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Resumen. El delfín franciscana Pontoporia blainvillei es uno de los cetáceos más amenazados de la 
Argentina. De hábitos costeros, durante las últimas cuatro décadas viene enfrentando una elevada 
tasa de mortalidad causada por la captura incidental en redes de pesca artesanal y en la actualidad 
su situación es crítica. La presencia de la especie en el ecosistema del estuario de la bahía Blanca, 
en el sudoeste del litoral costero de la provincia de Buenos Aires, era conocida principalmente por 
publicaciones realizadas en base a individuos muertos. Este trabajo da a conocer por primera vez 
resultados de 529 observaciones de delfines franciscanas obtenidas in situ mediante 67 relevamientos 
por agua y 3 por aire, durante 11 años entre el 2007 y 2023. Se presentan resultados de cantidad 
de individuos registrados, tamaños grupales, fenología, presencia de crías, mortalidad, etc. y se 
mencionan recomendaciones para estudios futuros y medidas para minimizar su mortalidad, la cual 
seguiría siendo un problema para la especie en el área.

Palabras clave. Delfín franciscana, Pontoporia blainvillei, Estuario de la bahía Blanca, Distribución, 
Conservación.

Abstract. The Franciscana dolphin Pontoporia blainvillei is one of the most endangered cetaceans 
in Argentina. It inhabits Atlantic coastal waters and during the last four decades has faced high 
mortality caused by incidental capture in artisanal fishing nets and its situation is currently critical. 
The presence of the species in the Bahía Blanca estuary, located in the southwest coast of Buenos 
Aires province, was known mainly from reports of dead individuals. Here we report the results 
of 529 in situ observations of franciscana dolphins obtained through 67 boat-based and 3 aerial 
surveys, during 11 years between 2007 and 2023. We present the number of individuals recorded, 
group sizes, phenology, presence of calves and mortality. Recommendations are made for future 
studies and measures to minimize mortality, which would continue to be a problem for the species 
in the area.

Keywords. Franciscana Dolphin, Pontoporia blainvillei, Bahía Blanca estuary, Distribution, 
Conservation.
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INTRODUCCIÓN

El delfín franciscana, o delfín del Plata 
Pontoporia blainvillei (Gervais y d’Orbigny, 
1844), en adelante franciscana, es una es-
pecie endémica de las aguas costeras del 
Atlántico Sudoccidental, que se distribuye 
desde el estado de Espírito Santo, en Brasil, 
hasta el Golfo San Matías, en las provincias 
de Río Negro y Chubut, Argentina (Sicilia-
no et al., 2002; Crespo et al., 1998; Crespo, 
2009; Secchi et al., 2018; Paso Viola et al., 
2023). Es considerado uno de los cetáceos 
más amenazados de la Argentina debido 
a la mortalidad causada por los enmalla-
mientos accidentales, o captura incidental, 
en redes de pesca artesanal (Bordino et al., 
2008; Crespo, 2009; Crespo et al., 2010; Zer-
bini et al., 2017; Danilewicz et al., 2022; Paso 
Viola et al., 2023). Es una especie que habita 
principalmente sectores costeros desde la 
zona de rompiente de la ola (surf), hasta los 
50 m o incluso más profundo hasta las 12 
millas náuticas (Paso Viola et al., 2023), sin 
embargo, en la Argentina se observó una 
marcada reducción en la abundancia más 
allá de los 30 m de profundidad (Crespo 
et al., 2010; Wells et al., 2013; Secchi et al., 
2018).

Según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
está categorizada como Vulnerable a ni-
vel internacional (Zerbini et al., 2017), al 
igual que en la Argentina (Denuncio et al., 
2019) y su situación actual es crítica. Como 
la principal causa, se menciona la elevada 
mortalidad ocasionada por la captura inci-
dental en artes de pesca costera, principal-
mente redes agalleras, proyectándose una 
reducción en el tamaño poblacional mayor 
al 30% en las próximas 3 generaciones (Ro-
sas y Monteiro-Filho, 2002; Di Beneditto, 
2003; Secchi et al., 2003; Capozzo et al., 2007; 
Negri et al., 2012, Denuncio et al., 2019; 
Franco-Trecu et al., 2019; Paso Viola et al., 
2023). Las estimaciones más recientes de 

mortalidad realizadas para la provincia de 
Buenos Aires indican que entre 360 y 539 
franciscanas mueren por año en redes de 
enmalle y camaroneras, lo que representa-
ría entre el 2,5 y 3,7% de la población de la 
Argentina (Negri et al., 2012). Además, por 
sus hábitos costeros, es susceptible a otras 
amenazas: reducción en la disponibilidad 
de presas pequeñas por sobre pesca, des-
trucción de comunidades bentónicas por 
redes de arrastre, ingestión de materiales 
sintéticos, contaminantes metálicos y orgá-
nicos,  contaminación acústica, descarga de 
efluentes cloacales, desarrollo costero y trá-
fico naviero (Denuncio et al., 2011; Polizzi et 
al., 2013; Di Beneditto y Ramos, 2014; Zer-
bini et al., 2017; Romero et al., 2018; Bagna-
to et al., 2020; Domit et al., 2022; Paso Viola 
et al., 2023). Está clasificada en el Apéndi-
ce II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) y bajo los 
apéndices I y II de la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres (CMS). Fue declara-
da Monumento Natural de la provincia de 
Buenos Aires (Ley 14992) y especie emble-
mática del partido de Bahía Blanca (Ord. 
Nro. 12671) y del partido de Coronel Rosa-
les (Ord. Nro, 3408, Anexo I).

Sobre la base de datos genéticos, morfo-
lógicos, poblacionales y comportamentales 
se ha propuesto que existiría una estructu-
ración poblacional a lo largo de su rango de 
distribución geográfica (Cunha et al., 2014; 
Secchi et al., 2018; Denuncio, 2019; Paso 
Viola et al., 2023). En Argentina, estudios 
realizados por Méndez et al. (2008, 2010) y 
Gariboldi et al. (2015, 2016) hallaron entre 
tres y cinco poblaciones genéticamente dis-
tintas incluidas dentro del Área de Manejo 
de Franciscanas o FMA IV (por sus siglas 
en inglés: Franciscana Management Area). 
La FMA IV se subdivide en: FMA IVa 
(Samborombón Oeste/Samborombón Sur), 
FMA IVb (Cabo San Antonio/Buenos Aires 
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grafía de esta especie es fundamental para 
su conservación.

Los objetivos del presente trabajo son dar 
a conocer información inédita sobre la pre-
sencia y distribución del delfín franciscana 
en el ecosistema del estuario de la bahía 
Blanca y describir las principales proble-
máticas que tiene en el área. Al ser parte 
de una reducida subpoblación acotada a la 
costa sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires en particular, y dada la magnitud de 
las amenazas que la especie enfrenta y su 
delicado estado de conservación en gene-
ral, el presente trabajo cobra una relevancia 
aún mayor para completar vacíos de infor-
mación que permitan diagramar una mejor 
estrategia para su protección. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El ecosistema del estuario, o ría, de la 
bahía Blanca, se ubica en el litoral coste-
ro del sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina, entre los 38°42’ y 38°49’ 
S y los 62°26’ y 62°8’ O, en los partidos de 
Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino 
(Figura 1). Comprende el área definida por 
una bahía de forma triangular cuya base es 
una línea imaginaria que se extiende entre 
las puntas Tejada y Laberinto (Gelós et al., 
2004). Tiene una superficie aproximada de 
3.000 km2 (Melo et al., 2008) y está forma-
do por un conjunto de canales principales 
o colectores (que de norte a sur se denomi-
nan Principal, “Bahía Falsa”, “Bahía Verde” 
y “Caleta Brightman”) y los secundarios o 
afluentes que se comunican con los princi-
pales con orientaciones diversas (Gelós et 
al., 2004). La compleja red que conforman 
los canales tiene una orientación general 
NO-SE, con cauces de diferentes tipos y di-

Este), FMA IVc (Necochea/Claromecó/Bue-
nos Aires Sudeste), FMA IVd (Monte Her-
moso) y FMA IVe (Río Negro) (Gariboldi et 
al., 2016; Cunha et al., 2020). Según Secchi y 
Fletcher (2004) y Secchi (2010), esta pobla-
ción declinaría en un 30% en los próximos 
25 años. 

Denuncio et al. (2019) mencionan que el 
conocimiento de la ecología y biología de 
las franciscanas se ha incrementado nota-
blemente en la última década, pero aún 
existe una necesidad de mejorar el conoci-
miento de ciertos parámetros (estimaciones 
de mortalidad, abundancia y tendencia po-
blacional) para evaluar con mejor precisión 
su estado de conservación. Según Crespo et 
al. (1998) son extremadamente difíciles de 
observar en la naturaleza. Si bien la presen-
cia de la especie en el ecosistema del estua-
rio de la bahía Blanca ya fue mencionada 
previamente (Fidalgo, 2004; Sotelo y Mas-
sola, 2008) el nivel de conocimiento general 
in situ aún es escaso, fragmentario y desac-
tualizado, incluso en publicaciones recien-
tes que no han aportado información rele-
vante para la especie en el área (e.g. Giardi-
no et al., 2021). Algunos estudios puntuales 
incluyen aportes sobre su dieta (Paso Viola 
et al., 2014), mortalidad por enmallamien-
to (Negri et al., 2012) y contaminación con 
metales pesados (Gerpe et al., 2002; Pane-
bianco et al., 2011), todos realizados sobre 
ejemplares hallados muertos. En los rele-
vamientos aéreos llevados a cabo por Cres-
po et al. (2010) para estimar la abundancia 
de franciscanas solo se abarcó un pequeño 
sector del Canal Principal de navegación y 
aguas exteriores, dejando la mayor parte 
del ecosistema sin relevar. La poca infor-
mación disponible sobre su historia natural 
en el estuario habría ocasionado que la im-
portancia de este ecosistema para la especie 
no haya sido correctamente ponderada. Se-
gún Danilewicz et al. (2022) comprender los 
rasgos de vida que dan forma a la dinámica 
de la población y la variación en la demo-
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mensiones. Los canales de marea mayores 
(canales principales y secundarios) poseen 
cursos que tienden a ser rectos o levemente 
sinuosos, con profundidades superiores a 
los 10 m y un ancho que en algunos casos 
llega a superar 1 km en la boca (Ginsberg et 
al., 2009), mientras que los canales menores 
tienen, en general, cauces meandrosos con 
un ancho y una profundidad de hasta 1 m. 
Sus márgenes están formadas por amplias 
llanuras intermareales. Dentro de los pri-
meros el más destacado es el Canal Princi-
pal, que con rumbo NO-SE y una longitud 
de 70 km, tiene una profundidad promedio 

de 10 m y un ancho variable de 100 m en su 
cabecera y 10 km en su desembocadura en 
el océano (Melo et al., 2008). Entre la intrin-
cada red de canales existen numerosas islas 
bajas interconectadas por canales menores o 
riachos y diversos humedales, destacándo-
se entre estos últimos las planicies de marea 
y las marismas de espartina o espartillos de 
cangrejal Spartina alterniflora y S. densiflora 
y jume Sarcocornia perennis (Perillo y Pic-
colo, 2004; Piccolo et al., 2008; Melo, 2021). 
Durante la marea baja el paisaje está domi-
nado por extensos intermareales fangosos 
habitados por comunidades de cangrejo ca-

Figura 1 - Ubicación geográfica del ecosistema del estuario de la bahía Blanca, en el litoral costero del sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina.
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vador Neohelice (=Chasmagnathus) granulata 
llamadas localmente “cangrejales”. Su ubica-
ción en el ecotono de dos grandes provincias 
fitogeográficas, la Pampeana y el Espinal, y 
su transición hacia la ecorregión del Mar Ar-
gentino, define las principales singularida-
des en la composición de sus comunidades 
de flora y fauna (Cabrera, 1971; Speake et al., 
2020). Debido a esto, se desarrollan distintos 
tipos de vegetación, como el bosque xerófilo, 
la estepa psamófila, la estepa halófila, la es-
tepa de gramíneas y las marismas (Nebbia y 
Zalba, 2007; Sotelo y Massola, 2008).

Es un estuario eutrófico de planicie de ma-
rea, de aguas turbias, poco profundas y no 
estratificadas, cuyo origen se relaciona con la 
progradación de sedimentos finos durante el 
último evento regresivo marino postglacial 
(Ginsberg et al., 2009; Gilabert et al., 2019). 
Su límite externo se encuentra entre “Baliza 
Monte Hermoso” y “Punta Laberinto” en 
el margen sur de la Caleta Brightman, con 
un desarrollo de costa marítima de 400 km 
(Melo et al., 2008). Se ubica en el área oceano-
gráfica llamada El Rincón, que se extiende 
desde 39°S a 41°S, con profundidades de 

Figura 2 - Mapa de calor donde se visualizan las áreas geográficas del ecosistema del estuario de la bahía Blanca 
donde se registraron los delfines franciscana en relación a la concentración de observaciones.
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hasta 40 m (Acha et al., 2004). Es mesotidal, 
dominado por una onda de marea semi-
diurna y con un rango medio en el canal 
Principal de 3,04 m en sicigia y 2,5 m en 
cuadratura (Perillo y Piccolo, 1991). Se ca-
racteriza por presentar altas concentracio-
nes de sedimento en suspensión, con cam-
bios estacionales en la turbidez debido a la 
variación del material particulado y flora-
ciones algales producto de la interacción de 
los procesos físicos, químicos y biológicos 
que promueven y controlan su productivi-
dad (Gilabert et al., 2019). La temperatura 
superficial del agua tiene un valor medio 
anual de 13°C (verano: 21.6°C, invierno: 
8.5°C), que en el Canal Principal suele ser 
ligeramente mayor que en la cabeza del 
estuario; mientras que la salinidad super-
ficial aumenta exponencialmente desde la 
cabeza a la zona media (Perillo et al., 2000). 
Los principales tributarios de agua dul-
ce, el río Sauce Chico y el arroyo Napostá 
Grande, aportan un caudal medio anual de 
1,9 y 0,8 m s-1, respectivamente (Ginsberg et 
al., 2009). En el área existen dos áreas pro-
tegidas provinciales: la Reserva Natural de 
Objetivo Definido Mixto Faunístico y Edu-
cativo Islote de la Cangrejera y la Reserva 
Natural de Usos Múltiples Bahía Blanca, 
Bahía Falsa y Bahía Verde, ambas incluidas 
en los relevamientos. Además de la francis-
cana, el ecosistema del estuario de la bahía 
Blanca aloja números importantes de otra 
especie de cetáceo amenazado y en seria 
declinación poblacional, el Delfín nariz de 
botella del Atlántico Sur Tursiops truncatus 
gephyreus (Petracci et al., 2023).

Metodología 

Entre los meses de octubre de 2007 y abril 
de 2023 se realizaron 70 relevamientos don-
de se observaron franciscanas. Los mismos 
constaron de 67 navegaciones y 3 releva-
mientos aéreos por distintos sectores del 

ecosistema en los que participaron obser-
vadores experimentados con conocimiento 
previo para la búsqueda e identificación 
de franciscanas en la zona, tanto desde el 
agua como el aire. Los datos fueron toma-
dos bajo una modalidad ad libitum. Los re-
levamientos por agua y aire se realizaron 
bajo condiciones de visibilidad óptimas 
en cuanto oleaje (BH<2) y luminosidad; en 
cada uno se anotaron fecha, hora, condicio-
nes meteorológicas, hora de la plea y baja 
mar por tabla del Servicio de Hidrografía 
Naval Argentino (http://www.hidro.gov.
ar/) y el estado de la marea. Se cuantificó 
la cantidad de individuos observados y, 
cuando fue posible, la edad de los mismos 
diferenciados en dos categorías: adultos y 
crías/inmaduros, tomando como criterio el 
tamaño corporal relativo y el desarrollo del 
rostro en proporción al tamaño del cuerpo 
(Kasuya y Brownell, 1979; Paso Viola et al., 
2023). Cada contacto fue georreferenciado 
con GPS Garmin modelo etrex 10 o 20x. Se 
consideró como grupo a aquellos indivi-
duos que se encontraban en forma simultá-
nea en un radio aproximado de 100 m. Los 
recorridos siempre estuvieron planificados 
en sentido unidireccional, en el caso de los 
relevamientos por agua en canales princi-
pales y secundarios. Se usaron embarcacio-
nes de pequeño tamaño con motor fuera de 
borda (tipo tracker cabinados o semirrígi-
dos) o veleros, con esloras inferiores a los 
8 m, a reducida velocidad (inferior a los 10 
nudos) para permitirle a los observadores, 
ubicados siempre en espacios abiertos (en 
proa, sobre el techo de la cabina o en ambas 
bandas del cockpit posterior), poder buscar 
y contar franciscanas a ojo desnudo y con 
la ayuda de binoculares Tasco 10x50 mm 
y Swarosvki 10x42 mm. Los relevamientos 
por agua se concentraron principalmente 
en la zona norte y centro del ecosistema, 
desde la zona interna (aprox. Puerto Gal-
ván) hasta el paralelo 39°05’ S. Hacia el sur, 
hasta el límite meridional del ecosistema 
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en la Caleta Brightman, se relevó por aire 
en tres oportunidades los días 23 de julio 
de 2021, 2 de noviembre de 2022 y el 22 de 
abril de 2023, cubriéndose 266, 304 y 287 
km, respectivamente. Los recorridos aéreos 
no fueron diseñados específicamente para 
la especie y se superpusieron espacialmen-
te con las zonas relevadas por agua detalla-
da previamente, es decir que las transectas 
no se dispusieron a lo largo de los canales 
como sería más efectivo para su detección, 
sino que se obtuvieron en simultáneo a 
la realización del monitoreo biológico de 
otras especies (Petracci et al., 2021) cubrien-
do sectores de canales con presencia po-
tencial para la especie. En rasgos generales 
los conteos aéreos siguieron la propuesta 
de Crespo et al. (2010; 2022). Se utilizó una 
avioneta monomotor marca Cessna modelo 
182, de alas altas, con capacidad para cua-
tro personas: el piloto, un observador y fo-
tógrafo ubicado adelante del lado derecho, 
otro atrás del lado izquierdo y un tercero 
que ofició de navegador y para el registro 
de notas y observaciones. Cada sobrevuelo 
se realizó a una altura que varió entre los 
80 y los 200 metros y una velocidad aproxi-
mada de 120 a 140 km/h. Esta metodología, 
aunque con ciertas limitaciones, ha sido 
utilizada previamente para relevar pobla-
ciones de esta especie (Crespo et al., 2010; 
Crespo et al., 2022; Sucunza et al., 2022). Se 
utilizaron de forma complementaria para 
la toma de imágenes cámaras de fotos di-
gitales réflex Canon 7D Mark II, Canon R7 
y Canon Eos Rebel XTI con teleobjetivos 
Canon EF 75-300mm F/4.0-5.6, Canon EF 
100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM y Sigma 
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM y un drone 
DJI Mavic Pro Platinum. 

Los datos crudos fueron volcados en pla-
nillas de cálculo de Excel y analizados es-
pacialmente con el programa de sistema de 
información geográfica de uso libre QGIS 
Versión 3.30.0-’s-Hertogenbosch mediante 
la herramienta de mapa de calor, utilizan-

do un radio de 1 km para cada registro y 
ponderado por la cantidad de individuos. 
Para la representación en el mapa, se rea-
lizó una categorización en cuartiles (Q2: 
densidad baja, Q3: densidad media y Q4: 
densidad alta).

A lo largo del periodo de estudio se re-
gistró el hallazgo de ejemplares muertos 
flotando o varados en playa, y la presencia 
de marcas coincidentes con interacciones 
antrópicas. 

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se obtuvie-
ron un total de 529 registros de francisca-
nas (Tabla 1), los cuales estuvieron distri-
buidos espacialmente como se aprecia en la 
Figura 2. Hubo una mayor concentración 
de observaciones en el norte y centro del 
ecosistema debido a que la totalidad de los 
relevamientos por agua se concentraron en 
esta zona en comparación a los pocos rele-
vamientos aéreos realizados. Si bien la dis-
tribución de los registros fue homogénea 
en las zonas consideradas, a través del aná-
lisis visual del mapa de calor de la Figura 2, 
se desprende que hubo una presencia im-
portante de individuos en el Canal Princi-
pal de navegación a lo largo de los años. Se 
observó una mayor actividad de francisca-
nas con mareas subientes o altas ingresan-
do a, o en, los canales principales. En los 
relevamientos aéreos realizados en 2021, 
2022 y 2023 se detectaron 1, 1 y 11 indivi-
duos, respectivamente. De éstos últimos, 
cuatro individuos fueron registrados en el 
extremo sur del área de estudio, sector que 
por su distancia suele quedar relegado de 
las salidas por agua, sobre el veril norte de 
la Bahía Verde. La detección desde el aire 
fue buena, en particular en los sobrevuelos 
de finales de abril y julio, probablemente 
debido a la disminución de la turbidez del 
agua y el aumento de la transparencia que 
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ocurre a finales del verano. Las observacio-
nes obtenidas se distribuyeron a lo largo de 
las cuatro estaciones del año como se mues-
tran en la Figura 3. En relación al tamaño de 
grupo, no fueron considerados en el análi-
sis los datos obtenidos por agua en el año 
2019 debido a que no se discriminaron co-
rrectamente los grupos, al igual que los tres 
relevamientos aéreos debido a que subesti-
man el tamaño de los mismos (ver más ade-
lante). El tamaño promedio de los grupos 
detectados (menos aquellos observados en 

el año 2019) fue de 2,77 individuos (± D.E 
1,98, rango: 1-11 inds., n= 174 grupos), sien-
do más frecuentes los individuos solitarios 
(27,3%) o formando agrupamientos de dos 
o tres individuos (25,3 y 24,7%, respectiva-
mente) (Tabla 1; Figura 4). Si bien estas tres 
configuraciones representan el 77,6% de los 
grupos, incluyen poco más de la mitad de 
los delfines observados (53,6%, Figura 4). 
En las Figuras 5A, 5B y 5C se muestran los 
distintos tamaños de grupo de franciscanas 
obtenidas durante los relevamientos. En la 

Figura 3 - Total de delfines franciscanas observados por mes durante el periodo de estudio en el ecosistema del 
estuario de la bahía Blanca. Entre paréntesis se indica la cantidad de relevamientos.

Figura 4 - Distribución por tamaño grupal de las franciscanas observadas durante los censos por agua entre los 
años 2007 y 2023 en el estuario de la bahía Blanca. 
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Figura 6 se presenta la cantidad de regis-
tros mensuales de crías/inmaduros de fran-
ciscanas, las cuales estuvieron distribuidas 
en dos picos correspondientes a las estacio-
nes de primavera y verano. 

Se hallaron cuatro ejemplares de francis-
canas muertas (3 adultos y una cría) (Figu-
ras 7, 8 y 9), 2 de ellas sobre el Canal Princi-
pal de navegación, otra en el canal Laborde 
y una cría varada en la costa de la localidad 
de Villa del Mar, en Coronel Rosales.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente 
estudio permiten afirmar que el ecosistema 
del estuario de la bahía Blanca es un área 
de gran relevancia para esta especie costera 
amenazada. Se registró su presencia  duran-
te casi todo el año, con una baja durante los 
meses invernales, principalmente en el sec-
tor norte y centro. Sin embargo, esto podría 
obedecer a una limitación de la metodolo-
gía más utilizada que son los relevamientos 
por agua, que tanto por restricciones logís-
ticas y de navegabilidad tienen una mayor 

cobertura de estas áreas, en especial al nor-
te en el canal de navegación de acceso a los 
puertos. Considerando esto, a pesar de que 
debido al sesgo de visibilidad o de la velo-
cidad de desplazamiento tienden a subob-
servar a las franciscanas y subestiman los 
cálculos de valores poblacionales (Sucunza 
et al., 2022; Paso Viola et al., 2023; Zerbini 
et al., 2011), los censos realizados por aire, 
aunque insuficientes, demostraron ser una 
buena herramienta para detectar francisca-
nas en este humedal costero de morfología 
tan compleja. En caso de ser implementa-
dos a futuro a una mayor escala y frecuen-
cia, esta metodología permitiría obtener 
información en una superficie más extensa 
de uno de los humedales costeros de mayor 
complejidad geográfica del litoral argenti-
no (Petracci et al., 2021). El ecosistema del 
estuario de la bahía Blanca ya fue relevado 
por aire en reiteradas oportunidades para 
monitoreos de vertebrados terrestres y ma-
rinos (Petracci et al., 2010; Yorio et al., 2013; 
Petracci et al., 2021; Petracci et al., 2023). Sin 
embargo, la importancia de la turbidez del 
agua en la detectabilidad de las francisca-
nas (Sucunza et al., 2022) y los cambios es-

Año
Tipo y cantidad de 

relevamientos Nro. de delfines observados Tamaño promedio de 
grupos Rango 

Agua Aire Agua Aire Total Prom. D.E. Mín. Máx.
2007 4 0 19 0 19 3,80 2,17 1 6
2008 6 0 12 0 12 1,50 0,53 1 2
2009 4 0 29 0 29 4,83 3,60 1 11
2010 11 0 68 0 68 4,25 2,32 1 8
2011 19 0 134 0 134 3,62 2,71 1 11
2016 2 0 14 0 14 2,33 0,82 1 3

2019* 1 0 22 0 22 - - - -
2020 6 0 34 0 34 2,27 0,80 1 4

2021** 18 1 60 1 61 2,31 1,52 1 6
2022** 15 1 110 1 111 2,34 1,11 1 6
2023** 4 1 14 11 25 1,75 1,04 1 4

Tabla 1 - Resultados de los relevamientos de delfines franciscanas llevados a cabo en el ecosistema del estuario de 
la bahía Blanca entre los años 2007 a 2023 y los valores promedio de tamaño de grupo observados. 

 (*) No se incluyeron los registros del año 2019 debido a que no se diferenciaron los distintos grupos, (**) Debido a que los censos aéreos tienden 
a subestimar los valores poblacionales, no se incluyeron para los cálculos de tamaño de grupos. 
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tacionales mencionados previamente son 
variables muy importantes a tener presen-
tes al momento de planificar futuros censos 
para esta especie. El diseño de una metodo-
logía combinada que incluya relevamien-
tos por medio de embarcaciones y aéreos 
serían de suma importancia para alcanzar 
una mejor comprensión de la dinámica de 
la especie en la complejidad del área y a lo 
largo del año, intensificando los vuelos en 
otoño e invierno, cuando la menor turbidez 
favorece la detectabilidad desde el aire y el 
clima dificulta el relevamiento por agua. La 
baja en las observaciones durante los meses 
fríos que se reflejan en nuestros resultados 
podría responder a esto último.

Aunque la presencia de franciscanas en el 
área ya había sido mencionada previamente 
por Fidalgo (2004) y Sotelo y Massola (2008), 
Petracci y Sotelo (2013) y su abundancia in-
directamente inferida por distintos estudios 
llevados a cabo sobre ejemplares muertos 
(Pérez Macri y Crespo, 1989; Panebianco, 
2011; Negri et al., 2012; Paso Viola et al., 
2014), este es uno de los primeros esfuer-
zos por presentar evidencias de campo para 
mejorar el conocimiento sobre su distribu-
ción y abundancia relativa en el ecosistema. 
Por otra parte, sienta las bases para la imple-
mentación en el corto plazo de estudios más 
profundos y sistematizados sobre su abun-
dancia, distribución geográfica e interacción 
con artes de pesca artesanal local.

Hasta no hace mucho, la especie era con-
siderada de hábitos solitarios (Kasuya y 
Brownell, 1979; Kasuya, 1984) o no grega-
rios (Pinedo et al., 1989) siendo relativamen-
te recientes las observaciones que indicaban 
cierto grado de gregarismo (Crespo et al., 
1998). Los resultados obtenidos difieren con 
los de Crespo et al. (2010) quienes encontra-
ron que el 73,2% de las observaciones aéreas 
correspondieron a grupos de un individuo. 
Estudios realizados en Brasil postulan que 
las observaciones hechas desde avión pue-
den subestimar hasta un 30% el tamaño de 

los grupos observados (Sucunza et al., 2022). 
Según Denuncio et al. (2019) existen diferen-
cias en el tamaño grupal observado según 
las diferentes metodologías de observación. 
Los censos aéreos mostraron un tamaño 
grupal entre 1-5 animales; promedio: 1,43 
y D.E: 0,85 (Crespo et al., 2010), mientras 
que los registros costeros indican diferen-
cias entre sí; entre 1-20 animales, promedio: 
4,76 y D.E: 4,52 según Bastida et al. (2002) y 
entre 1-6, promedio: 2,80 y D.E: 1,30 según 
Bordino et al. (1999). Se menciona que estas 
diferencias estarían relacionadas a que fue-
ron realizados en diferentes áreas: Bastida et 
al. (2002) para Mar Chiquita-Miramar (años 
1976-1989) y Bordino et al. (1999) para Ba-
hía San Blas (año 1997). Los resultados ob-
tenidos para el ecosistema del estuario de la 
bahía Blanca estarían en concordancia con 
los obtenidos por Bordino et al. (1999), pro-
bablemente debido a la cercanía con esta úl-
tima y a la existencia de ciertas condiciones 
ecológicas similares.

La reproducción del delfín franciscana ya 
fue citada anteriormente en el estuario de la 
bahía Blanca y en las áreas de Bahía Ane-
gada y Bahía San Blas (Bordino et al., 2008; 
Crespo et al., 2010). Según Paso Viola et al. 
(2023) las hembras tendrían pariciones sim-
ples cada dos años y la reproducción ocu-
rriría entre los meses de octubre a marzo, 
mientras que los nacimientos sucederían en 
octubre y febrero. Los avistajes de crías/in-
maduros en las estaciones de primavera y 
verano estarían en concordancia con estas 
observaciones, a pesar de haber sido vistas 
también en el mes de septiembre. El hallaz-
go de ejemplares muertos refuerzan esta 
información: una hembra grávida a pocos 
días de parir hallada muerta en el Canal 
Principal en el mes de noviembre de 2020 
(Figura 7) y una cría el 30 de enero de 2021 
en la localidad de Villa del Mar (Figura 8).

En las últimas dos décadas la preocupa-
ción por la conservación de la franciscana 
fue creciendo (Paso Viola et al., 2023) debi-
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Figura 5 - Distintos grupos de franciscanas fotografiados durante los relevamientos en el ecosistema del estuario 
de la bahía Blanca; A: Individuo solitario en el Canal Principal de navegación, B: Grupo de dos individuos adultos en 
el Canal Principal de navegación y C: Imagen aérea obtenida con un drone de un grupo de tres individuos adultos en 
un canal secundario. En esta última imagen se puede apreciar, además, el aspecto general del paisaje dominante y 
la turbidez característica del agua. (Fotos Pablo Petracci)

A

B

C
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do a que, por sus hábitos costeros, registra 
una altísima tasa de captura incidental en 
redes de pesca artesanal en toda su distri-
bución, a la que se encuentra expuesta des-
de hace casi cuatro décadas (Cappozzo et 
al., 2007; Negri et al., 2012). En comparación 
con las diferentes abundancias estimadas a 
lo largo de su distribución, los niveles de 
captura incidental de franciscanas serían 
insostenibles, dado que las muertes anua-
les de individuos oscilan entre el 3 y 6% del 
tamaño poblacional estimado cuando la 
remoción no debería superar el 0,5% de la 
tasa de crecimiento poblacional (Crespo et 
al., 2010; Paso Viola et al., 2023). A lo largo 
de la costa argentina, la mortalidad no es 
homogénea, siendo más impactada en la 
región norte bonaerense (entre la zona sur 
de la Bahía Samborombón y el Cabo San 
Antonio), que en el sur de la provincia de 
Buenos Aires y zona sur de su distribución 
(Cappozzo et al., 2007). La captura inciden-
tal de franciscanas en artes de pesca arte-
sanal en el estuario de la bahía Blanca data 
probablemente de los comienzos de la acti-
vidad (Figura 10). En ocasiones, las francis-
canas enmalladas eran faenadas a bordo y 
su carne deshidratada al aire era ingerida 
como charqui (E. Ruso pescador artesanal, 
com. pers.). Según Sotelo y Massola (2008), 
en el área los enmalles ocurren principal-
mente durante las estaciones de primavera 

y verano, coincidentes con las épocas de 
cría y reproducción. Si bien existe informa-
ción publicada sobre la captura incidental 
de franciscanas en el ecosistema del estua-
rio de la bahía Blanca (Negri et al., 2012), 
la misma fue obtenida mediante entrevis-
tas realizadas a pescadores en los periodos 
de los años 2006-2007 y 2007-2008 que re-
flejaron una mortalidad anual por captu-
ra incidental de 21.25 (13.00-32.10) y 9.56 
(4.45-17.74), respectivamente. Estos valores 
podrían estar subestimados debido a que 
los pescadores artesanales locales sienten 
preocupación y desconfianza al momento 
de reportar la muerte de una franciscana 
y por lo general no lo hacen (P. Petracci, 
obs. pers.). Además, los delfines enredados 
pueden caerse de las redes antes o duran-
te el izado sin haber sido vistos (Negri et 
al., 2012). En el corto plazo será necesario 
actualizar y mejorar dichas estimaciones, 
así como complementar las entrevistas con 
observadores a bordo. Esta información re-
sulta de mayor relevancia para la conser-
vación si consideramos los estudios genéti-
cos realizados por distintos investigadores 
(Paso Viola et al., 2023), que proponen la 
existencia de distintas subpoblaciones a lo 
largo del litoral argentino. La población de 
franciscanas del estuario de la bahía Blanca 
estaría incluida en la FMA IVd junto a la 
de Monte Hermoso (Gariboldi et al., 2016; 

Figura 6 - Distribución temporal del total de crías/inmaduros de franciscanas observadas en el estuario de la bahía 
Blanca. Entre paréntesis se indica la cantidad de relevamientos. 
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tos.
En coincidencia con lo observado por 

Sotelo y Masola (2008), una gran cantidad 
de los registros fueron en aguas del Ca-
nal Principal de navegación, que presenta 
otros importantes problemas de conserva-
ción para la especie en la zona por el ele-
vado tráfico de embarcaciones de peque-
ño, mediano y gran porte, la contamina-
ción por el volcado de efluentes cloacales 
sin tratamientos de las ciudades de Bahía 
Blanca y Punta Alta, el volcado de desechos 
líquidos industriales provenientes del Polo 
Petroquímico local, la contaminación acús-
tica, por hidrocarburos, metales pesados, 
pesticidas organoclorados, material par-
ticulado plástico en suspensión, tareas de 
dragado de mantenimiento y profundiza-
ción del canal de navegación, entre otras 
(Marcovecchio et al., 2001; Streitenberger 
y Baldini, 2016; Marcovecchio et al., 2021), 
que se suman a la presencia de gran can-
tidad de redes a ambos lados del canal 
desde la zona interna hasta la altura de la 
Base Belgrano (aprox. 25 km). Es probable 
que este canal constituya una importante 
vía de desplazamiento hacia los canales 
principales y secundarios del interior del 
ecosistema y zonas de alimentación, as-
pectos que deberán ser profundizados en 
estudios futuros. 

Las observaciones presentadas en este 
trabajo, si bien son de carácter preliminar, 
buscan sumar nuevos aportes al conoci-
miento in situ que se tiene sobre la especie 
hasta el momento. Recomendamos rea-
lizar mayores esfuerzos para mejorar el 
nivel de conocimiento de su abundancia al 
igual que el nivel de interacción con las pes-
querías en el contexto actual, incorporando 
muestreos sistematizados por agua y aire 
e incluyendo las grandes “bahías” del sur 
que fueron escasamente relevadas hasta el 
momento. Asimismo, consideramos priori-
tario implementar en el corto plazo todas 
las medidas de mitigación que sean posi-

Cunha et al., 2020), aunque aún son necesa-
rios más análisis moleculares de ejemplares 
locales para establecer la identidad y los lí-
mites de estas subregiones (IWC, 2022; Paso 
Viola et al., 2023).

Las artes de pesca usadas en el ecosistema 
del estuario de la bahía Blanca se adaptan 
a sus características geográficas y son todas 
de fondeo (Lopez Cazorla, 2004). En la últi-
ma década la cantidad de pescadores artesa-
nales en actividad disminuyó notablemente, 
pasando de 150 a 44 familias (Truchet et al., 
2022), en parte en respuesta al plan de re-
conversión pesquera implementado a partir 
de 2012 (Truchet y Noceti, 2021). La conse-
cuente reducción significativa del núme-
ro de embarcaciones operando en el área, 
también podría haber reducido la tasa de 
captura incidental de la franciscana en el 
estuario. Sin embargo, deberá evaluarse en 
el contexto del esfuerzo pesquero actual, 
cantidad y tipo de redes, su distribución 
espacial, tamaño actual de la población de 
franciscanas, etc. Cualquiera de las accio-
nes de conservación a implementar a futu-
ro deberá estar en concordancia con el Plan 
de Acción Nacional para Reducir la Interac-
ción de Mamíferos Marinos con Pesquerías 
en la República Argentina (Consejo Federal 
Pesquero, 2016) y el Plan de Conservación 
de la Franciscana de la Comisión Ballenera 
Internacional (IWC, 2016).

Las propuestas del plan de manejo de 
la Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía 
Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde propo-
ne la implementación de vedas de pesca, 
especialmente durante la época de repro-
ducción de la franciscana (entre octubre y 
abril), basando este criterio en que los ju-
veniles (de entre 95 y 110 cm de longitud) 
representaban la franja etaria mayormente 
afectada por la pesca incidental (Sotelo y 
Massola, 2008). No obstante, esta informa-
ción deberá ser actualizada, ya que la ma-
yoría de los ejemplares hallados muertos 
durante el período de estudio fueron adul-
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Figura 7 - Hembra grávida hallada muerta con marcas de enmallamiento en el Canal Principal de navegación, el 19 
de noviembre de 2020. (Foto Pablo Petracci).

Figura 8 - Individuo inmaduro hallado muerto en la localidad costera de Villa del Mar, en el partido de Coronel 
Rosales, el 30 de enero de 2021. (Foto gentileza Victoria Massola).
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Figura 9 - Individuo adulto con el rostro partido enmallado en una red de pesca artesanal, hallado en el Muelle de 
hierro, en el puerto de Ingeniero White, el 22 de febrero de 2020. (Foto Martín Sotelo)

Figura 10 - Pescadores artesanales de la Cooperativa Pesquera, Industrial y Comercial Whitense en la década del 50 
o 60 con un ejemplar adulto de Delfín franciscana capturado incidentalmente en sus redes en el estuario de la bahía 
Blanca. (Foto Gentileza Rodolfo Díaz).
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bles para minimizar la mortalidad de fran-
ciscanas en el ecosistema del estuario de la 
bahía Blanca.
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