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Lagenorhynchus australis

Delfín austral
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
LC (Preocupación Menor)

Justificación de la categorización
El delfín austral es una especie endémica binacional (Argentina y Chile). Las principales amenazas que
afectaban a esta especie se han reducido en las últimas décadas. Esta especie no cumple con ninguno
de los criterios que definen las categorías de amenaza ya que actualmente las amenazas identificadas
no representan un riesgo alto, es una especie frecuente y se estimaron aproximadamente unos 20.000
individuos presentes a lo largo de la costa de Argentina (Dellabianca et al. 2016). Por todo esto, 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
Chile LC (Preocupación

Menor)
2017 MMA (2017)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2019 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Cetartiodactyla

Familia Delphinidae

Nombre científico Lagenorhynchus australis ( Peale, 1848)

Nombre común Delfín austral

Nombres comunes locales Delfín de Peale

Nombres comunes en inglés Peale’s Dolphin
Blackchin Dolphin

Nombres comunes en portugués Golfinho-de-peale

Comentarios taxonómicos

El género Lagenorhynchus se considera polifilético con especies morfológicamente convergentes (Cipriano
1997; LeDuc et al. 1999; McGowen 2011) y como tal se encuentra en discusión. Mientras se ha sugerido que
L. australis sea transferido al género Sagmatias aún no está clara la relación entre algunas de las especies
que se incluirían en este género y las de Cephalorhynchus (Harling-Cognato & Honeycutt 2006; McGowen
et al. 2009). Hasta tanto no se aclaren estas cuestiones Lagenorhynchus permanece sin modificaciones
(Comité de Taxonomía 2017). Sinónimos: Tursio chiloensis Philippi, 1900Delphinus chilensis Philippi, 1896

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: estable

Se desconoce la tendencia poblacional de la especie en Argentina pero se presume estable.

Tiempo generacional: 15.50 años

Tiempo generacional, justificación: dato extraído de Pacifici et al. (2013).
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Variabilidad genética:

No se cuenta con estudios de variabilidad genética a nivel regional en Argentina. No obstante esto, en el
área del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA, Chubut) se observó que los
valores de diversidad haplotípica (h=0,6725) y nucleotídica (π=0,5%) indican una moderada variabilidad
genética, similar a valores ya reportados para otras especies de cetáceos. El sexado molecular realizado
(7 machos, 11 hembras y 1 no identificado) arrojó una proporción de sexos 1:1 (Durante et al. 2017).

Extensión de presencia (EOO): 1087573 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

El delfín austral es una especie endémica binacional, se distribuye exclusivamente en el sur de Sudamérica,
desde el extremo sur hasta aproximadamente las latitudes de Santiago, Chile (33°S), y Miramar, Argentina
(38°S), siendo común desde 59°S hasta 38°S sobre la costa de Chile y hasta 44°S en el Mar Argentino.
En el Este de su distribución la mayoría de los registros ocurren en el sur de Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, estrecho de Magallanes e Islas Malvinas (Goodall et al. 1997a; Brownell et al. 1999; White et
al. 2002; Goodall 2008; Bastida & Rodríguez 2009; Dellabianca et al. 2016; Hevia et al. 2016). Asimismo,
la especie ha sido registrada más al norte en aguas sobre la plataforma continental argentina (Crespo et
al. 1997; Goodall et al. 1997a; Garaffo et al. 2011; Hevia et al. 2016, 2018) incluso hasta latitudes al norte de
40°S (Hevia et al. 2016, 2018). El registro de un ejemplar hallado en avanzado estado de descomposición
en 33°42’, 53°19’W, Brasil, ha sido catalogado como “ocurrencia anómala” (Pinedo et al. 2002) y no se
considera como parte del rango de distribución de la especie. El delfín austral se registra durante todo el
año, con mayor ocurrencia en verano. Tiene especial preferencia por ocupar áreas protegidas con bosques
del alga Macrocystis pyrifera (de Haro & Iñíguez 1997; Goodall et al. 1997a; Reyes 2006).

Presencia confirmada por provincia: Buenos Aires
Chubut
Río Negro
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 Rango de profundidad
continuo 0-570 m

Endemismo especie endémica binacional

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación frecuente

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

La primera estimación de la especie para gran parte de su rango en el Atlántico Sudoccidental fue realizada
mediante el método de transectas en banda durante 8 relevamientos a bordo de embarcaciones científicas
a lo largo de la plataforma continental argentina entre 2009 y 2015 utilizando modelos de densidad de
superficie. La abundancia total estimada fue de 19.924 delfines (coeficiente de variación = 0,2) (Dellabianca
et al. 2016). En zona de Malvinas es el cetáceo detectado con mayor frecuencia en relevamientos (White
et al. 2002). En las aguas de la provincia de Santa Cruz se observan con frecuencia delfines australes.
Los sitios costeros donde se observan mayormente son: Cabo Blanco, norte de Puerto Deseado, Bahía
Oso Marino (Isla Pingüino), Punta Medanosa y Bahía Laura (estos últimos tres sitios situados dentro del
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Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino) (Morgenthaler A., pers. obs.), Caleta Olivia, Playa La Mina,
desembocadura ría Santa Cruz y Cabo Vírgenes (de Haro & Iñíguez 1997; Fathala et al. 2002; Tomsin et
al. 2002). En las últimas 3 décadas se ha observado un incremento en la ocurrencia de la especie en la
costa centro-sur del Golfo San Jorge (Gribaudo C., obs. pers.).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: sí

Durante la última década se está realizando un programa de monitoreo diario de delfines en el centro y
sur del Golfo San Jorge desde el Museo Educativo Patagonico, avalado por el Consejo Agrario Provincial
(autoridad de aplicación de fauna de la provincia de Santa Cruz).

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
115 kg

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: acuáticos

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Marinos

• Hábitat costeros: hábitat óptimo

• Oceánicos: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: desconocida

Dieta: carnívoro

Dieta especializada: ictiófago, otra/s

Aspectos reproductivos

La información sobre aspectos reproductivos es escasa. Análisis histológicos de gónadas de 3 hembras
capturadas incidentalmente en redes de pesca detectaron que la de 185 cm de longitud era sexualmente
inmadura, la de 193 cm púber y la de 210 cm sexualmente madura (Claver et al. 1992). No se tiene
información sobre madurez sexual de machos. Se han reportado crías desde octubre a abril tanto en
costa como sobre la plataforma continental (Goodall et al. 1997b; Lescrauwaet 1997; Reyes 2006; Hevia
et al. 2016). Se considera que cada camada es de una cría.

Patrón de actividad: catemeral

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 1-20 individuos

Generalmente grupos pequeños. No obstante, existen unos pocos registros de grupos de mayor tamaño,
llegando hasta 100 individuos.

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)
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Impactos asociados al turismo 1 Impacto de especies exóticas 2
Caza directa ilegal 1 Otros impactos asociados al

transporte
2

Captura de ejemplares 1 Otros impactos indirectos asociados a
la especie humana

3

Contaminación 2 Degradación de hábitat 4

Las principales amenazas para esta especie son la sobreexplotación pesquera y la creciente actividad
petrolera (de Haro 2003).

Desde los ’70s hasta mediados de los ’80s fue capturado ilegalmente como carnada en la pesquería de
centolla (Lithodes antarctica) y centollón (Paralomis granulosa) en Tierra del Fuego (Goodall et al. 1994).
Esta explotación fue lo suficientemente intensa como para considerar a la especie en peligro de extinción
local (Goodall et al. 1988). Medidas aplicadas en Argentina y Chile, sumado a la merma de poblaciones de
crustáceos que derivaron en el cambio de la pesquería hacia otros recursos, lograron reducir estas capturas
(Goodall 2008; Bastida & Rodríguez 2009).

En Tierra del Fuego queda atrapado incidentalmente en redes de pesca de arrastre y agalleras pero en
bastante menor frecuencia que otras especies (Goodall et al. 1994).

Los plásticos en el mar son una amenaza permanente para los cetáceos, que suelen ingerir las bolsas,
probablemente confundiéndolas con presas blandas.

Debe mantenerse especial atención al desarrollo de actividades de avistamiento embarcado, asegurando
la fiscalización correspondiente. Los delfines australes son altamente sociales y tienden a aproximarse
a las embarcaciones, pero en ocasiones muestran reacciones de malestar y rechazo que deberían ser
reconocidas e inmediatamente evitadas por los navegantes.

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

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood, Tierra del Fuego

Área natural protegida Reserva Costa Atlántica, Tierra del Fuego

Reserva natural silvestre Isla de los Estados, Tierra del Fuego

Parque Nacional Tierra del Fuego, Tierra del Fuego

Parque Natural Provincial Monte Loayza, Santa Cruz

Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, Santa Cruz

Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, Santa Cruz

Parque Nacional Monte León, Santa Cruz

Reserva Provincial Ría Deseado, Santa Cruz

Reserva Natural Provincial Caleta Olivia, Santa Cruz

Reserva Natural Provincial Costa Norte, Santa Cruz

Reserva Provincial Barco Hundido, Santa Cruz

Reserva Provincial Cabo Vírgenes, Santa Cruz

Área Natural Protegida Península Valdés, Chubut

Área Marina Protegida Punta Tombo, Chubut

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), Chubut

Área Natural Protegida Punta Marqués, Chubut

Marco legal de la especie
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Apéndice II CITES

Apéndice II CMS

CONVEMAR

CBD

Ley 22.241: regula conservación de mamíferos marinos a nivel nacional.

Ley 25.577: prohíbe caza de cetáceos en todo el territorio nacional. Resolución 351/95 (SRNyAH): Prohíbe
caza, captura o apropiación y tránsito en jurisdicción nacional.

Ley Provincial 101/93: Prohíbe caza, comercialización e industrialización. Tierra del Fuego

Ley Provincial 176/94: Prohíbe acercamiento a mamíferos marinos […] en costas y mar de jurisdicción
provincial durante todo el año. Tierra del Fuego

Decreto Provincial 797/95: Reglamenta Ley de aproximación a fauna costero-marina. Tierra del Fuego.

Ley Provincial 3038/09: Monumento Natural Provincia Santa Cruz

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

PAN MAMÍFEROS. Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con Pes-
querías. 2015.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: valor ecoturístico

Si bien en el pasado fue utilizada como carnada en el extremo austral de su distribución, actualmente es una
de las atracciones ecoturísticas que invitan a realizar excursiones embarcado y observación desde costa,
al igual que otras especies de cetáceos en Patagonia. Aun cuando la frecuencia de estas excursiones no
sería muy alta ni sostenida a lo largo del año, es un aspecto a considerar y monitorear especialmente si
hubiera un incremento en la demanda de la actividad, incluyendo en los parques marino-costeros de la
Patagonia (ej. Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Parque Interjurisdiccional Isla
Pingüino) (Reyes L., obs. pers.).

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

L. australis ocupa principalmente dos hábitats: aguas costeras abiertas, poco profundas, y bahías y canales
profundos, protegidos. Suele asociarse a bosques de Macrocystis pyrifera. Es depredador de alto nivel
trófico cuya dieta incluye peces demersales y de fondo, pulpos y calamares (Iñíguez & de Haro 1994;
Schiavini et al. 1997). En el norte del Golfo San Jorge un estudio de ecología trófica utilizando isótopos
estables (d13C, d15N), sugirió una partición espacial en profundidad o distancia a la costa por parte de
los grupos de delfines australes, segregando dos ecotipos: ecotipo más pelágico/offshore y ecotipo más
bentónico/costero (Durante et al. 2018).

No se conocen sus depredadores, aunque probablemente sean orcas, focas leopardo y tiburones (Goodall
2008).

Necesidades de investigación y conocimiento

Son especialmente necesarios estudios sobre abundancia, tendencia poblacional, variabilidad genética,
comportamientos, uso de hábitat, dieta y parámetros reproductivos para ampliar el conocimiento de esta
especie.

En particular, la detección de dos ecotipos en el norte del Golfo San Jorge reflejaría una complejidad ecológ-
ica no descripta hasta el momento, generando una necesidad de estudios a largo plazo de la especie.

Cuantificar y monitorear el efecto de las amenazas detectadas sobre la especie en Argentina y evaluar la
aparición de nuevas.
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Asimismo, se necesitan estudios moleculares y morfológicos que permitan clarificar la taxonomía de la
especie y el género.
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