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1. INTr(ODIJCCION 

El Salv ador es UG país con un área aproximada de 21,000 

los cuales s o l amente c'l 3% de su territorio que corres-
? 

P o rl d e él 6 3 O f~ lI1 L.., e s t á e u b i e r t (1 d e b o s q u e s, s i e n d o los m a n 9 1 a r e s 

la s 5reas boscos as más . grand e s que se observan y que cubren un 

á l ~eéJ. ilprox im¿¡d a de 29E. 7 Km 2 (Flores, et al, 1977). 

El bosq ue salado constituy e uno de los reductos de vege-

tación pri ma l'ia que todavía existen en nuestra flora, encon-

t r&n dose est a vegetaci6n en las desembocaduras de los más im-

po\'tantes l~íDS: Paz, Comalapa, Jiboa, Jalponga, Le :"'1 pa y Grand e 

de Sa n Migu e l, siendo uno de los más extensos el del río Paz, 

Barra de Santiago (Fl ores , 1974). 

Los mangl ar es no representan un grupo taxon6mico de plan-

taso El t€rmino es utilizado para todos aquellos que invaden 

las &reas mar ea les, formando manglares pantanosos o bosques -

costeros que se extienden en las zonas cubiertas por el mar du 

rante las mareas alta s (Me Connaughey, 1974), ~os manglares 

son comunidades floristicamente uniformes, constituidas por la 

convergencia de especímenes de la familia Rhizophoraceae, 

Combretaceae, Verbenaceae y Avicenniaceae, La especie Rhizophor~ 

mang~ IImangle colorado ll es predominante, otras especies repre-
, 

sentatiyas son: Ayicennia ~rminans lIistatén H, Lagunculari-a 

raeemosa 'I S i ncahui te " . Conoea ~'pus erectus IIbotonc i 11 o 11, Avi cenn i a 

bicolor IImadre sal H. Dentro del ' manglar, en zonas no inundadas, 

también se encuentran: Cynodon dactylon Hzacate gallinall,~us 

fe r a x 11 z a ca te na va j a 11, e o n e z a s p H tal í aH, Sol a n u m d y P h y 11 u m 
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"hoja del golpe" y el helecho Acrostichum aureum, 

El h§bitat de los manglares generalmente es suelo perma

nente o temporalment e cubierto de agua salina o salobre (Hoyos, 

1979), Estos suelos además son pobres en oxigeno y contienen 

un alto indice de anhidrido sulfuroso, 10 que ocasiona ese olor 

caracteristico, " La falta de oxigeno en el s~e10 hace que la 

capa de humus sea abundante y que las plantas hayan des arrollado 

raíces especiales para tomar el oxígeno del aire directamente 

(Hartmall, 1977; Odum, 1975; Hoyos, 1979). Las sustancias nutri

tivas, que los residuos de mangle dejan sueltas, son la base de 

nutrici6n para las diatomeas microscópicas y para las algas azu1-

verde, las cuales a su vez alimentan a muchos organismos, tanto 

invertebrados como peces, eslabones de la cadena alimenticia 

(Hoyos, 1979). 

Grupos caracteristicos del manglar son los tunicados, brio

zoarios, nemátodos, moluscos y crustáceos. Estos últimos cons

tituyen un grupo econ6micamente importante en nuestro pais y es

tán representados por especímenes denominados camarones (Infra

orden Penaidae); langostas (Caridae y Astacidae) y cangrejos 

(Anomura y Brachyura). Su producci"ón anual llega a las 24.7 to-

ne1adas (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1978). Sin em-

bargo, poco se sabe de la biologia y ecología de estos organis

mos en El Salvador, aún cuando se han realizado trabajos sobre 

la carcinofauna, entre los cuales se pueden mencionar: el de 

Ho1thuis (1954), sobre los cangrejos du1ceacuícolas y marinos, 

en el campo taxonómico los trabajos de Bott (1955). Ore11ana 

(1977) escribió sobre las familias de la tribu Brachyura y a1-
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gunas resenas generales sobre los crustáceos marinos. Reciente

mente se ha reportado un estudio elaborado por Mor~n (1979) so

bre la identificación y la historia natural de especies de Ano

mura y algunos Brachyura. 

Como se puede observar en El Salvador los trabajos sobre 

carcinofauna son muy pocos. Sin embargo en otros paises se han 

realizado estudios taxonómicos,sobre hábitat,alimentación y com

portamiento de especies a las que se hace referencia en este tra

bajo. 

Rathbun (1911),hace descripciones taxonómicas como medidas, 

peso,color, características anatómicas específicas, distribución 

geográfica y presenta láminas de las siguientes especies: 

Callinectes toxotes (Ordway), Callinectes arcuatus (Ordway),Panopeus 

purpureus (Lockington), Goniopsis pulchra (Lockington),Pachygrapsus 

transversus (Gibbes), Aratus pisonn; (Milne-Edwards), Cardisoma 

crassum (Smith), Ucides occidentalis (Ortman), Uca princeps(Smith), 

Uca galapagensis (Rathbun), Leucosilia jurinei (Saussure),Hemerita 

analoga (Stimpson). 

Boone (1929), realizó una clasificación taxonómica, des

cripciones anatómicas, rango geográfico e incluye fotografías 

de Brachyuros procedentes de Panamá y de las frescas aguas de 

la zona del Canal. En él hace referencia, entre otros a 

Callinectes arcuatus, Pachygrapsus transversus y Leucosilia 

jurinei, considerado este último un especímen representativo 

de la colección obtenida por el· Dr. Williand G. Van Name duran

te la travesía al itsmo de Panamá e Islas Pearl en 1926. 
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Boone (1927), en el estudio "Fi'lun¡:¡ Crust~cea del Litoral 

de ías Islas Galápagos", re a liz¿ un reporte taxonómico, des-

cripci6n de tipos, distribuciór en las islas, descripción -

t~cnica y dibujos de 46 es~ccics de cangrejos. Contiene a-

demás datos del hábitat de los cangrejos colectados personal-

mente pOl' el Dr. Willialns Beebe. 

Rathbun (1930), en su tl'abajo "Clayes de Identificación 

péAra Cangrejos Caneroides de América", describe taxonómicame.Q. 

te a las familias Euryalida~, Portunidae, Ateleeiclidae, 

Cancridae y Xanthid a e. Proporciona además, claves para g~ne

ros de estas familias y especies análogas en el Océano Pacifico 

y Atlántico. 

Finnegan (1931), hace un reporte de los ~r~(hyuras colecta

dos en Centro América,en las Islas Gorgonas y Galápagos por el 

Dr. Crossland en la expedición Sto George. Describe hábitat y 

los clasifica taxonómicamente. Es el primero en detallar in-

formación sobre la fauna carcinológica de las costas Este y Oe~ 

te de Centro América y sus relaciones con otras regiones vec;-

nas. 

Crane (1943) reporta un estudio sobre las relaciones de 

cortejo, apareamiento y alimentación del g~nero Uca en el nor-

este de Estados Unidos en especial de Uca pugnax, Uca minax y 

U c a ~ gil él t o }' . 
~ 

C r a n e (1 9 l]. 1) r e a 1 izó u n t r a b a j o s o b r e U c a (M i n u ca) z a e a_~ • 

Presenta morfologia, comportamiento social, rango geográfico, 

biotopo y asociación simpátrica. 
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Crane (1947) de las expediciones al Pacifico Orien~al,fi

nanciadas por la Sociedad Zoológica de New York XXXVIII, hace 

referencia especial a la ecología de Panopeus ~~reus, 

Pachygr a psus tansversus y Ar ~ tus pisonii, todos ellos cangre

jos Brachyura intermareales de la Costa Occidental de Amªrica 

Tropical. 

Herreid (1963), llevó a cabo observaciones del comporta

miento de ali mentarse en Cardiso ma guanhu mi (Latreille) en el 

Sur de Florida. En este estudio da una lista completa de to-

das las plantas que los cangrejos comen, 

riedad de especies por ellos preferidas. 

enfatizando en la va 

Además delinea los 

patrones generales de su comportamiento al alimentarse, lo cual 

puede aplicarse al g~nero en total en todas . las regiones tropi

cales del mundo. 

Garth (1966), realiza consideraciones ecológicas, geográ

ficas, sistemática y sinonimias de cangrejos Brachyura colecta 

dos en la expedición al Pacífico Oriental por la Sociedad Zoo-

lógica de New York. Describe el hábitat y el rango geográfi-

co de Leucosilia jurinei. 

Bright (1966) reporta un estudio ecológico sobre los can

grejos terrestres de la familia Gecarc;nidae entre ellos: 

Cardisoma crassum, Ucides occidentalis y de sus correspondien

tes especies gemelas del Atlántico en su trabajo "los cangrejos 

terrestres de Costa Rica". 
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Gifford (19 62) en su trabajo titul'ldo "Algunas Observacio

nes en la Biologia General del Cangrejo Terrestre Cardisoma 

guanhumi (Lat re ille) en el Sur de Florida, hace un estudio de -

las colonias, sus madrigueras, predatores, periodos de oviposi

ción y actividad. 

Garth & St ep henson (1966) en su trabajo "Brachyura de la 

Costa del Oceáno Pacifico de América", realiza una investigación 

completa de la familia Portunidae. Detalla la anatomia,descriQ 

ción de especies, ecologia y figuras dotadas de dimensiones del 

( Irapacho, inclu yend o l as especies an&logas en el At15ntico, 

Macnae (1966), encuentra asociaciones ecológicas entre la 

flora y fauna particularmente en el Trópico de Australia . Esta 

blece patrones básicos de distribución por zonas, especialmente 

de los géneros Sesarma, Uca y Cardisó~. 

Haig (1968), ' hace consideraciones ecológicas, geográficas. 

sistemáticas y sinonimias de cangrejos Ano mura procedentes de l a 

costa del Pacifico de América Tropical. 

Odum & Heald (1975) en su estudio "Los Detritus Base Ali

menticia de las Comunidades de Manglares", destaca la importa~ 

cia de los restos de las plantas vasculares en esta co mu nidad 

heterotróf;ca. 

Marshall & Orr (1960), realiza un trabajo sobre la fisio-

logia y nutri~ión de crustáceos en general. Clasifica . el a-

limento que consumen y los ordena según sus hábitos alimenti

ci os .. 
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Crane (1975) presenta clayes para el genel'o Uca en "Can-

9 re j o s V i 01 i ni s t a s del r·, un do" . 

Odum & Heald (1972) en "Análisis Trófico en la Comunidad 

de !v¡anglar", señala al bosque s al ado como la base energética 

de grandes poblaciones de animales y delicadas rutas de energía 

que es transferida a cierto alimento del cangrejo. Hace un su-

mario de hábitats alimenticio, desde peces a invertebrados acuá-

ticos. También incluye datos sobre 10,000 análisis de conteni-

do estomacal de especies vivientes en ese ecosistema. 

Krebs & Burs (1977), realiza un estudio sobre los efectos 

de la contaminación por aceite en el cangrejo Uca pug nax , de 

termina como esta sustancia reduce los radios de acción de hem-

bras y machos, provocando mortandad. Demuestra como el aceite 

es incorporado a los tejidos del cuerpo causando distorsión en 

el comportamiento locomotor y una anormal constru cción de madr;-

gueras. 

Odum & Heald (1975) en su estudio "Florestas del Mangle y l) 
Productividad Acuática", hace una relación de productividad te : 

rrestre primaria y la reproducción secundaria acuática, recal

cando la importancia ecológica del manglar en los trópicos y -

subtrópicos, especialmente la producción de materia orgánica a 

partir de la descomposición de las hojas. 

McConnaughey (1974), analiza las planicies intermareales 

arenosas y fangosas habitadas por animales excavadores y filtra

dores como moluscos, anélidos y crustáceos en el estudio "In

troducción a la Biología Marina". 



I 

- 8 -

Robertson et. al. (19 80) , co/nprueba experimentalmente el 

compo rtam iento de forra gea r del cangrejo violinista de a re na 

Uc a pugilator. Prueba que este cangrejo reacciona a niveles 

bajos de alimentación en el sue lo y recorre conside rab les dis

t~n c i a s lejos del área de su mad r iguera para buscarlo . 

Brusca (1 98 0), en el estudio "Invertebrados de l Golfo de 

Califor'n ia", escribe un capítulo sobre Arth rop oda y Crust ác ea, 

desarrollado por Janet Haig. Este comprende: preservación, 

t a x o n 001 í a, d e s e r i pe ión, r a n 9 o 9 e o 9 l~ á f i ca, di bu j o S ,\1 C 1 a ves t a

xonóm 'icas. 

No se tienen dato s exac tos sobre las poblaciones de can

grejos en el país, sin embargo en el Anua r io Pesque r o de El Sal 

vador (1978), hay informa ci6n incompleta sobre la pesca art~s a

nal, que reporta entre otros sitios para la Barra de Santiago -

una producción de 2,930 libras . para el género Callinectes "jai bas ", 

8 5 , 5 1 8 1 i b r a s par a e 1 9 é n e ro U cid e s "p 'u n che " . N o s e m e n c ion a n 

datos sobre otras especies sin importancia económica aparente. 

No se han hecho en El Salvador trabajos sobre el hábitat, 

alimentación y la interrelación de los cangrejos con otros or-

ganismos. Estos conocimientos son necesarios para la conserva-

ción y mejor aprovechamiento de este grupo de organismos debido 

a que forman elementos importantes del ecosistema del manglar. 

Hay un interés por parte de la Dirección General de Recur

sos Naturales Renovables de El Salvador, por establecer en La 

Barra de Santiago, una reserva " biológica o parque nacional, don

de se restrinjan ciertas areas del manglar en las cuales se pro-
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hiba la tala de árboles, se vede la captura y se aumenten las 

poblaciones con especimenes de otras &reas, principalmente de 

aquellas especies de importancia econ6mica como Ucides 

occidentalis y Cardisoma crassulll; por lo tanto, parece útil 

obtener informaci6n b~sica que contrib~ir& al manejo razonable 

de los recursos faunísticos del lugar. Este trabajo tuvo como 

objetivos identificar el hábitat específico de algunas especies 

de cangrejos en el manglar y determinar los h&bitos de alimen-

t~~ión de dichas especies. 

La razón por la cual fue seleccionada La Barra de Santiago 

(Fig. 1), es por reunir las condiciones indispensables como ve-

getación típica del bosque salado, con suelos casi al nivel del 

mar inundados por agua salobre, constante retroalimentaci6n por 

varios ríos y recibiendo el empuje peri6dico de las mareas. Ade

más posee un sistema de canales y grandes playones de arena, por 

el cual se realiza el intercambio de plancton y remoci6n de ma

teria que traen los ríos con la del oc~ano, durante los cambios 

de marea. Otras de las condiciones favorables es el fácil ac-

e e s o al .) u g a r, a b u n dan c i a d e e s p e c i e s y 1 a den s ida den 1 a s p o -
_" 

blaciones. 
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2. ~1ATERIAL[S y ~1ETODOS 

2.1. Descripc"ión de l as §reas de estudio: 

La Barra de Santiago está localizad a a 13°42 1 Latitud No r-

te y 90 ° 02 1 Longitud Oeste, se en cuentra ubicada en el Depa rta-

mento de Ahuc hapán y está bord eada por el estero el Zapote 

(Fig. 2). Para realizar el presente trab a jo fueron seleccio-

nados 4 difer entes lug ares para muestreo (El Coco, La Cháca ra , 

Tecan a y El Playón IIEl Zapot e ll
), con la fin a lidad de revisar -

los difere ntes hábitats del mangla r. Dentro de ca da lug ar se 

buscó dif erentes zonas : 1 ) sustrato fir me , b) se mi-inundados a 

la orilla del m ~ nglar y c) sustratos completamente inundado s -

por la marea alta. 

El Coco, es una franja de 12 m. de ancho de tierra fir me 

ro d e a dad e R h i z o P h o r a m a n 9 1 e 11 m a n g 1 e colo r a do 11 Y A vi ce n ni a 

germinans Ilist atén ll
• En el lugar sólo hay un árbol de Thevetia 

peruviana (Apocinaceae) y árboles juveniles de Phit eco llobium 

d u 1 ce (L e 9 u mi n o s a) 11 g U a c h i m o 1 11, a d e m á s c re c e n h i e r b a s, tal e s c 0-

mo: ~don da ctylon (Graminaceae) Ilzacate gallina ll , Cyperus 

fera x (Cyperaceae) II zaca te navaja ll
, Solanu m dyph y lu m (Sol anaceae) 

IIhoja del golpe ll
, Cone za sp. (Compositae) IItalía ll

, Serjania 

~uetra (Sapindaceae) y el helecho Acrostichum a ureum 

(PolYPodiaceae) . El suelo es arenoso y durante la marea alta 

solo los bordes son inundables. El lugar ha sido muy perturbado 

por el saqueo y destrucción contínua de las madrigueras de 

Cardisoma crassum IIcangrejo azul ll
• 
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SANT IAGO. 

La Barra de Santiago (Departamento de 

Ahuchapán), Sitios de muestreo y colec-

ta: 1)E1 Coco, 2) La Chácara, 3) Tecana, 

4) Playón El Zapote, 5) Isla Cajetes, 6) 

Embarcadero Guayapa. Según mapa de la 

Unidad de Parqu e s Nacionales y Vida Sil

vestre. Ese. 1:50,000. 

N 
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La Ch&cara, es un lugar sumamente hamedo, con &rboles ma-

duros y juveniles de Avicennia ge)'minans y RhizOphora ~~. 

El suelo es poco inundable durante la marea alta y estfi entre-

tejido por rafees de Avicennia germinans. La zona es contami-

nada por aceite diesel y gasolina, que llega desde los canales 

donde circul a n lanchas de motor. No hay evidencia de saqueo 

y destrucci6n del lugar por parte de los cangrejos. 

Tecana se encuentra en el borde del m~nglar, a 3 Km . de la 

bo ana El Zapote, se inunda completamente durante la marea alta. 

La vegetaci6n predominante es Rhizophora mangle. Los neu ma tó-

foros de Avicennia germinans son menos numerosos que en La Chá-

cara. El suelo es muy lodoso y retiene _ gran cantidad de agua, 

aún durante la marea baja. Las madrigueras de la z on a son muy 

saqueadas por personas del lugar y contaminada por aceite de mo-

toro 

El Playón El Zapote, en el estero de su mismo nombre, ubi

cado frente al rancho de los Mor&n a 150 m. en la dirección sur-

oriente y noreste, paralelo al canal de agua, dentro del estero. o,. 

Esta zona permanece inundada durante las 6 y 1/2 horas que gene-

ralmente dura la marea alta. El Playón es arenoso, con gran -

cantidad de fragmentos de conchas y queda completamente descu

bierto durante las horas de la marea baja, en el lugar no crece 

ninguna vegetación. 
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Dos lugares, el embarcadero de Guayapa e Isla Cajetes, no 

fueron muestre ados, por ser muy semejantes a Tecana y a La Ch~-

cara, pero si se colect a ron espec~menes en ellos. 

2.2. Métodos aplicados en cada ti po _de hábitat: 

En los cuatro lugares sel eccionados se ap licaron métodos 

similares para evaluar la distribuci6n y actividades de los org~ 

nis mos, aunque se incor por6 algunas variaciones en e l método de 

muestreo, depend iendo del hábitat. En todos se midió una bar.-

da de tr a nsecto de 30 m. de largo por 3.0 m. de ancho, teniend o 

2 un ár ea de 90 m . En El Coco, La Chácara y Tecana, con una ci .'2. 

ta métrica se m·idi6 el diámetro de cada abel'tura de las madri-

gueras de can gre jos (B ennett & Hu~phries, 1.974 ). En una tabla 

de nGm e ros a l azar o ale atorios (Rohlf & Sokal, 1969) se esco-

gieron diez valores com pre ndidos entre O y 30 tomando en cuenta 

un decimal y un número entre 1 y 3 (Fig. 3). Cada uno de ellos 

correspond~a a 10 puntos sobre el largo de la línea de transecto. 

Se colocó en cada uno de los diez puntos, sobre la superficie del 

sustrato, un cuadro de madera de 0.5 m. por lado. En el área 

dentro del cuadro, que midió 0.25 m2 . ,se determinó el tipo y abu!!.. 

dancia de los organismos presentes, tales como cangrejos y otros 

invertebrados, así como la vegetación, contándola o estimando el 

porcentaje. 
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___ t-l]J~_I ________ __ 3_0_n_1. _____________ -J 1 .5 m. W '1 m 1.5 m . . ~~~----~----------------------------------------------------~ 

Fig. 3. Area de la banda de transecto de 90 m
2

. 

Las posiciones 1, 2 Y 3 representan el 

lugar dond e se colocaba el cuadro de 

2 0.25 m . 

Para pod e r . co mpa r a r la dominancia de las es pecies se 

calculó un índice de valor de importanci a (IVI) a partir de l a 

suma de la cobertura relativa (Cr) y de la frecu e ncia relativa 

( F r) . Los result a dos dieron valores c on base 200, pero para 

mayor facilidad de interpretación, se convirtió a base 100 . -

La cobertura relativa (Cr), se tomó como la relación entre la 

fracción del área cubierta por la especie, dividida entre el 

área total muestreada y multiplicada por 100. La frecuencia 

relativa (Fr) se calculó a partir de la frecuencia absoluta, 

la cual se encontró dividiendo el nGmero de veces que apare-

cían las especies entre el total de muestras de cada lugar.La 

suma de estas fracciones constituyen el 100 % y cada una de ellas, 

dividida entre la suma y multiplicada por lOO, da la frecuencia 

relativa. En estos porcentajes se tomó en cuenta los espacios 

sin vegetación. 
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En el Playón El Zapote, en el át"ea de 0.25 m2 . contábase 

el nGm ero de organismos de cada tipo encontrado. En cada una 

de estas superficies fu er on seleccionados al azar tres sitios 

para sacar muestras del sustrato, lo cual se hizo con un ci

lindro plástico de 16.4 cms. de di ámet ro, hasta una pro fundi 

dad de 20 cms. El volumen de cada mue s tra era de 0.0042 m3 . 

Cada muestra de sustrato, por separado fue pasada por un tamiz 

NO.30 con abettur as de apróximadarnente 0.6 mm. ,se guardó el ta 

mizado en bolsas plástic as y se fijó en for rnal i na a una concen

t.,'ación aproxi mada del 10 % pa r a poster ior anál is is, en el cual 

se contó y se id entificó cada or ga nismo presente ha sta el niv e l 

taxonó mico que fue posible. 

2.3. Datos de parámetros físicos adic ionales: 

En los divetsos lu gares de muestreo se utilizó la teferen

cia de las tablas de mareas del NOAA ( Nation a l Oceanic Atmosphe

ric Ad ministration, 1979) y del Almanaque SalvadoreRo (19 80 ), 

los cuales estipulan que los ciclos son gen era lmente semidiurnos, 

con dos mareas bajas y dos ma reas altas alternantes cada día,cal 

culánd )se la altura de las mareas, segun el coeficient e de corte 

lación para el Puerto de Acajutla. Los datos sobre precipita-

ciones y temperatura fueron tomados de la estación T6 Acajutla -

segan el Servicio Met~reológico de El Salvador (1980). 
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2.4. M~todos de colecta de e jemp lares: 

Se colectaron especímenes fuel~a de las át'eas de transecto, 

para usos taxon6micos. A todos lo s cangrejos capturados se -

les midi6 e l largo 'y el ancho del carapacho con un calibr ad or, 

segOn Garth y Stephenson (1 966 ) (Figs. 4 y 5). Se det erm in6 

el sexo segun Barnes (1977); Brusca (19 80 ). 

Los especimenes de Cardisoma cras sum se obtuvieron de agu

j eros fu er a del área de trans ect o en El Coco. Para r emov er -

el cangrejo de su madriguera, se utili zaba un chuzo de hi erro -

[ 0n el cual se ampli ab a más el hoyo hasta lle ga r a dond e ha bía 

agua. En este momento se introducía e l brazo hasta ca ptur ar 

con la mano el can gr e jo. Se determinaba la for ma , di ámetr o y 

longitud del hoyo, el nO mero de cangrejos que contenía) si ha

bia o no comida y de cual tipo. 

Otros individu os de Cardisoma crassum se colectaron en Is

la Cajet es, utilizando tram pas, las qu e consi stiero n en una ca

jita de madera de 0.5 m. de largo, por 0.25 m. de ancho y 0.25 

de alto, dotadas de una tapadera m6vil sostenida por un hule y 

un gancho de alambre. Adentro se le coloc aron hoja s y ta-

llos tiernos de maíz para atraer al cangrejo . Fueron seleccio 

nadas hoyos grandes, en los cuales había bolitas de hece s de -

los cangrejos. Primero se media el diámetro del hoyo y lue-

90 se habría 'más la entrada para colocar la trampa con la comi 

da, a continuaci6n se tapaba la madriguera y la caja con hojas 

de gramíneas y ramas de Pithecollobium dulce "mangollano" que 
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Fig. 4. Dimensiones del largo y ancho de un 
. Portunidae (según Garth & Stephenson. 

1966). 

l-~nchura total. 2-anchura menos el -

último diente anterolateral. 3- 1ongi

tud. 

Fig. 5. Vista dorsal de un cangrejo. mostrando 
las dimensiones largo y ancho del cara

pacho. 
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abundaba en el lugar. La zona ubicada entre cocales y a 2 m. 

de un cultivo de maíz. Se dejaron las trampas durante una -

hora y 30 minutos y luego se sacaron los cangrejos capturados 

y se midieron con un calibrador. 

Ejemplares de los géneros Uca, Sesarma y Goniopsis. se 

les capturó generalmente fuera de sus madrigueras, cuando sa

lían a buscar alimento. Panopeus, llegó de los canales lodQ 

SQS dentro del manglar y Aratus pisonii fueron capturados en 

las raíces zancudas de Rhizophora mangle,frente al Playón El 

Zapote y en el embarcadero de Guayapa. Los especímenes de 

Leucosilia-ju~inei fueron capturados con las manos en el llano 

intermareal dur~nte la marea baja en el Playón El Zapote . 

Par a 1 a s cap t u r a s de e a 1 1 i n e c·t e s a r c u a t u s y I9J....Li n e c t e s 

toxotes se utilizó un cayuco con 25 lumpes y carnada de pesca

do. Para obtener datos como número, medidas, sexo y horas de 

esfuerzo, se realizaron capturas en compañía de un pescador -

del lugar. Se comenzaba en marea baja y se finalizaba en ple~ 

mar. Todas las capturas fueron realizadas en el estero frente 

al Playón El Zapote. Otros informes se obtuvieron de las cap

turas que realizaban niños del lugar que se dedicaban a atrapar 

con lumpes "jaibillos" y "negras". 

En las capturas de Ucides occidentalis, siempre fueron se

leccionados hoyos fuera de la banda de transecto, algunas veces 

grandes, otras veces pequeños. Se medía el tamaño del hoyo, 

después se excavaba en la madriguera, procediendo a quitar el 

lodo e introduciendo con fuerza todo el brazo con la mano 
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cerrada, hasta alcanzar el cangrejo, cogi~ndo10 r~pidamente an

tes que este pudiera abrir sus que1as. 

Para obtener datos sobre cangrejos comerciales como Cal'disoma 

crassum "cangrejo azul", Ucides occidentalis Ipunche",Ca.llinectes 

arcuatus "jaibillo" y Callinectes toxotes"negra"; se visital~on 

regularmente a dos toponeras de la Barra de Santiago durante los 

meses de enero a mayo, en el momento que los cangrejeros se los 

entregaban. Se tomó un número mayor de 25 cangrejos al azar, 

se les medía y deter~inaba el sexo . 

. 2.5. M~todos de pr~s~rvación: 

A cada uno de los cangrejos capturados se les lavaba el 10-

do y se les colocaba en frasco de vidrio. Luego se les cubría 

con agua salobre, a la que eran añadidos cristales de sal ingle-

sa o cristales de ' menta, para narcotizarlos. Ya relajados se 

fijaban en formalina al 10 % co~ agua salada del lugar. Para-

preservarlos permanentemente, después de 8 días de mantenerlos 

en formalina se les transferían a alcohol a 60-70 %. Los datos 

de colecta se adjuntaron al especímen en una viñeta escrita con 

tinta china. 

Los especímenes que fueron enviados a Allan Hancock Foun

dation y a la Universidad de Texas, fueron duplicados preserva

dos en alcohol, acomodados en algodón y en bolsitas plásticas 

herm~ticamente cerradas. Cada cangrejo era identificado por 

un número, los datos de 1ugar , y fecha de colecta escritos en -

una viñeta. En el paquete postal iba una lista de todos los 
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cangrejos que contenía. El especímen id~ntico e identificado 

con el mismo número y que quedaba en el país, se le llamó "ori 

ginal ll
, que igualmente se encuentra pl~eservado en alcohol . 

Se observó que al poner algunas hojas de Rhizophora mangle 

en la formal ina o en el alcohol, el cang.rejo conserva el color 

en un 80 %. 

2.6. Clasificación taxonómica de los'c 'angl~ejos y otros or ganis

mos estudiados: 

Las identificaciones se hicieron usando las claves taxonó -

micas y descripciones de Brusca (19 80), Bright (1966), Ball y 

Haig (1974), Crane (1975), Orellana (1977), Rathbun (1930) y 

mediante la colaboración directa y a través de bibliografía de 

la Dra. Mary Wicksten en Al1an Hancock Foundation y en la Un;-

versidad de Texas. Una breve descripción de ellos y fotogra -

fías se encuentra en el ap~ndice. 

Otros invertebrados encontrados en el estudio, como el ca-

so de los poliquetos, se identificaron mediante las claves de 

Fauchald (1977). Los moluscos se identificaron mediante las 

descripciones de Keen (1971), Morris (1966) Y comprobadas por 

Marco Antonio Hern~ndez en el Museo de Historia Natural de El 

Salvador. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN IVERS I DAD DE EL SALVAD ...... 
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La identificación de las especies vegetales se hizo uti

lizando las claves de Calderón & Stanley (1941), Stanley(1946), 

Seiler (1980), con la colaboraci6n de Edy A1bertina Montalvo y 

Dennis Witsberger en el herbario del Departamento de Bio1ogia. 

Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador. 

2.7. Análisis de contenidos estomacales: 

Se disectaron 26 cangrejos representativos de las especies 

capturadas para conocer el tipo de alimentación de su preferen -

cia. Con una aguja de disección se levantaba el carapacho y 

se localizaba el estómago según Barnes (1977), Borradaile (1967), 

el cual era abi~rto y colocado en una caja de petri. Después 

se cortaba el intestino y por sepa~ado, con, el auxilio de un es-

tereomicroscopio se identificaban los contenidos. A cada uno 

se les agregaba alcohol al 10 % y se dejaban reposar en una pro 

beta graduada en 0.1 cm 3 . Ambos volúmenes eran preservados en 

diferentes viales para ser observados con micl~osCOp;o a una mag

nificación de lOO, 400 Y 1,000 diámetros. Cada volumen fue di

vidido en tres fracciones para la mejor identificación del ali

mento. 

2.8. Experimentos de preferencia alimenticia: 

En el campo se experimentó con diferentes alimentos. Se 

dejaron hojas de Rhizophora mangle "mangle colorado" y Avice~nia 

germinans "istatén" a igual distancia de hoyos de cangrejos y 

se evalúo el tipo y cantidad de hojas que seleccionaron en un 

tiempo máximo de 5 minutos. 
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Al determinar que preferían Rhizophora mang~,se les de

jaron las hojas verdes y maduras de .!L mangle a igual distan

cia de tres hoyos y se esperaba que los cangrejos salieran de 

sus madrigueras e introdujeran las hojas en ellas. Después 

se ampliaron los hoyos para observar el tamaRo y sexo del can-

grejo, así comO el nGmero y tipo de hojas seleccionadas. 

En otro experimento fueron colectados 25 Ucides occidentalis l 

y mantenidos en condiciones de laboratorio en un recipiente plá~ 

tico de 0.92 m3 . durante 10 días. Se les colocó hojas de ~ 

mangle, pedazos de melón, hojas de guayabo y restos de comida. 

Se anotó el tipo y nGmero de alimentos seleccionados. 

En base a observaciones realizadas en el campo durante los 

muestreos se plantearon las siguientes hipótesis: 

1) El número de cangrejos presentes en un área está correlacio-

nada con el núme ~o de hoyos o aberturas de las madrigueras -

presentes; 

2) El diámetro de la abertura de la madriguera está correlacio-

nada al tamaño del cangrejo, representada por la anchura; 

3) No existe diferencia significativa entre los sexos y la an

chura promedio de las especies Cardisoma crassum y Ucid~~ 

occidentalis. 
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4} El nGmero total de madrigueras est~ correlacionado con la can 

tidad de precipitación mensual para las especies Cardisoma 

crassum y Ucides occidentalis. 

5} El número de madrigueras tapadas está correlacionada con la 

cantidad de preciptación, ca'da el d'a del muestreo para las 

especies antes mencionadas; 

6} No hay una diferencia entre el nGmero total de madrigueras por 

2 90 m . de C.crassum y de U. occidentalis, según la fase de la 

luna; 

~) No hay una diferencia entre el porcentaje de madrigueras ta

padas de C. crassum y de U. occidentalis según la fase de la 

luna; 

8} El porcentaje de madrigueras tapadas en 90m 2 está relaciona 

da con la altura de la marea en C. crassum y de U. cccidentalis 
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3. RESULTADOS 

3.1. Especies identificadas: 

los principales decápodos clasificados y estudiados en el 

estero de La Barra de Santiago pertenecen a la Sección Brachyura, 

Subsección Brachygnata, Superfamilia Brachyrhyncha, las familias 

representadas y las especi es identificadas son: Gecarcinidae 

Cardisoma crassum Smith "cangl~ejo azul", Ucides occidental is 

(Ortmann) "punche"; Ocypodidae : Uca princeps princeps Smith, 

Uca deichmanni Rathbun, Uca galapagensis herradurensis Bott, 

lOsa vocator ec ua dorensis Maccagno, Uca za cae Crane, Uca latim a nus - - -- - .---- ~ . --- - - ---.--

Rathbun: Uca thayeri umbratila Crane; GI~apsidae: Goniopsis pulchra 

lockington "canjura", Aratus .2i~onii (Milne-Edwards)" c hichimeca 

o payasito", Sesa['ma occidentalis Smith, Pachygrapsus transversus 

( G i b b e s ); Por t u n ida e : Cal 1 i n e c t e s a r c u a t u s O r d \'1 a y " j a i b i 1 1 o " , 

Cal 1 i n e c t e s t o x o t e s O I~ d 1'/ a y " n e 9 r a "; L e u c o s ida e: L e u c o? i 1 i a j u r i n e i 

(Saussul~e) "candado"; Xanthidae : ''p anop~us purpureus Lockington 

lOa traca dar ". En adel a nte se referirá a las especies por su nom-

bre científico. 

Los cangrejos Uca Qrinceps princeps se encuentran en grandes 

cantid3.des. En menor número Leucosilia jurinei, Callinectes 

arcuatus y Panopeus · ~pureus. Entre los cangrejos Anomura son 

muy frecuentes Petrochirus sp, Petrochirus californiensis Douvier 

y Emerita rathbunae Schmitt. 

Con frecuencia se encuentran los Natantia (camarones)Peneaus 

stylirostris Stimson y Macrobrachium tenellum (Smith) en estado 

larvario y juveniles. 
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3.2. Evaluación cuantitativa de la distribución y tamaño de los 

~rejos y sus madrigueras: 

Para evaluar cuantitativamente la abundancia y distribución 

de los individuos de una población fue necesario determinar cuan 

tos especimenes hay presentes en un área definida. 

las especies de cangrejos del manglar son 

en madrigueras y son difíciles de contar. 

Muchas de -

se esconden 

En Tecana se abrieron 25 madrigueras de los cuales en 24 se 

encontró un cangrejo de ycides occidentalis, que corresponde al 

96 %. En El 'Coco se abrieron 20 madrigueras y en 17 de ellas 

se encontró habitada por un Cardisoma crassum correspondiendo al 

85 %. 

En base al resultado de este muestreo se decidió utilizar 

el namero de hoyos o aberturas de las madrigueras como represen

tante del número de cangrejos ocupando el área, para lo cual con 

los datos del cuadro 1, se calculó la Regresión en las especies : 

Cardisoma crassu~ y Ucides occidentalis. 

En cada uno de los lugares: El Coco, La Chácara y Tecana, 

sobre la banda de 90 m2 fueron contados y medidos los diámetros 

de todas las madrigueras de los cangrejos anotando si estaban a

biertos, o si tenían un montículo de lodo tapando la entrada o 

si éstos habian sido saqueados; para obtener una estimación del 

número y tamaño de los individuos en las poblaciones de estos 

organismos (cuadros 2, 3 Y 4). En El Coco la población de -

Cardisoma crassum fluctGa considerablemente desde los meses de 
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CUADRO 1 

Dimensiones de las madrigueras de Cardisoma crassum y Ucides 

occidentalis con las correspondientes medidas de largo y an

cho del cangrejo que la habit a ba. 

Longi - Di áme- Ancho 
tl1d del tro del del can- Largo del 
hoyo hoyo grejo cangrejo 

ESPECIE FECHA SEXO (cm. ) (cm. ) (cm ; )- (cm. ) 

C. crassum 3 mayo 6 89 8.0 6.9 4.2 - . 

3 mayo Ú 71 6.0 5.0 4.2 
3 mayo 6 99 7.0 5.2 4.4 

31 mayo Ú 73 5.3 5.1 3.4 
31 mayo ~ 98 7.0 5.2 3.2 

31 mayo !? 73 6.0 4.2 2. 6 

31 mayo Q 71 6.0 5.2 3. 5 

J1 mayo o 99 7. 0 5. 6 4.1 
~1 mayo Ú 88 7. 5 5.2 3.6 

8 jtJni o !? 90 8.0 6.3 3.6 
-. 

U.occidenta1i s 22 marzo ~ 50 5.0 4.8 3. 1 - --' -
22 marzo !? 37 4.6 4.6 2.3 
22 marzo o 54 7.0 5.8 2.4 
22 marzo !? 54 4.0 4.1 3. 1 
22 marzo Ú 64 9.0 6.8 3.0 
4 mayo Ú 54 9.0 4.8 3.5 
4 mayo ~ 35 . 6.0 4.3 3. 4 
4 mayo Gl 62 7.0 4.7 3.1 
4 mayo Ú 44 5.0 5.6 2.2 

29 junio ~ 45 6.0 4.3 2.3 
29 junio + 44 5.0 4.6 2.2 o . . 
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febr~ro a agosto. Hubo un mínimo de 32 madrigueras por 90 m2 

(0.36/m 2 ) y el promedio de la anchura de los cangrejos fue de 

3.41 cm. el 8 de marzo. Y un máximo de 120 madrigueras en 90 

m2 (1.33/m 2 ) con la anchura promedio de los cangrejos de ~ 

cm~ el 28 de junio (cuadro 2). En la Chácara y Tecana los re-

su1tados obtenidos de la misma especie Ucides occidentalis son 

diferentes, debido a que los hábitats son distintos. En La 

Chácara, el menor nGmero de madrigueras fue de 17 por 90 m2 

(0.19/m 2 ) con la anchura promedio de los cangr e jos de 3.58 cm. 

el 31 de mayo y un máximo de 196 madrigueras por 90 m2 (2 . 18/m 2 ) 

con la anchura promedio de los cangrejos de 3.84 cm. el 12 de 

abril (cuadro 3). 

En Tecana el menor numero de madrigueras abiertas fue de 48 

por 90 m2 (0.53/m 2 ) con la anch.ura promedio de los cangrejos de 

3.78 cm. el 13 de abril y el máximo na ~ ero de madriguer a s fue de 

293 por 90 m2 (3.26/m 2 ) con anchura promedio de los cangrejos 

de 4.33 cm. el 4 de mayo (cuadro 4). 

En los transectos de 90 m2 en El Coco, La Chácara y Tecana, 

se observaron tres tipos de madrigueras: a) abiertas, cuando se 

miraba el hoyo, midiéndose el diámetro, b) tapadas, cuando ha

bía un montículo de lodo y arena obstruyendo la entrada, c)ma-

drigueras saqueadas, cuando se observaba destrucción total del 

trayecto por la acción del hombre. Obteniéndose en El Coco 
2 durante las fechas que se visitó los siguientes promedios por m • 
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Para Cardisoma crassum 0.76/m 2 madrigueras abiertas, 0.09/m 2 

madrigueras tapadas y 0.08/m 2 madrigueras saqueadas . Para 

Ucides occidentalis 0.05/m 2 madrigueras abiertas, 0.01/m 2 ma-

drigueras cerradas y 0.0 madrigueras saqueadas. Uca pdnceps 

princeps sólo tenía madrigueras abiertas 0 . 27/m 2 (Cuadro 5), 

En La Chácara se evaluaron los siguientes promedios men

suales por m2 . Goniopsis pulchra 0.8 m2 madrigueras abiertas. 

Ucides occidentalis 1 . 24/ ~ 2madrigueras abiertas y 0 . 17/m 2 ma-

dr.igueras tapadas. Los géneros Uca: 3 . 98/m 2 madrigueras a-

biertas (Cuadro 6). En Tecana los promedios por m2 de madri-

. gueras de Ucides occidentalis fue 2.08/m 2 abiertas y 0 . 60/m 2 

tapadas (Cuadro 7). 

Debido a que Goniopsis pulchra es muy escurridizo , se des

plaza contínuamente e invade las madrigueras de otros cangrejos, 

fue imposible la cuantificación exacta en las áreas de muestreo , 

En El Playón El Zapote, sobre el área de transecto de 90 m2 

se observa de febrero a julio, presencia de cangrejos Anomura, y 

entre los Brachyura, mayor dominancia de Uca prince~ princeps 

(Cuadro 8). 
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3.3. Distribución y abundancia de la vegetación e invertebrados 

en los sitios de muestreo. 

En El Coco y La Chácara se determinó el índice de valor de 

importancia (IVI) de los porcentajes de la vegetación en los 

90 m2 durante las fechas que se visitaron esas zonas. 

En El Coco, en la superficie del suelo se encontró domi-

nancia de la Gramínea Cynodon dactylon (20.17 ~~ ), también de R. 

mangle (14.76 %), Cyperus ferax (12.01 %) y Coneza sp.(11.9l %). 

Además Sol~um dyphyllum, Acrostichum aureum (helecho arbores-

cente) y una especie de Cyperus sp. 

tación fue de (29.05 %) (cuadro 9). 

El espacio libre de vege-

En La Chácara, por ser la vegetación reducida a dos gene

ras Rhizophora y Avicennia, se tomó en cuenta raíces (neumató

foros), hojas, árboles y plántulas; para saber que alimento hay 

con más disponibilidad para los cangrejos. En este lugar la 

dominancia de Avicennia germinans es evidente, porque entre 

raíces, hojas, árboles y plántulas constituían el 52.45 %, de 

la cual la mayor dominancia fue de neumatóforos (42.97 %) con

tándose hasta 362.87/m 2(cuadro ll),hojas en un(7.04%).En menor canti

dad hojas de R.mangle (1.25 %) y mucho espacio sin vegetación 

(46.42%) (cuadro 10). 
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Al comparar la vegetación y los moluscos identificados en 

La Chácara y Tecana, se encontró que en la primera zona hay ma-

yor dominancia de Avicennia germinans por el namero de neumato

foros, mientl'as que en Tecana hay además 8.19 raíces de Rhizophora 

mangle por m2 . En cuanto a los moluscos :Cerithidea mazatlanica 

y Cerithidea montagnei, en La Chácara habitan. en mayor namero por 

m2., en Tecana los hay pero en menor cantidad, aunque hay mayor 

diversidad de moluscos como: Anadara grandis,Solenosteira fatesi 

y Thais kiosguiformis, pero en namero muy reducido (cuadro 11), 

En La Chácara la mayor dominancia fue de Avicennia germinans., 

estimándose en neumatóforos (30.94 %), raíces de R, ' mangle (12,91 %). 

Espacio libre de · vegetación (56.15 %) (cuadro 12). 

En El Playón El Zapote, en las diferentes muestras se encon

más frecuencia poliquetos pertenecientes a las fami

lia s Cnuphidae, Sabellidae, Arabe1lidae, Capitellidae,Nereidae, 

G1yceridae y Chaetopteridae. Muchos no pudieron ser identifica-

dos por falta de asesoría adecuada. 

En mayor cantidad se encuentran los moluscos Tagelus 

longisinatus, Rhinocoryne humbo1dti, Diplodonta inezensis y 

Tell i na ecuadori ana y en menor frecu'enci a Theodoxus 1uteofasciªtus, 

Cerithidea mazatlanica, Chione subrugosa, Littorina fasciata, 

Nassarius versicolor, Florimetis dombei, Cycline1a cing1eyi. 

Dosinia dunkeri, Melongena patula, Malea yingens y Fasciollaria 

granosa (cuadro 13). 
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3.4. Efecto de algunos parámetros físicos en la distribución y 

~bundancia de las especies: 

Siendo constituyentesabióticos del ecosistema los paráme-

tros físicos como: altura de la marea, cantidad de lluvia,tem-

peratura y fases de la luna. Para comprobar estadísticamen-

te si tenían validez científica las observaciones en el campo 

y comprobar las hipótesis propuestas, a los datos de los cua

dros 14 y 15, se le aplicaron métodos estaaísticos: análisis de 

r e g r e s ión y 1 a p r u e b a d e K r u s k a 1 - vJ a 1 1 i s (S o k a 1 & R o h 1 f, 1 9 6 9; . 

Domenech, 1977) obteniéndose los datos siguientes: 

1) No hay correlación entre el número total de madrigueras con 

la cantidad de lluvia mensual. Además la precipitación en 

mm. caída el día del muestreo no tiene correlación con el -

número de madrigueras tapadas encontradas en el transecto. 

2) La fase de la luna no interviene directamente en las diferen

tes fluctuaciones del número de madrigueras en 90 m2 de las 

especies: Cardisoma crassum y Ucides occidentalis. Tampoco 

interviene en los diferentes porcentajes de madrigueras ta-

pad'as. 

3) Para comprobar si había una correlación significativa entre 

la altura .de la marea y el porcentaje de madrigueras, en 90 

m2 , al aplicar análisis de regresión. Se rechazó la hipó-

tesis. 
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3.5. Análisis de preferencias alimenticias y contenidos estoma-

cales: 

La identificación de las diversas partículas comidas por 

los cangrejos de las especies estudiadas se detalla en (cuadro 

16). Se observa que el alimento predominante y comun es 

Rhizophora mangle encontrado en partículas de diferentes tama-

ños. Consumen otros vegetales como Avicennia germinans, Coneza 

sp .• Acrostichum aureum, Cyperus y Gramíneas. Algunos tienen -

hábitos omnivoros, por ej~mplo : Ucides occidentalis,Panopeus 

purpureus, C~llinectes toxotes, Callinectes arcuatus y Pachygrapsus 

transversus, que además de R. mangle, diatomeas y algas incluye~ 

en su dieta alimenticia: nematodos, poliquetos, quelas de can-

grejos, caracoles, larvas de zancudos y pedazos de pescado. 

3.6. Comportamiento observado: 

Tomando en cuenta que la vegetaci6n dominante es R. mangle 

y Avicennia germinans, al ofrecer a Ucides occidentalis estas 

dos clases de hojas, seleccionaron R. mangle, aunque la hoja 
, 

estuviera a mayor distancia de la madriguera. La cantidad 

que introducían dependía de la rapidez con que regresaban a lle-

var otra hoja que estuviera disponible. Hubo una hembra que en 

el lapso de 5 minutos, introdujo 4 hojas, cuando se abrió la ma

driguera se observ6 que las tenía a pocos centímetros de la 

entrada. 
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La comida encontrada en las madrigueras, cuando eran "hojas de R. mang'e , 

generalmente estaban mordidas, no así cuando eran de ~.germinans, 

aunque en los análisis de contenido estomacal había partículas 

de Avicennia. 

Cuando se hubo determinado que su preferencia era R. mangle, 

al dejar cerca de sus madrigueras hojas verdes y maduras (color 
I 

amarillo, anaranjado y hasta cafe) para saber cuales preferían, 

se observ6 que tanto las unas como las otr~s eran apetecibles -

s:n haber diferencia. 

Cuando los 25 Ucides occidentalis se mantuvieron en cauti-

verio en condiciones de laboratorio, de todos los alimentos ofre-

cidos, sólo se comieron las hojas de R. mang~. 

La especie Uca princeps princeps, cuando se retira la marea 

salen rápidamente a comer utilizando la hembra ambas quelas y 

el macho s610 la quela menor, la otra es mantenida en alto. 

-
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4. DISCUSION 

Los suelos de los manglares son pobres en oxígeno y contienen un alto 

índice de anhídrido sulfuroso, lo que ocasiona ese olor característico . La 

falta de oxígeno en el suelo hace que la capa de humus sea abundante . Al 

respecto Odum & Heald (1 975) afirma que al caer la hoja de ma ngle, ésta ti~ 

ne pocos microorganismos,ya en el sustrato es atacada por hongos y bacterias 

comenzando los procesos de oxidaci6n, hidrólisis y asimilación de los carbo-

nos de la estructura básica de los tejidos . Durante este proceso de acción 

microbia1, las bacterias son auxiliadas por protozoos, formando un complejo: 

protozoo - bacteria - hongo y detritus, con un gr an potencial energético y al 

to valor ali menticio para ser ingeri do por gran nDmero de organismos, entre 

ellos los cangrejos. 

El hábitat de los manglares gener almente es suelo temporalmente o per-

manentemente cubierto de agua salina o salobre. 

Las especies de Uca son frecuentes en todo el mangl ar, playones , en 

las orillas de tierra fi rme, en suelos inundabl es entre las raíces de ~ ~angle 

y h... germinans . Los datos obtenidos en este estudio son confirmados por los 

trabajos de Hartman (1957), Hoyos (1979), Macnae (1966), t~cConnaughey (1974). 

Las especies de Uca identificadas en el lugar de estudio son las si

guientes: ~. priñceps princeps, ~. deichmanni, ~. galapagensis herr~~u rens~, 

~. vocator ecuadorensis, ~. zacae , ~. 1atimanus y ~. thaye r i umbratila. 

Todas estas especies tienen .su hábitat en lodo puro blando y lodo arenoso . 

Zona poblada por microorganismos que se 1 imitan a los 'centímetros superiores 

(Hartman, 1957). 

De todas las especies del género Uca,la de mayor éxito en La 

Barra de Santiago es Uca princeps princeps, que se le encuentra en 

playas abiertas del estero en zonas de mue ~-*-U-L-----';~~..IoL.I.!L.o--__ --.. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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Tienen gran tolerancia a la hu medad duran t e lar gos periodos y 

a la exposición solar en suelos con alta salinidad, como en El 

Playón El Zapote, donde las poblaciones son numerosas. Simi-

lar observación ha sido realizada por Macnae (1966) en mangla-

res de Australia. Según este autor Q~ ~~~r~ no es de 

las florestas ~rofundas ¿el manglar, tiendEn a asociarse en las 

franjas de &reas descubiertas, claras y a 10 largo de bancos de 

arena. 

Uca prin ceps Q!:inceps vive también bajo la so mbra y pr otec

ción de los manglares, tal como se observó en los hábltats de El . 

Coco, La Chácara, Tecana e Isla Cajetes, donde cons t ruyen madri

gueras cerca del agua, aunque en este hábit a t el nú mero de madri 

gueras es me nor por m2 

Las aberturas de las madrigueras est á n r odead a s por peque

ñas bolas de lodo que el cangrejo hace cuando escoge el ali men

to. Algunas veces arregladas en línea s o en modelos r adi a les, 

según Marshall & Orr (1960), lo ha cen pa ra que ot r os cangrejos 

no lleguen cerca de su casa a alimentarse. 

Los géneros Uca, buscan su alimento entre las partículas 

de lodo y gr~nos de arena, entre los cual es según McConnaughey 

(1974) existen fuentes abundantes de alimentos, tales como: 

plancton, materia orgánica, animales microscópicos, así como 

organismos flotantes dejados en el suelo por la marea. 

Hartman (1957), hace un corte transversal esquemático a 

través de los campos vitales del Estero de Jiquilisco, llamando 

"zona de Ucides" al manglar en sentido estricto. Efectivamente 
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en el lugar de estudio , el hábit a t específico de Ucides 

occideh!alis es adentro del manglar, al abrigo de R. mangle 

y ~. germin a ns, en zonas inundad a s durante la marea alta,con 

"" suelos limo s os de color negro y olor a ácido sulfídrico con a-

bund a nte mat e ria en desco mposici6n. Estas zonas se quedan 

sec as durante la baja mar, dej a ndo a la vista bue na parte de 

las raíces de lo s á r bole s y el sustrato fangoso. 

e o m par t e n e s te h á bit a t con los Pe 1 e c y p o da: A. n a d a l~ a R~ n d i s , 

An a da ra tub er c ulos a. Con los Gastrópodos : Rhinocor'y- ne humbold t i , 

Ce ri t hide a maz a t lan ica , Cerithid ea mont ag nei, org a" is mo s abun dan -

. tes en La Ch á c a ra. 

en Tecana. Estos molu s cos han sido report a dos viviendo ad e n-

tro y afuera de l manglar por Hartm a n (1957) en Jiquilisco y por 

Hernánd e z & Dav is (197 9 ) en El Ta mar indo. 

E 1 a 1 i m e n t o p r i n c i p a 1 d e U cid e s ~ 0-den t al i~ e s: h o j a s f r e s -

cas de B.. mangle qUE ar rastra -hacia su madrig ue r a. Odum & Heald 

(197 5 ) hace ver que el material de hoja servido directamente por 

estos consumidores es una important e ruta en el proceso de de

gradaci6n, po rq ue la hoja retien e significativ amente: proteína 

veg e tal digestible, grasas y carbohidratos. Ade más los Ucides 

son de los pocos macroorganismos capaces de utilizar el material 

de hoja en for ma directa. 

El hábitat dentro del manglar o "zona de Ucides" es com

partido con Goniopsis pulchra muy numeroso en todo el manglar, 

en sustrato fangoso y estuarios donde el agua es quieta y fres 

ca, sobre raíces de R. mangle y neumatóforos de ~. germinans. 

Cada madriguera tiene dos o más entradas, algunas veces se le 
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encontró en la madriguera de un Uca princeps princeps, de Ucide s 

occid entalis y hasta de Cardisoma crassum en sustrato firme. Al 

respecto Crane (1947) afirma que cuando estos cangrejos son per

seguidos, se meten en cualquier hoyo para escapar; diferente a 

Uca que aparentemente tiene un sentido de propiedad. 

Goniopsis pulchra, se alimenta de gra mineas y compuestas, en 

especial de hojas de R. mangle y detritus. Como 10 de muestra 

el an& lisis de contenido estomacal, donde se encontró restos ve

s2tales y abundantes diatomeas. 

Panope.t.:!.~ pUI'pureus, se le encontró en Tecana y en El Playón 

El Zapote viviendo en dos hábitats diferentes. Observación que 

se comprueba por los estudios de Brusca (19 80) y Crane (1 94 7) 

que señalan que Panopeus purpureus vive en lodo con piedrecit c s 

en las márgenes de manglares y en llanos intermareale s abiertos. 

El contenido estomacal de esta especie reveló que es omní

voro, porque además de R. mangle su alimento principal, es 

predator de otros cangrejos. 

Pachygrapsus transvers~, vive en áreas de aguas moderada

mente salobres hasta la costa abierta, en sustrato lodoso,are

nos o o rocoso en pozai intermareales y entre las raíces de R. 

~angle con piedras entre ellas (Crane, 1947). Este Grapside 

es considerado semi-terrestre pudiendo respirar efectivamente 

fuera del agua durante periodos prolongados (Gross, 1955) lo 

que explica la presencia de las rocas en su hábitat. 
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Crane (1947) afirma que es la especie mas abundante de todos 

los cangrejos intermareales, pero de esta especie sólo se encon

traron 3 especimenes en La Barra de Santiago, lo cual · puede indi 

car que está siendo desplazado por otra especie. Este mismo au

tor señala que Pachygrapsus transversus es vegetariano, que so

lo come algas tuando la marea se retira y se alimenta fuera del 

agua en forma rápida, utilizando sus quelas alternamente en rit

mo perfecto y en la sombra; siendo activo de día y de noche. Pe

ro el contenido estomacal reveló que además de vegetales come -

larvas de zancudo y poliquetos. Entre sus enemigos están los 

peces carnívoros. 

Sesarma occidentalis, habita en bordes de tierra firme don

de crecen gramíneas y palmáceas, construyen madrigueras al abri

go de escombros, viviendo a la mitad de ellas. Esto lo confir 

ma Macnae (1966) al decir que el sustrato de Sesarma es firme. 

El contenido estomacal reveló solamente restos de vegetales, 

pero este mismo autor señala que Sesarma no es enteramente vege

tariano, porque además de hojas de Rhizophora, Bruguiera y Ceriops, 

también se alimenta de carroña. 

Un importante papel ecológico es señalado para esta especie, 

que también come plántulas de Avicennia, teniendo un considera

ble efecto en la regeneración y contínuo crecimiento de árboles 

jóvenes, al eliminar la competencia de otras plántulas que deman

den más espacio, luz y nutrientes. 
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Sesarma occidentalis, es una especie rara y poco conocida 

procedente de Centro Am~rica (Wicksten, comunicaci6n personal). 

Aratus pisonii, vive sobre tallos o raíces de R. mangle y 

sube hasta alturas de 5 mts. en troncos d~ A. germinans. Berry 

(1972) dice que esta especie escala los árboles del manglar y 

se alimenta de las hojas. Es frecuente encontrarlo junto con 

el gastr6poda Littorina fasc"iata. 

Odum & Heald (1972), llama a Aratus pisonii "cangrejo de 

árbol 11 y señala que es un residente característico de alta sa

linidad de manglares de costa. 

Crane (1947) afirma que son vegetarianos. lo cual es con

firmado por el análisis de contenido estomacal que reveló pre

sencia de algas, lenticelas y tejidos de hojas de B.." mangle.Al 

bajar la marea y quedar las raíces zancudas y troncos de los 

árboles húmedos lodosos y descubiertos, se le observó bajar y 

comer con rapidez. 

La familia Gecarcinidae, se considera constituida por can

grejos terrestres (Bright, 1966; Holthuis, 1954). Pasan la ma 

yor parte de su vida en tierra y a gran distancia del agua. Ti~ 

nen una serie de mecanismos que les permiten la habilidad de a

daptarse en un medio terrestre como: especiallzaci6n del com

portamiento, actividad nocturna, hábitat preferencial, reclusión 

durante la muda (ecdisis), ajustamiento fisio16gico para la con

servaci6n del agua y control osm6tico de ella. Pudiendo existir 

1 
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en áreas sin superficies de agua por varios meses. Sin embargo, 

retornan al mar con fines de reproducción, haciendo una migra

ción anual al mar durante abril, mayo o junio (Bright, 1966; 

Gifford, 1962). 

Cardisoma crassum, este Gecarcinido habita en el lado con

tinental del estero con vegetación terrestre o sin ella, a este 

supralitoral Hartman (1957) lo llama "zona de Cardisoma ll
• Esto 

se justifica porque las madrigueras de C. (rassum son frecuentes 

en los límites del manglar, en zonas de tierra firme con vegeta

ción diferente de la del bosque salado, en suelo duro donde cre

cen : Gramíneas, Cyperaceas, Compositae, Leguminosas, Solanaceas, 

Polypodiaceas y Apocinaceas. Pero teniendo cerca cobertura 

arbórea de R. mangle y A. germinans, en áreas adyacentes a fuen

tes de agua o en áreas con suelo suave y húmedo a través de cam

pos abiertos a lo largo de las márgenes del bosque salado. 

Los análisis de contenido estomacal de esta especie demos

traron que ellos comen lo que encuentran en la vecindad de su 

madriguera como: hojas de R. mangle, A. germinans, Cynodon 

dactylon, Cyperus ferax, Coneza sp., Acrosticum aureum " y Zea 

mays. 

La especie idéntica de Cardisoma crassum, que habita en el 

Océano Atlántico es Cardisoma guanhumi, razón por la cual se le 

llama especie gemela (Bright, 1966). 

Un estudio realizado por Herried (1963) sobre el comporta

miento de alimentarse de Cardisoma guanhumi, encontró que este 

cangrejo terrestre come de 35 familias de plantas; similares a 
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las consumidas por Cardisoma crassum en El Coco e Isla Cajetes. 

Bright (1966) investigó que ambos Gecarcínidos se alimentan 

de una amplia variedad de artículos, incluyendo algas azul-verde 

(Calotrix), hongos (Dalninia concentrica), fragmentos de coco, 

conchas, piezas de hojas frescas y secas de Rhizophora,Avicennia 

y Ficus. 

Para ubicar su comida, los cangrejos utilizan receptores de 

luz y de ruidos, responden casi inmediatamente al ver una hoja 

cayendo hasta una distancia de 10 pies. El cangrejo se mantie-

pe despatarrado con el abdomen apretado al suelo, captando las 

vibraciones de los alimentos al caer. El sonido de fruta ca

yendo y hojas tocando el suelo, hace a los cangrejos salir de -

sus hoyos y buscar activamente la comida (Herre j d, 1963) . 

Este mismo autor afirma que aunque la fuente principal de 

Cardisoma guanhumi son las plantas, ocasionalmente comen carroña, 

como pedazos de pescado muertó. En Bermuda les gusta la carne 

y comen los cuerpos de pfijaros. Cree adem~s que en esta espe-

cie hay canivalismo. 

Leucosilia jurinei, pocos miembros en el estero se observa

ron habitando pequeñas pozas en el llano intermareal durante la 

marea baja en El Playón El Zapote. Esta especie no es estric

tamente intermareal, sin embargo en las colecciones de Allan 

Hancock procedentes de"Perú hay especímenes que fueron captura

dos a 15.88 m. de profundidad (Garth, 1966). 
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Orel1ana (1977), reporta que los Leucosiidae, son todos can 

grejos del fondo marino que a menudo se les encuentra a poca prQ 

fundidad entre el lodo y algunos han sido recogidos frente a Los 

Blancos a profundidades hasta de 35.11 m. 

El análisis de contenido estomacal demostró que su alimento 

es detritus, por los restos de vegetales y cristales encontrados 

en las muestras. 

Las especies Ca11inectes arcuatus y Ca11inectes i~xotes, no 

poseen madrigueras definidas, aunque se quedan inmóviles por co~ 

to tiempo bajo el sustrato lodoso y arenoso. Viven en aguas 

. pantanosas poco profundas o en canales pequeños entre el manglar. 

Se desplazan continuamente del estero a los canales y viceversa. 

Similar a lo reportado por Garth (1966), Odum & Heald (1972). 

El análisis de contenido estomacal de estas dos especies 

reveló que además · de plancton . y R. mangle, son predatores de 

nemátodos poliquetos, cangrejos y pec~s. 

Un estudio realizado por Odum & Heald (1972) en Callinectes 

sapidus, demostró que el alimento primario son moluscos, can-

grejos y material de detritus. El contenido estomacal de 668 

cangrejos del género Callinectes, obtuvieron los resultados 

siguientes :39% moluscos, 19.4 % peces y 15.9% crustáceos. Entre 

otros alimentos incluye: plancton, anélidos, insectos y brio-

200S. 
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Efectivamente en el estero El Zapote compartiendo el mis-

mo hábitat se encontró los Pelecypodas : Chione subrugosa (Wood)~ 

Diplodonta inezensis (Hert & Str.), Tellina ecuado~iana Pils & 

Ols, que también han sido reportados por Hernández & Dav;s (1979), 

para el Estuario de El Tamarindo. Otros Pelecypoda no reporta-

dos pero si encontrados en El Playón El Zapote son: Dosinia 

d u n k e r i, C y c 1 i n e 1 a ~~, F 1 o r i In e t i s d o m b e i (H a m 1 e y) y 

Tagelus longissinatus. Estas dos últimas especies reportadas 

hasta Costa Rica, ampliándoseles el rango geográfico con este 

estudio (Hern&ndez, comunicación personal). 

Entre los gastrópodos que comparten el hábitat con Callinectes 

se encontró: Theodoxus luteofasciatus Miller, Cerithidea 

mazatlanica Carpenter, Rhinocoryne ~mboldti (Valenc;en), _Nassarius 

versicólor (C. B. Adams), Littorina fasciata Gray; también repor-

tados por Hernández & Davis (1979) para El Tamarindo , Además 

en el Playón El Zapote se enco"ntró Fasciolaria ~o~, Malea 

vingens y Melongena ~tula. 

Los nemátodos y poliquetos fueron organismos numerosos en 

todas las muestras de ese hábitat. 

La evaluación cuantitativa y distribución de los individuos 

de una población fue necesario establecerla mediante el número 

de hoyos presentes en el area. Ya que muchas de las especies 

de cangrejos del manglar son crípticos, es decir se esconden 

en sus madrigueras y son difíciles de contar. 
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La hipótesis de que el nGmero de cangrejos presentes en un 

área definida está correlacionada al número de hoyos o aberturas 

de madrigueras, el resultado indica que un alto porcentaje de 

las madrigueras est&n ocupadas: 96 % para Ucides y 85 % para 

Cardisoma . Las madrigueras vací a s podrían ser de cangrejos 

ya muertos, que est~n vivos pero fuera de su madriguera al momen 

to del muestreo, o como en el caso de Ca r disoma que en El Coco 

se les encontró 2 y hasta 3 entradas a la misma ma dr iguera; po

sibl eme nte para ten er may or facilidad para escapar de predato-

res o te ner comida m§s a su alcance . B r i 9 h t (1 96 .j ) a f i Y' m a q u e 

. sus ma drigu e ras son profundas y ~recuentemente con m§s de una 

entrada, razon por la cual, la prob a bilid ad de encontrar a l can -

grejo es menor que en Ucides. 

Usando regresion es se comprobó la relación en tre el di ám e-

tro del hoyo y el · ancho del carapac ho del cangrejo. Esto per-

mitió muestrear en el campo sih destruir el sitio a los orga -

nismos (Kre bs & Burn, 1977). Fue posible hacerlo mid ien do la s 

aberturas de las madrigueras. 

Cardiso ma crassum, se calculó la regresión tomando las va-

riables: el ancho del cangrejo (X) versus el diámetro del hoyo 

(Y) (cuadro 1), para lo cual se utilizó una calculadora T 55 

de Texas Instruments en ella se metió cada dato (X) presionando 

x = Y; luego el dato (Y), presionando Estando todos los 

datos en la calculadora se presionan las teclas 2nd. Corr, dato 

que corresponde a la correlación = 0.7453. Luego 2nd. s 1 ope 

pendiente = 0.927056 Y finalmente 2nd Intercepto = 1.7831683. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD CE EL IIALVAoaa 



- 64 -

Para saber si el valor de la correlación = 0.7453 es signi

ficativa, se buscó en la Tabla de correlación en N = 10. (N = 

nGmero de ejemplos), con 8 grados de libertad. Correspondie.!}. 

do al nivel de significancia del 95 % (p > 0.05) el cual se aceQ 

tao 

Con los datos anteriores se utilizó la fórmula: 

y = mx + b 

y = diámetro del hoyo 

m = pendiente 0.927056 

x = ancho del cangrejo 

b = intel~ c ep to 1.7831683 

x = 
y - b 

m 

Obteniéndose la ecu a ción siguiente: 

y = 0.93 x + 1.78 

Con la cu a l, se puede predecir el tama~o del cangrejo 

Cardisoma crassum, conociendo el di&metro del hoyo. 

En igual f orma se calculó Regresión en Ucides occident a lis 

para predecir el tama~o de cangrejo conociendo el diámetro de 

la entrada mediante la fórmula 

y = mx + b x = 

y = diámetro del hoyo 

m = pendiente 1 .19422265 

X = ancho del cangrejo 

b = intercepto (I. 2:i 946l9 

N = 11 ; grados de libertad = 9 

y - b 
m 
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El coeficiente de correlaci6n r = 0.56750 

El nivel de significancia 92 % (P > 0.08) 

Obteniéndose del análisis de regresión la ecuación si-

guiente 

y = 1.19x + 0.24 

Con la prueba de regresión se comprobó que por el di&me-

tro del hoyo, se puede predecir el tamaAo del cangrejo. Se 

observó que los c a ng r eje ros busca zonas dond e la s aberturas 

sean m&s grandes, pues el cangrejo será de mayor tam a~o. 

En las zonas inundables, durante las horas que du ra la ma -

rea alta, l a entrada qu eda cubierta por el lo do acumu l ado y arre -

glado por el cangrejo y por el li mo que suav eme nte arrastra el 

agua a l cubr i r esas zonas. Al retirarse l a marea, c ada can-

grejo que estaba proteg id o de ntro de la madriguera com e nzaba a 
. 

quitar el lodo qu e obstru~a l a entrad~. Sali e ndo a pocos cen-

t~metro s de ella, buscando a limen to. 

Los primeros en salir, siempre fueron los Uca, sondeando 

y probando el sustrato con la quel a menor so bre distanci a s de 

varios mil~metros, esto es comprobado por los estudios de Ro-

bertson (1980). Después los Goniopsis pulchra, que se alejan 

más de sus madrigu era s; son ágiles por la fo rm a, peso y volumen 

de su cuerpo. Los últimos en salir son los Ucides occidentalis, 

que se mantienen en la entrada de las madrigueras esperando que 

caigan las hojas de mangle.Cuando salen a andar, se alejan poco 

·de la madriguera. 
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En las zonas de suelo firme como la que habita Cardisoma 

crassu m, las madrigueras construidas son profundas y se debe 

a que el agua está a mayor profundidad. 

Swartz (1976) comprobó que la relación de sexo es una fun

ción del tam año en el ca ngr ejo Xanthid, N eo pan o~ sa lio Donde 

la mayoria de machos mad ur os son más grand e s que la mayoria de 

hemb ras maduI~as. Para conocer si esta relación se daba e n 

1 a s e s p e c i e s e a r el i s o m a c l' a s s u m y U ci d e s o c c i d e n ta l i s , s e p 1 a n t e ó 

la hipótesis siguiente: no existe diferencia significativa en -

tre lo s sex os y la anchura promed i o de l car a pac ho. Pa ra compro-

barl a se emp l e6 una prue ba no para mé tric a, ut ili zada para trans -

form ar las var i ab l es cua nt itativ as a ordinale s . Esta pru eba se 

llam a Kruskal-Wallis, se gG n Sokal y Rohlf (1 969 ), Do ménech (1 977). 

La fórmul a es l a s i gui en t e : 

H es e l ¡ndice de la prue ba no par am étrica de compara ción de K 

grup os con datos indepe nd ientes. 

D = 1 - L Ti 

D = es un coeficiente de corrección, donde 

ti 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ti 6 24 60 120 210 336 504 720 
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Ri = suma de los numeras de ol'den correspondientes a las puntuacio-

nes del grupo i. 

n i = N ú m e r o d e o b s e r v a c ion e s e n e 1 9 l' U poi . 
a 
¿ni = Número total de observ a ciones. 

Cuando hay dos o mas puntuaciones igual~s , a cada un a de 

ellas se le asigna la media de los nu me ras de or de n qu e l e s co-

rresponden. 

s~ acep t a la hi pótesis , H/D 

H/D > se rechaza la hipótesis con ri esgo ~. 

Anchura Rango o A n eh u )'a Rango 
cm. e! lu gar de cm,~ lu gar de 
( gr upo i ) ord en (g r upo i ) or de n --

6.9 10 5.2 5 ,. 5 

5.0 2 4.2 1 

5.2 5.5 5.2 5.5 

5. 1 3 6.3 9 

5.6 8 

5.2 5.5 
"(1,,' Y'l4 

ni=6 LRi=34 n;:::4 LRi =21 

H = 12 ( (34)2 + (2!)2)_3 (10 + 1) 10 (10+1) 6 

= 0.10 90 90 9 (192.66667 + 110.25) - 3 ( 11 ) 

= 0.10 90 90 9 (302.91666) - 33 

= 33.045451 - 33 

H = 0.045451 
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0=1 -
60 

(10-1) (10) (10+1) 

o = 0.9393 

H/O = 
0.045451 
0.9393 = 0.048 3881 

X2 
O. 01 [¡) = 6.635 

H/D .( X2 

Por tant o se acepta la hip6tesis. No hay difere ncia sig-

nificati va entre e l ta maRo del macho y la he mb ra en Cardisoma 

crassuITI . 

Pa ra Ucid es oc c ident a lis se obtuvo el resu ltad o s igui ente: 

Anchura en CIl1. Rango o lu gar Anchura en cm Rango o l ugar 
c!' (g l~ UpO i ) de ord e n ~ (g r upo i ) de oy·d e n 

. 
5.8 10 4.8 7 .5 

6.8 11 4.6 4.5 

4.8 7.5 4. 1 1 

5.6 9 4 .3 2.5 

4.6 4.5 4.7 6 

~ 
4 .3 2.5 

AA 

ni= 5 LRi= 42 ni= 6 LR; = 24 
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H = 1 2 ( (42)2 + (24) 2 
) -3 (11 + 1) 

11 ( 11 + 1 ) 5 6 

H = 0.0909091 (352.8 + 96) - 36 

H = 40.80 - 36 

H = 4.800 

O = 1 -
6 + 6 ;- 6 

(11-1) ( 11 ) (11+1) 

O 1 - 18 
( 1 O) ( 1 1 ) ( 1 2 ) 

o = 0.9727 

H/D= 4.9345794 

X2 = 6.635 
0.01 W 

H/D < X2 
O.Ol[iJ 

Por tanto se acepta la hipótesis: no hay diferenci a signi

ficativa entre el tamaño de los sexos, en Uci des occide nt a lis . 

En los lugares donde se hizo muestreo, el namero de madri -

gueras o de cangrejos nunca fue constante, fluctuó considerable -

mente en el transcurso de los meses. No se encontró una expli -

caci6n satisfactoiia a este fenómeno, pues los factores fis icos 

mensurables externos como: lluvia, temperatura, fase de la luna 

y altura de la marea no influyeron en la población. Posible-

mente se deba al ciclo de vida de la población. Tópico sobre 

el cual no fue posible encontrar información o referencia biblio

gráfica y el tiempo de observaci6n directa fue limitado. 

TF.CA 
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En la Chácara y Tecana, ambos en el manglar, se observ6 

d i fe}' e n c i a e :l 1 a s p o b 1 a c ion e s de l a e s p e c i e U cid e s o e cid e n tal i s . 

Tecana es de mayor productivida d, por los cambios de marea y ma

yor dens idad de R. mangle , pOI~ tanto hay mayor cantidad de ho

jas que caen de los árboles y son disponibles para los cangr ejos, 

qu e las introducen en sus madrigueras con mucha rapidez. En es

te lugar,no se encont)·ó hojas completas de B.. man~ en el sue 

lo aunque este era negro y con abundante materia orgánica, pues 

son a provechadas de inmed iato por lo s Ucides y porque los cam-

b i o s d e III a )' e a d e j ü n e 1 s l. ' . t )" a t o e o n a b u n dan t e a 9 u a, s i e n d o e 1 

me dio propici o para l a descomp osici6n provocada por hongos y bac

terias. 

En La Chác a ra, no son tan marcados l os cambios de mare a , 

pues está más adentro del mang l ar en suelo consiste nte, predo 

minando ~. ge rminans. Las hoj a s caid as de es tos árbo les eran 

numerosas en el sue lo y no sede s componi a n tan r§ pid amente, ni 

eran muy apetecibles para los cangrejos. Mie ntras que l a c a n-

tidad de hojas de B. . mangle siempre fue me nor, por ser más a 

petecibles para ellos. 

Se pudo observar en este lugar, dur ante las ma~anas que 

de las rama s y troncos sale agua muy salada. Al probar la 

superficie de las hojas, se evidenci6 el alto contenido de -

sal. Según Hoyos (1979), esta especie es muy resistente a 

altas concentraciones de sal. 
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Los suelos donde se le encuentra a Avicennia germinans, 

son muy salados, debido a la ev a poración del agua, despu~s de 

la inundaci6n de la tierra por el agua salobre durante las ma 

reas altas. ~. ger minans ti ene glándulas de sal, la hoja 

excreta una soluci6n m&s salin a que el agua del mar, A ve 

ces, durante la ~poca seca, la sal se cristali za sobre las ho

jas durante el dia y en la noche, cuando la humedad es mayor, 

la sal se disuelve y gotea (Mel ~n dez & Me l~ndez, 1977). Esta 

pu ede ser l a causa de que los ca ngrejos no las encu en tren muy 

ap et ecibles, pu es segGn Herreid (196 3 ), Rober t son ; 198 0), l os 

. can gre jos paladea n o prueban los alimentos en su co nl porta mi ento 

de alimentarse . 

En El Play6n El Zapote, no crece ningGn ~rbol, el det r i tu s 

org áni co es ar rastrad o del mangl a r por l a marea, que los deja 

en la superficie del suelo al ~e tirarse, asi como numerosos or-

ganis mos que pueden s e r pred a do s por Callinectes~ Según Odum 

& Heald (197 5 ) inicial mente cuando la hoja de R. ~a n~ cae 

del árbol contiene el 6% de proteina, después de 1 mes sube 

al 13 % y después de 6 meses sube al 20 %. Esto se explica 

porque en las particulas de las hojas desintegradas existen; 

lipidos, carbohidratos y proteína vegetal; se encuentran en una 

interacción de autolisis y actividad microbial, dando como resul 

tado mayor porcentaje de proteina de origen microbial. 
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las diferencias anatómicas entre los géneros Callinectes 

y Uca, hace que ocupen el mismo hábitat, pero diferente nicho. 

pues Callinect e s es frecuente cuando el estero est6 inundado 

y s e retira a pozos intermareales o entra a canales dentro del 

manglar en marea baja. En cambio Uca se protege en su ma-

driguera dur ante la marea alta y sale a comer y realizar sus 

actividades de cortejo, apareamiento, defensa de su territo

rio y alimentación duran te la marea baj a, en lo s bancos de are 

na y fango des cub ier tos completa mente. 

El agua es uno de l os recursos mas susceptibl e s de conta

minaci ón. A largo plazo quizás l a más peligrosa sea l a de l as 

agua s de lo s ma r e s. La conta minaci6n por pe tróleo y sus de-

riv ados se ha gener a liz a do en todos los ecosistema s . No ha 

escapa do e l e s t e ro de La Bar r a de Santiago a este probl ema, 

ya qu e por sus canales c i r culan l anchas de llJotor de exp l osión 

a bas e de die se l, produc t o deriv a do del petróleo que provo c a 

con tam inación en los dive rsos h§bitats como: play ones, cana

les y en todo el bosque sa l ado . En el lugar no se hizo nin

gan exper imento en particular, pero podr~a t ener serias conse

cuencias en l a vida de los organismos que all~ habitan. 

Segan Krebs & Burns (1977) los cangr ejos en sitios con mu

cha o moderada cantidad de petróleo en el hábitat, construyen 

hoyos anormales en for ma y profundidad, muestran comportamiento 

ab erra nte y algunos presentan dificultade s para mudar. En o-

tros la reacción de escapar es lenta o no responden, mantenién-
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dose e n letargo y con p~rdida del equilibrio. 

El Dr. Lugo (comunicaci6n personal) afirma que si entra 

aceite o produ c tos de pe tr61eo en los sedi mentos del bosque -

sala do, no hab ra reg e ner aci ón en los mangl a re s . 

Otro tipo de conta min a ción muy pelig r osa en el lu gal', es 

la ocasionad a por los de s e chos hum anos y de c e rdos , asi como 

por l a basur a que es l a nza da en s u mayor pa r te al e s t er o. 

Al gunas v iv ien das e s pec i a l me nte al l ado del embarcader de 

Gu ay apa , ca re ce n de l etr i nas y un a zona de l mang l ar es des ti na

da para su uso . Al gunos mor a dores del l uga r co n e l f in de 

ah orrar engo rd a n ce rd os qu e con l as he ces fec a l es con t ami nan 

el s ust r a to y l ~ s ag uas de l e s t e r o , hábit at de organis mo s f il -

tra dor es. La basura es e l otro con t am i na nt e l anza do a l e st ero . 

Pe ro s e obse rv 6 que l os mayor es dest r uc tores y contam i na do 

res , s on lo s tu r i stas qu e i nvad e n l a zona , es pe ci a l me nte e n l a s 

~p oc a s de Sema na Sa nta y Ag os to . Sa qu ean mad ri guer as de c a n-

gr ejos , cir cul an con l an c ha s de motor po r l os c a na le s y de j a n 

pro mont orios de basu r a e ntre ello s : pl& s ti co s , la ta s y vidrio s, 

sin nin guna c onsid e ra c i 6n. Aunqu e si bi e n e s cierto, son los 

turi sta s lo s qu e constit uye n la fu e nte princi pal de ingr e so eco 

n6mico de las perso nas de la loc a lidad, ya qu e es un a co munidad 

muy pobre, con probl ema s de par asitismo , desn utrición y malarie . 

En el ap ~ ndice A,se pr esent a un cuad r o que contiene los da 

tos sobre sexo, medid a y desviación standar (e) tanto del ancho 

como de l largo de las es pecies: Callinecte s arcuatus,C a llinect e s 

toxot es, Ucides occidentalis y Ca rdiso ma crassum. Estos can-
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grejos fu er on medidos donde dos toponeras de La Barra de San-

tiago. Se l es aplic6 a est os datos prueba de Regr es i6n pa -

ra co mprobar si había dif eren cia entre el tamaño y el sexo . Se 

c o m p )' abó q u e no h a y u na d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a e n t r e e 1 t a m a -

ño del macho y de la he mb r a en es tas especi es . 

Se trat6 de investi ga r con exa ctitud cu a ntos cangrejos de 

estas espec i es com er cial es sacan de La Barr a de San ti ag o,porqu e 

las estad ísti cas de Inf ormática son aproxim adas. No f ue posi-

ble porque había que ll evar un control dia r io . 

Obs e rvaci ones persona l es qu e se hicier on en e l lu gar, fue 

que s e captur all c an gl~ej os de ambos s ex os y de tod o tamaño. Ade -

mas la s captur a s más nu merosas si empre fu eron de Uci de s 

occi de nt é!l is. En menor nGmero l os g~ner os Ca ll ine ct es . Cab e 

a c 1 a r a r q u P. e n e s a s f e c h a s q u e a p a )' e c e n e n e 1 c u a d r o f u e ron m e -

did os todos lo s individu os capturados .e s e día , por ejemplo; el 

8 de feb rer o fu er on: 3 machos y 8 hembras na da m§s, notándose 

que el namero de indivi duos es muy limit ado . 

Ca)~ diso ma craSS UIll, s on aún menores ~us capturas , C01110 pue-

de verse · en junio solo 6 ma chos y 4 hembras. En la actualidad 

est§ su mam ent e diezmada esta especie, a pesar de que sus captu -

ras son m§s difíciles, por encontrarse sus madrigueras en sus-

trato firme. Los pocos que atrap a n son consumidos por las 

personas de la localidad. 

BIBLlOT--:C CE T 
UNIVER S I DAD DE EL !SALVAD 
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Al llevar a cabo la revisión bibliográfica, se pudo com

probar que la carcinofauna de El Salvador es numerosa, tal cQ 

mo lo dem uestra el apéndice B.l. Aunque son pocas las mues-

tras cl asi ficad as taxonómicamente que se encu entran en los di

verso s lu gares de estudio en el país. 

Bott (1955). Holthuis (1954). Garth (196 6). OI~e 1l ana (1977), 

reportaron 12 familias representadas por 81 especies de cangre

jos Brachyura. 

En esta revi s ión se exc lu yeron las es~ecies que pertenecen 

al Oc ~ano Atlántico, y que estaban rep ort adas para El Sa lvado r 

como: Gecarcinu s l aterali s , Ucides cordatus yUca th ayer i 

thay er i ( Br i ght , 196 6; Wicksten, 1980 ). 

Tam bié n se excluyó a Uc ~ ga l ap age nsis .9.a 1apage nsi s por seY' 

un a especie cuyo r ango geográf ico es d e Perú a Islas Gal ápa gos, 

mientras que a esta región corresponde: Uca galapa ge ns is 

herr adurens i s (Wicksten, comunicaci6n person a l). 

La li s t a ha sido ampliada por Denis Morán, mientras tra

baj6 en Recursos Naturales Renovables de El Salvador y por Janet , 

Haig en A1lan Hancock Foundati on; que han realizado id en tifica

ciones de especies de familias pertenecientes a la sección Ano

mura o "cangrejos ermitaños", la cual se detalla en el apéndice 

B.2. Estas son anotacion es personales de Janet Haig en Julio 

de 1980. 

En este trabajo no fue centrada la atención en los Anomura 

de La Barra de Santiago, aunque en las muestras del sustrato del 

Playón El Zapote se identificaron: Petrochirus sp. ,Petrochirus 

californiensis y Emerita rathbunae. 
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El inter~s principal estuvo en cangrejos Brachyura que 

son los má s abund a ntes en el mang lar, de los cuales Uca vocator 

ecuador ensis yUca deichm an ni no habian sido reportados para 

El Salvador. Esta Gltim a espec ie hab ia sid o reporta da hasta 

e o s t a R i ca; por t an t o a U c a ~ i c h m a n n i s e 1 e a u m e n t a e 1 )~ a n 9 o 

9 e o 9 r á f i c o, m e di a n te 1 a a PO )' t a ció n d e e s te t'r a b a jo (1,] i c h s ten, 

comuni cac ión personal). 
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~~ CONCLU?.LONES 

La Barra de Santiago posee una diversidad de hábitats. Pre 

senta playones. can a les, llanos intermareales. bordes del ma n

glar, ti erra firme dentro de él y el manglar propiamente dicho, 

que alberga divel"si .dad de faun a tanto de verteb rado s como de in

vert e brados. Entre estos Gltimos, los cangrejos desempe~an un 

important e papel dentro del ecosistema, pues co mo parte del te

jido nutricio tran s f ieren la energia a niveles tróficos super io

res incluy endo al ho mbre. 

Las conclusione s obtenidas a trav és de l desarrollo de l pre 

sente tra b jo son : 

El manglar de La Barra de Santiago es un recurso nat ur a l de gran 

si gn ific anci a ecoló g ica y económica, es una zo na que pose e var i e

dad de cangrejos de los cuales se clasificaron ta xo n6 mic ame nt e 17 

especies, pe ro no escapa a l a contaminación por de rivados de l pe-

tróleo en todas l as z onas. Siendo la vegetación dom i na nt e 

Rhizophora ma n~ y Av i cennia germ inan s en la vecindad de C a rdi so ¡ ~ 

crassu m crecen adem¿s, Cynodo n da ctylon, Cyperus ferax y Coneza s p. 

Los Brachy ura de más éxito en La Barra de Santiago son los 

generas Uca y ~ides. Aratu s .Pi.sonii, es resid ente específi"co de 

lugares con alta sal inid a d qu e vive sobre raices y tallos de 

Rhizophor a mangle, hábitat que le proporciona sostén y variedad 

de algas. Ucid es occidenta1is habita lugares pantanosos y som

breados al abrigo de· Rhizophora mangle,compartiendo este hábitat 

con Goniopsis pu1chra. Los cangrejos que tienen un hábitat más 

limitado y especifico son los Portúnidos y los Gecarcínidos. 

El número de cangrejos en un área está correlacionada con el 
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nGmero de hoyos o aberturas de las madrigueras presentes y el 

diámetro de la entrada está correlacionada con el tamaRo del 

cangrejo que la habita, no existi e ndo diferencia significativa 

entre el t amaRo del ma cho y de la hembra en las especies 

Cardisoma crassum y Ucides occidentalis. 

E 1 n Ú In e r o d e m a d r i g u e r a s a b i e r t a s o m a d r i 9 u e J' a s t a p a d a s , 

no tienen ninguna correlación con los factores ffsicos ext er-

nos como: precipitación mensual, precipit ac i ó n el dfa del mues-

treo, fase de la lu na y altu r a de la marea, en las especies 

Cardisoma crassum y Uc id es octidentalis. 

El tama~o de un can grejo ( x ) Car dis oma crassu m se puede pre-

decir midiendo el diá me t r ~ (y ) de l a entrad a , med iante la ecua

ción : y = O.93x + 1.7 8 Y el de Ucid e s occid e nt a lis por 

y = 1.19x ;-0.24. 

El hábitat de La Cháca ra y Tecan a son diferent es, hab i end o 

mayor cantidad de Ucid es y diver s id ad de mo lusco s en Tecana.M ien-

tras que el Playón El Za pote, es el más rico en : po li quetos, 

molusco s , nem á todos, cangrejos Anomura y los Brachyura, Uca 

prince ps ~~, ~~linect es a rc~atus y Callinectes to xo t es . 

La ali mentac ión de los cangrejos puede clasificarse asi 

a) a 1 i m e n t o v e 9 e tal a par t i J' d e R !1 i Z o p h o r a m a n g 1 e, y a s e a a 1 

fresco o en diferent es estados de descomposición, algas y fito-

plancton, b) alimento animal capturado como presa, que incluye 

zooplancton, nemátodos, poliquetos y larvas de zancudos, c) ali-

mento animal en desco mp osición. 
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Los organismos asociados ton el area del manglar son sobre 

explotados por captul~as mas iv as dial~ias como de : Ucides occjdentalis 

"punche", Cardisollla craSSUlll "azul", 

Callinectes arcuatus 

comercial. 

"jaibillo". 

Ca 11 i nectes toxotes "negra" y 

Todos de valor ecológico y 

AIRll TECA CF 
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6. RECO~1ENDACIONES 

Con el objeto de conservar el equilibrio din&mico de las 

poblaciones de cangrejos en el manglar de La Barra de Santiago 

se recomienda, evitar la tala de &rboles en el manglar y pro-

mover el manejo silvicultural de este recurso. 

Limitar la explotación de los cangrejos de valor comer

cial y promover la recuperaci6n de la población, li mitando el 

tam a~ o de individuos capturados y de hembras ovige ras para ase 

gurar que haya reproducción. En el caso de Cardisoma c ras sum 

prohibir completamente 1 6 ~ captu ras por un largo per{odo, ya -

qu e es una e specie con pocos individuos y con riezgo de extin-

guirse. 

Conve ncer a las taponeras de no comprar esp e cimenes peque 

nos y hembras oVlgeras. 

Promov er una ca mpa~a de le tr in izac i 6n espec i a lmente por 

la zona del emba rcader o de Guayapa para evitar la contami naci6n 

por desechos humanos en el manglar y hacer conciencia en las -

personas de l l ugar de los incon ven i entes sanitarios de cria r 

cerdos en la forma que lo hacen, pues con las heces fecales -

contaminan el sustrato y el agua del estero de donde obtienen 

muchos animales su fuente de alimentación. 

Explicar a las personas del lugar que los derivados del 

petróleo de sus lanchas, contaminan en el estero el hábitat 

de organismos sumamente importantes para su misma superviven-

cia y prohibir a los turistas el uso de lanchas de motor s610 

con fines de diversión a través de los diversos canales del es 

tero. 

BIBLI TECA CE TRAL 
UNIVERSIDAD DE eL SAL"AOOIIt 
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7. RESU~lE N 

Se presenta datos sobre el hábitat y la alimentación de 

17 especies de cangrejos Brachyura que habitan en el Estero 

de La Barra de Santia go. Asi como la ubicaci6n y clasifi

cación de los moluscos y familias de poliquetos que compar 

ten el hábitat con los cangrejos. Se presenta además cua

dros y pruebas estadisticas para estimar densidad de pobla

ción sin de s truir lug ares que ha bitan en un área determinada. 

Conti ene los resultados de análisis de contenidos esto 

macales de las especi e s estudi ada s. 

El trabajo está acompañado de un apéndice con fotogra

fias, caracterf s ticas especificas de l as especies y rango geo

gráfico de los cangrejos estud iados en el lugar antes mencio 

nado. 
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ABSTRAeT 

Data about the habitat and feeding customs of seventeen 

Brachyura crab species that inhabit "La Barra de Santiago" 

cree k are presented. As well as the location and classifica-

tion of the Mollusc a an~ Polycha e ta farnilies that share the 

crab habitat. Be s ides there are sorne charts and stadistic 

proof's presented t o estirnate the population intensity without 

destroying the places wher e they inhabit, in a determin a t ed 

area. 

1 t e o n t a i n s t he r e s u 1 t s o f t h e a t o m a c h a 1 e o n te r; t s a na 1 y s i -s 

od the studied species. 

This work is accornpani ed by an app e ndi x with the pho tograps 

specific characteri s ties of the specie and the geogra ph i ca l 

range of the studie d crabs in the aboye rn ention e d plac e. 

BIBLlOTEC~ CENTRAL 
UNIVEft!llDAD DE E L SALVAoa. 
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APENDICE A 

Sexo, media y desvi aci6n estandar del ancho y el largo de las especies 

Callinectes arcuatus, Ca11inectes toxotes y Ucides occiden t alis. 

Ancho La.c90 
Especie Fecha Sexo - c- cr N x x 

Ca 11 i nectes al~cuatus Jul.26 + 20 9.37 l. 93 2.48 0.41 o 

Ju1.26 ~ 3 8.70 0.56 2.39 0.24 
Ca11inectes toxotes Feb.8 ~ 3 12. 89 0.50 3.38 0.17 

Feb.8 ~ 8 13. 49 1. 31 3.74 0.31 

Feb.9 o 11 10.47 0.48 2.81 0. 11 

.Feb.9 Cjl 2 11.29 0.87 3.02 0.06 
Feb.23 o 18 12.25 2.29 

Feb.23 Cjl 8 11 .39 1. 95 3.09 0.51 

Mar. 7 ~ 15 12.00 2.76 1.84 0.67 

Mar. 7 Cjl 8 10.36 1. 62 1.4 0.42 
Ucides occidentalis Feb . 9 o 38 6.74 1. 54 3.72 0.93 

Feb. 9 (j) 27 5.78 0.58 3.57 0.29 
Feb. 9 Ó 43 6.58 0.92 3.68 0.44 

Feb. 9 .c¡¡ 36 5.78 0.65 3.50 0.44 

Feb.23 o 24 6.82 2.61 3.73 0.37 

Feb.23 Cjl 42 6.60 0.35 4.01 0.21 
Mar. 7 O 16 5. 18 1. 00 2.43 0.54 

Mar . 7 fil 25 4.60 0.97 2.41 0.31 
May. 3 o 31 6.76 0.87 3.87 0.38 

May. 3 .c¡¡ 28 6. 13 0.51 3.87 0.36 

May.31 O 44 7.0 0.59 3.96 0. 34 

May.31 Cjl 17 6.48 0.34 4.02 0.36 

Cardisoma crassum Jun. 8 o 6 5.50 0.95 3.98 0.40 

Jun. 8 ~ 4 5.23 1.1 3.23 0.50 
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APENDICE B. 1. 

CARCINOFAUNA DE EL SALVADOR. 

Dentro de la infraorden o sección Brachyura han sido reportadas 12 familias 

con 81 especies, estas son: 

Fam.il ia 

Calappidae 

Dromidae 

.Dorippidae 

Gecarcinidae 

Grapsidae 

Leucosiidae 

Hepat~ kossmanni Neumann 

Hypoconcha sp 

Especie 

Ethu sa masca rone ~anamensis Finnegan 

C1yth rocerus edentatus 

Cardisoma crassum Smith 

Ucides occidenta1is (Ortmann) 

Aratus pis"Onii (H. Mi1ne El\'Ja)~ s) 

Grapsus grapsus (1) Crane 

G1yptogra psus impress us Sn)i th 

Goniopsis cruentata pu1chra (Lockington) 

Pachygrapsus transversus (Gibbes) 

~e~~ (H.QlometQP..u~) ~n.9.!!.stum Smith 

Sesarma (Holometo pus) occidentalis Smith 

Sesarma (Sesarma) sulcatum Smith 

Persephona edwardsii Be11 

Randallia ~lligera Rathbun 

Leucosilia jurinei (Saussure) 

Lithadia cumingii Bell 



Mejidae 

Oeypodidae 

- 95 -

Mi e¡'ophrys bi earnutus 

Mithrax (Mithraeulus) foreeps 

Mitrax (Mithraeulus) seulptus 

Notolopas lamel1atus 

Uea (Uea) insignis (~1ilne Ed\'Iards) 

Uea (U ea) p¡-ineeps (Smith) 

I U~ (U~) s.!i!i fera (Milne Edwa¡-ds) 

! Uea ilii.!!~c.~) 2.analTI~sis (Stimpson ) 

1

1 

Uea (t~inuca) thayec.i ulllbra tila 

Uc a U~in'uca ) tf1aye r i zi 'lehi 

Uea (Minuea) mo¡-dax (Slll ith\ 

1Le~ frlinuca) ~aE..a~s~ h~~t~uren~s Bott 

U~ (!1i.nu ca) Illae.c~d~t.zla mae.!:od~t."i.la (Mi 1 ne 

Uea iliinu ca ) maerodactyl a .9 1 abroma na 

Uea (Minuc a )fes ta ~ Mob ili 

Uea (Minu ca ) Illertensi Bott 

Uca (Minuca ) eolorad~nsis (Rathbun) 

Uea (Minuca) latimanus (Rathbun) 

Uea (Minu ca ) ter!2sichore s Crane 

Uea (t~i nuca) st~a~a (Mil ne Edwards) 

Uea (Min t:Je~) stenodact~la beebei 

Uea (t~i nuca) ol'thoma na Bott 

Uea (Minuca)le~toch e la Bott 

Uea (t~'¡ nt1ea) inaegualis Rathbun 

I 

1" 

Edwards) I 

I 



Ocypodidae 

Pinnotheridae 

Portunidae 
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Uca (Minuca) saltitanta saltitanta Crane 

Uca (Minuca) saltitanta batuenta 

Uca (~lin~) oel~stedi Rathbun 

Uca brevedr'ons (Stimpson) 

Uca beebei Crane 

Uca limicula Crane 

Uca zacae Crane 

Uca hetel'op 1 eura (Smi th) 

~~E~ ~di chudi i Mil ne Edwards 

Ocypode ~cidentalis Stimpson 

Dissodactylus me1erabichi Bott 

Dissodact11us nitidus Smith Bott 

Dissodac ty lus sm"it.bi Rioja Holthuis 

Pinnixa petersi Bott 

Pinnixa sa l vadorensis Bot t 

Cronius ruber Holthuis 

Callinectes arcuatus Holthuis 

Calli~ectes toxotes Holthuis 

Portunus (Portunus) affins 

Arenaus mexicanus Holthuis 



Potamonidae 

Xanthidae 
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Pseudothelphusa mag~ 

Pseudothel[2hu sa cdbatlensis cobanensis 

"PSeudothe 1 [2hL~ cobanensis martensisn 

Pseudothel !2 husa zilchi 

Pseudothel !2 husa ztJrstl~a ss en i zurstranssen i 

Ac taea dovii Stimpson 

Eri!2hi a sgual11~ Stimpson 

Eurypanopeus t'i'ans versus Holthuis 

E U I~Y[2anopeus p 1 a nus Ho lthui s 

Menippe frontalis Crane 

Meto pocarc inu s trunca tus Holthuis 

Panopeu~ ,ehil ens i s Smith 

Panopeus convpxus convexus Milne Edwards 

Pa nopeu s convexus minor 

Panopeus oceid enta 1is 

Pano[2e us purpu rens Lockington 

Xanto to boganu s Holthuis 

(Bott, 1955; Ho1thuis, 1954; Garth 1966: Orel1ana, 1977). 

BIBlIOTEC .... C~ 
u I ERSIDAD DE EL 
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APD:DICE 8.2. 

Lista de cangrejos de la sección Anomura reportados para El Salvador por Denis 

Morán y Janet Haig . 

.. lulio de 1980 . 

Famil i a 

A1buneidae 

Callianass idae 

Co enobitidae 

Diogenídae 

Hippidae 

Majidae 

Paguri dae 

Anotaciones de Janet Haig (Hallan Hancock Foundation) -

Es pec ie 

Albunea luca s ii (Saussure) 

Lepidopa ~allla e 

Calli anassa eis en i (Ho1 Ille s) 

Co enobita comp¡'ess us (H.~1i1n e- EdItJa rds ) 

Anicu1 us e1 egans (Stilllpson ) 

Ca1ci nus ca1iforni ens i s (Bouvier) 

Calcinus obs curus Stilllpson 

Clibanar ius al bid i gitu s Nob ili 

Cliban arius, undesc. sp. 

Dardanus sinistripes (Sti lllps on) 

Petrochirus californiensis Bouvier 

[mer ita rathbunae Schmitt 

Notolopas lame llatus (Stilllpson) 

Pagurus, n. sp. (?rhabdotus) 

Repo r to 

D~i 

JH 

JH 

or·, 

Dt~ , JH 

Dr-l 

D,~ , J H 

Di1, JH 

m~, JH 

Ot·1, JH 

DM, JH 

JH 

JH 



- 99 -

Porcellinidae Min~ocerus ki rki Gl assell JH 

Neopisoma mexicanum (Streets) JH 

Pach~cheles subsetosus Haig JH, D~l 

Paehyeheles ~anamensis (faxon) DM 

Pach~chel es setimanus ( Lock i ngton) m1 

Petro1isthes ag ass izii Fa xon DM, JH 

Petro1isthes armatus (Gibbes) D~1 , JH ----
Petro1isthes artift~~ Haig DM, JH 

Petro1isthes ga 1athinus (Bose ) DM, JH 

Petro1isthes hi ans Nobi1i DM 

Petrolisthes robsonae (G1 asse ll ) m~, JH 

Pisidia ma gda l enens is (G1assell) DM, JH 

POi'ee11 ana eanerisoeia1is G1ass e11 m~, JH 

POi'ce 11 a na imagda lens is G1asse 11 JH 

Poree 11 ana paguriconviva Glassell JH, DM 
. 
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APENDICE C 

Cardisoma crassum (Smith). 

~- 6-7 ó -

Carapacho de gran tamaño,denso,convexo con surco profundo. 

Frente truncada cerca de 1/4 del carapacho. Ojos fornidos,mode

radamente largos en largas órbitas triangulares. Quelípedos ma

cizos, no iguales, márgenes con tubérculos o espinas sin filo. 

El quelípedo mayor tan largo como el ancho del cuerpo. Dedos 

con aberturas,armada de fuertes dientes prehensibles . Terminal 

junto a las piernas espinoso (Rathbun, 1911). 

Color del carapacho de azul profundo; dactilopoditos de las 

piernas rojas, quela larga amarillo pálido o blanco sucio, lado 

inferior blanco crema (Bright, 1966). 

.Rango 

pagos. 

La Paz, Baja California a Túmbes,Perú e Islas Galá-



- 101 -

Ucides occidentalis (Ortmann). 

De gran tamaño. Sexos distintos. Carapacho denso, muy con-

vex o. En machos transversalmente oval,en hembras muy ancho y con 

una definida línea marginal. Frente ancha. Ojos moderadamente 

largos con órbitas casi rellenas. Quelípedos del macho muy lar-

gos, casi iguales, muy espinosos en los márgenes y superficie in-

terna. Márgenes de las piernas ribeteadas de pelos especialmente 

debajo (Rathbun, 1911). 

Color del carapacho rojizo-gris con rojo naranja en los már-

genes laterales; últimas tres piernas ambulatorias y la mayor pa~ 

te de los quelípedos rojo oscuro;dáctilos y quelípedos blanco ro

jizo; lado inferior blanco cafesoso (Bright, 1966). 

Rango Islas Espíritu Santo, Baja California a Las Vegas,Pe-

ru (Bright, 1966; Rathbun, 1911). 
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Uca princeps princeps (Smith) 

, 

Márgen anterior del carapacho entre los tallos de los ojos 

estrecho y con la forma de espátula, anchura menos de 1/10 de la 

anchura máxima del carapacho; anchura del carapacho de 20-50 mm. 

Crane (1975) propone 2 subespecies para Uca ~~p~ : Uca 

princeps princeps y !!.c2- pri"riceps monil'if~a .. La nominación de 

Sub-especies es a trav~s del rango geográfico, monirifet~ es 

restringida a las regiones del Golfo de California y prin~eps. 

princeps en las costas occidentales de América (Brusca, 1980; 

Wicksten, comunicación personal). Además ~. e. prTnc~ps tie-

ne en la quela, pequeños tub~rculos extendidos a 10 largo de 

los dedos, mientras que Q. Q. monilif~, estos tub~rculos es

tán restringidos en la base del manus (Brusca, 1980) . 



- 103 -

.]TT11
' 

1 1111 

Uca d~ichma~ni Rathbum 

Ceja más angosta que la dimensión de la parte adyacente del 

tallo deprimido del ojo; pollex principal con un diente sub-di s-

tal tuberculado o una cresta; tercer a sexto segmento abdomina-

les en el macho con trazas solamente de fusión. Carapacho fuer 

temente arqueado (Crane, 1975). 

El ancho de la abertura de los dedos del quelípedo menor es 
• 

muy diagnóstico para Uca deichmanni (Wicksten, comunicación pe~ 

sonal). 

Rango: según Crane (1975), Uca deichmanni era reportada pa

ra la región de Costa Rica y Panamá; el encontrarle en La Barra 

de Santiago durante el presente estudio, representa un nuevo re-

portaje por el país y la extensión de su rango geográfico (Witck~ 

ten, comunicación personal). 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADQ 
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~ 1!lll i !III IIIIII!IIIIIII rl 11 "1" "¡:,, '1" 111 ¡ IIII!" '1m, I In 
ox, 2 3 4 5 6 ........ 

Uca galapagensis herraduré~sis Bott. 

Tallos de los ojos largos, los ojos alcanzan las esquinas 

enterolaterales del carapacho; anchura del carapacho 20 mm. El 

ancho entre los tallos oculares 10 mm; longitud del dactilopo

dito subigual o un poco menos de la longitud de la palma de la 

mano (Brusca, 1980). Palma con un borde fuertemente encorván-

dose hacia abajo desde el márgen dorsal; arruga proximal en la 

base del dáctil paralelo al surco adyacente; sin hilera de dien 

tes agrandados en la mitad distal del espacio del po11ex, pero 

una cresta subdistal tuberculada presente por el borde externo 

del espacio (Crane, 1975; Boone, 1927) . 

U c a 9 a 1 a p a gen s i s.9. a 1 a p a g e ·n s i s , se localiza de Perú a Islas 

Galápagos. (Wicksten, comunicación personal). 

Rango geográfico de El Salvador a Perú Uca .9.a1apagensis 

(Crane, 1975). 
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1""1"111" 11 P 111I 1 
CM ., 

Uca vocator ~e~c~u~a~d~o~r~i~~e~sis Macagno 

Pelma con arruga oblicua tuberculada vestigial, con ápice 

bajo, o ausente; pelusilla en patrón jaspeado presente sobre la 

mayoría del carapacho dorsalmente (pero frecuentemente ausente 

debido a la abrasión); gonoporo de la hembra con un borde por 

tres lados fuerte y elevado no uniformemente. Orbitas escasa

mente oblicuas a practicamente rectas; márgenes anterolatera1es 

largos y convexos; márgenes dorso-laterales cortos, pocos con-

vergentes (Crane, 1975). 

Rango: Baja California a Perú (Brusca, 1980); México a 

Perú. (Crane, 1975). 
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Uca zacae Grane 

Frente ancha, órbitas vigorosas pero no extremadamente o

blicuas; márgenes antera-laterales cortos; dorso-laterales ~ 

largos y fuertemente convergentes; arruga oblícua tuberculada 

de la palma usualmente ausente, a veces se la puede distinguir 

por algunos pocos gránulos o granillos; gonoporo de la hembra 

cresciente (forma de la cuarta luna), su borde engrosado ex

ternamente pero no elevado uniformemente y sin un tubérculo 

(Grane, 1975). La forma del márgen anterior parece ser un 

buen campo característico de esta especie en el área (Wicks

ten, comunicación personal). 

Rango: El Salvador y Gasta Rica (Grane, 1975). 
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Uca latimanus (Rathbun) 

Una pequefta especie, ancho de 10-15 mm. ,con granulacfones 

finas en el carapacho (Brusca, 1980). Quelipedo principal -

con dedos más cortos que el manus; sin una arruga proximal 

cruzada en la palma, arruga oblicua tubérculada escasa o au

sente; primer apéndice ambulatorio principal sin tubérculos 

anteriores (Crane, 1975) . 

Rango: Baja California (La Paz) a Ecuador (Brusca, 1980; 

Crane, 1975). 
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Uca thayeri umbratila Crane. 

J 

Tamaño del cangrejo grande; carpodito principal del lado 

interno con un diente grande; margen dorsal de la palma sin 

borde con puntitas, si hay es rudimentario y no encorvado -

hacia abajo; pelusilla sobre los ambulatorios profusa, es 

persistente especialmente en las hembras y juveniles; falan-

ges del gonopodito presentes (Crane, 1975). 

Uca thayeri tha~eri ocurre solamente en el Océano Atlán

tico tropical (Wicksten, comunicación personal). 

Rango: El Salvador a Panamá (Crane, 1975). 
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Goniopsis pulchra (Lockington) 

Carapacho subcuadrilateral, convexo, suave en el medio, es-

triado en cualquier otra parte. Frente media es tan ancho como 

el carapacho vertical, 4 lóbulos. Quelípedos cortos, margen i~ 

terior de láminas armado con espinas, y espinitas. Color oscu 

ro, purpura o café moteado con color limón en el carapacho . Ama 

rillento en las piernas (Rathbun, 1911). 

Patas caminadoras con cerdas pesadas y negras, superficie 

superior de la quela altamente denticulado. 

Rango: de California a Perú (Crane, 1947; Rathbun, 1911). 

Hembra ovígera : de diciembre a febrero. 
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Aratus pisonii (Milne-Edwards). 

Tubérculos en la mano y granulaciones en las regiones fron

tal y gástrica (Finnegan, 1931). Porción gástrica del carapa

cho rojo nopal, surcando partes incluyendo frente y margenes 

an~ero-1atera1es de blanco mármol con café oscuro . Que1ípedos 

rojo nopal . Partes interiores y orillas de los dáctilos escar

lata encendido. Pelos negros, ojos verde oliva; tallos ocula-

res rojo nopal con manchitas negras. Abdomen blanco (Crane, 

1947). Carapacho trapezoidal, cercanamente más largo que an-

cho, atrás muy angosto; surcos regionales profundos, lados es

triados. Frente vertical muy ancha, presenta 4 lóbulos abajo 

y remachados cercanamente a la cavidad bucal . 

Rango: de Florida a San Pablo; Bahamas; Costa Oeste de Ni

caragua a Perú (Crane, 1947; Finnegan, 1931 ; Rathbun, 1911). 
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Sesarma occidentalis Smith 

Lados del carapacho rectos o débilmente arqueados. Región 

anterior (frente) ancha, con los ojos muy separados insertos 

en las esquinas del carapazón. 

Color del cuerpo café oscuro, miden no mas de 20 mm. 

Patas largas y quelípedos cortos y relativamente débiles. 

Colectado anteriormente en Acajutla y Puerto El Triunfo. 

(Bott, 1955). 
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Pachygrap~ tra~r!~ (Gibbes) 

Una pequeña especie. Carapacho tropezoidal. más ancho que 

largo. transversalmente y oblicuamente estriado. un diente de

trás afuera del diente de la órbita; borde interorbital más de 

la mitad del ancho del carapacho. Frente inclinado. filo su~ 

ve. Quelipedos iguales. fornidos. estriado. Lámi na i nte-

rior, distalmente aserrado o dentado; un diente sin filo en la 

articulación de la muñeca; propoditos con una línea longitu

dinal oblicua con filo abajo; palma cercanamente suave por fue 

ra. Piernas espinosas al extremo superior y más abajo de los 

márgenes del meros ; dáctilos con largas espinas (Boone, 1929; 

Rathbun, 1911). 

Rango: California a Perú ; Islas Galápagos; Florida a Uru-

guay; Bermudas; Indias Orientales; Región Oriental de Africa 

(Finnegan, 1931) . Cosmopolita en los trópicos (Boone, 1929; 

Crane. 1947). Amplia mente distribuido en la Región Oriental 

del Atlántico Tropical (Rathbun. 1911) . 

Hembra origera : de Noviembre a marzo (Crane. 1947). 
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Callinectes -arcuatus Ordway. 

Carapacho moderadamente y finamente granular; área intra

medial corta y amplia; región antera-lateral lisa . Dientes 

frontales medianos, triangulares, agudos, el medio par muy pe-

queño. Primer pleópodo del macho alcanzando o casi alcanzan 

do el último segmento del abdomen. Quelípedos con surcos mode 

radamente o toscamente granuladbs. 

Color del carapacho olivo, gris-verde, nebuloso. Quelípedos 

verde olivo dorsalmente, blanco ventralmente, con azul-violeta 

y quelas con amarillo café, pálido. Patas turquezas con olivo ; 

pelos dorados, patas natatorias verde olivo _con negro. Ojos do

rados con manchas cafés (Garth, 1966; Rathbun, 1911). 

Rango: California a Perú (Rathbun, 1911; Boone, 1929). Re

portes de El Salvador: boca del Río Lempa cerca de Isla Tasaje-

ra, San Vicente; orilla cerca de El Cuco, San Miguel; El Triun-

fa; Cutuco; La Unión, Golfo de Fonseca (Garth, 1966). 
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Callinectestoxotes Ordway. 

Carapacho dos veces más ancho que largo, hexagonal, marca-

damente convexo, con una fuerte espina en cada lado y alrededor 

altos dientes entre la espina y' la órbita. Superficie desigual, 

granulada dos lineas de granulaciones transversas. Frente y ór

bitas ambas iguales. Frente entre órbitas con 4 dientes ancha-

mente redondeado; órbitas y ojos largos. Quel;pedos largos y 

fuertes; armado con 4 largas espinas con filo anterior y una 

espina terminal fuera del filo. Palma prismática con 7 gra-

nulaciones y una elevada espina al final; dedos largos en la 

palma; armado con filo prehensible con dientes irregulares. Pier 

nas aplastadas, último por muy ancho, especialmente los dos úl

timos dos segmentos con forma de remo para nadar (Garth, 1966; 

Rathbun, 1911). 

Rango: California a Perú (Rathbun, 1911). 

Reportes de El Salvador: Barra Ciega, Acajutla, Felton,La 

Libertad, La Paz, Herradura; La Unión (Garth, 1966). 

Hembra avigora en Enero. 
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Leucosilia jurinei (Saussure). 

Cuerpo globular en ambos sexos, muy convexo, lados redon-

dos, superficie cubierta con numerosas granulaciones semejan

tes a perlas, menos en la parte frontal y región hepática; e~ 

to es una pequeña elevación en cada lóbulo hepático, un pequ~ 

ño y circular tubérculo presente en la parte posterior de la 

linea media del carapacho. Quelipedos iguales, en machos -

son más grandes que en hembras; dedos curvados, merus y propQ 

ditos muy granulados (Boone, 1929). 

R a n g o : M a z a t 1 á n, M é x i c o a .S e c hu r a, Pe rúe 1 s 1 a s G a 1 á p a g o s 

(Boone, 1929; Garth, 1966). 

Hembra : ovigera en marzo. 
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Panopeus purpureus Lockington. 

Carapacho convexo en ambas direcciones; regiones bien mar

cadas; superficie granulada con ' varias y cortas elevaciones 

transversales, figura hexagonal; margen antera-lateral muy co~ 

to o Frente dividida por una figura media, un pequeño diente 

afuera. Orbitas largas. Quelípedos desiguales, fuertes;dos 

dientes en el borde superior armado; dedos doblados no abiertos 

a un fuerte diente en la base del dactilo largo. Piernas lar-

g a s a'n g o s t a s (R a t h b un, 1 91 1 ) . Dedos de las quelas oscuras, 

blancos únicamente en las puntas; primeras patas caminantes más 

ys que las segundas y terceras patas (Brusca, 1980). 
CO.rt ;. 

Rango: México a Perú (Crane, 1947); California a Perú (Rath-

bun, 1911); California a Panamá (Boone, 1926). 

Hembra ovígera : al final de abril. 


