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Lagenorhynchus cruciger

Delfín cruzado
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OTRAS FOTOGRAFÍAS

Foto: Monica Torres (arriba); Leandro Sanchez (abajo)
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019
DD (Datos Insuficientes)

Justificación de la categorización
Esta especie es categorizada como Datos Insuficientes (DD) debido a la falta de información en el Mar Ar-
gentino, donde no se cuentan con estimaciones de abundancia, ni tendencias poblacionales. Sin embargo,
es importante resaltar, que es una especie considerada a nivel global como Preocupación Menor (LC), lo
cual se presume un potencial efecto rescate. El cambio de categoría es no genuino y se basa en un análisis
exhaustivo de la información disponible.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Insuf. conocida VU (Vulnerable)

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
2018 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Cetartiodactyla

Familia Delphinidae

Nombre científico Lagenorhynchus cruciger (Quoy & Gaimard, 1824)

Nombre común Delfín cruzado

Nombres comunes en inglés Hourglass Dolphin

Comentarios taxonómicos
El género Lagenorhynchus se encuentra en discusión por considerarse un grupo polifiletico (Cipriano 1997;
LeDuc et al. 1999; McGowen 2011). Se ha sugerido que las tres especies del hemisferio sur junto con L.
obliquidens pasen al género Sagmatias y que L. acutus pase al género Leucopleurus. Sin embargo, dado
que la relación entre australis y cruciger con las especies del género Cephalorhynchus sigue en discusión,
se mantienen a todas las especies bajo el género Lagenorhynchus hasta que nuevos estudios clarifiquen la
filogenia del grupo (Comité de Taxonomía 2017). El último sinónimo utilizado fue Lagenorhynchus wilsoni
Lillie, 1915

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: desconocida
Se desconoce la tendencia poblacional de la especie a nivel mundial pero se presume estable.

Tiempo generacional: 15.50 años

Tiempo generacional, justificación: Calculado según los datos de Pacifici et al. (2013), datos estimados
en base a otros miembros del género sin considerar la masa corporal.

Extensión de presencia (EOO): 2919379 km²

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA
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Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

El delfín cruzado es la única especie de cetáceos de pequeño tamaño que tiene distribución antártica (Boyd
2002). Su distribución es circumpolar y se encuentra en aguas antárticas y subantárticas principalmente
entre los 45 y 60°S (Goodall 2002). El mayor número de registros en nuestra región se reportó por de-
bajo de los 50°S, siendo los avistajes más frecuentes en el pasaje de Drake, la península antártica y las
islas Shetlands y Orcadas del Sur (Goodall 1997; Dellabianca et al. 2012; Reyes Reyes et al. 2013, 2014,
2015, 2018). Existen unos pocos eventos de varamientos reportados en las provincias de Chubut y Tierra
del Fuego (Fernandez et al. 2003; Goodall et al. 2008). Son mayoritariamente oceánicos, pero han sido
avistados en aguas someras cerca de islas y bancos (Goodall 1997; Dellabianca et al. 2012).

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

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

Patrón de distribución Rango de profundidad
continuo 110-4700 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

No hay estimaciones de abundancia en Argentina. La única estimación disponible para la especie indica
un número de 144.000 animales al sur de la Convergencia Antártica durante los meses de verano (Braulik
2018).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso de la hembra Peso del macho
88 kg 94 kg

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: acuáticos

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Marinos

• Hábitat costeros: hábitat subóptimo

• Oceánicos: hábitat óptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: desconocida

Dieta: carnívoro
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Dieta especializada: planctófago, ictiófago, otra/s

Aspectos reproductivos

Sus aspectos reproductivos son prácticamente desconocidos. La poca información existente se basa en
4 especímenes. Las hembras alcanzarían la madurez sexual cuando llegan a medir entre 1,8–1,85 m de
largo total, mientras que los machos madurarían a tallas menores (1,74 m) (Goodall et al. 1997). Las pocas
crías reportadas fueron avistadas durante los meses de enero y febrero (Goodall 1997, 2002).

Patrón de actividad: catemeral

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 1-10 individuos

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Contaminación 1 Otros impactos asociados al
transporte

2

Dado que son frecuentemente avistados durante las navegaciones hacia y desde la Antártida, las colisiones
con embarcaciones representan una amenaza potencial. Sin embargo, no existen riesgos mayores repor-
tados para la especie (Goodall 2002; Braulik 2018). La pérdida de hábitat está asociado al cambio climático
global, aumento de la temperatura superficial del mar y acidificación de los océanos especialmente en las
zonas polares.

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

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 Biologica (CBD) aprobada por Ley N� 24.375.

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.

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

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

La dieta se conoce en base al contenido estomacal de pocos especímenes. Los principales ítems presas
encontrados fueron pequeños peces (incluyendomerluza y peces de la familia de los mictófidos), calamares
y crustáceos (Goodall et al. 1997; Fernández et al. 2003). Se los observó alimentándose en agregaciones
de aves y grandes concentraciones de plancton (Goodall 2002).
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Dentro de sus potenciales predadores naturales se encuentran la orca (Orcinus orca) y la foca leopardo
(Hydrurga leptonyx) (Goodall 2002).

Necesidades de investigación y conocimiento

Esta es una de las especies de cetáceos menos conocida a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario
generar información sobre su abundancia, tendencia poblacional, distribución temporal, dieta, aspectos
reproductivos y comportamiento entre otros. Asimismo, y al igual que en las otras especies del género
Lagenorhynchus, se necesitan estudios genéticos que permitan clarificar la taxonomía tanto de la especie
como del género.
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