTI-DEPREDATION PINGER (FishTek Marine) de 175dB. Se utilizaron 4 pingers por red dispuestos en distintas 
partes de la red: 2 pingers en la entrada de la red, 1 instrumento en el techo de la red, y el último en el copo. Sólo se realizó la prueba de las 
medidas de mitigación en una marea, en donde se realizaron 14 lances de pesca. Se argumentó la suspensión de su uso por parte de las 
embarcaciones, por una aparente disminución en el rendimiento pesquero, la cual no fue observada al momento de comparar buques con y 
sin pingers operando mismos días en mismas zonas (Mandiola et al., 2022). 
 
Avances acción 3.a. (trampas de centolla): 
- Sigue vigente la Resolución CFP 12/2018, que establece, entre las medidas de manejo de la pesquería de centolla, medidas de mitigación 
para disminuir las interacciones con los mamíferos marinos. 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, mediante una CdA entre FAO y el IIMyC, y en colaboración con el Programa de Crustáceos 
Bentónicos del INIDEP; se realizó un ensayo para caracterizar el comportamiento de flotabilidad de las líneas madres, o cabo al cual se acoplan 
las trampas de pesca empleadas en la pesquería de Centolla. Para ello se utilizaron cámaras GoPro, colocadas sobre la base superior de las 
trampas de centolla a profundidades de entre 10 y 25 metros. Las pruebas permitieron registrar el comportamiento de los tiros de unión a la 
brazolada, el cual se observa que se mantienen en línea recta y tensos hacia arriba, saliendo desde el aro superior de la trampa. Se puede 
concluir entonces que los cabos de unión a la línea madre permanecen, al menos en cercanías de las trampas, tensos y separados del fondo. 
Esta metodología no permitió determinar el comportamiento de la brazolada y la línea madre durante las operaciones pesqueras de centolla, 
fundamentalmente debido a la baja visibilidad de la zona de trabajo (Mandiola et al., 2021). 
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- Durante mayo y junio de 2023, investigadores del IIMyC en cooperación con investigadores del Programa de Crustáceos Bentónicos del 
INIDEP, realizaron un estudio experimental para medir la elevación de las líneas madre (LM) en la pesquería de centolla respecto al fondo 
marino. Esto fue realizado a través de la colocación de una serie de Data Loggers fijados a la LM; y a partir de filmaciones in situ realizadas 
por buzos profesionales. Estos instrumentos registran la profundidad cada 5 minutos, a lo largo de todo el tiempo en que la línea experimental 
se encuentre sumergida. Se evaluó el comportamiento de 4 tipos de cabo diferentes (flotabilidad negativa, flotabilidad positiva, y dos cabos de 
flotabilidad neutra). La información colectada se encuentra en proceso de análisis. Durante la temporada 2023-2024, se espera repetir estas 
pruebas en buques comerciales. Este proyecto fue desarrollado en el marco de un subsidio internacional obtenido conjuntamente entre 
investigadores del IIMyC e investigadores del INIDEP, durante el 2020, de Global Fund for Marine Mammal Bycatch Solutions, destinado a 
apoyar el desarrollo de capacidades para reducir la captura incidental de mamíferos marinos. Los fondos de esta convocatoria son aportados 
por la Oficina de Asuntos Internacionales del Servicio Nacional de Pesca Marina y Control de Alimentos Marinos de los Estados Unidos 
(National Marine Fisheries Service Office of International Affairs and Seafood Inspection). 
 
Observaciones: Si bien la pesquería de centolla no estaba dentro de las tareas, se realizaron avances en temas de mitigación. 


b. Evaluar el impacto socio económico de la 
implementación de las medidas de mitigación en 
las pesquerías. 


  


 
Avances acción 3.b.: 
-En el marco de la CdA entre la FAO y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) del Proyecto MAyDS/FAO/GEF mencionada en la acción 
3.a, se concluyó que la presencia de alarmas acústicas en las redes agalleras (utilizadas en la campaña de pesca artesanal del periodo 2018 
– 2019 del Cabo San Antonio) no afecta a la eficiencia de la red para pescar y, por lo tanto, no afecta a los kilogramos de pescado 
capturado. 
 
Fundación AquaMarina y Fundación Vida Silvestre realizaron encuestas de operatividad pesquera por covid 2021 para identificar el 
escenario de la pesca artesanal postcovid. Asimismo, se consultó sobre el funcionamiento de las alarmas y los desafíos para su 
implementación.  
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c. Facilitar la implementación de medidas de 
mitigación a través de actividades de 
integración entre las comunidades de 
pescadores, los organismos de gobierno, las 
instituciones académicas y las OSCs. 
 
Se priorizó su aplicación en redes agalleras. 


3c.1. Realizar reuniones con los pescadores para 
incorporarlos en forma temprana a los 
diagnósticos y diseños de los ensayos con redes 
agalleras y recibir sus aportes. 
 
3c.2. Diseñar y desarrollar una “campaña” para 
difundir las metas y beneficios de estas medidas, 
con foco en las comunidades locales y a través de 
sus referentes, buscando aceptación. 


Acuerdos con las asociaciones de 
pescadores locales que contengan su 
compromiso para colaborar en los 
ensayos y otros materiales que 
documenten esta participación. 
Campaña concretada en al menos la 
mitad de las localidades. 


 
Avances acción 3.c.: 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, el 18 de octubre de 2018 se llevó a cabo en San Clemente del Tuyú un taller organizado por la 
Dirección Provincial de Pesca, el Municipio de la Costa, el MAyDS, la Fundación AquaMarina y la FVSA, el cual tuvo los siguientes objetivos: 
1) Informar a los pescadores sobre los objetivos y acciones del Proyecto “Asistencia técnica para generar lineamientos para el desarrollo de 
prácticas de pesca responsable y promover el desarrollo de una estrategia efectiva de mitigación de la mortalidad incidental del delfín 
franciscana (Pontoporia blainvillei) en redes agalleras de Argentina”, desarrollado por Fundación AquaMarina y FVSA; 2) Invitar a los 
pescadores a participar y colaborar con la prueba experimental de alarmas acústicas (pingers) para mitigar la mortalidad incidental del delfín 
franciscana en redes agalleras de pesquerías artesanales (prueba informada en la acción 3.a.). Dicho encuentro contó con la participación de 
43 pescadores artesanales de Bahía Samborombón y Cabo San Antonio y finalizó con la firma de un convenio de cooperación para la 
implementación de alarmas acústicas (pingers) en redes agalleras durante sus actividades regulares de pesca (Cañete 2018). 
 
- Posteriormente al taller de octubre de 2018, se realizó un encuentro en el balneario municipal de Santa Teresita con aquellos pescadores 
que firmaron el convenio de cooperación, a los fines de hacerles entrega de carteles identificatorios para sus puestos de venta en la playa, en 
los cuales se menciona que pescan utilizando alarmas acústicas en sus redes para evitar la captura incidental del delfín franciscana. 
 
- Por otro lado, en el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, Fundación AquaMarina realizó una nueva campaña acompañando a los 
pescadores artesanales del Cabo San Antonio con pingers y monitoreando su implementación y eficacia. Los resultados fueron expuestos en 
un taller durante septiembre de 2022 que se realizó en la localidad de Mar de Ajo. Esta actividad contó con la participación de aproximadamente 
40 personas entre funcionarios y técnicos de la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario, de la Dirección de Áreas 
Protegidas del Ministerio de Ambiente provincial, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), del Ministerio de Ambiente 
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y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), pescadores artesanales del Partido de la Costa, FVSA, Fundación AquaMarina, y consultores 
del Proyecto anteriormente mencionado. El taller resultó enriquecedor para todos los participantes involucrados, dado que habilitó una etapa 
de diálogo directo y personal entre los organismos que planifican las buenas prácticas de pesca y quienes la llevan a cabo. Se espera continuar 
con este tipo de actividades en el futuro y tener en cuenta las recomendaciones y sugerencias finales para poder mejorar y progresar en el 
desarrollo de medidas de mitigación de captura incidental del delfín franciscana 
 
- En marzo de 2023, en la ciudad de La Plata, se realizó una reunión en las oficinas de la Dirección de Pesca de la provincia de Buenos Aires, 
para analizar el estado de implementación de las medidas de mitigación (alarmas acústicas) del delfín franciscana (Pontoporia blainvillei). 
Participaron de la misma, la Dirección de Pesca PBA (Ministerio de Asuntos Agrarios), la Dirección de Áreas Protegidas (Ministerio de Ambiente 
PBA), la DNGAAYEA (MAyDS), y las Fundaciones AquaMarina y Vida Silvestre Argentina. El objetivo de dicha reunión fue intercambiar ideas 
sobre cómo seguir avanzando en esta línea de trabajo sobre la base del taller “Experiencias en buenas prácticas de la pesquería artesanal del 
Partido de la Costa”, llevado a cabo el 27 de setiembre 2022 en la localidad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires. Entre los temas 
analizados en la reunión, se destacó la importancia de generar registros de información sobre el uso de pingers y la captura incidental de 
franciscana, establecer la provisión de pingers necesaria para dar continuidad a la implementación de las medidas de mitigación y la 
importancia de articular acciones con la coordinación del Monumento Natural Provincial “Delfín Franciscana”. 


d. Promover la adopción de buenas prácticas 
pesqueras tendientes a minimizar la captura 
incidental de mamíferos marinos, incluyendo a la 
maricultura. 


  


Avances acción 3.d.: 
Buena práctica en el fondeo de trampas en la pesquería de centolla 


- Considerando la solicitud efectuada por las empresas dedicadas a la explotación de centolla, en la última reunión de Comisión de Seguimiento 
de la Pesquería de Crustáceos Bentónicos, el IIMyC trabajó junto con el Programa de Pesquerías de Crustáceos Bentónicos del INIDEP en 
una propuesta de delimitación de un sector para fondear las trampas al finalizar la pesca en el Área Sur para la temporada 2020-2021 y antes 
de utilizarlas en el inicio de la temporada en el Área Central  con el objetivo de evitar la interacción con mamíferos marinos y facilitar la logística 
de las empresas para no llevar todas las trampas a puerto cuando se realiza la campaña en el Área Central. La propuesta de delimitación 
incluyó un sector específico entre los paralelos 48° y 48° 30’ de Latitud Sur, y desde las isobatas de los 50 metros hasta a la isobata de 100 
metros, donde hasta el momento no se han registrado interacciones con mamíferos marinos. Se solicitó que las trampas no fueran fondeadas 
por un período mayor a los quince (15) días y ser caladas abiertas y sin carnada. En el momento del calado no deberá haber actividad de 
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mamíferos marinos en el sector. Si se observa dicha actividad, la misma deberá ser comunicada al INIDEP para que éste evalúe definir un 
nuevo sector (ACTA CFP N° 25/2020; punto 3.2.). 


e. Explorar nuevos desarrollos tecnológicos para 
la mitigación de captura incidental de mamíferos 
marinos. 


  


Avances acción 3.e.: No hubo desarrollos tecnológicos 


f. Capacitar a tripulantes de buques pesqueros, 
pescadores y gremios marítimos en maniobras 
de pesca necesarias para el uso de las medidas 
de mitigación que se implementen. 


  


Avances acción 3.f.: 


- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF se realizaron talleres destinados a empresarios, capitanes y oficiales de los buques centolleros 
y la elaboración de material gráfico sobre esta problemática que fueron distribuidos en los buques centolleros, con el fin de fomentar el trabajo 
participativo y capacitar al sector pesquero. Los resultados obtenidos hasta el momento han servido de base para diferentes actividades de 
capacitación y sensibilización, como así también han aportado nueva información para la gestión de esta pesquería, tanto a nivel del Consejo 
Federal Pesquero como ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.  


- Por otra parte, se diseñó una campaña para registrar experimentalmente la flotabilidad de los cabos que conforman la línea de pesca y 
cuantificar la elevación de la línea madre, la cual se concretó en el mes de mayo del corriente año (2023). 


- En la pesquería de anchoíta, en el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, el IIMyC organizó ocho talleres con el objetivo de articular las 
acciones con la industria. Se elaboró un instrumento social (encuesta) para mejorar el entendimiento de la percepción del problema de 
conservación en actores clave. Este proyecto facilitó un proceso de investigación y articulación con la industria, agencias nacionales y ONGs 
para mitigar las interacciones de aves y mamíferos marinos en pesquerías de arrastre pelágico.  
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Objetivo 4: Promover la implementación de medidas ya experimentadas en algunas pesquerías y evaluar su efectividad. 


Acción  Actividad o tarea Producto 


a. En las pesquerías que utilizan redes 
agalleras, experimentar el uso de alarmas 
acústicas y redes reflectivas o evaluar el 
reemplazo de redes agalleras por artes 
alternativas de menor impacto. 


4a.1. Implementar a escala espacial las medidas 
ya probadas para redes agalleras en las 
pesquerías costeras de la Provincia de Buenos 
Aires (franciscanas/agalleras) 
 


Al menos un 30% adopta/ensaya las 
medidas de mitigación como parte 
del ensayo en el marco del PAN 
Una reducción de la mortalidad en 
las artes en uso (redes agalleras) 
estadísticamente significativa (aprox. 
50 %) 


Avances actividad 4.a.1: 
- En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF (CdA entre FAO y Fundación Vida Silvestre Argentina), se evaluó el uso de emisores o alarmas 
acústicas (pingers) en redes agalleras de pesquerías artesanales de Cabo San Antonio en 2018 y 2019. Los resultados obtenidos de la 
prueba experimental con alarmas acústicas fueron que las mismas son efectivas para reducir significativamente la captura incidental de 
delfines franciscana, no afectando a la eficiencia de la red para pescar y por lo tanto los kilogramos de pescado capturado. Asimismo, no se 
encontró evidencia de efectos colaterales de habituación o de exclusión de hábitat por parte de la especie (Berninsone y Arias 2019). 
- A mediados del 2020 se publicó un trabajo que explora el uso de espineles como arte de pesca alternativo en Bahía Samborombón y Cabo 
San Antonio (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00699/full). Este trabajo concluye en que los espineles tienen una 
captura incidental de franciscanas y tortugas marinas prácticamente nula, pero su implementación como arte de pesca no resulta beneficiosa 
para el pescador desde lo económico en el corto plazo.  
- Por otro lado, en el año 2014 fueron evaluadas las nasas de pesca como arte de pesca alternativo en Bahía Samborombón 
(https://www.bycatch.org/sites/default/files/r-korein_progress_pot%20trial_final.pdf). Este estudio concluye en que las nasas fueron efectivas 
para mitigar la captura incidental pero no fueron funcionales desde lo operativo en términos de captura de biomasa.  
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42 
Facilitar la implementación de medidas de 
mitigación con actividades de integración 
con pescadores 


4.1. Realizar reuniones con los pescadores para 
incorporarlos en forma temprana a los 
diagnósticos y diseños de los ensayos y recibir sus 
aportes.  
 
4.2. Diseñar y desarrollar una “campaña” para 
difundir las metas y beneficios de estas medidas, 
con foco en las comunidades locales y a través de 
sus referentes, buscando aceptación. 


Acuerdos con las asociaciones de 
pescadores locales que contengan 
su compromiso para colaborar en los 
ensayos y otros materiales que 
documenten esta participación. 
Campaña concretada en al menos la 
mitad de las localidades. 


Avances actividades 4.1. y 4.2.: 
- 4.2. En el marco del Proyecto MAyDS/FAO/GEF, se realizó un video sobre el uso de pingers en redes agalleras para reducir la interacción 
de franciscana con esta pesquería. El mismo se encuentra disponible para su uso en actividades de capacitación, pero no para su uso en 
redes.                       


- Durante el 2021, en el marco de un premio que recibió la FVSA, se realizó la consulta a varios proveedores de pingers en Europa y Oceanía 
y finalmente a principio del 2022 se realizó la compra de 60 pingers modelo F70 KHS de la marca Future Oceans de Australia (gestión con 
el distribuidor para Latinoamérica hospedado en España). Los mismos, por razones aduaneras se encuentran hasta el momento en trámite 
de ingreso al país para su utilización. 


- Se realizaron talleres con pescadores artesanales (ver talleres 2018 y 2022 en punto 3.c)  


b. En las pesquerías que utilizan redes de cerco 
o lámpara, promover la no realización de lances 
ante la presencia de delfines u otros mamíferos 
marinos. 


  


                                                             
2 Si bien esta acción figura en el 3c. se considera oportuno realizarla también en la experiencia de redes agalleras del punto 4a. 
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Avances acción 4.b.: 


- En los últimos años se han declarado muy bajos volúmenes de desembarques de anchoíta con arte Lampara o Cerco, siendo entre 0,1-
0% del total anual declarado de las especies en el periodo 2017-2022, lo que indica que han operado muy pocos barcos y viajes de pesca 
con red de cerco/lámpara en relación a la captura con arrastre. En el caso de caballa, entre 2017-2022 se declararon con arte Lámpara o 
Cerco desembarques en el puerto de Mar del Plata que representan mayores porcentajes comparado con anchoita. Por ejemplo, los valores 
fueron de 35% del total anual de la especie en 2017, 81% en 2018, 26% en 2019, disminuyendo a 5,7% en 2020, 12% en 2021 y 3% en 
2022.   


c. En las pesquerías que utilizan redes de cerco 
o lampara, promover el uso de artes o prácticas 
de pesca que faciliten el escape de delfines u 
otros mamíferos marinos. 


   


Avances acción 4c. 
 
No se está operando con este arte de pesca. 


d. En las pesquerías que utilizan redes de 
arrastre de fondo y pelágicas evaluar y promover 
el uso de dispositivos de escape (ej. Dispositivos 
Excluidores de Tortugas - TED o Dispositivos 
Excluidores de Lobos Marinos - SLED). 
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e. Evaluar en forma permanente la efectividad 
de las medidas implementadas. 


  


Avances acción 4.e.:  
 Resol. CFP N° 12-2018: 
 
 ARTÍCULO 28.- A fin de reducir la flotabilidad de las líneas madre y en el plazo máximo de DOS (2) años contados desde la publicación de 
la presente resolución, los buques autorizados a la captura de centolla (Lithodes santolla) deberán incorporar un peso equivalente a UN 
KILO Y MEDIO (1,5 kg) entre trampa y trampa y entre los pesos que poseen las líneas en los extremos y las trampas adyacentes, o en éste 
último caso, reemplazar los cabos por aquellos con flotabilidad negativa. 
 ARTÍCULO 29.- Deberá evitarse el calado de las líneas durante una intensa actividad de ballenas en las cercanías. 
 ARTÍCULO 30.- A fin de evitar la captura de lobos marinos en las trampas la carnada no podrá desecharse por la banda utilizada para la 
maniobra de calado/virado ni en horarios que se superpongan con la misma. 
 
ACTA CFP  23-2021 y 2-2023: 1- Autorizar la ampliación del número máximo de trampas por buque permitido (art. 14 Resolución CFP N° 
12/2018) a cinco mil quinientas 5.500 trampas, a aquellos buques que cumplan con el armado de dos líneas con cabos de flotabilidad 
negativa, debidamente identificadas, para las temporadas 2021-2022 y 2022-2023; y 2- Prorrogar el plazo establecido en el artículo 28 de la 
Resolución CFP N° 12/2018 hasta la próxima temporada de pesca de centolla. 
 
 ACTA N° 17-2022 de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos: 
Se mencionó trabajar en un protocolo que establezca de manera más precisa cual es la conducta apropiada frente al avistamiento de 
mamíferos marinos en los alrededores de las embarcaciones durante las maniobras de pesca. Las empresas señalan que realizarón charlas 
con la tripulación al inicio de la temporada, pero que pueden reforzar el mensaje, y que sería ideal contar con un protocolo más específico.  
 
Observación. Se revisarán las acciones 3 y 4 para diferenciarlas correctamente 


 


 


 








Objetivo 1 


Accion Tarea actores clave Plazo necesidades financiamiento cubierto o requerido 


a. Desarrollar e implementar un Programa de 
Monitoreo de Interacción con Mamíferos 
Marinos, que centralice la información en 
forma sistemática y continua


Acción no priorizada sujeta a información de distintas 
fuentes (tripulaión, observadores, varamientos)


b. Priorizar las especies teniendo en cuenta el 
impacto de sus interacciones con pesquerías y 
el estado de conservación. 


A las  5 especies ya priorizadas (Franciscana, Tonina 
overa, Delfín común, Delfín oscuro y Lobo marino de 
un pelo sudamericano) 
 se incorporaron las siguientes: ballenas jorobada, sei 
y minke


Estimar abundancia  de delfines oscuros y comunes 
en Provincia de Buenos Aires y frente de Valdés, 
ballena sei y megaptera en Golfo San Jorge. 


LAMAMA, IIMYC, CIMAS


Tendencia de 
especies para la Sei 
en el 2025 
Abundancia de 
especies en San 
Matías para el 2024


 Se cuenta con datos tomados desde embarcacion entre 2006 y 
2018 en el Golfo San Matias, una tesis defendida y un ms en 
preparacion. Se espera poder integrar y usar datos tomado en 
camapañas oceanograficas para estimacion de abundancia a gran 
escala espacial sobre plataforma, esto reuqiere explorar datos ya 
disponible pero se pueden complementar con nuevas campañas. 
Para la estimación de ballena sei se cuenta con datos tomados 
desde aviones entre los años 2021 y 2023 en la zona costera del 
G San Jorge. En el mismo período se cuenta con información para 
Megaptera pero no es suficiente para realizar una estimación. En 
cuanto a los estimación de delfines sobre plataforma, frente a 
costa de Buenos Aires, se cuenta con datos fragmentarios 
provenientes de vuelos y campañas oceanográficas, pero son 
insuficientes para una estimación de abundancia, lo cual también 
requiere que sean complementados con nuevos relevamientos. 
Se requiere financiamiento para completar las acciones iniciadas  
y nuevas lineas de trabajo sobre estos temas.


1.c) Estimacion abundancia Franciscanas
1.c.1) Realizar censos aéreos aplicando método de 
distance en la FMA IVa, d y e: 2) rediseñar las 
transectas (para mejorar la cobertura), 3) 
implementar uso de cámaras para registro de 
información; y 4) entrenar de observadores de vuelos 
aéreos. 
1.c.2) Estimar tasa de incremento con el monitoreo 
periódico, abundancia con los censos y mortalidad a 
través de sistema de encuesta.                                                          
1.c.3) Realizar un modelo de viabilidad poblacional 
con nueva información (encuestas y censos). 


1.c.1) Equipo de LAMAMA Cenpat
MAyDS
CBI                                                               
1.c.2) Equipo de LAMAMA Cenpat  
1.c.3) Equipo de LAMAMA Cenpat


1.c.1), d y e: 1) Se requiere financiamiento, 
1.c.2) Sujeto a disponibilidad de fondos para realizar monitoreo 
periodico. El monitoreo periódico  es viable con fondos 
inmediatos.


Ampliar, profundizar y mantener actualizado el diagnóstico de las interacciones operacionales de mamíferos marinos con pesquerías


c. A partir de un análisis de riesgo ambiental, 
evaluar el by-catch sustentable por especie y 
pesquería, considerando tanto el nivel de 
interacción como el grado de vulnerabilidad 







d. Fortalecer las líneas de investigación 
científica y tecnológica directamente vinculadas 
a la problemática de la mortalidad incidental de 
mamíferos marinos.


Gestionar llamados especificos de becas y proyectos 
en el ambito del MINCYT.( vinculado con accion e).


Confeccionar un listado de publicaciones sobre temas 
vinculados al PAN  que se actualice regularmente  y 
llevar un registro de los Recursos humanos que 
trabajen en la tematica.


1.c.3) 
Actalizaciones en 
reuniones GAT


e. Gestionar ante los organismos de ciencia y 
técnica, a través de convocatorias específicas, 
la financiación de investigaciones para cumplir 
con los objetivos del Plan.


Redactar un borrador de proyecto de estudio sobre 
las estimaciones de abundancia de algunas especies y 
sobre las interacciones con las pesquerias en aguas 
nacionales y provinciales.     
Gestionar la financiacion de dicho proyecto  


GAT  en consulta con otros miembros 
del PAN mamiferos


MAyDS y SSPyA


1er. Semestre 2024


2do semestre 2024


f. Ampliar la base de información sobre la pesca 
y el by-catch de mamíferos marinos en la pesca 
artesanal y deportiva, para estimar  tasas de 
captura incidental de mamíferos marinos.


Estimar mortalidad de ballenas en pesca artesanal  en 
Canal Beagle
1.f.) Estimacion del Bycatch franciscanas:
Relevamiento del esfuerzo de la actividad pesquera 
artesanal y deportiva PBA - RN, mediante 
metodología de encuesta a pescadores. Para ello es 
necesario: 1) estandarizar un diseño de encuesta para 
toda la flota en PBA y RN (al menos 30 %), 2) 
conformar un grupo de trabajo estable y con criterio 
unificado, 3) cruzar información con partes de pesca 
Provincia, y 4) desarrollar una aplicación para reporte 
de captura incidental en pesquerías artesanales. 
Incluir pesca de arrastre de flota uruguaya que opera 
en el frente maritimo.


CADIC                                                                                                    
1.f.1 y 2) Grupos de investigación 
desde Bahía Samborombon hasta Rio 
Negro. Referentes de pescadores de 
cada localidad, cooperativa, gestores 
pesqueros, etc. 1.f.3) Pesca Pcia.  
1.f.4) FVSA (búsqueda de aplicaciones 
en uso que se puedan adaptar). Pesca 
Pcia, Amb PBA, Aquam y cooperativas 
pescadores. 


g. Actualización periódica de mapas de uso, 
mapas de riesgo (interacción), mapas de 
zonificación para conservación y manejo del 
ambiente marino y costero.


Recopilación de información dispersa sobre 
abundancia y mortalidad de las especies clave.


Modelado de la información y actualización de mapas 
de uso y generación de mapas de riesgo 


Gestionar la financiacion de dicho proyecto


coordinadores GAT
segundo semestre 
2024


   


Se requieren Recursos Humanos 


h. Generar herramientas para el 
reconocimiento de las especies.


Accion  realizada


Objetivo 2 


Accion Tarea actores clave Plazo necesidades financimiento cubierto o requerido 
a. Estandarizar los protocolos de toma de 
datos.


Accion realizada


Fortalecer los Programas de Observadores a Bordo (POB) nacionales y provinciales y a los técnicos de campo para la toma de datos sobre interacción y captura incidental 
de mamíferos marinos







b. Capacitar a los observadores nacionales y 
provinciales y técnicos de campo.


Continuar con las capacitaciones Instituciones cientificas y academicas


Mantener un registro de la cobertura de 
observadores 


INIDEP , observadores provinciales registro anual 


Priorizar ampliación de cobertura en pesquerías con 
tasas de captura mas altas, (pelágicas) y aquellas de 
alto esfuerzo pesquero como langostino y 
merluza.Asimismo   continuar con el esfuerzo de 
observación en pesquería de centolla.


INIDEP , observadores provinciales 


Para Franciscanas:                                                              1) 
Establecer criterios diagnósticos para identificar 
franciscanas varadas que provengan de la captura 
incidental.
2) Realizar monitoreo de varamientos para identificar 
franciscanas con signos de enmallamiento.
3) Elaborar una Base de datos en común 


Grupos de investigación que 
monitoreen la playa. Redes 
varamientos Pciales. RFAVFM.


d. Fortalecer los programas de observadores a 
bordo. Generar reclutamiento periódico de 
nuevos observadores según requerimiento y 
capacitación permanente.


Continuar con las capacitaciones
Ministerio Amb PBA (Dirección Areas 
Protegidas y Biodiversidad)


e. Asegurar el financiamiento de los POB. acción a revisar. 


Objetivo 3 


Accion Tarea actores clave Plazo necesidades financimiento cubierto o requerido 
a. Diseñar estrategias de mitigación por 
pesquería - especie de mamífero marino bajo 
un enfoque ecosistémico y evaluar su 
efectividad. Se priorizó trabajar con redes 
agalleras y red de arrastre de media agua y de 
fondo. 


c. Promover la ampliación del rango de 
cobertura de observadores a bordo y técnicos 
de campo en las diferentes jurisdicciones.


Desarrollar medidas de mitigación y promover su implementación, priorizando las acciones sobre las especies de mamíferos marinos más vulnerables.







Redes Agalleras: Diseñar estrategias para 
implementar a escala experimental las medidas 
para redes agalleras. 


Redes agalleras / Franciscana
3.a.2. Testear pingers en redes de corvina negra en 
Bahía Samborombon.


3.a.1. Testear botellas de plástico en redes de corvina 
negra en Bahía Samborombon. 


3.a.2. Testear pingers en redes agalleras en Bahía 
Blanca 


3.a.1) Aquamarina


3.a.2) Estacion Biologica Indio 
Fidalgo.


3.a.1) FVSA
3.a.1.2) Pesca Pcia – Areas Protegidas 
MA-PBA


 2- Alarmas acusticas


Otras artes de pesca 


1. Promover el uso de cabos de flotabilidad 
negativa/neutra en la pesqueria de Centolla por 
trampas.                                                                            
2.Testear pingers en redes camaroneras en Bahía 
Blanca  


Inidep - Empresas- IIMYC - Asocianes- 
Fundaciones- Cooperativas de Pesca- 
Instituto de Investigacion


2024 - 2025 - 2026


1-Cabos de 
flotabilidad 
negativa/neutro 
propio del grupo de 
investigacion.


1-Requerido


Redes de Arrastre (de fondo y media agua): -
Evaluar medidas de mitigación y realizar 
ensayos en: 
Caso 1: interacciones de pinnípedos con artes 
de arrastre de fondo 
Caso 2: interacciones de delfines con  artes de 
arrastre de media agua


Mantener reuniones con el sector privado de las 
pesquerias de arrastre de media agua e 
investigadores para ver factibilidad de testear e 
implementar medidas de mitigacion 


MAyDS, SSPyA , sector  privado, 
INIDEP, instituciones cientificas.


segundo semestre 
2024


traslados y viaticos requerido


b. Evaluar el impacto socio económico de la 
implementación de las medidas de mitigación 
en las pesquerías.


Redes agalleras / Franciscanas:                   3.b) Diseñar 
un modelo de evaluación para evaluar el impacto 
socioeconómico. (Costo económico de 
implementación pingers) 


Evaluar el impacto economico de la reconversion de 
las lineas o cabos de flotabilidad positiva a negativa. 


Grupo de Economía Pesquera de 
UNMdP
IIMYC


Grupo de Economia Pesquera 
UNMdP/iNIDEP-  Empresas Pesqueras


2024 - 2025 - 2026 Requerido


c. Facilitar la implementación de medidas de 
mitigación a través de actividades de 
integración entre las comunidades de 
pescadores, los organismos de gobierno, las 
instituciones académicas y las OSCs. Se priorizó 
su aplicación en redes agalleras.


Redes agalleras / Franciscanas:                 3.c.1) Talleres 
con pescadores artesanales y con las partes 
interesadas. Dar continuidad actividades para 
difundir las metas y beneficios de estas medidas, con 
foco en las comunidades locales y a través de sus 
referentes, buscando aceptación. Organizar 
campañas de sensibilización, de concientización y 
educación.  Priorizar al sector pesquero artesanal.


Mantener el desarrollo de talleres de capacitacion y 
difusion en la Pesqueria de Centolla. 


Aquamarina
Estacion Biologica Indio Fidalgo
FVSA
Pesca Pcia – Areas Protegidas MA-PBA


INIDEP - IIMYC


2024 - 2025 - 2026
Material educativo y 
de difusion


Requerido







d. Promover la adopción de buenas prácticas 
pesqueras tendientes a minimizar la captura 
incidental de mamíferos marinos, incluyendo a 
la maricultura.


Explorar de forma preliminar nuevos dispositivos o 
tecnologias para disminuir interaccion de lobos 
marinos con redes de arrastre y agalleras (en 
principio de forma bibliografica o con otros grupos de 
trabajo de forma interactiva)


CENPAT, IIMyC 2024 - 2025 - 2026


Realizar reuniones entre los grupos de mitigacion de 
megafauna y los de selectividad en la pesqueria de 
langostino u otras pesquerias


GAT Mamiferos, grupo Artes de Pesca 
INIDEP, SSPyA


Requerido


f. Capacitar a tripulantes de buques pesqueros, 
pescadores y gremios marítimos en maniobras 
de pesca necesarias para el uso de las medidas 
de mitigación que se implementen.


Objetivo 4 


Accion Tarea actores clave Plazo necesidades financimiento cubierto o requerido 


a. En las pesquerías que utilizan redes agalleras, 
experimentar el uso de alarmas acústicas y 
redes reflectivas o evaluar el reemplazo de 
redes agalleras por artes alternativas de menor 
impacto.


Redes agalleras /Franciscanas: 4.a) Evaluar la 
posibilidad de experimentación de nuevas redes con 
Pearlnet usadas en el Mar Baltico.


Experimentar arte de pesca alternativo como uso de 
espineles en Monte Hermoso y zona aledaña. 


Aquamarina
FVSA
Pesca Pcia – Areas Protegidas MA-PBA


Grupos de Investigacion - 
Fundaciones - INIDEP


2024 - 2025 - 2026
material para 
confeccion del arte 
de pesca alternativo


Requerido


Facilitar la implementación de medidas de 
mitigación con actividades de integración con 
pescadores


Redes Agalleras / Franciscanas:                   4.a)  
Facilitar la implementación de pingers en Cabo San 
Antonio, dar continuidad. 


b. En las pesquerías que utilizan redes de cerco 
o lámpara, promover la no realización de lances 
ante la presencia de delfines u otros mamíferos 
marinos.


Aquamarina
FVSA                                 Pesca Pcia – 
Areas Protegidas MA-PBA


c. En las pesquerías que utilizan redes de cerco 
o lampara, promover el uso de artes o prácticas 
de pesca que faciliten el escape de delfines u 
otros mamíferos marinos.


d. En las pesquerías que utilizan redes de 
arrastre de fondo y pelágicas evaluar y 
promover el uso de dispositivos de escape (ej. 
Dispositivos Excluidores de Tortugas - TED o 
Dispositivos Excluidores de Lobos Marinos - 
SLED).


e. Explorar nuevos desarrollos tecnológicos 
para la mitigación de captura incidental de 
mamíferos marinos.


 Promover la implementación de medidas ya experimentadas en algunas pesquerías y evaluar su efectividad.







e. Evaluar en forma permanente la efectividad 
de las medidas implementadas.


Evaluar la funcionalidad y efectividad de los cabos de 
flotabilidad negativa/neutra en la pesqueria de 
centolla


INIDEP - IIMYC 2024 - 2025 - 2026


Presencia de 
observadores a 
bordo que registren 
interacciones con 
mamiferos marinos.


Requerido





	Pagina_1: Página 1 de 13
	Pagina_2: Página 2 de 13
	Pagina_3: Página 3 de 13
	Pagina_4: Página 4 de 13
	Pagina_5: Página 5 de 13
	usuario_1: María Laura Tombesi
	Pagina_6: Página 6 de 13
	Pagina_7: Página 7 de 13
	Pagina_8: Página 8 de 13
	numero_documento: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
		2023-12-01T12:54:05-0300


		2023-11-30T19:22:46-0300


	reparticion_0: Dirección de Planificación Pesquera
Ministerio de Economía
	reparticion_1: Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Numero_12: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
		2023-12-01T12:54:06-0300


	Numero_10: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Numero_11: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Pagina_12: Página 12 de 13
	Pagina_13: Página 13 de 13
	Pagina_10: Página 10 de 13
	Pagina_11: Página 11 de 13
	Numero_4: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	cargo_0: Directora
	Numero_3: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Numero_6: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Numero_5: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	cargo_1: Asesor
	Numero_8: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Numero_7: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Numero_9: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	fecha: Viernes 1 de Diciembre de 2023
	Numero_2: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Numero_1: IF-2023-143435000-APN-DNGAAYEA#MAD
	Pagina_9: Página 9 de 13
	usuario_0: Gabriela Navarro


