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RESUMEN 
 

En Nicaragua los estudios de la Malacofauna del Occidente son relativamente pocos, principalmente para 

la clase Gasterópoda, teniendo como únicas referencias dentro del país estudios realizados por MARENA, 

COMAP,  USAID y FUNCOD en el 2002, en el cual identificaron cerca de 106 especies entre flora y fauna 

, en el cual se mencionan algunos bivalvos, por otro lado Santana Aguilar en el 2006, identifico 70 especies 

de bivalvos y 92 gasterópodos en la Reserva Natural Cosigüina, por ultimo pero no menos importante los 

libros recopilados por López y Urcuyo en el 2008, quienes realizan un registro de las principales 

características de ambas clases, dividiendo la información en dos tomos, uno para cada uno, dando un 

registro fotográfico al final de cada toma de las especies de bivalvos y gasterópodos más comunes en el 

Pacifico. Sin embargo, estos estudios no toman un registro concreto de la parte costera de León, el cual 

presenta una diversidad de especies de ambas clases y que son de gran interés comercial para los 

comunitarios, puesto que es su fuente de ingresos económicos, por ello, surge la iniciativa de realizar este 

estudio en la Isla Santa Lucia, la cual es considerada una zona de amortiguamiento de la Reserva Natural 

Juan Venado, compartiendo especies tanto de flora y fauna. El estudio se realizó en los meses de septiembre 

a noviembre, luego de finalizar el período de veda de la clase Bivalvia, teniendo muestreos cada 20 días, 

tomando como referencia la línea costera noroeste de la Isla Santa Lucia, las caletas de “El Rosario” y “El 

Gancho” (las cuales se caracterizan por presentar la mayor estación de bivalvos y algunos gasterópodos, 

según indicaban lugareños), se capturaban un total de 360 especímenes, de los cuales se identificaron la 

presencia de 19 especies en tallas de 1 centímetro a 22.9 centímetros, predominando en el caso de los 

bivalvos el género Anadara sp., de la clase de los gasterópodos las especies de Rhinocoryne homboltdti, 

seguido de Cerithidae sp., e Ilichione subrugosa, presentando la zona costera mayor diversidad de especies 

de la clase gasterópoda en comparación a las caletas, no obstante las caletas presentaron mayor dominancia 

de especies de la clase Bivalvia. 
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ABSTRACT 

 
In Nicaragua, studies of the western Malacofauna are relatively few, mainly for the Gastropoda subclass, 

having as the only references within the country studies carried out by MARENA, COMAP, USAID and 

FUNCOD in 2002, in which they identified about 106 species among flora and fauna, in which some 

bivalves are mentioned, on the other hand Santana Aguilar in 2006, identified 70 species of bivalves and 92 

gastropods in the Cosigüina Natural Reserve, last but not least the books compiled by López and Urcuyo in 

2008 , who make a record of the main characteristics of both subclasses, dividing the information into two 

volumes, one for each one, giving a photographic record at the end of each taking of the most common 

bivalve and gastropod species in the Pacific. However, these studies do not take a specific record of the 

coastal part of León, which presents a diversity of species of both subclasses and that are of great commercial 

interest for the community, since it is their source of economic income, therefore, The initiative arises to 

carry out this study on Santa Lucia Island, which is considered a buffer zone of the Juan Venado Nature 

Reserve, sharing species of both flora and fauna. The study was carried out in the months of September to 

November, after the end of the closed period of the Bivalvia subclass, taking samplings every 20 days, 

taking as a reference the northeast coastline of Santa Lucia Island, the coves of "El Rosario" and “El 

Gancho” (which are characterized by presenting the largest bivalve station and some gastropods, according 

to locals), a total of 360 specimens were captured, of which the presence of 19 species was identified in 

sizes from 1 centimeter to 22.9 centimeters, predominating in the case of the bivalves the genus Anadara 

sp., Of the subclass of the gastropods, the species of Rhinocoryne homboltdti, followed by Cerithidae sp., 

And Ilichione subrugosa, with the coastal zone presenting the greatest diversity of species of the gastropod 

subclass In comparison to the coves, however, the coves presented a greater dominance of species of the 

Bivalvia subclass. 

 

Keywords: Estuary, Bivalvia, Gastropod, Index 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las principales zonas de amortiguamiento en el Pacifico de Nicaragua son los esteros, los cuales cuentan 

con alta diversidad de flora y fauna (MARENA, 2006). La Isla Santa Lucia funciona como la zona de 

amortiguamiento, de la Reserva Natural Juan Venado, lo que permite compartir tanto la flora como la fauna 

(Quiroz y Téllez, 2020).  

 

Dentro de la fauna presente en la Isla Santa Lucia se pueden encontrar especies de gran relevancia ecológica 

y económica, como, por ejemplo, el caso del phylum Mollusca, específicamente las clases Bivalvia y 

Gasterópoda, quienes se caracterizan por colonizar especialmente las lagunas litorales tropicales, donde 

alcanzan su máxima diversidad y función (Baqueiro-Cárdenas, Borabe, Goldaracena-Islas y Rodríguez-

Navarro, 2007). 

 

Los bivalvos y gasterópodos son organismos que contribuyen desde el punto de vista ecológico a disminuir 

los contaminantes del ecosistema de manglar, así mismo, como indicadores de la calidad de agua, en 

dependencia de la especie presente o bien, en algunos casos ausentes en las zonas costeras. (Baqueiro-

Cárdenas, Borabe, Goldaracena-Islas y Rodríguez-Navarro, 2007). En el ámbito económico son fuente de 

ingresos para los lugareños, por su demanda alimenticia, o bien, en la creación de bisutería y adornos 

ofrecidos tanto a turistas locales como extranjeros. 

 

Sin embargo, en Nicaragua son pocos los estudios enfocados en la identificación de bivalvos y gasterópodos 

presentes en la franja costera de la comunidad de Las Peñitas, específicamente, las especies que habitan en 

la isla Santa Lucia, la cual presenta una gran extracción de bivalvos y gasterópodos para comercialización 

local y que al tener un registró de las especies explotadas en esta área se puedan crear o mejorar planes de 

manejo y conservación que incluyan a las especies presentes en esta zona. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por sus siglas en ingles EPA, (2021), define a los 

esteros como un conjunto de aguas estuarinos, que están parcialmente encerradas formándose de las aguas 

dulces provenientes de ríos y quebradas que fluyen hacia el océano y se mezclan con el agua de mar. Siendo 

zonas altamente productivas en materia orgánica, encontrándose innumerables habitas tanto para especies 

acuáticas como terrestres.  

 

Los esteros constituyen un ambiente primordial desde el punto de vista ecológico y económico, en todo el 

mundo, siendo las áreas claves de reproducción y de alimentación de un sin número de especies acuáticas. 

(Álvarez, Pérez y Macías, 2015) 

 

Tal es el caso del Phyllum Mollusca, quienes representan el segundo grupo más grande, en cuanto a las 

especies descritas, superando las 100,000 especies. (Hernández Quita, Álvarez-Lajpnchere, Martínez 

Borrego, Maceira Filguera, Fernández Velázquez y Espinoza Sáez, 2017). Estos se caracterizan 

principalmente por un cuerpo blando, lo que les ha permitido adaptarse a distintos ambientes, desde rocas 

bañadas por las olas, hasta zonas abismales. (Penagos García, 2013). 

 

Siendo las especies marinas las de mayor número, presentando cuerpo bilateral y concha protectora 

constituida por carbonato de calcio, aunque diferentes en formas tienen un cuerpo estructural básico. 

Estructuras como el pie, se encuentran en todas las especies de este Phyllum, aunque varía su función en 

cada especie. (Rodríguez y García, 2017) 

 

El phylum se divide en 7 clases principales, la clase Gasterópoda, la clase Bivalvia, clase Cephalopoda, 

clase Monoplacophora, clase Polyplacophora, clase Aplacophora y clase Scaphopoda. (Penagos García, 

2013). 

 

La clase Gastrópoda o Gasterópoda, nombre que viene del griego gaster=estómago y poda= pie, llamados 

univalvos o seres de una sola concha, presentan variación en sus conchas siendo convexas, globosas, plana, 

turriculada, cónica, arrollada en espiral y con patrones de colores y esculturales. (López y Urcuyo, 2009) 

En cambio, la clase Bivalvia, son exclusivos de medios acuáticos, presentado simetria bilateral, comprimido 

lateralmente y con una concha de dos valvas. (García-Cubas y Reguero, 2007). Las dimensiones con 

respecto al tamaño de estos organismos, varia de 2 milimetros de longitud hasta los 2 metros. 

 

Por otro lado, la clase Cephalopoda, es el tercer grupo más relevante y antiguo de los moluscos, siendo 

considerado un grupo importante en los depredares dominantes del océano. Este grupo habita desde las 

zonas costeras hasta las profundidades (Ortiz y Ré, 2014). El nombre cefalópodos hace referencia a su 

cabeza, bien diferenciada en comparación a las otras clases del filo de los moluscos, se encuentra asociada 

a una serie de apéndices, brazos y tentáculos que la rodean y al sifón, estructura muscular en forma de 

embudo por debajo de la cabeza, cumpliendo las funciones de pie y que expulsa el agua que facilita el 

desplazamiento en la natación rápida. 

 

Ahora bien, la clase Monoplacophora, son organismos de pequeños tamaños, con el dorso recubierto por 

una concha bilateral de aspecto pateliforme, en forma de escudo y con ápice medial en el borde anterior. 

Ubicándose ventralmente el pie, rodeado por una cavidad paleal peripedal en la cual se sitúan de 3 a 6 pares 

de ctenidos ordenados serialmente. (Urgorri et al, 2014 citado por Urgorri, García-Álvarez, Díaz-Agras y 

Señaris, 2017). Contrario a la clase Polyplacophora que se caracterizan por un grupo pequeño y primitivo 

de moluscos que ronda entre las 600 a 900 especies agrupadas en 10 familias (Gálvez y Peña, 2010), estos 

se distinguen de los demás grupos por presentar un cuerpo aplanado y recubierto por una concha constituida 

por 8 placas, engarzadas en un cinturón musmular y flexible que corresponde al borde del manto, el cual 

está recubierto de escamas y escleritos. (Urgoori, Días-Agras, García-Álvarez y Señaris, 2017) 
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La clase Aplacophora es un grupo de molusco parecido a los gusanos, caracterizándose por un pie estrecho 

o complementario reducido, con un único órgano sensorial, con una cavidad pequeña del manto restringida 

a la parte posterior del cuerpo (Tullberg, 1875 y Lovén, 1844, citados por Kocot, Todt, Mikkelsen y 

Halanych, 2019). Por último, la clase Scaphopoda, quienes se conocen como “Colmillos de mar”, por la 

forma tubular de su concha, formada por una pieza abierta en sus extremos, estos organismos son de 

exclusividad marinos y se encuentran enterrados, en los fondos blandos, desde la zona litoral hasta las 

profundidades. (Brusca y Brusca, 2005 citado por Fernández y Rivas, 2007) 

 

3. METODOLOGÍA 
 

El área de estudio se realizó en la zona costera noroeste de la isla y en las caletas “El Rosario” y “El Gancho” 

con un área de estudio total de 0.7 km por cada punto de muestreo, con 3 repeticiones en cada punto.  

 

Para realizar el cálculo del tamaño de las muestras se utilizó la fórmula para tamaño de población 

desconocida, dado que no se estimó el número de especies total en los puntos a muestrear, utilizando un 

nivel de confianza del 95%, un error aceptado del 10% y una prevalencia esperada de 25%, el número 

necesario fue de 360 especies a capturar, el análisis se realizó en la plataforma digital Working in 

Epidemiology, de la Universidad de Zaragoza, España. 

 

Se realizaron muestreos cada 20 días, en los meses de septiembre a noviembre, en tres puntos de la isla 

Santa Lucia en los cuales se recolectaron 40 organismos por punto de muestreo, totalizando 120 individuos 

por muestreo, siendo un total de 360 especies a identificar.  

 

La captura de los especímenes se realizó con un recorrido por una franja de 0.7 km en línea recta extrayendo 

a ambos lados de la caleta los bivalvos, los cuales fueron sacados de la ñanga en el caso de ambas caletas, 

al extraerlos se lavaron con agua dulce con el fin de eliminar el excedente de lodo, se introdujeron en un 

recipiente para preservar debidamente etiquetado con la fecha, hora y lugar de captura. La misma 

metodología de captura se implementó en la zona costera con la diferencia que por el ancho del estero se 

realizó el barrido desde la mitad del estero a la zona costera de la isla en marea baja.  

 

Al llegar al Laboratorio Multiusos ubicado en las instalaciones de Escuela de Ciencias Agrarias y 

Veterinaria ECAV, se efectuó la identificación de los especímenes iniciando por clasificarlos en sus 

respectivas clases, posteriormente se realizó un corrido de claves taxonómicas e identificación por manuales 

fotográficos existentes para Nicaragua y Centroamérica.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 

Tabla N° 1: Distribución de especies de Bivalvos y Gasterópodos por punto de muestreo 

Nombre científico Lugar de muestreo Total 

 El Gancho El Rosario Zona Costera  

A. similis 88 73 2 163 

A. tuberculosa 12 21 0 33 

Atrina maura 0 0 3 3 

Cerithiidae sp. 9 8 25 42 

Charonia sp.  0 1 0 1 

Cypraea cervus 0 0 1 1 

Fissurella sp.  0 0 2 2 

Iliochione subrogosa 1 3 21 25 

Iphigenia altior 0 0 4 4 
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Lobatus galeatus 0 0 3 3 

Mactrellona clisia 6 7 0 13 

Malogena patula 0 0 3 3 

Natica so.  0 1 3 4 

Polymesoda inflata 0 2 0 2 

Rhinocoryne humboltdti 0 0 43 43 

Semele leavis 2 4 0 6 

Terebra sp. 1 0 0 1 

Thaididae sp. 1 0 2 3 

Turritellidae sp. 

Total 

0 

120 

0 

120 

8 

120 

8 

360 

Fuente: Programa SPSS. Versión 25 

Tabla N°  2: Tabla cruzada de tallas de las especies identificadas en la Zona Costera 

Nombre científico Talla en cm Total 

 1 - 3.3 cm 3.4 - 5.7 

cm 

5.8 - 8.1 

cm 

15.4 - 18.1 

cm 

20.6 - 22.9 

cm 

 

A. similis 2 0 0 0 0 2 

Atrina maura 0 0 0 2 1 3 

Cerithiidae sp 20 5 0 0 0 25 

Cypraea cervus 0 0 1 0 0 1 

Fissurella sp 2 0 0 0 0 2 

Iliochione Subrogosa 17 4 0 0 0 21 

Iphigenia altior 0 4 0 0 0 4 

Lobatus galeatus 0 1 2 0 0 3 

Malogena patula 0 0 3 0 0 3 

Natica sp 3 0 0 0 0 3 

Rhinocoryne humboltdti 39 4 0 0 0 43 

Thaididae sp 0 2 0 0 0 2 

Turritellidae sp 

Total 

3 

86 

4 

24 

1 

7 

0 

2 

0 

1 

8 

120 

Fuente: Programa SPSS. Versión 25 

 

Tabla N° 3: Tabla cruzada de tallas de las especies identificadas en la Caleta El Rosario 

Nombre científico Talla en cm Total 

 1 - 3.3 cm 3.4 - 5.7 cm 5.8 - 8.1 cm  

A. Similis 13 58 2 73 

A. Tuberculosa 0 21 0 21 

Cerithiidae sp 2 6 0 8 

Charonia sp 1 0 0 1 

Iliochione subrogosa 3 0 0 3 

Mactrellona clisia 6 1 0 7 

Natica sp 1 0 0 1 

Polymesoda inflata 1 1 0 2 
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Semele leavis 

Total 

4 

31 

0 

87 

0 

2 

4 

120 

Fuente: Programa SPSS. Versión 25 

 

Tabla N° 4: Tabla cruzada de tallas de las especies identificadas en la Caleta El Gancho 

Nombre científico Talla en cm Total 

 1 - 3.3 cm 3.4 - 5.7 cm 

A. Similis 8 80 88 

A. Tuberculosa 0 12 12 

Cerithiidae sp 3 6 9 

Iliochione subrogosa 1 0 1 

Mactrellona clisia 6 0 6 

Semele leavis 2 0 2 

Terebra sp. 0 1 1 

Thaididae sp. 

Total 

0 

20 

1 

100 

1 

120 

Fuente: Programa SPSS. Versión 25 

 

 

Fuente: Paquete de Office 365 
Figura N° 1: Índices ecológicos de Diversidad, Dominancia y Equidad 

 

En la Tabla N° 1, se observa los resultados obtenidos a través de un análisis de Tablas cruzadas, dando la 

distribución de las especies de Bivalvos y Gasterópodos por puntos de muestreos, donde se visualiza una 

predominancia de la clase de Bivalvia, las especies A. similis en los puntos de El Rosario y El Gancho, 

especies características de estas áreas como lo señala USAID (2012) y en la zona costera predomina la clase 

Gasterópoda, las especies Rhinocoryne homboltdti, seguido de Cerithidae sp., tal como lo indica Vera 

Amaguaya (2015) y el bivalvo  Ilichione subrugosa. Cabe destacar que estas especies fueron capturadas 

luego de la época de veda, permitiendo variabilidad en cada clase, especialmente en la Zona Costera. Es 

característico que en las caletas no se encuentre una variabilidad de especies debido a que son zonas de 

hábitat natural para el desarrollo de la clase Bivalvia, principalmente de las del género Anadara sp.  

Diversidad de Shanonn Dominancia de Simpsom Equidad de Pielou

0.9897

0.5564

0.3299

1.3073

0.4107 0.4124

1.9070

0.2114

0.5153

El Gancho El Rosario Zona Costera
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En la Tabla N° 2, se presentan las especies identificadas en la Zona costera de acuerdo con los rangos de 

tallas en centímetros, siendo la clase gasterópodo, la especie Rhinocoryne homboltdti, con mayor presencia 

y con tallas de 1 a 3.3 cm, encontrándose en tallas de pre-juveniles y juveniles, dando como resultado 

mayores individuos en menores tallas. 

 

En la Tabla N° 3 y N° 4, se presenta las especies identificadas en la caleta El Rosario y El Gancho, donde 

las tallas fluctúan entre 3.4 y 5.7 centímetros, para la clase Bivalvia, las especies de A. similis, seguido por 

A. tuberculosa dentro del mismo rango de tallas, la presencia de mayores tallas se debe principalmente a la 

captura de especímenes adultos.  

 

Estos resultados se pueden considerar alentadores, para organismos gubernamentales como CoManejo y 

MARENA, entes reguladores y veladores por la extracción del recurso concha, ya que, las tallas encontradas 

señalan que hay adultos en reproducción, por lo tanto, un repoblamiento natural de las especies en el medio 

natural, así mismo, que las tallas de extracción están dentro de las señaladas por las leyes (Ley N° 489, Ley 

de Pesca y Acuicultura, Acuerdo Ministerial N° 70, Período de veda de la concha negra y Resolución 

Ministerial N° 028-2008, Establecer los criterios Técnicos, Requisitos y Procedimientos administrativos 

para regular la Extracción, Cultivos y Aprovechamientos sostenibles de la Concha negra y otros Bivalvos 

dentro de las Áreas Protegidas del SINAP), de igual forma esto deja entrever el cuido y concientización que 

están teniendo los pobladores, principalmente los extractores de conchas con el recurso, previendo el 

agotamiento del mismo. 

 

Ahora bien, en la Figura N° 1, referente a los índices calculados, en la Zona Costera existe una diversidad 

media de las especies, ya que el índice de Shannon-Weaver es de 1.9070, en el caso de la Caleta El Rosario 

y El Gancho la diversidad de las especies es baja, ya que el índice varía de 0.9897 a 1.3073. 

 

En el caso de la Dominancia de las especies en la Zona Costera hay una dominancia baja, ya que, el índice 

de Simpson es de 0.2114, sin embargo, en las caletas de El Rosario y El Gancho la dominancia es media, 

dado que sus índices están entre 0.4107 y 0.5564. 

 

En el índice de Equidad de Pielou, hay una ausencia de uniformidad o abundancia de las especies, ya que 

los índices varían entre 0.3299 y 0.5153.  

 

Es decir, en la Zona Costera existe mayor diversidad de la clase Gasterópoda en comparación a las caletas 

de El Rosario y El Gancho, pero presenta mayor dominancia de especies en estas, siendo la clase Bivalvia 

con las especies del género Anadara sp., las que dominan en las caletas. Sin embargo, existe poca 

uniformidad de las especies en los diferentes puntos de muestreo.  

 

Esto se pudo deberse a las condiciones ambientales variantes en cada punto, ya que en las caletas, se presentó 

el inconveniente de estar cerrada la Bocana por un largo periodo de tiempo, lo que afecto directamente la 

sobrevivencia de las especies que habitan en estos lugares, en cambio, la zona costera a pesar de tener el 

mismo problema de cero recambio de agua por marea, se presentan mayores poblaciones de gasterópodos 

en esta zona por el tipo de sustrato arenoso, en el cual son pocas las especies de bivalvos que habitan en este 

tipo de suelo. Por lo general, los bivalvos identificados habitan en suelos fango-arcillosos, que permiten 

mayor permeabilidad, lo que a su vez mantiene la humedad necesaria en el sustrato para la alimentación y 

desarrollo de especies como Anadara sp. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

De los individuos capturadas e identificados se encontraron 19 especies de las cuales 12 especies 

corresponden a la clase Gasterópoda y 7 especies pertenecen a la clase Bivalvia, siendo para los 
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gasterópodos los organismos de mayor prevalencia Rhinocoryne humboltdti, seguido por Cerithiidae sp., 

en tallas entre 1 centímetro a 3.3 centímetros. En el caso de los bivalvos la especie que predomino en los 

muestreos fue Anadara similis, seguido de Anadara tuberculosa e Ilichione subrogosa, presentando tallas 

entre 3.4 centímetros a 5.7 centímetros para el género Anadara sp., y entre 1 centímetro a 3.3 centímetros 

para Ilichione subrogosa. 

 

En el caso de los índices se presentó mayor diversidad en la zona costera de la clase gasterópoda, pero mayor 

predominancia de especies en las caletas, por parte de la clase de los bivalvos, aun así, existe poca 

uniformidad de las especies en los diferentes puntos de muestreo, esto por las condiciones ambientales 

variantes en cada punto y las características propias de colonización de cada una de las especies 

identificadas.  
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