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Diversidad de moluscos asociados a manglares 
en isla San Lucas 

 
 

por ESTHER POMAREDA e ILENA ZANELLA 
 
 

os manglares son ecosistemas de gran impotancia por las funciones biológicas que cumplen y por el 
aprovechamiento que los seres humanos pueden hacer de sus recursos, por ejemplo madera, corteza y 
fauna (pianguas, cangrejos, peces y camarones) (Day et al. 1989, Mendelssohn y Mckee 2000, Pizarro et 

al. 2004, Astrálaga 2006). También son importantes por las asociaciones que llevan a cabo con la fauna que 
habita en ellos, como los moluscos: gastrópodos y bivalvos. Estos últimos benefician la economía de las 
poblaciones humanas aledañas por su extracción para la comercialización y el autoconsumo. Por su parte, los 
gastrópodos y otros bivalvos sirven como bioindicadores de esos ecosistemas, permitiendo conocer el estado en 
que se encuentran. (Cruz 2006). Como en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas no se ha 
realizado estudios de línea base sobre dichos sitios, se hace necesario desarrollar investigación en esa materia 
con el fin de conocer el estado de tales ecosistemas, la abundancia de las especies habitantes y el uso que hacen 
de ellos. Además, se debe de tomar medidas de conservación que garanticen la sobrevivencia de esos 
ecosistemas y su uso sostenible por parte de las comunidades pesqueras vecinas. El objetivo principal del estudio 
del que a continuación se exponen los resultados fue determinar la riqueza y abundancia relativa de los 
moluscos en los dos manglares -sector Laguna y Bellavista- de isla San Lucas (en Puntarenas), y hacer 
recomendaciones para su manejo. 
 

l estudio se basó en muestreos de los manglares de la isla: Bellavista y sector Laguna, durante los picos de 
marea baja, estableciendo dos transectos de 100 x 5 m en cada manglar, colocados paralelamente a la línea 

de bajamar. Un transecto se localizó en la zona externa del manglar, cerca de la línea de marea baja, mientras 
que el otro se colocó en la zona interna, el área más alejada de la línea de bajamar. En cada transecto se colectó 
todos los moluscos con vida, se identificaron las especies utilizando una guía especializada (Cruz y Jiménez  
1994) y se estimó el número total de individuos por especie. La biodiversidad total por manglar y de cada zona 
(externa e interna) se calculó mediante el índice de Shannon-Weiner (H). Las diferencias entre los índices entre 
las zonas y entre los manglares se estimó mediante la prueba de t-Student (t).  
 

os manglares estaban representados por el mangle rojo (Rhizophora mangle) y el mangle salado (Avicennia 
germinans). En el manglar Bellavista dominaba R. mangle, mientras que en el sector Laguna la frecuencia de 

ambas especies era muy similar. Los moluscos encontrados en ambos sitios se localizaban en las raíces y troncos 
de R. mangle y en el suelo. 

Se registró seis especies de moluscos en ambos manglares. La mayor cantidad se encontró en la zona 
externa de ellos, representados por cuatro especies; mientras que en la zona interna solo estuvieron 
representadas dos especies (cuadro 1). Por tal motivo, el índice de biodiversidad para ambos manglares resultó 
siginificativamente mayor en la zona externa: En Bellavista: zona externa: H=0,80, zona interna: H=0,17, 
t=3,33, gl=66,44, P<0,05. En sector Laguna: zona externa: H=1,20, zona interna: H=0,64, t=4,61, gl=11,18, 
P<0,05. En Bellavista se colectó 70 moluscos, siendo la especie más abundante Littoraria fasciata, representando 
el 82,85 por ciento del total de individuos. Mientras que en sector Laguna se contó 72 individuos, siendo 
Cerithidae valida la especie más abundante, representando el 47,22 por ciento de los moluscos encontrados y 
resultando ausente en Bellavista (cuadro 1). Lo anterior pormite afirmar que el manglar contiguo a Laguna 
presenta mayor diversidad (H=1,18) que el de Bellavista (H=0,63) (t=4,057; gl=109,16; P< 0,05). 
 

n el litoral pacífico de Costa Rica las especies colonizadoras de las zonas externas de los manglares, en la 
parte de playones y meandros, son R. mangle y Laguncularia racemosa, debido a que éstas son especies que 

capturan gran cantidad de sedimentos; en la zona intermedia se ubican R. racemosa y P. rhizophorae; mientras que 
en la parte más interna se encuentran Avicennia bicolor y A. germinans (Pizarro et al. 2004). El manglar Bellavista 
presentó una parte externa muy amplia, donde se observó un extenso playón. Por otro lado, las partes 
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intermedia e interna son poco definidas, lo que podría explicar la dominancia de R. mangle (especie típica de 
zona externa) y la baja frecuencia de A. germinans (especie típica de zona interna). El manglar Laguna presentó, 
tanto en la zona interna como en la externa, frecuencias similares de R. mangle y A. germinans. Este parecido en 
la distribución de las especies se podría deber a las alteraciones antropogénicas que ha experimentado dicho 
hábitat, como la construcción de un sendero en la zona interna y la parcial destrucción de la zona externa por la 
construcción de una pared de piedra. Sin embargo, la distribución de los mangles va a depender también de las 
condiciones que se presenten en el sitio, como el tipo de suelo, el flujo de las mareas y la salinidad (Pizarro y 
Angulo 1993, Jiménez 1994, Álvarez y García 2003). Como estos datos no fueron medidos en el presente 
estudio se recomienda que en el futuro se realicen investigaciones tomando en cuenta esos factores 
fisicoquímicos. 

 
Cuadro 1. Individuos de las especies encontradas en Bellavista y sector Laguna. 2006. 

 
 Manglar Bellavista Manglar Laguna 

Número de individuos Especies 
Zona externa Zona interna Zona externa Zona interna 

Littoraria zebra 5 1 4 0 
Littoraria fasciata 35 23 20 2 
Anadara tuberculosa 4 0 - - 
Donax ecuadorianus 2 0 - - 
Littoraria varia - - 12 0 
Cerithidae valida - - 30 4 

TOTAL 46 24 66 6 
 

Los moluscos forman asociaciones con algunas de las especies de mangle (Pizarro et al. 2004), por lo que su 
ubicación en estos ecosistemas va a estar determinada por los mangles. En el presente estudio, la mayoría de los 
moluscos fueron localizados en la zona externa de ambos manglares en las raíces de R. mangle y, para el caso de 
C. valida, en el suelo (cuadro 1), lo que concuerda con lo señalado por Cruz y Jiménez (1994), quienes señalan 
que las especies de moluscos de C. valida (que hacen migraciones entre las raíces y el sustrato) y Litorraria spp. se 
ubican en la zona externa, asociadas a las raíces de los mangles rojos, y pueden compartir el hábitat. Estas raíces 
sirven como alimento para algunas especies como L. fasciata (Márquez y Jiménez 2002, Álvarez y García 2003). 
La razón por la que en la zona interna de los manglares se encontró baja abundancia de moluscos es que éstos 
sufren fluctuaciones estacionales en la densidad de sus poblaciones debido a las difíciles condiciones durante la 
estación seca (falta de agua), que pueden causar hasta la desecación de los individuos (Cruz y Jiménez 1994). Es 
importante mencionar que durante los días de muestreo las zonas estuvieron totalmente secas por haber sido los 
días de marea más baja del año (Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica 2006). En cuanto a las 
pianguas (Anadara sp.), a pesar que se pueden encontrar también en las zonas externas de los manglares, los 
individuos reportados fueron pocos debido a un sesgo en la metodología aplicada, ya que se muestreó sobre el 
suelo y en las raíces y no dentro del suelo, lugar donde se encuentran esos moluscos (Cruz y Jiménez 1994). El 
que el manglar del sector Laguna posea mayor diversidad que el de Bellavista puede deberse a las condiciones 
de cada sitio. Al igual que con las especies de mangles, la diversidad de moluscos está asociada con la variación 
de ciertos factores ambientales, como la temperatura, la turbidez, la salinidad, el pH del agua, la granulometría 
y la materia orgánica del sedimento (Jackson 1972). 

A pesar de que la diversidad de los moluscos bioindicadores encontrada en este estudio se considera buena 
(Cruz 2006), es evidente que los manglares presentes en la isla se encuentran amenazados. Éstos se han visto en 
peligro por razones como la obstrucción de los flujos hídricos por construcciones, el inadecuado 
aprovechamiento de los árboles de mangle, el relleno y la sedimentación, los cultivos de camarones y la erosión 
por fuertes oleajes y corrientes marinas. Sin embargo, en este caso la principal amenaza se cree que es la 
contaminación por residuos (Pizarro et al. 2004, Astrálaga 2006), principalmente plásticos y latas que llegan por 
las corrientes dentro del golfo de Nicoya y con las mareas ingresan y permanecen en los sitios. Según un estudio 
efectuado por la Universidad de Miami (1999), los manglares pueden ser catalogados en cuatro tipos, 
dependiendo de las condiciones del ecosistema, la calidad de los hábitat disponibles para la vida silvestre y la 
regulación de las actividades de personas en la zona. De acuerdo con ello, los manglares de Bellavista y Laguna 
pueden ser catalogados como áreas de baja calidad, debido a su alta contaminación, al poco hábitat disponible, 
a la falta de control sobre las personas que ingresan al área para la extracción principalmente de moluscos y 
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pianguas y a la antigua sobreexplotación dada a los moluscos, la cual se pudo observar por los rastros de las 
conchas. 

En conclusión, los manglares de isla San Lucas están representados por dos especies de mangles: R. mangle -
especie típica de zona externa- y A. germinans -especie típica de zona interna. La mayoría de los moluscos fueron 
localizados en la zona externa de ambos manglares, en las raíces de R. mangle y, para el caso de C.  valida, en el 
suelo. Esto debido a que en la zona interna hay fluctuaciones estacionales en la densidad de sus poblaciones por 
las difíciles condiciones durante la época seca. El manglar del sector Laguna es más diverso que el de Bellavista. 

Según lo anteriormente descrito, es importante iniciar procesos de restauración de los manglares que 
incluyan programas de limpieza y estudios de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Además, en el manglar 
sector Laguna se debe remover la pared de piedra que limita el intercambio de agua y reforestar el área que se 
utilizó para levantar el sendero, ya que provoca una fragmentación del ecosistema. En lugar del actual camino 
es necesario construir un puente que permita el paso continuo del agua. Es importante realizar estudios de 
dinámica poblacional de moluscos bivalvos, que son los más afectados por la actividad de extracción. De igual 
manera, se debe fomentar una protección efectiva de los manglares con el fin de recuperar las posibles 
poblaciones de moluscos bivalvos (ostras, mejillones, pianguas y almejas, entre otros) afectadas por actividades 
extractivas y, por último, hay que promover la investigación de otros grupos taxonómicos de animales -como 
peces, reptiles y crustáceos- que utilizan los ecosistemas de manglares en algunas etapas de sus ciclos de vida. 
 

Manglar 
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