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Invertebrados bentónicos de
La Paloma (Rocha, Uruguay)

MARIO DEMICHELI & FABRIZIO SCARABINO*

*fscara@gmail.com

RESUMEN
Se presenta una revisión y nueva información sobre
faunística y ecología de invertebrados intermareales-
submareales de La Paloma (Rocha, Uruguay). Cinco aso-
ciaciones que probablemente se desarrollaron en el puer-
to luego de su construcción (1910-1914) son menciona-
das. El cambio en la dinámica hidrológica del lugar de-
terminó que cuatro de estas comunidades estén/estu-
vieran representadas por especies reconocidas en la costa
atlántica uruguaya, generalmente en profundidades
mayores, y la formación de un hábitat estuarino. Dos de
estas asociaciones no existen por modificaciones poste-
riores a 1976, que implicaron sustitución del sedimento
por ampliación de la escollera y remoción del fondo por
dragado y mayor tráfico de barcos. Los
macroinvertebrados mayores de fondos arenosos de las
bahías Grande y Chica incluyen al gasterópodo
Olivancillaria carcellesi y al poliqueto Diopatra viridis, mien-
tras que aquellos al S y NW del Faro (>10 m) se corres-
ponden con una asociación conocida para Mar del Plata
(Argentina). El conocimiento actual pero escaso  de las
especies habitantes de sustratos consolidados de La Pa-
loma indica que no difieren mayormente de las conoci-
das para otras puntas rocosas de la costa atlántica uru-
guaya. Se insiste en la necesidad de ampliar el conoci-
miento faunístico del bentos de la zona de estudio, en
particular de los poliquetos, de la macrofauna menor y
del meiobentos. Se sugiere el abordaje integral de estudio
y conservación de la punta rocosa “El Cabito”.

Palabras clave: Gastropoda, Bivalvia, Polychaeta,
Decapoda, southwestern Atlantic

INTRODUCCIÓN
El bentos de la  costa  atlántica  uruguaya se ha

estudiado en  forma   dispar  y  generalmente  muy
limitada. La localidad de La Paloma (Dpto. de Rocha)
ha recibido desde principios del siglo XX la atención de
investigadores interesados en esa temática. Los princi-
pales antecedentes (aunque restringidos a playas areno-
sas) son  Scarabino et al. (1974), Demicheli (1987) y Defeo
et al. (1992), aunque los dos últimos trabajaron en la
Playa Solari-Anaconda,  adyacente al área cubierta por
el presente artículo. Maytía & Scarabino (1979) estable-
cieron características generales de la zonación de inverte-
brados de las puntas rocosas de la costa uruguaya, in-
cluyendo numerosas observaciones efectuadas en La

ABSTRACT
A review and new data on faunistics and ecology of supratidal-
subtidal benthic invertebrates of La Paloma (Rocha, Uruguay)
is presented. Five soft bottom communities that probably
developed in the port after its construction (1910-1914) are
mentioned. The change in the hydrological dynamics of that
locality determined that four of these communities are/where
represented by species already known in the Uruguayan At-
lantic coast generally in deeper waters and the formation of a
estuarine habitat. Two of these no longer exist due to modifi-
cations after 1976, which implied substitution of sediment by
the enlargement of the breakwater and removal of bottom
sediments by dredging and enhancement of ship traffic. The
major macroinvertebrates inhabiting sandy bottoms of the
Grande and Chica bays includes the gastropod Olivancillaria
carcellesi and the polychaete Diopatra viridis, while S and
SW off Faro (>10 m) match an association known for Mar del
Plata (Argentina). The current but scarce knowledge of the
species inhabiting hard substrata at La Paloma indicates that
these basically correspond to those referred for other rocky
points of the Uruguayan Atlantic coast. The need to expand
the taxonomic and faunistic knowledge of the benthos of this
area is stressed, particularly that of polychaetes, the smallest
macrofauna and the meiobenthos. It is suggested an inte-
grated approach of study and conservation of the rocky point
“El Cabito”.

Key words: Gastropoda, Bivalvia, Polychaeta,
Decapoda, Atlántico Sudoccidental

R MENAFRA, L RODRÍGUEZ-GALLEGO, F SCARABINO & D CONDE (eds) 2006
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VIDA SILVESTRE
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Paloma. El resto de la información se encuentra dispersa
en numerosos artículos, generalmente en el marco de es-
tudios taxonómicos o faunísticos y se refieren mayor-
mente a moluscos (e.g. Barattini & Ureta 1961; Figueiras
& Sicardi 1969; 1971; 1972; 1973a; 1973b; 1974; 1980a;
1980b).

Desde 1965 uno de los autores (MD) realizó observa-
ciones y muestreos del zoobentos en La Paloma, los que
brindaron información variada y en algunos casos preli-
minar, la cual es condensada en el presente trabajo junto
a la información bentónica previamente publicada para
esta localidad. Se presentan en ese contexto prioridades
y perspectivas de investigación e implicancias para la
conservación.
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ÁREA DE ESTUDIO
Geología, geomorfología y vientos

El Balneario La Paloma se asienta sobre el Cabo de
Santa María (Fig. 1). Desde las originalmente Isla Grande
(Paloma), Islote y fondos adyacentes hasta el Faro, el
sustrato rocoso esta dominado por canaletas paralelas a
la costa (dirección NE-SW). Desde el Faro y hasta el
Puerto de los Botes, las canaletas son perpendiculares a
la costa, que adquiere dirección mayormente SE-NW.
Esta característica conformación geológica está compues-
ta por filitas lutíticas alternadas por filitas alveoladas
(Chebataroff 1972). Generalmente, la arena gruesa ocu-
pa el espacio entre las canaletas, junto a rocas de diverso
tamaño.

Los vientos predominantes durante el verano provie-
nen del E-NE, mientras que en invierno lo hacen del SW
(“pampero”). Las mareas astronómicas son de escasa
amplitud (0.3 m) y resultan frecuentemente encubiertas
por las mareas eólicas (1 m), producidas por vientos del
SE (“sudestadas”) que alcanzan 90 km h-1. El impacto
de los mismos provoca remoción del fondo marino so-
mero y el avance del mar sobre la costa. Los vientos del
NW y W determinan bajantes.

Características oceanográficas (por Leonardo Ortega)
El mar de la plataforma continental uruguaya se ca-

racteriza por la presencia e interacción de aguas oceánicas
frías (Aguas Subantárticas) que dominan en invierno-
primavera, aguas oceánicas cálidas (Aguas Tropicales y
Subtropicales) con mayor influencia durante verano-oto-
ño y aguas estuariales provenientes de la descarga del
Río de la Plata (i.e. Paraná, Río Negro y Uruguay), pero

Figura 1. Balneario La Paloma/Cabo de Santa María: área de estudio y localidades mencionadas en el texto.

también de las cuencas atlánticas que se mezclan con las
aguas presentes en la plataforma (Jackson 1985; Lima et
al. 1996; Garcia 1998; Ortega & Martínez en prensa). En
el comportamiento anual de la temperatura del agua se
observa un período estival cálido (20-21ºC) y un período
invernal (12-14ºC) (ver Mazzeta & Gascue 1995). Estos
rangos concuerdan a modo general con lo registrado por
Brazeiro et al. (1997), Guerrero et al. (1997a; 1997b) y
Ferrari & Pérez (2002). Estas diferencias estacionales es-
tán relacionadas no solo con la diferencia estacional en la
radiación solar sino también a la mayor o menor influen-
cia de las masas de agua de la plataforma. Un caso
particular de influencia de aguas oceánicas cálidas sobre
la costa se da cuando la descarga del Río de la Plata se ve

reducida significativamente y vientos de componente S-
SE advectan estas aguas sobre la costa uruguaya, ele-
vando coniderablemente los valores de temperatura res-
pecto a los valores esperados en La Paloma a mediados
de abril de 2004 (Demicheli et al. en prensa).

El ciclo anual de la variación de la salinidad en la
costa uruguaya esta regido fundamentalmente por la
variación del caudal medio del Río de la Plata (Mazzeta
& Gascue 1995), aunque también influyen en la distribu-
ción horizontal de la salinidad superficial el balance de
los vientos hacia o desde la costa y la fuerza de Coriolis
(Guerrero et al. 1997a). Las aguas asociadas a la costa de
La Paloma caen dentro de la clasificación de Aguas
Costeras debido a sus características halinas i.e. S<33.2
(sensu Guerrero & Piola 1997). En La Paloma se distingue
un período estival (diciembre-enero) con máximos valo-
res medios de salinidad (32.5 y 30.5 en 1955-1960 y
1981-1986 respectivamente) y un período invernal (ju-
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nio-julio) donde se registran los valores medios más ba-
jos (27 y 23 para estos periodos respectivamente) (ver
Mazzeta & Gascue 1995). Según estos autores la dismi-
nución de la salinidad media observada en el Puerto de
La Paloma estaría condicionada por la actividad de las
instalaciones de procesamiento pesquero construidas en
esta zona a comienzos de 1980. Ferrari & Pérez (2002)
describen rangos de 13.7 a 32.4 para agosto de 1993-
setiembre de 1994 para la zona costera de La Paloma,
concordando lo descrito por Guerrero et al. (1997a; 1997b)
para la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya en
las estaciones de muestreo cercanas a la costa de La
Paloma. Durante los períodos cálidos relacionados con
El Niño Southern Oscillation (ENSO) el aporte de aguas
continentales es significativamente mayor, disminuyen-
do significativamente la salinidad de las aguas superfi-
ciales y subsuperficiales de la plataforma uruguaya (Or-
tega & Martínez en prensa). Un caso particular es el de
1998 donde se registró el caudal medio anual máximo
del Río Uruguay (10.700 m3.seg1   Nagy et al. 2002), lo
cual provocó una drástica disminución de la salinidad
en la costa uruguaya, llegando a valores de 5 en La Palo-
ma en los primeros días de mayo de 1998. Esto causó
mortandad de organismos bentónicos (Riestra et al. 1998).
Otra mortandad asociada a un fuerte desenso de
salinidad fue registrada por M. Demicheli en julio de
2002.

Puerto de La Paloma
Es un pequeño puerto pesquero cuya construcción

comenzó a principios del siglo XX. Ocupa el extremo S
del arco arenoso donde Punta Rubia es el límite N. Varese
(2001) reprodujo una carta geográfica de 1831 donde se
muestra la conformación original de la zona. La cons-
trucción de la primera escollera (580 m) data del período
1910-1914, lo que determinó la unión por relleno artifi-
cial del Islote con la Isla Grande (o de la Paloma). A
partir de dicha construcción, un canal existente en la
Bahía Grande y el actual puerto se fue rellenando natu-
ralmente y finalmente en forma artificial (1921-1923?),
determinando un único tómbolo (Queheille 1941). La
unión definitiva entre la Isla Grande y La Paloma se
efectuó en 1945-1946 con la ampliación de la vía ferro-
viaria hasta el muelle de madera aún existente (A Pose
com. pers.). En el extremo SW de La Aguada comenzó la
acumulación de arena, avanzando sobre el puerto y for-
mando un banco de arena fina (“El Banquito”), de 0-2 m
de profundidad (Fig. 2a). Hasta los 4 m existe un beril
que cae abruptamente y está formado por arena fango-
sa. Entre 4 y 5 m el fondo era de fango compacto. En el
extremo SE del puerto (dársena, 2-4 m), si bien no se
realizaron medidas de salinidad, a través de varias espe-
cies indicadoras se detectó un hábitat estuarino, cuya
formación probablemente se debió a la acumulación de
agua freática (Fig. 2b). Aquí el fondo es de fango muy
fluído y anóxico. Al costado de la escollera existía un
extenso banco de arena gruesa hasta los 2 m de profun-
didad, que se continuaba con un beril pronunciado de

arena gruesa y fango (Fig. 2a y 2b). Desde su construc-
ción y hasta la década de 1970, el único muelle de made-
ra sirvió para el amarre de una reducida flota de barcas
de pesca costera. Un muelle anterior fue sepultado por
“El Banquito” y servía para la descarga de mercaderías y
materiales de construcción (Jackson 1988; A. Pose com.
pers.). En 1976-1977 se amplió la escollera hasta su lon-
gitud actual (ca. 700 m), se construyó un muelle de ma-
terial y se comenzó el dragado periódico del canal de
acceso. Barcos de pesca industrial comenzaron a ocupar
el puerto, con una actividad pico durante la década de
1980, que aún se mantiene. Este tránsito tiene un eviden-
te impacto en las características del fondo del canal, que
pasó a consistir en fango fluido, producto de la periódica
remoción generada por las corrientes de las hélices. La
ampliación de la escollera implicó el relleno lateral de la
misma con materiales que incluían greda, luego consoli-
dada con otros materiales por compresión de las máqui-
nas transportadoras de bloques. Esto suplantó los fon-
dos de arena gruesa inmediatos.

Figura 2. Conformación batimétrica (a) y sedimentológica (b) del
Puertode la Paloma a pincipios de la década de 1970. AFI/AFA: arena
fina/arena fangosa; AG: arena gruesa; FC: fango compacto; FF: fango
fluido. Se indica la ublicación de las estaciones 1 y 2 (MD, 1975).

a)

b)
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Bahía Grande y Bahía Chica
Arena mixta ocupa la mayoría de la playa y fondos

de la primera, pero hacia el NE se encuentra un pequeño
depósito fangoso. La fuerte corriente que se constata en
el canal Bahía Grande-Bahía Chica (“Boca Chica”) origi-
na una granulometría gruesa (arena gruesa y guijarrros).
Los fondos de la Bahía Chica incluyen arena fina, gruesa,
mixta y bloques, mientras que la playa es de arena grue-
sa. También existe un fondo de fango gris con poca arena
y conchilla que parecería formarse por el arrastre de par-
tículas finas ocurrido durante lluvias y producto del dre-
naje vial. En este sentido, es probable que este fondo
comenzara a formarse a partir de la década de 1950,
fecha en que se realizó el asfaltado. Existen restos de un
pequeño muelle construido en la década de 1930
(“Pesquerito”), al costado del cual existen depósitos de
arena gruesa con mucha materia orgánica y fuertemente
anóxicos, producto de la acumulación y degradación de
macroalgas.

Faro-Puerto de los Botes
Las fuertes corrientes en ambas zonas determinan

que las pequeñas playas existentes entre las canaletas
sean de granulometría gruesa (arena gruesa, conchilla y
guijarros), siendo la mayor de ellas la Playa La Balconada,
la que recibe un fuerte impacto turístico estival. El sector
W de esta playa y El Cabito conformarían lo que Barattini
& Ureta (1961) denominaron Playa Solari (de acuerdo al
mapa proporcionado por estos autores), nombre que
actualmente se aplica a una zona al E del Puerto de los
Botes. Entre 6 y 10 m de profundidad existen sectores de
arena fina frente al Cabito.

METODOLOGÍA
En el período 1965-2004, el primer autor realizó

durante el verano colectas en la resaca y buceo en apnea
hasta  10 m en playas y fondos inmediatos de La Palo-
ma. A partir de 1975, estas observaciones se extienden a
por lo menos cuatro días del invierno cada año. Salvo el
muestreo detallado en el puerto, generalmente no se efec-
tuaron colectas de macrofauna menor, la cual es muy
abundante entre las algas y mitílidos.

En enero de 1974 se realizó un muestreo piloto para
el reconocimiento inicial de los fondos y fauna presente
(0.5-5 m) en la Bahía Chica, Bahía Grande y Puerto de La
Paloma. Los poliquetos resultantes de ese muestreo, de-
terminados en 1975 con la asistencia de Lobo Orensanz,
resultaron mayormente desconocidos para la región. Ese
material y determinaciones, parcialmente publicado por
Salazar-Vallejo & Orensanz (1991), se encuentra deposi-
tado en el Museo Nacional de Historia Natural y Antro-
pología (MNHNM, Montevideo) y sirvió de base para la
clasificación de los poliquetos de un muestreo posterior
(ver más abajo). Material del resto de los taxa considera-
dos en este trabajo se encuentran igualmente deposita-
dos en las colecciones del MNHNM y en la colección
particular de MD. Al citar referencias previas de especies
para La Paloma o una localidad más específica se

obviaron aquellas que se han podido verificar personal-
mente con nuevos hallazgos o material depositado en
dichas colecciones.

En enero-febrero de 1975 se realizó (MD) un muestreo
dentro del puerto, que abarcó dos tipos de fondos pre-
viamente identificados: arena fangosa (estación 1, 2.75-3
m) y fango (estación 2, 4-4.75 m). En cada una de las
estaciones se muestreó 0.5 m2 mediante buceo, utilizan-
do un cilindro de acero (diámetro=17.84 cm; área=1/40
m2; altura=16 cm hasta las asas; volumen útil=1/250
m3). Dentro de un radio de 5 m desde un punto fijado
como centro de la estación se tomaron 20 cilindros al
azar. La parte superior del cilindro está cubierta por una
malla metálica cuyas aberturas tienen 1 mm de diago-
nal. Un mango, unido por una cuerda al borde inferior
del cilindro, facilitó la extracción del sedimento. El cilin-
dro se encerró en una bolsa plástica y fue transportado
hasta la embarcación, donde el sedimento fue tamizado
con la misma malla que cubre el cilindro.

Buceos que implicaron reconocimiento general del tipo
de fondo y parte de la fauna presente (ad libitum) fueron
realizados en diferentes sectores de puerto en 1980, 1983,
1990-1991 y 1998.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comunidades de sustratos inconsolidados
Puerto de La Paloma

El reparo producido por la escollera permite el desa-
rrollo de una área de moda protegida, la depositación de
sedimentos finos y el ascenso batimétrico de especies que
en el resto de la costa uruguaya habitan a mayor profun-
didad.

“El Banquito”
En el supralitoral  habita el decápodo Ocypode

quadrata, pero con marcadas diferencias de abundancia
entre años.

Hasta la ampliación del puerto (1976-1977), los si-
guientes gasterópodos carnívoros formaban parte nota-
ble de la comunidad del submareal más somero:
Buccinanops duartei, Buccinanops monilifer, Buccinanops
cochlidium, Buccinanops uruguayensis, Olivancillaria urceus,
Olivancillaria deshayesiana, Olivancillaria uretai, Olivella
puelcha y Parvanachis sp.; Terebra gemmulata y Turbonilla
uruguayensis eran menos abundantes. Las dos primeras
especies fueron observadas con sus puestas. No se ha
encontrado viviente Amalda josecarlosi, citada por Figueiras
& Sicardi (1973b, pero ver Pastorino 2003) probablemen-
te en base a conchillas vacías. Entre los bivalvos se encon-
traban en forma más abundante Solen tehuelchus, Corbula
caribaea, Mactra marplatensis, Tellina sandix, Tellina gibber,
Tivela zonaria, y Amiantis purpurata, mientras que Tellina
petitiana y Adrana electa eran menos frecuentes.

Ovalipes trimaculatus y Pagurus criniticornis eran
decápodos abundantes, registrándose también Pagurus
exilis, Austinixa patagoniensis (Fennuci 1975) y Sergio mirim
(Ferrari 1981). Se han registrado también para esta loca-
lidad la anémona Neoparacondylactis haraldoi , así como
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los poliquetos Lamelleulepethus orensanzi1 , Diopatra viridis,
Australonuphis casamiquelorum y Loandalia tricuspis
(Orensanz 1974; Pettibone 1986; Salazar-Vallejo &
Orensanz 1991).

Aunque no se efectuó un nuevo muestreo sistemáti-
co, observaciones esporádicas posteriores sugieren que
toda la comunidad sufrió un empobrecimiento en térmi-
nos de abundancia, producto de los cambios ocurridos
después de 1976.

El berberecho enano Donax gemmula (ver Scarabino et
al. en este volumen b) fue hallado en abundancia en la
resaca de esta localidad en ocasión de la mortandad de
julio de 2002, y por las características ecológicas de esta
especie, se considera que se trataba de ejemplares que se
encontraban viviendo en “El Banquito”.

Durante los meses de verano se han detectado con-
centraciones importantes del camarón Farfantepenaeus
paulensis (MD obs. pers.; G. Fabiano com. pers.).

Beril
Las especies de moluscos de la estación 1 (Tabla 1)

son mayormente típicas de fondos fangosos, arenosos o
ambos (Scarabino et al. en este volumen a y b).

La mayoría de las especies de poliquetos registradas
aquí son primeras referencias para la costa uruguaya
(ver Scarabino en este volumen); la relevancia de este
grupo tanto a nivel de riqueza de especies como de abun-
dancia de ejemplares (ver Tabla 1) destaca su enorme
importancia y la escasa investigación al respecto realiza-
da hasta el momento en la costa uruguaya. Varias de las
especies indeterminadas corresponden a grupos particu-
larmente inusuales.

La elevada densidad de crustáceos que se registró en
la estación 1 corresponde en gran parte a un reclutamien-
to megalopas del decápodo Cyrtograpsus altimanus (202
ind.m-2). Estas larvas fueron poco abundantes en la esta-
ción 2, señalando su selectividad respecto a las caracte-
rísticas del sedimento.

Fondo del canal
En la entrada del puerto se desarrollaba la asociación

de fondos fangosos descrita por Cachés (1980) para frente
a Maldonado y Rocha a partir de 20 m, implicando un
ascenso batimétrico de ca. 15 m para esta asociación,
que no se encuentra a las profundidades aquí registra-
das en el resto de la costa uruguaya.

Las únicas especies de poliquetos citadas por Cachés
(1980) son las de mayor tamaño y/o abundancia:
Kinbergonuphis sp. y Praxillella sp. (ver Tabla 2); esto limi-
ta las comparaciones con la comunidad del Puerto.

Todas las especies de bivalvos presentes no alcanza-
ban los mismos tamaños que poseen a partir de 20 m,
indicando que el puerto representaba para ellas un am-

Tabla 1. Resultados cuali-cuantitativos del muestreo de 1975 (Estación
1).

biente subóptimo. De éstas, Malletia cumingii, Ennucula
uruguayensis y Periploma compressum poseen un alto gra-
do de fidelidad al fango, Pitar rostratus, Corbula patagonica
y Macoma uruguayensis pueden ser consideradas iliófilas
preferenciales. El resto de los moluscos hallados son
eurioicos al respecto de afinidad sedimentológica
(Scarabino et al. este volumen a y b). De los micromoluscos
hallados en el muestreo sólo Parvanachis sp. se encuentra
en la asociación frente a Maldonado (FS obs. pers.). El
bivalvo Nuculana whitensis y el decápodo Libinia spinosa,
componentes recurrentes de la asociación, no fueron ob-
tenidos en el muestreo (ver Tabla 2), pero se los colectó en
otras oportunidades. El registro sin detalle efectuado

1 L. orensanzi es conocida únicamente de su localidad tipo, que fue inco-
rrectamente detallada en la descripción original, corrigiéndose aquí a:
El Banquito, Puerto de La Paloma, Depto. de Rocha (Uruguay), 0.5 m de
profundidad, arena fina, M. Demicheli col., 31 de enero de 1974.

Clase/especie # Ind/0.5 m2

Polychaeta 601

Ninoe brasiliensis 149

Euzonus sp. 120

Paraonidae indet. 79

Loandalia tricuspis 50

Indet. 50

Praxillella sp. 22

Goniadidae indet. 21

Scoloplos sp. 15

Glycera americana 13

Amphicteis sp. 12

Phylo sp. 9

Alitta succinea 9

Aglaophamus sp. 7

Indet. 6

Indet. 5

Oenonidae indet. 4

Paraprionospio sp. 4

Eteone sp. 4

Sigambra tentaculata 3

Hesionidae indet. 3

Indet. 3

"Eunoe?" sp. 2

Indet. 2

Diopatra viridis 1

Indet. (7 spp.) 1 c/sp.

Bivalvia 87

Corbula caribaea 24

Macoma uruguayensis 16

Bushia rushii 13

Corbula patagonica 12

Pitar rostratus 6

Tellina gibber 2

Mactra marplatensis 1

Crassinella maldonadoensis 1

Periploma ovatum 1

Gastropoda 89

Parvanachis sp. 45

Turbonilla uruguayensis 16

Buccinanops monilifer 11

Heleobia sp. 7

Olivancillaria uretai 5

Buccinanops uruguayensis 3

Olivancillaria urceus 2

Crustacea (6 spp) 130
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por Salazar-Vallejo & Orensanz (1991) para el poliqueto
pilárgido Cabira incerta debe atribuirse a esta localidad y
hábitat.

Con las modificaciones ocurridas en el puerto a par-
tir de 1976, esta asociación desapareció, siendo suplan-
tada por un denso banco del bivalvo Mactra isabelleana
cuya detección se efectuó en 1990-1991.

Otros fondos inconsolidados dentro del puerto
La comunidad que se desarrollaba sobre los fondos

de arena gruesa contiguos a la escollera incluía a un
decápodo Callianassidae indeterminado, al bivalvo
Glycymeris longior y a D. viridis. Este último era objeto de
una intensa pesca artesanal para su uso como carnada
de pesca. La presencia de Callianassidae y G. longior a
esta profundidad era atípica para lo conocido en el resto
de la costa. El poliqueto Scoletoma tetraura, detectado en
una variedad de sustratos a lo largo de su distribución
incluyendo La Paloma (Orensanz 1973b; MD obs. pers.),
también habitaba estos fondos, muestreados en 1974 y
confirmada su desaparición en 1980 y 1998.

En el interior del puerto (dársena) se desarrollan aso-
ciados al hábitat estuarino el gasterópodo Heleobia sp., el
bivalvo Tagelus plebeius y el poliqueto Alitta succinea. Esta
comunidad no ha sufrido cambios mayores con la am-
pliación de la escollera, habiendo sido muestreada en
1974 y 1983; la aparición de conchillas con perióstraco de

las  especies de moluscos es persistente hasta ahora como
componente de la resaca de la playa interior del puerto.

Contra el muelle se encontró el bivalvo Raeta plicatella
(fines de década de 1960) y bajo el mismo se detectó en
una sola oportunidad una población de Atrina seminuda
(1-2.5 m, marzo 1971)2 . Varios ejemplares adultos de
Mactra janeiroensis fueron hallados muertos aquí en 1968,
con valvas conjugadas y restos de partes blandas. Se
desconoce si se trataba de ejemplares que reclutaron en
ese lugar o que fueron desechados por pescadores.

Entre el muelle y “El Banquito”, a 2 m y con fondo de
fango, fueron encontrados (1973) poliquetos
quetoptéridos indeterminados que albergaban en el inte-
rior de sus tubos al anomuro Polyonyx gibbesi.

No se ha podido ubicar el hábitat de los bivalvos
Venus antiqua, Phlyctiderma semiaspera, Strigilla carnaria,
Lyonsia alvarezii y Thracia similis, que aparecen en forma
recurrente con las valvas conjugadas en la resaca de la
playa interior del puerto, indicando su presencia perma-
nente aquí. Probablemente ocupen fondos areno-fango-
sos. Casi todas estas especies han sido detectadas vi-
vientes en la Bahía de Maldonado (ver Scarabino et al. en
este volumen b), lo que indicaría que la presencia de las
mismas en zonas someras está asociada a ambientes
protegidos.

Las siguientes especies de moluscos han sido citadas
para la resaca del puerto, sin que haya sido posible su
verificación como vivientes dentro o en las inmediaciones
del mismo: Caecum pulchellum, Macromphalina argentina,
“Triphora pulchella”, Triphora medinae, Eulima spp.,
Melanella spp., Iselica anomala, Volvulella persimilis, Acteocina
bidentata, Pleuromeris sanmartini, Graptacme calama y
Polyschides tetraschistus (Barattini & Ureta 1961; Scarabino
1971; 1973; Figueiras & Sicardi 1972; 1974; 1980a; 1980b;
Cachés 1973; Scarabino 2003; Scarabino & Zaffaroni
2004). Es posible que varias de estas especies se encuen-
tren representadas aquí por material subfósil. Varios re-
gistros coinciden con la malacofauna holocena citada
para una perforación efectuada en esta localidad
(Sprechmann 1978), así como con la hallada en una
tanatocenosis de aspecto subfósil que se encuentra frente
a Costa Azul. Como tal fue considerada C. pulchellum
por Scarabino & Zaffaroni (2004).

No se ha constatado la presencia del bivalvo
Transenpitar americana dentro del puerto a pesar de la
referencia de Doello-Jurado in Carcelles (1951), que pro-
bablemente refiera a material colectado frente a esta lo-
calidad.

El hallazgo del poliqueto Arabelloneris janeirensis
(Orensanz 1973b) en el Puerto de La Paloma carece de
datos ecológicos y su presencia en esta localidad es in-
cierta, pudiéndose inclusive tratarse de material obteni-
do por pescadores frente a esa localidad.

Tabla 2. Resultados cuali-cuantitativos del muestreo de 1975 (Estación
2).

2 Atrina seminuda fue también hallada en la playa interior del puerto
(década de 1950), enterrada en  sustrato fangoso a 0.5 m de profundidad
(A. Pose com. pers.; A. Pereyra com. pers.), donde actualmente ha des-
aparecido.

Clase/especie # Ind/0.5 m2

Polychaeta 766

Kinbergonuphis sp. 380

Ninoe brasiliensis 88

Scoloplos sp. 72

Sigambra tentaculata 72

Alitta succinea 48

Praxillella sp. 30

Phylo sp. 24

Loandalia tricuspis 21

Indet. 10

Indet. 6

Indet. 6

Diopatra viridis 2

Amphicteis sp. 1

Aglaophamus sp. 1

Indet. 1

Bivalvia 101

Pitar rostratus 45

Corbula patagonica 24

Ennucula uruguayensis 16

Macoma uruguayensis 12

Periploma compressum 2

Malletia cumingii 1

Abra sp. 1

Gastropoda 80

Parvanachis sp. 56

Turbonilla uruguayensis 22

Heleobia sp. 2

Crustacea (9 spp.) 50

Otros (2 spp.) 2
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Bahía Grande y Bahía Chica
 Scarabino et al. (1974) mencionan para el intermareal

únicamente al tatucito Emerita brasiliensis, y al anfípodo
Atlantorchestoidea brasiliensis para el supralitoral. Se ha
constatado que la presencia de E. brasiliensis, así como
del berberecho Donax hanleyanus, es marginal en esta lo-
calidad, representada por reclutamientos masivos que
no prosperan. Esta última situación es similar a la pre-
sencia del sirí chita (Arenaeus cribarius) y del cangrejo fan-
tasma (O. quadrata). De hecho, los primeros ejemplares
registrados en Uruguay de A. cribarius (Juanicó 1978),
consisten en juveniles colectados en esta localidad (MD
obs. pers.). En cambio, la presencia de Excirolana spp.?
(Isopoda) es permanente.

En forma permanente ocupan las bahías a partir de 1
m de profundidad los siguientes macrobentontes: N.
haraldoi (Anthozoa), Olivancillaria carcellesi, O. urceus, O.
deshayesiana, B. cochlidium (Gastropoda), Pagurus exilis,
P. criniticornis, L. spinosa y O. trimaculatus (pocos ejem-
plares pequeños) y Corystoides chilensis (Decapoda). Oca-
sionalmente se han detectado ejemplares del caracol ne-
gro (Pachycymbiola brasiliana), principalmente en la Boca
Grande, donde también se encuentra el ofiuroideo
Amphioplus albidus (Bernasconi det.). Pagurus exilis es
menos frecuente que P. criniticornis. Diopatra viridis es
abundante aquí también y en verano es posible observar
la puesta de esta especie pegada al tubo de numerosos
individuos. Los poliquetos Phylo sp. y Travisia sp. fueron
colectados en 1974 en la zona más profunda de la Bahía
Grande. En los meses de verano se ha detectado la pre-
sencia de F. paulensis en la Bahía Grande, que fue referida
para esta localidad por  Barattini & Ureta (1961, como
Penaeus brasiliensis).

La protección dada por la bahía parece responsable
por la presencia de varias especies que no habitan zonas
expuestas del resto de la costa. Es llamativa sin embargo
la ausencia de bivalvos, lo que podría deberse a la hetero-
geneidad del sedimento y a características físico-quími-
cas locales del agua.

Un denso banco de D. viridis presente en los fondos
arenosos de la Bahía Chica ha prácticamente desapareci-
do, en forma coincidente con una intensa explotación
para su utilización como carnada de pesca, al igual que
ha disminuido en forma importante la ocurrencia de L.
spinosa. En la década de 1990 se registró un máximo de
extracción involucrando diariamente a tres-cuatro per-
sonas durante el verano. A partir de 2002 se registró el
colapso de esos bancos.

En esta misma bahía, los fondos de arena gruesa con
mucha materia orgánica y fuertemente anóxicos alberga-
ron durante algunos veranos (1970, 1971 y 1975) una
especie de Ceriantharia indeterminada. Por otra parte, el
fondo de fango gris contiene a los bivalvos Abra
uruguayensis y M. uruguayensis, así como a los poliquetos
Orbiniidae indet., Capitellidae indet. y Malacoceros sp.

 A partir del año 2000 se constató el asentamiento y
permanencia del cangrejo sirí Callinectes sapidus dentro de
ambas bahías.

Durante una mortandad de organismos bentónicos
registrada en julio de 1973 se hallaron ejemplares en la
resaca del anfioxo Branchiostoma platae y del poliqueto
Lysarete  brasiliensis (ver Orensanz 1975), indicando su
posible distribución dentro de la Bahía Grande o fondos
adyacentes.

Faro-Punta de los Botes
Scarabino et al. (1974) registraron para la Playa La

Balconada a O. quadrata y A. brasiliensis (supralitoral),
Emerita brasiliensis y Excirolana armata. Esta última co-
rrespondería a Excirolana braziliensis; E. armata no fue ha-
llada en playas de arena gruesa (Defeo et al. 1997).

Entre las algas de la resaca del sector Faro-Playa del
Faro se observaron Acarina indeterminados, mientras que
los elementos de mayor talla de la meiofauna están com-
puestos entre otros elementos por un turbelario de color
amarillo intenso, Acarina y Copepoda indeterminados.

Entre 6 y 10 m los fondos de arena fina albergan
poblaciones importantes D. viridis y del estomatópodo
Heterosquilla platensis.

En la resaca de las playas de este sector es recurrente
el hallazgo de ejemplares aún con partes blandas de los
bivalvos Macoma brevifrons, G. longior, Eutivela isabelleana3

Diplodonta vilardeboana, Semele casali y Corbula lyoni. Po-
blaciones de estas especies estarían presentes en fondos
de arena media, gruesa y/o cascajo por debajo de los 10
m, ya que no se han ubicado ejemplares in situ por enci-
ma de esa profundidad. La mencionada asociación de
bivalvos coincide en términos generales tanto en aspectos
faunísticos como sedimentológicos con la descrita para
frente a Mar del Plata por Olivier et al. (1968), así como
con datos recogidos en el resto de la costa uruguaya (FS
obs. pers.). Los mismo ocurre con los gasterópodos Olivella
tehuelcha, Notocochlis isabelleana y “Photinula” blakei, que a
través de conchillas o marcas de predación son frecuen-
temente halladas en la resaca. Barattini & Ureta (1961)
mencionan casi todas estas especies en distintos estados
para “Playa Solari”, sumando Transenpitar americana (ver
Scarabino & Zaffaroni 2004), P. semiaspera, Semele proficua
y Carditamera plata. No se considera que estas tres últi-
mas especies cohabiten con el resto de las mencionadas
aunque no es posible precisar su ubicación en los fondos
frente a esta localidad. Si bien T. americana es un típico
habitante de la asociación descrita, no se ha encontrado
material en buen estado en la resaca del Faro, probable-
mente por encontrarse a mayor profundidad.

Los siguientes gasterópodos fueron citados para esta
localidad en particular, basados en conchillas: Conus
clenchi, Buccinanops uruguayensis, Turbonilla dispar, Acteocina
candei y A. bidentata (Barattini & Ureta 1961; ver Scarabino
et al. en este volumen a). El o los hábitat que ocupan esta
especies frente a La Paloma deberá ser objeto de estudio
futuro.

3 Mencionada para esta localidad por Figueiras (1962) y Figueiras &
Sicardi (1969) como Tivela (Eutivela) dentaria (ver Scarabino et al. en
este volumen).
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Comunidades de sustratos consolidados
La fauna de macroinvertebrados mayores detecta-

dos hasta el momento en los sustratos consolidados del
área no difiere mayormente de la conocida para otras
puntas rocosas de la costa atlántica uruguaya (MD & FS
obs. pers.; ver Maytía & Scarabino 1979; Riestra & Defeo
2000).

Puerto de La Paloma
Sobre el lado externo de la escollera (supralitoral) se

desarrollan el isópodo introducido Ligia exotica y los
gasterópodos Lottia subrugosa, Siphonaria lessoni y
Echinolittorina lineolata (ver Scarabino et al. en este volu-
men a). Este último desarrolla aquí tamaños
inusualmente grandes para lo registrado en el resto de la
costa uruguaya.

Un isópodo Sphaeromatidae, aún indeterminado, ha
sido hallado en abundancia bajo piedras (intermareal)
del lado interno de la escollera (2002 y 2005). En ésta
margen esta ausente E. lineolata pero se repiten el resto de
las especies que ocupan el sector externo. Ocupan ade-
más el intermareal el mitílido Brachidontes rodriguezii,
Cyrtograpsus spp. y las anémonas descritas más abajo.
En el submareal más somero se ubican los bivalvos
Mytilus edulis y Ostreola equestris, los gasterópodos
Stramonita haemastoma y Bostrycapulus odites, A. stellifera,
el hidrozoo Tubularia crocea y el decápodo Pachycheles
laevidactylus, así como briozoos indeterminados. Estos
últimos así como B. odites (como Crepidula aculeata) fue-
ron mencionados por Gallo (1982) colonizando sustratos
experimentales asociados al muelle del puerto (0-4 m),
junto a los cirripedios Amphibalanus improvisus y
Amphibalanus venustus.

La greda resultante luego de la ampliación de la es-
collera fue colonizada por el bivalvo Petricolaria stellae.

Dos ejemplares del gasterópodo Hanetia haneti fue-
ron hallados sobre bloques cercanos a la escollera en 1998
(3 m), uno de ellos predando sobre un ejemplar de M.
edulis, lo cual representa el primer registro de una presa
para esta especie en aguas uruguayas.

Sobre los pilotes del muelle antiguo se desarrollaban
bancos de M. edulis, predados por S. haemastoma y A.
stellifera. A partir de 1996 se detectó la ascidia Styela
plicata (Orensanz et al. 2002), mientras que S. haemastoma
no se ha observado nuevamente.

Mañé-Garzón (1946) citó a Synidotea laevidorsalis
(como Synidotea marplatensis, ver Chapman & Carlton
1991; 1994; Orensanz et al. 2002), isópodo introducido
de origen asiático, para un banco de mejillones de este
puerto. Mañé-Garzón (1946) describió también a Moplisa
sphaeromiformis para un fondo pedregoso de la localidad.

Castellanos (1951) cita al quitón Chaetopleura isabellei
para esta localidad, aunque sin precisión de hábitat. Ejem-
plares de Chaetopleura sp.4 son hallados esporádicamente
en la resaca de la playa interior del puerto (J. C. Zaffaroni
com. pers.), al igual que los bivalvos Entodesma
patagonicum y Petricola lapicida (Figueiras & Sicardi 1969;
1971), pero que no han sido encontrados in situ.

El poliqueto Schistomeringos rudolphi fue citada para
el puerto sin detalles ambientales, pero se trata de una
especie mayormente asociadas a sustratos consolidados
(Orensanz 1973a); Orensanz et al. (2002) la consideran
como especie criptogénica.

Burton (1940) citó sin detalle para el Puerto de La
Paloma al porífero Hymeniacidon pertenuis (como
Hymeniacidon sanguinea), especie considerada como
criptogénica en el área por Orensanz et al. (2002).

Bahía Grande, Bahía Chica e Isla de la Tuna
La zona intermareal está ocupada por el cirripedio

Chthamalus bisinuatus y bancos de B. rodriguezii, así como
los gasterópodos ramoneadores ya descritos para la es-
collera. Chthamalus bisinuatus y E. lineolata ocupan
inclusiva sectores de supralitoral. M. edulis domina los
fondos submareales, siendo asimismo A. stellifera y O.
equestris muy frecuentes. La abundancia de la cholga Perna
perna es muy variable pero nunca ha llegado a formar
bancos de importancia como en la zona de La Coronilla.

Por los menos dos especies de Porifera, identificadas
por Barattini & Ureta (1961) pero que requieren revisión,
se encuentran en estos fondos. Halichondria panicea (?), de
intenso color naranja, aparece en forma ramificada den-
tro de la Bahía Chica. Callyspongia coppingeri (?) se en-
cuentra sobre las rocas alrededor de la Isla de la Tuna,
preferentemente sobre mitílidos.

En ambos sitios se encuentran dos especies mayores
de Actiniaria, recientemente referidas para la costa uru-
guaya por Zamponi (1998) y Lagos et al. (2001).
Bunodosoma cangicum alcanza 7 cm de diámetro de base,
posee coloración con tintes azulados y verdosos y mati-
ces importantes, y habita zonas expuestas frecuentemen-
te cubiertas por arena. Actinia bermudensis, más pequeña
(4 cm), es de color rojo intenso y habita zonas más prote-
gidas. La primera no ha sido hallada por debajo de los 3
m. Ambas han sido mencionadas para la costa urugua-
ya por Barattini & Ureta (1961) y Maytía & Scarabino
(1979) a través de breves caracterizaciones morfológicas
y ecológicas.

Los decápodos están representados por Cyrtograpsus
altimanus y Cyrtograpsus angulatus (a partir del
intermareal), Platyxanthus crenulatus y P. laevidactylus,
estos dos últimos a partir de 1 m.

Faro-Punta de los Botes
Se registran las mismas especies anteriormente deta-

lladas para las bahías. A. stellifera se encuentra a partir de
1 m y es progresivamente más abundante con la profun-
didad, siendo un organismo dominante hacia 8 m.
Callyspongia coppingeri (?) y H. panicea (?) aparecen a par-
tir de 1.5 m, esta última en forma incrustante. A partir de

4 Con excepción de Chaetopleura angulata, la identidad del resto de las
especies de Chaetopleura citadas para Uruguay (C. asperrima, C. isabellei
y C. carrua) debe ser revisada. Barattini (1951) cita C. asperrima para La
Paloma, pero no existe material de esta procedencia en su colección (FS
obs. pers.).
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3-6 m se encuentran en oquedades Chaetopleura sp. y el
gasterópodo Diodora patagonica. Stramonita haemastoma
aparece hacia 3-7 m, alejado de la costa (unos 100 m)
sobre paredones y con comportamiento gregario, donde
se observan grandes superficies cubiertas por puestas de
esta especie. Tanto D. patagonica como S. haemastoma
fueron hallados en forma recurrente en la mortandad de
julio de 2002. Las macroalgas desaparecen hacia 8-9 m y
son sustituidas por bancos de M. edulis cubiertos por
Hydrozoa indeterminados. El decápodo Pilumnus
reticulatus fue hallado en forma abundante en la resaca
durante la mortandad de 2002. En esta última situación
se encontró el decápodo Pelia rotunda en forma frecuente.
Tres especies de gasterópodos son típicos de los fondos
consolidados de esta localidad: Costoanachis sertulariarum,
Hanetia haneti y Tegula patagonica. Su distribución
batimétrica es poco conocida, pero su presencia se ha
constatado por la abundancia de conchillas en distintos
estados y por el registro de ejemplares desprendidos por
temporales y/o impacto de agua dulce (MNHNM; JC
Zaffaroni com. pers.), aunque H. haneti también fue de-
tectado durante rastreos inmediatos a esta localidad (P
Etchegaray com. pers.). Entodesma patagonicum y Noetia
bisulcata son bivalvos asociados a fondos consolidados
que probablemente vivan en zonas inmediatas dado el
perióstraco que conservan la valvas halladas. En similar
situación se encuentra Pododesmus rudis, cuya presencia
en fondos próximos es probable dado su registro viviente
en zona (Zaffaroni 2000).

Durante el verano 1978-1979 se registró el asenta-
miento del poliqueto Phragmatopoma sp. en el submareal
más somero. Esta especie fue hallada únicamente en esa
oportunidad y sobrevivió únicamente durante el verano.

Los gasterópodos Lucapinella henseli, Cabestana
felipponei, Cymatium parthenopeum, Epitonium
georgettinum, Epitonium striatellum y Urosalpinx cala fue-
ron citados para este sector de La Paloma en base a
conchillas (Barattini & Ureta 1961; Klappenbach &
Scarabino 1969). La distribución de estas especies fon-
dos cercanos a este sector no se ha caracterizado aún.

FAUNÍSTICA GENERAL
Se han mencionado sin precisión para La Paloma las

siguientes especies de moluscos cuya distribución en esta
localidad y estatus taxonómico es incierto (ver Scarabino
et al. en este volumen a y b): Nucula marshalli, Corbula cf.
nasuta, Corbula contracta, Corbula tryoni, Mysella sp.
(Marshall 1928, pero ver Schenck 1939; Figueiras 1973;
Figueiras & Sicardi 1980a), Lottia sp., Vitrinella sp.,
Melanella sp., Aclis sp., Stramonita floridana, Olivella sp.,
?Rissoella sp. y Volvulella sp. (Figueiras & Sicardi 1974;
1980b). El hábitat de Phalium labiatum iheringi, Eulimella
argentina y Gadila braziliensis, citadas asimismo sin preci-
sión por Scarabino (1971) y Figueiras & Sicardi (1972), se
encuentra por debajo de 20 m (FS obs. pers.), lo que
indica que las citas están basadas en conchillas arrastra-
das o en material obtenido por barcos frente a La Palo-
ma. De otras especies mencionadas sin detalle geográfi-

co se desconoce su hábitat en la localidad pero se le
supone próximo a la costa: Semele modesta, Warrana
besnardi, Crassinella marplatensis, Crassinella lunulata, Tellina
iheringi (Klappenbach 1963; 1968 pero ver Boss 1972;
Figueiras & Sicardi 1980a; Ituarte 1998; Scarabino et al.
en este volumen b), Calliostoma jucundum, Caecum someri,
Caecum striatum, Tectonatica pusilla, Epitonium candeanum,
Epitonium arnaldoi, Boonea seminuda y Boonea jadisi (de
Mata 1947; Klappenbach 1964; Figueiras & Sicardi 1972;
1974; ver Scarabino et al. en este volumen a). Figueiras &
Sicardi (1980b) citan a Chrysallida sp. y a once especies
de Turbonilla (Gastropoda) para los cordones de resaca
de La Paloma o sin más detalles para esta localidad (ver
Scarabino et al. en este volumen a).

No se han hallado in situ al quitón Chaetopleura angulata
(Barrattini 1951, como Typhlochiton felipponei; Figueiras
& Sicardi 1968, como Stereochiton felipponei, ver Bullock
1972 y Kaas & Van Belle 1987) ni al bivalvo perforador
Lithophaga patagonica (ver Barattini & Ureta 1961), pero
se trata de especies comunes en sustratos y
microsustratos consolidados someros de otras localida-
des de la costa uruguaya (FS obs. pers.)..

No se efectuó el relevamiento de los Panopeidae
(Decapoda), que estarían representados al menos por
tres especies en aguas atlánticas uruguayas, y en parti-
cular en La Paloma por Acantholobulus schmitti y
Hexapanopeus paulensis (Rathbun 1930; Barattini & Ureta
1961; Milstein et al. 1976; Peluffo 2005; M. Juanicó com.
pers.). Tampoco se detectó Pachycheles chubutensis, cita-
do por Haig (1966) para fondos rocosos de La Paloma
(0-5 m). Loxopagurus loxochelis, mencionado por Forest
(1964), se encontraría en fondos por debajo de 10 m y por
lo general sólo se encuentran restos en la resaca. Zolessi &
Philippi (1995) atribuyen en forma errónea a Leurocyclus
gracilipes las localidades provistas por Rathbun (1925)
para Libinia spinosa, entre las que se encuentra el Cabo de
Santa María. Barattini & Ureta (1961) mencionaron al
estomatópodo Squilla panamensis como ocasional para
esa localidad, registro aparentemente basado en Squilla
brasiliensis (ver Scarabino en este volumen).

Las menciones sin mayor referencia de los poliquetos
Pilargis berkeleyae y Sigambra tentaculata realizadas por
Salazar-Vallejo & Orensanz (1991) para Uruguay y Pro-
vincia de Buenos Aires (Argentina) respectivamente, co-
rresponden a material colectado por en el muestreo de
1974 (ver Metodología).

PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN

Resulta alarmante la falta de estudios taxonómicos
y faunísticos del bentos de esta importante localidad, lo
cual restringe en forma notable la calidad y utilidad de
estudios ecológicos y de impacto ambiental. En particu-
lar, los poliquetos y nemertinos y toda la macrofauna
menor, particularmente variada entre las macroalgas y
mitílidos debería ser objeto prioritario de estudio. Entre
estos se destacan por su notable importancia ecológica
los siguientes grupos: Polycladida, Cirripedia,
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Amphipoda e Isopoda. La meiofauna es también casi
desconocida.

Prospecciones por debajo de los 10 m permitirían
ampliar en forma notable el conocimiento del área y ca-
racterizar dos comunidades que se han detectado allí: la
asociada a fondos de arena media-gruesa y cascajo, y la
de conglomerados calcáreos. Esta última incluye espe-
cies endolíticas y epilíticas muy poco conocidas.

Una caracterización exhaustiva de la fauna bentónica
dentro del Puerto permitiría contar con estudios de base
más completos, así como proveer información funda-
mental para estudios de impacto ambiental y monitoreo
de especies introducidas.

Las perspectivas para el conocimiento y conserva-
ción de esta fauna son analizadas en un contexto general
por Scarabino (en este volumen).

IMPLICANCIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL
MANEJO

En la La Paloma se ha realizado un uso inadecuado
de la zona continental (básicamente urbanización muy
próxima a la línea de costa), que puede tener efectos
negativos en la biota marina. El Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debería pro-
mover el mejor uso de la zona, así como apoyar estudios
de base para determinar, monitorear y eventualmente
mitigar y adecuar los impactos de la urbanización y de
emprendimientos industriales.

Una localidad no detallada biológicamente pero que
se considera de mayor interés para su investigación y
conservación es “El Cabito”. Esta localidad posee una
notable diversidad paisajística submarina, lo que suma-
do a la conveniencia para la conservación y educación
ambiental de la implementación de un área protegida
marina en La Paloma, indican la necesidad de dedicar
esfuerzos de investigación y gestión particulares.
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