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El océano desempeña un papel vital en la mitigación del cambio climático. 
Se trata del mayor sumidero planetario de carbono, que absorbe alrededor 
del 25 % del CO2 emitido por la actividad humana.8 Elementos como los 
sedimentos marinos y los fondos blandos, ampliamente distribuidos en las 
zonas más profundas, se consideran depósitos críticos para el almacenamiento 
de carbono a largo plazo.9,10 La pesca de arrastre de fondo puede reducir la 
resiliencia del océano al cambio climático, al perturbar directamente el carbono 
almacenado en los sedimentos del fondo marino, el cuál vuelve a quedar en 
suspensión en la columna de agua.11 Una vez vuelve a estar en suspensión, 
el carbono sedimentario puede convertirse en CO2, con posibilidad de 
aumentar la acidificación del océano y reducir su capacidad de absorber CO2 
atmosférico.12 Un estudio realizado en Palamós (Cataluña), en el Mediterráneo 
occidental, halló un 30 % menos de carbono orgánico en los sedimentos de 
aguas profundas (500 m) en las que se practicaba de forma continua el arrastre 
de fondo para la pesca de gambas, en comparación con los sedimentos de 
aguas en las que se había prohibido este arte de pesca durante dos meses.13

Los hábitats de aguas profundas están formados por accidentes geográficos 
(por ejemplo, arrecifes y montes o cañones submarinos) que albergan una gran 
variedad de ecosistemas que son puntos críticos de biodiversidad y pueden 
desempeñar un papel clave en la dinámica ecológica de las profundidades 
marinas y en el ciclo del carbono.1,2 Muchos de ellos son ecosistemas marinos 
vulnerables (EMV) o hábitats esenciales para los peces (EFH, por sus siglas en 
inglés), es decir, que sustentan a un gran número de especies comerciales en 
etapas vitales esenciales. Es el caso de los bosques formados por los corales 
negros Leiopathes glaberrima, cuyas estructuras arborescentes proporcionan 
refugio, zonas de desove y oportunidades de alimentación a diversas especies, 
desde pequeños invertebrados hasta grandes depredadores como la mollera 
moranella (Mora moro) y tiburones de aguas profundas como el quelvacho 
(Centrophorus granulosus) o el negrito (Etmopterus spinax)).3
 
Al igual que los corales negros, la mayoría de las especies que forman los 
EFH y los EMV son extremadamente sensibles a las perturbaciones físicas, 
lo que hace que el riesgo de que los ecosistemas marinos sufran daños a 
causa de actividades humanas como la pesca de arrastre de fondo sea muy 
elevado.4 La pesca de arrastre de fondo está reconocida como la actividad 
antropogénica más extendida y dañina que afecta a los fondos marinos 
en todo el mundo.5,6 En el mar Mediterráneo, un claro ejemplo de ello es 
la drástica reducción de una especie cuasiendémica como el coral bambú 
(Isidella elongata), que habita principalmente por debajo de los 500 m de 
profundidad; su población ha disminuido un 80 % en los cien últimos años 
debido al impacto de la actividad de arrastre.7
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Al tiempo que el cambio climático empuja a las especies hacia aguas 
más profundas, la pesca también se ha ido desplazando progresivamente 
a mayores profundidades. A escala mundial, la profundidad media 
donde se efectúa la pesca descendió de 200 a 1 000 m entre 1950 y 
2004.22 Es probable que esta tendencia no solo se deba al aumento 
de la temperatura del agua, sino también a los avances tecnológicos 
y al agotamiento de las poblaciones de peces que habitan a menores 
profundidades. Un ejemplo del Mediterráneo es el de la flota comercial 
del mar de Cataluña, que explota la gamba roja (Aristeus antennatus) desde 
hace más de sesenta años y pesca actualmente a profundidades medias 
de entre 550 y 900 m aproximadamente.19 Como se puso de manifiesto 
en la última sesión del Comité Científico Consultivo (SAC, por sus siglas 
en inglés) de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), 
las evaluaciones de las poblaciones de A. antennatus y otras gambas de 
aguas profundas revelan que están sobreexplotadas en la mayoría de las 
subzonas geográficas (SZG).23 Del mismo modo, el desplazamiento de 
las flotas de arrastre de fondo hacia aguas profundas puede provocar el declive de las poblaciones mediterráneas de tiburones, 
rayas y quimeras, como se ha observado en el caso del tiburón negrito (E. spinax) y la raya picuda (Dipturus oxyrinchus) en el norte 
de España24 y en el estrecho de Sicilia.25 Estas especies son especialmente vulnerables a la sobrepesca debido a las características 
de su ciclo vital (longevidad, lento crecimiento y baja fecundidad).26 Los datos también demuestran que las zonas más profundas 
del mar Mediterráneo albergan una mayor diversidad de especies de peces cartilaginosos (condrictios), hecho que puede estar 
relacionado con la mayor intensidad del esfuerzo pesquero practicado en la plataforma continental.27 

Los hábitats de aguas profundas pueden servir de refugios climáticos para las especies marinas.14,15,16 Al calentarse las aguas a 
menores profundidades, algunas especies migran hacia zonas más frías y profundas,17 en particular para evitar las olas de calor 
marinas.18 Las olas de calor se han hecho más frecuentes e intensas en el último decenio, especialmente en el Mediterráneo, 
que es un mar relativamente pequeño y semicerrado. Han afectado a zonas muy extensas y a un gran número de especies y en 
ocasiones han llegado a provocar episodios de mortalidad masiva.19,20 Las especies de aguas profundas suelen estar adaptadas a 
un entorno en gran medida estable y, por tanto, pueden ser relativamente vulnerables a cambios ambientales tan drásticos.21 

En 2005, la CGPM prohibió el uso de dragas remolcadas y redes de arrastre a más de 1 000 m de profundidad, con el objetivo 
de frenar el declive de las poblaciones y mejorar la sostenibilidad de la explotación pesquera.28 Desde entonces, la superficie 
total dedicada a la protección de los ecosistemas de aguas profundas frente al impacto de la pesca apenas ha aumentado. 
Sigue siendo muy similar a la de hace casi veinte años, pese a que ahora se conoce mucho mejor el papel fundamental que 
desempeñan las profundidades marinas en el funcionamiento de los ecosistemas y en la mitigación del cambio climático.

En algunas zonas ya existen prohibiciones similares de la pesca de arrastre de fondo por debajo de los 800 m. En 2016, 
la UE prohibió la pesca con artes de fondo por debajo de 800 m en aguas del Atlántico nororiental, a fin de minimizar sus 
efectos negativos en el ecosistema marino.32 En 2024, España, Italia y Francia limitaron a 800 m la pesca de arrastre de 
fondo en sus aguas jurisdiccionales del Mediterráneo occidental.33,34,35

Un refugio contra el calentamiento del océano y las olas de calor

Medidas adoptadas hasta la fecha por la CGPM para proteger los ecosistemas vulnerables  
de aguas profundas

LA FRANJA DE 800 A 1 000 M DE PROFUNDIDAD DEL MAR MEDITERRÁNEO (SIN INCLUIR EL MAR NEGRO) 
REPRESENTA UNA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 100 000 KM2 DE AGUAS PROFUNDAS.

En la reunión de 2019 del Grupo de Trabajo de Áreas Marinas Protegidas de la CGPM (WGMPA, por sus siglas en inglés), 
los científicos propusieron elevar el límite de prohibición de la pesca de arrastre de los actuales 1 000 m de profundidad a 
600 m.29 En 2022, el Comité Consultivo Científico sobre Pesquerías de la CGPM recomendó, como primer paso, analizar el 
solapamiento entre los EMV y las pesquerías de aguas profundas en el Mediterráneo central y oriental. Esta evaluación tenía 
por objeto proporcionar información sobre las actividades pesqueras por debajo de 600 m,30 para facilitar una evaluación 
inicial de los efectos que pudiera tener la modificación del límite de 1 000 m. A raíz de ello, la CGPM adoptó en 2023 una 
resolución para llevar a cabo cuatro proyectos piloto regionales con el fin de evaluar las repercusiones medioambientales 
y socioeconómicas de una posible elevación del límite de prohibición de la pesca de arrastre de los actuales 1 000 m de 
profundidad a 800 m.31 Los resultados de los proyectos piloto se presentarán a la CGPM en 2025, momento en el que el SAC 
deberá emitir el dictamen científico correspondiente.
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Para evaluar el alcance de la actividad pesquera de fondo en 
el mar Mediterráneo a profundidades de entre 600 y 1 000 m, 
Oceana realizó un análisis exhaustivo basado en datos del 
Sistema de Identificación Automática (SIA).a Estos datos se 
obtuvieron de Global Fishing Watch (GFW),36 y se cotejaron 
con el registro de la flota pesquera de la Unión Europea y la 
lista de buques autorizados de la CGPMb para identificar a los 
buques que utilizan artes de fondo.c

Los resultados indican un bajo nivel de actividad pesquera por 
debajo de los 800 m de profundidad. Según la lista de buques 
autorizados de la CGPM,37 3 423 buques del Mediterráneo  
(en las SZG 1 a 27) están equipados con artes de fondo. 
Suelen ser los más grandes de la flota, de entre 12 y 24 m y 
más de 24 m de eslora total.38 Según los datos del SIA para 
2023, parece que solo una pequeña fracción (3,5 %) de la flota 
de arrastre de fondo del Mediterráneo faena por debajo de 
800 m,d y que la mayoría de los buques que lo hacen (80 %) 
realizan menos del 10 % de su actividad pesquera aparente 
total a estas profundidades. Dado que las flotas de arrastre 
mediterráneas se están expandiendo hacia caladeros más 
profundos,13 tendencia que seguramente continuará, es de 
suma importancia actuar para congelar cautelarmente la 
expansión de las pesquerías de arrastre de fondo a mayores 
profundidades, a fin de evitar efectos adversos para los EMV, 
los ecosistemas ricos en carbono y las especies sensibles en 
aguas profundas.

Aunque las aguas profundas del Mediterráneo siguen siendo relativamente desconocidas en cuanto a los hábitats y 
la distribución e interacciones de las especies39 su conocimiento ha mejorado mucho desde 2005. Un ejemplo es la 
base de datos de la CGPM sobre especies y hábitats bentónicos sensibles,40 que recopila registros voluntarios de unos 
20 500 EMV encontrados en todo el territorio de la CGPM. Utilizando esta base de datos, Oceana recopiló la mejor 
información disponible sobre la distribución de EMV en el Mediterráneo. Oceana combinó estos datos con mapas de 
distribución de EFH generados por Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH),41 un proyecto europeo que revisó 
y cartografió todos los datos disponibles (históricos incluidos) sobre zonas de cría y desove de determinadas especies 
demersales.e A modo de ejemplo, el proyecto cartografió las EFH de especies comerciales importantes como la merluza 
europea (Merluccius merluccius), una especie identificada como la más sobreexplotada del Mediterráneo según la 
evaluación de poblaciones realizada por el SAC de la CGPM en 2024.23 

Para evaluar los posibles impactos ecológicos de la elevación del actual límite de prohibición de la pesca de arrastre 
de fondo en aguas profundas, Oceana combinó los datos sobre el esfuerzo pesquero aparente de los arrastreros de 
fondo en 2023 (véase la sección anterior «Estimación de la actividad pesquera entre 600 y 1000 m de profundidad») 
con datos sobre EMV y EFH, en relación con dos escenarios de profundidad diferentes: 600-1000 m y 800-1000 m. 
A continuación, se analizó el posible solapamiento espacial entre la pesca de fondo aparente y la presencia de EMV o 
EFH en los dos escenarios de profundidad. 

2.

3.

ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ENTRE 600 Y 1000 M DE PROFUNDIDAD

ESTIMACIÓN DE LAS INTERACCIONES POTENCIALES ENTRE LA PESCA DE 
FONDO Y LOS HÁBITATS DE AGUAS PROFUNDAS

a El uso de sistemas SIA no es obligatorio en todos los países mediterráneos, por lo que es posible que los datos no ofrezcan una representación completa 
de los buques de todos los países de la zona.
b Los buques cuyos tipos de arte no ha podido verificarse en el registro de la flota pesquera de la Unión Europea o en la lista de buques autorizados de la 
CGPM se han excluido del análisis.
c En este análisis se tuvieron en cuenta los buques que utilizaban únicamente redes de arrastre de fondo y dragas (códigos de artes de pesca: OTB, OTT, TB, TBB, 
DRB y TX).
d Los buques con menos de veinte horas de actividad pesquera aparente en 2023 no se incluyeron en el análisis.
e Las especies incluidas fueron: Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus, Eledone cirrosa, Galeus melastomus, Illex coindetii, Merluccius merluccius, 
Mullus barbatus, Mullus surmuletus, Nephrops norvegicus, Pagellus erythrinus, Parapenaeus longirostris y Raja clavata.
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Para visualizar nuestros resultados, Oceana creó una herramienta interactiva en líneaf en la plataforma Global Fishing Watch, 
que puede consultarse en el siguiente enlace: Protegiendo las profundidades del Mediterráneo: herramienta interactiva para 
evaluar los impactos de la pesca de arrastre de fondo. 

Gráfico 1. Solapamiento potencial entre la actividad pesquera de arrastre de fondo aparente, los EFH y los EMV en las aguas frente a las costas 
de Alicante y el canal de Mallorca a profundidades de entre 600 y 1 000 m (a) y entre 800 y 1 000 m (b) (Fuente: Análisis de Oceana a partir de 
datos de GFW, MEDISEH y la base de datos de la CGPM sobre hábitats y especies bentónicos sensibles).42 

f La herramienta está diseñada para ayudar a los usuarios (principalmente representantes de los países miembros de la CGPM o personas que participan 
en proyectos piloto regionales de la CGPM) a evaluar los posibles impactos medioambientales de la extensión del límite de prohibición de la pesca 
de fondo actualmente establecido en 1 000 m. Interactuando con las opciones disponibles en el espacio de trabajo, los usuarios pueden explorar 
diferentes escenarios de actividad pesquera aparente de fondo (a profundidades de 600-1 000 m, 700-1 000 m y 800-1 000 m) y evaluar las potenciales 
interacciones que esta actividad puede tener con zonas en las que es probable que existan EMV y EFH.

A continuación se presentan dos ejemplos de los resultados de estos análisis. Ambos ilustran las posibles interacciones de la 
actividad pesquera de fondo con EMV o EFH en España, en las aguas frente a las costas de Alicante y en el canal de Mallorca 
(gráfico 1), y en Italia, en la parte norte del estrecho de Sicilia (gráfico 2). En cada ejemplo se presenta la actividad pesquera 
aparente y la presencia de EMV/EFH en dos franjas de profundidad —600-1 000 m y 800-1 000 m— y se destacan las zonas en 
las que puede haber EMV y EFH en peligro por el arrastre de fondo. 

En la zona del canal de Alicante-Mallorca, aproximadamente el 20 % de las horas de pesca de fondo aparente en la franja de 
profundidad de 600-1 000 m se registraron en zonas en las que podía haber EMV o EFH, mientras que este solapamiento fue 
de aproximadamente el 6 % en la franja de 800-1 000 m. En el norte del estrecho de Sicilia, casi el 90 % de las horas de pesca de 
fondo aparente en la franja de profundidad de 600-1 000 m se registraron en zonas con presencia de EMV o EFH, mientras que 
en la franja de 800-1 000 m fueron el 20 %. 

https://europe.oceana.org/interactive-tool-bottom-trawling-impacts/
https://europe.oceana.org/interactive-tool-bottom-trawling-impacts/
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Gráfico 2. Solapamiento potencial entre la actividad pesquera de arrastre de fondo aparente, los EFH y los EMV en el estrecho de Sicilia 
a profundidades de entre 600 y 1 000 m (a) y entre 800 y 1 000 m (b) (Fuente: Análisis de Oceana a partir de datos obtenidos de GFW, 
MEDISEH y la base de datos de la CGPM sobre hábitats y especies bentónicos sensibles).38

© OCEANAEstos ejemplos reflejan la situación general existente en el Mediterráneo, 
donde alrededor del 60 % de las horas de pesca de fondo aparente en la 
franja de profundidad de 600-1 000 m se registran en zonas en las que 
es probable la presencia de EMV o EFH. En la franja de profundidad de 
800-1 000 m, aproximadamente el 45 % de las horas de pesca de fondo 
aparente pueden solaparse con estos hábitats críticos. Esto indica que se 
está produciendo una importante actividad de pesca de fondo en zonas 
de los fondos marinos reconocidas como ecológicamente importantes y 
necesitadas de protección. El problema es especialmente grave en la franja 
de profundidad de 600-1 000 m, donde el porcentaje de solapamiento entre 
la pesca de fondo aparente y los hábitats vulnerables es mayor que en la 
franja de 800-1 000 m. Esta diferencia puede reflejar una combinación de 
menor actividad pesquera de fondo a mayor profundidad y disponibilidad 
relativamente limitada de registros ecológicos de zonas más profundas. 
También hay que señalar que, en general, la información sobre EMV/EFH no 
es exhaustiva, por lo que, incluso a menores profundidades, pueden existir 
hábitats o ecosistemas sensibles en zonas que carezcan de esos registros y 
en las que se esté practicando la pesca de arrastre de fondo.
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Oceana apoya firmemente el proceso de la CGPM para elevar el límite de 1 000 m para prohibir la pesca de arrastre a 
menores profundidades y, de este modo, reducir aún más el impacto de la pesca en los ecosistemas y especies de aguas 
profundas, mejorar la sostenibilidad de las poblaciones sobreexplotadas en aguas profundas del Mediterráneo y reforzar 
la capacidad de almacenamiento de carbono de las profundidades marinas. La elevación del límite apoyaría los objetivos 
de la Estrategia 2030 de la CGPM,43 y establecería un criterio de precaución muy necesario para gestionar la pesca en 
relación con el cambio climático. Es especialmente urgente realizar una gestión climáticamente inteligente de la pesca en 
el Mediterráneo, teniendo en cuenta que este es el segundo mar más sobreexplotado del planeta en una región que se 
calienta con una rapidez superior a la media mundial.44

La protección de la zona situada por debajo de los 800 m de profundidad, como mínimo, podría aliviar 
directamente la presión pesquera sobre determinadas poblaciones sobreexplotadas —como las gambas 
de aguas profundas del Mediterráneo occidental— y ayudar a recuperarlas hasta niveles sostenibles 
contribuyendo a la reducción de la mortalidad por pesca por el SAC de la CGPM en reiteradas ocasiones.

Debería considerarse la ampliación de la protección a aguas menos profundas (por ejemplo, por debajo 
de los 600 m) en zonas prioritarias específicas, lo que podría beneficiar a determinadas especies objeto de 
pesca o donde podría haber EMV/EFH en riesgo de interacción con las actividades de pesca de fondo.

Aunque deben tenerse en cuenta las posibles repercusiones socioeconómicas, estas parecen 
ser limitadas, ya que solo el 3,5 % de la flota arrastrera mediterránea faena con regularidad u 
ocasionalmente por debajo de los 800 m.

Es necesaria una gestión preventiva para evitar la expansión de las flotas de arrastre mediterráneas 
hacia caladeros más profundos y para garantizar que los hábitats de aguas profundas puedan seguir 
proporcionando beneficios ecosistémicos clave, como servir de refugios climáticos.

La protección de los ecosistemas de aguas profundas ricos en carbono frente al impacto de la pesca 
de fondo favorecería la captura de carbono en las profundidades marinas y facilitaría la resiliencia 
climática general del mar Mediterráneo.

MIENTRAS LA CGPM CONTINÚA SU TRABAJO PARA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE REVISAR EL 
LÍMITE DE PROFUNDIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE LA PESCA DE ARRASTRE, OCEANA DESTACA LA 
NECESIDAD DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

4. RECOMENDACIONES DE OCEANA
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