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Dinámica poblacional de la almeja amarilla (Mesodesma mactroides) y del 

berberecho (Donax hanleyanus) en intermareales de playas arenosas del nordeste de 

la provincia de Buenos Aires. 

Resumen 

 Las playas arenosas expuestas son sistemas de alta energía cuya dinámica está 

gobernada por procesos físicos (mareas, olas, corrientes de deriva, etc). Algunas especies 

de moluscos, crustáceos y poliquetos dominan estos ambientes. Entre estos, los más 

grandes y conspicuos son las almejas, nombre que se aplica a algunas familias de 

bivalvos. En el litoral marino del Nordeste de la provincia de Buenos Aires predomina 

este tipo de playas, extendiéndose por cientos de kilómetros casi sin interrupciones. Allí 

cohabitan dos especies de almejas: la almeja amarilla (Mesodesma mactroides) y el 

berberecho (Donax hanleyanus). La almeja forma parte de la fauna natural de estas 

playas, mientras que el berberecho es de incorporación reciente. Ambas especies pueden 

considerarse recursos pesqueros de interés económico y turístico. En el presente trabajo 

se estudia su dinámica poblacional, analizando las variaciones mensuales de la densidad, 

la biomasa, el reclutamiento, el crecimiento individual, el ancho de los bancos y la 

migración vertical ontogenética y estacional de los mismos. Se analizan los efectos de los 

usos y actividades humanas en un contexto histórico que abarca los últimos 60 años. Los 

resultados obtenidos permiten poner a prueba hipótesis sobre la disposición espacial de 

los bancos en la playa frontal, la microdistribución de los individuos en los bancos, la 

efectividad del reclutamiento en las condiciones actuales de alto disturbio antrópico y las 

variaciones en la dinámica poblacional a lo largo de un amplio sector de rango geográfico 

de las especies. Se discuten los efectos de la urbanización, que primero fragmentaron el 

hábitat natural para después modificarlo casi por completo, y del turismo asociado que es 

en la actualidad y fue durante el siglo pasado una actividad siempre expansiva en la zona 

de estudio, con las consecuencias derivadas de una mala y a veces inexistente 

planificación. Las conclusiones que emanan de este trabajo deberían ser consideradas 

para la formulación de planes de manejo y conservación de las comunidades 

intermareales en las localidades estudiadas. 

Palabras clave: Bivalvos, intermareal arenoso, distribución vertical, bancos, densidad, 

biomasa, reclutamiento, turismo. 
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Population dynamics of the yellow clam (Mesodesma mactroides) and the wedge 

clam (Donax hanleyanus) in the intertidal zone of sandy beaches from northeastern 

Buenos Aires Province. 

 

Abstract 

The exposed sandy beaches are high energy environments with dynamics governed by 

physical processes (tides, waves, drift currents, etc). Several mollusks species, 

crustaceans and polychaetes dominate such environments with clams being the largest 

and more conspicuous inhabitants. The northeast of Buenos Aires Province has hundreds 

of kilometers, without interruptions, of marine sandy beaches. In these beaches two clam 

species cohabit: the yellow clam (Mesodesma mactroides) and the wedge clam (Donax 

hanleyanus). The yellow clam is a component of the indigenous fauna, while the wedge 

clam is a recently incorporated alien species. Both species can be considered fishery 

resources of economic and touristic value. In the present work their population dynamics 

are studied for a one year period, analyzing monthly variations in density, biomass, 

recruitment, individual growth, banks length and ontogenetic and seasonal vertical 

migrations. The consequences of human activities in a historic framework that covers the 

last sixty years are also analyzed. The results of this study allowed testing hypotheses 

about the spatial arrangement of the banks in the frontal beach, the microdistribution of 

individuals in the banks, the successful recruitment and the variations in the population 

dynamics parameters along a wide geographical range in a context of high anthropogenic 

disturbance. The effects associated with tourism, which has been an expansive activity in 

the study area over the last one hundred years are also discussed. The information arising 

from the present study should be considered for the future management and conservation 

of this intertidal community. 

 

Key words: Bivalves, sandy littorals, vertical distribution, banks, density, biomass, 

recruitment, tourism. 
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Capítulo 1. INTRODUCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

 Las playas arenosas expuestas dominan las costas sin hielo de todos los 

continentes y son sistemas de alta energía controlados por procesos físicos como las 

mareas, las olas, las corrientes de deriva, las tormentas, etc. Unos pocos géneros de 

moluscos, crustáceos y poliquetos dominan estos ecosistemas, cada uno adaptado para 

explotar eficientemente estas condiciones extremas más que a sobrevivir pasivamente a 

sus efectos (Ansell, 1983).  

 Estos ecosistemas proveen importantes recursos recreacionales y comerciales en 

muchas áreas. Como la fauna de las playas oceánicas es críptica y móvil, es fácil pasarla 

por alto y tiende a ser descuidada por el trabajo de los ecólogos (McLachlan et al., 1996). 

A pesar de esto, muchas playas y en especial las de tipo disipativo (Short y Wright, 1983) 

mantienen una alta biodiversidad, de la cual las almejas suelen ser un componente 

importante, especialmente por su biomasa. En todos los continentes al menos una especie 

de almeja de playas expuestas es colectada extensamente como parte de una pesquería 

recreacional, artesanal o comercial (McLachlan et al., 1996). Las especies que 

generalmente son más explotadas son aquellas que alcanzan tallas grandes y se las 

encuentra fundamentalmente en áreas templadas (Figura 1). La mayor parte de estas 

pesquerías están sobreexplotadas; su explotación es sólo recreativa y rige un estricto plan 

de manejo en cuanto la cantidad de almejas extraídas por persona. Las pocas pesquerías 

comerciales que aún continúan operando muestran síntomas de agotamiento (e.g. 

Murray-Jones y Steffe, 2000) 
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1.1 Diversidad de las comunidades intermareales del nordeste de la Provincia de 

Buenos Aires 

Uno de los factores mas importantes que inciden sobre las comunidades 

intermareales de las playas arenosas es el denominado clima de lavado ascendente y 

retrocedente (McLachlan, 1990), cuyos parámetros (longitud de ola, velocidad y periodo) 

están controlados por los estados morfodinámicos de la playa. El parámetro de Dean, la 

pendiente de la playa, el tamaño de las partículas y la energía de las olas son factores que 

muestran una correlación significativa con la biodiversidad, la abundancia total, la 

biomasa total y la biomasa media individual de los organismos (Bally, 1981). En el caso 

particular de los organismos suspensívoros (filtradores), el periodo del lavado puede 

actuar como un factor limitante (McLachlan y Young, 1982). 

Isla y Bujalesky (1995) consideran que las playas del área de estudio 

corresponden a estados disipativos. De acuerdo a McLachlan (1980) estas playas 

Figura 1: Distribución geográfica de almejas intermareales sujetas a explotación. a, Tivela stultorum; b, Silicua 
patula; c, T. mactroides; d, Donax denticulatus; e, D. striatus; f, Mesodesma mactroides; g, M. donacium; h, D. 
trunculus; i, D. serra; j, D. cuneatus; k, D. faba; l, D. deltoides; m, Paphies ventricosa; n, P. subtriangulata; o, 
P. donacina. Tomado de McLachlan et al. (1996). 
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pertenecen a la categoría de playas expuestas, donde la acción de las olas es moderada a 

fuerte (Pérez García et al., 1996; Pérez García, 1997). 

En general el número de especies en las playas aumenta con el grado de 

exposición (Bally, 1981). En las playas disipativas, como las aquí estudiadas, se observa 

un bajo número de especies, las cuales presentan altos valores de biomasa; típicamente 

dominan los moluscos y/o crustáceos filtradores (Bally, 1981). En las playas del Norte de 

la provincia de Buenos Aires, el meso y macrobentos se componen de pocas especies. La 

especie dominante es la almeja amarilla (Mesodesma mactroides); otras especies muy 

abundantes son el berberecho (Donax hanleyanus) y el isópodo Excirolana armata. Las 

restantes especies son los gastrópodos de los géneros Buccinops y Olivancillaria; los 

poliquetos Ophryotrocha sp.; los crustáceos Macrochiridothea giambiagiae, Chaetilia 

argentina, Bathyporeiapus ruffoi, Phoxocephalopsis zimmeri y Emerita brasiliensis 

(Olivier et al., 1971; Penchaszadeh y Olivier, 1975). Tampoco es muy diversa la 

avifauna, que incluye al ostrero (Haemantopus ostralegus), el rayador (Rynchops nigra), 

la gaviota capucho café (Larus ridibundus maculipennis), los gaviotones Larus marinus y 

Larus belcheri, los gaviotines Sterna trudeaui y Sterna paradisea, y chorlos de los 

géneros Pluvialis, Capella y Charadius (Olivier et al., 1971). 

Si bien se encuentran comprendidas en el patrón general, las comunidades 

intermareales del área estudiada presentan una biodiversidad todavía menor que la 

esperable si se las compara con otras comunidades del Hemisferio Sur. Olivier et al. 

(1971) interpretan este hecho como un síntoma de inmadurez de la comunidad por 

identificar nichos vacantes, que en ecosistemas equivalentes del hemisferio Norte son 

ocupados por otros organismos. Consideran que la reciente incorporación a la fauna local 
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de D. hanleyanus y del crustáceo decápodo Emerita brasiliensis podrían relacionarse con 

la vacancia de nichos dentro del ecosistema. 

 

1.2 Evolución de la pesquería de la almeja amarilla 

Los efectos a largo plazo de las pesquerías de almeja amarilla y berberecho en Argentina 

fueron analizados exhaustivamente por Dadon et al. (2001). Este apartado y el siguiente 

se basan en la revisión por ellos presentada. 

 

La explotación comercial de la almeja amarilla en Argentina comenzó 

conjuntamente con el desarrollo urbano del cordón costero en el área de estudio. Las 

primeras estadísticas de pesca se publicaron en los Boletines del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de la Nación a partir del año 1940. Entre los años 1940 y 1945 la 

extracción se realizaba en el extremo sur del intervalo geográfico de la especie, a lo largo 

de unos 200 km de playa (Coscarón, 1959). La producción durante esos años se mantuvo 

relativamente constante (Figura 2). 
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El reglamento de la Ley N° 4416 de la Provincia de Buenos Aires (en la cual se 

encuentra comprendido todo el intervalo geográfico de la almeja amarilla dentro de 

Argentina) y las modificaciones introducidas por la Ley de Pesca N° 4696 del año 1942 

permitían sólo la extracción “mediante implementos simples de uso manual”, y 

contemplaban la explotación por secciones para favorecer la recuperación de los bancos 

(Olivier y Penchaszadeh, 1968b). En 1946 el Departamento de Caza y Pesca de la 

provincia estableció un cupo de pesca anual, a cubrirse con permisos otorgados a 

interesados que debían extraerla personalmente (Olivier y Penchaszadeh, 1968b). Ese año 

se incorporaron nuevas áreas de explotación, incluyéndose prácticamente todo el 

intervalo geográfico de esta especie en Argentina (Coscarón, 1959). A partir de 1946 la 

producción presentó un aumento real por unidad de área. Ese incremento (Figura 2) fue 

Figura 2: Datos de captura total de Mesodesma mactroides para la Argentina, según Coscarón (1959). Tomado de 
Dadon et al.( 2001) 
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impulsado por el desarrollo de la industria conservera, generándose así un aumento en la 

demanda conocido como la “fiebre de la almeja” (Coscarón, 1959). Como ejemplo de la 

intensidad de extracción cabe mencionar que en muchos casos se utilizaban máquinas 

topadoras para reemplazar la tradicional extracción artesanal (manual) de estos bivalvos, 

a pesar de que esta última era la única legalmente permitida. Esta situación llevó 

rápidamente al colapso del recurso. 

En 1953 se obtuvo el máximo valor de extracción, alcanzándose 1.078 toneladas. 

A fin de comprender la importancia económica de esta producción, basta mencionar que, 

en ese mismo año, la extracción del mejillón (principal recurso malacológico de la 

Argentina) llegó a 1.390 toneladas (Coscarón, 1959). A partir de ese año se observó una 

preocupante disminución de los efectivos y, consecuentemente, una baja en la producción 

(Figura 2). Para permitir la recuperación de los bancos, se instituyó una veda a su 

explotación en 1956; al año siguiente se fijó un cupo de extracción de 45 toneladas y en 

1958, a través de la Ley N° 5970, se estableció una veda por 10 años (Olivier y 

Penchaszadeh, 1968b). En 1968 se decretó una veda permanente por el Decreto-Ley N° 

14.410, que fue periódicamente reafirmada por distintos municipios a lo largo de las 

décadas. Esta veda prohibía la extracción de almeja amarilla con fines comerciales pero 

permitía la extracción de hasta 2 kg por día por persona para consumo, medida destinada 

a favorecer al turismo de la zona. 

Las evaluaciones realizadas en las décadas siguientes (Olivier y Penchaszadeh, 

1968a, b; Quesada Allué, 1975; Bastida et al., 1991) indicaron que, a pesar de la veda y 

aún cuando en algunas localidades se observaran incrementos transitorios (véase más 

adelante), los efectivos de almeja amarilla seguían disminuyendo. Diversos autores 



Tesis doctoral: Diego C. Luzzatto 

 17 

(Coscarón, 1959; Olivier y Penchaszadeh, 1968b; Bastida et al., 1991; Pérez García, 

1997) atribuyeron esta disminución a causas de origen antrópico, tales como la captura 

turística, la explotación furtiva, la extracción de arena para la construcción y el tránsito 

vehicular por las playas. A estas causas debe agregarse otra que no había sido tenido en 

cuenta y que sin embargo ejerce una fuerte incidencia negativa sobre la biota nativa de la 

zona costera: el avance de la urbanización (Dadon et al., 2001). 

La sobreexplotación pesquera y la urbanización de las playas han llevado a una 

marcada fragmentación de los bancos almejeros. Esta fragmentación puede ejemplificarse 

con lo observado en las playas ubicadas entre Pinamar y Faro Querandí. En el área de 

Pinamar se encontraron bancos de almejas con densidades considerablemente altas en 

1968 (Olivivier y Penchaszadeh, 1968a). En 1973, se registró la existencia de un banco 

diezmado de aproximadamente 5 km y varios bancos pequeños (< 1 km) aislados; en el 

resto del sector no había almejas o solo se encontraban ejemplares inmaduros (Quesada 

Allué, 1975). En 1994, únicamente persistía un banco de unos 3 kilómetros de extensión, 

poco denso y compuesto exclusivamente por ejemplares grandes (Dadon y Castaños, 

1995), que finalmente desapareció por falta de reclutamiento (Dadon et al., 2001). 

Especialmente destacable es lo ocurrido en Mar Azul, que en la década de 1960 era la 

localidad con mayor densidad de almeja amarilla de la Argentina (hasta 1.052 ind/m2; 

Olivier y Penchaszadeh, 1968a; Olivier et al., 1971). En 1973, todos los ejemplares 

encontrados allí eran pequeños e inmaduros (Quesada Allué, 1975), mientras que en 1989 

ya no había almejas (Bastida et al., 1991). Las evaluaciones realizadas regularmente 

hasta el año 2000 (Dadon et al., 2001) indicaron que la almeja amarilla había 
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desaparecido de las playas ubicadas entre Punta Médanos y Faro Querandí, que 

originalmente eran las playas más productivas de la Argentina. 

En 1994 existían en la Argentina unos pocos bancos importantes en zonas menos 

urbanizadas, por ejemplo, en Monte Hermoso (38° 59` S) (Fiori, 1996) y entre San 

Clemente del Tuyú y La Lucila del Mar (Dadon y Castaños, 1995). En el área de estudio 

se encontraban bancos continuos de hasta 33 km de extensión y 16-36 m de ancho, con 

densidades de hasta 623 ind/m2; estos valores eran superiores a los observados en 1989 

(Figura 3). 

 

 

En la primavera de 1995 se registró una mortandad masiva de la especie que 

afectó a casi todas las playas almejeras de Argentina (Bastida et al., 1996; Fiori, 1996; 

Fiori y Cazzaniga, 1999). Este evento podría haber estado relacionado con eventos 

Figura 3: Biomasa promedio de M. mactroides durante el verano en el Cabo San Antonio, según datos de Olivier y 
Penchaszadeh (1968a,b); Quesada Allué (1975); Bastida et al. (1991); Dadon y Castaños (1995); Dadon (1997, 1998, 
1999a); Dadon et al. (2001). 
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masivos similares a los que afectaron esta especie en 1993 y 1994. La mortandad masiva 

de 1993 se extendió por 350 km en territorio brasileño (30º-33º S) y se atribuyó 

inicialmente a una floración de dinoflagelados tóxicos en coincidencia con condiciones 

meteorológicas particulares (Odebrecht, et al., 1995). La mortandad de 1994 afectó las 

playas almejeras del Sur de Brasil (12 km) y de Uruguay (22 km), y ocurrió en 

coincidencia con altas concentraciones algales (Méndez, 1995). Sin embargo, no se 

detectaron toxinas paralizantes de moluscos y se mencionó como causa probable la 

asfixia por obstrucción mecánica de los sifones como consecuencia de la gran cantidad de 

diatomeas presentes en el agua (Méndez, 1995). En el caso de la mortandad de 1995, se 

descartaron el parasitismo y la presencia de contaminantes y/o toxinas (Bastida et al., 

1996; Fiori y Cazzaniga, 1999), y se postularon como causas las condiciones 

meteorológicas y la obstrucción mecánica de los sifones (Fiori y Cazzaniga, 1999) como 

causas probables, no pudiendo descartarse una enfermedad viral (Bastida et al., 1996). El 

área afectada por esta mortandad se extendió prácticamente a todas las playas almejeras 

de Argentina, con excepción del área de Bahía San Blas (40° 33` S), en el extremo Sur 

del rango geográfico. 

A raíz de esa mortandad masiva, se estableció en noviembre de 1996 la veda total 

por tiempo indefinido por Resolución N° 956 de la Dirección de Pesca de la Provincia de 

Buenos Aires. Esta resolución ha sido reafirmada por varias disposiciones y ordenanzas 

municipales: Disposición Provincial N° 1238/1996; Ordenanza N° 1704/1996 de la 

Municipalidad del Partido de la Costa; Ordenanza N° 1004/2001 de la Municipalidad de 

Mar Chiquita. Sin embargo y a pesar de la veda absoluta, la almeja amarilla no mostró 

signos de recuperación (Figura 3). Las evaluaciones periódicas que se han realizado 
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desde entonces en nuestra área de estudio (Dadon, 1997; 1998; 1999b, c; Dadon y 

Chiappini, 2000; Dadon, 2001a,b; Dadon et al., 2002, 2003, 2004; Chiappini et al., 2003) 

indicaron que, si bien siempre se encontraban reclutas en muchas localidades, los adultos 

eran escasos y desaparecían rápidamente, probablemente debido a la extracción ilegal. 

Ello indicaría que, a pesar de la presión pesquera, en la zona subsisten pequeños bancos 

poco extensos y aislados cuyos individuos se reproducen regularmente. 

 

1.3 Evolución de la pesquería del berberecho 

Aunque no ha sido explotado comercialmente, el berberecho (Donax hanleyanus) 

también soporta una importante pesquería. La incorporación de esta especie a la fauna 

autóctona es muy reciente. Habría colonizado las playas argentinas desde Uruguay en la 

década de 1960 (Castellanos y Deambrosi, 1965), como consecuencia de la dispersión 

mareal de sus larvas (Penchaszadeh y Olivier, 1975). Según estos últimos autores, el 

berberecho era muy común en Argentina durante el Querandino (Cuaternario), 

desapareciendo luego (Ihering, 1907; Camacho 1966). 

Según Penchaszadeh y Olivier (1975) la especie se encuentra en un proceso de 

expansión constante, llegando hasta 38° S; los autores consideraron a D. hanleyanus 

“especie compañera” de la almeja amarilla. Sin embargo, ambos bivalvos han 

experimentado cambios en sentido opuesto. En 1968-1970, el berberecho era la especie 

subdominate, detrás de la almeja amarilla, con densidades máximas de hasta 2.496 ind/m2 

(Penchaszadeh y Olivier, 1975). Consecuentemente con la desaparición de la almeja 

amarilla debido a la sobreexplotación y a la urbanización, el berberecho pasó a ser la 

especie dominante en muchas localidades poco o nada urbanizadas. En 1994 era muy 
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abundante entre Punta Médanos y Faro Querandí, donde se encontraban bancos continuos 

de por lo menos 20 km de longitud y 1-10 m de ancho (Dadon et al., 1995), con pequeñas 

interrupciones del orden de los 10 a 300 m asociadas a actividades humanas (bajadas de 

embarcaciones, balnearios) y a factores sedimentológicos (deposición de sedimento 

grueso formando cuspulitos); en cambio, seguía siendo poco abundante en las playas que 

aún conservaban bancos almejeros entre San Clemente del Tuyú y La Lucila del Mar. 

Tampoco estaba presente en playas muy urbanas y con problemas de erosión, como por 

ejemplo, en las del centro de Villa Gesell. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas desde 1994 muestran que la 

extensión de los bancos de berberechos ha ido aumentando (Dadon, 1999c). A partir de 

1997, su abundancia se incrementó notablemente en áreas donde era el único bivalvo 

intermareal, tales como Ostende, y también comenzó a aparecer masivamente en playas 

en las que era escaso, como por ejemplo en Las Toninas (Figura 4). Debido a su mayor 

abundancia, ha aumentado sobre ella la presión de la pesca turística y artesanal (Dadon 

1999c; Marozzi y Dadon, 2000), así como la extracción con fines comerciales (Dadon, 

2005c). Por ello, se ha observado la desaparición de ejemplares reproductivos en varias 

playas turísticas al final de la temporada estival (Dadon et al., 2001).  

 

1.4 El impacto de las pesquerías y la urbanización sobre las comunidades 

intermareales 

 Desde fines de la década de 1930, en el área de estudio se está desarrollando un 

importante proceso de urbanización. El aumento de pobladores permanentes y de turistas 

ha generado numerosos efectos adversos para el mantenimiento de las comunidades. A 
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mediano y largo plazo, la urbanización, el turismo y las pesquerías están produciendo un 

fuerte impacto en la biodiversidad natural. El más evidente es la paulatina decadencia de 

la almeja amarilla, el recurso pesquero económico más importante de las comunidades 

bentónicas del área. La estructura de las comunidades intermareales se ha modificado e 

incluso es probable que la expansión de los berberechos y/o la aparición de Emerita 

brasiliensis en la zona a partir de la década de 1960 guarden alguna relación con estos 

cambios. Defeo y Alava (1995) encontraron que los valores de abundancia máximos del 

berberecho estaban inversamente correlacionados con el tamaño de la captura de la 

almeja amarilla. Dadon (2005c) encontró que en la zona de Punta Médanos, donde la 

pesquería de M. mactroides presentó el máximo valor de captura y que en la actualidad 

sus poblaciones no incluyen más que unos pocos reclutas aislados, la presencia de D. 

hanleyanus fue más abundante que en aquellas zonas donde coexiste con bancos de 

almeja amarilla. Aunque no existen datos al respecto, es posible que también se hayan 

producido modificaciones importantes en la estructura y/o en la dinámica de otras 

asociaciones faunísticas relacionadas con el bentos intermareal, tales como la avifauna 

del cordón costero y las comunidades nectónicas de aguas someras, ya que ambas 

incluyen predadores de la almeja amarilla. 
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 El desplazamiento y desaparición de especies nativas preocupan a los pobladores 

sólo en el caso de los moluscos de interés comercial y cuando determina la disminución 

de la pesca deportiva que estaría estrechamente relacionada a la primera. A pesar de las 

recomendaciones explícitamente repetidas en la bibliografía por los autores que 

efectuaron las sucesivas evaluaciones (Coscarón, 1959; Olivier y Penchaszadeh, 1968b, 

Bastida et al., 1991; Dadon, 1997; 1998; 1999b; Dadon y Chiappini, 2000), algunas de 

las cuales enfatizaban la necesidad de encarar planes integrales que fomenten la 

participación de la comunidad en la protección del recurso (Dadon, 2002b; Dadon et al., 

2002a,b, 2003, 2004), las medidas que se establecieron hasta el momento se limitaron a 

campañas de información acerca de la vigencia de la veda. Diversas ordenanzas 

municipales prohiben además la circulación de vehículos sobre la playa, a fin de prevenir 

la erosión de los médanos y la destrucción de la fauna nativa y de los sitios de 

Figura 4: Densidad media (1000 ind/m lineal de playa) del berberecho en verano en las Toninas y Ostende. Tomado de 
Dadon et al. (2001). 
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nidificación de aves, pero se limitan a ciertos periodos del año (temporada turística) y/o 

algunas playas del área (en general próximas a zonas céntricas de las localidades en 

cuestión). Sin embargo, no se han tenido en cuenta hasta el momento las consecuencias 

directas o indirectas de una mala planificación del desarrollo urbano y de la 

fragmentación del hábitat que aquella implica, sobre las comunidades bióticas. 

 Los cambios en la biodiversidad no sólo han tenido consecuencias ecológicas, 

sino también consecuencias económicas importantes. Las características que le confieren 

valor a los recursos malacológicos intermareales son precisamente las mismas que hacen 

muy difícil establecer una explotación sustentable de los mismos: ejemplares de 

considerable tamaño, agradables al paladar y fácilmente accesibles. En consecuencia, en 

grandes sectores de la costa argentina se han perdido recursos naturales de valor 

económico y turístico. Los cambios allí observados llevaron a una comunidad bentónica 

intermareal carente de bivalvos, posiblemente afectando los niveles tróficos superiores 

(e.g. gasterópodos, peces y aves). 
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Capítulo 2: OBJETIVOS 

 

 A partir de la mortandad masiva de Mesodesma mactroides en la primavera de 

1995, y la disminución de los efectivos en las playas bonaerenses, se realizó un 

seguimiento anual de los bivalvos intermareales en un amplio rango geográfico 

(alrededor de 100 km) en los partidos de la Costa y Pinamar con el fin de responder a los 

siguientes objetivos: 

 

2.1. Analizar las relaciones entre variables morfométricas de las valvas (largo total, ancho 

y espesor) y las de biomasa de los individuos (peso seco, peso húmedo y peso de las 

valvas). 

 

2.2. Estudiar la microdistribución vertical en el perfil de playa y sus variaciones 

estacionales. 

  

2.3. Estudiar la dinámica poblacional y las variaciones mensuales en la densidad, la 

frecuencia y la biomasa. 

 

2.4. Estimar la tasa de crecimiento anual (K) y de mortalidad (Z). 

 

2.5. Estudiar la distribución espacial de los bancos en los partidos de la Costa y Pinamar. 
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2.6. Analizar las interacciones entre especies y las interacciones de estas con factores 

ambientales y estacionales. 

 

2.7. Estudiar el efecto antrópico sobre la dinámica poblacional.  

 

2.8. Analizar los resultados del ciclo anual en el contexto de la información recopilada 

por el “Programa de seguimiento a largo plazo” durante 1994-2005.  

 

2.9. Describir la disposición espacial de los bancos en la playa frontal, la 

microdistribución de los individuos en los bancos, la efectividad del reclutamiento en las 

condiciones actuales de alto disturbio antrópico y las variaciones en la dinámica 

poblacional a lo largo de un amplio sector de rango geográfico de las especies. 
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Capítulo 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Mesodesma mactroides Deshayes, 1854 

 Habita las playas bonaerenses al Norte de Mar del Plata hasta las playas del sur de 

Brasil. Es el único representante de la familia Mesodesmatidae en Argentina y fue citada 

por primera vez por Carcelles (1939). 

 Posee una valva triangular truncada posteriormente de tallas que pueden alcanzar 

los 80 mm, con el borde anterior y ventral lisos. El ligamento es externo. La coloración es 

blanco amarillenta. Es un suspensívoro que posee sus sifones inhalante y exhalante 

separados. El pie es muscular y junto a la forma triangular de la valva le permite 

enterrarse en el sedimento. 

 

3.2.Donax hanleyanus (Philippi, 1845) 

 Habita las playas bonaerenses al Norte de Mar del Plata (Penchaszadeh y Olivier, 

1975) hasta las playas subtropicales del norte de Brasil (17° S) (Soares en Cardoso y 

Veloso, 2003). Es el único representante de la familia Donacidae en la Argentina y su 

incorporación a la fauna actual es muy reciente (Castellanos y Deambrosi, 1965). 

 Posee una valva triangular y puede alcanzar los 35 mm Lt, con los bordes anterior 

y ventral denticulados y fuertemente truncada en el extremo posterior. Los dentículos 

marginales coinciden con una estriación radial externa. El ligamento es externo. La 

coloración es muy variable, pudiendo presentar combinaciones de 2 ó más colores. Posee 

un sifón inhalante con tentáculos muy ramificados para filtrar el alimento e impedir el 
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ingreso de particulas de gran tamaño (Luzzatto y Penchaszadeh, 2001) y otro exhalante. 

El pie es muscular permitiéndole enterrarse en el sedimento rápidamente.  

 

3.3. Características generales de las playas los partidos de la Costa y Pinamar. 

 Las playas del norte de la provincia de Buenos Aires son playas arenosas 

continuas de costa marina abierta, con orientación Norte-Sur desde Punta Rasa hasta Mar 

Chiquita. La costa se encuentra en neto estado de progradación (Codignotto y Aguirre, 

1993), mostrando en Punta Rasa una espiga actualmente en desarrollo, continuación de 

otras mas antiguas de edad Holocena (Parker, 1979). 

Las playas son intermedias a disipativas (Wright y Short, 1984; Brown y 

McLachlan, 1990; Masselink y Short, 1993) y tienen un ancho muy variable dependiendo 

de la localidad y la época del año (30-130m). 

El cordón costero tiene un ancho constante de aproximadamente 2,5 km; están 

constituidos por arenas castaño amarillentas de grano fino a muy fino con marcada 

abundancia de conchillas trituradas y redondeadas. El límite occidental del cordón de 

médanos es bastante definido. Hacia el Este su altura se incrementa en forma notoria 

como consecuencia de la acumulación, alcanzando una cota de 30 m en el extremo 

meridional (Perillo, 1975). Las crestas de médanos vivos se arrumban transversalmente a 

la costa, respondiendo a las condiciones actuales de vientos dominantes del Sur y 

Sudeste. 

Las bermas en general aparecen transitoriamente y su reconocimiento es difícil. 

Su orientación es oblicua (NNE-SSO) respecto de la dirección de la playa, a la que van 

seccionando hasta transformarse en una barra de lavado de amplitud cercana a los 30 m y 
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con poco relieve relativo (2 m). Esta dirección oblicua es el resultado de los trenes de ola 

que se aproximan desde el SE y ESE (Perillo, 1975). 

El régimen de mareas es mixto preponderantemente semidiurno con una amplitud 

media entre pleamar y bajamar de 0,8 m (Servicio de Hidrografía Naval). El 97 % de los 

sedimentos está constituido por arena de grano fino y medio (0,2-0,26 mm). Si bien 

existen reversiones temporales, la corriente de deriva tiene dirección Norte generada 

principalmente por el viento preponderante del Sudeste (Mazzoni y Spalletti, 1978). La 

pendiente del intermareal es variable de acuerdo a la localidad y a la época del año (1-

10°). 

El transporte litoral neto es de Sur a Norte (Masón y Spalletti, 1978; Codignotto y 

Aguirre, 1993), acentuándose en invierno y verano (Perillo, 1980). La misma dirección 

resultante se observa a partir del análisis de la selección diferencial de valvas de Amiantis 

purpurata Lamarck, 1835 (Pérez García, 1997) y de Donax hanleyanus Philippi, 1845 

(Chiappini, 1998) en la zona de lavado.  

El clima es templado, con una temperatura media anual de 14,6 °C con mínimos 

de -5 °C en invierno y máximos de 35 °C en verano. La temperatura del agua intermareal 

media es de 17,5 °C experimentando una variación entre invierno y verano menor a la 

aérea: 14 °C y 26 °C respectivamente (obs. pers.).  

 

3.4 El área de estudio. 

El área de estudio está ubicada en la porción Norte de la costa del Mar Argentino, 

y comprende 5 km al Sur de Punta Rasa (36° 18’ S, 56° 46’ W) hasta Ostende (37° 07’ S, 
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56°52’ W) (Figura 5). La longitud de la franja de costa contenida entre estas localidades 

es algo menor que 100 km. 

 

 

 

Existe una clara diferenciación cualitativa en el perfil de playa entre las playas 

Punta Médanos y las situadas al Sur (3 estaciones) y al Norte de Punta Médanos (7 

estaciones) (Marcomini et al., 2002). Las playas del Sur (Figura 6) se diferencian de las 

del Norte por tener una playa posterior donde generalmente nunca ingresa el mar. Tienen 

una berma bien diferenciada y permanente finalizando en un intermareal corto (no más de 

Figura 5: Mapa de distribución geográfica indicando las localidades más importantes del área de estudio y los sitios de muestreo: 
1, Estación “Brasur”; 2, Costa Chica; 3, Costa del Este; 4, Aguas Verdes; 5, La Lucila del Mar; 6, Mar de Ajó; 7, Nueva Atlantis; 
8, Punta Médanos; 9, Estación “Karnak”; 10, Ostende. 
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20 m) debido a la gran inclinación (5 – 10°) del terreno entre la berma y el mar. Las 

playas del Norte (Figura 6) en cambio tienen bermas transitorias (generalmente en 

invierno), una muy corta o nula playa posterior y un intermareal muy amplio que puede 

exceder los 100 m debido a la escasa pendiente del terreno (< 5°). Estas estaciones tienen 

una alta influencia del Río de la Plata cuando la dirección preponderante del viento es 

Norte. En todas las estaciones existen dunas o médanos en la parte posterior de la playa 

siendo los del Sur en general muy desarrollados, con vegetación natural y con poca 

perturbación, exceptuando una de las estaciones de muestreo (ver más adelante) y al 

Norte con dunas frecuentemente erosionadas y forestadas. 

 

 Figura 6: Esquemas de los perfiles de playa comúnmente encontrados en el área de estudio. A. Al sur de Punta Médanos; B. 
Al Norte de Punta Médanos. Tomado de Marcomini et al. (2002).  
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Se relevó la zona intermareal de 10 estaciones fijas, 9 de las cuales se encuentran 

en el Partido de La Costa y la más austral en el Partido de Pinamar (Figura 5). La 

ubicación precisa y algunas características generales de cada estación son las siguientes: 

 

1- Estación “Brasur” (BH). 36° 27’ 03’’ S, 56° 41’ 75’’ O. Localidad del 

extremo Norte del área de estudio, ubicada entre las localidades de San 

Clemente del Tuyú y Las Toninas. Formación de berma durante el invierno. 

Médanos bajos pero sin mucha erosión.  

2- Costa Chica (CC). 36° 30’ 56’’ S, 56° 41’.41’’ O. Ubicada entre las 

localidades de Las Toninas y Santa Teresita del Mar. Formación de berma 

durante el invierno. Médanos forestados y erosionados. 

3- Costa del Este (CE). 36° 36’ 11’’ S, 56° 41’.09’’ O. Ubicada 100 m al norte 

de la localidad-balneario con el mismo nombre. Formación de berma durante 

el invierno. Médanos forestados y erosionados. 

4- Aguas Verdes (AV). 36° 38’ 08’’ S, 56° 40’ 97’’ O. Ubicada 100 m al norte 

de la localidad-balneario con el mismo nombre. Formación de berma durante 

el invierno. Médanos forestados y erosionados. 

5- La Lucila del Mar (LL). 36° 38’ 73’’ S, 56° 40’ 85’’ O. Ubicada a 1500 m al 

norte de la localidad-balneario La Lucila del Mar. Formación de berma 

durante el invierno. Médanos forestados y erosionados. 

6- Mar de Ajó. (MA). 36° 44’ 36’’ S, 56° 40’ 39’’ O. Ubicada en el barrio El 

Silvio. Casi sin formación de berma invernal. Médanos forestados y 

erosionados. 
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7- Nueva Atlantis. (NA). 36° 47’39’’ S, 56° 40’ 52’’ O. Ubicada 1000 m al Sur 

de la localidad homónima. Berma casi permanente. Médanos forestados pero 

con poca erosión. 

8- Punta Médanos (PM). 36° 52’ 12’’ S, 56° 39’.95’’ O. Ubicada 2000 m al 

norte del Faro Punta Médanos. Berma permanente. Vegetación natural. Dunas 

muy desarrolladas. 

9- Estación “Karnak” (K). 36° 55’ 43’’ S, 56° 41’ 93’’ O. Ubicada a 3500 m al 

Sur del Faro de Punta Médanos, en las cercanías del barco encallado en la 

playa que le da nombre a la estación. Berma permanente. Vegetación natural. 

Dunas muy desarrolladas. 

10-  Ostende (O). 37° 07’ 75’’ S, 56° 51’ 81’ O. Localidad más austral del área de 

estudio. Ubicada frente al Balneario Hipocampo en la localidad que le da 

nombre a la estación. Berma casi permanente (desaparición en verano por 

alisamiento mecánico de la playa). Médanos forestados. Existen edificaciones 

permanentes sobre el médano y la playa. 

 

3.5. Diferencias estacionales en el uso de las playas 

 Toda el área de estudio está sujeta a cambios estacionales en el uso de las playas. 

En invierno y la mayor parte de primavera y otoño, las actividades de playa se reducen a 

la pesca artesanal y deportiva, vehículos circulando esporádicamente por las playas y 

actividades recreativas de baja intensidad durante los fines de semana. La mayor 

intervención antrópica que se registra en gran parte del área de estudio en este período es 

la extracción de arena. Esta extracción se realiza usando carritos remolcados a caballo 
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entre las estaciones 2 y 7 y camiones en Punta Médanos, en sectores relativamente 

alejados de las estaciones de muestreo 8 y 9. En las estaciones 1 y 10 no se observa 

extracción, la primera probablemente por encontrarse muy alejada de los accesos a la 

playa y la segunda debido a que en Pinamar existen controles efectivos que impiden estas 

actividades. 

 La temporada estival está caracterizada por una gran afluencia turística, se 

estiman unos 3 millones de turistas por temporada en el Partido de La Costa. Si bien toda 

el área de estudio se ve afectada por el fenómeno, existen diferencias en el uso de cada 

una de las estaciones consideradas: 

1- BH. Esta estación no posee una densidad alta de turistas durante la temporada 

estival. Sin embargo se desarrollan excursiones a caballo desde Las Toninas hasta 

el “Brasur”, muchos pescadores frecuentan la zona y existe circulación de 

vehículos de doble tracción (cuatriciclos y camionetas). 

2- CC. Si bien no hay carpas emplazadas en la playa, es un balneario con servicio de 

guardavidas y no se permite la circulación de vehículos ni la pesca durante la 

temporada estival. 

3- CE. La estación se encuentra cercana a un balneario. La pesca está permitida, no 

así la circulación de vehículos por la playa. Muy próximo al sitio de muestreo, en 

verano se producía todas las mañanas el desembarco de pescado de una lancha 

pesquera pequeña, el cual era vendido en un puesto ambulante instalado sobre el 

médano. 
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4- AV. La estación se encuentra cercana a un balneario. La pesca está permitida, no 

así la circulación de vehículos por la playa. Muchos turistas transitan este sector, 

y algunos acampan durante el día. 

5- LL. Estación alejada de los balnearios, usada principalmente por pescadores y 

gente de paso. Por su ubicación entre dos ciudades balnearias (La Lucila del Mar 

y Aguas Verdes) y la falta de accesos, los vehículos no pueden acceder a la playa 

en esta zona.  

6- MA. Estación en un balneario con carpas instaladas y alta densidad de gente 

durante el día. No se puede circular con vehículos ni tampoco pescar. 

7- NA. La estación con mayor tránsito vehicular del área de estudio. Gente acampa 

sobre la playa e ingresan vehículos de gran porte; también se observan numerosos 

vehículos de tracción simple ya que se acondiciona la bajada a la playa para tal 

fin, manteniendo húmedo el suelo. Existe también un gran número de pescadores, 

alquiler de cuatriciclos y caballos. 

8- PM. Tránsito vehicular en general sobre la parte posterior de la playa, puesto que 

la zona intermareal presenta marcada inclinación. También se realizan 

excursiones a caballo. Se registran algunos pescadores y baja densidad de 

personas en general. 

9- K. Mismo tránsito vehicular que PM aunque con mayor cantidad de cuatriciclos, 

puesto que se organizan excursiones para visitar los restos del barco encallado en 

la playa. También hay excursiones a caballo y actividad de pescadores. Se 

observó también una pesquería artesanal de berberechos en la zona durante la 

primavera y el verano aunque posiblemente no sea exclusiva de esa época del año.  
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10-  O. Balneario con gran cantidad de carpas (la mayor densidad de turistas del área 

de estudio). Ni el tránsito vehicular, ni la pesca están permitidos. 

 

 

3.6 Metodología de campo 

Se realizaron muestreos mensuales en cada una de las estaciones aunque en unas 

pocas ocasiones fue imposible obtener muestras debido a condiciones adversas (Tabla 1). 

Generalmente, las muestras fueron tomadas durante la primera quincena de cada mes.  

 

 Estación 
“Brasur” 

Costa Chica Cosata del 
Este 

Aguas 
Verdes 

La Lucila 
del Mar 

Mar de Ajó Nueva 
Atlantis 

Punta 
Médanos 

Estación 
“Karnak” 

Ostende 

3/05 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

4/05 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

5/05 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

6/05 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

7/05 3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

Muestreo 
nulo 

8/05 Muestreo no 
cuantitativo 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

Muestreo 
nulo 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

9/05 3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
incompletas 

Muestreo 
nulo 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

Muestreo 
nulo 

10/05 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

Muestreo 
nulo 

3 transectas 
completas 

Muestreo no 
cuantitativo 

3 transectas 
completas 

11/07 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

Muestreo no 
cuantitativo 

3 transectas 
completas 

12/07 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

3 transectas 
completas 

1/06 3 transectas 
completas 

Muestreo 
nulo 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
incompletas 

Muestreo no 
cuantitativo 

3 transectas 
completas 

2/06  3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

1 transecta 
completa 

3 transectas 
completas 

1 transecta 
completa 

1 transecta 
completa 

3 transectas 
completas 

Muestreo no 
cuantitativo 

Muestreo no 
cuantitativo 

1 transecta 
completa 

3/06 3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

  3 transectas 
completas 

6/06   3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

3 transectas 
completas 

    

 

 

 

Se seleccionaron las mareas más bajas del mes que ocurrieron durante el período 

diurno. En general se comenzaba a muestrear en bajante 3 ó 4 horas después de la 

Tabla 1: Muestreos realizados. Las casillas en blanco indican que el muestreo no fue realizado. Las casillas sombreadas indican: amarillo, la marea 
no bajo lo suficiente para completar las transectas; Verde, el banco no se encontraba en la zona intermareal emergente; Rojo, sólo se pudieron 
colectar individuos del submareal; Azul, una única transecta fue realizada por coincidir el muestreo con una alta densidad de personas en la playa.  
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pleamar y era posible continuar en creciente hasta 1 ó 2 horas después de la bajamar 

máxima. 

   

  

  

  

 En cada estación las muestras se tomaron a lo largo de líneas transecta 

perpendiculares a la línea de costa (Figura 7). En cada estación se muestrearon 3 

transectas (réplicas, denominándolas Norte, Centro y Sur) separadas entre si por 10 m. En 

unas pocas estaciones pudo obtenerse únicamente 1 transecta debido a la cantidad de 

turistas que impedían continuar el trabajo (ver tabla 1). Cada transecta abarcaba la franja 

intermareal donde se hallaban los bancos de almejas y berberechos. Los sifones de los 

Figura 7: Muestreo realizado en cada estación. Cada muestra está separada 1 m de la siguiente y las transectas, 10 m entre sí. Las 
transectas abarcaban toda la extensión del intermareal donde se hallaban los bancos de bivalvos. 



Tesis doctoral: Diego C. Luzzatto 

 38 

ejemplares de mayor tamaño con frecuencia dejan marcas conspicuas en la arena (Figura 

8). En cada transecta se obtuvieron muestras de arena de 50 X 50 cm separados por una 

distancia de 1 m entre sí. Se tamizó la arena con agua de mar a través de una zaranda con 

malla de 2 mm (Figura 9). La capa superficial de sedimentos (5-10 cm dependiendo de la 

época del año) se revisó con especial cuidado, a la búsqueda de reclutas. Todos los 

bivalvos encontrados se colocaron en frascos rotulados. Cada uno de los cuadrantes fue 

examinado a mayor profundidad (40-50 cm) en busca de individuos de tallas mayores. Se 

realizaron tantos cuadrantes como fuera necesario para abarcar los bancos de bivalvos. 

En cada transecta se midió la distancia del extremo superior de los bancos hasta el pie del 

médano. De esta forma se determinó la posición de las muestras obtenidas respecto al 

médano. También se midió la distancia desde el médano a la zona de lavado cuando la 

altura de la marea era la mínima del ciclo mareal, así como la dirección predominante del 

viento.  

  

 

   

3.7. Procesamiento de las muestras 

 En todos los individuos se midió el largo total (Lt, Figura 10) con una precisión 

de 1 mm.  

Figura 8: Marcas dejadas por los sifones inhalante y 
exhalante Mesodesma mactroides en el intermareal. Donax 
hanleyanus presenta marcas similares. 

Figura 9: Tamiz utilizado en los muestreos con reclutas de 
M. mactroides retenidos. 
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 Una submuestra de todas las tallas presentes fue preservada en alcohol 70 % para 

su posterior procesamiento en el laboratorio. Los individuos remanentes fueron devueltos 

al mar. 

 

 

 

En el laboratorio se midieron los ejemplares fijados, obteniéndose Lt, ancho 

(Ach) y espesor (Esp) con una precisión de 0,1 mm (Figura 10). Se determinó el peso 

húmedo y de las valvas de cada individuo; luego de secarlos en estufa a 70 °C durante al 

menos 24 hs se determinó el peso seco de los mismos. Todos los pesos fueron obtenidos 

con una precisión de 0,1 mg (en el seguimiento a largo plazo se utilizó la biomasa 

expresada en peso seco, y para las consideraciones de dinámica poblacional del ciclo 

Figura 10: A, Mesodesma mactroides. B, Donax hanleyanus. Medidas tomadas sobre las submuestras fijadas. Lt, largo total. An, 
Ancho. Esp, Espesor. Escala: 1 cm. 
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anual el peso húmedo). Cuando posible, 30 individuos de cada especie en cada estación, 

de cada mes, fueron sometidos a este procedimiento. 

 

3.8. Procesamiento de datos 

 

3.8.1. Estructura de los bancos de reclutas 

 Se comparó la estructura de tallas y el número de individuos por cuadrante en las 

tres transectas realizadas cada mes en cada sitio de muestreo mediante un análisis de 

frecuencias para poner a prueba la hipótesis de homogeneidad (Sokal y Rohlf, 1995).  

 

3.8.2. Seguimiento a largo plazo 

 Los datos del periodo 1994-2005 corresponden al programa de seguimiento de 

bivalvos intermareales llevado a cabo por el Laboratorio de Ecología Marina 

(Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad de Buenos Aires) con el apoyo de la Municipalidad del Partido de 

la Costa (Provincia de Buenos Aires), cuyos resultados se difunden a través de informes 

técnicos (Dadon 1997, 1998, 1999b; Dadon et al., 2003, 2004), comunicaciones en 

reuniones científicas (Esnal et al., 1995; Dadon y Castaños, 1995; Dadon et al., 1995, 

1997; Pérez García et al., 1996; Castaños y Dadon, 1997; Dadon y Cerezo, 1998; Dadon 

1999a,c; 2005; Marozzi y Dadon, 2000; Chiappini et al., 2003) y publicaciones 

específicas (Dadon et al., 2001; Dadon 2002 a,b; 2005 a,b).  

 De los datos obtenidos por este programa se escogieron los correspondientes al 

mes de octubre desde 1996 hasta 2005, en las diez estaciones de muestreo ya descriptas 
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de acuerdo al mismo diseño sistemático. La longitud total (Lt) fue medida con calibre con 

una precisión de de 1 mm.  

 Todas las transectas fueron consideradas para las estimaciones de densidad y 

biomasa. Las unidades de densidad y biomasa fueron expresadas como ind/m y g/m 

respectivamente. Las unidades por metro lineal de playa fueron obtenidas sumando los 

datos (Frecuencia de individuos o biomasa) de todos los cuadrantes de una transecta y 

luego multiplicando por 6.  

 Para el análisis de densidad, las muestras de M. mactroides fueron divididas en 

tres clases de Lt de acuerdo a su edad (Olivier et al., 1971; Fiori y Morsán, 2004), 

mientras que las muestras de D. hanleyanus fueron divididas solamente en 2 clases de 

edades (i.e. reclutas y más de 1 año) de acuerdo a Penchaszadeh y Olivier, 1975; 

Marcomini et al., 2002.  

La biomasa de M. mactroides y D. hanleyanus fue medida como peso seco. Estas 

fueron obtenidas utilizando una curva de calibración (peso seco vs Lt) realizada con 

individuos preservados en etanol 70°, secados en estufa durante 24 hs a 70 °C, pesados 

con una precisión de 0,1 mg. 

 

3.8.3.  Curvas de crecimiento. 

El crecimiento de una población de individuos puede ser generalmente descripta 

por el modelo de crecimiento von Bertalanffy (1938) (MCVB). Este modelo relaciona el 

tamaño de los individuos (L) con su edad (t) mediante la fórmula: 

 

L = L� {1 – e-K(t-Tz) } 
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Tres parámetros deben ser estimados. El primero es la talla máxima asintótica 

(L� ) a la que llegaría el individuo más longevo de la población. Esta talla no 

necesariamente está presente en la población real por dos posibles causas: a- por tratarse 

de un valor asintótico (por lo que se alcanza en el infinito) y b- porque las condiciones 

reales en las que vive la población pueden impedir que algún individuo la alcance (e.g. 

mortalidad anticipada por sobrepesca).  

El segundo parámetro (K) es una medida de la tasa de crecimiento. K, sin 

embargo, no es el mismo en la medida que el individuo crece por unidad de tiempo. Esto 

determina que para un valor dado de K, la tasa de crecimiento declina a medida que L se 

aproxima a L� .  

El tercer parámetro a estimar es Tz o “tiempo de nacimiento”, definido como el 

tiempo teórico al cual la talla del individuo es 0. Este valor es negativo porque por más 

pequeño que sea el individuo al nacer, siempre tendrá una talla ligeramente positiva al 

tiempo del primer muestreo que se realice. 

El modelo descrito se ajusta muy adecuadamente a poblaciones con crecimiento 

no estacional; sin embargo existen poblaciones cuya tasa de crecimiento se ve afectada 

por las diferentes estaciones. Para esta situación, las observaciones no se ajustan 

adecuadamente al modelo no estacional de crecimiento MCVB.  

La tasa de crecimiento no solamente está afectada por la talla del individuo, sino 

que oscila entre menores y mayores valores según la estación del año. Para describir estas 

oscilaciones es necesario agregar dos parámetros. El primero (C) indica la variación en el 

crecimiento por estacionalidad. Para el caso de C = 0 el crecimiento no es distinto del 
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modelo no estacional. A medida que se incrementa, C indica que el crecimiento se 

desacelera para alguna época del año, y para el caso de C = 1, el crecimiento es nulo en 

algún periodo del año. Pueden aún existir casos de C > 1, que indica un crecimiento 

negativo, algo que ocurre en raras ocasiones. El segundo parámetro es Ts, que está 

relacionado con el periodo de tiempo en el cual la población está creciendo menos. Es 

llamado también “tiempo invernal”. El valor de Ts varía entre -0,5 y 0,5.  

 

Para el cálculo de las curvas de crecimiento se sumaron las frecuencias obtenidas 

por tallas de intervalos de 1 mm de las tres transectas obtenidas en cada fecha y estación 

de muestreo. Este procedimiento se realizó para D. hanleyanus y para M. mactroides; los 

intervalos de tallas en que fueron distribuidos a posteriori fueron de 3 y 5 mm 

respectivamente.  

El tiempo fue expresado por año, es decir, a los muestreos de marzo de 2005 se 

les asignó el valor 0 y para cada una de las sucesivas fechas se contaron los días 

transcurridos. Estos días fueron divididos por 365 y así se obtuvieron las fechas relativas 

(sample timing).  

Las frecuencias de individuos por intervalo de talla fueron ingresados en el programa 

LFDA 5.0 (Kirkwood et al., 2001) y para los dos taxones se hicieron las corridas por el 

método ELEFAN siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

1- Se buscaron valores tentativos de K y L�  mediante el método ELEFAN con la 

rutina Hoenig no estacional, que consiste en aproximar los parámetros antedichos 

por una rutina iterativa. Como existen datos preexistentes de L�  para las dos 

especies (Fiori y Morsan, 2004; Cosentino et al., 2006) la iteración de este 



Tesis doctoral: Diego C. Luzzatto 

 44 

parámetro fue acotada a priori entre 34 y 35 para Donax hanleyanus y entre 83 y 

84 para Mesodesma mactroides. 

2- Estos valores fueron maximizados en intervalos de iteraciones acotadas por el 

mismo método según una grilla de probabilidades para combinaciones posibles de 

K y L�  que brinda el programa LFDA, que proporciona rangos de combinaciones 

de K y L�  de probabilidad máxima para los datos de talla y frecuencia 

ingresados. 

3- Los valores maximizados de K y L�  obtenidos preliminarmente se introdujeron 

en el modelo ELEFAN pero ahora en una rutina Hoenig de variaciones 

estacionales para estimar por iteraciones los valores de C y Ts, mientras K y L�  

se mantenían constantes.  

4- Se invirtieron los parámetros a iterar. En el mismo modelo los valores de C y Ts 

obtenidos en el paso anterior mantuvieron constantes iterándose K y L�  para el 

modelo estacional. 

5- Nuevamente se maximizaron los valores de K y L�  acotando el rango de 

iteraciones según las probabilidades de combinaciones posibles de K y L� , pero 

esta vez en el modelo estacional. Estos últimos son los valores que se informan. 

  

Se verificó que la bondad de ajuste a las curvas de crecimiento (no estacional primero y 

estacional luego) para cada par de valores estimados (SCORE) fuera en aumento después 

de cada proceso iterativo. El valor de SCORE informado es el de la última iteración. 

 

3.8.5. Estructura y posición de los bancos en el tiempo 
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 Se graficaron a escala usando Photoshop versión CS2 las posiciones que 

ocupaban los bancos de almejas y berberechos, el mar, el médano y las crestas de la 

bermas en todos los eventos de muestreo. 

 

3.8.6. Análisis de tallas, densidades y mortalidad 

 La significación de las diferencias de tallas entre estaciones fue estudiada 

mediante el análisis de la varianza de un factor (ANOVA) (Sokal y Rohlf, 1995). 

 Para analizar la significación de las diferencias de tallas y densidades respecto del 

tiempo se utilizó ANOVA de dos factores 

 Para estimar la mortalidad se utilizó el modelo de “Catch Curve” del paquete 

estadistico LFDA referido en 3.6.3. 
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 Capítulo 4. RELACIONES MORFOMÉTRICAS Y RELACIONES TALLA-

BIOMASA. 

 

 Este capítulo analiza las relaciones morfométricas durante la ontogenia de 

Mesodesma mactroides y Donax hanleyanus en estadios juveniles (desde los 3 mm Lt en 

adelante).  

 Las relaciones Lt vs Ach (azul) y y Lt vs Esp (fucsia) en M. mactroides (Figura 11 

A) y D. hanleyanus (Figura 11 B) muestran un crecimiento proporcional de Lt frente a las 

dos medidas analizadas, cuyas regresiones lineales explican en todos los casos más del 99 

% de la variación observada.  

 

 

 

 En cuanto a las variaciones de peso en función de Lt, el peso húmedo (Figura 12) 

tuvo su mejor ajuste a un modelo potencial (R2 > 0,99), aunque con el modelo 

exponencial también se obtuvo un buen ajuste (R2 > 0,90) para M. mactroides y D. 

hanleyanus (Figuras 12 A y B respectivamente). 

Figura 11: Correlación lineal entre las medidas de Lt y Ancho (azul) y Lt y Esp (fucsia). A, Mesodesma mactroides. B, Donax 
hanleyanus. 
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 En la regresión peso seco vs. Lt (Figura 13) la bondad de ajuste fue inferior que 

con el peso húmedo (R2 > 0,97) para ambas especies (M. mactroides y D. hanleyanus, 

Figuras 12 A y B respectivamente) pero nuevamente, el modelo potencial fue el mejor. 

La mayor variabilidad observada se debe a los individuos de mayor talla, probablemente 

por no haber sido purgados previo su sacrificio. De hecho en algunas muestras el 

contenido de arena entre la cavidad paleal y las valvas fue relativamente alto.  

  

 

 El mejor ajuste del peso seco de las valvas también en función del Lt se obtuvo 

con una función potencial (Figura 14). Sin embargo, si bien el porcentaje de varianza 

observado es en ambos casos considerablemente alto (R2 > 0,98), el desvío de los valores 

observados a tallas mayores que 40 mm es siempre positivo en M. mactroides, indicando 

Figura 12: Regresión potencial del peso húmedo al Lt. A, M. mactroides. B. D. hanleyanus 

Figura 13: Regresión potencial del peso seco vs. Lt. A, M. mactroides. B. D. hanleyanus 
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que las valvas de los individuos mayores son más pesadas que lo predicho por esa 

función. 

  

 

 

 Para reducir el desbalance numérico entre los individuos pequeños y los grandes 

(estos últimos menos abundantes), se analizo la regresión potencial por el método de 

cuadrados mínimos utilizando el peso medio por talla (Figura 15). 
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 La regresión resultante muestra un mejor ajuste a la curva de cuadrados mínimos 

pero sigue subestimando el peso de las valvas de mayor tamaño. Se pone en evidencia de 

esta manera una discontinuidad o cambio abrupto de pendiente en el peso de las valvas de 

Figura 14: Regresión potencial del peso de las valvas al Lt. A, M. mactroides. B. D. hanleyanus 

Figura 15: Regresión potencial del peso medio de las valvas al Lt. de M. mactroides 
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mayores tamaños (> 40 mm Lt). Esta es aproximadamente la talla que tienen los 

individuos al año de vida (talla de marzo), además de ser próxima a la de madurez sexual 

(Olivier et al., 1971). Posiblemente en este estadio ocurra un endurecimiento de las 

valvas adicional (lo que causaría un incremento en peso mayor de lo esperado por la 

predicción del modelo) coincidente con el pasaje de ser enterradores superficiales a ser 

enterradores profundos (> 40 cm) y consecuentemente soportar una presión mayor sobre 

las valvas. Mesodesma donacium, que habita aproximadamente las mismas latitudes que 

M. mactroides en los intermareales de playas arenosas de la costa americana del océano 

Pacífico, presenta una calcificación constante durante su crecimiento (Carré et al., 2006) 

y parece no haber evidencias en este organismo de lo sugerido en este punto para M. 

mactroides. D. hanleyanus no muestra cambios ontogenéticos similares en la relación 

Peso de la valva vs Lt probablemente debido a que es un enterrador superficial.  

    

 Las relaciones morfométricas analizadas indican que el crecimiento postlarvario 

en longitudes es isométrico. Las diferentes medidas tomadas sobre los bivalvos son 

proporcionales a Lt indicando que ambas especies mantienen la proporción de sus 

medidas de longitud durante el desarrollo.  

 Tanto el peso de las partes blandas como de las valvas de ambas especies ajustan 

a un modelo potencial en relación a Lt, con la salvedad del peso de las valvas de M. 

mactroides. Esto indica que frente a un incremento en su Lt, ambas especies 

experimentan ganancias potenciadas de peso debido tanto a la calcificación como al 

crecimiento de órganos y músculos.  
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 El rendimiento en carne por individuo (Figura 16) parece relativamente constante 

a lo largo de la ontogenia para ambas especies. M. mactroides presenta una mayor masa 

de las partes blandas en relación al peso total del individuo que D. hanleyanus, esto es, 

tendría las valvas relativamente más livianas.  
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 El análisis del peso de las partes blandas en relación al peso de las valvas (Figura 

17) muestra el mismo patrón observado para el rendimiento neto en carne pero en forma 

invertida. La única variable que cambia entre ambos gráficos es la cantidad de agua en las 

partes blandas del individuo. Esta inversión en la posición de las curvas significaría que 

las almejas poseen proporcionalmente una mayor cantidad de agua que los berberechos 

de la misma talla.  

Figura 16: Rendimiento medio en carne (peso seco/peso total húmedo) de M. mactroides y D. hanleyanus en relación al Lt.  
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Figura 17: Rendimiento medio en carne (peso seco/peso valvas) de M. mactroides y D. hanleyanus en relación al Lt.  
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Capitulo 5. MONITOREO A LARGO PLAZO POSTERIOR A LA MORTANDAD 

MASIVA DE LA ALMEJA AMARILLA. 

 

 Para los individuos de hasta 20 mm de Lt correspondiente a reclutas (Figura 18 

A), la densidad de M. mactroides mostró un patrón discontinuo de aparición en el período 

analizado. Este pulso que se presenta esporádicamente algunos años en algunas 

estaciones de muestreo correspondería a un reclutamiento prematuro (Ver capítulo 7). 

Las clases 20-40 mm de Lt (Figura 18 B) mostraron un incremento de densidad en las 

estaciones 1 a 7. En las estaciones 8, 9 y 10 no se halló ningún individuo de este intervalo 

de talla en todo el período analizado. En los individuos más grandes (>40 mm de Lt, 

Figura 18 C) fueron registrados incrementos considerables en su densidad durante las 

primaveras de 2000 y 2001. En las estaciones 1, 8, 9 y 10 nunca fueron observados 

individuos de estas tallas.  

  

  

 La densidad de D. hanleyanus (Figura 19) mostró valores mayores que M. 

mactroides. Para los individuos de hasta 20 mm de Lt (Figura 19 A) se observó un patrón 

temporal fluctuante, presentando picos sobresalientes de densidad en 1998, 1999, 2002 y 

2003. Durante el 2005 la densidad de D. hanleyanus cayó en todas las localidades. La 

Figura 18: Densidad de M. mactroides en las diez estaciones de muestreo analizadas. A, individuos hasta 20 mm Lt. B, individuos entre 20 
y 40 mm Lt. C, individuos mayores a 40 mm Lt. 
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densidad de los individuos más grandes (Figura 19 B) fue baja a moderada durante el 

período de estudio, exceptuando las estaciones 8, 9 y 10 donde se obtuvieron las mayores 

densidades. Un pico extraordinario se observó para la estación 10 en 2001.  

 

 

 

 

 Para el periodo de tiempo analizado, 86,4% de los individuos muestreados de M. 

mactroides eran menores a 1 año y 95,4 % no sobrevivió al segundo año de vida. Para D. 

hanleyanus el 84,4 % de los individuos muestreados tuvieron tallas correspondientes a 

edades menores que 1 año (Tabla 2).  

 Lt (mm) Mesodesma mactroides Donax hanleyanus 
  Frecuencia % Lt (mm) Frecuencia % 

Reclutas 0-20 326 57.70 
> 1 año 21-40 162 28.67 

0-20 4281 84.39 

< 1 año 41-50 51 9.03 
< 2 años 51-60 22 3.89 
< 3 años 61-64 1 0.18 

 
<20 

 
792 

 
15.61 

< 4 años <64 3 0.53    

 
 

 

Las ecuaciones que relacionan el Lt (mm) con el peso seco (W) son:  

Figura 19: Densidad de D. hanleyanus en las diez estaciones de muestreo analizadas. A, individuos hasta 20 mm Lt. B, 
individuos mayores a 20 mm Lt. 

Tabla 2: Frecuencia y porcentaje de talla/edad (según Fiori y Morsán, 2004) obtenidas a lo largo de los once años 
muestreados para todas las estaciones. 
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W(g) = 0.0000101 Lt 2.8254 (R2 = 0976, N = 1542) para M. mactroides  

W(g) = 0.0000067 Lt 3.1033 (R2 = 0984, N = 2184) para D. hanleyanus 

 La figura 20 muestra la biomasa estimada para cada estación en los diferentes 

años muestreados. La biomasa de M. mactroides (Figura 20 A) fue muy baja durante los 

primeros años posteriores a la mortandad masiva, observándose un moderado incremento 

entre 2000 y 2001 para volver a caer en 2002 y 2004 y recuperarse en 2003 y 2005 

respectivamente. La tendencia parece obedecer a ciclos bianuales de biomasa moderada 

un año y caída a niveles cercanos a cero al siguiente. En las estaciones 8, 9 y 10 fue 

cercana a cero durante todo el periodo de estudio.  

 La biomasa de D. hanleyanus (Figura 20 B), para las estaciones 1 a 7 presentó 

fluctuaciones irregulares en el tiempo, mientras que en las tres estaciones más australes 

(8, 9 y 10) el patrón es más constante y con valores más altos. En 2005 se observó un 

descenso de la biomasa de D. hanleyanus en todas las estaciones. En general, la biomasa 

de D. hanleyanus fue mayor que la de M. mactroides.  

 

 

  

Figura 20: Biomasa de A, M. mactroides y B, D. hanleyanus durante los once años analizados en las diez estaciones de 
muestreo. 
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 A pesar de que en las estaciones 2 a 7 se encontraron individuos de M. 

mactroides, el contraste entre los resultados aquí obtenidos y los de Olivier et al. (1971) 

son evidentes. Excluyendo al reclutamiento, la densidad de individuos adultos en dicho 

trabajo superaba 2.000 ind/m en todas las estaciones analizadas, mientras que en el 

presente la densidad siempre es inferior a 100 ind/m. La estructura de edades también es 

muy diferente considerando que en la actualidad M. mactroides alcanza a vivir sólo 1 ó 2 

años, casi sin individuos de mayor edad, mientras existen registros de bancos con 

porcentajes apreciables de individuos de más de 7 años (Olivier et al., 1971; Fiori y 

Morsan, 2004). Una consideración aparte debe hacerse para la estación 1. En esta 

estación la abundancia y la estructura poblacional observadas fueron similares a los 

encontrados por Olivier et al. (1971); la baja densidad de M. mactroides registrada en 

ambos estudios seguramente se deba a la influencia de agua dulce por la cercanía al 

estuario del río de la Plata.  

 El análisis de la distribución de tallas muestra que desde 1996 las nuevas 

sucesivas cohortes de almeja amarilla crecieron a tasas normales (Dadon, 1997). Aún 

cuando escasos, individuos grandes que llegaron a la madurez sexual (> 40 mm; Olivier 

et al., 1971) fueron encontrados cada octubre. La mayoría de éstos desaparecen durante el 

verano, pero sobreviven lo suficiente para reproducirse. De hecho, hacia el final del 

verano casi toda la población (> 99 %) está compuesta por reclutas. En octubre es posible 

encontrar el primer pulso de larvas recién asentadas aunque ciertamente este fenómeno 

no se observa todos los años. La presencia de reclutas en este periodo del año podría 

deberse a un pulso reproductivo al menos un mes anticipado, puesto que, según el ciclo 

reproductivo de la especie (Olivier et al., 1971), fines de octubre y principios de 
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noviembre correspondería al primer pulso de evacuación de gametas.  

 Si bien Olivier et al. (1971) y Bastida et al. (1991) consideraron a D. hanleyanus 

la especie acompañante o subdominante, en la última década esta especie incrementó su 

importancia. En las estaciones donde pueden ser hallados ambos bivalvos exhibe una 

tendencia a presentar mayor biomasa y densidad que M. mactroides. En las estaciones 

donde se lo encuentra solo, la densidad y la biomasa son mayores que cuando coexiste 

con M. mactroides. La densidad y la biomasa observadas en 2005 presentaron valores 

menores que los registrados para años anteriores. Esto podría estar relacionado a un 

evento de mortandad en masa de D. hanleyanus ocurrida en enero de 2005 localizada 

entre las estaciones 2 y 7 (Dadon, com. pers.).  
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Capítulo 6: ANÁLISIS DE TALLAS Y FRECUENCIAS  
 

 
6.1. Variabilidad espacial de la distribución de tallas en las estaciones de muestreo 

 
En M. mactroides el reclutamiento se extendió desde marzo hasta mayo de 2005. 

Comenzó nuevamente en algunas estaciones en enero de 2006 y se extendió a todas las 

estaciones en febrero de ese año.  

Al comparar la estructura de tallas hallada en las tres transectas en cada año y 

cada estación (tabla 3), las diferencias significativas se hallan sólo en periodos de alto 

reclutamiento.  

La tabla 4 muestra la homogeneidad en las frecuencias de talla para los cuadrantes 

ubicados a la misma distancia de la línea de médanos entre las tres transectas para cada 

mes y cada estación de muestreo. Nuevamente, aunque de forma más marcada, las 

diferencias significativas aparecieron en las épocas de reclutamiento. En cambio, en 

invierno y primavera, cuando el reclutamiento es escaso o nulo, la distribución espacial 

de las diferentes tallas no muestra diferencias significativas entre transectas. 

Estos resultados pueden indicar que las diferencias significativas detectadas se 

deban a que en alguna transecta exista acumulación de reclutas en la región más próxima 

a la rompiente, tal como ocurriría, por ejemplo, de febrero a junio. Entre individuos 

medianos y grandes, en ningún caso fueron detectadas diferencias significativas, 

indicando que la distribución de tallas y la posición son homogéneas en las tres transectas 

durante todo el año. 

En consecuencia, los resultados obtenidos indican que la disposición espacial de 

las almejas medianas y grandes en los bancos es homogénea en cada estación, al menos 
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en el intervalo espacial considerado (20 m), mientras que los reclutas pueden formar 

manchones o parches menores a 10 m.  

 

En D. hanleyanus el reclutamiento se registró durante marzo y abril. En esos 

meses los reclutas son muy abundantes cerca a la rompiente, pero por lo general el banco 

completo nunca queda totalmente expuesto en bajamar, ubicándose en la porción más 

baja del intermareal. Por este motivo los valores de densidad registrados se incrementan 

considerablemente en los meses posteriores (Ver capítulo 8). No se observaron 

diferencias significativas en la posición ni en la distribución de tallas durante el 

reclutamiento (tablas 5 y 6 respectivamente), que se comportaron de forma homogénea 

durante todo el año. Algunas diferencias significativas fueron detectadas a partir de la 

comparación de frecuencias entre cuadrantes en períodos en que no hubo reclutamiento. 

Esto es, fueron detectadas transectas con acumulaciones de individuos de tallas grandes. 

D. hanleyanus formaría bancos con discontinuidades para tallas grandes mientras que el 

reclutamiento presentó un patrón homogéneo en la extensión de playa considerada (20 

m).  

Las discontinuidades de los bancos de D. hanleyanus pueden deberse a la forma 

en que las aves marinas (gaviotas y gaviotines) predan sobre los bancos de berberechos. 

Fueron observados grupos muy compactos de estas aves que se transladan volando todas 

juntas de un sector de la playa a otro. Al relevar el sector de playa donde se hallaban 

estos grupos de aves, se registraban muchos orificios en la arena y valvas de berberechos 

vacías y aún unidas por el ligamento. Si bien lo mismo sucede con las almejas de hasta 30 
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mm, pero siendo éstas mucho menos abundantes que los berberechos, el ataque 

concentrado de las aves predadoras no afectaría en la misma magnitud al banco almejero. 

En las playas al Sur de Nueva Atlantis es frecuente la formación sobre el 

intermareal de cuspulitos, formaciones de arena con crestas onduladas y valles a espacios 

regulares en forma perpendicular a la línea de costa. Esta configuración de playa 

determina que al romper, las olas penetren más profunda y rápidamente por los valles que 

por las crestas, favoreciendo el asentamiento de individuos en éstas y tendiendo a 

arrastrarlos en aquellas (Dadon, com. pers.). Sin embargo este factor no parece haber sido 

muy importante en nuestro caso, ya que sólo excepcionalmente se observaron cuspulitos 

en los sectores muestreados.  
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Estación 
“Brasur” 

Costa 
Chica 

Costa del 
Este 

Aguas 
Verdes 

La Lucila 
del Mar 

Mar de 
Ajó 

Nueva 
Atlantis 

Punta 
Médanos 

Estación 
“Karnak” Ostende 

N° total de 
pruebas 

N° 
significativos 

% 
significativos 

Marzo de 2005 no 0,06 0,0003 0.0001 0 0.0012 0,13 no no no 6 4 66,7 

Abril de 2005 0,16 0,31 0,99 0 0 0 0,99 no no no 7 3 42,9 

Mayo de 2005 0,54 0,046 0.037 0,93 0,58 0,96 0,89 no no no 7 2 28,6 

Junio de 2005 0,77 0,96 0,86 0,46 0,85 0,98 0,96 no no no 7 0 0 

Julio de 2005 0,96 0,99 0,94 0,99 0,94 0,92 0,97 no no no 7 0 0 

Agosto de 2005 no 0,99 0,96 no 0,99 0,3 0.99 no no no 5 0 0 

Septiembre de 2005 no 0,83 0,98 0,88 0,99 no 0,7 no no no 5 0 0 

Octubre de 2005 no 0,79 No 0,67 no no no no no no 2 0 0 

Noviembre de 2005 no No No no no no no no no no 0 0  

Diciembre de 2005 no No No no no no no no no no 0 0  

Enero de 2006 no No 0,18 no 0,56 no no no no no 2 0 0 

Febrero de 2006 0,94 0,6 No 0,96 no no 0,99 no no no 4 0 0 

Marzo de 2006 0,32 0,93 0,79 0,29 0 0,89 no no no no 6 1 16,7 

N° total de pruebas 6 10 9 9 9 7 8 0 0 0 58 10 17,2 
Nivel de significación 

por ensayo (� /ni) 0,0083 0,0050 0,0055 0,0055 0,0055 0,0071 0,0062       

N° significativos 0 1 2 2 3 2 0 0 0 0    

% significativos 0 10 22,2 22,2 33,3 28,6 0       

 
 
 

Tabla 3: Prueba de homogeneidad para la distribución de frecuencia de tallas de M. mactroides entre las tres transectas. Amarillo: diferencias significativas entre transectas. Azules: No se pudo realizar el 
análisis de frecuencias. La prueba pudo llevarse a cabo en el 63,7 % de los casos (N = 91). 
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Estación 
“Brasur” 

Costa 
Chica 

Costa del 
Este 

Aguas 
verdes 

La Lucila 
del Mar 

Mar de 
Ajó 

Nueva 
Atlantis 

Punta 
Médanos  

Estación 
“Karnak” Ostende 

N° total de 
pruebas 

N° 
significativos 

% 
significativos 

Marzo de 2005 no 0 0 0,0002 0,0001 no 0,0001 no no no 5 5 100 

Abril de 2005 0 0 0,76 0 0 no 0 no no no 6 5 83,3 

Mayo de 2005 0.1 0.0016 0 0 0,41 0,79 0,29 no no no 7 3 42.9 

Junio de 2005 0,9 0.0066 0,26 0,018 0,98 0.33 0,99 no no no 7 2 28,6 

Julio de 2005 no 0,99 0,23 0,99 0,82 0,9 no no no no 5 0 0 

Agosto de 2005 no 0,94 0,14 no 0,96 no 0,98 no no no 4 0 0 

Septiembre de 2005 no 0,23 0,27 0,99 0,93 no 0,99 no no no 5 0 0 

Octubre de 2005 no 0,98 0,0642 0,12 0,45 no no no no no 4 0 0 

Noviembre de 2005 no No No no 0,86 no no no no no 1 0 0 

Diciembre de 2005 no No No no no no no no no no 0 0  

Enero de 2006 no No 0 no 0,018 no no no no no 2 2 100 

Febrero de 2006 0,89 0,24 No 0,16 no no no no no no 3 0 0 

Marzo de 2006 0,5 0,95 0 0 0 0,55 no no no no 6 3 50 

N° total de pruebas 5 10 10 9 11 4 6 0 0 0 55 20 36,4 
Nivel de significación 

por ensayo (� /ni) 0.01 0.005 0.005 0.0055 0.0045 0.01 0.0083      
 

N° significativos 1 4 4 5 4 0 2 0 0 0    

% significativos 20 40 40 55,6 36,4 0 33,3       

 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Prueba de homogeneidad para la distribución de frecuencia de individuos de M. mactroides entre las tres transectas. Amarillo: diferencias significativas entre transectas. Azules: No se pudo 
realizar el análisis de frecuencias. La prueba pudo llevarse a cabo en el 60,4 % de los casos (N = 91). 
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Estación 
“Brasur” 

Costa 
Chica 

Costa del 
Este 

Aguas 
Verdes 

La 
Lucila 

Mar de 
Ajó 

Nueva 
Atlantis 

Punta 
Médanos 

Estación 
“Karnak” Ostende 

N° total de 
pruebas 

N° 
significativos 

% 
significativos 

Marzo de 2005 0,26 No No no no no no 0,45 0,35 no 3 0 0 

Abril de 2005 0,011 0,28 No no 0,89 0,87 no no 0,83 no 5 1 20 

Mayo de 2005 0,97 0,3 0,64 0,21 0,96 0,54 0,6 0,99 0,99 no 9 0 0 

Junio de 2005 0,65 0,35 0,73 0,62 0,97 0,87 no 0,96 0,99 no 8 0 0 

Julio de 2005 0,96 0,41 0,94 no 0,83 0,98 0,99 no 0,99 no 7 0 0 

Agosto de 2005 No No 0,98 no 0,98 no 0,95 no no no 3 0 0 

Septiembre de 2005 0,97 0,95 0,88 0,96 0,68 no 0,68 no 0,95 no 7 0 0 

Octubre de 2005 0,99 0,98 0,99 no 0,98 no no no no 0,85 5 0 0 

Noviembre de 2005 0,99 0,93 No no 0,99 0,97 0,99 0,99 no 0,81 7 0 0 

Diciembre de 2005 0,99 0,99 No no 0,98 no no 0,85 no 0,96 5 0 0 

Enero de 2006 No No No no 0,2 no no no no 0,03 2 1 50 

Febrero de 2006 No No No no no no 0,95 no no no 1 0 0 

Marzo de 2006 No No No no 0,75 no no no no 0,23 2 0 0 

N° total 9 8 6 3 11 5 6 5 6 5 64 2 3,1 
Nivel de significación 

por ensayo (� /ni) 0.0055 0.0062 0.0083 0.0016 0.0045 0.01 0.0083 0.01 0.0083 0.01    

N° significativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1    

% significativos 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 20    
 

 
Tabla 5: Prueba de homogeneidad para la distribución de frecuencia de tallas de D. hanleyanus entre las tres transectas. Amarillo: diferencias significativas entre transectas. Azules: No se pudo realizar 
el análisis de frecuencias. La prueba pudo llevarse a cabo en el 49,2 % de los casos (N = 130). 
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Estación 
“Brasur” 

Costa 
Chica 

Costa del 
Este 

Aguas 
Verdes 

La Lucila 
del Mar 

Mar de 
Ajó 

Nueva 
Atlantis 

Punta 
Médanos  

Estación 
“Karnak” Ostende 

N° total de 
pruebas 

N° 
significativos 

% 
significativos 

Marzo de 2005 0,5 No no no no no no 0,12 0,36 no 3 0 0 

Abril de 2005 0 No no no no no no no 0,091 no 2 1 50 

Mayo de 2005 0,53 0,99 0,94 0,62 no 0,87 0,98 0,97 0,021 no 8 1 12,5 

Junio de 2005 0,082 No 0,84 no 0,99 0,98 no 0,19 0,87 no 6 0 0 

Julio de 2005 0,59 0,41 no no 0,95 0,8 0,92 no 0,8 no 6 0 0 

Agosto de 2005 No No no no 0,84 no no no no no 1 0 0 

Septiembre de 2005 0,54 0,74 no 0,98 0,58 no 0,99 no 0,17 no 6 0 0 

Octubre de 2005 0,05 0,08 0,86 no 0,37 no no no no 0,49 5 1 20 

Noviembre de 2005 0,99 0,9 no no 0,63 0,0005 0,16 0,36 no 0,84 7 1 14,3 

Diciembre de 2005 0,046 0,94 no no 0,0005 no no 0,51 no 0,12 5 2 40 

Enero de 2006 No No no no 0,048 no no no no 0 2 2 100 

Febrero de 2006 No No no no no no 0,56 no no no 1 0 0 

Marzo de 2006 No No no no no no no no no 0 1 1 100 

N° total 9 6 3 2 8 4 5 5 6 5 53 9 18 
Nivel de significación 

por ensayo (� /ni) 0.0055 0.0083 0.0016 0.025 0.0062 0.0125 0.01 0.01 0.0083 0.01    

N° significativos 3 0 0 0 2 1 0 0 1 2    

% significativos 33,3 0 0 0 25 25 0 0 16,7 40    

 
 

 
Tabla 6: Prueba de homogeneidad para la distribución de frecuencia de individuos de D. hanleyanus entre las tres transectas. Amarillo: diferencias significativas entre transectas. Azules: No se pudo 
realizar el análisis de frecuencias. La prueba pudo llevarse a cabo en el 40,8 % de los casos (N = 130). 
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6.2. Variabilidad de tallas en las estaciones de muestreo  

 El reclutamiento de almejas fue sincrónico en todas las estaciones de muestreo del 

norte, es decir, hasta Nueva Atlantis; al sur de esta estación raramente se obtuvieron 

ejemplares. La tabla 7 muestra diferencias significativas para las tallas de los reclutas en 

las distintas estaciones de muestreo. Se observaron agrupaciones transitorias 

fundamentalmente entre las estaciones CE, AV, LL y en menor medida CC, aunque este 

patrón no pudo ser observado en todos los periodos de muestreo.  

 Para el caso del reclutamiento de 2006 son muy pocos los eventos (4) donde se 

pudo realizar el análisis pero también puede verse una tendencia a la agrupación de CE, 

AV y LL. El reclutamiento de O fue el que presentó tallas más pequeñas. En este último 

sitio, en la actualidad la presencia de M. mactroides es sumamente rara, limitándose a 

presentar ocasionalmente reclutas de muy pequeña talla. 

 La diferencia en tallas observada puede deberse a condiciones ambientales 

diferentes entre las estaciones de muestreo y/o a pequeños desfasajes en el momento de 

reclutamiento en las distintas zonas. La carencia de un patrón constante entre las 

diferentes estaciones de muestreo respecto de sus tallas medias podría implicar la 

ocurrencia de migración horizontal, es decir que los bancos cambiarían de posición por 

efecto de la deriva litoral.   
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Fecha I N F anova 
Orden descendente del valor de las tallas 

medias 
Marzo de 2005 5 3543 257.69 AV-CC-LL-NA-CE 
Abril de 2005 6 3738 330.62 AV-CE-NA-BH-LL-CC 
Mayo de 2005 7 2358 286.72 NA-LL-CE-AV-CC-MA-BH 
Junio de 2005 7 2283 177.16 NA-AV-CC-LL-CE-MA-BH 
Julio de 2005 7 1189 38.25 BH-MA-NA-CC-AV-LL-CE  

Agosto de 2005 5 575 168.12 NA-LL-CE-CC-BH 
Septiembre de 2005 5 728 143.65 AV-CE-LL-NA-CC 

Octubre de 2005 4 93 48.34 LL-AV-CE-CC 
Noviembre de 2005 0 0   
Diciembre de 2005 0 0   

Enero de 2006 2 144 63.26 CE-LL 
Febrero de 2006 7 1749 76.86 BH-CC-NA-MA-LL-CE-O 
Marzo de 2006 6 1409 278.83 CC-BH-CE-AV-MA-LL 
Junio de 2006 4 261 58.36 LL-AV-CE-MA 

 
 
 

 

 

 La tabla 8 muestra que existen diferencias significativas para las tallas de los 

reclutas de berberechos en las distintas estaciones de muestreo. A pesar de no existir un 

patrón evidente, las estaciones del Sur (PM, K y O) siempre presentaron las menores 

tallas. Esto podría deberse a un desfasaje en la época de reclutamiento entre las 

estaciones ubicadas al Sur y Norte de Punta Médanos (Ver capítulo 8). También para el 

caso de los berberechos el cambio de asociaciones de estaciones de muestreo en cuanto a 

las tallas podría estar indicando cambios de posición de los bancos por efecto de la deriva 

litoral.  

  

 

 

 

Tabla 7: Análisis de varianza para las tallas de M. mactroides.   
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Fecha I N Fanova Contrastes  
Marzo de 2005 0 0   
Abril de 2005 4 241 46.35 LL-MA-BH-CC 
Mayo de 2005 8 405 103.22 NA-LL-MA-CC-BH-O-CE-AV 
Junio de 2005 7 707 207.11 BH-LL-MA-AV-CC-CE-PM 
Julio de 2005 7 399 111.94 BH-MA-NA-K-CC-LL-PM 

Agosto de 2005 4 112 58.49 LL-NA-BH-CE 
Septiembre de 2005 6 372 38.14 BH-LL-AV-CE-NA-CC 

Octubre de 2005 4 387 13.48 CC-CE-BH-LL 
Noviembre de 2005 7 349 232.19 MA-LL-CC-NA-BH-PM-O 
Diciembre de 2005 5 366 484.11 LL-CC-BH-PM-O 

Enero de 2006 3 93 155.3 BH-LL-O 
Febrero de 2006 3 103 39.68 LL-PM-O 
Marzo de 2006 2 149 22.82 LL-O 

 
 
 

 
  

Tabla 8: Análisis de varianza para las tallas de D. hanleyanus. 
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 Capítulo 7. Dinámica Poblacional de Mesodesma mactroides 

  

7.1. Estación “Brasur”. 

  

 El reclutamiento de M. mactroides en el 2005 fue detectado en el mes de abril y el 

valor modal de esta cohorte fue evolucionando en talla hasta aproximadamente los 20 

mm Lt en noviembre de 2005 luego de lo cual fue difícilmente detectable. En el mes de 

febrero de 2006 un nuevo pulso de reclutamiento pudo visualizarse sobre la playa que 

decayó en intensidad al mes siguiente. En esta estación de muestreo no se registraron 

individuos de cohortes previas durante el periodo de muestreo (Figura 21). 

 La densidad del reclutas de fines del verano de 2005 fue máxima en abril (1256 

ind/m) decayendo hasta hacerse nula en febrero de 2006 (Figura 22 A). La densidad de 

cohortes previas fue nula para todo el periodo analizado (Figura 22 B).  
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 Figura 21: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo “Brasur”. Las flechas indican la 
presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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 La biomasa del reclutas de 2005 se mantuvo aproximadamente constante durante 

los primeros meses de muestreo (Figura 23 A). En invierno la biomasa se ubicó en 

valores cercanos a cero y tuvo un pico en la primavera proveniente de unos pocos 

ejemplares juveniles, bajando a cero en los meses subsiguientes. La biomasa debida a 

individuos de cohortes previas fue nula (Figura 23 B). 

 

 

 

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,36 años-1. Fue detectado un fuerte 

componente estacional en el crecimiento (C = 1) con un periodo de crecimiento nulo en 

primavera (Ts = -0,36) y la talla 0 estimada en primavera (Tz = -0,29) (Figura 24).   

Figura 22: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo “Brasur”. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

Figura 23: Biomasa de M. mactroides en la estación de muestreo “Brasur”. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  
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Figura 24: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en estación “Brasur”. 



Tesis Doctoral – Diego C. Luzzatto                                                                           

 71 

7.2. Costa Chica.  

 El reclutamiento fue detectado en el mes de marzo y el valor modal de esa cohorte 

fue evolucionando en talla hasta aproximadamente los 42 mm Lt en marzo de 2006, 

indicando que unos pocos individuos de esta cohorte sobrepasaron el año. También 

fueron encontrados individuos de cohortes previas de forma esporádica. En el mes de 

febrero de 2006 un nuevo pulso de reclutamiento fue registrado, pero de menor 

intensidad que en 2005 (Figura 25). 

 La densidad de reclutas fue máxima en abril (7544 ind/m) manteniéndose alta 

durante los primeros meses pero decayendo marcadamente hacia el final de los 

muestreos. La abundancia de esta cohorte en esta estación en marzo de 2006 fue 0,13 % 

de la original (Figura 26 A). La densidad de individuos de cohortes previas tuvo un valor 

moderado en abril de 2005 luego de lo cual fue cero (Figura 26 B).  

 La biomasa de la cohorte de 2005 se mantuvo aproximadamente constante 

durante los primeros meses. Fue detectado un pico en septiembre que al mes siguiente 

bajó a los niveles previos (Figura 27 B). La biomasa debida a individuos de cohortes 

previas fue nula excepto en abril que fue el único mes en que se detectó esta clase de 

edad (Figura 27 B). 
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Figura 25: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo Costa Chica. Las flechas indican 
la presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 



Tesis Doctoral – Diego C. Luzzatto                                                                           

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,43 años-1. El componente estacional en el 

crecimiento (C = 0,38) no fue muy marcado, con un periodo de menor crecimiento al 

finalizar el invierno (Ts = -0,4) y la talla 0 estimada en verano (Tz = -0,19) (Figura 28).   

 

 

 

 

 

Figura 26: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo Costa Chica. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

Figura 27: Biomasa de M. mactroides en la estación de muestreo Costa Chica. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  
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Figura 28: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en Costa Chica. 



Tesis Doctoral – Diego C. Luzzatto                                                                           

 75 

7.3. Costa del Este.  

 El reclutamiento fue detectado en marzo de 2005 y el valor modal de esa cohorte 

fue evolucionando en talla hasta aproximadamente los 42 mm Lt en marzo de 2006, 

indicando que hubo individuos de esta cohorte que sobrepasaron el año de vida. 

Individuos de cohortes previas fueron observados durante todo el año. En el mes de enero 

de 2006 fue registrado un nuevo pulso de reclutamiento pero de menor intensidad que en 

el 2005 (Figura 29). 

 La densidad de reclutas de fines del verano de 2005 mostró altos valores en marzo 

(7384 ind/m) y continúo mostrando valores considerablemente altos hasta septiembre 

(1210 ind/m), luego decayendo a valores cercanos a cero, pero sin extinguirse. La 

abundancia de esta cohorte para esta estación en marzo de 2006 fue 0,05 % de la original 

(Figura 30 A). La densidad de individuos de cohortes previas fue relativamente constante 

durante todo el año, pero decreció notablemente a partir de enero de 2006 (Figura 30 B). 

 La biomasa de la cohorte de 2005 se mantuvo aproximadamente constante 

durante los primeros meses. Se detectó un pico en septiembre cayendo a los valores 

previos al mes siguiente (Figura 31 A). La biomasa de individuos de cohortes previas fue 

comparable a la de los reclutas y juveniles durante casi todo el año (Figura 31 B). 
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Figura 29: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo Costa del Este. Las flechas 
indican la presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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 La tasa de crecimiento estimada fue 0,64 años-1. El componente estacional en el 

crecimiento (C = 0,75) fue bastante pronunciado, con un periodo de menor crecimiento 

en primavera (Ts = -0,35) y la talla 0 estimada en verano (Tz = -0,15) (Figura 32).   

 

Figura 30: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo Costa del Este. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

Figura 31: Biomasa de M. mactroides en la estación de muestreo Costa del Este. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  
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Figura 32: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en Costa del Este. 
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7.4. Aguas Verdes.  

 El reclutamiento fue detectado en marzo de 2005 y el valor modal de esa cohorte 

fue evolucionando en talla hasta aproximadamente los 45 mm Lt en febrero de 2006 

indicando que algunos individuos de esta cohorte sobrepasaron el año. Durante todo el 

año fueron observados individuos de cohortes previas. En el mes de febrero de 2006 un 

nuevo pulso de reclutamiento fue registrado pero de menor intensidad que en el 2005 

(Figura 33). 

 La densidad de reclutas tuvo altos valores los primeros meses del año y fue 

máxima en mayo de 2005 (4004 ind/m), decayendo a valores cercanos a cero en octubre, 

pero sin extinguirse. En marzo de 2006 fue registrado el 0,25 % de individuos de esta 

cohorte (Figura 34 A). La densidad de individuos de cohortes previas fue baja durante 

todo el año salvo en agosto y septiembre que fue nula. La densidad de estos individuos 

bajó notablemente a partir de enero de 2006 (Figura 34 B). 

 La biomasa de la cohorte de 2005 de M. mactroides fue incrementándose durante 

los primeros meses. Se detectó un pico en septiembre pero descendió en los meses 

subsiguientes hasta ubicarse en valores cercanos a cero (Figura 35 A). La biomasa debida 

a individuos de cohortes previas fue comparable a la de los reclutas y juveniles durante 

casi todo el año pero manteniéndose más constante que los primeros (salvo en invierno 

donde no se obtuvieron ejemplares de estas tallas) (Figura 35 B). 
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Figura 33: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo Aguas Verdes. Las flechas 
indican la presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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 La tasa de crecimiento estimada fue 0,71 años-1. El componente estacional en el 

crecimiento fue muy acentuado (C = 0.95), con un periodo de menor crecimiento en 

primavera (Ts = -0,34) y la talla 0 estimada en verano (Tz = -0,16) (Figura 36).   

Figura 34: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo Aguas Verdes. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes 
anteriores. 

Figura 35: Biomasa de M.mactroides en la estación de muestreo Aguas verdes. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes 
anteriores.  
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Figura 36: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en Aguas Verdes. 
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 7.5. La Lucila del Mar.  

 El reclutamiento fue detectado en el mes de marzo de 2005 y el valor modal de 

esa cohorte evolucionó en talla hasta aproximadamente los 40 mm Lt en marzo de 2006 

indicando que individuos de esta cohorte sobrepasaron el año. Fueron observados 

individuos de cohortes previas durante todo el año. En el mes de enero de 2006 fue 

detectado un nuevo pulso de reclutamiento pero de menor intensidad que en el 2005 

(Figura 37). 

 La densidad de reclutas tuvo altos valores los primeros meses del año siendo 

máxima en abril (4306 ind/m). Estos valores decrecieron con el transcurso del tiempo 

pero aún persistían relativamente altos en septiembre (728 ind/m) hasta decaer a valores 

cercanos a cero, pero sin extinguirse La abundancia de esta cohorte en marzo de 2006 

representó el 0,28 % de la original (Figura 38 A). La densidad de individuos de cohortes 

previas fue baja durante todo el año y bajó aún más a partir de enero de 2006 (Figura 38 

B). 

 La biomasa de la cohorte de 2005 incrementó su valor durante los primeros 

meses. A partir de septiembre la biomasa comenzó a decrecer sostenidamente (Figura 39 

A). La biomasa de individuos de cohortes previas fue comparable a la de los reclutas y 

juveniles durante casi todo el año pero con una disminución durante los meses del verano 

de 2006 (Figura 39 B). 
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Figura 37: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo La Lucila del Mar. Las flechas 
indican la presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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 La tasa de crecimiento estimada fue 0,47 años-1. El componente estacional en el 

crecimiento fue muy acentuado (C = 1), con un periodo de crecimiento nulo durante el 

invierno (Ts = -0,5) y la talla 0 estimada en primavera (Tz = -0,3) (Figura 40).   

 

Figura 38: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo La Lucila del Mar. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores. 

Figura 39: Biomasa de M .mactroides en la estación de muestreo La Lucila del Mar. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  
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Figura 40: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en La Lucila del Mar. 
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7.6. Mar de Ajó.  

 El reclutamiento fue detectado en marzo de 2005, pero en mayo tuvo representada 

su máxima abundancia. El valor modal de esa cohorte evolucionó en talla hasta 

aproximadamente los 38 mm Lt en marzo de 2006 indicando que unos pocos individuos 

de esta cohorte sobrepasaron el año. Individuos de cohortes previas fueron observados 

hasta mayo de 2005. Un nuevo pulso de reclutamiento fue registrado en febrero de 2006 

pero de menor intensidad que en el 2005 (Figura 41). 

 La densidad de reclutas de fines del verano de 2005 fue de baja magnitud los 

primeros meses del año siendo máxima en mayo (2552 ind/m). Estos valores se hicieron 

menores hasta acercarse a cero en agosto (Figura 42 A). La abundancia de esta cohorte en 

marzo de 2006 fue 0,08 % de la original. Bajas densidades de individuos de cohortes 

previas fueron registradas los primeros meses del año 2005 (Figura 42 B). 

 La biomasa de la cohorte de 2005 incrementó su valor durante los primeros meses 

hasta junio y bajó luego hasta agosto, a partir de lo cual tomó valores aproximadamente 

constantes hasta enero de 2006, que cayeron prácticamente a cero (Figura 43 A). La 

biomasa de individuos de cohortes previas fue cero durante casi todo el año, excepto en 

abril y mayo de 2005 (Figura 43 B). 
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Figura 41: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo Mar de Ajó. Las flechas indican 
la presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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 La tasa de crecimiento estimada fue 0,63 años-1. El componente estacional en el 

crecimiento fue moderado (C = 0,68), con un periodo de menor crecimiento durante 

primavera (Ts = -0,35) y la talla 0 estimada a comienzo del verano (Tz = -0,14) (Figura 

44).   

Figura 42: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo Mar de Ajó. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores. 

Figura 43: Biomasa de M .mactroides en la estación de muestreo Mar de Ajó. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  
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Figura 44: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en Mar de Ajó. 
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7.7. Nueva Atlantis.  

 El reclutamiento fue detectado en marzo de 2005 pero en abril se observó la 

máxima abundancia. El valor modal de esa cohorte evolucionó en talla hasta 

aproximadamente los 30 mm Lt en enero de 2006 para luego volverse indetectable. 

Individuos de cohortes previas fueron observados esporádicamente durante el 2005. En el 

mes de enero de 2006 un nuevo pulso de reclutamiento pudo visualizarse sobre la playa 

pero de menor intensidad que en el 2005 (Figura 45). 

 La densidad de reclutas mostró medianos valores los primeros meses del año con 

un pico en mayo (1230 ind/m) que decayó hasta estabilizarse de julio a septiembre de 

2005 y luego de noviembre se hizo cero (Figura 46 A). Bajas densidades de individuos de 

cohortes previas fueron registradas esporádicamente (Figura 46 B). 

 La biomasa de la cohorte de 2005 aumentó durante los primeros meses hasta 

septiembre y bajó luego hasta enero de 2006, el cual fue el último mes en que se detectó 

esta cohorte (Figura 47 A). La biomasa de individuos de cohortes previas fue cero 

durante casi todo el año, excepto en algunos meses, cuando se registró la presencia de 

individuos aislados (Figura 47B). 
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Figura 45: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo Nueva Atlantis. Las flechas 
indican la presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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 La tasa de crecimiento estimada fue 0,31 años-1(K). El componente estacional en 

el crecimiento fue moderado (C = 0,57), con un periodo de menor crecimiento durante el 

invierno (Ts = 0,31) y la talla 0 estimada en invierno (Tz = -0,46) (Figura 48).   

 

 

 

Figura 46: Densidades de M. mactroides en la estación de muestreo Nueva Atlantis. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores. 

Figura 47: Biomasa de M .mactroides en la estación de muestreo Nueva Atlantis. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  
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7.8. Punta Médanos.  

 El reclutamiento fue detectado solo esporádicamente durante cuatro meses y a 

muy bajas frecuencias. Nunca fueron capturados individuos adultos en esta estación de 

muestreo (Figura 49). 

 

 

 

 

 

Figura 48: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para M. mactroides en Nueva Atlantis. 
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Figura 49: Frecuencia de tallas de M. mactroides en la estación de muestreo Punta Médanos. 
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7.9. Estación “Karnak”.  

 No se hallaron ejemplares de almeja amarilla en esta estación de muestreo en las 

doce visitas que se realizaron al lugar (Figura 50). 

 

7.10. Ostende.  

 El reclutamiento de M. mactroides en 2005 fue detectado sólo durante octubre, 

siendo éste muy escaso. Sin embargo en febrero de 2006 se registró un pico de 

reclutamiento (420 ind/m) que al mes siguiente bajó (156 ind/m). Nunca fueron 

capturados individuos adultos en esta estación de muestreo (Figura 51). 

  
Figura 51: Frecuencia de tallas de M. 
mactroides en la estación de muestreo Ostende. 

Figura 50: Frecuencia de tallas de M. 
mactroides en la estación de muestreo Karnak. 
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7.11. Resumen integrado (Tabla 9) 

 El reclutamiento de Mesodesma mactroides sobre las playas fue detectado en 

general durante marzo de 2005 aunque no existen registros de los meses previos. En 2006 

el reclutamiento de esta especie fue relativamente tardío (enero y febrero) en 

comparación con datos de años previos (vease capítulo 5, Figura 18A) cuando en 

noviembre ya puede visualizarse el primer pulso de reclutamiento. El reclutamiento de 

2006 fue de menor intensidad que en el 2005 para todas las playas. En ninguna estación 

el reclutamiento de 2005 presentó una supervivencia mayor al 0,3 % en marz o de 2006.  

 Tanto la presencia de individuos adultos como la intensidad del reclutamiento 

denotan la existencia de una zona central en la distribución de esta especie (Costa del 

Este, Aguas Verdes y La Lucila del Mar); una zona periférica contigua tanto al Sur como 

al Norte de ésta, caracterizada por presentar individuos adultos detectables solamente 

durante algunos periodos (Costa Chica al Norte y Mar de Ajó y Nueva Atlantis al Sur); y 

otra más periférica donde no se detectaron individuos adultos y el escaso a nulo 

reclutamiento existente se extinguió antes de llegar al año de vida (Estación “Brasur” al 

Norte y Punta Médanos al Sur). En la estación “Karnak” nunca se encontraron ejemplares 

de esta especie. En Ostende hubo un escaso reclutamiento durante 2006 pero no parece 

estar relacionado con el ocurrido en las estaciones ubicadas al norte. Este reclutamiento 

podría provenir de otra población de almejas dada las diferencias en tallas observadas 

respecto de las estaciones del Norte (Tabla 8, Capítulo 6).  

 Las tasas de crecimiento estimadas presentaron valores mayores en la zona 

central, donde fueron incluidos en los análisis adultos para efectuar dichas estimaciones. 

Los valores de menor magnitud observados en las estaciones periféricas no indicarían una 
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menor tasa de crecimiento sino que se debería a una menor calidad en la estimación por 

falta de datos. 

 Así como la densidad de reclutas fue menor en 2006, la densidad de individuos de 

cohortes previas también lo fue en todas las estaciones analizadas. Probablemente el 

impacto turístico del verano de 2006 sobre los bancos de almeja haya sido el 

determinante de esta pérdida de individuos adultos, puesto que a partir de diciembre se 

hizo notoria la baja en la densidad de estos individuos.   

 

  
Mes de 
máximo 

reclutamiento 

Mes de 
desaparición 
del reclutas 

de la cohorte 
2005 

% total del 
reclutamiento 

final de la 
cohorte 2005 

 
Densidad 

máxima de 
reclutas 

Presencia de 
individuos de 

cohortes 
previas 

 
 

K 

Estación “Brasur” Abril Febrero 0 1256 No 0,37 
Costa Chica Abril - 0,13 7544 Esporádicos 0,43 

Costa del Este Mayo - 0,05 7384 Permanentes 0,64 
Aguas Verdes Mayo - 0,25 4004 Permanentes 0,71 

La Lucila Abril - 0,28 4306 Permanentes 0,47 
Mar de Ajo Mayo - 0,08 2552 Esporádicos 0,63 

Nueva Atlantis Mayo Diciembre 0 1230 Esporádicos 0,3 
Punta Médanos Julio Septiembre 0 40 No - 

Estación “Karnak” No - 0 - No - 
Ostende No - 0 420* No - 

 

 
Tabla 9: Parámetros poblacionales de M. mactroides en las 10 estaciones de muestreo relevadas 
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Capítulo 8. Dinámica Poblacional de Donax hanleyanus 

 

8.1. Estación “Brasur”.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en abril de 2005, 

alcanzando su valor máximo en junio de ese año. Individuos de esa cohorte fueron 

detectables hasta marzo del año siguiente en muy baja densidad. Durante casi todos los 

muestreos también se encontraron individuos de cohortes de años anteriores en 

frecuencias variables. No pudo detectase un patrón claro de aumento o disminución en el 

número de individuos muestreados (Figura 52). 

 La densidad de reclutas (Figura 53 A) fluctuó mes a mes mientras que la densidad 

de los individuos adultos decreció con el tiempo (Figura 53 B). La densidad media 

máxima de reclutas hallada en esta estación de muestreo fue 2400 ind/m en junio de 

2005. En marzo de 2006 fue registrado el 1,5 % del valor de densidad máxima.   

 La biomasa para esta estación de muestreo (Figura 54) mostró el mismo patrón 

observado que la densidad. La biomasa de reclutas (Figura 54 A) solo se incrementó 

hacia el final de la primavera de 2005 mientras que la biomasa de los individuos de 

cohortes de años anteriores (Figura 54 B) decreció.   

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,79 años-1. Fue detectado un moderado 

componente estacional en el crecimiento (C = 0,64) con un periodo de menor crecimiento 

hacia el final de la primavera (Ts = -0,24) y la talla 0 estimada en verano (Tz = -0,12) 

(Figura 55). 
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Figura 52: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo “Brasur”. Las flechas indican la 
presencia de individuos en muy bajas frecuencias. 
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Figura 53: Densidad de D. hanleyanus en la estación “Brasur”. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 54: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo “Brasur”. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 55: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en estación “Brasur” 
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8.2. Costa Chica.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en abril de 2005, 

alcanzando su valor máximo en mayo de ese año. Individuos de esa cohorte fueron 

detectables hasta marzo del año siguiente en muy baja frecuencia. Fueron encontrados 

individuos de cohortes de años anteriores hasta noviembre del mismo año. Se detectó un 

patrón de constante decrecimiento en el número de reclutas que se acentuó durante el 

verano de 2006 (Figura 56). 

 La densidad fue fluctuante, tanto para los reclutas (Figura 57 A) cuyos valores de 

frecuencia máximos fueron moderados, como para los individuos de cohortes de años 

anteriores, con valores en general bajos (Figura 57 B). La densidad media máxima de 

reclutas hallada para esta estación de muestreo fue de 798 ind/m en mayo de 2005. En 

marzo de 2006 fue hallado el 4,6 % del valor de densidad máxima. 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo se incrementó hasta 

comienzos del verano, luego de lo cual, cayó marcadamente (Figura 58 A). La biomasa 

de individuos de cohortes de años anteriores (Figura 58 B) no tuvo un patrón definido, 

registrándose picos de biomasa moderados.   

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,81 años-1. Fue detectado un moderado 

componente estacional en el crecimiento (C = 0,53) con un periodo de menor crecimiento 

en verano (Ts = -0,17) y la talla 0 estimada a fines del verano (Tz = -0,04) (Figura 59). 
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Figura 56: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Costa Chica. 
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Figura 57: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Costa Chica. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 58: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Costa Chica. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 59: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Costa Chica. 
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8.3. Costa del Este.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en abril de 2005, 

alcanzando su valor máximo en mayo de ese año. Individuos de esa cohorte fueron 

detectables hasta febrero de 2006 en muy baja frecuencia. Fueron encontrados individuos 

de cohortes de años anteriores esporádicamente. Se detectó un patrón de constante 

decrecimiento en el número de reclutas que se acentuó en el verano de 2006 (Figura 60). 

 La densidad de reclutas (Figura 61 A) fluctuó hasta el invierno, luego de lo cual 

decreció hasta ser cero al final del verano de 2006. La densidad de cohortes de años 

anteriores fue baja y fluctuante (Figura 61 B). La densidad media máxima de reclutas 

hallada para esta estación de muestreo fue 316 ind/m en mayo de 2005. En febrero de 

2006 fue hallado el 3,8 % del valor de densidad máxima, mientras que al mes siguiente 

fue cero. 

 La biomasa para esta estación de muestreo (Figura 62) mostró el mismo patrón 

observado para la densidad. Los reclutas incrementaron la biomasa hasta la primavera, 

periodo en que se mantuvo constante, decayendo al final del verano (Figura 62 A). La 

biomasa de individuos de cohortes de años anteriores (Figura 62 B) no mostró un patrón 

definido, manteniéndose relativamente constante durante todo el periodo de estudio.   

 La tasa de crecimiento estimada fue de 0,83 años-1. Fue detectado un componente 

estacional en el crecimiento de C = 0,6 con un periodo de menor crecimiento al comienzo 

del verano (Ts = -0,22) y la talla 0 estimada a fines del verano (Tz = -0,08) (Figura 63). 
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Figura 60: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Costa del Este. 
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Figura 61: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Costa del Este. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 62: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Costa del Este. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 63: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Costa del Este. 
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8.4. Aguas Verdes.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en mayo de 

2005, alcanzando su valor máximo en septiembre de ese año. Individuos de esa cohorte 

fueron detectables hasta diciembre de 2005. Individuos de cohortes de años anteriores 

fueron encontrados hasta septiembre de 2005 (Figura 64). 

 La densidad de reclutas (Figura 65 A) fluctuó marcando un pico en septiembre, 

luego de lo cual decreció hasta hacerse indetectable en el verano de 2006. La densidad de 

individuos de cohortes de años anteriores presentó valores muy bajos y fluctuantes hasta 

volverse cero a partir de septiembre 2005 (Figura 65 B). La densidad media máxima de 

reclutas hallada en esta estación de muestreo fue 678 ind/m en septiembre de 2005. En 

diciembre de 2005 fue hallado el 16,2 % de este máximo valor de densidad, luego de lo 

cual la densidad fue cero. 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo (Figura 66) fue muy baja 

hasta el mes de septiembre que mostró un pico y cayó a cero durante el verano de 2006 

(Figura 66 A), La biomasa de individuos de cohortes de años anteriores (Figura 36 B) no 

mostró un patrón definido y cayo a cero a partir de septiembre de 2005.   

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,78 años-1. Fue detectado un muy bajo 

componente estacional en el crecimiento (C = 0,38) y con un periodo de menor 

crecimiento durante el verano (Ts = -0,08) y la talla 0 estimada a fines del verano (Tz = -

0,01) (Figura 67). 
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Figura 64: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Aguas Verdes. 
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Figura 65: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Aguas Verdes. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 66: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Aguas Verdes. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 67: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Aguas Verdes. 
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8.5. La Lucila del Mar.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en abril de 2005, 

alcanzando su valor máximo en julio de ese año. Individuos de esa cohorte, aún en 

frecuencias altas, fueron detectables hasta marzo de 2006. Durante todo el año fueron 

encontrados individuos de cohortes de años anteriores pero con frecuencias fluctuantes. 

Un pulso de reclutamiento fue registrado en marzo de 2006 (Figura 68). 

 La densidad de reclutas (Figura 69 A) fluctuó mes a mes marcando un pico en 

julio y otro de octubre a diciembre. La máxima densidad de individuos de cohortes de 

años anteriores fue en marzo de 2005, a partir de lo cual decayó hasta agosto de 2005 

para estabilizarse en valores bajos y relativamente constantes hasta marzo de 2006 

(Figura 69 B). La densidad media máxima de reclutas hallada para esta estación de 

muestreo fue 880 ind/m en julio de 2005. En marzo de 2006 fue hallado el 6,6 % del 

valor de densidad máxima. 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo (Figura 70) fue muy baja 

hasta el mes de octubre, luego de lo cual, se incrementó hasta enero de 2006 para 

descender abruptamente luego (Figura 70 A), La biomasa de individuos de cohortes de 

años anteriores (Figura 70 B) partió de valores altos, descendió durante el invierno 

volviendo a los valores originales en la primavera y el verano.   

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,91 años-1. Fue detectado un componente 

estacional en el crecimiento muy fuerte (C = 0,99) y con un periodo de menor 

crecimiento durante la primavera (Ts = -0,41) y la talla 0 estimada durante el invierno (Tz 

= -0,66) (Figura 71). 
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Figura 68: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo La Lucila del Mar. 
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Figura 69: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo La Lucila del Mar. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 70: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo La Lucila del Mar. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 71: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en La Lucila del Mar. 
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8.6. Mar de Ajó.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en abril de 2005, 

alcanzando su valor máximo en junio de ese año. Individuos de esa cohorte fueron 

detectables hasta diciembre de 2005. También fueron encontrados individuos de cohortes 

de años anteriores hasta octubre de 2005. Un nuevo pulso de reclutamiento fue registrado 

en febrero de 2006 (Figura 72). 

 La densidad de reclutas (Figura 73 A) fluctuó marcando un pico en junio y otro en 

noviembre, para luego bajar hasta volverse nula en enero de 2006. La densidad de los 

individuos de cohortes de años anteriores obtuvo su máximo en mayo de 2005, siendo 

nula a partir de diciembre de 2005 (Figura 73 B). La densidad media máxima de reclutas 

hallada para esta estación de muestreo fue de 540 ind/m en junio de 2005. En diciembre 

de 2005 fue hallado el 9,3 % del valor de densidad máxima. 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo (Figura 74) fue muy baja 

hasta el mes de noviembre de 2005 cuando marco un pico y a partir de enero de 2006 fue 

cero (Figura 74 A). La biomasa de individuos de cohortes de años anteriores (Figura 74 

B) aumentó durante los primeros cuatro meses de muestreo, luego descendió a valores 

cercanos a cero durante en invierno e incrementaron su valor durante octubre y 

noviembre. A partir de diciembre de 2005 la biomasa de berberechos fue nula. 

  La tasa de crecimiento estimada fue 0,7 años-1. Fue detectado un componente 

estacional en el crecimiento casi nulo de C = 0,15 y con un periodo de menor crecimiento 

durante el fin del otoño (Ts = 0.26) y la talla 0 estimada durante el verano (Tz = -0,07) 

(Figura 75). 
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Figura 72: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Mar de Ajó. 
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Figura 73: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Mar de Ajó. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 74: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Mar de Ajó. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 75: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Mar de Ajó. 
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8.7. Nueva Atlantis. 

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en mayo de 

2005, alcanzando su valor máximo en julio de ese año. Individuos de esa cohorte fueron 

detectables hasta febrero de 2006. Fueron encontrados individuos de cohortes de años 

anteriores hasta mayo de 2005 y luego reaparecieron en noviembre de 2005, último mes 

que se los encontró. Un nuevo pulso de reclutamiento fue registrado en febrero de 2006 

(Figura 76). 

 La densidad de reclutas (Figura 77 A) fluctuó durante el 2005 y fue cero en los 

meses muestreados del verano de 2006. La densidad de los individuos de cohortes de 

años anteriores también fluctuó durante el 2005 y se hizo nula en el verano (Figura 77 B). 

La densidad media máxima de reclutas hallada para esta estación de muestreo fue 480 

ind/m en julio de 2005. En febrero de 2006 fue hallado el 0,4 % del valor de máxima 

densidad, siendo el último mes en que se detectaron individuos de esa cohorte. 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo (Figura 78) mostró valores 

fluctuantes hasta marcar un pico en el mes de noviembre de 2005, luego de lo cual tomó 

valores cercanos a cero (Figura 78 A). La biomasa de los individuos de cohortes de años 

anteriores (Figura 78 B) también fluctuó durante el 2005 y fue cero luego de diciembre 

de 2005. 

  La tasa de crecimiento estimada fue 0,69 años-1. Fue detectado un componente 

estacional en el crecimiento bastante pronunciado de C = 0,83 y con un periodo de menor 

crecimiento durante primavera (Ts = -0.25) y la talla 0 estimada durante el verano (Tz = -

0,17) (Figura 79). 
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Figura 76: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Nueva Atlantis. 
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Figura 77: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Nueva Atlantis. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 78: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Nueva Atlantis. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 79: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Nueva Atlantis. 
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8.8. Punta Médanos.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación fue detectado en junio de 

2005, alcanzando su valor máximo en noviembre de ese año. Individuos de esa cohorte 

fueron detectables hasta febrero de 2006. Fueron encontrados también individuos de 

cohortes de años anteriores durante todo el periodo de muestreo en frecuencias 

relativamente altas (Figura 80). 

 La densidad de reclutas (Figura 81 A) fluctuó durante todo el periodo de muestreo 

mostrando picos en junio y noviembre. Los individuos de cohortes de años anteriores 

también mostraron fluctuaciones en su frecuencia durante el 2005 y fueron nulos en el 

verano (Figura 81 B). La densidad media máxima de reclutas hallada para esta estación 

de muestreo fue de 394 ind/m en noviembre de 2005. 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo (Figura 82) mostró valores 

bajos hasta el mes de noviembre de 2005 donde se visualizó un pico y mantuvo 

relativamente constante este valor durante los meses subsiguientes (Figura 82 A). La 

biomasa de los individuos de cohortes de años anteriores (Figura 82 B) fue fluctuante 

durante el 2005 y descendió a cero luego de enero de 2006. 

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,92 años-1 (K). Fue detectado un 

componente estacional en el crecimiento moderado de C = 0,64 y con un periodo de 

menor crecimiento durante el fin de la primavera (Ts = -0.2) y la talla 0 estimada durante 

el fin del verano (Tz = -0,01) (Figura 83). 
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Figura 80: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Punta Médanos. 
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Figura 81: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Punta Médanos. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 82: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Punta Médanos. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 83: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Punta Médanos. 
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8.9. Estación “Karnak”  

 El escaso reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación de muestreo fue 

detectado en mayo de 2005 y persistió solo hasta julio, pero a partir de diciembre de 2005 

también fueron encontrados algunos ejemplares de esa cohorte. Durante todo el periodo 

de muestreo fue encontrado un banco abundante de individuos de cohortes de años 

anteriores, algunos de ellos con tallas notablemente grandes (Figura 84). 

 La densidad de reclutas (Figura 85 A) fue en aumento de mayo a julio para luego 

volverse indetectable. La densidad de los individuos de cohortes de años anteriores 

fluctuó en su densidad hasta la primavera de 2005 y luego este parámetro fue imposible 

de medir porque los bancos permanecieron sumergidos (Figura 85 B). 

 La biomasa de reclutas para esta estación de muestreo (Figura 86) fue baja 

durante todo el año (Figura 86 A), exceptuando a un pequeño pico en el mes de julio. La 

biomasa de los individuos de cohortes de años anteriores (Figura 86 B) se mantuvo 

fluctuante, pero durante algunos eventos no pudo ser determinada porque los bancos se 

encontraban sumergidos. 

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,8 años-1 (K). Fue detectado un fuerte 

componente estacional en el crecimiento (C = 0.84), con un periodo de menor 

crecimiento durante la primavera (Ts = -0.31) y la talla 0 estimada durante el fin de la 

primavera (Tz = -0,22) (Figura 87). 
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Figura 84: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo “Karnak”. 
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Figura 85: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Karnak. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 86: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Karnak. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 87: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Karnak. 
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8.10. Ostende.  

 El reclutamiento de D. hanleyanus en esta estación de muestreo fue muy escaso 

detectándose por primera vez en agosto 2005. El pulso de reclutamiento del año siguiente 

(febrero de 2006) fue muy abundante. Fueron encontrados individuos de cohortes de años 

anteriores durante casi todo el año, salvo en julio y septiembre de 2005 (Figura 88). 

 La densidad de reclutas de 2005 (Figura 89 A) fue baja a partir de octubre, antes 

de lo cual era nula. La densidad de individuos de cohortes de años anteriores fluctuó 

durante todo el año pero generalmente en valores bajos (Figura 89 B). 

 La biomasa del reclutamiento para esta estación de muestreo (Figura 90) mostró 

valores bajos a partir de noviembre de 2005 (Figura 90 A). La biomasa de individuos de 

cohortes de años anteriores (Figura 60 B) se mantuvo relativamente baja durante todo el 

año salvo un pico en octubre. 

 La tasa de crecimiento estimada fue 0,86 años-1 (K). Fue detectado un bajo 

componente estacional en el crecimiento (C = 0,16), con un periodo de menor 

crecimiento durante el verano (Ts = -0.06) y la talla 0 estimada durante comienzos del 

otoño (Tz = -0,81) (Figura 91). 
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Figura 88: Frecuencia de tallas de D. hanleyanus en la estación de muestreo Ostende. 
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Figura 89: Densidades de D. hanleyanus en la estación de muestreo Ostende. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 90: Biomasa de D. hanleyanus en la estación de muestreo Ostende. A, Reclutamiento. B, Individuos de cohortes anteriores.  

 

Figura 91: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig estacional para D. hanleyanus en Ostende. 
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8.11. Resumen integrado (Tabla 8) 

 El reclutamiento de Donax hanleyanus sobre las playas fue detectado en general 

durante abril de 2005 para las playas al norte de Punta Médanos y más retrasado en las 

estaciones del sur. Las máximas densidades de individuos de esa cohorte ocurrieron en 

distintos momentos en las diferentes estaciones. En el año 2006 en algunas playas se 

detectó en marzo un pequeño pulso de nuevos reclutas. En cuatro de las playas al norte de 

Punta Médanos en marzo de 2006 no se hallaron individuos de la cohorte de 2005, 

mientras que en las tres restantes éste llegó a superar el 6 % de los individuos que había 

originalmente. En Estación “Karnak” la cohorte no persistió por más de tres meses.  

 La presencia de individuos adultos fue permanente en las estaciones al sur de 

Punta Médanos, mientras que ocasional al norte. En estas últimas se observaron tallas de 

adultos considerablemente menor que las que se observaron al sur de esta localidad. 

 La extinción de la cohorte que reclutó durante 2005 evidenciada en algunas playas 

al Norte de Punta Médanos probablemente haya sido consecuencia de la gran 

intervención turística sobre esas playas, dado que su ausencia se evidenció durante los 

meses del verano. 
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Mes de 
máximo 

reclutamiento 

Mes de 
desaparición 
del reclutas 

de la cohorte 
2005 

% total del 
reclutamiento 

final de la 
cohorte 2005 

 
Densidad 

máxima de 
reclutas 

Presencia de 
individuos de 

cohortes 
previas 

 
 

K 

Estación”Brasur” Junio - 1,5 2400 Permanentes 0,79 
Costa Chica Mayo - 4,6 798 Hasta Nov. 0,81 

Costa del Este Mayo Febrero 0 316 esporádicos 0,83 
Aguas Verdes Septiembre Diciembre 0 678 esporádicos 0,78 

La Lucila del Mar Julio - 6,6 880 Permanentes 0,91 
Mar de Ajo Junio Diciembre 0 540 Hasta oct. 0,70 

Nueva Atlantis Julio Febrero 0 480 Hasta dic. 0,69 
Punta Médanos Noviembre ? ? 394 Permanentes 0,92 

Estación “Karnak” Julio ? ? 70 Permanentes 0,8 
Ostende Diciembre ? ? 230 Permanentes 0,86 

 
Tabla 8: Parámetros poblacionales de D. hanleyanus en las diez estaciones de muestreo relevadas 
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Capítulo 9: VARIACIONES ONTOGENÉTICAS Y ESTACIONALES EN LA 

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE ALMEJAS Y BERBERECHOS 

 

 

  

9.1. Estación “Brasur” (Figura 93). 

 El banco de reclutas de berberecho originado en abril de 2005 estuvo presente 

adyacente a la zona de lavado y totalmente disociado del banco de berberechos de 

cohortes anteriores. Este último migró hacia el mar hasta alcanzar el banco de reclutas en 

junio y fusionarse totalmente con él en julio. A partir de ese mes ambos bancos se 

comportaron como un único banco lindando con la zona de lavado hasta octubre de 2005, 

mes en el cual pudieron establecerse el límite superior (más próximo al médano) e 

inferior (más próximo al mar) del banco.  

 El banco de reclutas de almeja originado en abril permaneció separado de la zona 

de lavado hasta junio. Ese mes se ubicó cerca del submareal para volver a ascender en 

noviembre. Este banco de reclutas dejó de ser detectable en enero de 2006 y al mes 

siguiente se registró un evento de reclutamiento nuevo. Fueron observadas bermas en 

invierno y primavera con sus crestas ocupando una posición variable en la playa a 20-50 

m del médano. 

 

Figura 92: Código de colores utilizado en el presente 
capítulo.  
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9.2. Costa Chica (Figura 94). 

 El banco de reclutas de berberecho originado en mayo de 2005 presentó su límite 

más distal al médano sumergido en la zona de lavado, excepto en junio y noviembre. A 

partir de junio y hasta agosto el banco descendió hacia el mar, para luego ascender 

ocupando una posición muy cercana al médano (20 m) en febrero de 2006. La presencia 

de berberechos de cohortes de años anteriores fue discontinua (Marzo, abril, julio y 

noviembre de 2005). Un banco de reclutas fue registrado en marzo de 2006, ubicándose 

adyacente a la zona de lavado. 

Figura 93: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo 
“Brasur”El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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 El banco de reclutas de almeja originado en marzo de 2005 estuvo presente sobre 

el intermareal y separado del mar. Durante abril y mayo de 2005 esté banco llegó medir 

60 m de largo. A partir de agosto se produjo una migración descendente del banco hacia 

la zona de lavado, moviéndose en dirección contraria al mes siguiente. En febrero de 

2006 se detecto un nuevo banco de reclutas, quedando el banco de la cohorte anterior en 

la posición más cercana al médano dentro del banco de nuevos reclutas.  

 Hubo formación de berma de octubre a diciembre de 2005 y sus crestas se 

ubicaron aproximadamente a 20 m del médano. 

 

 

 Figura 94: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Costa 
Chica. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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9.3. Costa del Este (Figura 95). 

 El banco de reclutas de berberecho originado en abril de 2005, a diferencia de lo 

que sucedía en las estaciones anteriores, se lo encontró solapado al banco de berberechos 

grandes, y separado de la zona de lavado. En el mes de julio se observó un banco de 

berberechos de cohortes anteriores más extendido que el de reclutas. El banco de 

berberechos descendió hacia la zona submareal hasta agosto y al mes siguiente comenzó 

el desplazamiento en sentido inverso hasta noviembre, mes en el cual adquirió una 

posición relativamente estable, al menos hasta febrero, dado que en marzo la posición del 

mar no permitió encontrar el banco.  

 El banco de reclutas de almeja originado en marzo de 2005 estuvo presente 

solapado a la zona de lavado pero con el límite superior a tan solo 10 m del pie del 

médano. A partir de mayo de 2005 se registró un movimiento del límite superior del 

banco hacia la zona de lavado hasta agosto de 2005, para luego desplazarse en sentido 

inverso hasta noviembre de 2005 en que tomó una posición estable. Un banco de reclutas 

fue observado en enero de 2006 muy separado de la zona de lavado. El banco de almejas 

de cohortes de años anteriores estuvo presente durante todo el año ocupando la parte 

central o superior del banco de reclutas hasta julio de 2005 y la inferior luego. El banco 

de reclutas aparecido en enero de 2006 volvió a ocupar la posición central del banco.  

 Solamente en octubre fue identificada una berma sobre la playa con su cresta 

ubicada aproximadamente a 20 m del pie del médano. 
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9.4. Aguas Verdes (Figura 96) 

 El banco de reclutas de berberecho originado en mayo de 2005 estuvo presente 

adyacente a la zona de lavado. No pudo verificarse un gran movimiento del banco puesto 

que su límite superior siempre ocupó una posición equivalente. El banco de berberechos 

de cohortes anteriores no fue detectable todo el año, pero sufrió variaciones en su 

posición. El banco fue localizable únicamente hasta septiembre, luego de lo cual sólo el 

banco de reclutas estuvo presente hasta diciembre. Durante el verano de 2006 no se 

observaron bancos de berberechos en esta estación de muestreo. 

Figura 95: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo 
Costa del Este. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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 El banco de reclutas de almeja originado en marzo de 2005 llegó a ocupar 50 m 

del intermareal en mayo. Desde ese mes se verificó un movimiento del banco hacia la 

zona submareal hasta septiembre de 2005. Al mes siguiente adquirió una posición 

aproximadamente fija subiendo unos metros en el perfil de playa hasta que en febrero de 

2006 se localizó en una posición aún más alta. El banco de almejas de cohortes anteriores 

estuvo presente durante casi todo el año ocupando la zona central o superior del banco de 

reclutas. También se verificó su descenso en el perfil hasta julio sin haber sido detectado 

durante agosto y septiembre. Al mes siguiente ocupó una posición estable en el perfil de 

playa, hasta febrero de 2006, último mes en que se lo pudo encontrar. Un banco de 

nuevos reclutas fue observado en febrero de 2006. 

 Hubo formación de berma únicamente durante julio y agosto de 2005 y 

nuevamente en enero de 2006 ubicándose sus crestas entre los 30-40 m y 50 m 

respectivamente. 
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9.5. La Lucila del Mar (Figura 97) 

 El banco de reclutas de berberechos originado en abril de 2005 estuvo presente 

solapado a la zona de lavado y separado del banco de berberechos de cohortes anteriores. 

Su posición no se modificó notablemente hasta noviembre de 2005, mes en el que se lo 

encontró ocupando una posición más alta, para seguir subiendo progresivamente mes a 

mes en el perfil de playa. En marzo de 2006 se hallaba a 10 m del pie del médano. El 

banco de berberechos de cohortes anteriores bajó por el perfil de playa desde los 10 m del 

pie del médano hasta solaparse totalmente al banco de reclutas en agosto de 2005. A 

Figura 96: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Aguas 
Verdes. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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partir de ese mes todas las cohortes de berberechos se encontraron formando un único 

banco hasta marzo de 2006 que fue observado un nuevo banco de reclutas, adyacente a la 

zona de lavado y disociado del banco de berberechos de tallas más grandes, que se 

ubicaban muy cercanos al médano. 

 El banco de reclutas de almeja amarilla fue observable en el intermareal desde 

marzo de 2005. Desde abril a septiembre el banco descendió hacia una posición más baja 

en el perfil de playa. A partir de octubre se movió en sentido inverso. La posición del 

banco de almejas de cohortes anteriores se mantuvo bastante estable hasta julio de 2005 

ocupando una posición central-superior respecto del banco de reclutas, excepto en marzo, 

mes en que el banco de reclutas estaba muy alto en el perfil de playa. Durante septiembre 

y octubre este banco de almejas no pudo ser detectado, presumiblemente por haber 

migrado a una posición submareal, para luego reaparecer en noviembre. En enero se 

registró un nuevo banco de reclutas que fue ocupando posiciones cada vez más altas hasta 

marzo de 2006.  

 La formación de berma fue registrada desde julio a octubre y sus crestas se 

ubicaron aproximadamente a 30 m del pie del médano excepto en octubre que se ubicó a 

50 m.  
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9.6. Mar de Ajó (Figura 98) 

 El banco de reclutas de berberechos originado en abril de 2005 estuvo solapado a 

la zona submareal hasta diciembre del mismo año. Al banco de berberechos de cohortes 

de años anteriores se lo encontró en marzo de 2005 ocupando posiciones muy altas en el 

intermareal y descendiendo en los meses subsiguientes hasta junio, que comenzó a 

solaparse al banco de reclutas. Desde julio a octubre no se lo volvió a detectar sobre el 

intermareal y en noviembre se lo encontró totalmente solapado al banco de reclutas y 

tomó posiciones más altas en los meses que siguieron. En febrero de 2006 volvió a 

Figura 97: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo La Lucila 
del Mar. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano. 
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registrarse un banco de reclutas solapado a la zona de lavado y disociado del banco que 

existía previamente.  

 El banco de reclutas de almeja amarilla estuvo presente desde marzo. Hasta junio 

tomó posiciones cada vez mas bajas en el perfil de playa. A partir de ese mes el banco 

permaneció muy cercano a la zona de lavado hasta que en noviembre se posicionó más 

alto. Este banco permaneció hasta enero de 2006, luego de lo cual no se lo encontró. En 

febrero un nuevo banco de reclutas ocupó el intermareal de esta playa.  

 La presencia de berma sobre la playa fue observable únicamente en julio de 2005 

con su cresta a aproximadamente a 30 m del pie del médano.  

 

 Figura 98: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Mar de 
Ajó. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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9.7. Nueva Atlantis (Figura 99) 

 El banco de reclutas de berberechos originado en mayo de 2005 estuvo solapado a 

la zona de lavado. Fue registrado un moderado retroceso invernal de este banco así como 

el de berberechos de cohortes anteriores. Ambos bancos solo estuvieron presentes en esta 

playa hasta noviembre. En febrero de 2005 un nuevo banco de reclutas fue observado 

muy cercano al submareal, mientras que en ese mes, individuos de tallas mayores fueron 

encontrados más alto en el perfil de playa.  

 El banco de reclutas de almeja amarilla estuvo presente desde marzo de 2005 En 

invierno se lo registró solapado a la zona de lavado pero sin tener cambios pronunciados 

en su posición durante todo el año. Este banco solo pudo registrarse hasta noviembre de 

2005. Un banco muy angosto y poco denso de almejas de cohortes previas fue registrado 

hasta junio de 2005 y vuelto a ver en noviembre en posiciones variables respecto al banco 

de reclutas. Un nuevo banco de reclutas de almeja fue registrado en febrero de 2006.  

 La formación de berma sobre la playa fue observada en julio y de octubre a 

diciembre de 2005. Sus crestas ocuparon posiciones variables respecto del médano (10-

40 m).  
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9.8. Punta Médanos (Figura 100). 

 El banco de reclutas de berberechos originado en mayo de 2005 estuvo solapado 

al submareal y al banco de berberechos grandes. Salvo en octubre de 2005 la posición de 

ambos bancos “copió” la posición del mar, esto es, siempre estuvo solapado al submareal.  

 Esporádicamente se hallaron bancos de pocos reclutas de almeja amarilla (mayo, 

julio y agosto de 2005).  

 La presencia de berma fue permanente. Sus crestas de gran altura respecto de la 

posición del mar dejaban una franja intermareal muy angosta y de mucha inclinación. La 

Figura 99: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Nueva 
Atlantis. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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posición de la berma fue muy variable a lo largo del año (70-130 m). La playa posterior 

medida fue muy ancha, promediando los 100 m hasta el pie del médano.  

 

 

 

 

9.9. Estación “Karnak” (Figura 101) 

 El banco de reclutas de berberechos estuvo presente desde mayo y no fue 

encontrado nuevamente después de julio de 2005. El banco de berberechos de cohortes 

previas ocupó una posición variable sobre el perfil de playa. Durante cuatro eventos de 

muestreo se encontró al banco totalmente sumergido en el submareal (octubre y 

noviembre de 2005 y enero y febrero de 2006). 

Figura 100: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Punta 
Médanos. El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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 La posición de la berma fue muy variable durante todo el año (35-100 m), 

encontrándola durante todos los muestreo en alguna posición. Una segunda berma fue 

observable durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005 muy cercana al 

pie del médano (20-30 m). 

 

 

 

 

9.10. Ostende (Figura 102) 

  El banco de reclutas de berberechos originado en agosto de 2005 estuvo siempre 

solapado al banco de berberechos de cohortes previas. El banco ocupó una posición baja 

en el perfil de playa hasta junio y a partir de agosto se ubicó 10-15 m más alto. Un nuevo 

Figura 101: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Karnak. 
El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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banco de reclutas fue registrado en febrero de 2006. Ese mismo mes también fue 

detectado un banco de reclutas de almejas sobre el intermareal. 

 La berma en esta estación de muestreo es permanente ocupando posiciones muy 

variables respecto del pie del médano (30-70 m). La falta de berma en meses con gran 

afluencia turística podría deberse al alisamiento de la playa.  

 

 

 

 

 

Figura 102: Distribución espacial de almejas y berberechos a lo largo del periodo de estudio en la estación de muestreo Ostende. 
El eje horizontal indica la distancia al pie del médano 
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9.11. Discusión 

 Pudo observarse una clara diferenciación en la estructura de los bancos al Norte y 

Sur de Punta Médanos.  

 Las playas del Norte presentaron bermas estacionales y efímeras, en ocasiones 

apareciendo dos veces en distintos periodos del año. Estas playas en general presentaron 

un extenso banco de reclutas de almeja en verano y otoño abarcando casi la totalidad del 

intermareal, con su porción superior situándose muy próxima al médano. Cuando existía, 

el banco de almejas grandes (de cohortes de años anteriores) se situaba en general en la 

franja central del banco de reclutas ocupando de 5 a 10 m del intermareal. Se verificó que 

los bancos de reclutas se angostaron hasta ocupar una posición idéntica al de las almejas 

grandes una vez transcurridos 6 a 8 meses de su asentamiento. Todos los bancos de 

almeja en invierno migraron hacia el submareal pero sin llegar a estar sumergidos por 

completo (con su extremo superior visible sobre el intermareal). 

  Los bancos de reclutas de berberechos se localizaron en todos los casos sobre la 

porción más baja del intermareal (lindante con el infralitoral). En general los berberechos 

grandes formaron bancos muy separados de los bancos de reclutas en una porción 

superior del intermareal. En invierno ambos bancos, reclutas y adultos, tendieron a 

superponerse formando un único banco. El patrón de migración vertical de los 

berberechos es muy dinámico, tanto estacional como ontogenéticamente. La formación 

de una berma de playa reduce la franja intermareal y consecuentemente los bancos se 

angostan; por el contrario, la desaparición de la berma extiende la franja intermareal y 

permite el ensanchamiento de los bancos.  
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 Todas las playas del sur de Punta Médanos salvo Ostende presentaron bermas en 

los meses del verano, puesto que ésta fue alisada mecánicamente durante la temporada 

turística. La presencia de berma en general determinó intermareales muy angostos y de 

gran pendiente. En estas playas sólo se registraron bancos de berberechos y muchas veces 

estos se hallaban por debajo del nivel del mar aún durante las mareas más bajas.  
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Capítulo 10. ANÁLISIS INTEGRADO DE LOS PARÁMETROS 

POBLACIONALES 

 

 

10.1. Densidad 

  

10.1.1 Mesodesma mactroides 

  

 Hacia el fin del verano de 2005 fueron encontrados altos valores de densidad de 

reclutas (hasta 7500 ind/m) que disminuyeron progresivamente hasta septiembre (hasta 

180 ind/m). De octubre a diciembre la densidad fue relativamente constante pero con 

valores muy bajos respecto a los iniciales de la cohorte (< 0,5 % del reclutamiento inicial, 

hasta 50 ind/m), Desde enero, estos valores descendieron aún más (12 ind/m); y en marzo 

los reclutas que sobrevivieron durante todo el año fueron prácticamente indetectables en 

algunas de las estaciones de muestreo (< 6 ind/m) (Figura 103). 
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 El reclutamiento que tuvo lugar en enero de 2006 en algunas estaciones de 

muestreo fue menor que el reclutamiento del año anterior, según pudo establecerse para 

Figura 103: Densidad media de los bancos de M. mactroides 
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marzo (2005 y 2006) y junio (2005 y 2006). La densidad de los reclutas en 2006 no llegó 

al 20 % de lo observado en 2005. La talla media en ambos periodos también fue 

diferente. A pesar de que el reclutamiento inicial de 2006 fue relativamente tardío (véase 

capítulo 7.11), en marzo y junio la talla media de reclutas fue más grande que la talla 

media de reclutas de los mismos meses de 2005. Esto implica que, a menor densidad 

inicial se registró una mayor tasa media de crecimiento (Figura 104). Este fenómeno 

podría haberse debido a una limitación del crecimiento por competencia intraespecífica o 

por factores ambientales. 

 Las causas de la variabilidad en el reclutamiento de esta especie serían atribuibles 

a mecanismos densodependendientes, estocásticos y/o meteorológicos (Lima et al., 

2000). La densidad de individuos de cohortes anteriores fue muy baja durante todo el 

periodo de estudio; más aún, en 2006 la aparición de individuos mayores a un año (Fiori 

y Morsán, 2004) fue infrecuente, de modo que la disminución de la densidad de reclutas 

en 2006 no estaría relacionada con la densidad de individuos adultos.  
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10.1.2. Donax hanleyanus 

 

 El reclutamiento de berberechos (Figura 105) nunca llegó a los valores de 

densidad registrados para almejas. El valor máximo fue aproximadamente 2300 ind/m, 

aunque rara vez llegó a 1000 ind/m. Ya ha sido mencionado en capítulos anteriores y por 

Cardoso y Veloso (2003) que el reclutamiento de D. hanleyanus ocurre muy cercano a la 

zona de lavado y muchas veces también en la franja superior del submareal, de modo que 

es probable que los parámetros aquí presentados subestimen la densidad real.  

Figura 104: ANOVA de 2 factores mostrando interacciones NS. A, factores densidad y tiempo. 
B, factores talla y tiempo. 
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 Bancos densos de individuos de cohortes previas a 2005, de hasta 250 ind/m, 

fueron usualmente encontrados en las estaciones Punta Médanos y Estación “Karnak” 

indicando poblaciones bien estructuradas y maduras. En estos sitios, especialmente en 

estación “Karnak”, el reclutamiento fue escaso y efímero. 

 En los sitios de muestreo ubicados al Norte de Punta Médanos la fracción de los 

individuos de las tallas menores fue muy baja, mientras que el reclutamiento en general 

mostró una densidad de hasta dos órdenes de magnitud mayor que los adultos.  
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Figura 105: Densidad mediade los bancos de D. hanleyanus. 
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10.2. Migraciones mareales 

 La migración mareal es una de las características más sobresalientes de la biología 

comportamental de las almejas que habitan la zona intermareal. Como se menciona en los 

capítulos 7 y 9, M. mactroides migra hacia la zona submareal durante el invierno. 

Estudios previos ya habían observado este comportamiento para la especie (Olivier y 

Penchaszadeh, 1971). Otra clase de migración mareal puede estar relacionada con la talla 

del individuo y con la energía de la ola. Bivalvos pequeños, con poca capacidad de 

enterramiento y sometidos a un fuerte oleaje están en permanente migración, como 

ocurre con los reclutas de M. mactroides y con enterradores superficiales en general, 

como lo es D. hanleyanus que no migra estacionalmente (Capítulo 9). La posición que 

ocupan los reclutas de D. hanleyanus en el intermareal parecería estar asociada con la 

altura de la marea puesto que se los encuentra en la porción más baja del intermareal. Los 

individuos van ascendiendo en el intermareal con el desarrollo ontogénico y la mayor 

capacidad de enterramiento consecuente. Esto también fue observado para la especie por 

Cardoso y Veloso (2003) en playas subtropicales de Brasil. 

 

 

10.3. Ancho de los bancos  

 Como se observa en el capítulo 9, los bancos de almejas y berberechos de las 

cohortes previas a 2005 tienden a mantener dimensiones constantes en relación con el 

ancho de la zona intermareal.  

 El ancho de los bancos de almeja fue muy poco variable y osciló entre los 10 y 15 

m. Los bancos de berberecho, aunque algo más variables, se extendían entre los 5 y 10 m. 
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Los bancos de almeja antes de mortandad de 1995 llegaban a medir en algunas zonas 

hasta 40 m (Olivier et al., 1971, Dadon, 2005c). En el caso de los bancos de reclutas 

(Figura 106) tanto almejas como berberechos presentaron grandes variaciones en su 

ancho. Las almejas (Figura 106 A) reclutaron en bancos de ancho muy variable. La 

variabilidad y el ancho promedio de los bancos disminuyeron con el tiempo hasta que 

todos los individuos (cohorte 2005 y previas) se ubicaron dentro de una misma franja 

intermareal. Aunque con la misma tendencia a reducir su ancho, el reclutamiento de 

berberechos (Figura 106 B) mostró mucha más variabilidad en el ancho de banco. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 106: Evolución del ancho de los bancos de reclutas. A, M. mactrides. B, D. hanleyanus. 
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10.4. El reclutamiento  

 La densidad de reclutas de almeja amarilla mostró un patrón similar de evolución 

en el tiempo en todos los sitios muestreados. Los valores máximos de densidad fueron 

observados a comienzo de otoño para decaer rápidamente en invierno y aumentar a 

valores intermedios en primavera. Esto último sugiere la migración vertical estacional 

que llevaría a cabo la almeja durante el invierno, dado que parte del banco permanecería 

sumergido en el submareal durante los meses más fríos reapareciendo en primavera. La 

densidad bajó nuevamente a fines de la primavera y comienzos del verano para ubicarse 

en valores cercanos a cero. (Figura 107).  
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Figura 107: Evolución de la densidad media relativa del reclutamiento de los bancos de M. mactrides. El valor máximo 
considerado (100 %) es la densidad máxima observada para cada estación de muestreo. Está máxima densidad no siempre fue 
observable el mismo mes para todas las estaciones de muestreo 
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 La densidad de reclutas de berberecho fue muy variable en todos los sitios 

muestreados (Figura 108). La migración lateral de los bancos de berberechos es la 

resultante de la acción combinada de la migración vertical y la corriente de deriva. Este 

tipo de migración fue identificada previamente en Donax serra (Dugan y McLachlan, 

1999). Estos autores describen una migración neta de 20 a 80 cm por día en las 

condiciones morfodinámicas de las playas arenosas del sudeste africano para esta especie 

que presenta tallas algo mayores que D. hanleyanus. El berberecho experimentaría 

migraciones verticales muy frecuentes (fundamentalmente el reclutamiento) y esto 

conllevaría seguramente a migraciones laterales. Los frecuentes picos y valles en los 

valores relativos del reclutamiento de D. hanleyanus podrían indicar que se realizan 

frecuentes migraciones laterales. 
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Figura 108: Evolución de la densidad media relativa del reclutamiento de los bancos de D. hanleyanus. El valor 
máximo considerado (100 %) es la densidad máxima observada para cada estación de muestreo. Está máxima 
densidad no siempre fue observable el mismo mes para todas las estaciones de muestreo 
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10.5. Biomasa  

 La biomasa total de almejas (Figura 109) rara vez superó los 1000 g/m en el área 

durante el periodo estudiado. 

 Los sitios con los bancos más importantes de almeja (Estaciones Costa del Este, 

Aguas Verdes y La Lucila del Mar), mostraron los máximos valores de biomasa. El 

reclutamiento promedió 400 g/m con picos que superaron 1000 g/m en primavera. Las 

almejas grandes pesaban en promedio 300 g/m. Los menores valores de biomasa fueron 

encontrados en el verano de 2006 en todas las estaciones de muestreo. 

 En las estaciones de muestreo consideradas periféricas por ausencia o presencia 

esporádica de almejas adultas (Estaciones “Brasur”, Costa Chica, Mar de Ajó y Nueva 

Atlantis), la biomasa de los reclutas en general fue no superior a 200 g/m. Unos pocos 

adultos han sido encontrados en estas estaciones de muestreo con biomasa inferior a 200 

g/m.  

 En resumen, los reclutas proporcionaron el mayor aporte de biomasa de almejas a 

la playa, especialmente en las estaciones periféricas. En las estaciones centrales, la 

biomasa del banco de reclutas y del banco de individuos adultos fueron aproximadamente 

iguales, pero lo generalmente observado fue un mayor aporte de reclutas que de adultos a 

la biomasa total. La estación La Lucila del Mar, que fue la más densamente poblada por 

almejas grandes durante todo el periodo de estudio, mostró un aporte similar de biomasa 

de reclutas y de individuos adultos (Figura 110). 
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Figura 109: Evolución de la biomasa (Peso húmedo) de M. mactroides en las distintas estaciones de muestreo. 
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 La biomasa de berberechos (Figura 111) fue muy baja en general, con sus 

máximos en estación “Karnak” (hasta 1000 g/m) (Figura 113) al Sur y en La Lucila del 

Mar (hasta 500 g/m) (Figura 112) al Norte de Punta Médanos. En la estación “Karnak” el 

reclutamiento representó un aporte poco considerable para la biomasa total, en cambio en 

La Lucila del Mar la mayor parte de la biomasa fue debida a éste. Esta tendencia fue 

observada en todas las estaciones de muestreo al Sur y Norte de Punta Médanos 

respectivamente.  

Figura 110: Evolución de la biomasa (Peso húmedo) de los bancos de M. mactroides 
en La Lucila del Mar. 
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Figura 111: Evolución de la biomasa (peso húmedo) de D. hanleyanus en las distintas estaciones de muestreo. 
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10.6. Estimación de la tasa de crecimiento (K) y la mortalidad (Z) 

 

10.6.1. Mesodesma mactroides 

 Se realizó un análisis de los parámetros poblacionales de crecimiento para la zona 

de máxima densidad de almejas en conjunto (Costa del Este, Aguas Verdes y La Lucila 

del Mar).  

 El modelo de crecimiento de M. mactroides para esta zona supone seis o siete 

generaciones hasta alcanzar la talla media máxima de 86 mm (L� ) con una tasa de 

crecimiento de 0,69 años-1(K). El componente estacional en el crecimiento es muy fuerte 

(C = 0,96), llegando casi a detenerse durante el invierno y comienzos de la primavera (Ts 

Figura 112: Evolución de la 
biomasa (peso húmedo) de D. 
hanleyanus en La Lucila del Mar. 

Figura 113: Evolución de la 
biomasa (peso húmedo) de D. 
hanleyanus en estación “Karnak”. 
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= 0,35) y la talla cero o “de nacimiento” correspondería a los primeros meses de verano 

(Tz = -0,16).   

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0

10

20

30

40

50

60

Frecuencia de muestreo (días/365)

C
la

se
 d

e 
ta

lla
 (m

m
)

Norte. K = 0.69. Tz = -0.16. Ts = -0.35. C = 0.96. Linf = 86. Score = 0.56

 

 

 La mortalidad (Z) estimada por el método de “catch curve” para la almeja 

amarilla fue Z = 3,42 años-1 con un error estandar de 0,124 años-1. Es improbable que una 

mortalidad tan elevada pueda ser debida a causas exclusivamente naturales como la 

depredación (Ansell, 1983). No han sido reportados eventos de mortandad en masa o 

eventos meteorológicos catastróficos recientes que provoquen la eliminación completa de 

ejemplares que corresponden a las clases etarias mayores. En consecuencia las causas de 

mortalidad podrían radicar en la extracción furtiva de los ejemplares de mayor talla u 

otras formas de impacto turístico sobre las poblaciones. A pesar de que existen pulsos 

muy densos de reclutas al final del verano de cada año, son muy pocos los efectivos que 

se incorporan al banco de almejas grandes aún antes del comienzo de la temporada 

turística (capítulo 7). Determinaciones previas de los parámetros poblacionales para esta 

especie fueron llevados a cabo por Olivier et al. (1971), Defeo et al. (1992a y b) y Fiori y 

Morsan (2004). Los parámetros K, L�  y Tz reportados en dichos trabajos se resumen en 

la tabla 11. Los resultados obtenidos para Uruguay (Defeo et al., 1992a y b) son 

Figura 114: Análisis de tallas-frecuencias por el método Hoenig 
estacional para M. mactroides en la zona de máxima densidad. 
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consistentes con los que se reportan en el presente estudio. Fiori y Morsán (2004) 

encontraron que la tasa de crecimiento de esta especie es menor en las playas del sur de la 

distribución de la especie. Las diferencias observadas están comprendidas dentro del 

patrón que generalmente se observa entre zonas con diferentes temperaturas (Atkinson y 

Sibly, 1997). Olivier et al. (1971) encontraron una tasa de crecimiento considerablemente 

menor determinada analizando cohortes en la misma zona del presente trabajo. 

Probablemente la estimación por ellos efectuada esté distorcionada por haber encontrado 

modas retrocedentes durante algunos de los periodos que analizaron.  

Playas K L�  Tz Método Fuente 

Uruguay 0,82 83 0 Edad y Crecimiento Defeo et al (1992a) 

Uruguay  0,64 100 -0,24 Frecuencia de tallas Defeo et al (1992b) 

Monte Hermoso 0,54 70,42 -0,36 Edad y Crecimiento Fiori y Morsán (2004) 

Isla Jabalí 0,49 78,42 -0,44 Frecuencia de tallas Fiori y Morsán (2004) 

Isla Jabalí 0,42 77,73 -0,51 Edad y Crecimiento Fiori y Morsán (2004) 

Nordeste de Argentina 0,28 83,76 -1,62 Edad y Crecimiento Olivier et al (1971) 

Nordeste de Argentina 0,69  -016 Frecuencia de tallas Presente trabajo 

 

  

10.6.2. Donax hanleyanus 

 Para el caso de los berberechos se observaron diferencias fundamentales en la 

estructura poblacional entre las estaciones al sur y el norte de Punta Médanos. Al sur se 

encontraron poblaciones con alta densidad de individuos adultos y escaso reclutamiento. 

El sitio que mejor representó esta situación fue Estación “Karnak” (Figura 115), cuyos 

parámetros de crecimiento se informaron en el capítulo 8. Las estaciones de muestreo del 

norte presentaron, por lo general una alta frecuencia de reclutas y las tallas adultas 

estaban escasamente representadas. A fin de subsanar la sub-representación de individuos 

Tabla 11: Parámetros de crecimiento de M. mactroides estimados para poblaciones de diferentes latitudes. 
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juveniles y adultos en las muestras se calcularon los parámetros de crecimiento 

poblacional para las estaciones de Costa del Este, Aguas Verdes y La Lucila del Mar en 

conjunto (Figura 116). 
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 El modelo de crecimiento de D. hanleyanus propone siete generaciones para 

estación “Karnak” y para el norte de Punta Médanos hasta alcanzar la talla media máxima 

de 36 mm (L� ) a una tasa de crecimiento de 0,8 y 0,67 años-1(K) respectivamente. El 

componente estacional en el crecimiento muy fuerte para ambos casos (C = 0,84 y 1 

respectivamente), llegando a detenerse durante el invierno al norte de Punta Médanos (Ts 

= 0,4). La talla 0 que predice el modelo fue en primavera, Tz = -0,22 para Estación 

“Karnak” y Tz = 0,24 para el norte de Punta Médanos.   

 Aunque los dos sitios analizados presentaron diferencias en la tasa de crecimiento, 

las generaciones que propone el modelo fueron siete para ambos sitios. Ambas 

estimaciones sobreestimaron el análisis de edad y crecimiento desarrollado para esta 

especie (Cosentino et al., 2006, Tabla 12). El momento de reclutamiento es diferente en 

ambas localidades: primavera al norte de Punta Médanos y verano al sur. Este resultado 

es consistente con el análisis de tallas realizado anteriormente (capítulo 8) que mostró 

Figura 115: Análisis de tallas-frecuencias para D. 
hanleyanus en Estación “Karnak”. 

Figura 116: Análisis de tallas-frecuencias para D. hanleyanus 
en el Norte de Punta Médanos. 
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que el reclutamiento de berberechos al sur de Punta Médanos estaba retrasado respecto 

del norte, con tallas más pequeñas para cualquier momento dado. Cardoso y Veloso 

(2003) encontraron que la tasa de crecimiento de esta especie es considerablemente 

mayor en las playas subtropicales de Brasil, llegando a tallas considerablemente menores 

que las registradas para el área de estudio. Estas diferencias están comprendidas dentro 

del patrón que generalmente se observa entre zonas con diferentes temperaturas 

(Atkinson y Sibly, 1997). 

 La mortalidad (Z) estimada por el método de “catch curve” es Z = 0.68 años-1, 

con un error estándar de 0,106 años-1 para Estación “Karnak” y Z = 2,77 años-1 con un 

error estándar de 0,1 años-1 para las estaciones del norte de Punta Médanos. Como para el 

caso de M. mactroides, la mortalidad estimada de berberechos al norte de Punta Médanos 

es muy elevada, debiéndose fundamentalmente a la falta de las clases etarias más grandes 

en la población. Nuevamente, causas de origen antrópico relacionadas con el turismo, tal 

como, la recolección turística de berberechos parecería ser la principal causa del alto 

valor de la estimación.  

Playas K L�  Tz Método Fuente 

Brasil 0,9 28,5  Frecuencia de tallas Cardoso y Veloso (2004) 

Estación “Karnak” 0,4 34,3 -0,58 Edad y Crecimiento Cosentino et al. (2006) 

Estación “Karnak” 0,8  -0.22 Frecuencia de tallas Presente trabajo 

Norte de Punta Médanos 0,67  -0.24 Frecuencia de tallas Presente trabajo 

 

  

  

Tabla 12: Parámetros de crecimiento de D. hanleyanus estimados para poblaciones de diferentes latitudes. 
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10.7. La evolución de la comunidad intermareal 

 Los primeros registros en la literatura acerca de las playas arenosas de Argentina 

(Coscarón, 1959; Olivier et al., 1971; Penchaszadeh y Olivier, 1975; Bastida et al., 1991) 

documentan que la diversidad de especies intermareales es baja, siendo M. mactroides la 

especie dominante en la mayoría de las playas relevadas. La almeja amarilla era muy 

frecuente con presencia en 97,82 % de los sitios visitados y con 73,86 % de individuos 

con respecto al total de individuos de la macrofauna intermareal (Olivier et al., 1971). 

Bancos de almejas grandes y continuos (> 5 km) cubrían las playas durante el verano 

(Coscarón, 1959), constituyendo una importante atracción turística.  

 Habiéndose extinguido previamente, D. hanleyanus repobló las playas del norte de 

la Argentina durante el siglo XX (Castellanos y Deambrosi, 1965; Olivier et al., 1971; 

Penchaszadeh y Olivier, 1975) asentándose exitosa y rápidamente. Al comienzo de la 

década de 1970 D. hanleyanus era frecuente, apareciendo en 61% de las muestras 

(Olivier et al., 1971). Su densidad era variable pero el reclutamiento llegaba a los 10.000 

ind/m2 en los manchones más densos (Penchaszadeh y Olivier, 1975).  

 Antes de la mortandad de 1995, la estructura de la comunidad era aparentemente 

equivalente a la reportada con anterioridad (Dadon, 2005c), aunque su abundancia 

presumiblemente fuera bastante menor a la existente durante la “fiebre de la almeja” de 

las décadas de 1940 y 1950 (Coscarón, 1959). M. mactroides aparecía con una frecuencia 

cercana al 99 % (Olivier et al., 1971). Sin embargo, los resultados aquí presentados, 

indican la existencia de cambios muy significativos en el balance entre M. mactroides y 

D. hanleyanus. La primera está virtualmente extinta al sur de Punta Médanos. Sólo 

fueron registrados unos pocos reclutas en dichas estaciones, provenientes de larvas que 
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migraron con la deriva y sin producción local. En estas mismas estaciones se encontraban 

poblaciones de M. mactroides en buen estado de conservación cuando fueron 

muestreadas por Olivier et al. (1971). 

 Durante el periodo de tiempo comprendido desde la mortandad masiva de la 

almeja hasta el presente sólo fueron observados incrementos efímeros de la densidad y la 

biomasa de M. mactroides (Capítulo 5). Por otra parte, estos incrementos nunca fueron 

tan importantes que permitieran esperar una rápida recuperación de los bancos hasta 

alcanzar los valores de abundancia previos a la mortandad masiva.  

 D. hanleyanus aparece actualmente como especie dominante en algunas de las 

playas y codominante en otras (Dadon et al., 2001), mientras que antes de la década de 

1990 era considerada como subdominante o acompañante, con algunos picos de 

abundancia restringidos a alguna localidad en particular (Penchaszadeh y Olivier, 1975). 

De los datos del presente estudio surge que este cambio en la dominancia no obedecería a 

incrementos de los efectivos poblacionales de D. hanleyanus sino a la casi completa 

desaparición de M. mactroides. Más aún, los valores de densidad de D. hanleyanus 

reportados en el presente trabajo son sensiblemente menores que los valores medios 

estimados por Penchaszadeh y Olivier (1975) para las playas de Villa Gesell. 

 Muchos factores pueden estar manteniendo la baja abundancia a través del 

tiempo. Las actividades humanas incrementan su intensidad y alcance durante los veranos 

en el área de estudio. Las playas reciben un alto nivel de disturbio causado por el turismo 

cada año. Vehículos circulando por la playa, pescadores que buscan almejas para usar 

como carnada, gente que extrae almejas para consumo o simplemente por diversión, son 

algunas formas de interacción directa entre el turismo y las comunidades intermareales 
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que ocurren durante el verano. Los bivalvos se vuelven aún más vulnerables cuando 

emergen sincrónicamente durante sus migraciones mareales y quedan así expuestos al ojo 

humano.  

 Otro factor que ha sido discutido por Dadon (2001b) es la urbanización que ha 

alterado la dinámica de las playas. La extracción de arena, la fijación o el aplanamiento 

de los médanos, la contaminación, los cambios en el escurrimiento del agua dulce y otras 

variables atribuibles a la urbanización de la zona de estudio, son algunas de las posibles 

causas de modificación en la dinámica de las comunidades intermareales. Aunque es 

difícil establecer relaciones causa-efecto respecto de estas variables, se ha probado por 

ejemplo, que cambios en el escurrimiento de agua dulce conllevan grandes cambios en 

estas comunidades (Lercari y Defeo, 2003). También la remoción de arena de las playas 

ha sido indicada como un disturbio; cuando ocurre a gran escala, los efectos en la 

comunidad pueden observarse tanto a corto como a largo plazo (Sardá et al., 2000). 

 Para comprender las consecuencias del colapso del recurso que representa la 

almeja amarilla para estas playas basta estimar la biomasa de esta especie que hoy existe 

en el área de estudio. Si se considera que la única zona donde se observaron individuos 

adultos presentes de manera permanente, tanto en el estudio a largo plazo (Capítulo 5) 

como en los relevamientos mensuales (Capítulo 7), fue la comprendida entre Costa del 

Este y La Lucila del Mar; y que estas localidades distan unas de otras por 

aproximadamente 5 km, puede estimarse la biomasa total para estos 15 km de playa 

donde se encuentra un banco estable y casi continuo. En cada una de estas estaciones se 

relevaron tres transectas mensualmente durante trece meses (Capítulo 3), pero el banco 

tiende a migrar hacia el submareal durante el invierno, y esto puede llevar a una 
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subestimación de la biomasa (Capítulo 9). Por este motivo para cada una de estas 

estaciones de muestreo se consideró solamente la biomasa de todos los individuos adultos 

(> 40 mm Lt) durante el periodo comprendido entre marzo y julio de 2005 (Tabla 13). 

 

 

 Costa del Este Aguas Verdes La Lucila del Mar Biomasa Total 
Marzo 26,14 256,59 442,94  
Abril 157,75 225,66 258,36  
Mayo 12,85 192,07 79,04  
Junio 131,34 166,19 133,92  
Julio 117,55 110,95 203,51  

Media 89,13 190,29 223,55  
Desviación estándar 65,35 55,95 140,23  

En 5 Km 445669 951482 1117794  
En Ton 0,44 0,95 1,11 2,51±1,31 

    

   

 La biomasa total estimada para los 15 km considerados fue de 2,51 ± 1,31 

toneladas y esto equivaldría a 0,017 kg/m2 en promedio si los bancos tuvieran 10 m de 

ancho. Este número toma relevancia al compararlo con las capturas informadas cuando 

existía una pesquería comercial de la especie (Coscarón, 1959). La biomasa estimada 

para el área de estudio previo a la mortandad masiva fue 3,16 kg/m2 (Olivier y 

Penchaszadeh, 1968a). En el presente trabajo consta que la presencia de individuos 

grandes de almeja fuera de estos 15 km fue esporádica (Capítulo 7), indicando una muy 

baja densidad. Por este motivo la estimación de biomasa para esta zona corresponde al 

límite superior de abundancia en las playas del noroeste de la Provincia de Buenos Aires.  

 La presencia de M. mactroides al Sur del área de estudio hasta el Sur de Necochea 

(aproximadamente 300 km de costa) tampoco supone densidades significativas de esta 

Tabla 13: Estimación de la biomasa total (g) para las estaciones de muestreo y fechas consideradas. La última fila expresa los 
valores en toneladas 
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especie dado que sólo esporádicamente se ha citado su presencia en Mar del Plata 

(Dadon, com. pers.), de modo que, el banco de 15 km de máxima abundancia observado 

en el Partido de la Costa sería el de mayor abundancia desde Punta Rasa hasta el Sur de 

Necochea.  

 Por otra parte y de acuerdo a estudios recientes, en Monte Hermoso se ha 

recuperado el banco de almejas luego de la mortandad masiva de 1995 (Fiori et al., 2004 

a). Las únicas playas donde no se registró mortandad masiva en 1995 fueron las del Sur 

del rango geográfico, en Isla Jabalí, (Fiori, 1996) pero en 2002, un nuevo evento de 

mortandad diezmó casi completamente este banco de almejas (Fiori et al., 2004 b), el 

cual en la actualidad se encuentra en recuperación.   

 Desde el año 1996, luego de la mortandad masiva, todos los estadios 

ontogenéticos de la almeja amarilla están bajo protección total por resoluciones y 

ordenanzas que prohíben su colecta. A pesar de esta protección, 70-88 % de los 

ejemplares grandes desaparecen entre octubre y diciembre (Dadon et al., 2002a; Dadon et 

al., 2004), en parte seguramente por causas naturales, pero en mayor medida por la 

extracción furtiva. Al mismo tiempo D. hanleyanus ha comenzado a ser ofrecido como 

conserva o congelado en supermercados (Dadon, 1999, 2005c; Marozzi y Dadon, 2000). 

En contraste con lo que sucede con la almeja amarilla, esta pesquería nunca fue 

reglamentada, cuantificada o estudiada (Dadon, 2005c). 

 Las actividades humanas probablemente son los factores más importantes que 

interfieren con la recuperación de los bancos de bivalvos, afectando de manera diferente a 

M. mactroides y D. hanleyanus. Este último crece más rápido y se reproduce antes que 

M. mactroides (Penchaszadeh y Olivier, 1975; Olivier et al., 1971). Frente a un elevado 
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nivel de disturbio, es esperable que la especie con un ciclo de vida más corto se adapte 

mejor a estas condiciones de alto disturbio estacional. 

 

 La historia de los últimos sesenta años señala una fuerte interacción entre el 

hombre y los ecosistemas de playas arenosas de la Provincia de Buenos Aires. Primero a 

través de una pesquería que ejerció una presión más allá de lo que el recurso podía 

brindar sin llegar al colapso. En paralelo a esta actividad, la urbanización se expandía, 

primero fragmentando el hábitat natural y luego desplazándolo por completo en algunas 

zonas. Los núcleos urbanos comenzaron a fusionarse en un continuo que cambió 

definitivamente la dinámica natural de las playas. En la década pasada un evento de 

mortandad masiva de la almeja amarilla, por causas que no fueron bien comprendidas, ha 

resultado en la dinámica poblacional que se pone de manifiesto en el presente trabajo. El 

turismo, atraído por las playas arenosas de la zona ha sido, y lo es en la actualidad, la 

fuerza que impulsa la urbanización sin que sea esperable un límite a la actividad en el 

corto plazo. Además, el turismo en la actualidad sigue ejerciendo presión directa sobre 

las playas y su fauna, aplicándose únicamente por parte de las autoridades medidas 

declamativas, cuya efectividad es al menos limitada.  
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