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Son áreas re la ti va men te ex ten sas don de aún se con ser van
es pa cios re pre sen ta ti vos de na tu ra li dad y pre sen tan po ten -
cial pro duc ti vo y de re crea ción. Con ba se en la pla ni fi ca ción
que ase gu re que el área es ma ne ja da en for ma sus ten ta ble,
los ob je ti vos prin ci pa les son la pro duc ción de bie nes y ser vi -
cios sin de jar de la do la ges tión orien ta da pa ra al can zar los
fi nes de con ser va ción más es pe cí fi cos, co mo con tri buir a
man te ner en con di cio nes los va lo res de di ver si dad bio ló gi ca.

Man te ner las con di cio nes aún na tu ra les exis ten tes de es -
tas zo nas, uti li zar ra cio nal men te los re cur sos e iden ti fi car al -
ter na ti vas de de sa rro llo com pa ti bles con la con ser va ción,
fue ron al gu nos de los ob je ti vos to ma dos en cuen ta pa ra la se -
lec ción de es ta zo na.

Las ac ti vi da des de las áreas pro te gi das con re cur sos ma -
ne ja dos de be rán pro yec tar se en sus re gio nes de in fluen cia
bus can do con tri buir a la con ser va ción de la di ver si dad bio ló -
gi ca y cul tu ral me dian te ac cio nes con cre tas, in cor po ran do a
las ins ti tu cio nes lo ca les y re gio na les, or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les y po bla ción en ge ne ral.

Areas protegidas 
con recursos manejados

9) Laguna Merín

10) India Muerta
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3.2.9 LA GU NA ME RÍN

(zo na 9 en la car ta “Zo ni fi ca ción de la Re ser va)
Ca te go ría: Área pro te gi da con re cur sos ma ne ja dos
Su per fi cie: 280.000 hec tá reas
Coor de na das: 32º33’S 53º23’O; 32º44’S 53º09’O; 33º39’S
53º28’O; 33º31’S 54º03’O

Ca rac te ri za ción fí si ca y bio ló gi ca

El área de mar ca da es una vas ta zo na que con tie ne hu -
me da les na tu ra les, con di fe ren tes gra dos de mo di fi ca ción,
es pe cial men te pro du ci dos por el cul ti vo de arroz, que pue -
den ser ob je to de ac ti vi da des par ti cu la res de ma ne jo, pa ra
ga ran ti zar la pro tec ción y el man te ni mien to de la di ver si -
dad bio ló gi ca a lar go pla zo. La zo na, el pai sa je y su vi da sil -
ves tre pue den pro por cio nar opor tu ni da des a los po bla do res
lo ca les pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des a tra vés de la pro -
duc ción y el de sa rro llo de al ter na ti vas eco nó mi ca men te via -
bles con los ob je ti vos de con ser va ción.

Los va lo res bio ló gi cos y pai sa jís ti cos del área se re la -
cio nan con la he te ro ge nei dad de am bien tes. Se des ta can
zo nas pa ra ni di fi ca ción, ali men ta ción y si tio de in ver na da
pa ra mu chas es pe cies de aves acuá ti cas mi gra to rias y re -
si den tes. En par ti cu lar, los chor los y pla ye ros, así co mo
otras aves acuá ti cas, de pen den de la con ti nua via bi li dad
de há bi tats la cus tres y cos te ros, crí ti cos en sus si tios de re -
pro duc ción de pa ra da mi gra to ria.

De es ta for ma, los am bien tes la gu na res y las cos tas de
pla ya de la la gu na Me rín son es pe cial men te de ter mi nan -
tes pa ra la lle ga da y per ma nen cia de las dos co rrien tes
mi gra to rias que atra vie san los hu me da les de la Re ser va
de Bios fe ra Ba ña dos del Es te: la neár ti ca y la neo tro pi cal.

Es ta zo na com pren de dis tin tos ti pos de hu me da les de
agua dul ce, con va ria dos re gí me nes hí dri cos, ti pos de ve -
ge ta ción y de sue los. In clu ye las de sem bo ca du ras de los
ríos Ya gua rón, Ta cua rí y la ca ña da Gran de en la la gu na
Me rín, las lla nu ras ba jas la gu na res aso cia das, las pun tas
are no sas y las pla yas con ti guas, así co mo una par te del es -
pe jo de agua e is las cos te ras den tro de los lí mi tes del te -
rri to rio uru gua yo.

Prio ri da des de con ser va ción
■ Eco sis te ma: bos que de que bra da.

■ Eco sis te mas de ba ña dos, acuá ti co de la la gu na Me rín, bos que mar gi nal.

■ Con ser va ción de sis te mas de pla yas de la la gu na Me rín.

■ Pai sa je de ba ña dos y la gu nar.

■ Ve ge ta ción: di ver si dad de hi dró fi tas, pal ma bu tiá, con ser va ción de bos ques ri be re -
ños.

■ Con ser va ción de aves acuá ti cas y mi gra to rias, área de im por tan cia pa ra Ar dei dos,
Aná ti das y Ra pa ces.

■ Pro tec ción de co lo nias de ni di fi ca ción de aves acuá ti cas.

■ Ver te bra dos ra ros o vul ne ra bles:

–Rep ti les: tor tu ga de ca na le ta (Acanthochelys spixii).

–Aves: agua te ro (Nyc ticryp hes se mi co lla ris), ga lli ne ta ove ra (Ra llus ma cu la tus),
do ra di to co pe tón (Pseu do co lop teryx scla te ri), pa to crio llo (Cai ri na mos cha ta),
ca ra co le ro (Rostr ha mus so cia bi lis), ga vio tín la gu ne ro (Ster na tru deaui), pa jo na -
le ra pi co cur vo (Lim nor nis cur vi ros tris), pa jo na le ra pi co rec to (Lim noc ti tes rec ti -
ros tris), cu ru tié ocrá ceo (Cra nio leu ca sulp hu rea), viu di ta (He te ro xol mis do mi ni ca -
na), ca pu chi no pe cho blan co (Spo rop hi la pa lus tris).

■ Áreas de re pro duc ción de que ló ni dos.

■ Pa tri mo nio his tó ri co–ar queo ló gi co.

Las áreas na tu ra les sil ves tres se lec cio na das se en cuen -
tran in te gra das al Si tio Ram sar asig na do por Uru guay y for -
man par te del te rri to rio pro pues to co mo áreas pro te gi das
apro ba das por el de cre to 527/92 del Po der Eje cu ti vo.
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vin cu la das a am bien tes de bos ques, así co mo va rias es pe -
cies de in sec tos, pe ces, rep ti les y ma mí fe ros con im por tan -
cia pa ra la con ser va ción. Las áreas cir cun dan tes co rres pon -
dien tes ocu pan las lla nu ras ba jas flu via les que acom pa ñan
al río Ce bo lla tí y al es pe jo de agua de la la gu na ad ya cen te.

In te gran do es te si tio y lo ca li za das al nor te de la de sem -
bo ca du ra de di cho río, exis ten lla nu ras ba jas y pa leo la gu -
nas col ma ta das (in clu yen do ba ña dos per ma nen tes), que se
dis po nen lon gi tu di nal y pa ra le la men te a la ac tual cos ta de
la la gu na Me rín.

Es ta zo na se en cuen tra in te gra da den tro del Si tio Ram -
sar de sig na do por Uru guay y for ma par te del te rri to rio pro -
pues to co mo áreas pro te gi das apro ba das por el de cre to
527/92 del Po der Eje cu ti vo.

El área na tu ral sil ves tre pro pues ta com pren de prin ci -
pal men te la de sem bo ca du ra del río Ce bo lla tí, que es el cur -
so de agua dul ce más im por tan te den tro del área de la 
Re ser va. Su cuen ca de cap ta ción es de 14.085 km2 aguas
arri ba de la lo ca li dad En ri que Mar tí nez, cer ca de su de sem -
bo ca du ra en la la gu na Me rín.32 Es te río na ce en las sie rras
cris ta li nas per te ne cien tes a la cu chi lla Gran de y de sem bo ca
en la la gu na for man do un del ta com ple jo de ta ma ño con si -
de ra ble que ha evo lu cio na do a lo lar go de va rias eta pas 
su ce si vas.

Es tas di fe ren tes eta pas han ge ne ra do cor do nes are no -
sos y de pre sio nes con se di men tos fi nos que se ob ser van
cla ra men te en la de sem bo ca du ra del río. La dis tri bu ción
de are nas so bre el del ta ha si do tam bién in flui da por los
vien tos del es te, su roes te y nor te, lo que ha de sa rro lla do
es pi gas ha cia el nor te y sur de la de sem bo ca du ra (pun tas
Ga bi to y Ce bo lla tí). Los sue los do mi nan tes de es ta zo na
son are no so les con ve ge ta ción de ma to rral psa mó fi lo cos -
te ro. La pos te rior evo lu ción de es tas es pi gas ha de ter mi -
na do el ais la mien to de cuer pos de agua, al gu nos de los
cua les son de di men sio nes im por tan tes, co mo por ejem plo
la la gu na Gua cha, ubi ca da in me dia ta men te al nor te de la
de sem bo ca du ra. El bor de de es tos cuer pos de agua pre -
sen ta ve ge ta ción hi dró fi ta de al to por te y bos que ri be re ño.
En el cur so ba jo del río se en cuen tran tam bién gran des 
is las alu via les, co mo es el ca so de la is la del Pa dre y la is -
la del Pa rao (pro pie dad de las in ten den cias mu ni ci pa les de
Ro cha y de Trein ta y Tres, res pec ti va men te). Se tra ta de
is las con ex ten sio nes de 670 hec tá reas (del Pa dre) y 967
hec tá reas (del Pa rao), que po seen va lo res bio ló gi cos y de
con ser va ción muy in te re san tes de bi do a su al ta na tu ra li -
dad in trín se ca.

Es te ro de Pe lo tas
La cuen ca del es te ro de Pe lo tas se de sa rro lla en un área

de to po gra fía pla na cons ti tui da por lla nu ras ba jas, me dias y
al tas, don de los dis tin tos tri bu ta rios no pre sen tan en ge ne -
ral cau ces de fi ni dos y se ex tien den for man do ba ña dos. Es -
ta cuen ca se ca rac te ri za en ton ces por po seer un re lie ve po -
co pro nun cia do y por la exis ten cia de an ti guos cur sos de
arro yo (pa leo cur sos).

El es te ro de Pe lo tas cons ti tu ye unos de los an ti guos cur -
sos de sa li da del gran aba ni co alu vial exis ten te al sur del río
Ce bo lla tí. Es te cur so po see dos por cio nes mor fo ló gi ca men te
bien di fe ren cia das, a am bos la dos del ce rro Cei bos. La por -
ción oc ci den tal mues tra enor mes mean dros de gran ra dio
de cur va tu ra (1,5 a 2 km) con mu chas la gu nas lu na das que
cons ti tu yen ca na les de ali vio en épo ca de cre cien te. Al es te
del ce rro Cei bos se de sa rro lla el ac tual arro yo Pe lo tas, en
un cau ce muy mean dro so que se ha fi ja do muy re cien te -
men te (se es ti ma en 2.000 años).

El área de li mi ta da pre sen ta in te rés por tra tar se de eco -
sis te mas con al ta di ver si dad bio ló gi ca, cu ya su per fi cie se
pre sen ta en fran co re tro ce so. Im por tan tes con cen tra cio nes
de va rias es pe cies de pa tos y nu me ro sas gar zas uti li zan los
hu me da les de agua dul ce del es te ro de Pe lo tas y de zo nas
cir cun dan tes co mo lu gar de in ver na da y re pro duc ción. En

Am bos cur sos de agua na cen en la cuen ca se di men ta -
ria gond wá ni ca y es cu rren a tra vés de las sie rras cris ta li -
nas, las lo ma das se di men ta rias y las pla ni cies has ta de -
sem bo car en la la gu na Me rín. En las lla nu ras ba jas se en -
cuen tran ba ña dos per ma nen tes ubi ca dos en la de sem bo -
ca du ra de los ríos al mis mo ni vel de la la gu na, cla ra men -
te ob ser va bles en la por ción ter mi nal del río Ta cua rí. Es -
tos ba ña dos cons ti tu yen an ti guos sec to res de la la gu na o
de los cau ces flu via les que se fue ron ais lan do y col ma tan -
do, pro ce so que aún es ac ti vo.

Los sue los son muy po bre men te dre na dos (gley so les
con ho ri zon tes tur bo sos) y la ve ge ta ción es tá cons ti tui da
fun da men tal men te por co mu ni da des hi dró fi tas de al to
por te y de bos que. Es tas lla nu ras es tán se pa ra das de las
lla nu ras al tas por un ta lud bien mar ca do de unos seis a
sie te me tros de al tu ra.

Áreas Na tu ra les Sil ves tres

De sem bo ca du ra del río Ya gua rón 
El río Ya gua rón cons ti tu ye el lí mi te in ter na cio nal del

Uru guay con el Bra sil, con una cuen ca hi dro grá fi ca que
abar ca una su per fi cie de 7.050 km2 aguas arri ba del puen -
te in ter na cio nal Mauá. Es ta zo na es tá in te gra das prin ci pal -
men te por lla nu ras ba jas ubi ca das en la de sem bo ca du ra del
río. Per ma ne cen inun da das va rios me ses al año co mo con -
se cuen cia so bre to do del ré gi men la gu nar, con una me nor
in fluen cia de la di ná mi ca flu vial aso cia da.

De sem bo ca du ra del río Ta cua rí 
La su per fi cie de cuen ca del río Ta cua rí aguas arri ba de

pa so Dra gón es de 3.540 km2. Des ta ca el sec tor de pla ni cie
flu vial que acom pa ña di rec ta men te el cau ce de es tia je del
río y la zo na de las is las de la de sem bo ca du ra (is la del Ta -
cua rí y otras), am bos con bos que ri be re ño. El te rre no per -
ma ne ce inun da do va rios me ses al año, de pen dien do del ré -
gi men del río y de la la gu na. Los sue los son alu via les (flu vi -
so les) y are no so les, mo di fi ca dos na tu ral men te por el cau ce
del río ca da año. A am bos la dos de la de sem bo ca du ra se
en cuen tran cor do nes de are na (cres tas de pla ya), pa ra le -
los, se pa ra dos en tre sí por de pre sio nes que tu vie ron su
ori gen en los va rios re tro ce sos de la cos ta ma ri na y re mo -
de la do eó li co pos te rior. Los sue los son are no so les y la ve -
ge ta ción es psa mó fi la. Por úl ti mo, al igual que en el río Ce -
bo lla tí, se en cuen tran la gu nas que han que da do ais la das
co mo con se cuen cia de la evo lu ción de an ti guas es pi gas
are no sas (la gu nas “gua chas”).

Ca ña da Gran de 
El pa ra je de ca ña da Gran de (pun ta de las Gar zas, Ra bo -

tie so y Ca tum be ra) in clu ye lla nu ras ba jas la gu na res (ba ña -
dos de las Tres Is las), ba ña dos la gu na res tem po ra les, pun -
tas o es pi gas are no sas y las is las Con fra ter ni dad, Se pul tu ra
y Li ber tad. Las lla nu ras ba jas la gu na res for man una fran ja
al re de dor de la la gu na se pa ra das de és ta por un di que na -
tu ral con ti nuo que cuan do es su fi cien te men te an cho se en -
cuen tra re cu bier to por du nas. La ve ge ta ción es pa lu do sa y
es ca sa men te psa mó fi la.

A di fe ren cia de los si tios an tes des cri tos, la ca ña da Gran -
de tie ne muy po ca cuen ca de apor te, ori gi nán do se prác ti ca -
men te en la pro pia lla nu ra al ta, es cu rrien do a tra vés de ella
y de las lla nu ras ba jas la gu na res con ti guas, has ta su de sem -
bo ca du ra en la la gu na Me rín. La ma yor par te de su cau ce se
en cuen tra ca si al mis mo ni vel de la la gu na.

De sem bo ca du ra del río Ce bo lla tí 
El área se lec cio na da con tie ne for ma cio nes bos co sas ri -

be re ñas de cier ta mag ni tud a lo lar go del tra yec to flu vial.
Exis ten ade más gru pos de aves acuá ti cas prin ci pal men te

32 MTOP, Dirección Nacional de Hidrografía. 1996. Anuario Hidrológico
1994–1995.
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for man do man cho nes so li ta rios son in te re san tes des de el
pun to de vis ta fi sio nó mi co los cei ba les in te gra dos en for ma
ca si ex clu si va por esa so la es pe cie.

Se re gis tra ron pa ra el área del es te ro de Pe lo tas ocho
es pe cies de an fi bios, co rres pon dien tes a cua tro fa mi lias,
y ocho es pe cies de rep ti les, co rres pon dien tes a seis fa mi -
lias.

Se ha re gis tra do la pre sen cia de 123 es pe cies de aves en
la zo na, lo cual re pre sen ta una di ver si dad or ni to ló gi ca par -
ti cu lar men te ri ca. El si tio re sul tó un lu gar im por tan te pa ra
aves acuá ti cas, sien do las fa mi lias me jor re pre sen ta das la
Ar dei dae (ocho es pe cies), Ana ti dae (sie te) y Ra lli dae (cin co)
y den tro de los Pas se ri for mes, la Ty ran ni dae (16), Em be ri -
zi dae (14), Fur na rii dae (nue ve) e Ic te ri dae (ocho).

A pe sar de que las es pe cies de chor los neár ti cos (Sco lo -
pa ci dae) fue ron re gis tra das en can ti da des pe que ñas, no
pue de des car tar se el uso de la zo na por es tos ani ma les en
otras épo cas del año. Otras es pe cies neár ti cas, en par ti cu -
lar la go lon dri na (Hi run do rus ti ca), fue ron ob ser va das en
ban da das nu me ro sas, re pre sen tan do se gu ra men te el es te -
ro de Pe lo tas un lu gar im por tan te co mo si tio de in ver na da
den tro de los Hu me da les del Es te. El gru po de los ma mí fe -
ros es tu vo re pre sen ta do por 20 es pe cies, de las cua les dos,
el ja ba lí (Sus scro fa) y la lie bre (Le pus eu ro paeus) son 
in tro du ci das. El to tal de ór de nes y fa mi lias re pre sen ta dos
fue de sie te y 14 res pec ti va men te. Los ór de nes Car ni vo ra y
Ro den tia in clu ye ron más es pe cies (seis y cua tro res pec ti va -
men te), y la fa mi lia Da si po di dae fue la más re pre sen ta da,
con tres es pe cies.

El si tio se ca rac te ri za por po seer una im por tan te di ver -
si dad de há bi tat. Aún se man tie nen sec to res de ba ña dos,
prin ci pal men te en la mar gen iz quier da del cur so del es te ro;
mon te mar gi nal (en al gu nos si tios pa re ce po co per tur ba do)
con gran des ejem pla res de ta la (Cel tis spi no sa), ca ne lón
(Ra pa nea lae te vi rens) y cei bo (Eryth tri na cris ta ga lli); cei -
ba les; pal ma res de bu tiá (Bu tia ca pi ta ta); ba rran cas y pla -
yas are no sas. Los sec to res de co mu ni da des psa mó fi las y uli -
gi no sas más cer ca nos a la la gu na Me rín pre sen tan un ma -
yor gra do de na tu ra li dad res pec to de las pra de ras y pa jo na -
les (Pa ni cum) que se aso cian a los ba ña dos y bos ques del
cur so in fe rior del es te ro y que ac tual men te han si do sus ti -
tui dos en bue na par te por an ti guas cha cras de arroz. Tam -
bién exis ten pal ma res de bu tiá en las lla nu ras me dias aso -
cia das al es te ro es pe cial men te en la mar gen de re cha, los
que po drán de sa pa re cer en unas po cas de ce nas de años de
con ti nuar el uso de la tie rra tal cual ocu rre hoy.

La de sem bo ca du ra del es te ro de Pe lo tas pre sen ta una
mar ca da im por tan cia pa ra aves, par ti cu lar men te ar dei dos
y ra pa ces, y prin ci pal men te co mo área de ali men ta ción, 
re fu gio y re pro duc ción. En es te sen ti do son im por tan tes las
áreas de mon te y los sa ran di za les. En par ti cu lar, el 
si tio apa re ce co mo de im por tan cia pa ra las po bla cio nes de
ca ra co le ro (Rostr ha mus so cia bi lis) des de el pun to de vis ta
de la ob ten ción de re cur sos ali men ta rios (mo lus cos del 
gé ne ro Am pu la ria). En las pla yas exis ten tes so bre la la gu -
na Me rín se ubi ca ron áreas de re pro duc ción de al gu nos
que lo nios.

Ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca y pro duc ti va

Es ta zo na es la de ma yor ex ten sión de to da la Re ser -
va. Es to es así por las pro pias di men sio nes de la la gu na y
la ex ten sión de su cos ta. Des de el pun to de vis ta de la pro -
duc ción, la zo na es tá sig na da por el cul ti vo arro ce ro, que
do mi na las lla nu ras ba jas ale da ñas y ha ce uso abun dan -
te del agua pró xi ma y dis po ni ble. Co mo se ha vis to en el
apar ta do 2.3, “Iden ti fi ca ción de con flic tos”, el cul ti vo ha
in cur sio na do fuer te men te so bre el ha bi tat la gu nar, no só -
lo ha cien do uso del re cur so agua, si no tam bién dre nan do
ba ña dos, y ta lan do, en al gu nos lu ga res, gran des áreas del

es ta área se man tie nen eco sis te mas re pre sen ta ti vos con al -
ta bio di ver si dad, in clu yen do nu me ro sas es pe cies de ma cró -
fi tas y emer gen tes ca rac te rís ti cas de los hu me da les. A pe sar
de las ca rac te rís ti cas an te di chas, es te te rri to rio no fue con -
si de ra do cuan do se de li mi tó el si tio Ram sar, co mo tam po co
es tá in te gra do a las áreas pro te gi das del de cre to 527/92. Por
otra par te, es de des ta car tam bién el al to va lor ar queo ló gi co
de la zo na, don de hay abun dan tes ce rri tos de in dios que han
si do mo ti vo de va rias pros pec cio nes ar queo ló gi cas lle va das
a ca bo en los úl ti mos años.

La zo na pro pues ta abar ca las pla ni cies me dias y al tas
ca rac te ri zán do se por ser una de las zo nas más den sa men -
te po bla das del de par ta men to de Ro cha, con una ex plo ta -
ción agro pe cua ria do mi nan te de ti po mi ni fun dis ta. Es ta
zo na es tam bién ob je to de uso agrí co la in ten si vo com ple -
men ta rio des de ha ce va rias dé ca das. Com pren de el cur so
in fe rior del arro yo Pe lo tas in clu yen do su de sem bo ca du ra
en la la gu na Me rín y los ba ña dos y es te ros que lo bor dean.
Es tá for ma da por una fran ja de an cho va ria ble en tre 2,5 y
4 ki ló me tros que se ex tien de des de la ru ta 15 has ta la de -
sem bo ca du ra en la la gu na Me rín.

El arro yo Pe lo tas es un cur so de agua mean dro so cu yo
cau ce se de fi ne en las cer ca nías de su de sem bo ca du ra. A
di fe ren cia de los ríos Ce bo lla tí, Ta cua rí y Ya gua rón, que
ba jan de zo nas de sie rras y co li nas, el arro yo Pe lo tas dre -
na una cuen ca lla na. Ca be des ta car que du ran te las cre -
cien tes ex traor di na rias del río Ce bo lla tí una par te im por -
tan te de los ex ce sos de agua es cu rren a tra vés del es te ro
de Pe lo tas, oca sio nan do inun da cio nes en las tie rras cir -
cun dan tes. Los sue los son po bre men te dre na dos (gley so les
con ho ri zon tes tur bo sos) y la ve ge ta ción es pa lu do sa (gra -
ma les) e hi dró fi ta de al to por te. Se de sa rro llan en la zo na
al gu nas for ma cio nes bos co sas.

El arro yo Pe lo tas de sem bo ca a tra vés de las lla nu ras
ba jas la gu na res si mi la res a las ya des cri tas en áreas 
an te rio res.

El nú me ro to tal de es pe cies ve ge ta les que fue ron iden -
ti fi ca das al can zó las 223, que se dis tri bu ye ron en 69 fa mi -
lias. La lis ta to tal de ver te bra dos al can zó las 185 es pe cies,
re pre sen tan do las aves al go más del 65% de los ta xa re gis -
tra dos. En tér mi nos ge ne ra les, de los am bien tes que in clu -
ye el área en su con jun to, el acuá ti co es el de ma yor im por -
tan cia en cuan to a la su per fi cie que ocu pa y en cuan to a la
di ver si dad de há bi tats y or ga nis mos que con tie ne. Es te am -
bien te po see dis tin tas for ma cio nes ve ge ta les que se dis tri -
bu yen de acuer do con la dis po ni bi li dad de agua, que es
ma yor en la lla nu ra ba ja de arro yo y en la lla nu ra ba ja la -
gu nar. En el cur so ba jo del arro yo Pe lo tas, pró xi mo a su
de sem bo ca du ra en la la gu na Me rín, se dis tin guen áreas
inun da das ca rac te ri za das por ca ma lo ta les, jun ca les, 
sa ran di za les y aso cia cio nes de ve ge ta ción flo tan te en las
que do mi na Sal vi nia au ri cu la ta. En las lla nu ras me dias
que bor dean el cur so del arro yo se de sa rro llan pal ma res
de bu tiá (Bu tia ca pi ta ta) en pra de ras muy mo di fi ca das por
el cul ti vo del arroz.

En su cur so me dio, el arro yo de Pe lo tas se des di bu ja for -
man do nu me ro sos mean dros, cons ti tu yen do una zo na per -
ma nen te men te inun da da. En es te si tio la ve ge ta ción acuá ti -
ca for ma gran des par ches de hi dró fi tas emer gen tes de al to
por te (jun cos, ti ti ri ca, to to ra, es pa da ña) con aso cia cio nes de
ca ma lo ta les, “tem bla de ra les”, gra ma les, sa ran di za les y pa -
jo na les. Dis pues tas en tre es ta ve ge ta ción acuá ti ca emer gen
al gu nas is las no inun da bles u oca sio nal men te inun da bles
que es tán cons ti tui das por ve ge ta ción te rres tre muy di ver -
sa y di fe ren te de la del en tor no.

En es te sen ti do, las is las de ve ge ta ción te rres tre in mer -
sas en el ba ña do se ca rac te ri zan por po seer una im por tan -
te di ver si dad de es pe cies ve ge ta les y cons ti tu yen un apor te
sig ni fi ca ti vo co mo área de re fu gio pa ra ver te bra dos con há -
bi tos acuá ti cos. Aso cia do al mon te ri be re ño y al gu nas ve ces
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mon te ri be re ño, por lo cual el cul ti vo lle ga efec ti va men te
has ta la pro pia “ori lla” de la La gu na.33

Las sec cio na les po li cia les que co rres pon den a es ta zo na
mues tran ca si 60 mil hec tá reas de di ca das al cul ti vo del
arroz, y se po dría es ti mar que, den tro de la zo na en sí (que
in ten ta abar car los si tios me nos trans for ma dos y con ser var -
los), la pro por ción arro ce ra pue de ser cer ca na a la dé ci ma
par te de la su per fi cie men cio na da (en tor no a 6 mil hec tá -
reas). Los ín di ces que si guen per te ne cen al área arro ce ra
de fi ni da en la Car ta de Usos del Sue lo (ver apar ta do 2.2,
“Ac ti vi da des pro duc ti vas y usos del sue lo”) y de ben in ter -
pre tar se co mo tí pi cos de una re gión arro ce ra in ten si va.

Es una zo na que pre sen ta al tas pro por cio nes de pra de -
ras per ma nen tes (5,3% fren te a 3,4% pa ra la Re ser va en ge -
ne ral) y la más al ta pro por ción de “nue vos me jo ra mien tos”
(la pro por ción de los me jo ra mien tos rea li za da en el úl ti mo
ejer ci cio), po si ble men te aso cia dos a los ver deos que for man
par te de la ro ta ción de arroz en con di cio nes de siem bra di -
rec ta. Es to se ve ría con fir ma do por la re la ción ovi no /va cu -
no más ba ja de la Re ser va (0,79 fren te a 1,77), en el sen ti -
do de que los ver deos son uti li za dos nor mal men te pa ra la
pro duc ción de car ne bo vi na en ca te go rías jó ve nes (ter ne ros
y va qui llo nas), más que pa ra la cría o el ci clo com ple to.

Des de el pun to de vis ta so cial, ob ser van do los ín di ces
por sec ción cen sal, se no ta la in fluen cia de los po bla dos aso -
cia dos al arroz, es pe cial men te Rio Bran co, Arro zal Trein ta
y Tres, Ce bo lla tí y San Luis: la den si dad de po bla ción en ha -
bi tan tes por km2, con se cuen te men te, no es de las más ba jas
(0,79 fren te a 0,86 pa ra la Re ser va).

En re la ción con los va lo res cul tu ra les del si tio, fue re gis -
tra do un pa ra de ro in dí ge na so bre la pla ya de la la gu na Me -
rín cer ca na a la de sem bo ca du ra del es te ro de Pe lo tas, don -
de se en con tra ron res tos de ce rá mi ca y fo go nes. El arroz ha
al can za do el bor de del es te ro y ha lle ga do muy cer ca de la
la gu na Me rín, ocu pan do y trans for man do las lla nu ras ba jas
la gu na res y del es te ro. Es tas áreas son tie rras ba jas de hu -
me da les muy im por tan tes pa ra la con ser va ción de la bio di -
ver si dad. Por otro la do, la ac ti vi dad arro ce ra trae apa re ja -
da en al gu nos sec to res la aper tu ra de ca lles en el bos que
na ti vo pa ra per mi tir el pa sa je de má qui nas en tre cha cras.

Re co men da cio nes

1. Pro te ger en for ma in te gral a la la gu na Me rín, de
acuer do con el art. 458 de la Ley 16.17034, co mo fuen te de
agua de bue na ca li dad y con már ge nes na tu ra les no de gra -
da das.

Par te de es ta zo na ya fue con si de ra da área pro te gi da.35

Se iden ti fi ca ron los pa dro nes en 1991 y en 1992 se creó una
co mi sión in te gra da por el MVOT MA, MGAP e IMR que te nía
por co me ti do coor di nar los es tu dios pa ra re gla men tar el
uso y ma ne jo de las áreas de “pro tec ción y re ser va eco ló gi -
ca”. Di cha co mi sión ela bo ró una se rie de pro pues tas que
nun ca fue ron con sa gra das en cuer po nor ma ti vo al gu no.

2. Re gla men tar la par ti ci pa ción del MVOT MA, jun to al
MGAP y MTOP, en la to ma de de ci sio nes res pec to a la
con ce sión del uso pri va ti vo del agua de do mi nio pú bli co,
con fi nes de rie go, en el área, (ley de Rie go nº 16.858 de
1997). Es te me ca nis mo de con trol del rie go pue de y de be
ser uti li za do co mo he rra mien ta pa ra in ci dir en la for ma en
que los pro duc to res de arroz ma ne jen el re cur so.

3. Apli car en for ma es tric ta el Có di go de Aguas, en
cuan to a la de ter mi na ción del ál veo de la La gu na, así co -
mo la im po si ción de ser vi dum bres. Es to per mi ti rá la rei -
vin di ca ción de ca rác ter pú bli co de sus már ge nes, so me ti das
ac tual men te a pre sio nes pro duc ti vas fuer tes.

4. Mo ni to rear el uso de agro quí mi cos, pa ra eva luar si
exis te con ta mi na ción, en qué lu ga res y épo cas y de qué ti -
po de pro duc tos. Has ta el mo men to no hay in for ma ción sis -
te má ti ca al res pec to.

5. Con tro lar y li mi tar la ex trac ción de are na, can tos
ro da dos y si mi la res, im ple men tan do el me ca nis mo re gla -
men ta rio de in for mes pre vios del MVOT MA36 y es ta ble -
cien do me ca nis mos efec ti vos de con trol a ni vel lo cal.

6. Iden ti fi car las áreas de hu me da les de in te rés pa ra
la con ser va ción (por sen so res re mo tos SIG / fo tos aé reas y
sa te li ta les re cien tes) pa ra su in clu sión en los pla nes de ma -
ne jo es pe cí fi cos.

7. Es ta ble cer un sis te ma de mo ni to reo de cam bios
en el uso de la tie rra, da do que el área po see un par ti -
cu lar va lor por con te ner im por tan tes ex ten sio nes de
hu me da les.

8. Am pa rar la pes ca ar te sa nal y de por ti va y pro hi bir,
me dian te apli ca ción de la nor ma ti va vi gen te y el con trol
efec ti vo in si tu, el uso de mé to dos de ma tan za in dis cri mi -
na da (ta les co mo ex plo si vos, co rrien tes eléc tri cas o ma llas
no au to ri za das). Es ta pro hi bi ción de be ex ten der se a los
gran des ríos afluen tes de la la gu na, co mo los ríos San Luis
y Ce bo lla tí, y com ple men tar se con el con trol del in gre so y de
las ac ti vi da des de em bar ca cio nes y ve hí cu los ex tran je ros,
que en tran al país y al área al so lo efec to de rea li zar pes ca
ma si va con fi nes co mer cia les. Es te con trol re quie re de la
co la bo ra ción sin cro ni za da de va rias ins ti tu cio nes pú bli cas y
de la asig na ción de los re cur sos co rres pon dien tes.

9. Re gla men tar la pes ca ar te sa nal me dian te la im ple -
men ta ción de pla nes de ma ne jo, en acuer do con el Ins ti -
tu to Na cio nal de Pes ca (INA PE) y las in ten den cias de par -
ta men ta les res pec ti vas, lo cual in clu ye una nor ma ti va de
ac ce so, cap tu ra y ar tes de pes ca pa ra la la gu na.

10. Es ta ble cer acuer dos con pro duc to res del área de
la la gu na Me rín pa ra la res tau ra ción pun tual de áreas de
hu me da les, a tra vés de pla nes de ma ne jo que per mi tan la
rea li za ción del cul ti vo en ro ta cio nes lar gas, in clu yen do
áreas de inun da ción sin cul ti vo. Lo que se bus ca es la con -
ser va ción de un al to por cen ta je de ba ña dos con el ob je ti vo
de pro mo ver la re cu pe ra ción de la po bla cio nes ani ma les y
ve ge ta les.

11. Re co no cer las cin co áreas na tu ra les sil ves tres (río
Ya gua rón, río Ta cua rí, ca ña da Gran de, río Ce bo lla tí y es -
te ro de Pe lo tas) co mo áreas pro te gi das.

La de li mi ta ción del ál veo de es tos cur sos de agua, con -
for me lo dis pues to por el art. 36 del Có di go de Aguas, dis -
po nien do la rea li za ción de un pla no de men su ra, des lin de y
amo jo na mien to de sus már ge nes de acuer do con “las cre ci -
das que no cau san inun da ción” (art. 35 del Có di go ci ta do)
es un ins tru men to efi caz pa ra pre ser var lo. Ade más, pue den
cons ti tuir se ser vi dum bres ad mi nis tra ti vas de sir ga y es tu -
dio, en la zo na con ti gua a su ri be ra (10 me tros de an cho) de
acuer do con lo dis pues to por los arts. 115 a 143 del Có di go
de Aguas.
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33 Scarlatto, G. 1993. La actividad arrocera en la Cuenca de la Laguna
Merín. Perspectiva histórica. 

34 La Laguna Merín es binacional; por lo tanto, lo que se haga del lado
uruguayo debería, si las prioridades son comunes, reflejarse del lado
brasileño. Todo indica que no existe fiscalización alguna por parte
brasileña —lo que efectivamente constituye un argumento desestimu-
lante para la implementación unilateral de prácticas pesqueras sus-
tentables (si los vecinos continúan utilizando prácticas predatorias, sim-
plemente se acentúa la “desventaja comparativa” local)—. Desde el
punto de vista de la conservación de los recursos pesqueros, el argu-
mento de fondo es que las prácticas de conservación practicadas por
“un lado” del problema deberán tener impacto favorable sobre los
recursos en general. Idealmente, los acuerdos y la fiscalización deben
ser bilaterales.

35 Literal E del art. 458 de la Ley 16.170 de 1990.
36 Art. 193 de la Ley 15.903 de 1987, conforme lo dispuesto por el art. 457,

numeral 4 de la Ley 16.170 de 1990.
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- Ca rac te ri za ción fí si ca y bio ló gi ca

Es tos hu me da les son lla nu ras ba jas in ter nas, si tua das
en las po si cio nes to po grá fi cas más ele va das con co tas en tre
16 y 17 msnm. El ba ña do co rres pon de a una an ti gua pla ni -
cie alu vial que pro gra dó en una ba hía, en mo men tos en que
el océa no Atlán ti co lle ga ba al ni vel de co ta + 20m. Se ge ne -
ró de bi do al im pe di men to de la sa li da de las aguas por el
de sa rro llo del aba ni co alu vial co rres pon dien te al pa leo sis -
te ma Ce bo lla tí – San Luis, que no per mi te la sa li da de las
aguas apor ta das por la cuen ca del arro yo de la In dia Muer -
ta y Co ro ni lla.37

La in ter ven ción del Es ta do y de los sec to res pri va dos
han pro vo ca do cam bios sig ni fi ca ti vos en es tos hu me da les,
los cua les se re mon tan a los años 1930–1935 con la cons -
truc ción del ca nal de dre na je n° 1, que fa vo re ce el es co rren -
tía de las aguas del Rin cón Bra vo. Pos te rior men te, en tre
1979 y 1988 se rea li za ron las obras más im por tan tes de rie -
go y dre na je, que in vo lu cran a los ba ña dos de la In dia
Muer ta y Rin cón de los Ajos.

12. Pro mo ver ac ti vi da des de tu ris mo de na tu ra le za en
el en tor no de la la gu na Me rín.

El bal nea rio La go Me rín, ubi ca do en la ter ce ra sec ción
ju di cial del de par ta men to de Ce rro Lar go, se de cla ró de in -
te rés na cio nal pa ra el de sa rro llo tu rís ti co en el año 1994, y
ha re sul ta do un po lo de atrac ción im por tan te pa ra la zo na.
Pa seos en em bar ca cio nes, vi si tas a las de sem bo ca du ras de
los ríos y sus is las, pes ca de por ti va con tro la da y bien or ga -
ni za da, son to dos ele men tos a in te grar en una ofer ta de tu -
ris mo de na tu ra le za

3.2.10 IN DIA MUER TA

(zo na 10 en la car ta “Zo ni fi ca ción de la Re ser va”)
Ca te go ría: Área pro te gi da con re cur sos ma ne ja dos.
Su per fi cie: 20.300 hec tá reas.
Coor de na das: 33º45’S 54º07’O; 33º50’S 54º01’O; 

33º52’S 54º12’O

Prioridades de conservación

■ Prioridades de conservación

■ Ecosistemas de humedales temporales y permanentes interiores.

■ Paisaje de bañados con vegetación: diversidad de hidrófitas, palma butiá, conser-
vación de bosques ribereños.

■ Es un área de importancia para Ardeidos, Anátidas y Rapaces, y de colonias de nid-
ificación de aves acuáticas.

■ Vertebrados raros o vulnerables:

– Reptiles: tortuga de canaleta (Acanthochelys spixii).

– Aves acuáticas y migratorias: aguatero (Nycticryphes semicollaris), gallineta overa
(Rallus maculatus), piojito copetón (Pseudocolopteryx sclateri), pato criollo (Cairina
moschata), caracolero (Rostrhamus sociabilis), gaviotín antifaz negro (Sterna
trudeaui), pajonalera pico curvo (Limnornis curvirostris), pajonalera pico recto
(Limnoctites rectirostris), curutie ocráceo (Cranioleuca sulphurea), viudita de cola
larga (Heteroxolmis dominicana), capuchino pecho blanco (Sporophila palustris). 

■ Áreas de reproducción de quelonios de agua dulce.

■ Patrimonio histórico–arqueológico.
37 Montaña, J. R. y J. Bossi. 1995. Geomorfología de los humedales de la

cuenca de la Laguna Merín en el departamento de Rocha. 
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En el año 1994 una mi sión de Ram sar vi si tó la re gión y
su gi rió que po dría ser ca ta lo ga da co mo “hu me da les ar ti fi -
cia les”, ca te go ría que ad mi te, efec ti va men te, la rea li za ción
del cul ti vo ba jo rie go. En es te sen ti do, es in te re san te re sal -
tar al gu nas ex pe rien cias pun tua les (aun que no muy sig ni fi -
ca ti vas en tér mi nos de área to tal) rea li za das en Es pa ña en
el del ta del Ebro,40 y en los Es ta dos Uni dos, en las que se ha
lo gra do com bi nar una pro duc ción de arroz ba jo rie go en ro -
ta cio nes lar gas, el uso de abo nos or gá ni cos, for mas blan das
de con trol de pla gas, con inun da cio nes de los pre dios pa ra
pro mo ver el re tor no de la vi da sil ves tre en los eco sis te mas
de hu me da les.

Re co men da cio nes

1. Es ta ble cer acuer dos con pro duc to res pa ra la res tau -
ra ción de áreas de ba ña dos, a tra vés de pla nes de ma ne jo
que per mi tan la rea li za ción del cul ti vo en ro ta cio nes lar gas,
in clu yen do áreas de inun da ción sin cul ti var a mo do de
“par ches” que pue dan cons ti tuir un co rre dor bio ló gi co.

De es ta for ma se bus ca res tau rar un por cen ta je del área
an ti gua men te des cri ta co mo “ba ña do”, con el ob je ti vo de
pro mo ver la in te gra ción y el re tor no de la vi da sil ves tre.

2. Pre ser var el pa tri mo nio ar queo ló gi co re pre sen ta do
por los ce rri tos de in dios iden ti fi ca dos en la zo na, de acuer -
do con lo es ta ble ci do en la Con ven ción pa ra la Pro tec ción
del Pa tri mo nio Mun dial, Cul tu ral y Na tu ral (Pa rís, 1972)
apro ba do en nues tro país por ley n° 15.964.

Es te con jun to de obras ha pro du ci do una re duc ción de
la su per fi cie de es tos hu me da les ca si ab so lu ta y una de gra -
da ción que sig ni fi ca un cam bio en las ca rac te rís ti cas pai sa -
jís ti cas del área. Pa ra el ca so del ba ña do de la In dia Muer -
ta pro pia men te di cho, se con si de ra que la pér di da ha si do
ca si to tal (apro xi ma da men te 10.000 hec tá reas). En otras
áreas, co mo el ca so del Rin cón Bra vo, el de te rio ro no ha si -
do cuan ti fi ca do.

Los cam bios más no to rios han si do los pro du ci dos so -
bre la ve ge ta ción; se pue de es ti mar la de sa pa ri ción com -
ple ta de las co mu ni da des de pa jo na les, gra ma les y la ma -
yor par te de la ve ge ta ción hi dró fi ta de al to por te, que fue -
ron sus ti tui das por arro za les. Los cam bios en el ré gi men
hí dri co y en la com po si ción de la ve ge ta ción de ter mi na ron
una pér di da de há bi tat cu yo efec to so bre la fau na se su po -
ne im por tan te, aun que no ha si do eva lua do por la fal ta de
re gis tros an te rio res.

La zo na de In dia Muer ta fue un área de al tí si ma di ver -
si dad bio ló gi ca y de re le van te va lor ar queo ló gi co. Des de es -
te pun to de vis ta, con tie ne la con cen tra ción de ma yor mo -
nu men ta li dad de ce rri tos de in dios. Los tú mu los de La Que -
se ría, La Viu da y Al ber to, de más de seis y sie te me tros de
al tu ra, cons ti tu yen ver da de ras pi rá mi des de tie rra, que fue -
ron da ta das en 5.400 años AP38.

El Rin cón de los Ajos es tá cons ti tui do prin ci pal men te
por lla nu ras al tas y en me nor pro por ción lla nu ras ba jas
inun da bles. Es tas tie rras al tas han si do dre na das e in cor po -
ra das al cul ti vo arro ce ro. En Rin cón de los Ajos se en cuen -
tra una pe que ña po bla ción sil ves tre de ve na dos de cam po
(Ozo to ce rus be zoar ti cus), que ocu pa par te de la lla nu ra al ta
y es tá muy ame na za da por ac cio nes an tró pi cas.

Ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca y pro duc ti va

El si tio re pre sen ta un ejem plo ca si pa ra dig má ti co de la
im por tan cia que cons ti tu ye pa ra la re gión el cul ti vo arro -
ce ro. La re pre sa de In dia Muer ta es la prin ci pal obra de
rie go por gra ve dad del país; po see un di que de 3.200 me -
tros de lon gi tud, 12 me tros de al tu ra má xi ma, un la go de
3.330 hec tá reas y un vo lu men de agua em bal sa da de 130
mi llo nes de m3. Fue cons trui da en los años ochen ta, a un
cos to apro xi ma do a los US$ 16 mi llo nes (el de cre to del 
Po der Eje cu ti vo n° 186 de 1981 de cla ró la obra de in te rés
na cio nal) por un con sor cio de las em pre sas COO PAR y SA -
MAN (CO MI SA CO), el cual tam bién ex plo ta la re pre sa en
ré gi men de con ce sión de obra pú bli ca.39 La obra per te ne ce
a la In ten den cia de Ro cha.

Co mo se pue de apre ciar en la car ta, el sis te ma de ca -
na les de irri ga ción y de dre na je que fue cons trui do en su
mo men to, frag men tó se ve ra men te la su per fi cie de ba ña do
que exis tía ha cia el nor te y no res te, trans for mán do lo en
tie rras de cul ti vo. Exis ten dos ca na les prin ci pa les con una
lon gi tud to tal de 93 ki ló me tros y un flu jo de 10,5 me tros
cú bi cos de agua por se gun do; la lon gi tud de ca na les se cun -
da rios y au xi lia res es su pe rior a los 200 ki ló me tros. Se 
es ti ma que el sis te ma de In dia Muer ta rie ga en tor no a
6.500 hec tá reas de arroz por año (lo que equi va le a un va -
lor bru to de pro duc ción que os ci la en el en tor no de los 8
mi llo nes de dó la res) e in vo lu cra más de 20 pro duc to res,
con una ten den cia a pre dios me dia nos a gran des; es ta zo -
na pre sen ta la ma yor con cen tra ción de ex plo ta cio nes de
su per fi cie en tre 500 a 2.500 hec tá reas (22% fren te a 15%
pa ra la Re ser va en ge ne ral).

Al mis mo tiem po, y se gu ra men te de bi do al ti po de ro ta -
ción arroz –ga na de ría apli ca do, la zo na de In dia Muer ta pre -
sen ta el por cen ta je más al to en la Re ser va de pra de ras per -
ma nen tes: 7,2 % fren te a 3,4 % a ni vel glo bal (e in clu so ma -
yor que el 6,9% pa ra el país en ge ne ral). El ni vel de “me jo -
ra mien tos to ta les” es tam bién muy al to: 15%, fren te al 7,7%
a ni vel ge ne ral de la Re ser va.

38 Bracco R. y C. Ures. 1997. Ritmos y dinámicas constructivas de las
estructuras monticulares Sector Sur de la cuenca de la Laguna
Merín.

39 De los Campos, O. y A. Altamirano. 1987. Represas y canales en el
Este: un torrente de interrogantes. 

40 “[…] cabe decir que el valor del cultivo del arroz en zonas húmedas
resulta muy claro en el sentido de que es la opción agrícola más com-
patible con la conservación de los valores naturales. Cualquier otro cul-
tivo no inundado conllevaría mayores problemas de desecación, salin-
ización y contaminación para los humedales circundantes. A su vez, el
propio arrozal, por el hecho de ser un humedal, resulta un hábitat ade-
cuado para la reproducción y alimentación de muchas especies acuáti-
cas” (Ibáñez, C. et al. 1998. SEO/BirdLife prueba cultivos alternativos
de arroz en el delta del Ebro). 
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