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Opinión Técnica 
 

Incorporación de otras especies distintas a la raya diablo Mobula tarapacana que deberían ser 
incorporadas en los alcances de la R.M. No 441-2015-PRODUCE 
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En atención al documento de la referencia, mediante el cual la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción (PRODUCE) solicita 
emitir opinión acerca de la incorporación de otras especies distintas a Mobula tarapacana de la 
familia Mobulidae que deberían ser incorporadas dentro de los alcances de la Resolución 
Ministerial N.º 441-2015-PRODUCE, a efectos de su protección y conservación en el ámbito 
nacional, en el marco de nuestras competencias mencionamos lo siguiente: 

 
Familia Mobulidae  
La familia Mobulidae, conocidos comúnmente como móbulas, comprende un solo género Mobula 
representado por nueve especies conocidas como mantas diablo. Anteriormente se consideraban 
dos especies asignadas al género Manta, sin embargo, según la evidencia de los análisis genéticos, 
no deben considerarse géneros separados. 
 
Las móbulas constituyen un grupo diverso de elasmobranquios zooplanctívoros que se encuentran 
alrededor del mundo en aguas costeras tropicales, subtropicales y templadas. Las especies de 
mobúlidos tienen muchas características biológicas comunes, aunque sus ecologías parecen ser 
específicas de cada especie y, a veces, de una región. Los estudios de movimiento sugieren que los 
mobúlidos son muy móviles y tienen el potencial de viajar rápidamente grandes distancias.  
 
A excepción de Mobula birrostris que ha recibido una atención científica cada vez mayor, hay 
relativamente pocos estudios sobre la historia de vida y la ecología de las especies de la familia 
Mobulidae, lo que deja graves lagunas en el conocimiento necesario para comprender los aspectos 
importantes de la biología relevantes para la dinámica de poblaciones y los requisitos de 
conservación (Couturier et al. 2012). 
 
De las nueve especies de Mobula que existen a nivel mundial (Fricke et al. 2024), en nuestro país 
se han registrado cinco especies Mobula birostris, Mobula tarapacana, Mobula mobular, Mobula 
thurstoni, Mobula munkiana (Cornejo et al. 2015).  
 
Aunque las móbulas pueden exhibir un comportamiento ecológico diverso, los rasgos reproductivos 
son consistentes entre especies, como una edad de madurez similar de 7 a 10 años (Dulvy et al., 
2014; Nozu et al., 2017) y su bajo número de crías a lo largo de su vida. Producen una sola cría  



 
 

 

  
 

 

durante periodos largos de gestación estimados en 1 año (Notarbartolo Di Sciara, 1988; Marshall & 
Bennett, 2010), con un intervalo de gestación de 2 a 5 años (Homma et al., 1997; Marshall & 
Bennett, 2010). La móbulas son planctívoras y piscívoras que se alimentan por filtración y se 
distribuyen ampliamente en aguas tropicales y templadas cálidas. 
 
Medidas de conservación a nivel internacional y nacional 
En 2014 se incluyó a todas las rayas del género Mobula en los Apéndice I y II de CMS, (CMS, 2024), 
que implica la prohibición de extracción de su ambiente natural salvo por motivos científicos o 
circunstancias excepcionales y se requieren acuerdos internacionales que contribuyan con su 
conservación y manejo. En 2016, el género Mobula fue incluido en el Apéndice II de la Convención 
para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
 
A nivel nacional, solo Mobula birostris cuenta con una normativa de protección estricta (R.M. N° 
441-2015-PRODUCE) desde 2016. 
 
Recientemente, el Perú estableció medidas de conservación a ser aplicadas en la pesquería de 
atunes (R.M. N° 000255-2023-PRODUCE), que incluye medidas de conservación para las móbulas, 
en cumplimiento de las Resoluciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT. 
 
Aparte de estas medidas, a nivel nacional no existen otros dispositivos legales que protejan las 
móbulas o regulen su pesquería. 
 
Desde la prohibición de pesca de la mantarraya gigante (Mobula birostris) en Perú en 2016, no ha 
habido una disminución significativa en la captura de esta especie protegida. En un estudio 
realizado mediante encuestas estructuradas dirigidos a pescadores artesanales en dos 
comunidades pesqueras del norte de Perú (Guirkinger et al. 2021), a fin de comprender el 
comportamiento de incumplimiento de los pescadores en pesquerías de menor valor comercial, los 
autores encontraron que, el cumplimiento se vio obstaculizado principalmente por dificultades 
económicas, falta de legitimidad hacia las autoridades impulsadas por la corrupción y poca 
influencia social para cumplir; y sugieren que sugieren que la participación de los pescadores en la 
gestión pesquera a través de cambios en las políticas locales podría conducir a un mayor 
cumplimiento.  
 
Problemas de conservación de las móbulas 
La historia de vida y los rasgos ecológicos de la móbulas los hacen muy sensibles a la 
sobreexplotación, debido a su baja fecundidad (una cría por gestación, baja tasa de natalidad y 
retraso en la reproducción), lo que lleva a tasas lentas de crecimiento de la población (Stevens et 
al., 2000; Dulvy et al., 2014).  
 
En una revisión de Rambahiniarison et al. en 2018, se menciona que la tasa de crecimiento 
poblacional de las móbulas es extremadamente baja, inferior a la del tiburón ballena Rhincodon 
typus, clasificada como “en peligro” en la lista roja de la UICN, y similar al pez sierra occidental de 
dientes pequeños Pristis pectinata (Simpfendorfer, 2000) 



 
 

 

  
 

 

categorizado en “peligro crítico”, por lo que las tasas de crecimiento demográfico informadas 
anteriormente estaban sobreestimadas, y a la luz de las evaluaciones de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) y la Convención sobre Especies Migratorias 
(CMS), la sostenibilidad de cualquier nivel de explotación de estas especies parece poco realista y 
fuertemente desaconsejada. 
 
La principal amenaza antropogénica para las móbulas es la explotación pesquera tanto de la pesca 
dirigida como de la captura incidental (Croll et al., 2016). La tendencia de las móbulas a agregarse 
en áreas pelágicas productivas, donde especies de valor comercial son objetivo de pesquerías tanto 
artesanales como industriales utilizando una variedad de artes (por ejemplo, redes de enmalle, 
redes de cerco y palangres) da como resultado que la captura incidental sea un impacto principal 
para la mayoría de las especies de móbulas (Croll et al., 2016; Palacios et al. 2023) y contribuye a la 
disminución de las poblaciones de móbulas a nivel mundial (Couturier et al., 2013; Lawson et al., 
2017). 
 
Su vulnerabilidad a la explotación pesquera, la captura incidental, las colisiones de embarcaciones, 
los enredos y el turismo no regulado se ve exacerbada por su comportamiento agregativo (Palacios 
al. 2023). Las móbulas forman estacionalmente agregaciones que van desde unos pocos hasta miles 
de individuos (Couturier et al., 2012; Palacios et al., 2021). 
 
Pesquerías y capturas incidentales de móbulas a nivel mundial 
La móbulas se capturan en una variedad de pesquerías específicas y también se retienen o 
descartan como captura incidental. Es un desafío evaluar cuantitativamente los efectos de la pesca 
sobre las móbulas debido a las inconsistencias en los datos de pesca, a nivel mundial no se cuenta 
con mucha información pesquera específica sobre las diferentes especies porque a menudo se 
pescan y comercializan bajo una categoría general, es decir, todos la móbulas se desembarcan bajo 
la categoría manta raya (Lawson et al. (2017), la identificación errónea de las especies, la 
distribución global y pelágica de la mayoría de las especies, las distribuciones simpátricas entre los 
mobúlidos y la gran cantidad de pesquerías con las que interactúan (Croll et al., 2016). 
 
Croll et al. en 2016 identificaron trece pesquerías dirigidas específicamente a móbulas en 12 países 
y 30 pesquerías en 23 países con captura incidental de móbulas. 
 
En el Pacífico oriental, se han reportado capturas incidentales importantes de móbulas en la 
pesquería industrial atunera con redes de cerco se (Hall & Roman, 2013), las cuales han suscitado 
la emisión de resoluciones a nivel de la CIAT para su protección.   
 
Problemas en la identificación de especies del género Mobula 
La identificación de especies de mobúlidos ha resultado problemática debido a la gran semejanza 
externa de muchas especies que ha dado lugar a ambigüedades taxonómicas (por ejemplo, M. 
munkiana y M. thurstoni, M. mobular y M. japanica, M. alfredi y M. birostris). La taxonomía de la 
familia Mobulidae tiene una historia complicada con varios sinónimos de géneros y especies 
descritos en la literatura. La identificación errónea de las 



 
 

 

  
 

 

diferentes especies del género Mobula es común incluso en la literatura actual, donde se utilizan 
sinónimos que se refieren a varias especies reconocidas (Couturier et al. 2012), lo que destaca la 
necesidad de un conjunto de herramientas de identificación claras para ayudar a los investigadores 
actuales y futuros a llenar los grandes vacíos de conocimiento. Esta falta de datos disponibles sobre 
los mobúlidos está actualmente obstaculizando gravemente el proceso de conservación. 
 
Pesquería de móbulas en el Perú 
En el Perú, los desembarques de batoideos, entre las que se encuentran las móbulas, es bastante 
importante (Ministerio del Ambiente, 2021). Las capturas de móbulas pueden ser dirigidas o 
incidentales en la pesquería artesanal. Son capturadas principalmente en redes agalleras pelágicas, 
cuyas principales especies objetivo son los tiburones y especies pelágicas como los atunes. Además, 
se han reportado capturas con espinel y arpones (Rojas, 2016; Alfaro- Córdova et al., 2017). Casi 
siempre son desembarcadas evisceradas e incompletas (solo aletas), lo que dificulta la 
identificación en el campo (Ministerio del Ambiente, 2021; Zavalaga et al. 2021). 
 
Se analizaron las estadísticas de desembarque recopiladas por el IMARPE, las cuales son con fines 
de investigación y representan una aproximación a la extracción real, siendo PRODUCE el ente 
encargado de emitir las estadísticas oficiales. La información proviene del Sistema de Captación de 
Información de la Pesca Artesanal del IMARPE, a través del cual se monitorea la variabilidad 
espacio–temporal de las capturas y el esfuerzo de pesca a lo largo del litoral. 
 
Las principales especies de la familia Mobulidae, en términos de volúmenes de desembarques 
registrados a lo largo del litoral peruano durante el periodo 1997-2024 (preliminar hasta el 
14/06/2024) son: la diablo manta (Mobula thurstoni) con un desembarque de ~3 600 t (38%), la 
manta diablo (Mobula mobular) con ~3 227 t (34%), seguido de la manta de Munk (Mobula 
munkiana) con ~773 t (8%), la manta gigante (Mobula birostris) (~625 t, 6%) y Manta cornuda 
(Mobula tarapacana) (0.1 t). El desembarque de “Móbulas (varias)” que corresponde a móbulas 
que no pudieron ser diferenciadas representó el 14 % (Figura 1). 
 
Los desembarques anuales de las móbulas en su conjunto para el periodo analizado han sido 
variables. Desde el inicio de la serie de tiempo, los desembarques presentaron una tendencia 
ascendente desde 1997 (~75 t) hasta el 2006 (~620 t), luego empezaron a descender hacia el 2009 
(~163 t), para luego volver a ascender hacia el 2015 (~800 t), que correspondió a su mayor valor 
histórico. En lo siguientes años se visualiza descrecimiento paulatino hacia el 2020 (~353 t), y luego 
ascendió hacia el 2023 (~657 t) (Figura 2). 
 
Para el caso de cada una de las especies se puede apreciar lo siguiente: 
• Diablo manta (Mobula thurstoni): Los primeros registros de desembarque de esta especie 

empezaron con valores menores a las ~10 t (1997-1998), luego estos empezaron ascender desde 
1998 hasta el 2006, donde alcanzó su máximo valor (~568 t). Posteriormente, los desembarques 
presentaron una tendencia a descender hasta el 2012, con una descarga de ~ 62 t. En los 
próximos años (2013-2024), los desembarques se mantuvieron estable, valores por debajo de 



 
 

 

  
 

 

las ~100 t, con excepción de los años 2013 (~134 t) y 2015 (~112 t) (Figura 3). 
 

 

 
 

Figura 1. Proporción de desembarque de las principales móbulas reportadas a lo largo del litoral 
peruano (1997 – 2024). Fuente: IMARPE – Oficina de Investigaciones de la Pesca Artesanal 

Información (preliminar) para fines científicos 
 

 Manta diablo (Mobula mobular): La historia de los desembarques de este recurso muestra un 
claro ascenso desde su primer registro en el 2010 en adelante, alcanzando su máximo valor para 
el año 2023 (~558 t). Para 2024, se reporta un desembarque alrededor de las 2 t (Figura 3). 

• Manta de Munk (Mobula munkiana): El primer registro de desembarque de esta especie se 
remonta al 2013 (~0.1 t), pero su historia de forma continua empieza en el 2013 con ~0.4 t, y 
ascendiendo en los siguientes años, alcanzando su pico histórico en el 2018 (~119 t), para luego 
descender en el 2019 (~ 24 t) y presentar una tendencia ascendente hacia el 2022 (~109 t), en 
los últimos años, sus descargas fueron decayendo (Figura 4). 

• Manta gigante (Mobula birostris): El desembarque de esta especie inició en 2002, con un valor 
por debajo de 1 t, en los siguientes años, las descargas empezaron a aumentar, alcanzando su 
máximo valor en el 2013 (~152 t), luego descendió al 2014 (~11 t), para volver a ascender hacia 
el 2017 (~68 t), y en los años restantes (2018-2024), los desembarques se encontraron por 
debajo de las ~17 t (Figura 4). 

• Manta cornuda (Mobula tarapacana): Solo se cuenta con registros de desembarque de esta 
especie para el año 2024, con un valor por debajo de ~1 t (Figura 4). 
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Figura 2. Desembarque (t) anual de las móbulas reportadas a lo largo del litoral peruano (1996-

2024). Fuente: IMARPE – Oficina de Investigaciones de la Pesca Artesanal Información 
(preliminar) para fines científicos 

 
 

  
 

Figura 3. Desembarque (t) anual del diablo manta (Mobula thurstoni) y la manta diablo (Mobula 
mobular) (1997- 2024). Fuente: IMARPE – Oficina de Investigaciones de la Pesca Artesanal 

Información (preliminar) para fines científicos. 
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Figura 4. Desembarque (t) anual de la manta de Munk (Mobula munkiana), Manta gigante (Mobula 
birostris) y Manta cornuda (Mobula tarapacana) (2019-2024). Fuente: IMARPE – Oficina de 
Investigaciones de la Pesca Artesanal Información (preliminar) para fines científicos 
 
Conclusiones 
 
Las principales especies de la familia Mobulidae, en términos de volúmenes de desembarques 
registrados a lo largo del litoral peruano para el periodo 1997-2024, son Mobula thurstoni y Mobula 
mobular, cuyos desembarques representaron más del ~70%. 
 
Los desembarques de la especie Mobula thurstoni para la última década (2014-2023), presentan 
tendencias ascendentes. 
 
Los desembarques de las especies Mobula munkiana, Mobula birostris y Mobula tarapacana no 
presentaron una tendencia clara para el periodo 2013-2024; la disponibilidad de estas ha ido 
descendiendo desde el 2022. 
 
Teniendo en cuenta las características de historia de vida y los rasgos ecológicos de las especies de 
la familia Mobulidae, que las hacen muy sensibles a las actividades humanas, debido a su baja 
fecundidad (una cría por gestación, baja tasa de natalidad y retraso en la reproducción), lo que lleva 
a tasas lentas de crecimiento de la población; sumado a los problemas de identificación de las 
diferentes especies del género Mobula, consideramos pertinente incorporar las restantes especies 
del género Mobula (Mobula tarapacana, Mobula mobular, Mobula thurstoni, Mobula munkiana) 
dentro de los alcances de la Resolución Ministerial Nº 441-2015-PRODUCE. 
 
Por otro lado, considerando que los desembarques anuales de las móbulas en su conjunto en los 
últimos 27 años han sido variables (1997-2023) y nada despreciables, con un rango que va desde 
42 t en 2001 hasta aproximadamente 799 t en 2015, con un desembarque promedio de 497 t al año  
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para la última década (2014-2023), previa a cualquier medida de ordenamiento que se considere, 
el titular del Sector deberá evaluar cuidadosamente los posibles efectos que esta tendría sobre las 
actividades productivas.  
 
Se reitera considerar necesario que todo dispositivo legal que se emita, debe ir acompañado de una 
fuerte campaña de difusión de la misma entre los pescadores y comunidades locales; así como de 
las razones que motivaron y sustentaron la emisión de dichas medidas de protección, a fin de que 
sean partícipes activos de la conservación de la biodiversidad. 
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