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Nota de la Secretaría 

 

 
Mediante la Decisión IG.24/07 de su 21ª reunión (COP 21) (Nápoles, Italia, del 2 al 5 de diciembre de 

2019), las Partes Contratantes solicitaron a la Secretaría que trabajara durante el bienio 2020-2021 

para actualizar el Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo y el 

Plan de acción para la conservación de los hábitats y especies asociados a los montes submarinos, las 

cuevas y los cañones submarinos, los lechos duros afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el mar 

Mediterráneo (Plan de acción para los hábitats oscuros).  

 

Mediante la Decisión IG.24/14 de la COP 21 (Nápoles, Italia, del 2 al 5 de diciembre de 2019), las 

Partes Contratantes solicitaron al RAC/SPA que identificara los primeros elementos para elaborar la 

lista de referencia de los tipos de hábitats pelágicos en el mar Mediterráneo con vistas a presentarlos a 

las Partes Contratantes en su 22ª reunión ordinaria.  

 

El Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo y el Plan de acción 

para la conservación de los hábitats y especies asociados a los montes submarinos, las cuevas y los 

cañones submarinos, los lechos duros afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el mar 

Mediterráneo (Plan de acción para los hábitats oscuros) se evalúan y actualizan cada cinco años.  
 

El Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos actualizado que se propone tiene una 

estructura revisada en consonancia con lo que se ha adoptado para los demás planes de acción 

regionales.  Se enriquece con nuevas secciones relacionadas con la presentación de especies de 

cetáceos presentes en el Mediterráneo, las amenazas a las que se enfrentan, así como la legislación y 

los acuerdos para su protección a nivel regional. Además, se han actualizado el objetivo del Plan de 

acción y las estructuras de coordinación para que estén alineadas con las decisiones adoptadas por 

organismos internacionales como ACCOBAMS, el Acuerdo sobre el Santuario de Pelagos y la 

Comisión Ballenera Internacional (CBI). Se han desarrollado las prioridades y obligaciones prescritas 

en la versión anterior (2015) para tener en cuenta la evolución del contexto regional en relación con la 

conservación de los cetáceos, los nuevos retos y prioridades identificados por las averiguaciones 

científicas más recientes, así como la Decisión IG.22/7 del PNUMA/PAM sobre el Programa de 

Evaluación y Vigilancia Integradas y los Criterios de Evaluación Relacionados (IMAP). Las acciones 

señaladas se agrupan en cuatro categorías: Educación y concienciación, creación de capacidades, 

investigación y seguimiento, y gestión, y se reflejan en un calendario de aplicación. El RAC/SPA 

colaboró estrechamente con la secretaría de ACCOBAMS en la actualización del Plan de acción, 

dados los fuertes vínculos con la aplicación del acuerdo ACCOBAMS en el Mediterráneo. 

 

El Plan de acción propuesto actualizado para los hábitats oscuros incluye actualizaciones en su 

estructura y distingue ahora entre hábitats de cuevas y hábitats profundos. También está alineado con 

los requisitos de seguimiento de los objetivos ecológicos del PAM, el IMAP y sus protocolos de 

seguimiento relacionados, y considera las nuevas averiguaciones científicas en materia de hábitats 

relacionados y lo refleja en sus secciones de seguimiento. Incluye cinco nuevas actividades en el plan 

de trabajo de aplicación que se ejecutarán a nivel nacional y regional durante los próximos cinco años. 

 

En cuanto a la actualización y el ajuste de los calendarios de trabajo del Plan de Acción para la 

Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo y del Plan de acción para la conservación de los 

hábitats y las especies asociadas a los montes submarinos, las cuevas y los cañones submarinos, los 

lechos duros afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el mar Mediterráneo (Plan de acción para 

los hábitats oscuros), se ha realizado una evaluación de su aplicación a nivel nacional y regional. 

 

La evaluación de la aplicación de los planes de acción ha tenido en cuenta las actividades del 

RAC/SPA y de las Partes Contratantes realizadas durante los últimos bienios (desde 2015), tal y como 

exigen los calendarios de trabajo adoptados. 

 

También se invitó a los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente, a las organizaciones e 

instituciones regionales relevantes y a los socios de estos Planes de Acción a que informaran sobre sus 

actividades en la conservación de estas especies.  



 

 

 

En su 15ª reunión (Videoconferencia, del 23 al 25 de junio de 2021), los puntos focales de la ZEP/DB 

revisaron y aprobaron el proyecto de Plan de Acción actualizado para la Conservación de los Cetáceos 

en el Mar Mediterráneo y el proyecto de Plan de acción actualizado para la conservación de los 

hábitats y las especies asociadas a los montes submarinos, las cuevas y los cañones submarinos, los 

lechos duros afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el mar Mediterráneo (Plan de acción para 

los hábitats oscuros) e invitó al RAC/SPA a presentarlos en la reunión de los puntos focales del PAM 

y en la COP 22 para su consideración.  

 

En su 21ª reunión ordinaria (Nápoles, Italia, del 2 al 5 de diciembre de 2019), las Partes Contratantes, 

solicitaron al RAC/SPA que identificara los primeros elementos para elaborar la lista de referencia de 

tipos de hábitats pelágicos en el mar Mediterráneo con vistas a presentarlos a las Partes Contratantes 

en su 22 COP (Decisión IG.24/14). 

 

Durante su 15ª reunión (Videoconferencia, del 23 al 25 de junio de 2021), los puntos focales de la 

ZEP/DB revisaron los primeros elementos para elaborar la lista de referencia de tipos de hábitat 

pelágicos en el Mediterráneo y recomendaron a los puntos focales del PAM y a la COP 22 que 

invitaran al RAC/SPA a establecer un grupo multidisciplinar de expertos, que serían designados por 

las Partes Contratantes, para elaborar la lista de referencia de tipos de hábitat pelágicos en el 

Mediterráneo para su consideración por la COP 23. 

 
El proyecto de decisión sobre los planes de acción para la conservación de las especies y los hábitats 

en el marco del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 

Mediterráneo fue presentado y revisado por la reunión de los puntos focales del Plan de Acción para el 

Mediterráneo (PAM) 2021 (teleconferencia, 10, 13, 14, 15 y 17 de septiembre de 2021) que decidió su 

transmisión a la 22ª reunión de las Partes Contratantes (COP 22) (Antalya, Turquía, del 7 al 10 de 

diciembre de 2021) 

 

La aplicación de esta Decisión está vinculada a todos los resultados del programa fundacional sobre 

"gobernanza" de la propuesta de programa de trabajo para 2022-2023. Tiene implicaciones 

presupuestarias en el MTF y en los recursos externos, que se reflejan en el presupuesto total propuesto 

de 50.000 euros en el MTF y 152.000 euros en fondos externos garantizados. 

 

La presente Decisión se refiere a los siguientes resultados del Programa de trabajo y presupuesto del 

PNUMA/PAM para 2022-2023: Resultado 2.1.1. Promover la aplicación del Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas en el Mediterráneo: Identificar acciones innovadoras, 

capitalizarlas y fomentar su reproducción, Resultado 2.3.1. Implementar acciones regionales y 

nacionales para impulsar la aplicación de los Planes de acción sobre hábitats marinos clave, Resultado 

2.3.3. Implementar medidas de conservación y compartir las mejores prácticas relacionadas con las 

especies amenazadas y en peligro de extinción enumeradas en el Anexo II del Protocolo ZEP/DB, 

Resultado 2.4.1. Actualizar y aplicar el plan de acción regional sobre las especies no autóctonas y las 

introducciones de especies, así como las medidas específicas de la Estrategia mediterránea para la 

gestión del agua de lastre de los buques, su Plan de acción y el resultado 6.2.1. Reforzar la aplicación 

de los programas nacionales de seguimiento basados en el IMAP para todas las agrupaciones y 

proporcionar datos de calidad garantizada. 
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Proyecto de decisión IG.25/13 

Planes de acción para la conservación de especies y hábitats en el marco del Protocolo sobre las 

Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo 

 

Las Partes Contratantes del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la 

Región Costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y sus Protocolos en su 22ª reunión, 

Recordando la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada 

"Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible",  

Recordando también la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente UNEP/EA.4/Res.10, de 15 de marzo de 2019, titulada "Innovación en materia de diversidad 

biológica y degradación de las tierras",  

Visto el Convenio de Barcelona y, en particular, su artículo 10, en virtud del cual las Partes 

Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas las medidas apropiadas para proteger y 

preservar la diversidad biológica, los ecosistemas raros o frágiles, así como las especies de fauna y 

flora silvestres raras, agotadas, amenazadas o en peligro, y sus hábitats, en la zona del mar 

Mediterráneo, 

Visto también el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad 

Biológica en el Mediterráneo, en lo sucesivo el "Protocolo ZEP/DB", en particular, sus artículos 11 y 

12, que tratan de las medidas nacionales y de cooperación para la protección y conservación de las 

especies, 

Recordando la Decisión IG.22/7 sobre el Programa de Evaluación y Vigilancia Integradas 

del Mar Mediterráneo y sus Costas y los Criterios de Evaluación Relacionados, adoptada por las 

Partes Contratantes en su 19ª reunión (COP 19) (Atenas, Grecia, del 9 al 12 de febrero de 2016), 

 

Recordando también la Decisión IG.24/07, sobre las Estrategias y Planes de acción en el 

marco del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 

Mediterráneo, incluido el SAPBIO, adoptada por las Partes Contratantes en su 21ª reunión (COP 21) 

(Nápoles, Italia, del 2 al 5 de diciembre de 2019),  

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del estado de aplicación del Plan de Acción 

Regional para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo y del Plan de acción para los 

hábitats oscuros, así como los primeros elementos para elaborar la lista de referencia de tipos de 

hábitats pelágicos en el mar Mediterráneo,  

Comprometidos con seguir optimizando los objetivos ecológicos del Plan de Acción para el 

Mediterráneo y los objetivos de buen estado medioambiental asociados, así como el Programa de 

Evaluación y Vigilancia Integradas del Mar Mediterráneo y sus Costas y los Criterios de Evaluación 

Relacionados, en los planes de acción regionales para la conservación de las especies amenazadas y en 

peligro de extinción y de los hábitats clave adoptados en el marco del Protocolo ZEP/DB, 

Recordando el mandato del Centro de Actividades Regionales para las Zonas Especialmente 

Protegidas (RAC/SPA), establecido en la Decisión IG. 19/5 sobre los Mandatos de los 

componentes del PAM, adoptada por las Partes Contratantes en su 16ª reunión (COP 16) 

(Marrakech, Marruecos, del 3 al 5 de noviembre de 2009), y su pertinencia para la aplicación de 

esta Decisión, 

Habiendo examinado el informe de la 15ª reunión de los puntos focales del Protocolo sobre las 

Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica (videoconferencia, del 23 al 25 de junio de 

2021).  
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1. Adoptan el Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo y el 

Plan de acción para la conservación de los hábitats y las especies asociadas a los montes submarinos, 

las cuevas y los cañones submarinos, los lechos duros afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el 

mar Mediterráneo (Plan de acción para los hábitats oscuros), tal y como se han actualizado y figuran 

en los Anexos I, y II de la presente Decisión (secciones actualizadas en gris); 

2. Instan a las Partes Contratantes a que adopten las medidas necesarias para la implementación 

efectiva de los Planes de acción y a que informen sobre su aplicación, utilizando el sistema de 

presentación de informes en línea del Convenio de Barcelona; 

 

3. Solicitan a la secretaría (RAC/SPA), en coordinación con otras organizaciones regionales e 

internacionales pertinentes, cuando proceda, que siga prestando apoyo técnico a las Partes 

Contratantes para la aplicación efectiva de los Planes de acción, mediante actividades de cooperación 

técnica y de creación de capacidades, incluidas las actividades de movilización de recursos;  

4. Solicitan a la secretaría (RAC/SPA) que se actualicen: 

- El Plan de acción para la conservación de especies de aves incluidas en el Anexo II del 

Protocolo ZEP/DB en el Mediterráneo, basándose en los avances en su aplicación a nivel 

nacional y regional, y que se sugieran ajustes en su calendario de aplicación para mantenerlas 

en un estado de conservación favorable, 

- El Plan de acción relativo a la introducción de especies y a las especies invasoras en el mar 

Mediterráneo para hacer frente al impacto sobre la biodiversidad y sobre la integridad de los 

ecosistemas de las especies no autóctonas y de las especies invasoras no autóctonas,  

y someterlos a la consideración de la COP 23;  

5. Invitan a la secretaría (RAC/SPA) a establecer un grupo multidisciplinar de expertos 

nombrados por las Partes Contratantes para definir parámetros que permitan utilizar el fitoplancton y 

el zooplancton para los indicadores de biodiversidad pertinentes del IMAP y elaborar la Lista de 

referencia de tipos de hábitats pelágicos en el mar Mediterráneo para que pueda utilizarse, cuando sea 

necesario, como base para la identificación de los hábitats pelágicos de referencia que deben ser objeto 

de seguimiento y evaluación a nivel nacional en el marco del Programa de Evaluación y Vigilancia 

Integradas del Mar Mediterráneo y sus Costas y los Criterios de Evaluación Relacionados para la 

consideración de la COP 23. 
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Anexo I 

Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo 
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Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo 

 

 

1. Las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, en el marco del Plan de acción para el 

Mediterráneo, dan prioridad a la conservación del medio marino y de los componentes de su 

diversidad biológica. Esto se confirmó con la adopción del Protocolo de Barcelona de 1995 

sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo 

(Protocolo ZEP/DB) y sus anexos, entre los que se encuentra una lista de especies en peligro o 

amenazadas. 

2. La elaboración y puesta en marcha de planes de acción para la conservación de una especie o 

grupo de especies es una forma eficaz de orientar, coordinar y reforzar los esfuerzos que los 

países mediterráneos realizan para salvaguardar el patrimonio natural de la región. Aunque no 

tienen carácter jurídico vinculante, estos planes de acción fueron adoptados por las Partes 

Contratantes como estrategias regionales que fijan las prioridades y las actividades que van a 

realizar. En particular, piden una mayor solidaridad entre los Estados de la región y la 

coordinación de los esfuerzos para proteger las especies en cuestión. Este enfoque ha 

demostrado ser necesario para garantizar la conservación y la gestión sostenible de las especies 

en cuestión en todas las áreas mediterráneas de su distribución. 

3. Estos planes de acción constituyen estrategias regionales a mediano plazo que deberían 

actualizarse cada cinco años, basándose en una evaluación de su aplicación a nivel regional y 

nacional. Para el bienio 2020-2021, las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona 

solicitaron al RAC/SPA durante la COP 21 (Nápoles, Italia, del 2 al 5 de diciembre de 2019) 

que actualizara el Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos. 

4. Este proceso de actualización se ha realizado en estrecha colaboración con el ACCOBAMS, 

dado que las obligaciones comunes relativas a los cetáceos en el marco del Protocolo sobre las 

Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo (Protocolo 

ZEP/DB) se cumplen a través de la aplicación del ACCOBAMS (COP 14, Eslovenia 2005) y 

del nuevo Memorando de Colaboración entre el ACCOBAMS y el RAC/SPA, firmado en 

Mónaco el 15 de octubre de 2020, que define el programa de trabajo conjunto ACCOBAMS-

RAC/SPA para el período 2020-2022. 

 

II. Introduction 

 

5. El Mediterráneo, Mare medi terraneum (en latín, "mar en medio de la tierra"), es el mar cerrado 

más extenso (2.969.000 km2) y más profundo (con una media de 1.460 m y una máxima de 

5.267 m) de la Tierra. Constituye un foco de biodiversidad marina, con aproximadamente 

17.000 especies marinas en su cuenca (Coll et al, 2010). Su diversidad de cetáceos es también 

notable; en el mar Mediterráneo se dan o se han dado veinticinco especies de cetáceos en 

diversos grados de abundancia. Once especies aparecen regularmente, con poblaciones 

residentes en la cuenca (tabla 1). Además, el rorcual aliblanco del Atlántico Norte 

(Balaenoptera a. acutorostrata), la ballena jorobada del Atlántico Norte (Megaptera n. 

novaeangliae) y la falsa orca (Pseudorca crassidens) se consideran visitantes, mientras que las 

once especies restantes son muy raras (tabla 2). 
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Tabla 1. Especies de cetáceos con presencia regular y poblaciones residentes en el mar 

Mediterráneo y sus nombres comunes en inglés, francés y árabe. (Los nombres de los cetáceos en 

árabe suelen ser una traducción directa de la versión inglesa, pero algunos países árabes traducen los 

nombres en francés. Cuando se dan dos opciones, el nombre superior se refiere al inglés y el inferior al 

francés). 
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Tabla 2. Especies de cetáceos que se dan, o se han dado, en el mar Mediterráneo. Las especies habituales están señaladas en gris. El hábitat (preferido en negrita) y el 

estado se indican solo para las especies reconocidas como regulares. (Adaptado de ACCOBAMS, 2021. Conserving Whales, Dolphins and Porpoises in the Mediterranean Sea, Black Sea and adjacent 

areas: an ACCOBAMS status report. Por Giuseppe Notarbartolo di Sciara y Arda Tonay. En preparación) 
 Especies/subespecies Nombre en español Clasificación Presencia Hábitat Estado actual (UICN) 

1 Eubalaena glacialis ballena franca del Atlántico Norte Mysticeti, Balaenidae muy rara 

  2 Balaenoptera a. acutorostrata rorcual aliblanco Mysticeti, Balaenopteridae Visitante 

3 Balaenoptera b. borealis ballena Sei Mysticeti, Balaenopteridae muy rara 

4 Balaenoptera p. physalus rorcual común Mysticeti, Balaenopteridae Periódica oceánico, pendiente, nerítico Vulnerable 

5 Megaptera n. novaeangliae ballena jorobada del Atlántico Norte Mysticeti, Balaenopteridae Visitante 
  

6 Eschrichtius robustus ballena gris Mysticeti, Eschrichtiidae muy rara 

7 Physeter macrocephalus cachalote Odontoceti, Physeteridae Periódica pendiente, oceánica En peligro de extinción 

8 Kogia sima cachalote enano Odontoceti, Kogiidae muy rara 

  

9 Hyperoodon ampullatus ballena hocico de botella del norte Odontoceti, Ziphiidae muy rara 

10 Mesoplodon bidens zifio de Sowerby Odontoceti, Ziphiidae muy rara 

11 Mesoplodon densirostris zifio de Blainville Odontoceti, Ziphiidae muy rara 

12 Mesoplodon europaeus zifio de Gervais Odontoceti, Ziphiidae muy rara 

13 Ziphius cavirostris zifio de Cuvier Odontoceti, Ziphiidae Periódica pendiente, oceánica Vulnerable 

14 Delphinus d. delphis delfín común Odontoceti, Delphinidae Periódica nerítico, pendiente, oceánico En peligro de extinción 

15 Globicephala macrorhynchus calderón de aleta corta Odontoceti, Delphinidae muy rara   

16 Globicephala m. melas calderón de aleta larga del Atlántico Norte Odontoceti, Delphinidae Periódica oceánico, pendiente, nerítico En peligro de extinción (propuesta) 

17 Grampus griseus delfín de Risso Odontoceti, Delphinidae Periódica pendiente, oceánica Vulnerable (propuesta) 

18 Orcinus orca orca Odontoceti, Delphinidae Periódica nerítico, pendiente, oceánico En peligro crítico 

19 Pseudorca crassidens falsa orca Odontoceti, Delphinidae Visitante 
  

20 Sousa plumbea delfín jorobado del océano Índico Odontoceti, Delphinidae muy rara 

21 Stenella coeruleoalba delfín rayado Odontoceti, Delphinidae Periódica oceánico, pendiente Preocupación menor (propuesta) 

22 Steno bredanensis delfín de dientes rugosos Odontoceti, Delphinidae 
regular en el mar de Levante, visitante 
en otros lugares 

oceánico, pendiente, nerítico  Datos deficientes (propuestos) 

23 Tursiops t. truncatus delfín mular del Atlántico Norte Odontoceti, Delphinidae Periódica nerítico, oceánico Preocupación menor (propuesta) 

24 Phocoena p. phocoena marsopa del Atlántico Norte Odontoceti, Phocoenidae muy rara 

25 Phocoena p. relicta marsopa del mar Negro Odontoceti, Phocoenidae regular en el norte del Mar Egeo Nerítico En peligro de extinción 
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6. La región mediterránea está habitada por el hombre desde hace milenios. Entre los ambientes 

marinos del planeta, el mar Mediterráneo es uno de los más afectados por las actividades 

antropogénicas. La concentración de poblaciones y actividades humanas en torno a la cuenca 

causa importantes impactos en los ambientes marinos y costeros, amenazando la estructura y 

función de los ecosistemas naturales y la calidad y abundancia de los recursos naturales en 

diversos grados. El Informe del Estado del Medio Marino y Costero del Mediterráneo de 2012 

(PNUMA/PAM, 2012) destacó los siguientes problemas principales que requieren respuestas 

coordinadas de política y gestión para detener la degradación de los ecosistemas mediterráneos: 

el desarrollo y la expansión costera, la contaminación química, la eutrofización, los desechos 

marinos, el ruido marino, las especies no autóctonas invasoras, la sobreexplotación, la integridad 

del fondo marino, el cambio de las condiciones hidrográficas, las redes alimentarias marinas y 

la biodiversidad. Este complejo escenario de múltiples presiones que actúan simultáneamente 

pone en alto riesgo ciertos hábitats y especies. Los cetáceos, como vertebrados longevos de gran 

movilidad, situados en los niveles más altos de las redes tróficas marinas y con tasas de 

reproducción muy bajas, se encuentran entre las especies en riesgo. En consecuencia, las 

naciones que bordean el mar Mediterráneo y el mar Negro crearon un instrumento jurídico para 

garantizar la supervivencia de ballenas y delfines en la zona: el Acuerdo sobre la Conservación 

de los Cetáceos en el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua 

(ACCOBAMS, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2001. Aparte de esto, y además 

de la legislación nacional, otras regulaciones europeas e internacionales revisten relevancia, 

directa o indirectamente, para la conservación de los cetáceos (tabla 3). 
 

Tabla 3. Legislaciones europeas, acuerdos medioambientales internacionales y organizaciones 

intergubernamentales relevantes para la protección de los cetáceos en el mar Mediterráneo. 

Europa

 

Directiva Hábitats 

(1992) 

• El objetivo general de la directiva es garantizar la preservación, protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. Las especies de cetáceos se enumeran en los anexos II y 
IV. 

• Establece una red comunitaria de zonas de protección de la naturaleza conocida 
como Natura 2000 con el objetivo de garantizar la supervivencia a largo plazo de las 
especies y los hábitats más valiosos y amenazados de Europa. La responsabilidad de 
proponer lugares para Natura 2000 corresponde a los Estados miembros1. 

Santuario de 

Pelagos (1999) 

• Francia, Italia y el Principado de Mónaco lo crearon con el fin de lanzar iniciativas 
coordinadas conjuntamente para proteger a los cetáceos y sus hábitats de todas las 
fuentes de perturbación: contaminación, ruido, capturas y lesiones accidentales, 
perturbaciones, etc. 

Reglamento del 

Mediterráneo 

(2006) 

• Adaptación de la política pesquera común de la UE en el contexto del mar 
Mediterráneo, que establece las medidas necesarias para la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros.  

• Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas técnicas de pesca. 
Versión más reciente Reglamento (UE) 2019/1241. 

Directiva Marco 

sobre la Estrategia 

Marina (2008) 

• Establecimiento de un marco en el que los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para alcanzar o mantener un buen estado medioambiental2 en el medio 
marino para el año 2020 a más tardar. 

• Destinado a crear una sinergia con la Directiva Hábitats para la protección marina. 

 

 

 

 

 

 

Convenio de 

Barcelona (1976 y 

1995) 

• "Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del 
Mediterráneo". El Plan de Acción para el Mediterráneo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/PAM) actúa como su secretaría. 

• Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 
Mediterráneo. 

• Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos del Mediterráneo (1991) 

Convenio de Bonn 

(1979) 
• La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres (CMS). 

ACCOBAMS (1996) • El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar 
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua. 

CITES (1973) 
• El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, también conocido como Convenio de Washington. 

• Prohíbe el comercio de especies amenazadas (por ejemplo, cetáceos). 
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Internacional

 

Convenio de Berna 

(1979) 

• El Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en 
Europa, también conocido como Convenio de Berna. 

• Coloca todos los cetáceos que se encuentran regularmente en el Mediterráneo en el 
apéndice I (especies de fauna estrictamente protegidas). 

Convenio sobre la 

Diversidad 

Biológica (1992) 

• También conocido como CDB, aunque no se refiere explícitamente a los cetáceos, 
insta a las Partes Contratantes a desarrollar programas nacionales que salvaguarden 
su patrimonio natural y su diversidad biológica. 

CNUDM (1982) 
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). 

• Tiene disposiciones especiales para los mamíferos marinos (art. 65: "Los Estados 
cooperarán con miras a la conservación de los mamíferos marinos..."). 

 

CGMP (1949) 

• La Comisión General de Pesca del Mediterráneo se creó en virtud del artículo XIV de 
la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 

• Su principal objetivo es garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos 
marinos vivos, así como el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y 
el mar Negro. 

CBI (1946) 

• La Comisión Ballenera Internacional es el organismo mundial encargado de la 
conservación de las ballenas y de la gestión de su caza.  

• Actualmente hay 88 gobiernos miembros de países de todo el mundo.  

• La CBI actual trabaja para abordar una amplia gama de problemas de conservación. 

 

7. Las principales amenazas para las especies de cetáceos en el mar Mediterráneo se revisan a 

continuación: 

 

 

II.1. Interacciones con la pesca  

Capturas incidentales en artes de pesca (legales/ilegales, redes fantasma) 

8. Las interacciones entre los cetáceos y la pesca en el mar Mediterráneo son probablemente tan antiguas 

como los primeros intentos humanos de capturar peces con una red (Bearzi, 2002). Las interacciones 

directas de la pesca suponen una grave amenaza para la supervivencia de muchas poblaciones y algunas 

especies de mamíferos marinos, y las capturas incidentales (mortalidad y lesiones incidentales causadas 

por la pesca por enredos accidentales) son el problema más grave (Read, 2008; Brownell et al. 2019). 

Varios tipos de artes de pesca pueden provocar la captura incidental de cetáceos, incluyendo las redes 

pasivas y activas, los palangres, las trampas y las redes y líneas descartadas o perdidas. Más que las 

propias tasas de captura incidental observadas, las pruebas de enredos observados en cetáceos varados 

en los últimos años muestran el fuerte impacto de la pesca en las poblaciones de cetáceos del 

Mediterráneo (y del mar Negro) (ACCOBAMS, 2019). Además, también se ha demostrado que el 

enredo de la laringe o la estrangulación laríngea es una causa de muerte en los delfines que depredan los 

artes de pesca. Durante estos eventos de depredación, los delfines pueden tragar la red, que puede 

enrollarse alrededor de la laringe, alojarse en el estómago o cortar el tejido laríngeo (Đuras Gomerčić  

et al. 2009).  

9. Recientemente, las capturas incidentales de cetáceos durante actividades de pesca en el Mediterráneo 

han disminuido con respecto a periodos anteriores, cuando eran significativas las capturas incidentales 

de mamíferos marinos, causadas principalmente por las redes de deriva pelágicas (también para otros 

grupos de especies de grandes vertebrados marinos). El uso de estas redes se prohibió en 2005 y, desde 

entonces, solo unos pocos estudios han informado sobre capturas incidentales de mamíferos marinos en 

otras actividades pesqueras en el mar Mediterráneo. 

10. En la actualidad, los tipos de embarcaciones con mayores índices de interacción con los mamíferos 

marinos parecen ser las que utilizan redes de enmalle fijas y redes de trasmallo en las zonas costeras. 
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11. En cuanto a la composición de las capturas incidentales, las especies de cetáceos registradas 

disminuyeron considerablemente una vez que se prohibieron las redes de deriva de gran tamaño y 

posteriormente se desestimaron. Actualmente, las especies de cetáceos medianos y pequeños, como el 

delfín rayado (Stenella coeruleoalba), el delfín mular (Tursiops truncatus) y el delfín común (Delphinus 

delphis) se encuentran esporádicamente en los informes de capturas incidentales (CGPM SOMFI 2020). 

12. En las últimas décadas, el uso de redes fijas que se extienden hasta los taludes continentales en todas 

las pesquerías costeras ha provocado un mayor riesgo de pérdida de artes de pesca y, por tanto, de 

capturas no contabilizadas (es decir, pesca fantasma). Los artes de pesca pueden perderse 

accidentalmente durante las tormentas, pero también pueden ser abandonados deliberadamente. En el 

Mediterráneo, a pesar de la escasez e incoherencia de los datos sobre artes de pesca abandonados, se ha 

reconocido que se trata de un problema muy preocupante. Los principales impactos de los artes de pesca 

abandonados o perdidos no son solo las continuas capturas de peces, sino también de otros animales 

como ballenas y delfines. Otros efectos adicionales incluyen la alteración del medio ambiente del fondo 

marino (FAO, 2019). 

Sobrepesca y agotamiento de presas  

13. El mar Mediterráneo es una de las regiones más intensamente pescadas del mundo y alberga una 

importante flota pesquera que incluye unos 76.280 barcos de pesca, entre los cuales los de pesca 

artesanal representan aproximadamente el 82 % (FAO, 2020). El intenso trabajo pesquero está agotando 

las poblaciones de peces y afectando a muchas especies vulnerables, como los cetáceos, pero también 

los tiburones, las focas monje del Mediterráneo (Monachus monachus) y las tortugas marinas. La pesca 

insostenible ha contribuido a provocar cambios ecológicos dramáticos en el mar Mediterráneo (Sala, 

2004), donde la sobrepesca está bien documentada y ha tenido efectos negativos en la disponibilidad de 

presas para los mamíferos marinos, especialmente para los pequeños cetáceos (Piroddi et al. 2010). 

Depredación por cetáceos 

14. La depredación de peces por parte de los delfines parece ser percibida recurrentemente por los 

pescadores del Mediterráneo como una causa de dificultades económicas; en particular, en lo que 

respecta a la pesca a pequeña escala, por causar daños a los artes de pesca y perturbar las actividades 

pesqueras (Bearzi, 2002). Sin embargo, la depredación de los delfines no se limita exclusivamente a las 

pesquerías de pequeña escala, sino que también se ha reportado, por ejemplo, en los cerqueros de Túnez 

y Marruecos (Benmessaoud et al. 2018). El daño al ecosistema resultante de la sobrepesca y la 

degradación del hábitat del mar Mediterráneo probablemente ha exacerbado la percepción de que los 

delfines reducen el rendimiento de la pesca (Reeves et al. 2001). Así pues, los daños económicos 

causados por los delfines generan conflictos con los pescadores y, aunque raramente, pueden dar lugar 

a matanzas intencionadas como represalia, así como a demandas ocasionales de sacrificios organizados 

en algunos lugares.  

II.2. Matanza intencional  

15. En algunas zonas del Mediterráneo, las matanzas directas y las recompensas por los delfines 

representaron los primeros intentos humanos de resolver el problema de la depredación y la 

competencia, una estrategia que contó con el apoyo de varios gobiernos y se prolongó hasta finales de 

los años sesenta. Hoy en día, los métodos de control de los mamíferos marinos, como el sacrificio o el 

acoso, son ilegales en la mayoría de los países mediterráneos y la mayoría de las organizaciones 

pesqueras ya no los consideran adecuados. Aunque los pescadores individuales u otras personas todavía 

realizan ocasionalmente matanzas directas, es probable que las matanzas intencionadas ya no supongan 

un problema de conservación para las poblaciones de cetáceos del Mediterráneo.  

II.3. Colisiones con barcos 

16. El mar Mediterráneo soporta uno de los mayores tráficos de buques del mundo, con cerca del 30 % 

del total de la marina mercante mundial concentrada en solo el 0,8 % de la superficie oceánica global.  
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17. Las colisiones con grandes embarcaciones representan un importante problema de conservación 

tanto para los rorcuales comunes (Balaenoptera physalus) (David et al. 2011; Panigada et al. 2006), 

como para los cachalotes (Physeter macrocephalus) (Di Méglio et al. 2018; Frantzis et al. 2019). Los 

rorcuales comunes y los cachalotes están clasificados como vulnerables (VU) y en peligro (EN) según 

los criterios de la Lista roja de la UICN, respectivamente, lo que subraya la necesidad urgente de reducir 

y mitigar cualquier presión antropogénica. Un análisis de los registros de varamientos y colisiones 

mostró que el rorcual común es la especie más vulnerable a las colisiones con buques en el noroeste del 

Mediterráneo. Se han notificado tasas inusualmente altas de colisiones con barcos para esta especie en 

la región, donde la tasa media anual mínima de colisiones mortales aumentó de 1 a 1,7 ballenas/año 

desde la década de 1970 hasta la de 1990. También hay que tener en cuenta que las colisiones notificadas 

subestiman en gran medida el número real de colisiones. El mayor número de colisiones con rorcuales 

comunes se produce en verano, durante su época de alimentación, cuando se encuentran con más 

frecuencia, y cuando el tráfico de transbordadores y barcos de pasajeros aumenta en la zona. Las 

colisiones con los rorcuales comunes suelen producirse predominantemente en las principales rutas de 

barcos de pasajeros que atraviesan la cuenca.  

18. Los cachalotes también son vulnerables a las colisiones con los barcos, especialmente en las 

principales rutas de carga que viajan paralelas a las costas italianas y francesas y a lo largo de la Fosa 

Helénica, donde la presencia de cachalotes y el tráfico naval se solapan sustancialmente  

(Frantzis et al. 2019). 

II.4. Ruido submarino 

19. El ruido submarino procedente de diversas actividades marítimas está reconocido como un factor de 

estrés crónico a nivel de hábitat (Williams et al. 2020) y puede afectar negativamente a los cetáceos de 

varias maneras. En los casos más graves, como los niveles extremadamente altos de ruido agudo (por 

ejemplo, de los buques sísmicos o de los proyectos de perforación de la industria de alta mar), puede dar 

lugar a un cambio permanente del umbral o incluso a daños en los tejidos que llevan al varamiento y a 

la muerte. Tanto el ruido agudo como el crónico -en varias escalas espaciales y temporales- pueden 

afectar a los cetáceos a través de una serie de mecanismos, incluyendo cambios temporales de umbral, 

desplazamiento espacial y exclusión de hábitat, enmascaramiento de sonidos relevantes para la 

comunicación y la búsqueda de alimento, perturbación y niveles elevados de estrés, y modificaciones 

del comportamiento a corto y posiblemente a largo plazo (Southall et al. 2007; Weilgart 2007; Clark et 

al. 2009; Williams et al. 2020). Esto puede tener un impacto en la alimentación y el equilibrio energético, 

así como en la reproducción, lo que puede tener consecuencias a nivel de la población. Además del 

tráfico de buques de todo tipo y finalidad (carga, transporte, pesca, turismo, observación de cetáceos, 

investigación), las actividades ruidosas pueden provenir de la exploración geofísica, las actividades 

militares (sonar y explosiones), el dragado y el desarrollo costero y en alta mar (por ejemplo, los parques 

eólicos en alta mar). Potencialmente, el ruido emitido por los buques también puede afectar la capacidad 

de los cetáceos para evitar colisiones con los buques. 

II.5. Molestias por el tráfico de embarcaciones 

20. En las últimas décadas se ha producido una gran expansión del tráfico de embarcaciones de recreo 

y de la navegación en el mar Mediterráneo. La naturaleza relativamente cerrada del mar Mediterráneo, 

sus costas densamente pobladas y la presencia prominente del turismo probablemente hacen que los 

cetáceos de esta cuenca sean particularmente susceptibles a los impactos del tráfico de embarcaciones 

recreativas y a la perturbación acústica asociada. Varios estudios han demostrado cambios de 

comportamiento (incluido el comportamiento acústico) en respuesta al tráfico de embarcaciones de 

recreo en algunas especies (Papale et al. 2011), así como la evitación temporal de zonas con alta densidad 

de tráfico de embarcaciones de recreo (La Manna et al. 2010; Gonzalvo et al. 2014), aunque también se 

ha reportado cierto grado de tolerancia (La Manna et al. 2013). Además de su potencial para interrumpir 

el comportamiento de búsqueda de alimento, socialización o descanso, así como para aumentar los 

niveles de estrés (véase también 4-Ruido submarino), el tráfico de embarcaciones también puede 
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provocar lesiones graves o la muerte por colisiones con embarcaciones, como se ha descrito 

anteriormente. 

II.6. Observación de cetáceos (incluido el nado)  

21. Las aproximaciones invasivas de los barcos (por ejemplo, de las actividades de observación de 

cetáceos o incluso de las actividades de investigación no cuidadosas) pueden perturbar a los cetáceos 

por la presencia física directa o por el ruido emitido y pueden interrumpir comportamientos importantes, 

como la alimentación y la reproducción (Jahoda et al. 2003). La presencia prolongada de embarcaciones 

también puede excluir a los animales de su hábitat preferido (véase también 4-Ruido submarino).  

22. Las actividades no reguladas de observación de cetáceos, que pueden crecer muy rápidamente en 

algunas áreas, pueden tener efectos perjudiciales a nivel de población, que deben ser mitigados y 

prevenidos. 

23. Las aproximaciones cercanas e invasivas, como las relacionadas con las operaciones de nado, deben 

prohibirse de acuerdo con las orientaciones del ACCOBAMS, el Acuerdo sobre el Santuario de Pelagos 

y la CBI, ya que pueden provocar graves perturbaciones a los animales. 

24. Cabe destacar también que los vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones han surgido 

recientemente como un método bastante asequible y accesible para estudiar, fotografiar y filmar 

cetáceos. Para muchos operadores de observación de cetáceos, esta tecnología relativamente nueva, de 

rápida evolución y cada vez más asequible, se considera una buena oportunidad para obtener imágenes 

y filmaciones espectaculares para promocionar su negocio.  

II.7. Contaminantes químicos 

25. Los efectos de los contaminantes químicos sobre los cetáceos son variados y pueden ser tanto 

directos como indirectos. Incluyen la inmunosupresión (Tanabe et al. 1994), alteraciones endocrinas 

(Tanabe et al. 1994; Vos et al. 2003; Schwacke et al. 2012), la alteración de la reproducción (Schwacke 

et al. 2002) y anomalías del desarrollo (Tanabe et al. 1994; Vos et al. 2003). Los contaminantes pueden 

afectar directamente la abundancia a través de la reducción de la reproducción o la supervivencia (Hall 

et al. 2006; Hall et al. 2017), mientras que los efectos indirectos incluyen impactos en la abundancia o 

calidad de las presas de los cetáceos. Aunque la contaminación por organoclorados ha disminuido en 

general en varias zonas, los niveles en varios cetáceos del Mediterráneo siguen siendo alarmantemente 

altos (Jepson et al. 2016; Marsili et al. 2018; Genov et al. 2019). Actualmente, los bifenilos policlorados 

(PCB) son probablemente la mayor amenaza contaminante para los cetáceos (Jepson et al. 2016). En el 

mar Mediterráneo, las concentraciones de PCB en los delfines mulares, una especie muy extendida en 

la cuenca, suelen disminuir del norte al sur y del oeste al este (Genov et al. 2019), en consonancia con 

un gradiente general de actividades humanas en esta cuenca. El mar Mediterráneo también puede ser 

especialmente vulnerable a la contaminación por mercurio, debido a su naturaleza semicerrada, así como 

a la presencia relativamente alta de este metal pesado procedente tanto de fuentes naturales como 

antropogénicas (Andre et al. 1991). 

II.8. Desechos marinos (macro/micro) 

26. La contaminación por plásticos se ha convertido en una de las mayores preocupaciones 

medioambientales del Antropoceno, ya que representa una gran amenaza tanto para la fauna como para 

la salud humana. El mar Mediterráneo es uno de los entornos más contaminados por el plástico. Esta 

aguda contaminación marina podría amenazar ecosistemas enteros por su impacto en la fauna marina 

(enredo, ingestión, contaminación), impactando eventualmente en la industria del turismo y en el 

bienestar de las poblaciones del Mediterráneo (Lambert et al., 2020).  

27. Diferentes especies de cetáceos pueden estar amenazadas por los desechos marinos en diferentes 

grados (Baulch & Perry 2014). Los odontocetos que bucean a gran profundidad parecen ser 

especialmente vulnerables a la ingestión de macrodesechos plásticos (Simmonds 2012; de Stephanis et 
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al. 2013). Las ballenas barbadas, como el rorcual común del Mediterráneo, pueden ser especialmente 

vulnerables a la ingestión de microplásticos debido a sus mecanismos de alimentación. La interacción 

entre los rorcuales en libertad y los microplásticos en el mar Mediterráneo y en otros lugares ha 

empezado a investigarse recientemente. Fossi et al. (2012) encontraron cantidades considerables de 

microplásticos y aditivos plásticos en muestras de aguas superficiales del Santuario de Pelagos y aguas 

adyacentes. Estudios más recientes sugieren que los residuos, incluidos los microplásticos y los aditivos 

químicos (por ejemplo, los ftalatos), tienden a acumularse en las zonas pelágicas del Mediterráneo (Fossi 

et al. 2016, 2017), lo que indica un posible solapamiento entre las zonas de acumulación de residuos y 

las zonas de alimentación de los rorcuales. La exposición a los microplásticos (ingestión directa y 

consumo de presas contaminadas) supone una importante amenaza para la salud de los rorcuales 

comunes en el mar Mediterráneo. También se han encontrado microplásticos en varias especies de 

odontocetos, pero la escala de los impactos es todavía poco conocida (Nelms et al. 2019). 

II.9.  Pérdida y degradación del hábitat  

28. La degradación del hábitat puede definirse como "aquellos procesos de origen antropogénico que 

hacen que los hábitats sean menos adecuados o estén menos disponibles para los mamíferos marinos" 

(CBI, 2006). A menudo es difícil separar la degradación física de ciertas actividades (es decir, el daño 

físico al hábitat, como el desarrollo costero o la pesca de arrastre de fondo) de otros factores asociados 

a esas actividades (por ejemplo, los altos niveles de ruido resultantes del desarrollo costero o los efectos 

de la red trófica). En cualquier caso, las actividades de desarrollo humano (tanto costeras como 

pelágicas) en hábitats clave para los cetáceos pueden tener, directa o indirectamente, graves impactos 

adversos.  

29. La reducción de la calidad de los hábitats y la pérdida de hábitats críticos pueden ser causadas por 

el desarrollo costero y de alta mar, la ingeniería marina, la construcción de puertos y presas, la apertura 

y el cierre de vías navegables y la explotación de los recursos marinos (por ejemplo, provocando 

modificaciones del fondo marino, cambios en la calidad del agua, eutrofización y floraciones de algas 

nocivas). La perturbación resultante del comportamiento de los cetáceos podría comprometer el 

equilibrio energético de un individuo y, en consecuencia, las tasas vitales de la población (por ejemplo, 

la supervivencia y la reproducción). Además, cuando esta alteración afecta a la mayoría de los individuos 

de una población, puede traducirse en cambios en la dinámica poblacional. Se ha notificado, por 

ejemplo, que altas intensidades de dragado relacionadas con un proyecto de expansión de un puerto 

hicieron que los delfines mulares pasaran menos tiempo en el puerto, a pesar de los altos niveles de 

perturbación de base y la importancia del área como parche de alimentación (Pirotta et al. 2013).  

II.10. Cambio climático 

30. El cambio climático es ahora ampliamente reconocido como un problema global (IPCC, 2007), que 

también se ha documentado en el mar Mediterráneo. Boero, junto con otros compañeros, revisó en 2008 

los niveles de temperatura y salinidad del agua en las últimas décadas, y notificó niveles más altos en 

todo el mar Mediterráneo, atribuibles al cambio climático. Los efectos del cambio climático sobre el 

mar Mediterráneo han sido objeto de varios estudios (Gambaiani et al. 2009; Lejeusne et al. 2009), con 

cambios previstos en la disponibilidad y distribución de las presas en la columna de agua y el aumento 

de la presencia de especies exóticas, debido a la "tropicalización" de toda la zona (Bianchi, 2007). 

31. Por ejemplo, el cambio climático global o la acidificación de los océanos pueden tener efectos sobre 

los rorcuales comunes del Mediterráneo, que dependen en gran medida de la alimentación de eufásidos 

como Meganyctyphanes norvegica (Notarbartolo di Sciara et al. 2003), y el posible aumento de la 

temperatura del agua y de la salinidad (Gambaiani et al. 2009) puede influir fuertemente en toda la 

población, sin dejar espacio para desplazarse a latitudes septentrionales. 

32. Los efectos del cambio climático en los cetáceos del Mediterráneo son actualmente desconocidos, 

pero no se pueden descuidar y necesitan más investigación. Los impactos pueden producirse por los 

cambios en la disponibilidad de presas, el aumento de la competencia intra e interespecífica, la posible 
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mayor incidencia de patógenos, los cambios oceanográficos o la interacción del cambio climático y la 

presión pesquera (Gambaiani et al. 2009). 

II.11. Efectos acumulativos 

33. Las secciones anteriores tratan las amenazas individualmente. Sin embargo, resulta evidente que 

algunas o todas ellas pueden convergir temporal o espacialmente.  

34. Los efectos acumulativos pueden considerarse como cambios en la reproducción o la supervivencia 

que afectan negativamente a la dinámica y el estado de la población, debido a la exposición repetida al 

mismo o a los mismos factores de estrés a lo largo del tiempo, o a los efectos combinados de múltiples 

factores de estrés. El desarrollo de formas sólidas de evaluar esto es un problema complejo 

(Stelzenmüller et al. 2018). Quizá el marco mejor desarrollado hasta la fecha sea el modelo de 

Consecuencias de las Perturbaciones en la Población (PCoD, por sus siglas en inglés) (Booth et al. 

2020), que se ha ampliado para considerar las Consecuencias Poblacionales de Múltiples Estresores 

(PCoMS, por sus siglas en inglés) (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017). 

Este enfoque se mueve a través de los efectos de los factores de estrés en el comportamiento y la 

fisiología de los individuos, que se convierten en efectos sobre las tasas vitales y luego en tendencias 

poblacionales y sostenibilidad. Sin embargo, este enfoque es extremadamente exigente en cuanto a datos 

y requiere información cuantitativa temporal y espacial sobre las especies objetivo (distribución, 

demografía y fisiología), sus presas y su entorno, las actividades humanas y los modelos que las 

relacionan; esta complejidad también contiene grandes niveles inherentes de incertidumbre predictiva. 

 

 

Tabla 4. Amenazas a las que se enfrentan los cetáceos de presencia regular y las poblaciones residentes en el mar 

Mediterráneo.  

(El intento de clasificar las amenazas que afectan a estas once especies de cetáceos debe considerarse como un 

ejercicio puramente indicativo. Por ejemplo, algunas de estas amenazas pueden ser localmente altas en una zona 

determinada, pero considerarse medias o bajas a nivel regional. Además, el escaso uso de "?", que indica 

desconocimiento, no implica que el resto de casillas "clasificadas" deban considerarse definitivas, sino, como se 

ha dicho, puramente indicativas, basadas en las pruebas disponibles). 
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Ruido 
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embarcaciones  

Observación de 
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Contaminantes 

químicos 

 

Desechos 

marinos 

(macro/micro)  

Pérdida y 

degradación 

del hábitat  

Cambio climático 

 

Efectos 

acumulativos 
      

 

III. Objetivo de este Plan de acción 

 

35. El principal objetivo de este Plan de acción es proporcionar un marco de conservación y orientación, 

en línea con las decisiones adoptadas por organismos internacionales como ACCOBAMS, el Acuerdo 

sobre el Santuario de Pelagos y la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que se utilizará para mejorar 

el estado de conservación de las poblaciones de cetáceos en el mar Mediterráneo. 

 

IV. Metodología 

 

36. Según la Lista roja de la UICN, varias poblaciones de cetáceos del mar Mediterráneo están en peligro 

o amenazadas. En consecuencia, las medidas para mejorar su protección y conservación deben ser 

consideradas como acciones prioritarias dentro de este Plan de acción por todas las Partes del Convenio 

de Barcelona a la hora de definir las mejores estrategias para implementarlo con la ayuda del 

ACCOBAMS y el RAC/SPA. 
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37. Los esfuerzos que se están realizando a escala del Mediterráneo, como la iniciativa del ACCOBAMS 

"ACCOBAMS Survey Iniative" (ASI), han permitido la recopilación de sólidos datos de referencia 

sobre la presencia, distribución, abundancia y densidad de varias especies de cetáceos. Por otro lado, 

muchos aspectos importantes de la biología de los cetáceos, su comportamiento, su área de distribución 

y sus hábitats en el Mediterráneo son todavía poco conocidos.  

38. Al redactar este plan de acción, se han tenido muy en cuenta las referencias al programa de trabajo 

en curso del ACCOBAMS y de la CBI. A modo de ejemplo, deberían redactarse e implementarse planes 

de conservación y gestión para la mayoría de las especies de cetáceos del mar Mediterráneo, con el fin 

de gestionar adecuadamente las actividades humanas que puedan tener efectos perjudiciales para las 

poblaciones de cetáceos.  

39.El Plan de acción tiene en cuenta la Decisión IG.22/7 del PNUMA/PAM sobre el Programa de 

Evaluación y Vigilancia Integradas del Mar Mediterráneo y sus Costas y los Criterios de Evaluación 

Relacionados (IMAP), cuyo objetivo es permitir un análisis cuantitativo e integrado del estado del medio 

ambiente marino y costero. El IMAP abarca tres grupos: i) contaminación y desechos marinos, ii) 

biodiversidad y especies no autóctonas y iii) hidrografía. Estas columnas vertebrales del IMAP son los 

once objetivos ecológicos y sus indicadores comunes acordados, las metas y la definición de buen estado 

medioambiental. En su 19ª reunión ordinaria (COP 19, Atenas, Grecia, del 9 al 12 de febrero de 2016), 

las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, en la adopción del IMAP, declararon que deberían 

tenerse en cuenta todas las especies de cetáceos regularmente presentes en el mar Mediterráneo a la hora 

de desarrollar las actividades nacionales de seguimiento y evaluación. En consecuencia, las Partes 

Contratantes deberían hacer todo lo posible por identificar un mínimo de dos especies (si las hay) para 

incluirlas en su programa nacional de seguimiento, basándose en la especificidad de su entorno marino 

y su biodiversidad, y teniendo en cuenta que estas especies deberían pertenecer al menos a dos grupos 

funcionales diferentes, siempre que sea posible (ballenas barbadas/ballenas dentadas de inmersión 

profunda/ballenas dentadas de inmersión superficial). Además, en la medida de lo posible, la elección 

de las especies controladas debería coordinarse a escala subregional para garantizar la coherencia con la 

distribución de las poblaciones de cetáceos en el mar Mediterráneo. 

40. Los cetáceos están incluidos en dos objetivos ecológicos del IMAP (OE1 y OE11). El OE1 se centra 

en los indicadores comunes 3, 4 y 5 para la distribución, la abundancia y la demografía, respectivamente. 

Se espera que la mayoría de las acciones propuestas proporcionen datos sólidos y aportaciones 

relevantes para el establecimiento de un programa regional de evaluación y vigilancia integradas 

estandarizado. La evaluación y la vigilancia de la distribución, la abundancia y la demografía de los 

cetáceos a nivel nacional, subregional y regional se utilizarán para mejorar los conocimientos sobre el 

medio marino del Mediterráneo mediante la elaboración de un producto de evaluación regional cada 

ciclo de seis años (Informe sobre el estado de la calidad del Mediterráneo 2023 (2023 MEDQSR)).  

41. Aunque las diferentes acciones no se han diseñado necesariamente de acuerdo con el proceso 

EcAp/IMAP, están alineadas con los objetivos y requisitos del EcAp/IMAP. Los datos resultantes de la 

aplicación de cada una de las acciones proporcionarán datos clave para abordar los diferentes 

indicadores relativos a los cetáceos. 

 

V. Estructura de coordinación regional y aplicación 

 

42. El órgano de coordinación está compuesto por el RAC/SPA en colaboración con el ACCOBAMS 

con el apoyo/asesoramiento ocasional de su Comité Científico, que ayudará a través de las siguientes 

acciones:  

▪ apoyar la aplicación del PA, su revisión y actualización cada cinco años;  

▪ dar recomendaciones y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la conservación de 

los cetáceos; 
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▪ apoyar al RAC/SPA en la creación y mantenimiento de un foro de expertos en la 

conservación de cetáceos, en el que se compartan la información y la experiencia 

pertinentes, se faciliten los intercambios, se debatan los retos, se mejoren las iniciativas de 

cooperación y se garanticen la transparencia y la claridad de los procedimientos; 

▪ informar periódicamente a los puntos focales nacionales para las ZEP sobre la aplicación 

del presente Plan de acción; 

▪ asegurar que la región del Mediterráneo participe en las iniciativas internacionales o 

regionales pertinentes en relación con el seguimiento y la conservación de los cetáceos. 
 

43. La aplicación del presente Plan de acción es responsabilidad de las autoridades nacionales de las 

Partes Contratantes. En cada una de sus reuniones, los puntos focales nacionales para las ZEP evaluarán 

el grado de implementación del Plan de acción a partir de los informes nacionales sobre el tema y de un 

informe elaborado por el RAC/SPA sobre la aplicación a nivel regional. 

44. A la luz de esta evaluación, la reunión de los puntos focales nacionales para las ZEP sugerirá 

recomendaciones que se presentarán a las Partes Contratantes. Si es necesario, la reunión de los puntos 

focales también sugerirá ajustes al calendario que aparece en el apéndice del Plan de acción. 

VI. Participación en la aplicación 

 

45. La aplicación del presente Plan de acción corresponde a las autoridades nacionales de las Partes 

Contratantes. Se invita a las organizaciones internacionales u ONG interesadas, a los laboratorios y a 

cualquier organización u organismo a participar en los trabajos necesarios para la aplicación del Plan de 

acción. En sus reuniones ordinarias, las Partes Contratantes podrán, a propuesta de la reunión de los 

puntos focales nacionales para las ZEP/DB, conceder la condición de "socio del plan de acción" a 

cualquier organización o laboratorio que lo solicite y que lleve a cabo o apoye (financieramente o de 

otro modo) la realización de acciones concretas (conservación, investigación, etc.) que puedan facilitar 

la aplicación del presente Plan de acción, teniendo en cuenta las prioridades que en él figuran. 

VII. Plan de acción nacional 

 

46. Para garantizar una mayor eficacia en las medidas previstas en la aplicación de este Plan de acción, 

se invita a las Partes Contratantes a establecer planes de acción nacionales para la conservación de los 

cetáceos. 

47. Cada plan de acción nacional, tomando en cuenta las características específicas del país en cuestión, 

debería abordar los factores actuales que causan la pérdida o disminución de la población de cetáceos y 

de sus hábitats, sugerir temas legislativos apropiados, dar prioridad a la protección y gestión de las zonas 

marinas, regular las prácticas pesqueras y garantizar la investigación y el seguimiento continuos de las 

poblaciones y los hábitats, así como formación y cursos de reciclaje para especialistas y la 

sensibilización y educación públicas en general, los actores y los responsables de la toma de decisiones. 

 

VIII. Acciones prioritarias 

 

48. Las acciones previstas en este Plan se agrupan en cuatro categorías: Educación y concienciación, 

creación de capacidades, investigación y seguimiento, y gestión. 

49. En todas las acciones que se presentan a continuación, hay un apartado denominado Agentes 

implicados y otro Evaluación. En el primero, se proponen varios organismos que pueden ser 

responsables de la ejecución y aplicación de cada acción; no pretende ser una lista exclusiva ni 

exhaustiva y pueden incluirse otros actores en función de cada caso, dependiendo del país/región de 

aplicación de la acción y de sus necesidades (por ejemplo, la Secretaría de Pelagos). La evaluación final 

de todas las acciones propuestas dentro de este PA debe ser llevada a cabo por el RAC/SPA y el 

ACCOBAMS, como se ha indicado anteriormente, con el apoyo y el asesoramiento del Comité 

Científico del ACCOBAMS.  
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50. En este Plan de acción hay varias acciones, y reconocemos que sería difícil aplicarlas todas y evaluar 

sus objetivos en los próximos cinco años. Se proporciona una clasificación de prioridades para cada 

acción y se sugiere que durante la próxima reunión de las Partes Contratantes se evalúen detenidamente 

estas acciones, se considere su viabilidad y se llegue a un acuerdo sobre la identificación de las acciones 

que deben aplicarse urgentemente, de acuerdo con las prioridades nacionales e internacionales de 

conservación y gestión.  

 

VIII.1. Educación y concienciación 

Ⅷ.1. AUMENTO DE LA CONCIENCIA PÚBLICA  

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Desarrollar una estrategia para la producción oportuna de una 

serie de recursos para informar a los ciudadanos sobre el estado 

y la importancia de la conservación de los cetáceos del 

Mediterráneo  

Media 

Descripción 

El objetivo de esta acción es desarrollar una estrategia y una serie de acciones para producir una 

variedad de recursos de concienciación pública específicos y precisos que informen al público en 

general sobre la situación de los cetáceos del Mediterráneo y sobre cómo los ciudadanos pueden ayudar 

en los esfuerzos de conservación, incluyendo lo que deben hacer si encuentran individuos vivos o 

muertos. Esta acción se orienta a una variedad de categorías de partes interesadas para cada estado del 

área de distribución: guardacostas, marineros (y sus asociaciones comerciales cuando sea aplicable), 

pescadores (y sus asociaciones comerciales cuando sea aplicable), operadores de observación de 

cetáceos, ONG, institutos de investigación, escuelas, etc.  

La divulgación debería incluir el uso de medios de comunicación de masas como la prensa, la radio y la 

televisión; Internet y redes sociales; conferencias y simposios públicos; programas de educación para 

profesores y estudiantes de todas las edades; y la difusión de información en forma escrita y oral en las 

operaciones de observación de cetáceos y otras operaciones turísticas. También podrían desarrollarse 

aplicaciones específicas para teléfonos inteligentes, o adaptar las ya existentes, según sea necesario.  

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, Ministerio de Medio 

Ambiente (o equivalente de cada país), Ministerio de Pesca, 

Ministerio de Educación (o equivalente de cada país), ONG. 

RAC/SPA y ACCOBAMS  
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VIII.2. Creación de capacidades 

 

Ⅷ.2.1. AUMENTO Y REFUERZO DE LAS CAPACIDADES A NIVEL MEDITERRÁNEO 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Garantizar que las personas y los órganos de gestión 

pertinentes tengan la motivación, las competencias y los 

recursos necesarios para aplicar este plan 

Alto  

Descripción 

El grado de conocimiento y experiencia en la región está distribuido de forma desigual. La 

transferencia de las habilidades necesarias es un paso clave en el proceso de implementación exitosa de 

este PA. El esfuerzo de formación debe ser diverso y dirigirse a diferentes aspectos del proceso de 

conservación, proporcionando los conocimientos necesarios para llevar a cabo actividades adecuadas 

de investigación, seguimiento y evaluación de las especies de cetáceos y sus ecosistemas, pero también 

dando herramientas para traducir eficazmente la información recién adquirida sobre la distribución de 

los cetáceos y las necesidades de conservación en acciones legislativas, reglamentarias y de gestión, 

que conduzcan a beneficios directos de conservación. 

Esta estrategia debe adaptarse para cada Parte Contratante y los grupos objetivo pueden variar entre los 

países: mientras algunos pueden necesitar acciones muy específicas de desarrollo de capacidades (es 

decir, formación), otros pueden estar en condiciones de desempeñar un papel activo en el intercambio 

de mejores prácticas ofreciendo oportunidades de formación subregionales.  

En sinergia con las actividades en curso desarrolladas en el marco del proceso EcAp/IMAP, se 

diseñarán paquetes de formación sobre diferentes enfoques de la investigación de cetáceos (por 

ejemplo, estudios de transectos lineales, fotoidentificación, gestión de varamientos y protocolos de 

muestreo, análisis de datos, etc.) y herramientas de conservación, con el objetivo de unificar los 

métodos de enseñanza. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, el Acuerdo sobre el 

Santuario de Pelagos, institutos de investigación, 

universidades, MedPAN 

 y ONG 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.2.2. AUMENTO DE LAS CAPACIDADES Y DESARROLLO DE REDES DE 

VARAMIENTO EN TODA LA REGIÓN 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Puesta en marcha de un proyecto piloto de formación y 

asesoramiento a distancia para redes de varamiento 
Media 

Descripción 

La crisis de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el gran potencial de los servicios de 

formación y asesoramiento a distancia. Este enfoque innovador puede aplicarse a la creación de 

capacidades en materia de varamientos de cetáceos, mediante la creación de un programa en línea 

basado en videotutoriales y presentaciones. Mientras que algunos aspectos de la formación pueden 

llevarse a cabo a distancia, otros pueden aplicarse mediante la enseñanza presencial. Estos cursos puede 
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recibirlos personal especializado que pase una prueba final, de forma que puedan acceder a una 

acreditación formal (insignia abierta) emitida por entidades docentes (es decir, universidades) y 

reconocida por el ACCOBAMS. El curso debe adaptarse en función de los recursos y las competencias 

presentes en cada país. Se debe proporcionar formación práctica a los veterinarios o biólogos mediante 

la preparación de un programa de formación de formadores. Los temas de la formación cubiertos por el 

programa incluirán información sobre la respuesta y la gestión de los varamientos, la eliminación de los 

cadáveres, la recogida de datos y la evaluación básica post-mortem, así como instrucciones específicas 

sobre la recogida y conservación de muestras, relacionadas tanto con la historia vital como con la 

histopatología.  

Después de la recopilación de la formación, se proporcionará asesoramiento de seguimiento para apoyar 

las primeras intervenciones en los casos de varamiento y en las situaciones más complejas mediante el 

uso de plataformas de apoyo a distancia como WhatsApp, Zoom, etc. 

Agentes implicados Evaluación  

Universidades, institutos de investigación, profesionales 

veterinarios, ONG, redes de varamiento ya existentes y 

bien establecidas, RAC/SPA y ACCOBAMS 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.2.3. AUMENTO DE LAS CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DE TÉCNICAS DE 

VIGILANCIA DE LOS CETÁCEOS 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Desarrollo de capacidades en técnicas de seguimiento de 

cetáceos, que se complementará con una iniciativa piloto 

para facilitar la formación y el asesoramiento a distancia de 

los investigadores menos experimentados 

Media 

Descripción 

Los programas de seguimiento nacionales y regionales eficaces, en consonancia con el proceso 

EcAp/IMAP y en sinergia con la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM), son 

fundamentales para establecer objetivos de conservación y garantizar su cumplimiento. Por tanto, es de 

suma importancia aumentar la capacidad nacional y regional para aplicar dichos programas. Dado que 

la capacidad institucional e individual en la región es muy desigual y variable, las actividades de 

formación son vitales para garantizar una mayor capacidad de aplicación y, por tanto, la 

representatividad de los datos. Dependiendo de las necesidades específicas, de los métodos en cuestión 

(por ejemplo, estudios visuales desde embarcaciones, estudios aéreos, fotoidentificación, seguimiento 

acústico pasivo) y del nivel de experiencia de los alumnos, la formación puede organizarse 

presencialmente, a distancia o como una combinación de ambos. Es necesario aumentar la capacidad 

de recopilación, análisis y publicación de datos. 

Agentes implicados Evaluación  

Unidad(es) de gestión de AMP, comité(s) nacional(es) del 

IMAP, universidades, institutos de investigación que llevan 

a cabo programas y proyectos de seguimiento de cetáceos a 

largo plazo, ONG 

RAC/SPA y ACCOBAMS 
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Ⅷ.2.4. AUMENTO DE LAS CAPACIDADES Y MEJORA DEL SEGUIMIENTO DE LAS 

AMENAZAS QUE AFECTAN A LOS CETÁCEOS 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Desarrollo de capacidades para la de vigilancia de las 

amenazas, para facilitar la formación y el asesoramiento de los 

investigadores menos experimentados 
Media 

Descripción 

Junto con el seguimiento de las poblaciones de cetáceos, es imperativo vigilar las amenazas que les 

afectan. Esta acción es coherente con la acción 2.3 y puede integrarse en ella. Como ya se postuló en la 

acción 2.3, la capacidad de seguimiento es muy desigual en la región del Mediterráneo y es claramente 

beneficioso llevar a cabo actividades de desarrollo de capacidades para garantizar una mejor 

representatividad de los datos y la capacidad de toda la región para supervisar el estado de las 

poblaciones de cetáceos. Al igual que en el caso de la acción 2.3, las actividades de formación pueden 

organizarse tanto de forma presencial como a distancia, en función de la metodología específica, de las 

amenazas (por ejemplo, las capturas incidentales en la pesca, el ruido submarino, los contaminantes 

químicos, etc.) y de las necesidades individuales de los distintos países o regiones. 

Agentes implicados Evaluación  

Universidades, institutos de investigación que llevan a cabo 

proyectos de seguimiento de cetáceos a largo plazo, Comité(s) 

Nacional(es) del IMAP1, ONG 
RAC/SPA y ACCOBAMS 
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VIII.3. Investigación y seguimiento 

 

Ⅷ.3.1. CAPTURA ACCIDENTAL DE CETÁCEOS - APLICACIÓN DE LAS LECCIONES 

APRENDIDAS POR EL PROYECTO MEDBYCATCH EN EL MEDITERRÁNEO 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Aplicación de las enseñanzas del proyecto MedBycatch en todo 

el Mediterráneo 
Alto 

Descripción 

El objetivo del proyecto MedBycatch, financiado por el MAVA, es controlar y mitigar las capturas 

incidentales de especies vulnerables (mamíferos marinos, tiburones, rayas, aves marinas, tortugas marinas, 

corales y esponjas) y reducir el impacto de la pesca y la presión sobre los hábitats y las especies marinas. 

La fase 1 (de septiembre de 2017 hasta junio de 2020), en la que participaron Marruecos, Túnez y Turquía, 

generó varios resultados, entre ellos un protocolo sobre el seguimiento de las capturas incidentales de 

especies vulnerables en las pesquerías del Mediterráneo y el mar Negro. Algunas actividades de este son 

el desarrollo de una metodología de recopilación de datos, una guía de identificación de las especies 

vulnerables capturadas incidentalmente en las pesquerías del Mediterráneo, la creación de una base de 

datos panmediterránea multitaxón que contenga datos sobre las capturas incidentales de especies 

vulnerables en la región, y un estudio sobre las capturas incidentales de especies vulnerables en el 

Mediterráneo y el mar Negro, así como informes nacionales sobre capturas incidentales. La fase 2 (de junio 

de 2020 hasta octubre de 2022) ha ampliado el ámbito geográfico del proyecto, incluyendo Croacia e Italia. 

La fase 2 se centra principalmente en probar las medidas de mitigación y en informar e influir en la 

evolución de las políticas relacionadas con las capturas incidentales de especies vulnerables a nivel 

nacional y regional. 

Es de vital importancia capitalizar los esfuerzos realizados hasta ahora (y los que están en curso) en el 

contexto del proyecto MedBycatch y promover su enfoque, productos y resultados para fomentar su 

reproducción en todo el Mediterráneo, estableciendo una línea de base para la captura incidental en la 

región e identificando las lagunas existentes. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, Comité(s) Nacional(es) de 

IMAP, Ministerios de Pesca y Medio Ambiente (o equivalentes 

de cada país), CGPM, socios del proyecto MedBycatch 

involucrados directamente (o indirectamente) en la conservación 

de cetáceos 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS PESCADORES DEL MEDITERRÁNEO EN LA 

CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Recopilar los conocimientos ecológicos locales de los 

pescadores para mejorar la información sobre el estado de 

conservación de los cetáceos y las amenazas, y aumentar su 

concienciación sobre la conservación marina 

Media 

Descripción 
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Los conocimientos ecológicos locales (LEK, por sus siglas en inglés) de los pescadores, acumulados a lo 

largo de su carrera pesquera, pueden ser muy valiosos para ayudar a los investigadores marinos y a los 

gestores de recursos a obtener información fundamental para mejorar la gestión de las poblaciones de 

peces y reconstruir y conservar los ecosistemas marinos.  

Unas entrevistas bien diseñadas y cuidadosamente realizadas con los pescadores permitirán conocer la 

abundancia de peces en el pasado y los cambios en el estado y la calidad del ecosistema, las interacciones 

entre los delfines y la pesca, así como las tendencias y el estado de las poblaciones de ballenas y delfines, 

y determinar las principales acciones de gestión de la conservación necesarias. Además, esta iniciativa 

contribuirá a aumentar la concienciación de los pescadores en materia de conservación marina, 

invitándoles a reflexionar sobre cuestiones que, en muchos casos, han sido ampliamente ignoradas por su 

comunidad, y a contribuir directamente a la adopción de medidas eficaces de gestión basadas en los 

ecosistemas. 

El protocolo LEK utilizado en el contexto del proyecto MedBycatch (véase más arriba), así como la 

experiencia adquirida en este campo a través de iniciativas similares en el Mediterráneo, deben tenerse en 

cuenta a la hora de diseñar futuros cuestionarios dirigidos a los pescadores. 

Lo ideal sería incluir en este ejercicio a pescadores de diferentes edades y generaciones, para tener en 

cuenta el fenómeno de los cambios en las líneas de base medioambientales2. Antes de realizar las 

entrevistas privadas, se darán charlas informativas en las cooperativas de pescadores locales para pedir la 

colaboración de sus miembros. Esta acción no debe centrarse exclusivamente en los pescadores 

artesanales, sino también en los que trabajan en las flotas pesqueras industriales. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, CGPM, Ministerios de Pesca 

(o equivalente de cada país), Ministerio de Medio Ambiente (o 

equivalente de cada país), ONG 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.3.3. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE VARAMIENTO DE CETÁCEOS 

EN LOS PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Promover y aplicar protocolos 

estandarizados de varamiento de cetáceos 

en todo el Mediterráneo 

Alto 

Descripción 

En el taller conjunto ACCOBAMS/ASCOBANS sobre la estandarización de las mejores prácticas en la 

investigación post-mortem de cetáceos y el muestreo de tejidos, se adoptó un enfoque común. A esto le 

siguió la resolución 7.14 sobre las mejores prácticas de seguimiento y gestión de los varamientos de 

cetáceos que se publicó en la 7ª reunión de las Partes del ACCOBAMS, celebrada en Estambul, 

Turquía, en noviembre de 20193. Esto debería compartirse ahora en toda la región, poniendo el foco en 

la recopilación de datos sobre la ingestión de desechos marinos. Se prevén tres subacciones:  

IV Promoción y distribución de los documentos entre las diferentes redes de 

varamiento de la región. Se recogerán anualmente conjuntos de datos comunes para 

 
2 Daniel Pauly (1995) describió el fenómeno del cambio de las líneas de base del medio ambiente señalando que cada generación considera 

inconscientemente como "natural" la forma en que el medio ambiente aparecía en su juventud. A medida que una generación sustituye a otra, 

la percepción de lo que es natural puede cambiar drásticamente entre las comunidades locales y llevar a la pérdida de la memoria sobre el 
estado de los ecosistemas en el pasado. 
3 ACCOBAMS-MOP7/2019/Doc38/Annex15/Res.7.14 
https://accobams.org/wp-content/uploads/2019/12/Res.7.14_-Best-Practices-Strandings.pdf 

ACCOBAMS-MOP7/2019/Doc 33 - Best Practice on Cetacean Postmortem Investigation and Tissue Sampling 
https://accobams.org/wp-content/uploads/2019/04/MOP7.Doc33_Best-practices-on-cetacean-post-mortem-investigation.pdf 

https://accobams.org/wp-content/uploads/2019/12/Res.7.14_-Best-Practices-Strandings.pdf
https://accobams.org/wp-content/uploads/2019/04/MOP7.Doc33_Best-practices-on-cetacean-post-mortem-investigation.pdf
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tener una visión global actualizada de la interacción de los cetáceos con las 

actividades pesqueras y los desechos marinos.  

V Hincapié en la relevancia de un muestreo básico común. Debe recogerse un 

conjunto común de muestras de tejido y almacenarse para los análisis posteriores. 

Estos conjuntos de datos dependerán de las competencias y los recursos de las redes 

de varamiento (véase 2.2). Una parte de estas muestras se almacenará en bancos de 

tejidos comunes centralizados, identificados por el ACCOBAMS, que almacenarán 

y compartirán muestras con todos los países del Mediterráneo cuando sea necesario. 

Se establecerá un diálogo con la CITES, según sea necesario, para facilitar el 

intercambio de muestras de tejidos, incluso con la CBI. 

VI Creación de laboratorios veterinarios para las redes de varamiento que no disponen 

de un laboratorio nacional para los análisis auxiliares (necropsia, histopatología, 

microbiología). Gracias a la cooperación con el centro de referencia de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para los mamíferos marinos, con 

sede en Turín, se identificarán laboratorios, se impartirá formación y se facilitarán 

los contactos con redes de varamiento ya existentes y bien establecidas. 

VII Todos los datos resultantes se compartirán con la base de datos mediterránea sobre 

varamientos de cetáceos (MEDACES)  

Esta acción es complementaria a la 2.2 (Creación de capacidades). Debe identificarse un sistema de 

banco de tejidos centralizado de acuerdo con las normas ISO previstas por la OIE y las normas de los 

bancos de tejidos ambientales.  

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, 

Ministerio de Medio Ambiente (o 

equivalente de cada país), guardacostas, 

ONG, redes nacionales de varamiento 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.3.4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA A TRAVÉS DE LA WEB 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Contribuir a una plataforma armonizada basada en la web, 

como NETCCOBAMS, mediante la cual la información 

científica (por ejemplo, catálogos de fotoidentificación, base 

de datos de muestras de tejidos, registro de avistamientos) 

pueda mantenerse en un lugar centralizado e intercambiarse 

libremente entre las partes interesadas 

Alto 

Descripción 

La integración de la información sobre los cetáceos mediterráneos desde todas las áreas en las que se 

observan tiene un valor sustancial para entender los patrones de uso del hábitat y los vínculos entre las 

áreas geográficas, así como para determinar las rutas de migración y la(s) ubicación(es) de invernada de 

algunas especies, como los rorcuales y los cachalotes. Disponer de un repositorio de datos centralizado 

en el que todas las partes interesadas (incluido el público) puedan compartir e intercambiar información 

sobre los cetáceos del Mediterráneo -de acuerdo con un protocolo de disponibilidad de datos acordado- 

beneficiaría las medidas de conservación a una escala geoespacial más amplia (es decir, en toda el área 

de distribución). 
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Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, Ministerio de Educación 

(o equivalente de cada país), Ministerio de Medio Ambiente 

(o equivalente de cada país), institutos de investigación, 

ONG  

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.3.5. DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO EFICAZ A LARGO 

PLAZO A ESCALA DE TODA LA CUENCA MEDITERRÁNEA PARA ESTIMAR LA 

ABUNDANCIA Y LAS TENDENCIAS  

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Obtener estimaciones poblacionales sólidas y sin sesgos e 

información sobre la distribución de los cetáceos mediterráneos 

en toda la cuenca a intervalos regulares (se sugieren seis años 

según los requisitos del IMAP) 

Alto 

Descripción 

Promover un programa de seguimiento adecuado para toda la región mediterránea que permita identificar 

las tendencias de abundancia, los posibles cambios de distribución y la demografía de la población, con 

el fin de informar sobre las acciones de mitigación oportunas. Es necesario disponer de información de 

referencia sólida sobre los parámetros que siguen los indicadores comunes acordados por el EcAp/IMAP 

(es decir, distribución, abundancia y demografía) para informar sobre las acciones de conservación y para 

aplicar y evaluar la eficacia de cualquier medida que se aplique actualmente. 

La Directiva Europea de Hábitats, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y el Enfoque 

Ecosistémico/IMAP no solo exigen el seguimiento del buen estado medioambiental de las especies y los 

hábitats de interés comunitario, sino que también exigen que se informe sobre este estado cada seis años. 

 

Un estudio sinóptico, aplicando metodologías de muestreo a distancia de transectos lineales, se debe 

llevar a cabo en un corto período de tiempo en todo el mar Mediterráneo, combinando métodos de 

estudio visual (estudios basados en embarcaciones y aéreos) y monitoreo acústico pasivo (PAM). El 

objetivo principal de los estudios, tanto aéreos como con embarcaciones, es estimar la densidad y la 

abundancia y evaluar las posibles tendencias a lo largo del tiempo. Para las acciones de seguimiento, se 

deben utilizar protocolos estandarizados y acordados, siguiendo las directrices aprobadas por las Partes 

Contratantes durante la reunión del grupo de coordinación del EcAp y los beneficios de la experiencia de 

la iniciativa del ACCOBAMS "ACCOBAMS Survey Iniative" (ASI, 2018).  

 

Utilizar los programas existentes en curso para integrar las estimaciones de abundancia y de tendencia. 

Considerar la posibilidad de realizar fotoidentificación y muestreo de biopsia y ADN ambiental durante 

los estudios a gran escala para: (1) muestrear las áreas pobres en datos; y (2) monitorear los cambios en 

los niveles de hormonas, isótopos estables, contaminantes en las áreas de interés identificadas por las 

encuestas anteriores. 

Debe utilizarse el análisis de potencia para diseñar el marco de seguimiento específico para detectar una 

tendencia de una magnitud determinada y para detectar tasas específicas de cambio de la población. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité(s) nacional(es) del 

IMAP, unidad(es) de gestión de las AMP, Ministerio de Medio 

Ambiente (o equivalente de cada país), universidades, institutos 

de investigación, ONG 

RAC/SPA y ACCOBAMS 
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Ⅷ.3.6. DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO ANUAL EFICAZ A 

LARGO PLAZO DE LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y TENDENCIAS DE LOS 

CETÁCEOS A NIVEL NACIONAL Y SUBREGIONAL 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Garantizar que el control anual/estacional de la distribución, 

la abundancia y la densidad se realice regularmente a nivel 

nacional y en las unidades subregionales pertinentes, 

correspondientes a las principales áreas de distribución de 

los cetáceos del Mediterráneo 

Alto 

Descripción 

El seguimiento continuado de las poblaciones de cetáceos del Mediterráneo y la actualización periódica 

del estado de las poblaciones son esenciales para cumplir los objetivos de conservación. Entre ellos, el 

Convenio de Barcelona, a través del EcAp/IMAP, pide a las Partes que apliquen indicadores comunes 

sobre diversos temas relacionados con las especies (por ejemplo, distribución, abundancia y demografía) 

y que preparen informes periódicos de evaluación regional (informes del estado de calidad), que se 

presentarán a intervalos regulares de seis años. Además, la Comisión Europea, a través de la aplicación 

de la DMEM, pide a sus miembros que informen sistemáticamente sobre sus programas de seguimiento, 

desarrollados a nivel nacional.  

La fotoidentificación es una técnica ampliamente utilizada en la investigación de los cetáceos que puede 

proporcionar información sobre la demografía de la población, estimaciones de abundancia y parámetros 

de la población, como las tasas de supervivencia y reproducción. Se dispone de series de tiempo largas de 

cetáceos fotoidentificados de varias especies en diferentes áreas, lo que ofrece la oportunidad de detectar 

cambios en la abundancia a lo largo del tiempo. Del mismo modo, el muestreo por biopsia puede 

utilizarse para obtener información sobre la estructura genética de la población, los niveles de 

contaminantes y la abundancia a través del análisis genético de marcado y recaptura. 

El seguimiento a nivel regional puede requerir la recogida de datos durante todo el año para comprender 

mejor los patrones estacionales de distribución, mientras que el seguimiento a nivel de cuenca se 

ocuparía principalmente de los cambios interanuales (3.5.). Los modelos de marcaje y recaptura deben 

aplicarse a los datos de fotoidentificación (y a los datos genéticos, cuando sea posible) para estimar la 

abundancia de zonas específicas que las poblaciones o parte de ellas ocupan durante una o más estaciones 

del año. También se recomienda cotejar la información recopilada por diferentes grupos de investigación 

en estas áreas. Los estudios de transectos lineales basados en la metodología de muestreo a distancia 

pueden ser apropiados para algunas especies, países o regiones. El uso de plataformas de oportunidad, 

como las encuestas de pesca o los transbordadores de pasajeros, también debería considerarse en algunos 

casos, aunque reconociendo sus limitaciones. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité(s) nacional(es) del 

IMAP, unidad(es) de gestión de las AMP, Ministerio de 

Medio Ambiente (o equivalente de cada país), universidades, 

institutos de investigación, ONG, 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.3.7. VIGILANCIA DE LAS AMENAZAS A NIVEL NACIONAL Y DE CUENCA 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Evaluar periódicamente la situación y las tendencias de las 

amenazas, así como la aparición de posibles nuevas 

amenazas 

Alto 
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Descripción 

El estado y las tendencias de las amenazas a los cetáceos, incluyendo las colisiones con los barcos, las 

capturas incidentales en los artes de pesca y otras interacciones negativas con las pesquerías, el ruido 

submarino, la ingestión de micro y macrobasura, la exposición a contaminantes químicos, las 

perturbaciones físicas y el cambio climático, así como sus efectos acumulativos en todo el mar 

Mediterráneo, es una información clave necesaria para evaluar la eficiencia de las medidas de mitigación 

existentes y futuras, y las necesidades de adaptación de cualquier estrategia de mitigación. Deberían 

aprovecharse los programas nacionales de control de la flota pesquera existentes para obtener 

información sobre la captura accidental de cetáceos y controlarla. Los mapas de tendencias informarán 

sobre la evolución de las amenazas conocidas en las áreas de riesgo previamente identificadas en 

comparación con las evaluaciones anteriores, la identificación de nuevas áreas de riesgo y la aparición de 

nuevas amenazas. Los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo este seguimiento no están 

distribuidos de manera uniforme en la región; por lo tanto, esta acción se llevará a cabo en coordinación 

con la 2.4., cuyo objetivo es proporcionar capacidad de seguimiento de las amenazas para los cetáceos 

cuando sea necesario. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité(s) nacional(es) del 

IMAP, unidad(es) de gestión de AMP, Ministerio de Medio 

Ambiente (o equivalente de cada país) en colaboración con 

los países vecinos (siempre que sea posible), universidades, 

institutos de investigación, ONG 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

VIII.4. Gestión 

 

Ⅷ.4.1. ADOPCIÓN Y APLICACIÓN MÁS AMPLIAS DE MEDIDAS ESTANDARIZADAS 

PARA MITIGAR EL IMPACTO ADVERSO DE LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE 

CETÁCEOS 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Gestión eficiente de las actividades de observación de cetáceos y 

aplicación de los códigos de conducta estandarizados pertinentes 

(CBI, ACCOBAMS, CMS) 

Media 

Descripción 

El riesgo de acoso comienza cuando una embarcación se acerca deliberadamente a una distancia superior 

a la mínima establecida en las normas comunes (Código de Conducta) para la observación comercial de 

cetáceos o cuando la embarcación permanece durante un período más largo de lo prescrito. Esto es 

especialmente cierto para las actividades de nado con cetáceos. Además, las interacciones directas entre 

los nadadores y los animales pueden introducir riesgos de comportamiento violento de los animales y de 

transmisión de enfermedades. 

Además, los individuos que son abordados regularmente (incluso respetando el código de conducta) 

pueden experimentar un estrés considerable, lo que puede conducir a efectos a mediano o largo plazo a 

nivel de la población. 

Por lo tanto, es necesario minimizar el riesgo de que las actividades de observación de cetáceos tengan un 

impacto negativo en los cetáceos, mediante la aplicación de estrategias de gestión eficaces, incluyendo la 

adopción y aplicación de códigos de conducta estandarizados (CBI, ACCOBAMS, CMS). El Certificado 

ACCOBAMS "High Quality Whale-Watching®" tiene como objetivo fomentar la aplicación de buenas 

prácticas y conocimientos técnicos sostenibles por parte de los operadores de observación de ballenas que 

participan en iniciativas que fomentan la calidad y la responsabilidad medioambiental; su aplicación en 

toda la cuenca debe ser promovida y aplicada, idealmente, por todas las Partes.  

Ha habido varios intentos de evaluar el impacto potencial de los vehículos aéreos no tripulados en los 

cetáceos. En la actualidad, hay muy pocas pruebas de que los vehículos aéreos no tripulados alteren el 
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comportamiento de las ballenas barbadas. Hasta la fecha, las respuestas de comportamiento de los 

delfines cuando se les acerca un vehículo aéreo no tripulado siguen estando poco investigadas y la 

mayoría de los estudios se han centrado en los delfines mulares. Las pruebas disponibles sugieren que 

cuando los pequeños vehículos aéreos no tripulados vuelan a una altitud de 10-30 m sobre los delfines 

mulares, se producen respuestas de comportamiento a corto plazo. Estas respuestas pueden variar en 

función del tamaño del grupo y del comportamiento. Deben elaborarse directrices y protocolos bien 

definidos, promoverse entre la industria y aplicarse adecuadamente para minimizar cualquier posible 

efecto adverso (véase Raoult et al. 2020 para un estudio sobre el uso de drones en la investigación de 

animales marinos).  

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, Ministerio de Medio Ambiente 

(o equivalente de cada país), Ministerio de Turismo (o equivalente 

de cada país), institutos de investigación, ONG, gestores del PAM 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

 

Ⅷ.4.2. MITIGACIÓN DE LOS CHOQUES DE EMBARCACIONES CON GRANDES 

BALLENAS  

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Reducir el riesgo de colisión con los barcos para los cachalotes y 

los rorcuales en toda la cuenca mediterránea 
Alto 

Descripción 

Las medidas que separan a las ballenas de los buques (o al menos minimizan la coocurrencia) en el 

espacio y el tiempo en la medida de lo posible (por ejemplo, esquemas de rutas, esquemas de separación 

de tráfico TSS) son las más eficaces para reducir esta amenaza. A falta de opciones de encaminamiento, 

se ha identificado la reducción de la velocidad como la forma más eficaz de reducir el riesgo de colisión 

con los buques. 

Hay que hacer hincapié en la recopilación y notificación de datos a la base de datos mundial sobre 

colisiones con buques de la CBI, que se encargará de lo siguiente: (1) facilitar una adecuada evaluación, 

priorización y seguimiento de las colisiones con buques como amenaza para diversas poblaciones y zonas 

(por ejemplo, el mar Mediterráneo); y (2) ayudar en la elaboración de medidas específicas de mitigación. 

Una de las acciones clave es identificar las zonas de alto riesgo de colisión con los buques (una zona de 

alto riesgo se define como la convergencia de zonas de gran volumen de transporte marítimo y ballenas, 

o de un elevado número de ballenas y de transporte marítimo, lo que se refleja en el trabajo del 

ACCOBAMS sobre los hábitats críticos de los cetáceos, HCC). Las Áreas Importantes de Mamíferos 

Marinos (AIMM) representan un enfoque sistemático y biocéntrico para identificar los hábitats 

importantes y pueden ser útiles para identificar las áreas potenciales de alto riesgo de colisiones con 

barcos. En particular, si una AIMM contiene una especie o población vulnerable a las colisiones con los 

barcos, y es transitada por un transporte marítimo importante, el área puede ser "marcada" para una 

mayor investigación y una potencial mitigación. 

Los siguientes pasos deben llevarse a cabo como parte de un proceso de identificación de las zonas de 

alto riesgo de colisión con buques basado en las AIMM y en relación con el HCC: (1) Información sobre 

el tráfico (por ejemplo, tipo de buque, tamaño, velocidad, abanderamiento, etc.): trazado de las 

principales rutas de los buques para determinar el solapamiento con las AIMM que albergan poblaciones 

significativas de especies amenazadas o vulnerables a las colisiones con buques; (2) Información sobre 

las especies (por ejemplo, abundancia relativa o absoluta, estado, comportamiento/estacionalidad/uso del 

ciclo vital clave en y dentro de las AIMM); y (3) Gestión y mitigación. 

Seguir desarrollando el proceso para la designación de medidas de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), como un SST en la Fosa Helénica y una Zona Marítima Especialmente Sensible 

(ZMES) a una escala que incluya la AIMM del mar Mediterráneo noroccidental, el talud y el cañón, así 

como el corredor español, para tener en cuenta el movimiento y la distribución de las poblaciones de 
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ballenas. Como parte de las medidas de protección asociadas al PSSA, podría proponerse una 

zonificación dentro de la zona con herramientas de mitigación de la colisión con los buques, como la 

reducción de la velocidad y las medidas de encaminamiento. 

La cooperación con la OMI, otras organizaciones intergubernamentales, las autoridades nacionales, el 

sector marítimo, las autoridades portuarias y el sector de la observación de ballenas es esencial para que 

la mitigación sea eficaz. 

Agentes implicados Evaluación  

OMI, CBI, REMPEC, Asociaciones de Armadores de la 

Comunidad Europea (ECSA), ministerios competentes por país, 

institutos de investigación, ONG  

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.4.3. ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN (PGC) PARA 

LOS CETÁCEOS DEL MEDITERRÁNEO 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Desarrollar una serie de PGC para gestionar las actividades 

humanas que afectan a los cetáceos en el mar Mediterráneo con el 

fin de mantener un estado de conservación favorable en toda su área 

de distribución histórica, basándose en los mejores conocimientos 

científicos disponibles 

Alto 

Descripción 

No es posible "gestionar" los cetáceos en el mar Mediterráneo por sí mismos, pero sí es posible gestionar 

las actividades humanas que afectan negativamente a los cetáceos o a su hábitat. Así, por su naturaleza, 

las acciones de gestión asociadas a los PGC requieren un grado de control y limitación de las actividades 

humanas. 

En la consecución de este objetivo, deben tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, las necesidades e 

intereses de las partes interesadas, al tiempo que se reconoce que el estado de conservación favorable es 

la máxima prioridad. Además, debe tenerse en cuenta la incertidumbre científica a la hora de establecer 

las prioridades y determinar las acciones apropiadas, pero la incertidumbre por sí sola no debe impedir 

las acciones de conservación. Lo ideal es que todas las acciones de gestión se basen en datos científicos 

adecuados. Sin embargo, hay ocasiones en las que las posibles consecuencias para la conservación de 

esperar a las pruebas científicas confirmatorias son lo suficientemente graves como para justificar la 

adopción de medidas inmediatas mientras se sigue estudiando el problema. Esto significa seguir el 

"principio de precaución". 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, CBI, institutos de investigación, 

ONG  
RAC/SPA y ACCOBAMS 
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Ⅷ.4.4. INCREMENTO DE LOS ESFUERZOS EN ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

DE IMPORTANCIA MEDITERRÁNEA (ZEPIM) CON ÁREAS IMPORTANTES DE 

MAMÍFEROS MARINOS (AIMM) Y HÁBITATS CRÍTICOS DE CETÁCEOS (HCC) 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Continuar con el esfuerzo en curso para supervisar las ZEPIM 

existentes y designar otras nuevas, evaluar posibles nuevas 

zonas de interés y AIMM candidatas y avanzar en el 

solapamiento con los factores de estrés antropogénicos, para 

identificar el HCC en el mar Mediterráneo 

Media 

Descripción 

Hay dos ZEPIM designadas específicamente para la protección de los mamíferos marinos en el mar 

Mediterráneo: el Santuario de Pelagos y el Corredor de Migración Español. Deben considerarse 

prioritarios los esfuerzos para continuar el seguimiento de estas zonas, mediante la aplicación de su plan 

de gestión, así como la propuesta de nuevas ZEPIM en la cuenca. 

El mar Mediterráneo también cuenta con 19 AIMM designadas como hábitats importantes para los 

cetáceos. Además de estos, se han identificado 5 AIMM candidatas relevantes para la conservación de 

los cetáceos, junto con 23 zonas de interés. El periodo de reevaluación de las AIMM está previsto cada 

diez años. La próxima evaluación para el Mediterráneo, tras un primer taller organizado en 2016, está 

prevista para 2026, en coincidencia con la última fase de este PA de cinco años. Además, en la medida de 

lo posible, se debería intentar designar algunas de las AIMM existentes como zonas marinas protegidas. 

Las ZEPIM y las AIMM proporcionan el proceso biocéntrico inicial (a través de la definición espacial de 

los hábitats más importantes de los animales), al que seguirá el uso del HCC, en el que se identifica la 

distribución espacial de las amenazas. El asesoramiento en materia de gestión se basa en la integración de 

los dos enfoques y en la priorización de los enfoques de mitigación en función de cada caso. Además, 

otras iniciativas de gran relevancia son la Estrategia Regional para las Áreas Marinas Protegidas (AMP) 

y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área (OMEC) en el mar Mediterráneo para 

después de 2020, coordinada por el RAC/SPA. Este esfuerzo multidisciplinar ayudará a proporcionar a 

los países asesoramiento sobre medidas de conservación específicas y eficaces (en su caso, por 

temporadas), entre las que se incluyen: 

▪ la designación de nuevas AMP (o la ampliación de las existentes) con acciones de gestión 

específicas adecuadas, 

▪ zonificación dentro de las AMP existentes, 

▪ corredores entre las AMP, 

▪ medidas de mitigación de amenazas específicas para su aplicación en toda la región (directivas 

sobre navegación o ruido, por ejemplo, a través de la OMI) durante los procesos de ordenación 

del espacio marino. 

Agentes implicados Evaluación  

Grupo de trabajo de la UICN sobre áreas protegidas para 

mamíferos marinos, Partes del Convenio de Barcelona.  
RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.4.5. REDUCCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE SONIDO ANTROPOGÉNICO EN EL 

MEDIO MARINO Y MITIGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN PRODUCIR 

RUIDO SUBACUÁTICO  

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Reducir la entrada de sonido producido por el hombre en el 

medio marino, especialmente de fuentes y a niveles que 

puedan tener un impacto negativo en los cetáceos, así como 

proporcionar medidas de mitigación para las actividades que 

producen ruido 

Alto 
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Descripción 

Los cetáceos dependen del sonido para comunicarse, navegar y localizar a sus presas. El ruido submarino 

provocado por el hombre es una amenaza importante para estos animales. Deben realizarse esfuerzos 

para reducir la contaminación acústica subacuática, con el fin de prevenir los efectos adversos sobre los 

cetáceos. Para las actividades que puedan producir sonidos de impulsos de alta intensidad (por ejemplo, 

los estudios sísmicos para la exploración de petróleo y gas, el hincado de pilotes y el uso de sonares) y el 

ruido crónico a largo plazo (por ejemplo, la planificación de puertos y rutas marítimas u otras actividades 

productoras de sonido), deben realizarse evaluaciones de impacto ambiental apropiadas antes de que se 

permita la realización de dichas actividades. Deben establecerse medidas de mitigación adecuadas para 

evitar los efectos perjudiciales del ruido submarino en los cetáceos.  

Dentro del proceso EcAp/IMAP, las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona deben supervisar y 

evaluar los indicadores comunes candidatos relacionados con la energía, incluido el ruido subacuático (es 

decir, el indicador común 26: Proporción de días y distribución geográfica en los que los sonidos 

impulsivos de alta, baja y media frecuencia superan los niveles que pueden suponer un impacto 

significativo en los animales marinos; e indicador común 27: Niveles de sonidos continuos de baja 

frecuencia con el uso de modelos según corresponda).  

También es importante vigilar los niveles de ruido submarino a nivel nacional y regional y basarse en 

iniciativas como la "Overview of the Noise Hotspots in the ACCOBAMS area", los proyectos QuietMed 

I y II financiados por la UE, el proyecto Quit Sea y la Estrategia mediterránea de vigilancia del ruido 

submarino para establecer la base metodológica de una futura aplicación de un programa de vigilancia 

del ruido submarino en toda la cuenca. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité nacional de 

IMAP, unidad(es) de gestión de AMP, ministerios 

competentes de cada gobierno, CBI, CMS  

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.4.6. REDUCCIÓN DE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES QUÍMICOS  

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Reducir la entrada de contaminantes químicos en el medio 

marino y limitar la movilización de contaminantes en los 

sedimentos marinos  

Alto 

Descripción 

Los contaminantes químicos afectan a las especies de cetáceos de varias maneras. Mientras que 

algunos contaminantes en el mar Mediterráneo han disminuido o están disminuyendo, los niveles de 

organoclorados, en particular los PCB, se encuentran en altas concentraciones en varias especies de 

cetáceos del Mediterráneo. Los contaminantes y su impacto en los organismos marinos están incluidos 

en el objetivo ecológico 9 del EcAp/IMAP y su indicador común 19 y el descriptor 8 de la Directiva 

Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM)  

A nivel de la política mediterránea, la concentración de PCB en relación con los umbrales de toxicidad 

establecidos debería utilizarse para evaluar el "estado de conservación favorable" de los cetáceos. Los 

contaminantes químicos deben incluirse en las evaluaciones de impacto de otras actividades que 

puedan afectar a los cetáceos, debido a los efectos acumulativos y sinérgicos. Es necesario un mayor 

cumplimiento del Convenio de Estocolmo para reducir significativamente la contaminación por PCB 

del medio marino y terrestre para 2028. Las medidas incluyen la eliminación o destrucción segura de 

las grandes existencias de PCB y de los equipos que contienen PCB, la limitación del dragado de los 

ríos y estuarios cargados de PCB, la reducción de las fugas de PCB de los antiguos vertederos, la 

https://www.medqsr.org/common-indicator-19-occurrence-origin-where-possible-extent-acute-pollution-events-eg-slicks-oil
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limitación de la movilización de PCB en los sedimentos marinos y la regulación de la demolición de 

los edificios prefabricados que contienen PCB. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité nacional del IMAP, 

ministerios competentes de cada gobierno, MED POL, CBI, 

REMPEC 

RAC/SPA y ACCOBAMS 

 

Ⅷ.4.7. REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE DESECHOS MARINOS Y MICROPLÁSTICOS EN 

TODA LA CUENCA MEDITERRÁNEA 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Reducir la entrada de desechos marinos y micro/nanoplásticos en 

el medio marino y garantizar su adecuada eliminación cuando sea 

posible 

Alto 

Descripción 

Las diferentes especies de cetáceos están amenazadas por los desechos marinos en diferentes grados, siendo 

los odontocetos de inmersión profunda probablemente los más vulnerables a la ingestión de macrodesechos 

y los rorcuales comunes especialmente vulnerables a la ingestión de micro/nanoplásticos. Los macro y 

microplásticos llegan al medio marino directamente por la eliminación de residuos, los vertederos mal 

gestionados, la gestión de residuos de agua mal tratada o como resultado de la degradación de elementos 

más grandes que se descomponen en partículas más pequeñas.  

El seguimiento de la basura marina del IMAP se basa en el Plan Regional sobre la gestión de los desechos 

marinos (Decisión IG.20/10) y en el consiguiente indicador candidato acordado 24 "Tendencias de la 

cantidad de basura ingerida por los organismos marinos o en la que quedan atrapados, específicamente 

determinados, aves marinas y tortugas marinas (OE10)".  

Las medidas de mitigación en relación con la contaminación por plásticos marinos deben centrarse en 1) 

evitar la fuga de nuevos micro y macroplásticos al medio ambiente y 2) promover la eliminación de los 

macroplásticos del medio marino. La Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de junio de 2019, se estableció para reducir el impacto del plástico en el medio ambiente (incluidos los 

ecosistemas marinos) promoviendo el establecimiento de una economía circular. Teniendo en cuenta que los 

plásticos de un solo uso y los artículos relacionados con la pesca representan la gran mayoría de los desechos 

marinos, estos productos deberían ser el principal objetivo de las medidas de mitigación. La transición a un 

marco de economía circular implicará la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso, la 

ampliación de la responsabilidad del productor y los sistemas de reciclaje. Debe aplicarse el Plan Regional 

sobre la gestión de los desechos marinos en el Mediterráneo en el marco del artículo 15 del Protocolo sobre 

Fuentes Terrestres. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité nacional del IMAP, 

ministerios competentes de cada gobierno, MedPOL, CBI, 

REMPEC 

RAC/SPA y ACCOBAMS 
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Ⅷ.4.8. GESTIÓN DE LAS PESQUERÍAS PARA MITIGAR LAS CAPTURAS INCIDENTALES DE 

CETÁCEOS 

Objetivo Prioridad (Baja, Media, Alta) 

Reconocer la mitigación de las capturas incidentales de cetáceos 

como algo intrínseco al éxito de la gestión pesquera 
Alto 

Descripción 

A pesar de ser considerada como la mayor amenaza para los cetáceos a nivel mundial, la captura incidental es 

frecuentemente percibida como un problema de gestión pesquera independiente. Sin embargo, para lograr una 

reducción efectiva de las tasas de captura incidental de cetáceos, las medidas técnicas de mitigación 

especialmente diseñadas, promovidas e impuestas para los cetáceos, deben ir acompañadas de otras mejoras 

intrínsecas en la gestión de la pesca a nivel mundial. Por ejemplo, la medida de mitigación de la captura 

incidental de cetáceos más efectiva es, de manera general, la reducción de las actividades pesqueras. Esta 

estrategia debe ser considerada seriamente, comenzando a incorporarla en las futuras iniciativas de gestión 

pesquera, empezando por las pesquerías con el mayor impacto documentado, que pueden variar 

considerablemente entre los países o incluso dentro de ellos. 

 De acuerdo con las medidas de mitigación de las capturas incidentales de ACCOBAMS/ASCOBANS, se 

propone lo siguiente: 

 

16. Alentar a las Partes, a los institutos de investigación y a los organismos del sector privado apoyados por 

los organismos de financiación, en colaboración con los pescadores a lo largo del proceso, a desarrollar o 

mejorar las medidas de mitigación con nuevas tecnologías o materiales, artes de pesca alternativos, 

desplazamiento de la actividad pesquera, etc.  

 

17. El éxito de las medidas de mitigación particulares depende de una variedad de elementos, incluyendo la 

población específica de cetáceos, las características específicas del arte y su despliegue, así como las 

condiciones locales. El Grupo de Trabajo debería llevar un registro de estudios de casos relevantes para las 

áreas del acuerdo que describan qué medidas han funcionado o no. Esto debería llevarse a cabo en colaboración 

con otros organismos (por ejemplo, el CIEM, el WGBYC, la FAO, la CBI, la HELCOM, la OSPAR) para que 

las acciones se complementen entre sí en lugar de duplicar esfuerzos.  

 

18. Es necesario mejorar la participación de los pescadores desde el principio, incluida la transferencia de 

conocimientos, en la adopción de buenas prácticas y contribuir a la prevención y el seguimiento de las capturas 

incidentales y a la liberación cuidadosa de los animales enredados. Una mejor divulgación ayudaría a reducir 

las capturas incidentales y los enredos, y a informar sobre ello. Las partes deben considerar la posibilidad de 

ofrecer de incentivos cuando sea apropiado.  

 

19. El Grupo de Trabajo debería elaborar directrices para los responsables políticos, las autoridades y la 

comunidad científica sobre la mejor manera de incentivar e involucrar a los pescadores en los programas de 

prevención, mitigación y seguimiento.  

 

20. Cuando las medidas de mitigación actuales (por ejemplo, los emisores de ultrasonidos) no resuelven el 

problema, los cierres espaciotemporales pueden ser la única solución disponible inmediatamente, aunque hay 

que tener cuidado de que esto no traslade simplemente el problema a otro lugar. Se debe considerar la 

posibilidad de abandonar los actividades de interés, en cuyo caso las autoridades nacionales deben considerar 

algún medio de compensación para ayudar a cubrir la pérdida de ingresos de los pescadores, cuando sea 

apropiado. Debe adoptarse el principio de precaución. El desarrollo insuficiente de la tecnología no debe 

considerarse una razón para posponer la toma de decisiones.  
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21. Debe considerarse la necesidad de avanzar hacia un enfoque estandarizado internacionalmente para tratar 

las posibles intervenciones (o la falta de ellas) de los cetáceos que nadan libremente que están crónicamente 

enredados. Debe fomentarse la expansión de la Red Mundial de Respuesta a los Enredos de Ballenas de la 

CBI en todas las regiones, incluyendo la formación específica de los equipos de respuesta a los enredos.  

 

22. Debe fomentarse la liberación humanitaria de animales vivos capturados y enredados de acuerdo con las 

mejores prácticas para ayudar a asegurar su supervivencia (por ejemplo, Directrices para la manipulación y 

liberación segura y humanitaria de pequeños cetáceos capturados con equipos de pesca - Serie Técnica de la 

CMS núm. 43, Guía de buenas prácticas para la manipulación de cetáceos capturados incidentalmente en el 

curso de actividades pesqueras en el Mediterráneo de la FAO/ACCOBAMS, Directrices de la CBI para la 

respuesta al enmalle de grandes ballenas) debe alentarse a los pescadores a que informen de las liberaciones 

de individuos capturados incidentalmente.  

 

23. Se debe alentar a los países a establecer Áreas Marinas Protegidas (AMP) y Otras Medidas de 

Conservación Efectivas (OMEC) cuando sea apropiado, y a desarrollar e implementar planes de gestión para 

reducir la captura incidental de cetáceos.  

 

24. Es necesario mejorar y convertir en norma los métodos para supervisar el rendimiento de las medidas de 

mitigación (como los emisores de ultrasonidos), así como el cumplimiento de su uso por parte de las pesquerías 

en condiciones reales. 

Agentes implicados Evaluación  

Partes del Convenio de Barcelona, comité nacional del IMAP, 

CGPM, Ministerios de Pesca (o equivalente de cada país), 

Ministerio de Medio Ambiente (o equivalente de cada país), CBI 

RAC/SPA y ACCOBAMS 
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VIII.5 CALENDARIO DE APLICACIÓN 

 

Acciones Momento Quién 

Ⅷ.1. EDUCACIÓN 

Y 

CONCIENCIACIÓN 

Ⅷ.1.1. Aumento de la 

conciencia pública 

Continua Partes contratantes; 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS 

Ⅷ.2. CREACIÓN 

DE CAPACIDADES 

 

Ⅷ.2.1. Aumento y refuerzo de 

las capacidades a nivel 

mediterráneo 

 

De forma 

continua y 

según las 

necesidades 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; PC  

Ⅷ.2.2. Aumento de las 

capacidades y desarrollo de redes 

de varamiento en toda la región 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; PC 

Ⅷ.2.3. Aumento de las 

capacidades y difusión de técnicas 

de vigilancia de los cetáceos 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; PC 

Ⅷ.2.4. Aumento de las 

capacidades y mejora del 

seguimiento de las amenazas que 

afectan a los cetáceos 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; PC 

Ⅷ.3. 

INVESTIGACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Ⅷ.3.1. Captura accidental de 

cetáceos - aplicación de las 

lecciones aprendidas por el 

proyecto MedBycatch en todo el 

Mediterráneo 

Tan pronto 

como sea 

posible y de 

forma continua 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; 

GFCM 

Ⅷ.3.2. Participación de los 

pescadores del Mediterráneo en la 

conservación de los cetáceos 

Partes Contratantes 

Ⅷ.3.3. Estandarización de los 

protocolos de varamiento de 

cetáceos en los países del 

Mediterráneo 

RAC/SPA, 

ACCOBAMS  

Ⅷ.3.4. Intercambio de 

información científica a través de 

la web 

Partes contratantes, 

ACCOBAMS 

Ⅷ.3.5. Desarrollo y realización 

de un seguimiento eficaz a largo 

plazo a escala de toda la cuenca 

mediterránea para estimar la 

abundancia y las tendencias 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; PC 

Ⅷ.3.6. Desarrollo y realización 

de un seguimiento anual eficaz a 

largo plazo de la distribución, 

abundancia y tendencias de los 

cetáceos a nivel nacional y 

subregional 

RAC/SPA; 

ACCOBAMS; PC 

Ⅷ.3.7. Vigilancia de las 

amenazas a nivel nacional y de 

cuenca 

PC; RAC/SPA; 

ACCOBAMS 

Ⅷ.4. GESTIÓN 

 

Ⅷ.4.1. Adopción y aplicación 

más amplias de medidas 

estandarizadas para mitigar el 

impacto adverso de las 

actividades de observación de 

cetáceos 

Tan pronto 

como sea 

posible y de 

forma continua 

PC; ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos 
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Ⅷ.4.2 Mitigación de los 

choques de embarcaciones con 

grandes ballenas 

PC; ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos 

Ⅷ.4.3. Elaboración de planes de 

gestión de la conservación (PGC) 

para los cetáceos del 

Mediterráneo 

ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos 

Ⅷ.4.4. Incremento de los 

esfuerzos en Zonas Especialmente 

Protegidas de Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM) con Áreas 

Importantes de Mamíferos 

Marinos (AIMM) y Hábitats 

Críticos de Cetáceos (HCC)  

ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos 

Ⅷ.4.5. Reducción de la 

introducción de sonido 

antropogénico en el medio marino 

y mitigación de las actividades 

que puedan producir ruido 

subacuático 

PC, ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos 

Ⅷ.4.6. Reducción de la entrada 

de contaminantes químicos 

PC, ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos, MEDPOL  

Ⅷ.4.7. Reducción de la cantidad 

de desechos marinos y 

microplásticos en toda la cuenca 

mediterránea 

PC, ACCOBAMS; 

RAC/SPA; 

secretaría de 

Pelagos, MEDPOL 

Ⅷ.4.8. Gestión de las 

pesquerías para mitigar las 

capturas incidentales de cetáceos.  

PC, ACCOBAMS; 

RAC/SPA; CGPM, 

secretaría de 

Pelagos 
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Plan de acción para la conservación de los hábitats y especies asociados a los montes 

submarinos, las cuevas y los cañones submarinos, los lechos duros afóticos y los fenómenos 

quimiosintéticos en el mar Mediterráneo  
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I. PREFACIO 

1. El Plan de acción para la conservación de los hábitats y las especies asociadas a los montes submarinos, las 

cuevas y los cañones submarinos, los lechos duros afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el mar 

Mediterráneo es la continuación de una serie de ocho planes de acción adoptados por los países mediterráneos 

en el marco del Convenio de Barcelona, orientados a la conservación de especies o grupos de especies. Estos 

planes de acción son los siguientes: 

• Plan de acción para la gestión de la foca monje 

• Plan de acción para la conservación de las tortugas marinas 

• Plan de acción para la conservación de los cetáceos 

• Plan de acción para la conservación de la vegetación marina 

• Plan de acción para la conservación de las especies de aves registradas en el anexo II del 

Protocolo ZEP/DB 

• Plan de acción para la conservación de los peces cartilaginosos (condrictios) en el mar 

Mediterráneo 

• Plan de acción relativo a la introducción de especies y a las especies invasoras 

• Plan de acción para la conservación del coralígeno y otras bioconcreciones calcáreas en el mar 

Mediterráneo 

 

2. Los hábitats oscuros se consideran hábitats frágiles y sensibles que requieren protección (Directiva 

92/43/CEE). Constituyen verdaderos reservorios de biodiversidad que, por tanto, deben ser protegidos y 

necesitan más atención. 

 

3. Este proyecto de plan de acción fue el resultado de una reunión del grupo ad hoc de expertos sobre el 

Mediterráneo, nombrados en consulta con las Partes Contratantes y las organizaciones asociadas pertinentes 

(Marsella, Francia, mayo de 2013). Fue revisado y adoptado por la 11ª reunión de puntos focales de las ZEP 

(Rabat, Marruecos, del 2 al 5 de julio de 2013). 

 

4. El Plan de acción fue adoptado en la 18ª reunión ordinaria de las Partes Contratantes del Convenio para la 

Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos (Estambul, Turquía, 

del 3 al 6 de diciembre de 2013). El documento del Plan de acción se publicó por primera vez en 2015 bajo la 

referencia: UNEP-MAP-RAC/SPA, 2015. Plan de acción para la conservación de los hábitats y especies 

asociados a los montes submarinos, las cuevas y los cañones submarinos, los lechos duros afóticos y los 

fenómenos quimiosintéticos en el mar Mediterráneo. Plan de acción para los hábitats oscuros. Ed. RAC/SPA, 

Túnez: 17 págs. 

 

5. Este documento es el proyecto de actualización del Plan de acción para la conservación de los hábitats y 

las especies asociados a los montes submarinos, las cuevas y los cañones submarinos, los lechos duros 

afóticos y los fenómenos quimiosintéticos en el mar Mediterráneo, tal como solicitaron las Partes Contratantes 

en su decisión IG.24/07 (COP 21, Nápoles, Italia, del 2 al 5 de diciembre de 2019).  
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II. PRESENTACIÓN 

6. Los hábitats oscuros son aquellos a los que no llega la luz del sol o en los que la luz que llega es 

insuficiente para el desarrollo de conjuntos de plantas o algas. Son las llamadas zonas afótica y disfótica o 

crepuscular. Se distribuyen por toda la cuenca mediterránea e incluyen tanto cuevas oscuras marinas poco 

profundas4 como hábitats de aguas profundas (normalmente a profundidades por debajo de 150-200 m, Figura 

1). Sin embargo, las iniciativas de inventario y seguimiento centradas en las cuevas marinas deben considerar 

el hábitat de la cueva en su conjunto. Por lo tanto, este documento abarca tanto las cuevas semioscuras como 

las oscuras. Diversas estructuras geomorfológicas, como cuevas submarinas, cañones, taludes, rocas aisladas, 

montes submarinos, llanuras abisales y zonas que presentan fenómenos quimiosintéticos, pueden caracterizar 

los hábitats oscuros y albergar hábitats y conjuntos sensibles que presentan un interés científico y de 

conservación único y requieren una protección especial. 

 

Figura 1: Zonas de aguas profundas en el mar Mediterráneo por debajo de los 200 m de profundidad (a partir de RAC/SPA-

PNUMA/PAM y OCEANA, 2017; recopilado por los autores a partir de los datos disponibles de diferentes fuentes) 

III. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

III.1 Distribución 

III.1.1 Cuevas marinas 

7. Hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 3.000 cuevas marinas en el mar Mediterráneo (véase 

Figura 2) (Giakoumi et al., 2013; RAC/SPA-PNUMA/PAM, 2020). La mayoría de estas cuevas se encuentran 

en el norte del Mediterráneo, que abarca un mayor porcentaje de costas rocosas y ha sido estudiado más 

ampliamente en lo que respecta a este hábitat en particular. En concreto, el mayor número de cuevas 

conocidas se encuentra en las costas del Adriático oriental, el Egeo, el Tirreno, la Provenza y el Jónico, donde 

a veces se concentran densamente en islas y penínsulas rocosas (RAC/SPA-PNUMA/PAM, 2020). Se han 

llevado a cabo iniciativas de cartografía en Italia (Cicogna et al., 2003), Córcega (CREOCEAN-DREAL, 

2010), Croacia (Surić et al., 2010) y Grecia (Gerovasileiou et al., 2015; Sini et al., 2017). Las expediciones en 

el marco de los proyectos de investigación MedKeyHabitats, MedMPAnet y LIFE BaĦAR para N2K 

proporcionaron información sobre la distribución de las cuevas marinas en Argelia (PNUMA/PAM-

RAC/SPA, 2016a), Líbano (RAC/SPA-PNUMA/MAP, 2017), Montenegro (PNUMA-PAM-RAC/SPA, 

2016a, b), Marruecos (Espinosa et al, 2015; PNUMA/PAM-RAC/SPA, 2016b), Malta y Gozo (Evans et al., 

2016; Borg et al., 2017). Estos últimos estudios también ampliaron la distribución batimétrica del hábitat de 

las cuevas marinas a las profundidades del mar (entre 205 y 795 m). También se han descrito numerosas 

 
4 Las comunidades de cuevas semioscuras se han integrado en el Plan de acción para la conservación del coralígeno y otras 

bioconcreciones calcáreas en el mar Mediterráneo (PNUMA-PAM-RAC/SPA, 2008). 
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cuevas marinas de las costas de Turquía en una publicación reciente (Öztürk, 2019). Sin embargo, dadas las 

dificultades logísticas para inventariar las cuevas subacuáticas, y especialmente las sumergidas, se supone que 

su número es mucho mayor del que conocemos (RAC/SPA-PNUMA/PAM y OCEANA, 2017). Es necesario 

realizar esfuerzos de cartografía para llenar las actuales lagunas de distribución en las regiones del 

Mediterráneo oriental y meridional, y en aguas más profundas. 

 

 

Figura 2: Distribución de las cuevas marinas en el mar Mediterráneo. Los diferentes colores indican el número de cuevas 

registradas en celdas de 10x10 km (de Giakoumi et al., 2013) 

III.1.2 Mar profundo 

8. Las estructuras geomorfológicas como los cañones (Figura 3), los montes submarinos (Figura 4) y los 

escarpes afóticos rocosos pueden ser localizados mediante la adquisición y el estudio de datos 

geomorfológicos de alta resolución del fondo marino. Se ha recopilado información espacial sobre las 

estructuras geomorfológicas de los fondos marinos a escala del Mediterráneo, como los cañones (Würtz, 

2012) y se ha actualizado (Harris & Macmillan-Lawler, 2015). También se ha cartografiado la distribución de 

los montes submarinos y de las estructuras similares en el Mediterráneo (Würtz y Rovere, 2015).  

 

Figura 3: Distribución de los cañones submarinos del Mediterráneo (a partir de RAC/SPA-PNUMA/PAM y OCEANA, 2017; 

recopilada por los autores a partir de los datos disponibles en diferentes fuentes) 
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Figura 4: Distribución de los montes submarinos del Mediterráneo (a partir de RAC/SPA-PNUMA/PAM y OCEANA, 2017; 

recopilada por los autores a partir de datos disponibles en diferentes fuentes) 

9. Estas estructuras ofrecen hábitats heterogéneos que mejoran la biodiversidad y se consideran puntos 

calientes de biodiversidad (Danovaro et al., 2010; Würtz & Rovere, 2015). Pueden albergar especies de 

crecimiento lento y larga vida, constitutivas de agregaciones de esponjas, bosques de coral y corales de aguas 

frías (CWC, en inglés) que se consideran ecosistemas marinos vulnerables (EMV), según las Directrices 

Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar (FAO, 2009). Las 

zonas con fenómenos quimiosintéticos (por ejemplo, rezumaderos fríos, volcanes de lodo, campos 

hidrotermales, marcas de agua, piscinas de agua salada) (Figura 5) representan estructuras morfológicas raras 

y frágiles y albergan ecosistemas y especies únicas (por ejemplo, Angeletti et al., 2015; Esposito et al., 2015; 

Beccari et al., 2020). 

 

Figura 5: Zonas identificadas con conjuntos quimiosintéticos (a partir de RAC/SPA-PNUMA/PAM y OCEANA, 2017; 

recopiladas por los autores a partir de los datos disponibles en diferentes fuentes) 

10. Recientes exploraciones han descubierto comunidades únicas en las profundidades de la plataforma 

continental israelí en la "perturbación de Palmahim". A lo largo de los márgenes de la perturbación de 

Palmahim se distribuyen vastos jardines de coral; en los sedimentos compactos que rodean los jardines de 

coral crecen praderas de CWC (corales de aguas frías), y en las zonas occidentales más profundas del lugar 

prosperan comunidades de filtraciones frías5. Recientemente, se han documentado filtraciones de agua salada 

 
5Véase https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967064519300244?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967064519300244?via=ihub
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y charcos de agua salada en la parte noroeste de la ZRP propuesta6, con una densa cubierta de gusanos 

tubulares quimiosintéticos, y sus alrededores parecen funcionar como un punto caliente de reproducción para 

el tiburón de boca negra (Galeus melastomus), con numerosos huevos depositados en el bentos. Estos hábitats 

bentónicos forman importantes ecosistemas de aguas profundas, que son extremadamente raros en el 

Mediterráneo oriental. 

 

11. Se ha cartografiado a escala mediterránea la distribución de uno de los conjuntos de aguas profundas más 

emblemáticos y frágiles del Mediterráneo, los corales de aguas frías (CWC), (véase Figura 6 de Chimienti et 

al., 2019). 

 

 

Figura 6: La información actual sobre la distribución de los corales de aguas frías (CWC) en el Mediterráneo (Chimienti et al., 

2019) 

12. Un libro reciente revisa los hábitats coralinos fríos y profundos conocidos hasta la fecha en la cuenca 

mediterránea (véase Orejas & Jiménez, 2019). También se ha publicado la distribución conocida del coral 

negro Leiopathes glaberrima (Massi et al., 2018) así como del escleractinio Dendrophyllia cornigera 

(Castellan et al., 2019) a escala mediterránea. Estas especies están presentes en el mar de Alborán, de Liguria 

y del Tirreno, en la cuenca algero-provenzal, en el canal de Sicilia, en el mar Jónico, en el Adriático 

meridional, en el mar Egeo y en el Levante norte (cerca de la isla de Rodas).  

 

13. Se han publicado las distribuciones espaciales de algunas otras especies bentónicas de aguas profundas, 

pero se limitan a una zona o a un país (por ejemplo, la distribución del coral bambú Isidella elongata en el 

mar Egeo (Gerovasileiou et al., 2019), 130 taxones de los cañones del Mediterráneo francés y del zócalo 

continental (Fourt et al., 2017)). 

 

14. El inventario de cañones, montes submarinos y zonas con fenómenos quimiosintéticos del Mediterráneo 

aún no está completo (Harris & Macmillan-Lawler, 2015; Würtz & Rovere, 2015), el conocimiento de la 

distribución de los conjuntos y ecosistemas asociados presenta, por tanto, lagunas aún mayores. Solo se ha 

explorado una parte de los hábitats de aguas profundas del Mediterráneo, principalmente en el sector 

noroccidental. Para estar en condiciones de construir una red mediterránea coherente de hábitats marinos 

protegidos de aguas profundas, todavía es necesario realizar esfuerzos para adquirir datos básicos sobre la 

distribución espacial y batimétrica de los hábitats de aguas profundas en el mar Mediterráneo. 

 

 

 

 
6Véase http://mafish.org.il/wp-content/uploads/2021/05/FRA-Proposal-Palmahim-Disturbance-SPNI-revised-310521-.pdf 

http://mafish.org.il/wp-content/uploads/2021/05/FRA-Proposal-Palmahim-Disturbance-SPNI-revised-310521-.pdf
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III.2 Composición 

III.2.1 Cuevas marinas 

15. Las cuevas marinas son reconocidas como "reservorios de biodiversidad" y "hábitats refugio" de gran valor 

de conservación, ya que albergan una rica biodiversidad (de 32 % a 71 % de la fauna mediterránea de 

esponjas, antozoos, briozoos, tardígrados y braquiópodos) que incluye varias especies raras, exclusivas, en 

peligro de extinción, protegidas, así como de aguas profundas (Harmelin et al, 1985; Gerovasileiou & 

Voultsiadou, 2012; Gerovasileiou et al., 2015; Ouerghi et al., 2019; RAC/SPA-PNUMA/PAM, 2020). Se ha 

informado de un total de 2.369 taxones en unas 350 cuevas marinas de 15 países mediterráneos (Gerovasileiou 

& Voultsiadou, 2014; Gerovasileiou & Bianchi, en prensa). Los estudios en las cuevas marinas del 

Mediterráneo están sacando continuamente a la luz nuevas especies, varias de las cuales aún no han sido 

notificadas de otros hábitats, por lo que pueden considerarse como exclusivas de las cuevas sensu lato 

(Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012). Sin embargo, la mayoría de las especies que se encuentran en las 

cuevas marinas son especies criptobióticas o creviculares y de aguas profundas que colonizan 

secundariamente las cuevas, procedentes de entornos externos con poca luz y oscuros (por ejemplo, lechos de 

coralígeno, fondos circalitorales y hábitats de aguas profundas) (Gerovasileiou & Bianchi, en prensa). Por 

ello, las cuevas oscuras marinas han sido consideradas como "laboratorios naturales" o "mesocosmos de aguas 

profundas" en la zona litoral, ya que proporcionan un acceso directo al ser humano a condiciones similares a 

las batiales (Harmelin y Vacelet, 1997). 

 

III.2.2 Mar profundo 

16. Los vehículos submarinos teledirigidos (ROV) han permitido una mejor exploración y comprensión, 

especialmente de los sustratos rocosos. Se pueden cubrir amplias zonas con fotografías y vídeos que permiten 

a los investigadores describir los hábitats y las especies megabentónicas que componen los conjuntos. Los 

ROV, así como las cámaras terrestres y de caída, pueden revelar información valiosa sobre los hábitos, la 

coloración y el comportamiento de las especies (Bo et al., 2020). Numerosas exploraciones de los hábitats de 

las profundidades marinas, basadas en imágenes y vídeos, permiten el análisis cualitativo/cuantitativo de los 

conjuntos megabentónicos y la descripción de la megafauna asociada. No obstante, el muestreo es a menudo 

necesario para confirmar la identificación de las especies y determinar la composición de las especies 

pequeñas (no identificables en las imágenes).  

 

17. Algunas publicaciones recientes se han centrado en el emblemático papel ecológico de los conjuntos de 

CWC, describiendo su composición y función (Orejas & Jiménez, 2019). Otros conjuntos de antozoos de 

aguas profundas, descritos como jardines o bosques por su desarrollo tridimensional, muestran una rica 

biodiversidad (por ejemplo, Bo et al., 2015; Ingrassia et al., 2016). Paralelamente, se ha estudiado la 

composición de las agregaciones de esponjas en el Mediterráneo occidental (véanse Maldonado et al., 2015; 

Santín et al., 2018). 

 

18. Además, cada vez se investiga más el funcionamiento del ecosistema y las relaciones entre las especies 

bentónicas y móviles de los fondos marinos. Las publicaciones sugieren que los peces son muy abundantes en 

los conjuntos de CWC y en los cañones (D'Onghia et al., 2015; Capezzuto et al., 2018a, b). Además, la 

función de guardería de los bosques de coral parece ser importante, ya que se describen como zonas de desove 

para peces y tiburones (véase Cau et al., 2017).  

 

19. Para comprender mejor la sensibilidad de las comunidades de CWC a los impactos del cambio climático, 

también se están investigando las relaciones entre las bacterias y los CWC (Meistertzheim et al., 2016).  

 

20. Periódicamente se describen nuevas especies de las profundidades marinas del Mediterráneo (por ejemplo, 

Boury-Esnault et al., 2015, 2017; López-González et al., 2015; Fernández-Leborans et al., 2017; Bo et al., 

2020), pero la dificultad para recoger muestras limita sus identificaciones. Muchas especies de los conjuntos 
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de aguas profundas están aún por descubrir y su dinámica poblacional y sus interrelaciones necesitan una 

investigación más sistemática y rigurosa. 

 

IV. PRINCIPALES AMENAZAS 

IV.1 Para las cuevas marinas 

21. Considerando las cuevas marinas en su conjunto (partes semioscuras y oscuras), son ecosistemas frágiles 

con baja resiliencia (Harmelin et al., 1985; Rastorgueff et al., 2015) que son vulnerables al calentamiento del 

agua del mar, a las visitas no reguladas de buzos y barcos turísticos (por ejemplo, daños mecánicos por 

contacto involuntario, resuspensión de sedimentos y acumulación de burbujas de aire exhalado), a la 

recolección de coral rojo, a la pesca submarina, a la urbanización y construcción de estructuras costeras, a los 

vertidos de residuos, a la basura y a las especies no autóctonas (Chevaldonné & Lejeusne, 2003; Parravicini et 

al., 2010; Di Franco et al., 2010; Guarnieri et al., 2012; Giakoumi et al., 2013; Rastorgueff et al., 2015; 

Gerovasileiou et al., 2016; Nepote et al., 2017; RAC/SPA-PNUMA/PAM, 2020).  

 

22. Los efectos del cambio climático (por ejemplo, las olas de calor y las anomalías de temperatura) y las 

perturbaciones locales causadas por las intervenciones y construcciones costeras (por ejemplo, la ampliación 

de los puertos y la nutrición de las playas) han demostrado generar una homogeneización estructural y 

funcional de las comunidades cavernícolas marinas, como la disminución de la complejidad estructural y el 

aumento paralelo de la turba y el sedimento (Nepote et al., 2017; Montefalcone et al., 2018; Sempere-

Valverde et al., 2019). La contaminación marina y la basura constituyen amenazas adicionales, especialmente 

en las cuevas semisumergidas, donde la basura suele acumularse en las playas internas, arrastrada por la 

acción de las olas (Mačić et al., 2018) o en las zonas oscuras de las cuevas, donde la falta de movimiento del 

agua también puede favorecer el atrapamiento de la basura (Gerovasileiou y Bianchi, en prensa).  

 

23. Una amenaza adicional para las comunidades cavernícolas marinas del Mediterráneo es la continua 

propagación de especies no autóctonas, especialmente en el sureste del Mediterráneo (Gerovasileiou et al., 

2016; Öztürk, 2019). Las especies no autóctonas se observan principalmente en la entrada y en las zonas 

semioscuras de las cuevas poco profundas y semisumergidas, y con menor frecuencia en las zonas oscuras. 

Sin embargo, se desconoce su impacto en las comunidades cavernícolas y debería ser objeto de un 

seguimiento urgente, especialmente en las cuevas marinas de las ecorregiones levantina y egea. 
 

IV.2 Para las aguas profundas del Mediterráneo 

IV.2.1 Pesca de arrastre 

24. Las amenazas más importantes para los hábitats de aguas profundas son quizás los impactos directos e 

indirectos de las actividades de arrastre. En los cañones, los corales de fondo blando sufren una destrucción 

directa por las actividades de arrastre (Petović et al., 2016; Lauria et al., 2017; Pierdomenico et al., 2018). El 

Isidella elongata, el único antozoo mediterráneo considerado en peligro crítico (Otero et al., 2017), está 

directamente amenazado por los impactos de la pesca de arrastre (Pierdomenico et al., 2018). Los conjuntos 

de CWC representan una amenaza para la pesca de arrastre de fondo y, desde la adopción de mapas 

electrónicos y sistemas de navegación GPS que permiten a los arrastreros navegar con precisión, estas zonas 

suelen evitarse, aunque no se excluye el actual impacto directo de la pesca de arrastre por la destrucción de las 

estructuras vulnerables de los principales constructores. Hasta mediados de la década de 1990, cuando no se 

disponía de sistemas de GPS en los barcos de arrastre y los conocimientos científicos sobre las zonas del 

CWC eran mínimos, los arrastreros golpeaban la mayoría de las zonas del CWC causando graves daños 

(Tunesi et al., 2001). 

 

25. La pesca de arrastre también tiene un impacto indirecto en los hábitats de los cañones y en los conjuntos de 

CWC ya que aumenta la turbidez del agua y la resuspensión y el depósito de sedimentos (Puig et al., 2015; 

Paradis et al., 2017; Arjona-Camas et al., 2019; Lastras et al., 2016; 2019). Así, estudios recientes han 
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demostrado que, además de desplazar los sedimentos, la pesca de arrastre afecta a la morfología del fondo 

marino, como se sabe por los mapas de alta resolución del relieve del fondo marino, causando daños 

comparables a los causados por el arado de las tierras de cultivo (Puig et al., 2012). Además, los descartes de 

especies vulnerables capturadas de forma accidental en la pesca de arrastre de profundidad no son 

insignificantes (Gorelli et al., 2016). 

 

26. En el mar Mediterráneo, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), guiada por el principio 

de precaución, prohibió las actividades de arrastre de fondo en profundidades superiores a 1.000 m desde 

2005. Sin embargo, los CWC también se encuentran a menos de 1.000 m de profundidad, lo que pone de 

manifiesto la ineficacia de esta restricción para una gran parte de estos ecosistemas vulnerables. Por tanto, los 

hábitats de aguas profundas entre 200 y 1.000 m de profundidad, especialmente a lo largo de los cañones, 

siguen estando amenazados y son vulnerables a la pesca de arrastre de fondo. Para solucionar este problema, 

la CGPM ha adoptado, en determinadas áreas, Zonas de Pesca Restringida (ZPR), que son medidas de gestión 

espacial basadas en el ecosistema que restringen las actividades pesqueras con un cierre total a la pesca de 

arrastre de fondo. Las ZPR garantizan la protección de hábitats sensibles de las profundidades marinas, como 

los EMV (es el caso del arrecife de Lophelia , frente al Capo Santa Maria di Leuca, en 2006; el monte 

submarino de Eratóstenes, en 2006; una zona en el delta del Nilo con filtraciones frías de hidrocarburos, desde 

2006) y los hábitats esenciales de los peces (es el caso de la zona oriental del golfo de León, en 2009; las tres 

zonas del estrecho de Sicilia, en 2016; y la fosa de Jabuka/Pomo, en el Adriático, en 2018). 

 

IV.2.2 Otras actividades pesqueras 

27. Prácticamente todas las publicaciones recientes basadas en observaciones megabentónicas en aguas 

profundas mencionan impactos antropogénicos visibles con un elevado número de artes de pesca 

abandonados, ya sea en los conjuntos de CWC, o en otros conjuntos de corales (Angiolillo & Canese 2018; 

Capezzuto et al., 2018a; Chimienti et al., 2019; Giusti et al., 2019; Angiolillo & Fortibuoni, 2020). La 

presencia y el impacto de las redes de pesca perdidas y los palangres son especialmente notables en los 

hábitats de aguas profundas que están cerca de la costa porque son más accesibles a las actividades de pesca 

artesanal y recreativa. 

 

IV.2.3 Vertidos industriales y basuras marinas 

28. Los impactos de las actividades humanas terrestres, como las descargas industriales (Bouchoucha et al., 

2019; Fontanier et al., 2020), los vertimientos (Taviani et al., 2019), la basura marina (Pierdomenico et al., 

2019; Angiolillo & Fortibuoni, 2020) y la transferencia de contaminantes a las profundidades marinas 

(Sánchez-Vidal et al., 2015) representan importantes presiones sobre los hábitats y las especies de las 

profundidades marinas.  

 

29. Debido a su geomorfología y a las corrientes oceanográficas que se producen en torno a los cañones 

submarinos, estas estructuras tienden a canalizar, recoger y acumular basura en la base o en la depresión. Esto 

es particularmente cierto para los cañones que están cerca de la costa. En el Mediterráneo se encuentran los 

cañones submarinos con mayor concentración de plástico de Europa (Aguilar et al., 2020; Canals et al., 2021). 

Las demás estructuras geomorfológicas de las profundidades también sufren el impacto de la basura marina 

(véase Aguilar et al., 2020). 

 

IV.2.4 Cambio climático 

30. Aunque se conocen poco, los efectos del cambio climático acumulados a las amenazas anteriores, podrían 

impulsar importantes cambios en las estructuras de los ecosistemas de aguas profundas del Mediterráneo 

(Sweetman et al., 2017). Aún no se conocen bien los impactos de la acidificación combinada con el aumento 

de la temperatura del mar sobre las especies profundas constructoras de arrecifes, como los CWC 

escleractinios, pero el desarrollo de estas especies parece alterado (véanse Maier et al., 2012; Hennige et al., 

2014; Rodolfo-Metalpa et al., 2015; Gómez et al., 2018).  
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31. Raramente se ha notificado la presencia de especies bentónicas no autóctonas en hábitats de aguas 

profundas (Galil et al., 2019) y por el momento no representan la amenaza más importante. No obstante, el 

aumento de la temperatura del mar atribuido a los cambios climáticos se produce también en aguas profundas 

y podría contribuir significativamente a ampliar la distribución batimétrica de las especies no autóctonas de 

poca profundidad (véase, por ejemplo, Innocenti et al., 2017). 

IV.2.5 Otras amenazas que podrían desarrollarse en el futuro. 

32. Las explotaciones de petróleo y gas en alta mar (exploración, infraestructuras en alta mar, operaciones de 

perforación y transporte por oleoductos o petroleros) representan una amenaza directa y creciente para los 

ecosistemas de aguas profundas, especialmente para los hábitats bentónicos (Cordes et al., 2016). Los 

descubrimientos de nuevos recursos de hidrocarburos en el Mediterráneo conducirán probablemente a un 

número creciente de licencias de perforación, así como al desarrollo de oleoductos que atraviesen hábitats 

bentónicos de aguas profundas y al aumento del tráfico de petroleros en el Mediterráneo.  

 

33. La contaminación acústica marina puede ser un efecto secundario de dichas exploraciones y desarrollos, 

pero también puede originarse en muchas otras actividades antropogénicas (por ejemplo, tráfico marítimo o 

actividades militares). La contaminación acústica marina ha aumentado considerablemente desde la Segunda 

Guerra Mundial (Frisk, 2012) y puede interferir en el comportamiento y los procesos vitales de los mamíferos 

marinos (por ejemplo, Erbe et al., 2018), pero también tiene diversos impactos en la fauna de aguas profundas, 

incluidos los invertebrados (véase Di Franco et al., 2020). 

 

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

34. Los objetivos del Plan de acción son los siguientes: 

 

- desarrollar y mejorar los conocimientos sobre los hábitats oscuros y sus conjuntos (por ejemplo, 

distribución, riqueza de especies, composición, funcionamiento y ecología); 
 

- conservar la integridad de los hábitats, su funcionalidad (estado de conservación favorable) 

manteniendo los principales servicios de los ecosistemas (por ejemplo, sumidero de carbono, 

reclutamiento y producción haliéutica, ciclos biogeoquímicos) y su interés en términos de biodiversidad 

(por ejemplo, diversidad específica, genética); 
 

- fomentar la restauración natural de los hábitats degradados (por ejemplo, reducir el impacto 

antropogénico). 
 

VI. ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE ACCIÓN  

VI.1 Mejora de los inventarios, la localización y la caracterización 

35. Durante las últimas décadas, ha aumentado el interés y la preocupación por los hábitats oscuros, y los 

conocimientos han mejorado gracias a las nuevas tecnologías de exploración disponibles (véase RAC/SPA-

PNUMA/PAM y OCEANA, 2017). Sin embargo, estos conocimientos suelen estar dispersos, incluso a nivel 

nacional, y son espacialmente desiguales en todo el Mediterráneo. La comunidad científica y los organismos 

internacionales y nacionales se esfuerzan por adquirir información sobre la distribución y la composición de 

las cuevas marinas y los hábitats bentónicos de los fondos marinos. Sin embargo, la dificultad de acceso y el 

elevado costo de las campañas científicas en aguas profundas explican las grandes lagunas de conocimiento 

sobre la distribución, la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas, la dinámica y el estado ecológico 

de los distintos tipos de hábitats oscuros y sus conjuntos. Sin embargo, esta información es vital para la 

aplicación de una estrategia de gestión óptima en estos ecosistemas.  
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36. Las siguientes acciones podrían ayudar a mejorar el desconocimiento de todos los hábitats oscuros: 

➢ Agregar los conocimientos disponibles, teniendo en cuenta no solo los datos nacionales y regionales (por 

ejemplo, RAC/SPA, CGPM, UICN, OCEANA, WCMC), sino también los trabajos científicos. Integrar 

la información en un sistema de información geográfica (SIG) que pueda compartirse mediante consulta 

en línea. 

➢ Identificar áreas geográficas de interés que presenten importantes lagunas de conocimiento y mejorar las 

capacidades nacionales y la cooperación internacional para las campañas de investigación. 

➢ Crear una base de datos de personas-recursos con campos identificados (por ejemplo, cuevas, poblaciones 

de aguas profundas), de institutos y organismos que trabajan en este ámbito y de los medios de 

investigación disponibles. 

➢ Cuantificar las presiones probadas o potenciales (por ejemplo, pesca comercial y recreativa, actividades 

de ocio y buceo, prospección submarina). Hay que adquirir nuevos conocimientos en áreas de interés 

regional para promover un enfoque multidisciplinar y mejorar la cooperación internacional sobre estos 

lugares. Esta acción conjunta permitirá el intercambio de experiencias y el establecimiento de estrategias 

de gestión compartidas (elaborando directrices). 

➢ Realizar talleres temáticos regulares que reúnan a expertos en materia de hábitats oscuros (biodiversidad, 

metodología, seguimiento, amenazas, conservación, etc.). 
 

VI.2 Elaboración de medidas para la gestión 

37. Los procedimientos de gestión implican la promulgación de leyes destinadas a regular las actividades 

humanas que puedan afectar a los hábitats oscuros y permitir su conservación a largo plazo. 

 

VI.2.1 Legislación 

38. A nivel nacional, deben identificarse las especies en peligro y amenazadas y las poblaciones de hábitats 

oscuros para actualizar las correspondientes listas nacionales de especies. En ese caso, pueden considerarse 

especies protegidas, tal y como se definen en el artículo 11 del Protocolo sobre las Zonas Especialmente 

Protegidas y la Diversidad Biológica (Protocolo ZEP/DB, 1995). Debe prestarse especial atención a las 

especies de los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV)7. 

 

39. La normativa sobre estudios de impacto debe reforzarse para hacer obligatoria la evaluación de los 

impactos sobre las especies y los conjuntos de hábitats oscuros. La normativa debe prestar especial atención 

en caso de desarrollo del litoral, prospección y explotación de los recursos naturales y la descarga y el 

vertimiento de materiales en el mar. 

 

40. En la medida en que ya existan procedimientos de regulación a nivel internacional para restringir o 

prohibir determinadas actividades humanas, se requieren más acciones para que se apliquen y se desarrollen 

nuevas propuestas. Esto es particularmente cierto en el caso del establecimiento de las Zonas de Pesca 

Restringidas (ZPR) adoptadas en el contexto del mandato de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, 

incluida la prohibición de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, a profundidades superiores a los 

1.000 metros (FAO-CGPM, 2006; CGPM, 2019). Se invita a los Estados mediterráneos a utilizar y potenciar 

todos los medios ya disponibles para garantizar una mejor conservación de los hábitats oscuros. 

 

 
7 Véase el informe del Grupo de Trabajo de la CGPM sobre Ecosistemas Marinos Vulnerables (WGVME), Málaga, España, 

del 3 al 5 de abril de 2017 
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VI.2.2 Establecimiento de AMP 

41. Numerosas AMP del Mediterráneo abarcan cuevas marinas y, en varios casos, se ha sugerido la protección 

de zonas costeras con cuevas marinas. Sin embargo, su número en las AMP sigue siendo desconocido y, a 

pesar del establecimiento de nuevas AMP, de la legislación medioambiental de la UE y del Plan de acción 

para los Hábitats Oscuros, en la mayoría de los casos se carece de normativas o planes de gestión específicos 

para su protección, seguimiento y restauración. Se necesitan más normas específicas para los hábitats oscuros 

dentro de las AMP, especialmente las cuevas marinas. 

 

42. Los hábitats mediterráneos de aguas profundas siguen estando poco representados en las AMP, en parte 

debido a que estos hábitats suelen estar alejados de la costa y son de difícil acceso, por lo que su protección 

efectiva representa un verdadero reto. A la dificultad de acceso se suma el hecho de que los hábitats de las 

profundidades marinas suelen ser zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. 

 

43. La designación de Áreas Marinas Protegidas para permitir una conservación más eficiente de estos 

conjuntos debe basarse en la identificación de sitios a partir de criterios como la singularidad o rareza, la 

importancia particular para las etapas biológicas de las especies, la importancia para los hábitats o las especies 

amenazadas, en peligro o en declive, la vulnerabilidad y la capacidad de recuperación reducida después de una 

perturbación, la productividad biológica, la biodiversidad y la naturalidad, tal como fue adoptado en 2009 por 

las Partes Contratantes (PNUMA-PAM-RAC/SPA, 2009). A nivel mediterráneo, la selección de los lugares 

que se deben proteger debe basarse también en el enfoque ecosistémico y tener en cuenta la distribución 

irregular de estos hábitats, como única forma de garantizar una red coherente y eficaz de AMP para una 

gestión sostenible de los distintos tipos de hábitats oscuros. 

 

VI.2.3 Otras medidas de gestión 

44. Hay que identificar medidas para reducir las presiones que se ciernen sobre los conjuntos de hábitats oscuros 

y aplicarlas. A la luz del principio de precaución, debe prestarse especial atención a las repercusiones que 

podrían derivarse del aumento de la temperatura del agua del mar, la acidificación o la fertilización de los 

océanos y la creación de nuevas pesquerías emergentes (zonas fronterizas).  

 

45. Las AMP que albergan hábitats oscuros (por ejemplo, cuevas marinas oscuras) deberían actualizar sus planes 

de gestión para incluir medidas adaptadas a su conservación. 

 

46. Los procedimientos destinados a evaluar la eficacia de estas medidas, en su conjunto, deberían definirse en 

concertación con las organizaciones afectadas por la gestión de estos conjuntos (por ejemplo, los convenios 

internacionales, la CGPM, la UICN, las ONG) para promover una gestión sostenible, adaptable y concertada. 

 

47. En los yacimientos que aún no se han estudiado, un estado de referencia ("estado cero") es una condición 

previa necesaria para establecer un sistema de seguimiento de estos conjuntos. Para los lugares de los que ya 

existen datos, deben iniciarse los procedimientos de seguimiento.  

 

VI.3 Reforzar los planes nacionales 

48. Para dar mayor eficacia a las medidas de puesta en marcha del presente Plan de acción, se invita a los 

países mediterráneos a elaborar planes nacionales de protección de los hábitats oscuros. Cada plan nacional 

debería proponer medidas legislativas adecuadas, especialmente en lo que respecta a los estudios de impacto 

para el desarrollo del litoral y comprobar las actividades que pueden afectar a estos conjuntos.  
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49. El plan nacional debe elaborarse a partir de los datos científicos disponibles y debe incluir programas para 

lo siguiente:  

(i) la recopilación y la actualización continua de los datos,  

(ii) la formación y la actualización de los especialistas,  

(iii) la educación y la sensibilización del público, los agentes y los responsables de la toma de decisiones, 

y  

(iv) la conservación de los hábitats oscuros y sus conjuntos que son significativos para el medio 

ambiente marino en el mar Mediterráneo.  

 

50. Estos planes nacionales deben ponerse en conocimiento de todos los agentes implicados y, en la medida de 

lo posible, garantizar la coordinación con otros planes nacionales permanentes (por ejemplo, el plan de 

emergencia contra la contaminación accidental). 

 

VI.4 Establecimiento de planes de seguimiento 

51. Los recientes avances tecnológicos han aumentado las posibilidades de estudiar y vigilar los hábitats de los 

fondos marinos mediante métodos acústicos, visuales o de muestreo. Estos métodos deben combinarse para 

obtener el seguimiento más rentable de los hábitats de las profundidades marinas para alcanzar el estado de 

conservación más preciso. Los planes de seguimiento de los hábitats oscuros y de los conjuntos asociados 

deben comunicarse a escala mediterránea para fomentar los intercambios transfronterizos, la coherencia 

regional, la puesta en común de los esfuerzos y los medios de investigación (véase Deep-sea exploration in 

France, Monaco and Italy in the framework of the international agreement Ramoge, Daniel et al., 2019).  

 

52. Las Directrices para el inventario y el seguimiento de los hábitats oscuros en el mar Mediterráneo 

(RAC/SPA-PNUMA/PAM y OCEANA, 2017) detallan las metodologías y los indicadores comunes del 

IMAP seleccionados para el seguimiento de los hábitats oscuros. El seguimiento de los hábitats oscuros debe 

basarse en estas directrices. Sin embargo, la ausencia de series temporales largas que describan el estado 

ecológico pasado de los hábitats oscuros (por ejemplo, las cuevas marinas) es un gran impedimento para el 

seguimiento y la evaluación de los impactos y los cambios en su estado ecológico. 

 

VI.5 Potenciar los intercambios transfronterizos 

53. A la luz de la distribución geográfica de muchos tipos de hábitats oscuros en las zonas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional y de las dificultades para llegar a ellas (alcance batimétrico, falta de conocimientos, 

medios científicos necesarios y costo del estudio), es importante: 

(i) fomentar el establecimiento de una cooperación internacional para crear sinergias entre los distintos 

agentes (responsables de la toma de decisiones, científicos, profesionales de las ciencias sociales) y 

establecer una gestión compartida; y 

(ii) organizar cursos de formación y fomentar el intercambio de experiencias transfronterizas para mejorar 

las capacidades nacionales en este ámbito. 

 

VI.6 Desarrollar la concienciación e información del público 

54. Deben elaborarse y llevarse a cabo de manera continua programas de información y concienciación para 

dar a conocer los hábitats oscuros, su vulnerabilidad y el interés de su conservación para los responsables de la 

toma de decisiones, pero también para los usuarios, como los buceadores, los pescadores y los explotadores de 

minas. También debería fomentarse la comunicación sobre estos hábitats para el público en general. Debe 

fomentarse la participación de las ONG en estos programas. 
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VII. COORDINACIÓN Y APLICACIÓN REGIONAL 

55. La coordinación regional de la aplicación del presente Plan de acción estará a cargo de la secretaría del 

Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM) a través del Centro de Actividad Regional para las Zonas 

Especialmente Protegidas. Las principales funciones de la estructura de coordinación son las siguientes: 

(i) recopilar, resumir y difundir los conocimientos a nivel mediterráneo y permitir que se integren en los 

instrumentos disponibles (por ejemplo, el Formulario Normalizado de Entrada de Datos - FAD); 

(ii) crear y actualizar bases de datos sobre personas/recursos, laboratorios implicados y medios de 

investigación disponibles; 

(iii) ayudar a los Estados a identificar y evaluar las presiones sobre los distintos tipos de hábitats oscuros 

y sus conjuntos a nivel nacional y regional; 

(iv) promover estudios sobre hábitats oscuros y hacer inventarios de especies para conocer mejor su 

funcionamiento y evaluar mejor los servicios ecosistémicos que prestan; 

(v) promover la cooperación transfronteriza; 

(vi) apoyar la creación de redes de vigilancia de los hábitats oscuros; 

(vii) organizar reuniones de expertos y cursos de formación sobre los hábitats oscuros y su biodiversidad; 

(viii) preparar informes sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción, que se presentarán 

en la reunión de los puntos focales nacionales para las ZEP y en las reuniones de las Partes 

Contratantes; 

(ix) establecer un programa de trabajo para la aplicación del Plan de acción durante un período de cinco 

años, que se presentará a las Partes Contratantes para su aprobación. 

56. Al final de este período, si es necesario, tras la evaluación y la actualización, se puede repetir. La 

aplicación del presente Plan de acción es responsabilidad de las autoridades nacionales de las Partes 

Contratantes. En cada una de sus reuniones, los puntos focales nacionales para las ZEP evaluarán el grado de 

implementación del Plan de acción a partir de los informes nacionales sobre el tema y de un informe 

elaborado por el RAC/SPA sobre la aplicación a nivel regional. 

 

57. A la luz de esta evaluación, la reunión de los puntos focales nacionales para las ZEP sugerirá 

recomendaciones que se presentarán a las Partes Contratantes. Si es necesario, la reunión de los puntos focales 

también sugerirá ajustes al calendario que aparece en el apéndice del Plan de acción. 

 

VIII. PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN 

58. Debe fomentarse el trabajo complementario realizado por otras organizaciones internacionales o no 

gubernamentales que persiguen los mismos objetivos, fomentando su coordinación y evitando la duplicación 

de esfuerzos. En sus reuniones ordinarias, las Partes Contratantes podrían, a propuesta de la reunión de los 

puntos focales nacionales para las ZEP, con el fin de fomentar y recompensar la aplicación del Plan de acción, 

conceder el título de "Socio del Plan de acción" a cualquier estructura que lo solicite.  

 

59. Esta etiqueta se concederá cuando se demuestre la participación en la aplicación del presente Plan de 

acción mediante acciones concretas (por ejemplo, conservación, gestión, investigación, sensibilización, etc.). 

 

60. La etiqueta puede prorrogarse al mismo tiempo que el programa de trabajo plurianual a partir de una 

evaluación de las acciones realizadas durante ese periodo. 
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Calendario de aplicación 

Acciones Momento Quién 

Hacer un resumen del conocimiento de los hábitats 

oscuros y su distribución en el Mediterráneo en forma 

de un sistema de información georreferenciada 

Tan pronto como sea 

posible y de forma continua 

RAC/SPA y 

Partes Contratantes 

Crear una base de datos de personas/recursos y medios 

de investigación disponibles 

Tan pronto como sea 

posible y de forma continua 

RAC/SPA 

Identificar y evaluar las presiones probadas sobre cada 

uno de los distintos tipos de hábitats oscuros 

Años 1 y 2 RAC/SPA, socios y 

Partes Contratantes 

Recopilar datos e información sobre las actividades de 

investigación 

Continua RAC/SPA y 

Partes Contratantes 

Revisar la lista de referencia de los tipos de hábitats 

marinos para la selección de lugares que se incluirán en 

los inventarios nacionales de lugares naturales de 

interés para la conservación, a fin de tener en cuenta los 

hábitats oscuros 

Años 1 y 2 Partes Contratantes 

Revisar la lista de especies en peligro o amenazadas 

para tener en cuenta las especies y conjuntos de hábitats 

oscuros 

Años 1 y 2 RAC/SPA y 

Partes Contratantes 

Promover la identificación de áreas de interés para la 

conservación de hábitats oscuros en el Mediterráneo y 

llevar a cabo acciones concertadas en sitios nacionales 

o transfronterizos 

Años 1 y 2 RAC/SPA y 

Partes Contratantes 

Implementar o ampliar las AMP para incluir los lugares 

de interés ya identificados que albergan hábitats oscuros 

a nivel nacional y en las zonas situadas fuera de la 

jurisdicción nacional 

Tan pronto como sea 

posible y de forma continua 

RAC/SPA y 

Partes Contratantes 

Introducir una legislación nacional para reducir los 

impactos negativos en los hábitats oscuros y los 

conjuntos asociados (incluidos los procedimientos de 

estudios de impacto) 

En proceso de adopción Partes Contratantes 

Celebrar periódicamente talleres temáticos (en 

coordinación con los del PA "coralígeno") 

Cada tres años RAC/SPA 

Actualizar las directrices adecuadas para el inventario y 

el seguimiento de los hábitats oscuros y los conjuntos 

asociados 

Cada cinco años RAC/SPA y socios 

Aplicar sistemas de control Lo antes posible RAC/SPA y 

Partes Contratantes 

Desarrollar directrices detalladas para establecer 

medidas eficaces de gestión de los hábitats oscuros 

Años 1 y 2 RAC/SPA, socios y 

Partes Contratantes 

Potenciar las acciones de cooperación con las 

organizaciones interesadas y, en particular, con la 

CGPM 

Continua RAC/SPA 

Aumentar la concienciación y la información sobre los 

hábitats oscuros y los conjuntos asociados con los 

distintos agentes 

Continua RAC/SPA, socios y 

Partes Contratantes 

Aumentar las capacidades nacionales y mejorar las 

competencias en materia de taxonomía y métodos de 

control 

Según sea necesario RAC/SPA 
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