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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
LC (Preocupación Menor)

Justificación de la categorización

La tonina overa es una de las especies de delfín más comúnmente avistada a lo largo de la costa del mar
argentino. A pesar de que actualmente no existen programas de monitoreo dedicados a la especie, los
núcleos poblacionales identificados no muestran evidencia de declinación en sus números. Esta especie
no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de amenaza. Por lo tanto, se concluye
clasificarla como Preocupación Menor (LC)

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
No amenazada NA (No Amenazada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 LC (Preocupación Menor)
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2000 LR lc (Riesgo Bajo, preocupación menor)

1997 RB dc (Riesgo Bajo, dependiente de la conservación; LR cd)

Homologación categoría 1997 LC dc (Preocupación Menor, dependiente de la conservación)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil NA (No Aplicable) 2018 ICMBio/MMA (2018)

País Categoría Año Cita
Chile EN (En Peligro) 2009 MMA (2009)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2017 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Cetartiodactyla

Familia Delphinidae

Nombre científico Cephalorhynchus commersonii (Lacépède, 1804)

Nombre común Tonina overa

Nombres comunes locales Delfín de Commerson
Jacobita
Tunina overa
Delfín patagónico

Nombres comunes en inglés Commerson’s Dolphin

Nombres comunes en portugués Golfinho-de-commerson

Comentarios taxonómicos

Actualmente se distinguen dos subespecies, basándose en criterios morfológicos y genéticos: C. c. com-
mersoini para Sudamérica y C. c. kerguelenensis para las islas Kerguelen en el Océano Indico (Rice
1998; Pichler et al. 2001; Robineau et al. 2007). Sinonimias: Lagenorhynchus floweri (Moreno, 1892)
Lagenorhynchus burmeisterii (Moreno, 1892) Cephalorhynchus commersonii (Harmer, 1922)

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: estable

No existen datos robustos sobre la tendencia poblacional pero se presume que es estable y hasta existe
un incremento latitudinal en la abundancia. En el norte de la distribución el tamaño de la población es de
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varios cientos a pocos miles de individuos, mientras que en Tierra del Fuego alcanza algunas decenas
de miles (Coscarella 2005; Pedraza 2008). Se realizaron estimaciones poblaciones en el 2000 y más
recientemente, entre 2009 y 2015, pero ambas estimaciones de abundancia se encuentran en el mismo
orden de magnitud y no son directamente comparables debido a diferencias metodológicas (Pedraza 2008;
Dellabianca et al. 2016). A pequeña escala, tanto en Rawson (Bahía Engaño) como en la Ría de Puerto
Deseado no se ha determinado ninguna tendencia poblacional. Entre 1991 y 2001 utilizando una medida
de avistaje por unidad de esfuerzo no se pudo calcular la tendencia en Bahía Engaño (LAMAMA, datos no
publicados), y utilizando métodos de fotoidentificación en la Ría de Puerto Deseado se determinó que no
existen variaciones importantes en los números desde fines de la década de 1990 y hasta el 2011 (Righi et
al. 2013; Morgenthaler A., datos no publicados)

Número de individuos maduros: 22000
Tiempo generacional: 8.30 años
Tiempo generacional, justificación: Pedraza (2008) estima el tiempo generacional de la tonina overa,
basándose en la edad de primera madurez para las hembras de 5 años en 8,3 años, levemente menor que
el teórico esperado de 9,3 años

Variabilidad genética:
Diferenciación entre áreas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur analizadas
(Pimper et al. 2010) y entre subpoblaciones de la de Santa Cruz (Cipriano et al. 2011). También se encon-
traron diferencias a escala local entre distintas poblaciones a lo largo de la costa continental de Patagonia
utilizando tanto marcadores mitocondriales (Coscarella et al. 2008; Pimper et al. 2010) como nucleares
(Coscarella et al. datos sin publicar)

Extensión de presencia (EOO): 487957 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente
Comentarios sobre la distribución actual e histórica
En Sudamérica la especie se distribuye en la costa Atlántica (Goodall 1994). La subespecie sudamericana
es endémica binacional. Habita aguas poco profundas de la plataforma continental argentina y los fiordos
australes de Chile, entre los 40° S y 56° S, incluyendo la zona central y el este del Estrecho de Magal-
lanes y las aguas de las Islas Malvinas. Además, existen registros de avistajes accidentales fuera de su
rango de distribución estándar hasta 32° S, en Brasil (Pinedo et al. 2002) y al sur de Sudáfrica (de Bruyn et
al. 2006). Las concentraciones principales de animales a lo largo de la costa argentina ocurren en Rawson,
Camarones, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Tierra
del Fuego (Goodall et al. 1988). En el estrecho de Magallanes, posee una distribución acotada, restringién-
dose principalmente desde el extremo oriental del estrecho de Magallanes hasta Isla Marta (Goodall et
al. 1988).

Presencia confirmada por provincia: Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Presencia en ecorregiones de Argentina: Islas del Atlántico Sur
Mar Argentino

Patrón de distribución
continuo

Endemismo especie endémica binacional
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Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie

La especie es frecuente a lo largo de la costa Patagónica en grupos efímeros que varían su composición de
entre 1 y 5 ejemplares (Coscarella et al. 2010). La manada, definida como animales que se encuentran la
misma zona separada en grupos efímeros, puede superar los 100 animales en todo su rango de distribución
(Venegas & Atalah 1987; Bastida & Rodríguez 2003). El máximo reportado es de 218 animales registrados
en 88 grupos efímeros (Coscarella 2005). Estas agrupaciones grandes han sido propuestas como parte de
migraciones estacionales de tipo reproductivo o alimenticio (Goodall et al. 1988) o como parte de su sistema
social de fusión y fisión (Coscarella et al. 2011). A la fecha se han realizado dos estimaciones de abundancia
a gran escala (Patagonia Norte hasta Tierra del Fuego) para la especie en Argentina. Entre los años 1994
y 2001 el resultado final de dicha estimación fue de 40.000 animales entre la línea de costa y la isobata de
100 m. (Pedraza 2008). Esta estimación se derivó de tres diferentes estratos de la siguiente manera: norte
de Chubut (siete vuelos entre 1994 y 2000), norte de Santa Cruz (cuatro vuelos entre 1994 y 1997) y sur de
la Patagonia (sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego) (dos vuelos en 2001). Las estimaciones de densidad
resultantes fueron 0.052 ind/km2 (coeficiente de variación, CV = 43,3%), 0,716 ind/km2 (CV = 56,05%)
y 2,071 ind/km2 (CV 27,35%), respectivamente (Pedraza 2008). La segunda fue realizada mediante el
método de transectas en banda durante 8 relevamientos a bordo de embarcaciones científicas a lo largo
de la plataforma continental entre 2009 y 2015 (Dellabianca et al. 2016). Se registraron avistamientos de
88 grupos (212 individuos) de toninas overas en 8.535 km relevados. Los avistamientos de tonina overa se
realizaron a menos de 60 km de la costa. Los modelos ajustados indicaron una abundancia total de 21,933
individuos CV = 74%, IC 95% = 6,013-80,012). Si bien ambas estimaciones están en el mismo orden de
magnitud, no es posible realizar comparaciones entre ambos estudios dada las diferencias en los métodos
empleados, las áreas relevadas y el nivel de precisión reportado por Dellabianca et al. (2016).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

Actualmente no existe un programa de monitoreo dedicado a la especie que contemple todo su rango de
distribución.

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
40-60 kg

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: acuáticos

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Marinos

• Hábitat costeros: hábitat óptimo

• Oceánicos: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: carnívoro

Dieta especializada: ictiófago, otra/s

Aspectos reproductivos
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La época reproductiva tiene lugar durante la primavera y el verano austral, desde los meses de septiembre
hasta febrero inclusive (Goodall et al. 1988). El período de gestación dura entre 10 y 11 meses (Lockyer
et al. 1988; Kastelein et al. 1993; Goodall 1994). Las hembras paren a su primera cría aproximadamente
a una edad entre 6 y 9 años, y los machos alcanzan la madurez sexual entre los 5 y 9 años (Lockyer et
al. 1988). Sin embargo, la presencia de animales recientemente nacidos se puede observar en el norte del
rango de su distribución desde principios de la primavera hasta el final del verano, por lo que no existiría
una estacionalidad marcada para la época de pariciones (Coscarella 2005).

Patrón de actividad: catemeral

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 1-150 individuos

Grupos conformados entre 5 y 20 individuos es lo más frecuente de observar, aunque en ocasiones pueden
llegar a 150 individuos.

Área de acción

No existen trabajos que aborden el área de acción o home range de la especie. Sin embargo, mediante
trabajos de fotoidentificación se han detectado movimientos de animales entre localidades distantes en más
de 250 km (Coscarella 2005).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)

Impactos asociados al turismo 3 Degradación de hábitat 4
Otros impactos asociados al
transporte

3 Contaminación 4

A mediados del siglo XX, la tonina overa comenzó a ser cazada para consumo de su carne y aceite. Luego,
los pescadores comenzaron a arponearlas para usarlas como cebo en la pesca de centolla, especialmente
en el Estrecho de Magallanes con capturas elevadas. A fines de los años 80, las autoridades prohibieron
estas prácticas. La captura incidental en la provincia de Chubut se estimó entre 25 y 170 individuos por año,
en su mayoría hembras, en la década de 1990 (Crespo et al. 1997; Dans et al. 2003). Con la prohibición
de la pesca de arrastre pelágica nocturna y incorporación de tangoneros, el nivel de captura incidental
de las toninas overas probablemente haya disminuido (Crespo et al. 2017). La mortalidad incidental en
redes de enmalle se calculó en casi 180 animales para la temporada de pesca 1999–2000 en un área
pequeña de la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina (Iñiguez et al. 2003). Aunque esta cifra
debe interpretarse con precaución, dado que se basa en la extrapolación de un área pequeña, la captura
continuada de redes de enmalle en esta área sigue siendo una preocupación, desconociéndose el impacto
actual de las pesquerías sobre la especie. (PAN-Mamíferos; Iñíguez et al. 2003)

El turismo puede resultar también una potencial amenaza por prácticas indebidas, ya que es una especie
que suele acercarse a las embarcaciones por lo que existe un potencial riesgo que debe ser monitoreado
(Coscarella et al. 2003; Failla et al. 2004).

En el extremo oriental del estrecho de Magallanes y norte de la isla de Tierra del Fuego, la especie estaría
expuesta a la contaminación orgánica y de metales pesados (Cáceres Saez et al. 2013, 2015; Cáceres
Saez 2014; Cáceres-Saez I., datos no publicados) probablemente provenientes del vaciado del lastre, como
también derrames de hidrocarburos de las plataformas petroleras que operan en la región.

Se ha reportado que el ruido de las embarcaciones puede producir enmascaramiento de señales acústicas
entre individuos de la especie (Reyes Reyes et al. 2016)

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas
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Al tener una amplia distribución, esta especie se encuentra en aquellos Parques Nacionales y en casi
todas las Áreas Protegidas y Reservas Provinciales que tengan costa marina. Es menos probable que
pueda encontrarse en las reservas provinciales de las provincias de Río Negro y Buenos Aires.

Parque Nacional Monte León (Santa Cruz)

Parque Interjurisdiccional Marino Makenke (Santa Cruz)

Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino (Santa Cruz)

Reserva Natural Ria Deseado (Santa Cruz)

Reserva Provincial Península San Julian (Santa Cruz)

Reserva Natural Isla Laura (Santa Cruz)

Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego (Tierra del Fuego)

Marco legal de la especie

La conservación de los mamíferos marinos a nivel nacional se encuentra regulada por la Ley N� 22.241.
Ley N� 25.577, prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional. Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) aprobada por Ley N� 24.543/1995, especialmente los
artículos 65 y 120 de dicha ley. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES), aprobada por Argentina Ley N� 22.344, la especie se haya incluida en el
CITES apéndice II. Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) aprobada por Ley N� 24.375. Existen a su
vez leyes y regulaciones provinciales que regulan el acercamiento a los mamíferos marinos (Ley Provincial
n° 176/94 provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur; Ley Nº 2381/84 y modificatorias
de la Provincia del Chubut)

Planes de acción y/o proyectos de conservación o manejo actuales

La tonina overa se encuentra incluida en el PAN MAMIFEROS, que es el Plan de Acción Nacional para
reducir la interacción de mamíferos marinos con pesquerías.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: valor ecoturístico

Se desarrolla actividad ecoturística (avistaje de delfines) en las provincias de Chubut (Playa Unión) y Santa
Cruz (Puerto Deseado y Puerto San Julián), en modalidad embarcado, pero también puede realizarse
avistaje desde costa (Coscarella et al. 2003).

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

La tonina overa es un depredador de alto nivel trófico, principalmente explota los ambientes pelágicos
(Durante et al. 2018) siendo sus principales presas la sardina fueguina, los pejerreyes, la anchoíta, la
merluza, el calamarete del sur y calamar argentino, sin embargo, en Tierra del Fuego y Santa Cruz también
se observó a las toninas overas explotando presas bentónicas como la centolla y el centollón (Bastida et
al. 1988; Koen Alonso 1999; Riccialdelli et al. 2010). Existe un registro de predación de esta especie por
parte de la orca en la Ría de Puerto Deseado (Iñiguez & Tossenberger 2007).

Necesidades de investigación y conocimiento

Las necesidades de investigación sobre la tonina overa se basan principalmente en tres puntos que deben
ser mejorados:

Estimaciones de abundancia comparables entre sí con el objetivo de establecer tendencias poblacionales,
tanto a nivel del mar argentino como local.

Estimar la captura incidental en redes costeras y pelágicas.

Establecer el grado de aislamiento de los distintos núcleos poblacionales con el objetivo de establecer
normas de manejo concordantes entre las distintas jurisdicciones provinciales.
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Evaluar es estado de los ambientes en los que se encuentran los núcleos poblacionales, ya que en general
se trata de ambientes puntuales que están asociados a la actividad portuaria y marítima con proximidad a
núcleos urbanos.
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