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1. Resumen 
Las playas arenosas ofrecen variados servicios ecosistémicos que sostienen diferentes 
actividades antrópicas, como la recreación y el turismo, las cuales pueden afectar la integridad 
de estos ecosistemas. En este trabajo se evaluó el efecto de actividades antrópicas en el sistema 
social-ecológico costero La Coronilla–Barra del Chuy, integrando conocimiento científico y 
tradicional. Se utilizó un abordaje de métodos mixtos, combinando el estudio ecológico basado 
en información científica de largo plazo con técnicas de elicitación de expertos y entrevistas a 
actores locales en 3 sitios del sistema estudiado, uno con mayor infraestructura turística (Barra 
del Chuy), otro sin infraestructura turística (Control), y otro con infraestructura turística que 
también recibe descargas de aguas residuales y agrícolas a través del Canal Andreoni (La 
Coronilla). Estos efectos se analizaron en la macrofauna bentónica a nivel comunitario y 
poblacional (Mesodesma mactroides, Donax hanleyanus, Emerita brasiliensis y Excirolana 
armata). Se demostró el efecto negativo de las actividades recreativas, actuando de forma 
aislada o en sinergia con otras perturbaciones de presión (Canal Andreoni), en el sistema 
estudiado. En líneas generales, las hipótesis de trabajo fueron corroboradas: (1) el sitio con 
mayor potencial para la conservación fue aquel con menor intervención antrópica y viceversa; 
(2) la percepción de los actores locales sobre las variaciones espacio-temporales en las 
actividades antrópicas difirió entre sitios, con una mayor percepción negativa de los sitios con 
mayor intervención antrópica; (3) las tendencias a largo plazo de la riqueza de especies y los 
descriptores poblacionales variaron significativamente entre sitios, disminuyendo en función 
de la intensidad de uso e intervención antrópica y resaltándose respuestas diferenciales según 
la historia de vida de las especies. Se sugieren posibles estrategias para integrar estas presiones 
en los planes de manejo y conservación de playas arenosas. Se recomienda considerar la 
aplicación de métodos mixtos para lograr un abordaje holístico de las problemáticas costeras 
fundamentalmente en los sistemas social-ecológicos de playas arenosas. 
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2. Introducción 
Las playas arenosas son ecosistemas de gran relevancia global, ya que proporcionan múltiples 
servicios ecosistémicos, los cuales son esenciales para proporcionar alimentos, satisfacer la 
recreación, mantener la biodiversidad y la calidad del agua, y brindar protección contra eventos 
climáticos extremos (Barbier et al., 2011; McLachlan & Defeo, 2018; Harris & Defeo, 2022; 
Jorge-Romero et al., 2022; Pilkey et al., 2022). Estos pueden clasificarse en servicios de 
provisión, regulación y mantenimiento, y culturales (Haines-Young & Potschin, 2018). Las playas 
proveen el 100% de los servicios culturales identificados a nivel mundial (Harris & Defeo, 2022) 
según la Clasificación Internacional Común de los Servicios Ecosistémicos (CICES, por siglas en 
inglés) versión 5.1 (Haines-Young & Potschin, 2018). Esto resalta el importante rol que cumplen 
las playas en la sociedad, a través de sus contribuciones en aspectos culturales, como salud y 
bienestar, arte, prácticas religiosas y espirituales, así como la educación, el aprendizaje y la 
generación de conocimiento (Harris & Defeo, 2022). 

Sin embargo, estos ecosistemas y, en consecuencia, los servicios que proveen, están siendo 
afectados negativamente por tres agentes estresores que actúan en sinergia: (1) el cambio 
climático y sus efectos asociados (Barnard et al., 2015; Orlando et al., 2019); (2) la 
intensificación en el uso de recursos ante escenarios de manejo inadecuados (Bavinck, et al 
2017; Pilkey et al., 2022; Rangel-Buitrago et al., 2023); y (3) el incremento en la urbanización y 
el desarrollo industrial (Seto et al., 2012). Estos efectos se engloban en un proceso denominado 
“triple golpe”, haciendo referencia a estas tres grandes amenazas que están enfrentando los 
ecosistemas costeros (Defeo & Elliott, 2021). Dichas amenazas han llevado a una disrupción, 
fragmentación y sustitución de los ecosistemas arenosos costeros (Reyes-Martínez et al., 2015; 
Defeo et al., 2021), disminuyendo su capacidad de generar servicios ecosistémicos en calidad y 
cantidad (Defeo & Elliott, 2021). 

El uso indiscriminado de recursos y la intensificación de la urbanización afectan a los servicios 
culturales de las playas arenosas, dado que son ambientes muy accesibles y populares para la 
recreación (Luijendijk et al., 2018; da Silva Neto et al., 2019; Defeo et al., 2021; Harris & Defeo, 
2022). Si estas actividades no son gestionadas adecuadamente, causan efectos negativos 
significativos tanto en el componente físico como en el biológico, pudiendo desestabilizar el 
ecosistema (da Silva Neto et al., 2019). Particularmente, el aumento de residentes y turistas 
estivales impone una presión mayor sobre las playas, emergiendo como un problema ambiental 
significativo en las costas urbanizadas (Orlando et al., 2020). Por tanto, es necesario generar 
pautas de manejo para controlar los niveles de uso o el número de usuarios, enfocándose en el 
uso específico de las diferentes secciones de la playa según su naturaleza, y controlando los 
medios de acceso y la capacidad de carga (McLachlan et al., 2013). 

Las playas arenosas constituyen sistemas social-ecológicos (SES; Ostrom, 2009), que incluyen 
componentes biogeofísicos (e.g. unidades de recurso, ecosistema, ambiente) y humanos 
relacionados con aspectos sociales, económicos e institucionales (Defeo et al., 2021). Estos 
sistemas complejos requieren considerar tanto los componentes biogeofísicos como humanos 
para gestionar los posibles impactos a largo plazo sobre estos SES (Elliott et al., 2017). Por esta 
razón, se han desarrollado aproximaciones metodológicas que incluyen la cuantificación de 
índices biofísicos y socioeconómicos claves para comparar playas e identificar áreas a ser 
consideradas para conservación, recreación o uso múltiple (McLachlan et al., 2013; McLachlan 
& Defeo, 2018). Mediante estas técnicas es posible evaluar el valor potencial de conservación 



   

 

6 
 

y/o recreación de las playas, utilizando un amplio conjunto de factores físicos, ecológicos y 
socioeconómicos para realizar una correcta planificación, manejo y monitoreo de las playas.  

El análisis específico de cómo las actividades humanas afectan la biodiversidad de playas 
arenosas incluye el estudio de bioindicadores a diferentes niveles de organización ecológica. 
Particularmente, los monitoreos de la calidad ecológica de playas arenosas han utilizado 
especies bentónicas como bioindicadores de cambio a nivel poblacional (Defeo & de Álava, 
1995; Celentano & Defeo, 2016), comunitario (Borja et al., 2000, 2015; Checon et al., 2023) y 
ecosistémico (Jorge-Romero et al., 2021). Una aproximación rigurosa para la cuantificación de 
los posibles efectos de presiones antrópicas se basa en la evaluación de dichas presiones antes 
y después de su ocurrencia, tanto en sitios control como impactados 
(Before/After/Control/Impact: BACI; Underwood, 1991). Esta aproximación permite explorar un 
gran rango de respuestas de diversos bioindicadores, incluyendo cambios en abundancia, 
diversidad, riqueza, biomasa o condición corporal de los organismos (Torres et al., 2011). Se ha 
demostrado que la abundancia de macroinvertebrados es menor en playas arenosas 
impactadas que en sitios sin impacto (generalmente usados como sitios de referencia o control) 
(Costa et al., 2020). En particular, el número de turistas tiende a afectar negativamente a la 
fauna bentónica, en especial su densidad (Veloso et al., 2006; Reyes-Martínez et al., 2015). Sin 
control adecuado, estas actividades pueden alterar el ecosistema, ya que afectan el sistema de 
dunas y las características naturales de las playas, reducen las fuentes de alimento y calidad de 
hábitat, y generan efectos en cascada que alcanzan otros componentes faunísticos, como aves 
costeras y peces (Defeo et al., 2009). 

En Uruguay, la franja costera abarca aproximadamente 700 km y comprende los departamentos 
de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, presentando los dos últimos 
ecosistemas oceánicos (Gutiérrez & Panario, 2017). Esta franja se caracteriza por presentar 
playas arenosas bordeadas de dunas y separadas por puntas rocosas (Gutiérrez & Panario, 
2017). En particular, el sistema costero comprendido entre La Coronilla y Barra del Chuy (Rocha) 
constituye una playa arenosa extensa que se encuentra delimitada por dos descargas de agua 
dulce, una natural (Arroyo Chuy); y una artificial (Canal Andreoni, CA) que descarga aguas desde 
fuentes residuales y agrícolas, afectando la calidad del balneario La Coronilla (Jorge-Romero et 
al., 2019). Este sistema presenta relevancia socioeconómica ya que comprende diversos 
balnearios turísticos de importancia para el país (Barra del Chuy y La Coronilla), separados entre 
sí por una zona sin acceso ni infraestructura turística (sitio Control en este estudio). 

En dicho sistema se ha estudiado el efecto del CA en la macrofauna bentónica a nivel 
comunitario (Lercari et al., 2002; Lercari & Defeo, 2003, 2006) y poblacional (Defeo & de Álava, 
1995; Defeo, 1998; Defeo et al., 2001; Celentano & Defeo, 2016), así como el estudio de la 
percepción de diferentes locales sobre múltiples problemáticas del sitio (Gianelli et al., 2021). 
Sin embargo, no se ha evaluado el efecto a largo plazo de la descarga de este canal en conjunto 
con otras actividades antrópicas que afectan este cinturón (e.g. turismo, recreación, 
urbanización), ni se ha evaluado cómo estas podrían afectar a la macrofauna bentónica. Este 
trabajo evalúa el efecto de actividades antrópicas en el SES costero La Coronilla – Barra del Chuy, 
integrando conocimiento científico y tradicional. A tales efectos, se utilizó un abordaje de 
métodos mixtos, integrando el estudio ecológico basado en información científica de largo plazo 
con técnicas de elicitación de expertos y entrevistas a actores locales con el fin de recabar la 
percepción del conocimiento tradicional. 
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2.1 Objetivo general  
Evaluar el efecto de diferentes actividades antrópicas sobre descriptores ecológicos y la 
percepción de la calidad ambiental en tres sitios del SES La Coronilla-Barra del Chuy con 
diferente grado de intervención antrópica, mediante un abordaje de métodos mixtos 
integrando conocimiento científico y tradicional. 

2.1.2 Objetivos específicos  

1. Caracterizar los tres sitios según su valor para la conservación y recreación, utilizando técnicas 
de elicitación de expertos e información satelital.  

2. Evaluar la percepción de diferentes actores locales acerca de las variaciones espacio-
temporales en las actividades antrópicas a largo plazo en los tres sitios del SES. 

3. Cuantificar las tendencias a largo plazo de los descriptores comunitarios y poblacionales de 
la macrofauna bentónica en los tres sitios. 

2.2 Hipótesis general de trabajo  
Las actividades antrópicas tienen un impacto negativo significativo y diferencial sobre los 
descriptores ecológicos y percepción de la calidad ambiental en los sitios del SES La Coronilla-
Barra del Chuy dependiendo del grado de intervención antrópica, en el siguiente orden: La 
Coronilla > Barra del Chuy > Control. 

2.2.1 Hipótesis y predicciones específicas 

1. El valor de conservación y la intervención antrópica en los sitios se relacionará de forma 
negativa, siendo los sitios con mayor potencial para la conservación aquellos con poca o nula 
infraestructura turística, urbanización u obras de ingeniería. 

2. La percepción de los actores locales sobre las variaciones espacio-temporales en las 
actividades antrópicas diferirá entre sitios. Se predice una mayor percepción de los impactos 
negativos en los sitios con mayor intervención antrópica, en el siguiente orden: La Coronilla > 
Barra del Chuy > Control.  

3. Las tendencias a largo plazo de los descriptores comunitarios y poblacionales de la 
macrofauna bentónica variarán significativamente entre los sitios estudiados, prediciéndose 
una disminución en la diversidad y abundancia en función de la intensidad de uso e intervención 
antrópica en el siguiente orden: Control > Barra del Chuy > La Coronilla. 
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3. Metodología 

3.1 Área de estudio  
El sistema costero comprendido entre La Coronilla y Barra del Chuy (Rocha) constituye una playa 
arenosa disipativa de 22 km. Dicha playa se encuentra delimitada por dos descargas de agua 
dulce, una natural noreste (Arroyo Chuy; Fig. 1a); y una artificial al suroeste (CA; Fig. 1b-c) 
(Jorge-Romero et al., 2019). La playa comprendida entre La Coronilla y Barra del Chuy alberga 
la mayor biomasa, diversidad, riqueza y abundancia de macrofauna de la costa uruguaya, lo cual 
le brinda gran relevancia ecológica (Lercari & Defeo, 2006, 2015). Este sistema presenta 
relevancia socioeconómica, ya que incluye el desarrollo de la pesquería artesanal de almeja 
amarilla Mesodesma mactroides (Gianelli et al., 2021) y diversos balnearios turísticos de 
importancia para el país. Dicho sistema muestra un gradiente diferencial de intervención 
antrópica: (1) un extremo (La Coronilla) urbanizado, que sostiene actividades turísticas y es 
afectado por una perturbación de presión impuesta por la descarga de agua dulce proveniente 
del CA (Fig. 1c-d); (2) una zona central con baja actividad antrópica debido a la ausencia de 
accesos cercanos (Fig. 1e-f); y (3) otro extremo, al noreste, también urbanizado y con 
actividades turísticas estivales (Barra del Chuy; Fig. 1g-h). 

 
Figura 1. Fotografías de (a) Arroyo Chuy (extraída de Uruguay Desde Lo Alto), (b) Canal Andreoni (Sofía Bausero-

Jorcin), (d) La Coronilla, (f) zona sin acceso entre La Coronilla y Barra del Chuy y (h) Barra del Chuy. Imágenes 

https://uruguaydesdeloalto.com/desembocadura-del-arroyo-chuy-rocha/
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satelitales de (c) La Coronilla, (e) zona sin acceso entre La Coronilla y Barra del Chuy, y (g) Barra del Chuy, obtenidas 
a través de Google Earth. Fotografías d, f y g: Julieta Olalde. 
 

Se evaluaron 3 sitios en el sistema costero La Coronilla–Barra del Chuy, Rocha, Uruguay (Fig. 2): 
uno de ellos con mayor infraestructura turística (Barra del Chuy, km 3 al 51), otro sin 
infraestructura turística (Control, km 9 al 11), y un tercer sitio con infraestructura turística que 
también recibe descargas de aguas residuales y agrícolas del CA (La Coronilla, km 21 al 23). 

Figura 2. (a) Uruguay con el área de estudio marcada en el recuadro negro. (b) Área de estudio resaltando los tres 

sitios: La Coronilla (◼), Control (●) y Barra del Chuy (). Los recuadros grises oscuros corresponden a los centros 

urbanos. Elaboración propia. 

3.2 Caracterización de los sitios 

 3.2.1 Información satelital y ancho de playa 

Con el fin de evaluar el Objetivo Específico (OE) 12, se utilizó información satelital de luces 
nocturnas (densidad de luces observadas en la noche) como indicador indirecto de uso y 
densidad humana (Small & Nicholls, 2003; Zhou et al., 2014). Se analizaron datos satelitales 
mensuales de luces nocturnas a largo plazo (2014-2023), que fueron extraídos de la banda 
estable de luces nocturnas del Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa (DMSP)/ 
Sistema de Escaneo Lineal Operacional (OLS) a través de bases de datos de libre acceso de 
Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017). Estos datos se obtuvieron para 9 transectos 
establecidos (3 por sitio), que abarcaron desde aproximadamente la zona de colapso de la ola 
hasta la primera calle luego de la playa.  

 
1 Los kilómetros hacen referencia a la distancia desde el Arroyo Chuy en dirección hacia el Canal Andreoni. El sitio Barra del 
Chuy incluye la localidad conocida como Puimayen. 
2 OE 1: El valor de conservación y la intervención antrópica en los sitios se relacionará de forma negativa, siendo los sitios con 
mayor potencial para la conservación aquellos con poca o nula infraestructura turística, urbanización u obras de ingeniería. 
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A partir de los muestreos estandarizados del gremio de filtradores intermareales (ver sección 
3.3.2), se extrajo información del ancho de playa medido in situ, con el fin de obtener una media 
anual a largo plazo (1983-2024) para cada sitio. 

3.2.2 Elicitación de expertos   

A efectos de evaluar el OE 13, se consultó a 12 expertos que han estudiado el SES La Coronilla-
Barra del Chuy y desarrollan sus líneas de investigación en sistemas costeros y oceánicos, acerca 
de aspectos relacionados con la conservación y recreación. Esto permitió estimar el Índice de 
Valor de Conservación (IVC) y el Índice de Valor de Recreación (IVR) desarrollados por 
McLachlan et al. (2013), en cada sitio.  

El IVC está determinado por tres factores (McLachlan et al., 2013): (1) el estado y extensión de 
las dunas, su vegetación y conexión con la playa, donde campos dunares sin perturbaciones, 
con vegetación autóctona bien desarrollada, son mejor evaluados que dunas remplazadas por 
estructuras de ingeniería, gravemente perturbadas o con invasión de especies exóticas; (2) la 
ocurrencia de especies raras o en peligro de extinción, y de especies emblemáticas 
particularmente susceptibles a perturbaciones; y (3) la abundancia y diversidad de la 
macrofauna bentónica, considerando que las playas disipativas presentan mayor riqueza 
específica y abundancia de macrofauna que las playas reflectivas (McLachlan & Dorvlo, 2005), 
estas últimas podrán poseer menor valor de conservación. Por tanto, el IVC incluye un sistema 
de puntuación que varía entre 0 y 10, de forma incremental según la importancia del sitio para 
la conservación (Tabla 1).   

Tabla 1. Índice de Valor de Conservación (IVC) y los puntajes correspondientes a cada factor de acuerdo con 
McLachlan et al. (2013). 

CATEGORÍA CONDICIÓN Y PUNTAJE  

DUNAS 
0  
Ausente, 
reemplazada por 
estructuras 
duras de 
ingeniería 

1  
Severamente 
perturbada y 
extensión 
limitada 

2 
Perturbación 
extensiva 

3 
Perturbada 
pero 
ampliamente 
intacta 

4  
Bien 
desarrollada, 
poca 
perturbación 

5  
Prístina 
y 
extensa 

ESPECIES 
EMBLEMÁTICAS O EN 
PELIGRO DE 
EXTINCIÓN 

0  
Ausentes 

 1   
Presentes en 
bajo número, 
no anidación                            

2 
Presentes en 
buen número, 
tal vez 
anidación 

3  
Anidación/desove 
presentes en gran número 

ABUNDANCIA Y 
DIVERSIDAD 
MACROBENTÓNICA 

0  
Baja abundancia, 
playa reflectiva 
y/o angosta  

1  
Intermedia 

2  
Rica en especies y abundantes,  
playa disipativa 

PUNTUACIÓN TOTAL Rango   0 - 10  

 

El IVR de una playa integra tres factores (McLachlan et al., 2013): (1) infraestructura disponible 
para actividades de recreación; (2) seguridad y estado sanitario de la playa (e.g. grado de 
peligrosidad de bañarse y/o presencia de contaminantes), siendo más seguros los sitios mejor 
evaluados; y (3) la capacidad de carga física, directamente relacionada con la extensión del sitio, 

 
3  OE 1: El valor de conservación y la intervención antrópica en los sitios se relacionará de forma negativa, siendo los sitios con 
mayor potencial para la conservación aquellos con poca o nula infraestructura turística, urbanización u obras de ingeniería. 
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siendo los sitios más amplios, capaces de soportar mayor cantidad de usuarios. El sistema de 
puntuación toma como sitios con valor para la recreación intensiva a aquellos que poseen 
desarrollada infraestructura turística (acceso simple, amplio estacionamiento, baños, duchas, 
canchas deportivas, paradores, etc.), siendo mejor evaluados que los sitios con menor 
infraestructura (Tabla 2).  

Tabla 2. Índice de Valor de Recreación (IVR) y los puntajes correspondientes a cada factor de acuerdo a McLachlan 
et al. (2013). 

CATEGORÍA CONDICIÓN Y PUNTAJE 

INFRAESTRUCTURA 
0 
No 
infraestructura, 
difícil acceso  

1 
No 
infraestructura, 
acceso limitado 

2 
infraestructura 
modesta, 
acceso 
razonable 

3 
Buen 
acceso y 
algunas 
facilidades 

4 
Buena 
infraestructura 

5 
Excelente 
acceso, 
estacionamiento 
y facilidades, 
incluyendo 
guardavidas 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

0 
Extremadamente 
peligroso y/o 
contaminado 

1 
Peligroso y/o 
contaminado 

2 
Mayormente 
seguro y 
limpio 

3 
Baño seguro,  
limpia y libre de contaminación 

CAPACIDAD DE 
CARGA FÍSICA 

0 
Limitada,  
playa de bolsillo,  
sin zona 
supralitoral 

1  
Intermedia 

2 
Playa extensa con amplia zona supralitoral 

 

PUNTUACIÓN 
TOTAL  

Rango   0 – 10 

 

Cada experto completó una tabla (Tabla 1A en Anexo) que reunía todos los aspectos de las 
Tablas 1 y 2, asignando puntajes para poder estimar los IVC e IVR para cada sitio. A partir de la 
información provista por cada experto, se calculó la media y error estándar de los índices, con 
el fin de tener un único valor por sitio que permitió evaluar si los sitos poseen potencial para 
uso mixto, conservación o recreación. 

3.2.3 Conocimiento tradicional  

Para evaluar el OE 24, se elaboraron cuestionarios semiestructurados con preguntas 
estructuradas tipo Likert y preguntas abiertas, que sirvieron de base para entrevistar a 16 
residentes (Cuestionario 1A en Anexo), 20 turistas recurrentes (propietarios) (Cuestionario 1A 
en Anexo), y 13 operadores turísticos (trabajadores de paradores, comercios locales, 
inmobiliarias, empresas de transporte, etc.) (Cuestionario 2A en Anexo), acerca de su 
percepción sobre las actividades turísticas en los sitios estudiados. Los entrevistados fueron 
seleccionados si cumplían la premisa de haber trabajado, vivido o visitado los sitios de forma 
continua desde al menos 20 años. La mayoría de los entrevistados había conocido los sitios 
durante 40 años o más. 

Se consultó únicamente a residentes y turistas sobre su percepción acerca de cambios en la 
abundancia y tamaño corporal de las especies más icónicas o emblemáticas de la macrofauna 
del SES (la almeja amarilla: Mesodesma mactroides, el berberecho: Donax hanleyanus y el 

 
4 OE 2: Evaluar la percepción de diferentes actores locales acerca de las variaciones espacio-temporales en las actividades 
antrópicas a largo plazo en los tres sitios del SES. 
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tatucito: Emerita brasiliensis), ya que visitan la playa de forma más recurrente que los 
operadores turísticos. En particular, se consultó si las consideran en aumento, disminución o sin 
variación durante el tiempo que llevan en el sitio (Cuestionario 1A en Anexo). También se 
consultó su percepción acerca de la variación en el tiempo de la abundancia de aves en general 
(sin especificar especies) en los sitios, siguiendo el mismo razonamiento anterior (Cuestionario 
1A en Anexo).  Para dichas entrevistas se pidió el consentimiento personal de los entrevistados 
para utilizar sus respuestas en esta Tesina y en futuras publicaciones científicas asociadas a ella. 

3.3 Descriptores ecológicos 

3.3.1 Descriptores a nivel comunitario 

Se realizaron dos muestreos de macroinvertebrados bentónicos en cada sitio, uno previo al 
inicio de la temporada turística (diciembre 2023) y otro luego de finalizada dicha temporada 
(abril 2024). La realización de dichos muestreos contó con la aprobación del Permiso de colecta 
científica por parte de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(DINABISE) del Ministerio de Ambiente. Estos muestreos biológicos se desarrollaron en 3 
transectos perpendiculares a la línea de costa, desde la base de la duna hasta el límite inferior 
de la zona de swash5, en cada sitio. Las muestras se extrajeron cada 4 m, utilizando un cilindro 
de chapa de 27 cm de diámetro que se insertó hasta 40 cm de profundidad. Las muestras se 
tamizaron a través de una malla de 0.5 mm y los organismos retenidos fueron fijados en formol 
al 4%. En el laboratorio, se realizó el conteo, pesado de los organismos y la identificación de 
especies. 

En cada evento de muestreo se midieron, in situ, las características ambientales de la playa, 
como la pendiente (Emery, 1961), la compactación del sedimento (utilizando un penetrómetro), 
la temperatura y salinidad del agua (a través de un termosalinómetro - EcoSense E300-), y la 
fluorescencia del agua, a través de un fluorómetro (Aquafluor de Turner Designs). Se recabó la 
información proveniente de los dos canales de medición de dicho fluorómetro: el Canal A 
(Fluorescencia A), que mide la florescencia emitida por la Clorofila a (pigmento presente en el 
fitoplancton); y el Canal B (Fluorescencia B), el cual mide la florescencia emitida por la 
ficocianina (pigmento presente en las cianobacterias) (Cremella et al., 2018). También se 
tomaron 3 muestras de sedimento para luego, en el laboratorio, determinar el porcentaje de 
humedad y materia orgánica por diferencia de pesos entre las muestras húmedas, secas e 
incineradas (respectivamente), y el tamaño de grano mediante análisis granulométrico (Folk & 
Ward, 1957).  

Este diseño de muestreo ha sido empleado por el Laboratorio de Ciencias del Mar - UNDECIMAR 
(Facultad de Ciencias, UdelaR) en el sitio Control y en La Coronilla, con muestreos aperiódicos, 
desde hace 40 años, lo que permitió realizar un análisis comunitario a largo plazo. En Barra del 
Chuy estos muestreos estandarizados sólo se realizaron en el año 2012, información que fue 
integrada al análisis de largo plazo.  

Para cada sitio se calculó la abundancia (total y relativa por especie), riqueza de especies, 
biomasa (total y por especie), índices de diversidad ecológica H´ (Shannon-Wiener), Simpson 
(D), Equitatividad (Pielou), Hill, dominancia e Índice Biótico Marino de AZTI (AMBI, por sus siglas 
en inglés; Borja et al., 2000) (Tabla 3). La riqueza de especies se calculó como la sumatoria de 

 
5 Swash: zona de avance y retroceso del agua en la orilla, luego de que la ola rompe y colapsa contra el fondo. 
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todas las especies presentes por evento de muestreo, a partir de la cual se obtuvo la media 
anual y su correspondiente error estándar. Los valores más altos en las métricas mencionadas 
indican comunidades más ricas y diversas, excepto en el caso de AMBI, cuyos valores mínimos 
corresponden a comunidades en condiciones normales, mientras que los valores más altos 
corresponden a comunidades empobrecidas (Borja et al., 2000). 

Tabla 3. Índices diversidad empleados en este trabajo. S: riqueza de especies; Pi: proporción relativa de cada 
especie. G: grupo de sensibilidad de las especies según AZTI, siendo I los más sensibles y V los más tolerantes a 
disturbios en el ambiente (Borja et al., 2000). 

Índices Fórmula 

Shannon-Wiener - Σ ln(Pi) x Pi 

Simpson 1/ΣPi2 

Equitatividad 1/ΣPi2 x 1/S 

Hill (N1) e- Σ ln(Pi) x Pi 

Hill (N2) 1/ΣPi2 

AMBI {(0 x % GI) + (1.5 x % GII) + (3 x % GIII) + (4.5 x % GIV) + (6 x %GV)} /100 

 

3.3.2 Descriptores a nivel poblacional 

Las especies que componen el gremio de filtradores intermareales del SES estudiado (M. 
mactroides, D. hanleyanus y E. brasiliensis) aportan la mayor biomasa en la comunidad 
macrofaunística del cinturón costero analizado (Brazeiro & Defeo, 1996; Lercari & Defeo, 2003). 
Dichas especies han sido analizadas por UNDECIMAR desde 1983 (Defeo & de Álava, 1995; 
Defeo, 1998; Defeo et al., 2001; Celentano & Defeo, 2016, entre otros). 

Estas especies han sido evaluadas según un muestreo estandarizado que consiste en 22 
transectos iguales a los utilizados para los muestreos de comunidades, pero separados entre sí 
por 1 km. Las muestras son tomadas siguiendo el mismo procedimiento que en los muestreos 
de comunidad excepto que sólo las especies que conforman el gremio son analizadas en el 
laboratorio (identificación de especies, conteo, pesado y medición del largo máximo). Dicho 
muestreo se ha realizado con una periodicidad de al menos dos veces al año.  

Para la realización de esta Tesina se incluyeron datos anuales promedio de abundancia, biomasa 
y talla máxima (largo corporal máximo por especie encontrado en cada año) a largo plazo (1983-
2024). Sólo se consideraron los transectos correspondientes a los sitios de estudio: km6 3, 4 y 5 
para Barra del Chuy; km 9, 10 y 11 para el Control y km 21, 22 y 23 para La Coronilla, 
obteniéndose así 3 transectos por sitio de estudio, en consonancia con el diseño empleado para 
el análisis de comunidades y la información satelital.  

Se extrajo de los muestreos comunitarios de 2012, 2023 y 2024 información poblacional de 
Excirolana armata (abundancia y biomasa). Esta fue analizada de forma particular debido a su 
amplia distribución transversal en la playa (de Álava & Defeo, 1991; Defeo et al., 1992), 
pudiendo reflejar de forma más marcada los efectos de los impactos estudiados que especies 
con distribución más acotada (Veloso et al., 2006; Bessa et al., 2014; Reyes-Martínez et al., 
2015; Suciu et al., 2018). 

 
6 Los kilómetros hacen referencia a la distancia desde el Arroyo Chuy en dirección hacia el Canal Andreoni. 
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3.4 Análisis de datos  
A los datos satelitales, de ancho de playa, de elicitación de expertos (IVC e IVR) y de largo plazo 
de macrofauna, se les realizaron análisis de varianza (ANOVA) de una vía, con el paquete “stat” 
(Bolar, 2022) de R, utilizando el sitio como factor principal, y posteriormente se aplicó un análisis 
post hoc LSD Fisher con el paquete “agricolae” de R (de Mendiburu, 2023), para cada variable, 
debido a que el objetivo principal no era detectar diferencias significativas en el tiempo, sino 
las diferencias entre los sitios afectados por las actividades antrópicas. Previamente se 
evaluaron los supuestos estadísticos de normalidad y homogeneidad de varianza, aplicándose 
trasformaciones matemáticas a las variables que no cumplieron los supuestos estadísticos. En 
el caso de la abundancia total comunitaria, y la abundancia de E. armata, M. mactroides y D. 

hanleyanus, los datos fueron transformados aplicando raíz cuarta (4 (x)), mientras que la 
abundancia de E. brasiliensis, la biomasa de M. mactroides, D. hanleyanus y E. brasiliensis 
fueron transformados como log (x+1). La información satelital se relacionó con los índices de 
elicitación de expertos calculados para cada sitio y con la información tradicional. 

Con la información recabada en los cuestionarios a actores locales, se comparó el grado de 
desarrollo urbano entre los sitios, así como la percepción sobre las actividades turísticas en los 
sitios estudiados. Esta información fue presentada en un formato de colores de semáforo, y se 
analizó con el paquete "likert" del software R (Komperda, 2017). Las respuestas de los 
cuestionarios asociadas a las variaciones de la abundancia y tamaño corporal de la macrofauna 
se cotejaron con las tendencias históricas de la macrofauna derivadas de los muestreos de largo 
plazo.  

Se empleó el análisis multivariado PERMANOVA (Anderson et al., 2015) para identificar las 
variaciones en la estructura comunitaria entre sitios (abundancia y biomasa), con el software 
Primer-6 (Anderson et al., 2015). Este análisis fue complementado con un análisis SIMPER con 
el fin de identificar especies tipificantes y discriminantes, considerándose como especies 
tipificantes a aquellas que contribuyen mayormente a la matriz de similitud de abundancia y 
biomasa entre sitios, y como discriminantes a aquellas que contribuyen en mayor medida a la 
matriz de disimilitud de abundancia y biomasa entre sitios (Clarke & Gorley, 2006). Las especies 
tipificantes caracterizan a los sitios en cuanto a su abundancia y biomasa, mientras que las 
discriminantes diferencian a los sitios entre sí (Clarke & Gorley, 2006). Para realizar los análisis 
PERMANOVA y SIMPER, los datos de abundancia y biomasa fueron previamente estandarizados. 
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4. Resultados 

4.1 Caracterización de los sitios  
La mitad de las variables ambientales medidas in situ no presentaron diferencias significativas 
entre sitios (Tabla 4), pero si se obtuvieron diferencias significativas en la salinidad, la 
fluorescencia B, la compactación y la pendiente de la playa. Estas cuatro variables ambientales 
presentaron el mismo patrón, donde Barra del Chuy y el Control no se diferenciaron entre sí, 
pero presentaron diferencias con La Coronilla. Se observaron valores de salinidad 
significativamente menores en La Coronilla que en los demás sitios, como resultado de la 
descarga de agua dulce del CA. La pendiente, la compactación y la fluorescencia B presentaron 
valores significativamente mayores en La Coronilla que en Barra del Chuy y el Control. 

El análisis de luces nocturnas reveló diferencias significativas entre sitios (Fig. 3, Tabla 4): Barra 
del Chuy presentó mayor actividad nocturna, seguido por La Coronilla y el Control, el cual 
presentó los valores mínimos. Dado que este parámetro es un indicador indirecto de uso y 
densidad humana (Small & Nicholls, 2003; Zhou et al., 2014), Barra del Chuy fue el sitio con 
mayor actividad humana, contrario al Control.  

Figura 3. Variaciones mensuales de largo plazo (2014-2023) de las luces nocturnas detectadas satelitalmente en 
los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). Los números en el eje X 
corresponden a los meses desde enero a diciembre (1-12) de cada año. 
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Tabla 4. Resultados del análisis de varianza (ANOVA) de una vía y comparaciones múltiples (Fisher LSD test: p<0.05) 
para todas las variables entre los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). En los 
casos en que las variables fueron transformadas se marca: ° Raíz cuarta de x, °° Log(x+1), siendo x la variable en 
cuestión. BC: Barra del Chuy, C: Control, LC: La Coronilla, NS: no significativo. 

Variable  Fvalor p-valor Comparaciones múltiples 

Físicos    

Pendiente F(1,88) = 114.03 0.0000 BC = C < LC 

Compactación F(1, 88) = 10.16 0.0001 BC = C < LC 

Salinidad F(1,88) = 16.93 0.0000 BC = C > LC 

Tamaño de grano NS NS NS 

Materia orgánica NS NS NS 

Humectación NS NS NS 

Fluorescencia A NS NS NS 

Fluorescencia B  F(1,88) = 25.86 0.0000 BC = C < LC 

    

Ambiente     

Luces nocturnas F(2,18717) = 10679.46 0.0000 BC>LC>C 

Ancho de playa F(2,406) = 183.53 0.0000 BC=C>LC 

IVC F(2,30) = 39.56 0.0000 C>BC>LC 

IVR F(2,30) = 15.01 0.0000 BC>LC>C 

    

Comunidad    

Riqueza F(2,50) = 10.41 0.0003 BC=C>LC 

Abundancia total° NS NS NS 

Shannon NS NS NS 

Simpson NS NS NS 

Equitatividad NS NS NS 

AMBI NS NS NS 

Hill (N1) F(2,24) = 4.01 0.0314 BC>C=LC 

Hill (N2) 

 

F(2,24) = 3.42 0.0492 BC>C=LC 

Poblaciones    

Abundancia Excirolana armata° F(2,6) = 11.65 0.0086 C>BC=LC 

Biomasa Excirolana armata F(2,6) = 38.005 0.0004 C>BC>LC 

Abundancia gremio° F(2,144) = 40.40 0.0000 BC=C>LC 

Biomasa gremio° F(2,144) = 35.77 0.0000 BC=C>LC 

Abundancia Mesodesma mactroides° F(2,144) = 38.57 0.0000 BC=C>LC 

Abundancia Donax hanleyanus° F(2,144) = 23.82 0.0000 BC=C>LC 

Abundancia Emerita brasiliensis°° F(2,96) = 4.08  0.0199 BC=C>LC 

Biomasa Mesodesma mactroides°° F(2,144) = 33.15 0.0000 BC=C>LC 

Biomasa Donax hanleyanus°° F(2,144) = 31.37 0.0000 BC=C>LC 

Biomasa Emerita brasiliensis°° F(2,96) = 14.24 0.0000 BC=C>LC 

Talla máxima Mesodesma mactroides F(2,104) = 13.04 0.0000 BC=C>LC 

Talla máxima Donax hanleyanus F(2,105) = 15.04 0.0000 BC=C>LC 

Talla máxima Emerita brasiliensis F(2,79) = 23.17 0.0000 BC=C>LC 
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El ancho de playa fue significativamente mayor en Barra del Chuy y el Control que en La Coronilla 
(Fig. 4, Tabla 4). A largo plazo (Regresión lineal Fig. 1A en Anexo) La Coronilla presentó una 
tendencia decreciente significativa (p = 0.02), con una disminución de aproximadamente 0.33 
m por año. Barra del Chuy presentó una tendencia creciente significativa (p = 0.01), con un 
aumento de aproximadamente 0.40 m por año. El Control también presentó una tendencia 
significativa creciente (p = 0.03) en el ancho de playa, con un aumento de 0.27 m por año.  

Figura 4. Media anual del ancho de playa (m) para el periodo 1983 - 2024 en los tres sitios analizados del SES La 
Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). 

El IVC e IVR mostraron diferencias significativas entre sitios (Fig. 5, Tabla 4). El IVC presentó su 
máximo en el Control, seguido por Barra del Chuy y luego por La Coronilla (Tabla 1), el cual 
mostró el menor potencial de conservación. El IVR fue máximo en Barra del Chuy, seguido por 
La Coronilla con valores intermedios y luego el Control. Estos resultados indican que el 
desarrollo turístico (asociado al IVR, ver Tabla 2) en Barra del Chuy y La Coronilla es 
significativamente mayor que en el Control, y que Barra del Chuy posee un desarrollo turístico 
significativamente mayor que La Coronilla (Tabla 4). 

El análisis conjunto de IVC e IVR mostró que los tres sitios presentaron características de playas 
con uso mixto, implicando que pueden ser gestionados como multipropósito, tanto para 
recreación como para conservación (Fig. 5). Dentro de la banda de uso mixto, los sitios situados 
sobre la línea diagonal central (Barra del Chuy y La Coronilla) estarían asociados a esquemas de 
manejo que priorizan la recreación, mientras que el Control se situó por debajo de la misma, 
estando mayormente asociado a la conservación (Fig. 5). 
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Figura 5. Diagrama de Índice de Recreación (IVR) vs Índice de Conservación (IVC) con las respectivas zonas de uso, 
asignadas según criterios de McLachlan et al. (2013). Media (± error estándar) de la puntuación provista por 12 
expertos para los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). 

En cuanto a la percepción de los entrevistados sobre las actividades turísticas en los sitios, la 
mayoría (89%) consideró que Barra del Chuy presenta mayor turismo (como cantidad de turistas 
que visitan el sitio durante la temporada) que La Coronilla (Fig. 6). Sin embargo, los 
entrevistados con más edad hicieron la salvedad de que antes de la ampliación del CA, este 
patrón era contrario. El 74% de los entrevistados consideró que Barra del Chuy presenta mayor 
infraestructura para el turismo, aunque el 19% estuvo en desacuerdo con esta afirmación 
debido a ciertas utilidades que presenta La Coronilla (i.e. estación de servicio, cajero 
automático, etc.).   

El 87% de los entrevistados estuvo de acuerdo con la afirmación de que el Control no presenta 
infraestructura turística. El 75% consideró más extensa la temporada turística en Barra del Chuy 
que en La Coronilla. Un 54% de los entrevistados respondió que en temporadas actuales hay 
más turistas que en las anteriores; aunque un 37% consideró lo contrario, reflejando cierta 
variación en las respuestas de entrevistados de diferentes sitios. En La Coronilla, los 
entrevistados afirmaron que en temporadas anteriores más turistas visitaban el sitio, mientras 
que, los entrevistados en Barra del Chuy, consideraron que actualmente hay más turistas que 
en años anteriores. Nuevamente este patrón fue asociado por los entrevistados a la ampliación 
del CA y al crecimiento urbanístico de Barra del Chuy en los últimos años.  
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Figura 6. Percepción de los 49 usuarios entrevistados del SES La Coronilla-Barra del Chuy, Rocha, Uruguay 
(residentes, turistas y operadores turísticos) sobre la caracterización de los tres sitios analizados. BC: Barra del 
Chuy; LC: La Coronilla.  

Cuando se consultó acerca de qué factores relacionaban con las diferencias turísticas entre los 
sitios, un 49% de los entrevistados lo relacionó a la mayor proximidad de Barra del Chuy con la 
frontera con Brasil (ciudad de Chuy) y un 30% mencionó la presencia del CA en La Coronilla (Fig. 
7). También se relacionaron a las diferencias en la infraestructura turística entre los sitios (8%), 
a la belleza escénica (5%), a la limpieza (2.6%), al ancho de la playa (2.6%), o a prejuicios de los 
turistas sobre el estado ambiental de La Coronilla (2.6%).  

 

Figura 7. Respuestas acerca de qué factores relacionaban los entrevistados las diferencias de intensidad turística 
entre los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). LC: La Coronilla, CA: Canal 
Andreoni, BC: Barra del Chuy. 

4.2 Descriptores a nivel comunitario 
La riqueza de especies (Fig. 8) mostró diferencias significativas entre sitios, con Barra del Chuy 
y el Control presentando valores similares entre sí, pero significativamente mayores que La 
Coronilla (Tabla 4).  
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Figura 8. Riqueza específica anual (media ± error estándar) de la macrofauna bentónica en los tres sitios analizados 

del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay), en los períodos 1996-2001, 2010-2012, 2020-2024 

(muestreos comunitarios aperiódicos). El eje X se cortó en los sitios marcados con espacios. 

La abundancia total no presentó diferencias significativas entre sitios (Fig. 9, Tabla 4). Sin 
embargo, exceptuando el año 1997 donde la abundancia del poliqueto Scolelepis gaucha 
generó un outlier de abundancia total en La Coronilla, el Control presentó mayor abundancia 
total, seguido por Barra del Chuy y luego por La Coronilla.   
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Figura 9. Abundancia total (ind/m) anual de la macrofauna bentónica (media ± error estándar) en los tres sitios 
analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay), en los períodos 1996-2001, 2010-2012, 2020-
2024 (muestreos comunitarios aperiódicos).  

Los índices de diversidad (Shannon-Wiener, Simpson y Equitatividad) no presentaron 
diferencias significativas entre sitios, con excepción de los índices de Hill (Tablas 4 y 5). Para los 
índices de Hill, Barra del Chuy presentó valores significativamente mayores que el Control y La 
Coronilla, siendo estos dos últimos similares entre sí.  

Tabla 5. Índices (media) de Shannon-Wiener, Simpson, Equitatividad y Hill para la comunidad macrofaunística de 
los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) en 2012, 2023 y 2024. (Más 
información: Tabla 2A en Anexo).  

Índices 
La Coronilla Control Barra del Chuy 

2012 2023 2024 2012 2023 2024 2012 2023 2024 

Shannon-Wiener 1.68  1.12  0.74  1.33  1.26 1.38  1.70  1.40  1.48  
Simpson 4.60  2.46  1.63  2.83  2.60  3.35 3.90 3.34 3.67  

Equitatividad 0.47  0.34  0.33  0.21  0.25 0.35 0.21 0.34 0.40 
Hill (N1) 4.29  3.67  2.11  2.40  3.12  4.02 5.66  3.78  4.42  
Hill (N2) 3.59  2.57 1.63  1.78 2.50 3.34  3.90 3.04  3.67  

 

El índice AMBI no presentó diferencias significativas entre sitios (Fig. 10, Tabla 4). Barra del Chuy 
y el Control mantuvieron valores consistentes, representativos de comunidades bentónicas en 
condiciones normales en 2012, 2023 y 2024, mientras que La Coronilla presentó comunidades 
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bentónicas en condiciones normales en 2012, que pasaron a comunidades desbalanceadas en 
2023 y comunidades empobrecidas en 2024. 

 

Figura 10. Coeficiente biótico del Índice marino bentónico de AZTI (AMBI) para los tres sitios analizados del SES La 
Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) en 2012, 2023 y 2024. La zona gris clara corresponde a comunidades 
empobrecidas, mientras que la zona gris oscura corresponde a comunidades desbalanceadas.  

El análisis PERMANOVA no reveló diferencias significativas en la estructura comunitaria basada 
en la abundancia relativa de las especies entre los sitios, pero sí mostró diferencias significativas 
en la biomasa relativa entre sitios (p = 0.026). Estas diferencias sugerirían variaciones en la 
estructura de las comunidades, así como eventuales diferencias en el tamaño corporal de las 
especies.  

En 2012 se observó una dominancia en la abundancia del poliqueto Euzonus furcifera en Barra 
del Chuy y el Control, mientras que, en La Coronilla, la dominancia fue compartida entre dicho 
poliqueto y el isópodo E. armata (Fig. 11). En 2023, E. armata dominó en Barra del Chuy y el 
Control, mientras que, en La Coronilla, la dominancia fue compartida entre E. armata y el 
poliqueto Scolelepis gaucha (Fig. 11). En 2024, la abundancia de los tres sitios fue dominada 
por E. armata (Fig. 11). 
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Figura 11. Abundancia relativa de especies principales (contribución individual > 10% de la abundancia total), para 
los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) en 2012, 2023 y 2024. Otros: 
sumatoria de especies que contribuyeron en un 10% o menos a la comunidad macrofaunística. 

En términos de biomasa, M. mactorides fue la especie dominante en Barra del Chuy en 2012, 
2023 y 2024 (Fig. 12). En el Control, la dominancia fue de E. furcifera en 2012 y en 2024, y de E. 
armata en 2023 (Fig. 12). La Coronilla presentó dominancia de M. mactroides en 2012, y de E. 
armata en 2023 y 2024 (Fig. 12). Se observó mayor importancia de otras especies como D. 
hanleyanus y E. brasiliensis, lo cual puede relacionarse con que, estas especies, junto con M. 
mactroides, son las que contribuyeron mayormente a la biomasa de las comunidades 
bentónicas.  
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Figura 12. Biomasa relativa de especies principales (contribución individual > 10% de la biomasa total), para los 
tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) en 2012, 2023 y 2024. Otros: sumatoria 
de especies que contribuyen en un 10% o menos a la comunidad macrofaunística.                                

Las especies tipificantes para Barra del Chuy y el Control en términos de abundancia fueron E. 
armata, E. furcifera y la familia de crustáceos Phoxocephalidae (similitud > 10%), sin observarse 
especies discriminantes entre estos sitios (Tabla 6). En La Coronilla, las especies tipificantes 
fueron E. armata y S. gaucha, siendo esta última la única especie discriminante de este sitio con 
respecto a los otros dos.  

En la biomasa, las especies tipificantes (Tabla 6) para Barra del Chuy fueron M. mactroides, E. 
furcifera y E. armata, las del Control fueron E. furcifera, E. armata y D. hanleyanus, mientras 



   

 

25 
 

que las de La Coronilla fueron E. armata y D. hanleyanus. La única especie discriminante fue M. 
mactroides para Barra del Chuy frente a los otros sitios.  

Tabla 6. Especies tipificantes y discriminantes de las comunidades macrofaunísticas en cuanto a la abundancia y 
biomasa para los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay), obtenidas a través 
del análisis PERMANOVA (Anderson et al., 2015). Las flechas indican las especies discriminantes del sitio 
correspondiente con respecto a los otros.  

Abundancia Barra del Chuy Control La Coronilla 

Especies tipificantes Excirolana armata 
Euzonus furcifera  
Fam. Phoxocephalidae 

Excirolana armata 
Euzonus furcifera  
Fam. Phoxocephalidae 

Excirolana armata 
Scolelepis gaucha 

Especies discriminantes ←←← Scolelepis gaucha 

 Biomasa    

Especies tipificantes Mesodesma mactroides 
Euzonus furcifera 
Excirolana armata 
 

Euzonus furcifera 
Excirolana armata 
Donax hanleyanus 

Excirolana armata 
Donax hanleyanus 

Especies discriminantes Mesodesma mactroides →→→    

4.3 Descriptores a nivel poblacional 

4.3.1 Excirolana armata 

La abundancia de E. armata presentó diferencias significativas entre sitios (Fig. 13a, Tabla 4), 
con el Control presentando valores significativamente mayores que Barra del Chuy y La 
Coronilla, estos dos últimos no presentaron diferencias significativas entre sí. La biomasa de E. 
armata (Fig. 13b) también presentó diferencias significativas entre sitios (Tabla 4), con los 
valores máximos en el Control, seguido por Barra del Chuy y luego por La Coronilla. 
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Figura 13. (a) Abundancia (ind/m) y (b) biomasa (g/m) (media ± error estándar) de Excirolana armata en tres 

sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) en 2012, 2023 y 2024. 

4.3.2 Gremio  

El gremio de filtradores en su totalidad (M. mactroides + D. hanleyanus + E. brasiliensis) mostró 
diferencias significativas entre sitios (Tabla 4) tanto en su abundancia (Fig. 14a) como en su 
biomasa (Fig. 14b). El Control y Barra del Chuy presentaron valores similares en la abundancia 
y biomasa del gremio, los cuales fueron significativamente mayores a La Coronilla. Se observó 
una marcada tendencia decreciente significativa en la biomasa en los tres sitios (de -201.42 en 
Barra del Chuy: p = 0.033, de -274.0 en Control: p = 0.011, de -20.012 en La Coronilla: p = 0.041) 
en el tiempo.  
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Figura 14. Variaciones en (a) abundancia (ind/m) y (b) biomasa (g/m) total del gremio de filtradores (Mesodesma 
mactroides, Donax hanleyanus y Emerita brasiliensis) entre 1983 y 2024 para los tres sitios analizados del SES La 
Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay).  

4.3.3 Abundancia específica  

El análisis de la abundancia de las tres especies filtradoras analizada de forma individual 

presentó diferencias significativas entre Barra del Chuy y el Control frente a La Coronilla, con los 

valores mínimos en este último (Fig. 15a-c, Tabla 4). Sólo el bivalvo D. hanleyanus presentó una 

tendencia significativa creciente (de 80.26, p = 0.023) en su abundancia en el Control (Fig. 15b). 
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Figura 15. Variaciones en la abundancia (ind/m) de (a) Mesodesma mactroides, (b) Donax hanleyanus y (c) Emerita 
brasiliensis entre 1983 y 2024 en los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay).  

4.3.4 Biomasa específica  

La biomasa de las especies de filtradores analizada de forma individual (Fig. 16a-c) fue 
significativamente mayor en Barra del Chuy y el Control con respecto a La Coronilla (Tabla 4). 
M. mactroides mostró una abrupta caída en su biomasa en 1993 y una leve recuperación a partir 
de 2005, pero sin alcanzar los valores previos a la caída (Fig. 16a). D. hanleyanus mostró una 
marcada disminución tiempo, más que nada en el Control (Fig. 16b). E. brasiliensis presentó 
diferencias entre Barra del Chuy y el Control frente a La Coronilla (Fig. 16c).  
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Figura 16. Variaciones de largo plazo (1983-2024) en la biomasa (g/m) de (a) Mesodesma mactroides, (b) Donax 

hanleyanus y (c) Emerita brasiliensis en los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, 

Uruguay). 

4.3.5 Talla máxima específica 

La talla máxima para cada especie del gremio de filtradores mostró diferencias significativas 
entre sitios, con Barra del Chuy y el Control presentando tallas significativamente mayores que 
La Coronilla, pero no presentando diferencias entre sí (Fig. 17a-c, Tabla 4). M. mactroides 
presentó una marcada disminución en su talla máxima entre 1993 y 2005, en los tres sitios 
estudiados, luego de esta disminución, en Barra del Chuy y el Control se encontraron individuos 
con tallas superiores al tamaño de primera madurez, mientras que en La Coronilla solo en 2008, 
2018 y 2019 los organismos lograron alcanzar valores previos a la caída (Fig. 17a). El berberecho 
D. hanleyanus también presentó una mayor talla máxima en el Control y en Barra del Chuy, en 
comparación con La Coronilla (Fig. 17b, Tabla 4). La talla máxima de E. brasiliensis fue 
significativamente mayor en el Control y en Barra del Chuy (sin diferencias significativas entre 
sí) con respecto a La Coronilla (Fig. 17c, Tabla 4). En este sitio, los organismos no llegaron al 
tamaño de adultez de las hembras (las cuales son de mayor tamaño que los machos) en la 
mayoría de los años (Fig. 17c).  
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Figura 17. Talla máxima de (a) Mesodesma mactroides, (b) Donax hanleyanus y (c) Emerita brasiliensis en los tres 
sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) a lo largo del tiempo (1983-2024). Las líneas 
negras punteadas representan el tamaño en cada caso la talla media de primera madurez: 43 mm en M. mactroides 
(Masello & Defeo, 1986), 15 mm en D. hanleyanus (Delgado & Defeo, 2007) y 20.5 mm en hembras de E. brasiliensis 
(Delgado & Defeo, 2008). Los espacios vacíos corresponden a años donde no se encontraron organismos.   

4.3.6 Entrevistas a actores locales  

El 100% de los entrevistados percibió una diminución en la abundancia de M. mactroides en el 
largo plazo, principalmente en La Coronilla (Fig. 18a). Para el caso de D. hanleyanus, el 46% de 
los entrevistados no observaron cambios en la abundancia de esta especie en el tiempo, aunque 
un 38% percibió una gran disminución (Fig. 18a). Para E. brasiliensis, el 31% de los entrevistados 
percibió una disminución de su abundancia en el tiempo (Fig. 18a). En cuanto a las aves (Fig. 
18b), el 88% de los entrevistados percibió una disminución en el tiempo.  
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Figura 18. Percepción de 36 entrevistados (residentes y turistas) (a) sobre las variaciones de abundancia de 
especies emblemáticas en los últimos 40 años y (b) sobre las variaciones de abundancia de las aves, en general 
sobre los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). Cabe destacar que a los 
entrevistados se les dio la opción “Aumentó mucho”, la cual no fue elegida por ninguno de ellos y no se muestra 
en la figura. 

La percepción de los entrevistados sobre las variaciones en la talla corporal de las especies del 
gremio en el tiempo varió entre especies (Fig. 19). Un 91% de los entrevistados coincidió en que 
M. mactroides ha disminuido en el tiempo, en especial en La Coronilla. Para D. hanleyanus y E. 
brasiliensis, la mayoría de los entrevistados no percibieron cambios en su tamaño corporal; sin 
embargo, para E. brasiliensis, un 48% percibió una disminución en su talla (Fig. 19). 

 

Figura 19. Percepción de los 36 entrevistados (residentes y turistas) sobre variación de la talla individual de estas 
especies en los tres sitios analizados del SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay). A los entrevistados se 
les dio la opción “Aumentó mucho”, la cual no fue elegida por ninguno de ellos y no se muestra en la figura.  
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5. Discusión 
Esta Tesina demostró el efecto de diferentes actividades antrópicas en el SES comprendido entre 
La Coronilla y Barra del Chuy a través de un enfoque de métodos mixtos. Este efecto se observó 
en algunos descriptores comunitarios de macrofauna bentónica, en el gremio de filtradores 
intermareales (M. mactroides, D. hanleyanus y E. brasiliensis), en la especie con mayor 
distribución transversal en la playa (E. armata), y se reflejó en la percepción de actores locales 
del SES (Fig. 20).  

 

Figura 20. Diagrama integrador de los resultados de esta Tesina.  Tipo de información: ● Elicitación de expertos, 

● Muestreos estandarizados de largo plazo, ● Conocimiento tradicional y ● Satelital. BC: Barra del Chuy. LC: La 

Coronilla. CA: Canal Andreoni. 
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Para comparar tres sitios con distinto grado de intervención antrópica, este trabajo empleó un 
enfoque de métodos mixtos que integró información ecológica de largo plazo, técnicas de 
elicitación de expertos, percepciones de actores locales e información satelital. Esta 
aproximación proporcionó un enfoque holístico que abarca múltiples perspectivas y factores, 
incluyendo aspectos ecológicos, sociales y económicos, permitiendo una visión más completa 
y profunda de la problemática abordada. 

Las hipótesis de trabajo fueron corroboradas: (1) el sitio con mayor potencial para la 
conservación fue aquel con menor intervención antrópica y viceversa; (2) la percepción de los 
actores locales sobre las variaciones espacio-temporales en las actividades antrópicas difirió 
entre sitios, con una mayor percepción negativa de los sitios con mayor intervención; (3) los 
descriptores comunitarios y poblacionales de la macrofauna bentónica disminuyeron en 
función de la intensidad de uso e intervención antrópica.  

5.1 Caracterización de los sitios 
Los parámetros ambientales de Barra del Chuy y el sitio Control no presentaron diferencias 
significativas entre sí, confirmando que estos sitios sólo se diferencian por el grado de 
actividades recreativas que sostienen. 

La salinidad del agua de La Coronilla fue significativamente menor a la registrada en los otros 
dos sitios, lo cual se ha relacionado históricamente con la descarga del CA en el sitio (Defeo & 
de Álava, 1995; Lercari et al., 2002; Lercari & Defeo, 1999, 2003, 2006; Bergamino et al., 2009; 
Jorge-Romero et al., 2019). Esta variación de salinidad es relevante para la fisiología y 
sobrevivencia de especies marinas que habitan estas playas (Defeo, 1996; Lercari & Defeo, 1999; 
McLachlan & Defeo, 2018) (ver secciones 5.2 y 5.3), alterando el funcionamiento del ecosistema 
(Lercari & Defeo, 2015; Jorge-Romero et al., 2019). 

La Fluorescencia B, que corresponde a la concentración de ficocianina (pigmento fotosintético 
en las cianobacterias), mostró valores significativamente menores en Barra del Chuy y el Control 
con respecto La Coronilla. Esto sugeriría la predominancia de cianobacterias en la composición 
del fitoplancton en este sitio. Sin embargo, la turbidez del agua puede afectar también este 
canal de medición (Cremella et al., 2018), y por tanto, por una mayor presencia de sólidos en 
suspensión, los cuales han sido registrados previamente en el agua de la descarga de CA 
(Méndez & Anciaux, 1991).  

Las variaciones del ancho de playa en el largo plazo, estimadas a través de información recabada 
in situ, mostraron una tendencia decreciente del ancho de playa en La Coronilla, hecho también 
observado por Álvez & Goso (2014). A su vez, este sitio presentó un ancho de playa 
significativamente menor que en el Control y en Barra del Chuy, los cuales mostraron una cierta 
tendencia de acreción en el largo plazo, en especial en Barra del Chuy (Fig. 1A en Anexo).  La 
tendencia decreciente observada en La Coronilla (Fig. 1A en Anexo) sugiere un grado de erosión 
mayor que en los otros sitios. Esto podría deberse a la combinación de varios factores locales: 
(1) el efecto de un espigón presente en dicho sitio, ya que las construcciones de obras duras 
exponen aún más a las playas a la acción erosiva (Aguilar et al., 2011); (2) un aumento de la 
descarga fluvial (CA) en épocas de tormenta, provocando eventos con alta concentración de 
energía de olas y escorrentía, que erosionan los materiales no consolidados (Aguilar et al., 
2011); y (3) la reducción de los cordones dunares móviles y la fijación de las dunas, lo cual ha 
incidido directamente en la cantidad de sedimento disponible para ser transportado por la 
deriva litoral, generándose un desbalance en el presupuesto y la disponibilidad de arena 
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(Chapman, 1980; Levin et al., 2006; Álvez & Goso, 2014). Todo lo anterior indicaría que el 
presupuesto de arena en la playa de La Coronilla se encuentra afectado negativamente, lo cual 
también explicaría las diferencias significativas en la pendiente y compactación del sedimento 
entre La Coronilla y Barra del Chuy y el Control. En efecto, la compactación y la pendiente de la 
playa fueron mayores en La Coronilla, denotando signos de erosión: al estar reducido el stock 
de sedimento, se espera que la arena esté más compactada, debido a que la arena suelta sería 
transportada a otros sitios. A su vez, al acortarse la playa, el escaso sedimento podría 
acumularse en la parte superior, aumentando así la pendiente. 

El Control presentó menor densidad de luces nocturnas (proxi de densidad humana; Small & 
Nicholls, 2003; Zhou et al., 2014), mayor puntuación en el índice de conservación (IVC), menor 
puntuación en el índice de recreación (IVR) y fue calificado como “sin infraestructura turística” 
por los entrevistados. Barra del Chuy presentó los valores máximos de actividad nocturna, 
intermedios de IVC, máximos en IVR y fue catalogado por los entrevistados como el sitio que 
recibe más turismo. La Coronilla presentó valores intermedios de luces nocturnas, IVC mínimo, 
IVR intermedio y fue percibido como con menor turismo que Barra del Chuy. Esta integración 
de resultados provenientes de distintas técnicas demostró que: (1) el Control es el sitio menos 
perturbado; (2) Barra del Chuy es el sitio con mayor desarrollo de actividades turísticas, y posee 
un potencial intermedio para la conservación; y (3) La Coronilla presenta valores medios de 
recreación y mínimos de conservación, es decir, sustenta actividades asociadas al turismo, 
aunque presenta indicios de degradación relacionados con un bajo potencial de conservación.  

Los resultados de IVR demostraron que Barra del Chuy es el sitio con mayor potencial para la 
recreación, seguido por La Coronilla y luego el Control, lo cual no se corresponde con el grado 
de intervención de los sitios (La Coronilla > Barra del Chuy > Control). Esto podría explicarse 
debido a que el grado de intervención antrópica que presenta Barra del Chuy se asocia, en su 
mayoría, a actividades recreativas (siendo en muchos casos estructuras temporales), mientras 
que La Coronilla presenta la descarga del CA como la mayor intervención antrópica del sitio, la 
cual ha generado un efecto negativo en la recreación (Sosa, 2007; González, 2010; Viera, 2019). 
Estas estimaciones de IVR sugieren que no necesariamente mayor intervención antrópica en un 
sitio se corresponde con mayor grado de actividades recreativas en el mismo, y que sitios con 
grados de intervención intermedia pueden presentar mayor potencial para la recreación que 
sitios sin intervención o sitios muy intervenidos. 

La asociación entre los índices de elicitación de expertos (IVC y IVR, Fig. 5) permitió clasificar a 
los sitios estudiados como playas de uso mixto, sugiriendo que pueden ser gestionados como 
“zonas de multipropósito”, es decir, con fines tanto recreativos como de conservación 
(McLachlan et al., 2013; Ocaña et al., 2022). Sin embargo, Barra del Chuy se aproxima a la zona 
con alto potencial de conflicto (Fig. 5), que abarca playas con alto valor recreativo y de 
conservación, implicando una gestión precautoria y sugiriendo un manejo espacialmente 
explícito que tienda a separar áreas con usos conflictivos o restringir su uso de forma diferencial, 
ya sea temporal o espacialmente (ver sección 7). Estos resultados, junto a los obtenidos del 
análisis de largo plazo luces nocturnas, corroboran la hipótesis específica (HE) 17, donde el sitio 
con mayor potencial para la conservación fue aquel con menor intervención antrópica y 
viceversa.  

 
7 HE1: El valor de conservación y la intervención antrópica en los sitios se relacionará de forma negativa, siendo los sitios con 
mayor potencial para la conservación aquellos con poca o nula infraestructura turística, urbanización u obras de ingeniería. 
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Las entrevistas a los actores locales acerca de su percepción sobre los sitios estudiados aportan 
evidencia que tiende a apoyar la HE 28 de la Tesina, ya que se observó una mayor precepción 
negativa de los sitios con mayor intervención antrópica en el siguiente orden: La Coronilla > 
Barra del Chuy > Control. Los entrevistados percibieron más efectos negativos en La Coronilla 
(sitio más intervenido), seguido por Barra del Chuy (sitio con intervención intermedia), mientras 
que ninguno percibió negativamente al Control (sitio sin intervención). La percepción de los 
actores locales sobre la calidad de los sitios mostró que: (1) el sitio Control fue considerado 
como el menos intervenido y de mejor calidad ambiental; (2) Barra del Chuy fue el centro 
turístico preferido y con una calidad ambiental intermedia como resultado de las actividades 
turísticas que sostiene (i.e. parador, dunas intervenidas con accesos, basura, etc.); y (3) La 
Coronilla fue el sitio con menor calidad ambiental. Estos resultados apoyan la hipótesis general 
de esta tesina9.  

Los entrevistados (turistas, residentes y operadores turísticos) relacionaron la diferencia 
turística entre Barra del Chuy y La Coronilla a la mayor proximidad de Barra del Chuy con la 
frontera con Brasil (Chuy) y a la presencia del CA y su descarga en la playa de La Coronilla. Los 
dos factores que mayormente estarían dirigiendo la selección de los turistas por los sitios 
estarían asociados a aspectos económicos (acceso a supermercados con precios más bajos de 
los productos en la ciudad de Chuy, frontera con Brasil) y ambientales (percepción negativa de 
la presencia del CA en La Coronilla). La limpieza de los sitios y el ancho de playa también fueron 
mencionados como posibles factores incidentes en la selección del destino turístico. Aunque 
los sitios no presentan un programa local sistemático de limpieza, en La Coronilla los desechos 
traídos hasta la playa por la descarga del CA muchas veces son retirados por actores locales 
(aunque el gobierno local retira estos desechos cuando hay grandes acumulaciones o en 
momentos claves del año, como previo a la temporada turística), generando percepción 
ambiental negativa del sitio. El menor ancho de playa en La Coronilla implica una menor 
disponibilidad de espacio para desarrollar las actividades recreativas. Las respuestas de los 
entrevistados revelan una percepción negativa y prejuicios que los turistas presentan sobre el 
estado ambiental de La Coronilla, lo que influye en el turismo (Fig. 7).  

5.2 Patrones comunitarios  
El Control y Barra del Chuy presentaron una riqueza de especies significativamente mayor que 
La Coronilla, mientras que la abundancia total comunitaria a largo plazo no mostró diferencias 
significativas entre sitios. Estos resultados no corroboran la hipótesis general7 y la HE 310 del 
trabajo. Sin embargo, la riqueza de especies del sitio más intervenido presentó valores 
significativamente menores, sin detectarse diferencias entre Barra del Chuy y el Control. De 
esta forma, el grado de intervención de un sitio podría afectar negativamente la riqueza de 
especies.  

 
8  HE 2: La percepción de los actores locales sobre las variaciones espacio-temporales en las actividades antrópicas diferirá entre 
sitios. Se predice una mayor percepción de los impactos negativos en los sitios con mayor intervención antrópica, en el siguiente 
orden: La Coronilla > Barra del Chuy > Control. 
9  Hipótesis general: Las actividades antrópicas tienen un impacto negativo significativo y diferencial sobre los descriptores 
ecológicos y percepción de la calidad ambiental en los sitios del SES La Coronilla-Barra del Chuy dependiendo del grado de 
intervención antrópica, en el siguiente orden: La Coronilla > Barra del Chuy > Control. 
10 HE 3: Las tendencias a largo plazo de los descriptores comunitarios y poblacionales de la macrofauna bentónica variarán 
significativamente entre los sitios estudiados, prediciéndose una disminución en la diversidad y abundancia en función de la 
intensidad de uso e intervención antrópica en el siguiente orden: Control > Barra del Chuy > La Coronilla. 
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Los índices de diversidad no mostraron diferencias significativas entre los sitios (salvo los 
índices de Hill), en contraposición con los resultados obtenidos en la riqueza y biomasa relativa 
de especies. Estos índices de diversidad son estadígrafos sintéticos y epifenoménicos, lo que 
implica que diferentes composiciones comunitarias pueden producir los mismos valores 
(Roswell et al., 2021). Se destaca la mayor sensibilidad de los índices de Hill frente a los índices 
de diversidad convencionales (Roswell et al., 2021). Sin embargo, las diferencias estadísticas 
detectadas con los índices de Hill no fueron consistentes con las estimaciones de la riqueza de 
especies a largo plazo, lo cual podría deberse a la limitada cantidad de años (tres) utilizados 
para calcular dichos índices. Este análisis resalta la importancia de aplicar esquemas 
redundantes con diferentes aproximaciones para obtener una visión más completa y robusta 
de la estructura comunitaria. 

Las especies tipificantes de la comunidad macrofaunística de Barra del Chuy y el Control fueron 
las mismas, mientras que La Coronilla presentó al poliqueto S. gaucha como discriminante para 
este sitio. Este poliqueto suele tener incrementos explosivos en su abundancia debido a su 
estrategia de vida oportunista y su gran tolerancia a ambientes perturbados (Bergamino et al., 
2009). Las especies que mejor contribuyeron a la biomasa fueron las mismas en los tres sitios, 
excepto por la almeja M. mactroides que fue discriminante para Barra del Chuy. Este resultado 
es relevante, ya que en este sitio se concentra la mayor biomasa de la especie factible de 
extracción comercial (Gianelli et al., 2021) y, al mismo tiempo, es donde las actividades 
recreativas son más intensas. Las especies E. brasiliensis y D. hanleyanus contribuyeron con 
<10% a la abundancia total, aunque fueron relevantes para la biomasa total, lo cual puede 
deberse a que estas especies tienden a presentar las mayores tallas corporales de la 
macrofauna (Celentano et al., 2010, 2022).  

Las comunidades macrofaunísticas disminuyeron en diversidad y abundancia en función del 
grado de intervención antrópica de los sitios, evidenciándose en particular en los descriptores 
comunitarios de riqueza de especies, abundancia total y AMBI. Sin embargo, la mayoría de estos 
resultados no presentaron significancia estadística, por lo cual las hipótesis de este trabajo no 
se lograron corroborar en lo que respecta a los indicadores de niveles organizacionales 
comunitarios.  

5.3 Patrones poblacionales 
Los atributos poblacionales de E. armata corroboraron tanto la hipótesis general11 como la HE 
312 de esta Tesina, observándose diferencias significativas entre los tres sitios en función al 
grado de intervención antrópica, en el siguiente orden en términos de abundancia (Control > 
Barra del Chuy = La Coronilla) y biomasa (Control > Barra del Chuy > La Coronilla). Las diferencias 
entre el Control y Barra del Chuy en este último caso podrían explicarse debido a la historia de 
vida de E. armata, ya que presenta una amplia distribución espacial (de Álava & Defeo, 1991; 
Defeo et al., 1992) que se solapa mayormente con las zonas utilizadas por turistas (Bessa et al., 
2014; Suciu et al., 2018), lo que podría estar generando una disminución en su abundancia y 
biomasa (Vieira et al., 2012; Suciu et al., 2018). El efecto en La Coronilla sería aún más marcado 

 
11 Hipótesis general: Las actividades antrópicas tienen un impacto negativo significativo y diferencial sobre los descriptores 
ecológicos y percepción de la calidad ambiental en los sitios del SES La Coronilla-Barra del Chuy dependiendo del grado de 
intervención antrópica, en el siguiente orden: La Coronilla > Barra del Chuy > Control. 
12 HE 3: Las tendencias a largo plazo de los descriptores comunitarios y poblacionales de la macrofauna bentónica variarán 
significativamente entre los sitios estudiados, prediciéndose una disminución en la diversidad y abundancia en función de la 
intensidad de uso e intervención antrópica en el siguiente orden: Control > Barra del Chuy > La Coronilla. 
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ya que, además de verse afectado por las actividades turísticas, este sitio recibe la descarga del 
CA, la cual ha repercutido negativamente en la abundancia y biomasa de esta especie en el sitio 
(Lozoya & Defeo, 2006). Las condiciones inadecuadas del hábitat, generadas por bajos valores 
de salinidad, afectarían negativamente las poblaciones de E. armata, ya que esta especie 
presenta una marcada preferencia por playas con altos niveles de salinidad (Lozoya et al., 2010).  

La abundancia y biomasa de las especies del gremio de filtradores intermareales fueron 
similares entre Barra del Chuy y el Control y significativamente menores en La Coronilla. Esto 
podría explicarse por el efecto del CA reduciendo la salinidad de La Coronilla, el cual generaría 
efectos adversos en la fisiología y tolerancia de estas especies (Defeo et al., 1986; Defeo & de 
Álava, 1995; Lercari & Defeo, 1999). Las especies que mejor contribuyeron en estos patrones 
fueron los bivalvos M. mactroides y D. hanleyanus. 

El 100% de los entrevistados percibió una disminución en la abundancia de la almeja M. 
mactroides en el tiempo, especialmente de los organismos adultos (reconocidos visualmente), 
cuyo aporte en términos de biomasa es mayor (Fig. 16a). La mortandad masiva de M. 
mactroides en 1993-1994 (Ortega et al., 2016) fue mencionada por varios entrevistados, 
marcando fuertemente su percepción (Gianelli et al., 2021). Debido a su importancia ecológica 
y económica (Defeo et al., 2016), M. mactroides es la especie más reconocida socialmente 
dentro del gremio, siendo sus cambios mejor percibidos. Esto sugiere que M. mactroides podría 
considerarse una especie bandera (Costa et al., 2022) para este SES. En contraste, la mayoría de 
los entrevistados no percibió cambios en la abundancia de D. hanleyanus y E. brasiliensis.  

El berberecho D. hanleyanus registró una tendencia creciente en su abundancia y una 
disminución significativa en su biomasa en el tiempo (Figs. 15b y 16b). Esto podría asociarse a 
un fenómeno de tropicalización del sistema como resultado de un incremento sistemático de la 
temperatura superficial del agua de mar en los últimos 40 años en el Atlántico Sudoccidental 
(Gianelli et al., 2021). Debido al origen filogeográfico tropical y subtropical de esta especie 
(Risoli et al., 2021, 2023), el aumento de la temperatura superficial del mar podría favorecer un 
incremento en la abundancia del berberecho, ya que este parámetro ha demostrado ser 
determinante en los atributos poblaciones de esta especie (Risoli et al., 2023). Sin embargo, 
mayores temperaturas también podrían implicar tasas metabólicas aceleradas, pudiendo 
acortar o acelerar los ciclos de vida (Risoli et al., 2021), resultando en tamaños corporales más 
pequeños, y así, disminuyendo su biomasa. 

La talla corporal máxima de los individuos del gremio, al igual que la abundancia y la biomasa, 
presentó valores similares entre el Control y Barra del Chuy, y mayores que en La Coronilla. Las 
tres especies, y especialmente los organismos de E. brasiliensis en La Coronilla, no alcanzaron 
el tamaño adulto en ciertos años (Fig. 17 a-c). Esta especie ha presentado plasticidad fenotípica, 
modificando rasgos reproductivos en función del ambiente físico en el que se encuentra (Lercari 
& Defeo, 1999; Celentano & Defeo, 2006; Delgado & Defeo, 2008). Por tanto, estos resultados 
sugieren que los individuos murieron antes de llegar a la adultez, que los adultos eran machos 
(ya que estos poseen una talla de adultez menor a la de las hembras: Lercari & Defeo, 1999; 
Delgado & Defeo, 2008), o que las hembras presentaron tamaños menores debido a las 
condiciones del ambiente en La Coronilla. La mayoría de los entrevistados coincide en que el 
tamaño de M. mactroides ha disminuido en el tiempo, patrón corroborado por los datos 
científicos de largo plazo. En el caso de D. hanleyanus y E. brasiliensis, la mayoría de los 
entrevistados no percibieron cambios en su tamaño corporal; sin embargo, para E. brasiliensis, 
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un porcentaje importante (48%) percibió una disminución en su talla, en concurrencia con los 
resultados de largo plazo obtenidos para La Coronilla para esta especie (Fig. 17 c). 

En contraposición a lo observado para el gremio de filtradores, los patrones poblacionales de 
E. armata difirieron entre Barra del Chuy y el Control. La distribución transversal de la especie 
abarca casi desde la base de las dunas hasta el horizonte inferior del submareal (de Álava & 
Defeo, 1991; Defeo et al., 1992; Suciu et al., 2018) y por tanto la menor abundancia y biomasa 
en Barra del Chuy podría reflejar directamente los efectos del turismo. Esto sugeriría que las 
especies con distribución hacia el supralitoral (duna) pueden verse más afectadas por las 
actividades recreativas que las especies con afinidad intermareal (Veloso et al., 2006), que se 
verían mayormente afectadas por impactos en características fisicoquímicas del ambiente, 
como la salinidad. Por tanto, a efectos de la evaluación de impactos de actividades recreativas, 
es recomendable hacer énfasis en el estudio de poblaciones de especies con distribución 
transversal amplia, además de analizar especies con distribución intermareal (Suciu et al., 2018; 
Costa et al., 2020; Corte et al., 2022; Checon et al., 2023). 

El análisis de largo plazo del gremio de filtradores intermareales mostró una disminución en la 
abundancia, biomasa y talla máxima en función de la intensidad de uso e intervención 
antrópica, donde Barra del Chuy y el Control presentaron valores mayores que La Coronilla. No 
se observaron diferencias significativas entre Barra del Chuy y el Control, aunque este último 
presente menor intensidad de uso e intervención antrópica que el primero. Estos resultados 
proporcionan evidencia para validar la hipótesis general13 y la HE 314.  

5.4 Aves  
El análisis de percepción de los entrevistados en el SES reveló que el grado de urbanización de 
las playas arenosas puede afectar a las aves. La mayoría de los entrevistados coincide en que 
las aves han disminuido en el tiempo. Algunos entrevistados asocian esta disminución a la 
actividad humana, relacionada con ruidos (como música o voces) o luces nocturnas, que 
podrían repeler a las aves durante la temporada turística. Este patrón también se ha asociado 
por ciertos entrevistados a la disminución de macrofauna en la playa, y, por tanto, a una menor 
disponibilidad de alimento. Otros entrevistados atribuyen esta disminución a las jaurías de 
perros que han ido en aumento con la creciente urbanización (en especial en Barra del Chuy). 
Se ha reportado la relevancia de esta zona de la costa uruguaya para algunas especies de aves, 
como la especie amenazada Calidris canutus rufa (playero rojizo). En particular, se han 
observado grandes mortandades de esta especie en La Coronilla (Aldabe et al., 2015), lo cual 
ha sido asociado a: (1) la disminución de macrofauna de la cual se alimentan estas aves, 
principalmente aquellas que forman parte del gremio de filtradores, asociada al CA (Lercari & 
Defeo, 2003; Aldabe et al., 2015); y (2) a las actividades recreativas, ya que estas aves prefieren 
evitar zonas donde hay aglomeraciones humanas (Cestari, 2008; Aldabe et al., 2015).  Las aves 
forman parte fundamental de las redes tróficas de estos ecosistemas (Lercari et al., 2010), por 

 
13 Hipótesis general: Las actividades antrópicas tienen un impacto negativo significativo y diferencial sobre los descriptores 
ecológicos y percepción de la calidad ambiental en los sitios del SES La Coronilla-Barra del Chuy dependiendo del grado de 
intervención antrópica, en el siguiente orden: La Coronilla > Barra del Chuy > Control. 
14 HE 3: Las tendencias a largo plazo de los descriptores comunitarios y poblacionales de la macrofauna bentónica variarán 
significativamente entre los sitios estudiados, prediciéndose una disminución en la diversidad y abundancia en función de la 
intensidad de uso e intervención antrópica en el siguiente orden: Control > Barra del Chuy > La Coronilla. 
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lo que su disminución en sitios más intervenidos podría reducir la presión de depredación sobre 
algunos componentes de las redes tróficas, como las comunidades macrobentónicas.  
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6. Conclusiones 
Este trabajo demostró que: (1) las diferentes actividades antrópicas tienen un impacto 
significativo y diferencial sobre los descriptores ecológicos y la percepción de la calidad 
ambiental en las playas arenosas, dependiendo del tipo y grado de intervención antrópica; (2) 
la riqueza específica y los descriptores poblacionales de la macrofauna bentónica disminuyeron 
en función a la intensidad de uso e intervención antrópica en los sitios; (3) los actores locales 
del SES percibieron negativamente las variaciones espacio-temporales en el ecosistema, 
particularmente en los sitios con mayor intervención antrópica; (4) mayor intervención 
antrópica en los sitios no se correspondió con mayor grado de actividades recreativas; y (5) el 
sitio con mayor valor para la conservación fue aquel con menor intervención antrópica y 
viceversa. 

El presente trabajo demostró el efecto negativo de las actividades antrópicas sobre las 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos, en particular en el isópodo E. armata. Sin 
embargo, estos efectos negativos fueron más marcados a nivel poblacional que comunitario, 
implicando que las diferentes estrategias de historia de vida podrían generar repuestas 
diferenciales de las especies frente a estos impactos, y en particular, a presiones asociadas a 
actividades recreativas. Por esto, se destaca la importancia de utilizar especies con distribución 
meso/supralitoral al momento de evaluar este tipo de presiones. Se resalta la percepción del 
posible impacto negativo de las actividades turísticas estivales en playas sobre las comunidades 
de aves. 

Esta Tesina destaca la importancia de integrar información satelital, técnicas de elicitación de 
expertos y el conocimiento tradicional de los actores locales con descriptores ecológicos, para 
realizar estudios de impacto ambiental. El enfoque de métodos mixtos utilizado demostró ser 
una herramienta robusta para analizar los efectos asociados a cambios en especies clave de 
playas arenosas, por su naturaleza holística que aborda las problemáticas desde diferentes 
perspectivas, incluyendo factores ecológicos, sociales y económicos. 
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7. Recomendaciones 
A partir de los resultados de este trabajo se plantean una serie de recomendaciones a todas 
aquellas instituciones con injerencia para generar normativas, implementarlas y fiscalizarlas en 
el sistema estudiado debido a su área jurisdicción (Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Intendencia de Rocha, Municipio de 
Chuy, Alcaldías, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Prefectura Nacional Naval y Sub-
Prefectura Chuy).  

Se recomienda que estas instituciones, generen planes de manejo considerando marcos 
sociales-ecológicos para caracterizar las condiciones actuales y disminuir el solapamiento de 
actividades con objetivos conflictivos en los sitios. Una posible estrategia para gestionar estas 
actividades es la “zonificación de usos”, donde se separan los usos de la playa en diferentes 
zonas (McLachlan et al., 2013). Aunque esta estrategia ya es aplicada en el SES estudiado 
(Castilla & Defeo, 2001; Gianelli et al., 2015), donde la pesca artesanal de M. mactroides se 
desarrolla mayormente en zonas alejadas a áreas turísticas (Barra del Chuy y La Coronilla) 
durante la temporada estival (con restricción horaria), no se han desarrollado estrategias que 
delimiten zonas orientadas exclusivamente a la conservación, a efectos de su protección tanto 
de presiones pesqueras como turísticas. Para generar dichas zonas de conservación sería 
necesario evaluar todo el cinturón costero y definir, en principio, que zonas serían las más 
importantes y viables a conservar, así como tener en cuenta como afectaría el proteger dicha 
zona a las actividades socioeconómicas del SES. También se debería tener en cuenta la historia 
de vida y distribución espacial de las especies que habitan la zona y analizar cómo se podría 
controlar que las actividades no se desarrollen en esta. Una posible zona de conservación podría 
ser el sitio Control que, al no poseer infraestructura, no se ve presionado por actividades 
turísticas, por lo que, si se prohibiera la pesca (a través de la fiscalización de la Sub-Prefectura 
Chuy), se podría orientar exclusivamente a la conservación. Considerar este esquema de 
zonificación costera es relevante para este sistema debido al conflicto de intereses entre 
diferentes actividades antrópicas (e.g. infraestructura turística, urbanización, pesca, etc.), por 
lo que también se recomienda la integración de áreas marinas y terrestres de manera 
consistente (McLachlan et al., 2013; McLachlan & Defeo, 2018). Estas recomendaciones se 
podrían llevar a cabo a través de diversos enfoques como la aplicación de gestión estratégica 
(Micallef & Williams, 2002), planificación sistemática de la conservación (Margules & Pressey, 
2000) o planificación espacial marítima (Ehler, 2008), algunas de las cuales ya han sido 
implementadas en nuestro país a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (e.g. Parque 
Nacional Cabo Polonio, Área de manejo de hábitat y/o especies Cerro Verde e Islas de La 
Coronilla, etc.). 

En sistemas templados, como el de estudio, donde las actividades humanas tienen un fuerte 
componente estacional (Orlando et al., 2020, 2021) se debe considerar el factor temporal 
además del espacial en los enfoques de manejo (McLachlan & Defeo, 2018). En particular, la 
temporada turística se concentra en la primera quincena de enero en Barra del Chuy y La 
Coronilla (según las entrevistas a operadores turísticos), lo cual coincide con la mayor demanda 
de M. mactroides por los restaurantes. Debido a esta intensificación temporal de las 
actividades, se recomienda reevaluar la estrategia actual de manejo aplicada en este SES para 
generar posibles alternativas que disminuyan la presión en los sitios en esta época del año.  
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La gestión de las playas arenosas debe considerar a la zona litoral activa (LAZ; Tinley, 1985) como 
un todo. Se requiere de un enfoque holístico que incluya aspectos ecosistémicos y las 
repercusiones socioeconómicas derivadas de los impactos de actividades antropogénicas 
(Micallef & Williams, 2002; McLachlan et al., 2013; Amyot & Grant, 2014; Harris et al., 2015; 
Defeo et al., 2021), incluyendo la evaluación de riesgos (Elliott et al., 2017). En el SES evaluado, 
si bien se regulan diferentes actividades antrópicas con intereses conflictivos en la playa, otras 
zonas de la LAZ (i.e. dunas) no son tomadas en cuenta en estas estrategias de manejo, por esto, 
se recomienda gestionar las actividades antrópicas en toda la LAZ. Algunos actores locales 
entrevistados mostraron su preocupación acerca del estado de las dunas en Barra del Chuy y la 
falta de protección y prevención de los gobiernos locales contra actividades que afectan a esta 
parte del sistema (e.g. construcciones sobre las dunas, plantación de especies exóticas que fijan 
las dunas, sandboarding, extracción de arena, etc.). Un enfoque de la LAZ en conjunto permitiría 
la limitación de impactos antropogénicos, manteniendo procesos ambientales (e.g. 
presupuesto y transporte de arena) y biológicos (e.g. estructura y funciones ecosistémicas) 
clave, integrados con factores económicos (e.g. desarrollo turístico). Los enfoques de gestión 
más adecuados para abordar los problemas del LAZ son las medidas de Gestión Basada en 
Ecosistemas (Leslie & McLeod, 2007), el manejo integrado de la zona costera y la planificación 
espacial. Estos enfoques consideran cuestiones de gestión relacionadas con los componentes 
biofísicos y sociales del SES y su gobernanza. 

Se demostró la utilidad de los métodos mixtos como una herramienta robusta que permite 
analizar las problemáticas de las playas con un enfoque holístico, incorporando aspectos 
ecológicos, sociales y económicos. Este enfoque es aplicable a otras playas y se recomienda su 
utilización en futuras investigaciones que busquen analizar presiones sobre playas arenosas.  Se 
sugiere que, además de los factores evaluados en esta Tesina, se incluyan indicadores 
institucionales relacionados con la gobernanza de estos SES (e.g. objetivos políticos de alto nivel 
y a largo plazo, sistema de toma de decisiones, incentivos, reglamentación, etc.), con el fin de 
tener un enfoque que integre los 4 pilares de la sustentabilidad: ecológico, social, económico e 
institucional.  
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9. Anexo 
Tabla 1A. Tabla completada por los expertos consultados en la elicitación de expertos.  

NOMBRE DE LA 
PLAYA 

LOCALIZACIÓN DUNAS 
ESPECIES EMBLEMÁTICAS O 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

ABUNDANCIA Y 
DIVERSIDAD 

MACROBENTÓNICA 
IVC INFRAESTRUCTURA  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

CAPACIDAD DE 
CARGA FÍSICA 

IVR 

Barra del Chuy  -33.765266, -53.395823       
 

      
 

Sitio Control -33.804144,-53.436677       
 

      
 

La Coronilla  -33.897198,-53.507575        
      

 

 
Tabla 2A.  Índices (media ± SE) de Shannon-Wiener, Simpson, Equitatividad y Hill para la comunidad macrofaunística de los tres sitios analizados del SES La 
Coronilla - Barra del Chuy (Rocha, Uruguay) en 2012, 2023 y 2024. 

Índices 
La Coronilla Control Barra del Chuy 

2012 2023 2024 2012 2023 2024 2012 2023 2024 

Shannon-Wiener 1.68 ± 0.05 1.12 ± 0.01 0.74 ± 0.03 1.33 ± 0.02 1.26 ± 0.07 1.38 ± 0.03 1.70 ± 0.06 1.40 ± 0.02 1.48 ± 0.02 

Simpson 4.60 ± 0.41 2.46 ± 0.06 1.63 ± 0.05 2.83 ± 0.07 2.60 ± 0.22 3.35 ± 0.12 3.90 ± 0.24 3.34 ± 0.03 3.67 ± 0.07 

Equitatividad 0.47 ± 0.04 0.34 ± 0.01 0.33 ± 0.01 0.21 ± 0.01 0.25 ± 0.01 0.35 ± 0.01 0.21 ± 0.01 0.34 ± 0.01 0.40 ± 0.02 

Hill (N1) 4.29 ± 0.17 3.67 ± 0.28 2.11 ± 0.06 2.40 ± 0.05 3.12 ± 0.05 4.02 ± 0.12 5.66 ± 0.40 3.78 ± 0.09 4.42 ± 0.06 
Hill (N2) 3.59 ± 0.19 2.57 ± 0.21 1.63 ± 0.05 1.78 ± 0.04 2.50 ± 0.05 3.34 ± 0.11 3.90 ± 0.24 3.04 ± 0.07 3.67 ± 0.07 
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Figura 1A. Tendencias a largo plazo (1983-2024) calculadas a partir de las medias anuales del ancho de playa (en metros) para los tres sitios analizados del 

SES La Coronilla-Barra del Chuy (Rocha, Uruguay), incluyendo las correspondientes ecuaciones de los modelos y su bondad de ajuste, representada por R2
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Cuestionario 1A. Entrevista a residentes y turistas. 

En el marco de la tesina de grado “Evaluación de los efectos de actividades antrópicas en el sistema 
social-ecológico costero La Coronilla-Barra del Chuy, utilizando conocimiento científico y tradicional” 
de la estudiante Julieta Olalde del Laboratorio de Ciencias del Mar (UNDECIMAR), Facultad de Ciencias 
(UDELAR), se busca, a través de este cuestionario, evaluar la percepción sobre el turismo de diferentes 
actores locales del balneario. 

Desde ya, agradecemos su tiempo y buena disposición para participar de este breve cuestionario.  

 
Fecha: 
Nombre: 
Edad: 
¿Hace cuanto que vive o visita la zona?  
 
1. Usted es: 

Residente                                                              

Turista frecuente                                        

 

2. Dónde reside o veranea:  

- La Coronilla  
 

- Barra del Chuy                       

- Otro  

 

Si contestó otro: ¿Dónde?  

3. En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  

3.1 Barra del Chuy15 tiene mayor turismo que La Coronilla.  

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé  
 

 Sí contestó “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo” o “totalmente de 
acuerdo”:  

 
3.1.2 ¿Puede asociar esta diferencia en el turismo entre balnearios a alguno de estos 

factores? 
 

● Infraestructura turística  
● Belleza escénica  
● Cercanía al Chuy (frontera) 

 
15 A efectos prácticos, cuando se hace referencia a Barra del Chuy, se toma Barra del Chuy y Puimayen como un 

único balneario. 
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● Canal Andreoni  
● Otro: 

 
3.2 Barra del Chuy tiene mayor infraestructura turística16 que La Coronilla. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé  
 

3.3 Entre Barra del Chuy y La Coronilla no hay infraestructura turística. 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé 
 

3.3.1 Si contesto “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo” o “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”: ¿Podría justificar su respuesta? 
  
 

3.4 La temporada turística en Barra del Chuy es más extensa que en La Coronilla. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé  
 

3.5 En los últimos años (temporadas 2022-23 y 2023-24) el flujo de turistas fue mayor que 
en años anteriores (en el sitio que marcó en la pregunta 2). 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé  
 

3.5 Hace 20 años (aproximadamente 2004) había más turistas que en las temporadas 
actuales (en el sitio que marcó en la pregunta 2). 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

  
No sé 

 
16 Se toma la infraestructura turística como la cantidad de viviendas/cabañas/campings disponibles para 

turistas, cantidad de locales gastronómicos, comercios, sitios de entretenimiento y transporte.  
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4. Respecto a la macrofauna de la playa                                                                  

 

4.1.1 He observado variaciones en la almeja amarilla (Mesodesma mactroides).   

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

No sé 

4.1.2 El cambio observado en la abundancia (cantidad de organismos) de la almeja fue: 

Aumentó mucho Aumentó Ni aumentó ni 
disminuyó 

Disminuyó Disminuyó 
mucho 

No sé 

4.1.3 El cambio observado en el tamaño de la almeja fue: 

Aumentó mucho Aumentó Ni aumentó ni 
disminuyó 

Disminuyó Disminuyó 
mucho 

No sé 

4.1.4 Estos cambios empezaron hace: 

Menos de 5 años 10 años 15 años 20 años Más de 20 años 

No sé 

 

 4.1.5 El lugar donde hay más almeja es: 

Barra del Chuy La Coronilla Desde donde termina Barra del 
Chuy hasta antes del comienzo 
de La Coronilla 

 No sé  
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4.2.1 He observado variaciones en Donax hanleyanus (berberecho). 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

No sé  

4.2.2 El cambio observado en la abundancia (cantidad de organismos) del berberecho fue: 

Aumentó mucho Aumentó Ni aumentó ni 
disminuyó 

Disminuyó Disminuyó 
mucho 

No sé 

4.2.3 El cambio observado en el tamaño del berberecho fue: 

Aumentó mucho Aumentó Ni aumentó ni 
disminuyó 

Disminuyó Disminuyó 
mucho 

No sé 

4.2.4 Estos cambios empezaron hace: 

Menos de 5 años 10 años 15 años 20 años Más de 20 años 

No sé 

4.2.5 El lugar donde hay más berberecho es: 

Barra del Chuy La Coronilla Desde donde termina Barra del 
Chuy hasta antes del comienzo 
de La Coronilla 

No sé 

 
4.3.1 He observado cambios en el tatucito (Emerita brasiliensis). 

 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

No sé 
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4.3.2 El cambio observado en la abundancia (cantidad de organismos) del tatucito fue: 

Aumentó mucho Aumentó Ni aumentó ni 
disminuyó 

Disminuyó Disminuyó 
mucho 

No sé 

4.3.3 El cambio observado en el tamaño del tatucito fue: 

Aumentó mucho Aumentó Ni aumentó ni 
disminuyó 

Disminuyó Disminuyó 
mucho 

No sé 

4.3.4 Estos cambios empezaron hace: 

Menos de 5 años 10 años 15 años 20 años Más de 20 años 

No sé 

4.3.5 El lugar donde hay más tatucito es: 

Barra del Chuy La Coronilla Desde donde termina Barra del 
Chuy hasta antes del comienzo 
de La Coronilla  

No sé 

 

4.4 He observado cambios en las aves en general.  

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

No sé 

Si 4.4 es positiva: 

7.4.1 El cambio fue: 

Aumento             Disminución    

7.4.2 ¿Recuerda qué organismos (especies) aparecieron/desaparecieron? 

4.4.3 Estos cambios empezaron hace: 
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Menos de 5 años 10 años 15 años 20 años Más de 20 años 

No sé 

4.4.5 El lugar donde hay más aves es: 

Barra del Chuy La Coronilla Entre Barra del Chuy y La 
Coronilla (en la zona menos 
urbanizada) 

No sé 

¿Algo más que le parezca relevante agregar? 

¿Da su consentimiento para que esta información analizada sea publicada en la tesina de grado y 
posibles publicaciones científicas?  
 
Cabe aclarar que los datos personales NO serán revelados y la información será tratada de forma 
completamente anónima.  
 
 
Si        No                                                    Firma: ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

57 
 

Cuestionario 2A. Entrevista a operadores turísticos.  

En el marco de la tesina de grado “Evaluación de los efectos de actividades antrópicas en el sistema 
social-ecológico costero La Coronilla-Barra del Chuy, utilizando conocimiento científico y tradicional” 
de la estudiante Julieta Olalde del Laboratorio de Ciencias del Mar (UNDECIMAR), Facultad de Ciencias 
(UDELAR), se busca, a través de este cuestionario, evaluar la percepción sobre el turismo de diferentes 
actores locales del balneario. 

Desde ya, agradecemos su tiempo y buena disposición para participar de este breve cuestionario.  
 
Fecha: 
Lugar: 
Nombre: 
Edad: 
¿Hace cuánto tiempo que vive en la zona? 

 
1. Dentro de los operadores turísticos, en qué rubro opera actualmente: 

 
A. Comercio  

 
B. Empresa de transporte  

 
C. Inmobiliaria  

 

D. Complejo turístico   
 

E. Entretenimiento   
 

F. Gastronómico   
 

G. Otro   
               Especifique:  
 

2.  ¿Desde qué año trabaja en el rubro turístico? 
3.  ¿En qué momento del año se desarrolla la temporada turística en el balneario? 
4.  ¿Cuándo se produce el pico17 de clientes? 
5.  Este pico de clientes, ¿Siempre se produjo en el mismo momento de la temporada? 

 

Si       No   

Si (5) es negativa:  

5.1 ¿Cuándo y entre qué años era antes? 

6. En qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  
 
6.1 Barra del Chuy18 tiene más turistas que La Coronilla.  

 
17 Pico hace referencia al momento en el que hay la mayor cantidad de turistas durante la temporada.   
18 A efectos prácticos, cuando se hace referencia a Barra del Chuy, se toma Barra del Chuy y Puimayen como un solo balneario. 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

 

58 
 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

No sé 

 
6.2 Barra del Chuy tiene mayor infraestructura turística19 que La Coronilla. 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé  
 

6.3 Entre Barra del Chuy y La Coronilla no hay infraestructura turística.  

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé 
 

6.3.1 Si respondió “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo” o “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, ¿Podría justificar su respuesta? 
 

6.4 La temporada turística en Barra del Chuy es más extensa que en La Coronilla.  

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé 
 

6.5 En los últimos años (temporadas 2022-23 y 2023-24) el flujo de turistas fue mayor (en 
este sitio). 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé 

 
6.6 Hace 20 años (aproximadamente 2004) había más turistas que en las temporadas 

actuales (en este balneario). 
 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
No sé 

 
19 Se toma la infraestructura turística como la cantidad de viviendas/cabañas/campings disponibles para turistas, cantidad de 
locales gastronómicos, comercios, sitios de entretenimiento y transporte.  
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7.  ¿Cree que en los últimos años hubo un cambio en la fauna (aumento o disminución) de la 
playa? (Ej. almeja amarilla (Mesodesma mactroides), berberecho (Donax hanleyanus), 
tatucito (Emerita brasiliensis) y aves en general) 
 
Si (7) es afirmativa, ¿Cuál?, ¿En qué especies? Y ¿En qué sitios de la playa? 

8.  ¿Algo más que considere relevante agregar? 
 

Preguntas exclusivas para aquellos que marcaron 1B (empresas de transporte) 

1. ¿Se ofrece mayor frecuencia de turnos durante la temporada turística? 
 
Sí                                 No  
 

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: 
2.1 ¿Cuántos turnos-coches extras se ofrecen? 

 
2.2 ¿Desde cuándo y hasta cuándo se ofrecen? 

 
2.3 ¿Estos turnos funcionan durante el resto del año sin entrar a La Coronilla o a Barra 

del Chuy? 

3. ¿Algo más que le parezca relevante agregar? 

Preguntas exclusivas para aquellos que marcaron 1C y 1D (inmobiliarias y complejos turísticos) 

1. ¿En qué momento del año comienzan a realizarse las reservas? 

2. ¿Cuál es el mes inicial para el que se alquila?  
 

3. ¿Cuál es el mes final para el que se realizan alquileres? 

4. ¿Considera que hay más turistas propietarios durante la temporada que personas que 
alquilan casas o acampan? 

 
5. ¿En los últimos años hubo un incremento en la venta de propiedades? 

 
6. ¿Desea agregar algo más? 

¿Da su consentimiento para que esta información analizada sea publicada en la tesina de grado y 
posibles publicaciones científicas?  
Cabe aclarar que los datos personales NO serán revelados y la información será tratada de forma 
completamente anónima.  
 
 
Sí        No                                                    Firma: ____________________________________ 


