
ALMEJAS, BERBERECHOS Y BIKINIS
UN EJEMPLO DE lAS INTERACCIONES ENTRE RECURSOS NATURALES
Y ACTIVIDADES HUMANAS EN PLAYAS TURíSTICAS ARGENTINAS.

José R. Dadon*

A principios del siglo veinte no había berberechos en Argentina y los bancos de almeja
amarilla tapizaban las playas de la provincia de Buenos Aires. A fines del mismo siglo, la
almeja estaba al borde de la extinción y el berberecho era la especie más abundante en el
noreste bonaerense. La historia reciente de ambos bivalvos está asociada a profundos cambios
ambientales y sólo puede comprenderse cuando se analizan de manera integrada el ambiente
físico, las comunidades biológicas y también el sistema social y económico del principal corre
dor turístico del país.

la explotación comercial desmedida
llevada a cabo en la década anterior.

Figura 2. Berberechos (Donax hanleyanus)
Enla décadadel '60, y en contrastecon
la expansión del berberecho, la almeja
amarilla estaba declinando debido a

EL MANEJO DE LA ALMEJA
AMARILLA

explotado comercialmente en Argenti
na y Uruguay2. El berberecho vive tres
años y mide 3,5 cm3. Hasta media
dos del siglo veinte sólo se habían
encontrado restos fósiles de berbere

chos pertenecientes al Pampeano y
Postpampean04• Como especie vi
viente fue descrito recién en 1965, lue
go de analizar ejemplares encontra
dos pocos años antesS ; desde enton
ces ha comenzado un proceso de ex
pansión que aún hoy continúa.

EL SISTEMA NATURAL Y SU FAUNA
NATIVA
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11as playas arenosas se extienden a lo largo de cuatrocien
tos kilómetros de costa bonae

rense. Son ambientes muy dinámicos
en los cuales el viento, el oleaje, la
deriva costera y las tormentas conti
nuamente remodelan el paisajey trans
portan sedimentos de un sector a otro.
Los organismos que habitan la franja
de playa sometida a la acción de las
mareas deben tolerar las condiciones
de desecación por exposición perió
dica al viento, al sol ya las altas tem
peraturas diurnas. Además, para per
manecer allí deben ser capaces de en
terrarse antes que el reflujo de lasolas
los arrastre mar adentro. Son pocas las
especies sometidas a tales condicio
nes que pueden sobrevivir y dejar des
cendencia, por eso la fauna de estas
playas tan expuestas suele ser pobre.
En las playas arenosas situadas al sur
de Río de Janeiro (Brasil), las espe
cies dominantes son la almeja amari
lla (Mesodesma mactroides) (Fig. 1) Y
el berberecho (Donax hanleyanus) (Fig.
2). Laalmeja amarilla vive hasta8 años
y es relativamente grande, con valvas
de hasta 9 cm de diámetro! ; su rango
geográfico seextiende hastaBahía San
Bias (Argentina). Además de su atracti
vo turístico, fue un importante recurso
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mediante campañas de protección
organizadas espontáneamente por
grupos de comerciantes y vecinos.
Por otro, el estado del recurso no
mejoró gracias a la veda. Si bien su
potencialidad reproductiva es alta y
por ello era esperable que la recupe
ración ocurriera en un lapso relati
vamente corto, las sucesivas evalua

ciones mostraron que los bancos
nunca alcanzaron las densidades an

teriores9. Por el contrario, a lo largo
de más de treinta años de prohibición
la almeja amarilla siguió declinando
paulatina y persistentemente.

EL FRACASO DE LAS MEDIDAS
DE PROTECCiÓN

Figura 3. Captura total (toneladas) de almeja amarilla'''.

La "fiebre de la almeja", como todavía
se la recuerda 6 , siguió el mismo cami
no que sus homónimas auríferas. En
1953 una producción récord había co
locado a este bivalvo en el segundo lu
gar, detrás del tradicional mejillón, pero
inmediatamente después la producción

cayó de manera drástica? (Fig. 3). Des
pués de 19571a especie desapareció para
siempre de los registros estadísticos de
pesca comercial argentina y desde en-

Figura 4. Extracción turística de almejas

tonces la extracción comercial ha esta

do prohibida. Entre 1968 y 1995 se per
mitió extraer hasta 2 kg por día por per
sona, a fin de promover el interés turís

tico del recursoB (Fig. 4). Los objetivos
de esta medida se cumplieron sólo par
cialmente. Por un lado, la almeja ama
rilla se convirtió efectivamente en una

especie emblemática, reconocida por
los turistas y capaz de movilizar a gran
parte de la población en su defensa

l Por qué fracasaron las medidas de pro
tección? Cuando un recurso pesquero
muestra síntomas de agotamiento,
muchas veces es suficiente establecer

una veda por tiempo determinado para
observar la recuperación espontánea
de su abundancia. De acuerdo con un

modelo elemental de ganancias y pér
didas, la reproducción incrementa la
cantidad de individuos de la pobla
ción, mientras que la mortalidad na
tural y la explotación la disminuyen.
Como la abundancia del recurso de

pende del balance dinámico de estos
factores, parecería que es suficiente
con suspender la pesca para que las
poblaciones retomen espontáneamen
te sus valores originales.
Si bien habitualmente los bivalvos de

playas son incluidos entre los recur
sos pesqueros, el manejo de estos mo
luscos no es enteramente similar al

manejo de poblaciones de peces mari
nos. Una de las razones es que en la
dinámica poblacional de los bival

vos de playa no intervienen solamen
te los tres factores antes menciona

dos (reproducción, mortalidad natu

ral y explotación), hay factores adi
cionales que deben tenerse en cuen
ta en la ecuación final.

Uno de los más importantes es la
pesca ilegal. El impacto que produ
ce este factor es difícil de estimar
debido a su carácter furtivo. Evalua

ciones recientes indican que el 70%

de las almejas adultas desaparece
apenas comienza la temporada tu
rística", a pesar de estar prohibida
la extracción turística desde 1996.

En otros casos, el impacto de las
actividades humanas no es tan evi
dente. La minería de arena extrae los




