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Pseudorca crassidens

Falsa Orca
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OTRAS FOTOGRAFÍAS

Foto: Ricardo Bastida (arriba); Martin Brunella (abajo)
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
DD (Datos Insuficientes)

Justificación de la categorización

La especie está catalogada como Datos Insuficientes (DD) debido a la escasez de registros vivos, la ausen-
cia de una estimación del tamaño de la población y el conocimiento limitado del rango de distribución de
la especie (proveniente de algunos registros de varamientos en la costa Argentina); que impiden definir su
estatus de conservación en el país. La mayoría de los estudios de esta especie provienen de otras partes
del mundo. Si bien previamente la especie fue clasificada como de Preocupación Menor (LC), los criterios
utilizados se basaron en datos referidos a su distribución global, por lo tanto, el cambio de categoría es no
genuino.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Insuf. conocida IC (Insuficientemente Conocida)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)
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2012 LC (Preocupación Menor)

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 LC (Preocupación

Menor)
2018 ICMBio/MMA (2018)

País Categoría Año Cita
Chile DD (Datos

Insuficientes)
2017 MMA (2017)

País Categoría Año Cita
Uruguay Prioritaria Amenazada 2013 González et al. (2013)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría Criterios y subcriterios
2018 NT (Casi Amenazada) A2d

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Cetartiodactyla

Familia Delphinidae

Nombre científico Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

Nombre común Falsa Orca

Nombres comunes locales Orca Falsa

Nombres comunes en inglés False Killer Whale

Nombres comunes en portugués Falsa-orca

Comentarios taxonómicos

Sinonimias: Pseudorca meridionalis (Flower, 1865) Pseudorca destructor (Cope, 1866) Phocaena crassi-
dens Owen, 1846

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida
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No hay desarrollados estudios sobre la tendencia poblacional en las áreas costero-marinas de Argentina.

Tiempo generacional: 19.80 años

Tiempo generacional, justificación: Pacifici et al. (2013).

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: errante/accidental
Comentarios sobre la distribución actual e histórica
Las falsas orcas se encuentran en zonas tropicales a templadas cálidas, generalmente en aguas oceáni-
cas relativamente profundas de los tres océanos principales. En general su área de ocurrencia no supera
las latitudes mayores a 50° en ambos hemisferios (Baird et al. 2008); aunque algunos animales ocasional-
mente se trasladan a aguas de mayor latitud, encontrándose en diversos mares y bahías semi-encerradas
(Leatherwood et al. 1989). En Argentina los registros de esta especie son escasos y principalmente prove-
nientes a partir de eventos de varamientos en las costas. Su presencia ha sido confirmada a través de
varamientos históricos como los ocurridos de forma masiva en Mar del Plata, Buenos Aires (octubre de
1946) (Bastida & Rodríguez 2003), y en el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego (marzo de 1989)
(Goodall et al. 2008). Asimismo, en el Mar Argentino se han registrado varamientos individuales en Patag-
onia durante los últimos años. Los hechos más recientes de varamientos se registraron en las cercanías
de Pto. Melo, Bahía Camarones, Chubut (enero de 2018) (Lab. Mamíferos Marinos, CESIMAR-CONICET,
datos no publicados) y varamientos simples en la provincia de Buenos Aires.

Presencia confirmada por provincia: Buenos Aires
Chubut
Río Negro
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Presencia en ecorregiones de Argentina: Mar Argentino

Patrón de distribución Rango de profundidad
continuo 200-2000 m

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación no hay datos

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie
En Argentina se desconoce su abundancia y tendencia poblacional.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso de la hembra Peso del macho
1000 kg 1300 kg

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: acuáticos
Tipos de hábitat en donde la especie está presente
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Marinos

• Hábitat costeros: hábitat subóptimo

• Oceánicos: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: desconocida

Dieta: carnívoro

Dieta especializada: ictiófago, otra/s

Aspectos reproductivos

La madurez sexual se alcanza entre los 8 y 11 años y se sugiere que la maduración en machos es tardía
en comparación a hembras (Bastida et al. 2007). Los nacimientos se producen cada un intervalo entre 6-7
años, la parición puede ocurrir durante todo el año con un pico hacia fines del invierno. La gestación es
de ~15 meses y las crías son amamantadas durante 9 meses a 2 años (Jefferson et al. 1993; Bastida et
al. 2007; Baird 2009). La falsa orca está identificada por tener una vida post-reproductiva después de la
menopausia entre los 45–55 años (Photopoulou et al. 2017).

Patrón de actividad: desconocido

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 50-300 individuos

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Caza directa ilegal 1 Enfermedades 1
Reducción de presas 1 Contaminación 2

La información de amenazas proviene mayormente de áreas de distribución distantes del Mar Argentino.
Los ejemplares de falsa orca han sido ocasionalmente cazados para consumo humano en Japón y el Caribe;
y oportunistamente en Indonesia Taiwán y las Indias Occidentales (Jefferson et al. 1993; Odell & McClune
1999). Su interacción directa con pesquerías, en particular, su tendencia a eliminar especies blanco de
palangres, ha llevado al sacrificio de ejemplares por parte del hombre. Las capturas incidentales en redes
de enmalle se han producido en Hawai, norte de Australia, costas del sur de Brasil y en las redes de atuneros
en el Pacífico tropical Oriental (Odell & McClune 1999).

La falsa orca presenta varamientos masivos, pero de forma poco frecuente. A través de los estudios post-
mortem se ha puesto en evidencia la ingesta de desechos plásticos, altos contenidos de contaminantes
orgánicos y metales pesados, que pueden resultar nocivos para la salud de estos organismos (Jefferson
et al. 1993; Kemper et al. 2004; Endo et al. 2005; Baird 2009; Hansen et al. 2016). Recientemente se
observó en individuos varados en el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, una carga significativa de
metales pesados que reflejan una alta exposición a contaminación (Cáceres-Saez et al. 2018; Cáceres-
Saez et al. 2019) y que exceden límites de tolerancia establecidos de riesgo ecotoxicológico. Además, es
factible que la especie resulte vulnerable a impactos sonoros como los generados por el sonar naval y la
exploración sísmica (Baird 2018). Por último, los posibles impactos del cambio climático global podrían
afectar negativamente a las poblaciones naturales (Learmonth et al. 2006).

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: no hay datos

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.
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Para la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:

Ley Provincial N° 101/93 (Pinnípedos, cetáceos, guanacos, zorros colorados y aves silvestres). Prohíbe la
caza por cualquier medio, la comercialización y la industrialización.

Ley Provincial N° 176/94 (Mamíferos marinos y aves). Prohíbe el acercamiento a mamíferos marinos y
zonas de nidificación de aves en costas y mar de jurisdicción provincial durante todo el año.

Decreto Provincial Nº 797/95. Reglamenta la Ley de aproximación a la fauna costero-marina.

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

PAN, Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con la Pesquerías en la
República Argentina, 2015.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: valor ecoturístico

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Los odontocetos de gran tamaño como la falsa orca, desempeñan un papel ecológico esencial en las
cadenas tróficas debido a que son depredadores tope. En este sentido su abundancia y distribución resultan
como indicadores del estado de salud del ecosistema marino.

Estudios previos convencionales a partir de contenidos estomacales en ejemplares varados, se encontró
que ambos sexos presentan una dieta enriquecida en cefalópodos comoMartialia hyadesi e Illex argentinus,
y en menor proporción peces como Macruronus magellanicus (Koen Alonso et al. 1999). Por su parte,
nuevos análisis a partir de señales isotópicas, sugerirían que machos y hembras, presentan roles tróficos
similares y comparten su área de alimentación típicamente en zonas pelágicas (Haro et al. 2019). Esto se
debe a que son animales gregarios con alta cohesión social en el comportamiento durante su alimentación
(Stacey et al. 1994; Baird 2018).

Asimismo, en el caso de los cetáceos de alimentación a profundidad, su actividad no se limita exclusiva-
mente a regular y seleccionar sus presas, sino a movilizar una importante cantidad de materia desde las
aguas profundas, a las zonas someras favoreciendo el reciclaje y circulación de nutrientes, y un incremento
de la productividad marina (Bowen 1994; Kiszka et al. 2015).

Necesidades de investigación y conocimiento

Esta es una especie relativamente poco conocida observándose principalmente en aguas profundas. El
hábitat y nicho que esta especie ocupa se encuentra escasamente caracterizado, lo que genera un vacío a
la hora de describir aspectos básicos de su ecología, limitando con ello el establecimiento de las medidas de
conservación necesarias. Asimismo, las estimaciones de abundancia, como datos de captura fortuita, no
se encuentran disponibles a la fecha en las áreas de ocurrencia, como tampoco existen informes detallados
sobre el comportamiento migratorio.

Es evidente la necesidad de ampliar conocimiento, en particular, se requieren estudios de investigación
para conocer sobre la biología, ecología y distribución de la especie en el Mar Argentino.
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