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RESUMEN 

Las especies de algas e invertebrados que habitan las regiones 
1 itoral y sublltoral en 5 áreas vecinas de Zlhuatanejo, Gro., 
fueron estudiadas por medio de transectos y cuadrantes en el 
perlado de Octubre 1981 a Agosto 1982. Se reportan 471 espe
cies de algas e invertebrados bénticos pertenecientes a las DI 

·visiones Chlorophycophyta, Phacophy~ophyta y Rhodophycophyta Y 
a los Phyla Porifcra, Cnldaria, Platyhelminthes, Rhynchocoela, 
Annel lda, Hol lusca, Arthropoda (Crustacea), Bryozoa, Echlnodcr. 
mata y Chordata (Ascidlacea) con sus rangos geográficos y loe~ 
les de distribución y algunas observaciones respecto al habl -
tat de cada especie. 

En base al arreglo de las poblaciones en la reg1on litoral, se 
propone un esqU·!'11a general de zonaclón para el área de Zihuatft 
nejo, Gro., el cual difiere del esquema 11 universal 11 de Stcphen. 
son y Stephenson (1949) en la ausencia de mlxofíceas en la 
franja supral itoral y en la sustitución de las bandas de cirrl 
pedios por un cinturón de chámidos (Bivalvla) en la zona '11CSO· 
l ltoral, Además se compara latitudlnalmente el esquema propues 
to para Zihuatanejo, con otros reportados para el Océano Pact~ 
fico, discutiendo sus semejanzas y diferencias. 

La distribución de las especies que habitan la región subllto
ral se describe en función a las características del c;ustrato 
en que se presentan, reconociéndose 3 tendencias generales de 
distribución y S asociaciones eplbéntlcas más frecuentes, ca
da una caracterfstica de un tipo de fondo particular. 

La aportación de este estudio al conocimiento de la blota en 
la región es discutida y se propone una metodología de mues
treo cuantitativo aplicable a la comunidad béntlca sobre sus
trato rocoso, 



INTROOUCC 1 Oll 

Como Ja mayor p8rte de Jos paises latinoamerlcanos, México en

frenta la urgente necesidad de evaluar los recursos naturales 

de su territorio nacional. En este territorio quedan comprendl 

dos .diez mil kilómetros de litorales, que marcan la frontera 

entre la superficie continental del pafs y Jos ~spaclos marftl 

mos tradicionales y modernos en los que ejerce su soberanta. 

La evaluación de los recursos naturales marinos en los litora

les mexicanos, se ha enfoca"do básicamente hacia las especies 

económicamente Importantes y las Investigaciones se han dirigl 

do principalmente al estudio de las com.1nldades que ocurren en 

las lagunas costeras. Esto no significa que el estudio de las 

comunidades que habitan las costas rocosas d~ nuestro país ten 

ga una menor Importancia en e1 contexto de Ja ecología costera, 

es más lógico pensar que las condiciones físicas que prevalecen 

en estas áreas plantean problemas metodológicos que sólo hasta 

anos recientes y con eJ empleo de técnicas sofisticadas se han 

logrado superar. EJ uso de técnicas subacuáticas como el buceo 

autónomo, ha permitido desde 1942 la observación directa de los 

organismos bentónicos en su habltat natural hasta profundidades 

de más de 50 m, asT como realizar muestreos en situaciones en 

que las redes de arrastre y dragas resultan Inoperantes por el 

tipo de fonda o en que su empleo sería rlesgoso para cualquier 

embarcación por la proximidad de la costa. No obstante, esta 

técnica se vé limitada en áreas donde la visibilidad es pobre 
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debido a las partfculas en suspensión en el agua y su éxito d~ 

pende en gran medida, de la destreza y experiencia del perso

nal que la utiliza. 

La costa del Pacífico Mexicano se caracteriza por presentar 

grandes extensiones rocosas. los estudios de las poblaciones 

que habitan este sustrato son escasos, la mayoría se han reall 

zado en la Península de Baja California y Golfo de Callfornla, 

reduciéndose su número al disminuir la latitud, hasta llegar a 

una notable escasez de conocimiento de la blota existente en el 

sur del pafs. 

El desconocimiento de la flora y fauna que habita una cierta 

reglón del pais, puede representar una pérdida, ya que en esa 

región pueden estar presentes recursos naturales renovables P.Q. 

tencfalmente aprovechables, que a1 ser explotados racionalmente 

podrían contribuir a reforzar nuestra economía. Por otra parte. 

el desarrollo industrial, turfstlco y urbano de México, plantea 

el posible deterioro en las condiciones ambientales alrededor 

de los núcleos de población. El conocimiento de las condicio

nes naturales previas al establecimiento o desarrollo de cen

tros turfsticos, industriales o urbanos cercanos a ta costa, 

haría más sencillo el diagnóstico y evaluación del Impacto am~ 

blental provocado por aquéllos, al detectarse carrblos en la com 

posición de la corr1.1nidad que son constderados en otros paises 

como índices de lesiones al ecosistema. Algunos de ftStos cam--
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bias blológico.s, detectables en costas rocosas son: la escasez 

extrema de flore y fauna macroscóp~cas, la presencia de áreas 

de roca desnuda abundantemente cubiertas por limo, la escasez 

de animales sedentarios consumidores de partículas en suspen

s tón, el Incremento de organismos formadores de esteras enmar'ª

~adas o la aparición local de especies exóticas u oportunistas. 

Con este estudio se pretende lograr un conocimiento cualltatl

vo de los componentes que integran la comunidad rocosa en la 

región de Zihuatanejo, Gro., asf como obtener su dlstrtbución 

en función al habitat que ocupan. Se espera que esta Informa

ción sirva como punto de partida para la realización de estu

dios posteriores de índole ecológica o de impacto ambiental. 

Los objetivos de este estudio son: 

Elaborar un inventarlo de las algas macrofitas y los macroln

vertebrados bénticos ~ue habitan la~ rocosa 1Ttora1. y 

sublitoral de la región de Zthuatanejo, Gro., que aporte ade

más informaci·ón acerca del habttat y la distribución de las e,á 

pectes de esa región y en el cual Se mencionen los rangos geo

gráf lcos de cada especie. 

Describir Ja zonaclón litoral que presentan las diferentes po

blaciones de organismos, aportando un esquema general de zona

clón para el área de Zihuatanejo y senalando las variaciones 

particulares de cada localidad estudiada, respecto a ese esqu~ 

ma. Comparar el esquema de zonación para Zihuatanejo con otros 
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reportados para el Océano Pacff ico. 

Describir la dtstribuclón sublitoral de ·1as especies más comu· 

nes, en función del tipo de sustrato, en las diferentes local! 

dades. 

Discutir las posibles causas que originan la distribución de 

los organismos en las regiones litoral y sublltoral en et área 

de Zthuatanejo, Gro. 

ANTECEDENTES 

El interés por la vida marina en la reglón litoral se puedes~ 

gutr en el tiempo hasta los orígenes de la clvtltzaclón. Las 

primeras afirmaciones acerca de la zonación o distribución ve~ 

tlcal de organismos bénttcos en bandas en la región litoral r.Q 

cosa, las hizo Charles D'Orblgny en 1820, surgiendo una clasi

ficación de acuerdo al rango de mareas. El primer estudio crí

tico acerca de los factores que influencian ia zonación fué 

realizado en 1863 por Josef Lorenz en el Mar Adriático. En 1873 

L. V8ttlant relacionó las zonas a los niveles de mareas 

(Rlcketts, Calvln y Hedgpeth, 1968). Doty (1946) retomando el 

tema, promedió Jos períodos de exposición eB varios niveles a 

to largo de un ano y encontró que existen niveles de marea por 

arriba de los cuales los periodos de exposición cambian abrup

tamente, Incrementándose 1, 3 o más veces. El llama factdres 
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críticos de marea a estos niveles y los correlaciona con la 

distribución vertical de los organismos, en particular algas. 

Menciona también que la importancia de estos factores puede V!_ 

rlar de acuerdo a otras causas, como desecación, luz, lluvia o 

temperatura. 

los estudios sobre las causas de la zonaclón son numerosos, 

Newell (1970) y Carefoot (1977) presentan un resumen de la In

fluencia que tienen en la zonactón, factores como las mareas, 

la exposición al oleaje, la topograffa y f islograffa de Ja co-ª. 

ta, la competencia, ta depredaelón, el pastoreo.y la interde • 

pendencia de organismos. Hacen además, una sfntesis del compo.t 

tamiento de ta salinidad, la temperatura, la iluminación, la 

desecación, el da1'o mecánico y la ocurrencia, desplazami.ento y 

sucesión de especies, en relación a los factores arriba cita

dos. 

Las teorías acerca de las causas de la zonación, coinciden en 

afirmar que las zonas están relacionadas con las mareas y son 

el resultado de diferentes niveles de tolerancia de los orga

nismos a las presiones del me.dio. Las presiones son causadas 

en la parte superior del rango vertical de distribución, por 

la sevei-idad de los factoi-es fisicos asociados con el periodo 

de emersión y en la parte Tnfei-Toi-, por factores biológicos 

(Connel 1 1970, Southerland1970, Dayton 1975, Henge 1976, 

Carefoot 1977, Lubchenco y Henge 1978). 



NIVEL DE HA.REA ZONA ORGANISMOS 1NO1 CAOORES 
(COSTAS BRITANICAS) 

ZO!lA 
SUPRALITORAL 

LIMITE SUPERIOR DE LITORINAS 
Mclaraphe(• Llttorlna) nerltoldcs 
Otina otls 

NIVEL ALTO EXTREMO OE tlqla Ocea'nlca 
FRAtlJA asaca rubra 

MAREAS VIVAS (EHWS) SUPRALITORAL Verrucarra""Spp 
l!anthorla z Pctroblus marltlmus o Scol loplanes marl Elmus 

11 ~marltlma A e r s Bdclldos 

l 

L 
1 
T LIMITE SUPERIOR DE CIRRI PEDIOS o Clrrlfcdlos R ZONA Hej 11 oncs 
A MESOLJTORAL Lapas 
L Fucol des 

Otros organismos 

LIMITE SUPERIOR DE LAHINARIAS 
FRANJA Rhodophyceae 

SUBLITORAL (•lllFRALITORAL) Ascldlas NIVEL BAJO EXTREHO DE Otros organismos 

MAREAS VIVAS (ELWS) ZONA 
SUBLITORAL ( • I NFRALI TORAL) 

TABLA la, ESQUEMi\ GENERAL DE ZOtlACIOtl BASADO EN STEPHENSOH Y STEPHENSON ( 19~9) 



NIVEL DE MAREA ZONA ORGANISMOS INDICADORES 
(COSTAS BRITANICASJ 

Vegetación terrestre 
ZONA MARITIMA Líquenes nilranJa y 

verdes 

NIVEL ALTO EXTREMO DE z LIMITE SUPERIOR DE LITORINAS o FRANJA LITORAL Holaraphc (•Llttorlna) norltoldcs 
MAREAS VIVAS (EHWSJ N Llgla, Potrobl us, Verrucaria, 

A etc. 

L LIMITE SUPERIOR DE CIRRIPEDIOS 
1 Clrrlfedlos T Mej 11 ones o ZONA EULITORAL Lapas 
R Fucoldes 
A Otros organismos 
L 

NIVEL BAJO EXTREMO DE LIMITE SUPERIOR DE LAHINARIAS 
Rhodorhvceae 

ZONA SUBLITORAL Ascl d as 
MAREAS VIVAS (ELWSJ Otros organismos 

TABLA lb, ESQUEMA GENERAL DE ZONACION BASADO EN LEWIS (1964) 
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vida sujeta a fuerte desecación. 

• Lewls sólo considera la existencia de una franja lnfral !to

ral o sublTtoral en aquellos casos donde ta existencia de un 

cinturón distintivo de especies sublltorales Ja justifiquen 

biológicamente y forma parte, para él, de la región sublito

ral. 

Teniendo como base a Jos esquemas mencronados, se han realiza

do descripciones de Jos patrones zonales a lo largo de la cos

ta oeste de los Estados Unidos y norte de México. Una relación 

de los más importantes y su situación geográfica correspondlen 

te aparecen en Ja tabla 2 y la figura 1 respectivamente. Las 

diferencias que presentan entre sí los esquemas propuestos son 

de carácter menor. Rlc!.:etts, Calvin y Hedgpeth (1968) ·dividen 

a ta zona meso11toral de Stephenson y Stephenson (1949) en dos 

zonas, un horizonte superior de entremareas o zona 11, que a

barca desde el nivel medio de la marea alta (HhW) más o menos 

hasta el nivel medio de la más alta de las dos mareas bajas 

diarias (MHLW) y un horizonte medio de entremareas o zona 111, 

que abarca desde el MHLW hasta el nivel cero de las tablas de 

marea ó HLLW. Kozloff (1973) presenta un esquema similar a éste 

y Brusca (1980) al igual que estos auto~es, divide la zona mes.Q. 

1 itoral en dos zonas, una zona media superior de entremareas 

(zona 11) caracterizada por balánidos o por la asociación 

Tetracllta - Nerita ·y una zona media inferior de entremareas 

(zona 111) caracterizada por la asoclacló~ Eriphla - Turbo. La 



F'IG, 1. REGIONES PARA LAS QUE SE HAN DESCRITO ESQUEHAS ZONALES, 

•• 

... 

-
• 4 

... 
, 

' .. 

. .. 
RECilOHES 
1 • 1 • Vancouver, Can, 
2. Puget Sound, Wasti. 
J. Paclflc Cirove, tal. 
4. La Jol la, Cal. 
5. Puerto Pel\asco, Son, 

ESCALA 

·~ 

"' 

-.... 

... 

'"' 



TABLA 2. RELACION DE AUTORES QUE HAN OESCRITO ESQUEMAS ZONALES EN ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA Y MEXICO. 

AUTOR REGION 

RICKETTS, CALVIN Y PACIFIC GROVE, CAL. CON 

HEDGPETH (1972) UN RESUMEN DE TRABAJOS 

EN LA JOLLA, CAL. y EN 

POSTELS I A PO 1 NT y NEHA 

BAY, WASH. 

STEPHENSON Y STEPHENSON 1 • VANCOUVER, CAN. 

( 1972) PACIFIC GROVE, CAL. 

LA JOLLA, CAL. 

KOZLOFF ( 1973) PUGET SDUND, WASH. 

BRUSCA ( 1978) PUERTO PEflAsco, SON •• MEXICO 



TABLA 3, ESQUEM'. DE ZONACION PARA LA REGIOH DE ZIHUATAHEJO SEGUN CHAVEZ (1972), 

PISO ORGANISHOS 1 NOICAOORES SUSTRATO 

Dermonema frapplcrll 

SUPRALITORAL Chaetomorpha ~ ROCAS IGNEAS 

~:tmoog2ogcus ccuitlfocm~ • 
( 

Chnoospora m!nlma 

Podl na crlspata 

!!l'..enfil!. pannoso 

Gracl lar la crlspata 

LITORAL Amphlroa mexicana ROCAS IGNEAS 

Chaetomorpho media 

~~ 
Gratelouela vcrsl color 

Cent roceras c!avulatum 

Sargassun llebmanll 

Padlna crlspata ARENA FI~ 
1 NFRAL !TORAL 

Padl na durvl 1 lael ROCAS IGNEAS 
Caulerpa sertularloldes CONCHAS 
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diferencia con Ricketts, Calvln y Hedgpeth (1968) estriba en 

que confiere a las zonas límites distintos, particularmente al 

establecer la frontera inferior de la zona 111 un ple por arrl 

ba del nivel cero de las tablas de mareas. 

En el presente trabajo se ha considerado que estas diferencias 

son menores, ya que Stephenson y Stephenson (1972), al descri

bir la zonación para estas reglones, coinciden con las observg_ 

clones de los Investigadores mencionados, al dividir en subzo

nas similares las franjas propuestas en su esquema general. En 

particular, ta zona mesolitoral en la reglón de Brandon lsland 

en Vancouver, la subdividen en tres subzonas y en las reglones 

de Pacific Grave y La Jolla, Cal ifornla, la subdividen en dos. 

Para el área de Zlhuat.anejo, existen tres esquemas de zonación 

en base a las poblaciones de algas. Chavez (1972) colectó en 9 

localidades, de las cuales 7 se encuentran dentro de la bahia 

de Zlhuatanejo y considera tres pisos en estas local ldades: El 

supralltoral 11 es aquél en el que durante todo el tiempo las al 

gas permanecen expuestas al aire y son salpicadas por el fuer

te oleaje únicamente ~n la marea alta 11
• El litoral, en el que 

"existe la alternancii.l constante de emersión e Inmersión debi

da a la marea 11 y el lnfral itoral, •que s lempre está sumergldo11
• 

La tabla 3 es una representación esquemática de lo reportado 

por esta autora. Nájera (1967) reportó la zonaclón para la fa

mi 1 la Cara t 1 t naceae para 7 loca 1 ldades dentro de 1 a bah fa de 



ZONA DISTRIBUCION DE LAS ESPF.CIES 

d!!!.!.! !!!!&l.! var m!.!: Amehl roa dlrnoreha Fosllel la farlnosa 

Janl a mcxl cana Amehlroa brevlanceps llthophyllum hancockll 

LITORAL .:!.!!1L!. ~ va r ~ Amphlroa taylorl ~ ~v.J..lli.tl 

l!!!!.!.!!, C8 !! f 11 BCOO Lltholepls sonorcnsls ~mexicana 

~ dccussato·dlchotoma f"os 11 olla minuta Padlna crlspata 

Amphl roa mexicana Fos 1 lel la easchalls ~aff vlckersllu! 

Janla mexicana 

LITORAL Fosllefla farlnosa 

INHRIOR Amehlroa brevlanceps 

Amphlroa taylorl 

01 ctyota di chotcma DI loehus elnnatus ~ S!!n!!.!!!. var !!E!! 
' Dlctyota stolonffera DI lophus okamural Amphlroa mcxlsana 

INFRALITORAL Olctyota aff dlvarlcata ~ durvl l lael Amphl roa dlmorpha 

SUPERIOR Olctyota f,.fabl lls ~mexicana Amphl roa brevlancee11 

Olctyoptarls mmibranacoa !!!!!..!!! crlspata LI thophyl hm hancockl 1 

Dlctyota dlvarlcata Padlna aff vlckcrsloo Fos llet la easchaJ Is 

TABLA 4. DISTRIBUCION OIONOHICA DE LAS ESPECIES DE LA fAHILIA OICTYOTACEAE Y CORALLINACEAE 
EN LA CAlllA nE ZIHUATANEJO, SEGUN NAJERA (1967) Y PEREZ (1967). 
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Zlhuatanejo, siguiendo el criterio de clasificación zonal de 

Feldman (1951 ). Pérez (1967l con el mismo criterio y para las 

mismas localidades, presenta la zonaclón para Ja familia 

Dlctyotaceae. Los resultados que reportan se resumen en Ja ta-

bla 4. 

El estudio de la composición, distribución sublitoral y ecolo

gfa de las poblaciones que habitan en facies rocosas no es nú~ 

vo, ya que se han real Izado numerosas investigaciones en arre

cifes coralinos en todo el rrundo. La revisión de artículos de 

esta índole· queda fuera del ámbito de esta discusión, en todo 

caso, la persona Interesada en este campo puede revisar el tr~ 

bajo de Glynn (1973) quien discute la estructura, zonación y 

composición especffica de Jos arrecifes coralinos de Já región 

del Atlántico oeste o el de Mil liman (1973), que incluye una 

revisión de los estudios previos en el Caribe, anotando la di~ 

tribuclón y los .tipos de arrecifes en esa región, las zonas en 

que se les subdivide y además compara sus características con 

aquéllas de los arrecifes coralinos del lndopaciflco. 

Es posible que en diversos aspectos las cOfll.Jnidades coralinas 

no tengan paralelo en el mundo, pero Ja metodología empleada 

en su estudio, puede ser aplicada al examen de cualquier corru

nldad presente sobre sustrato rocoso. Scheer (1978) discuti6 

Ja apl lcación de los métodos corrunmente empleados en fitosoci.Q 

l~gía, al estudio de las comunidades coralinas y Laya en 1978, 
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resume los métodos de muestreo por área (cuadrantes y transec

_ tos) y sin ella (vecino más cercano, punto central, pares al 

azar, etc.), empleados con éxito para la obtención de datos 

cuantitativos de las características de estas comunidades y 

discute las ventajas y desventajas de su apl icaclón. 

En la 1 iteratura revisada no se encontraron antecedentes de 

trabajos sobre distribución y ecología de organismos, realiza

dos en la facie~ sub litoral rocosa del pacífico. Trabajos taxg 

nómicos y con orientación pesquera, en Zihuatanejo, Gro. y 

áreas adyacentes han sido reallzados por Caso (1957, 1963, 

1964, 1965), quien reportó 17 especies de holoturoldeos. Tovar 

y Sánchez (1974) describieron las variaciones estacionales de 

algunos grupos planct·Snicos en la bahfa. Baqueiro (1975) y ea .. 

queiro y Stuardo (19í7) realizaron observactones sobre labio .. 

logia y ecologia de tres especies de almeja que se explotan cg 

merclalmente en la bahfa y en la Isla lxtapa. El resto de las 

investigaciones se di~igen hacia el conocimiento de las lango_á 

tas Panulirus inflatus (Bouvier) y f. gracll Is Streets en ~s

pectos como fecundidad (Gracia, 1978), alimentación (Aramonl, 

1982), biología, ecología y pesquerfas (Hartfnez ~. !!l. 1976, 

Brlones y Lozano 1977, Weinborn 1977) y semtcultivo (Weinborn, 

1977). 

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar el desconoci

miento que existe en el área para la mayoría de los grupos de 
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Invertebrados, por Jo que se considera al presente estudio 

como pionero en sus objetivos. 

AREA DE ESTUDIO 

OESCRIPCIDN DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio queda comprendida en la costa de ta zona 

monta~osa de Guerrero - Oaxaca, que es una de las tres provfn· 

clas flslográflcas de Ja Unldad Morfo-Tectónica Continental 

VI 11, de las nueve reportadas para las costas mexicanas. Esta 

unidad se clasifica, como costa de col Is Ión continental con 

predominio de costas primarias formadas por movimientos dlas· 

tróficos, con fallas (Costas de Escarpes de Falla) Carranza

Ed~ards §,t. ª1_., 1975). Frente a esta unidad existe una plata

forma continental muy angosta, que se ensancha ligeramente en 

las cercantas del delta del Rto Balsas y del Batolito de Daxa

ca, tiene principalmente fondos rocosos y el talud continental 

ell1Jleza a Ja altura de Jos Morros del Potosi, con una fuerte 

pendiente (Welnborn, 1975). 

E1 litoral rocoso en el estado de Guerrero se encuentra llmit~ 

do a tas áreas de lxtapa - Zihuatanejo, Morro de Petatlán (Po

tost ), Horro de Papanoa, Acapulco, Punta Acamama y Punta Hald~ 

nado. la costa en el área de Zlhuatanejo es abrupta, rodeada 

de farallones rocosos y acantilados y playas arenosas de beis! 
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llo, existen adem.is numerosos morros aisladas. Las caracterís

ticas de su fisiografia permiten separarla como una zona inde

pendiente de las seis en que se divide a las costas vecinas de 

Hichoacán y Guerrero (Anónimo, 1973). Las rocas en la parte 

continental son cuarcitas, mármoles y fil itas metamórficas 

principalmente, correspondientes a la era Paleozoica y se en

cuentran limitadas por arenas y gravas continentales, que for

man terrazas aluviales del Pleistoceno y Reciente frente a las 

desembocaduras de los Rfos lxtapa al norte y Petatlán al sur. 

El prin~ipal aporte de agua dulce lo constituye el Rlo Balsas, 

situado 14 km al norte de la Isla lxtapa (Baquelro, 1979). La 

bahfa de Zihuatanejo recibe la descarga de peque~os arroyos 

que forman esteros en la parte alta de la bahía. Al sur, el 

·Río Petatlán es el aporte de agua dulce más cercano, al norte, 

el Río lxtapa desembo~a frente al sector norte de la Isla. 

El clima del área corresponde al subtipo Aw·· ó (W)I (García, 

1973), es decir, cálido subhúmedo con dos periodos de lluvias 

separados por sequías intraestlvales, con lluvias abundantes 

en verano y escasas lluvias Invernales (menos del 5 % del to

tal ~nual), asr como temperaturas relativamente altas (temp. 

min. Invernal de 1a·c). La precipitación pluvial anual es de 

1103 rrm (Tovar y Sánchez, 1974). 

La vegetación predominante es de~ielvas altas o bajas caduclfQ. 

Itas, aparte de manglares, pastizales, matorrales, palmar y 
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cultivos. Esta adquiere en épocas de sequ(a un color parduzco 

casi uniforme y en épocas de lluvia un verde exuberante, que 

se evtdencfan en Tos márgenes de la bahfa de Zihuatanejo, en 

la Isla lxtapa y en la parte alta de los acantilados de toda 

la región. 

En la bahía de Zlhuatanejo la marea tiene una amplitud prome

dio de 51 cm, alcanzando un máximo de 60 cm de amplitud con la 

marea de slciglas (Pérez, 1967). 

Tovar y Sánchez (1974) reportan para la región de Zlhuatanejo 

valores máximos de temperatura de 32~C en el verano y mínimos 

de 2o·c en primavera, así como sal lnldades máximas de 36º/oo 

en otono y mínimas de 32°/oo en verano, etano e Invierno. Ba

quelro (1975) Indica para esta misma zona, valores de tempera

tura máxima de 3o·c a finales del verano y mfnima de 23·c al 

inicio de primavera, una sal lnidai máxima de 33.Sº/oo en otoi'lo 

y una mfni~ de 3Z.S0 /oo en verano y otoño. Briones y Lozano 

(1977) reportan una temperatura superficial del agua que alean 

za un valor máxJmo de 30.a·c durante el verano y un mínimo de 

24.4.C eñ primavera, una salinidad máxima de 35.31°/oo en abril 

y mctma d~-~-55º/oo en octubre. 

Los viento&. en la época de 1 luvias son predominantes del sure~ 

te y durante 1~ época de sequra predominan los del noreste (YA 

i'lez-Arancibla, 1978). Esto provoca un cambio en ta corriente 

litoral debida al oleaje, dominando al noroeste de abril a se.e. 
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tiembre y al sureste de octubre a marzo (Briones y Lozano, 

: 1977). 

DESCRIPCION DE LAS LOCALIDADES DE MUESTREO 

Contramar. Se encuentra situada casi a la entrada de la bahía, 

hacia la porción noroeste de la misma, entre Punta Godornla y 

Esca1erl11as. Su posición la hace un sitio proteg1do del efec

to directo del oleaj~. ya que éste se refracta al entrar a la 

bahía. 

La playa es de cantos rodados y tiene la forma de una peque~a 

caleta de 75 m de lon~itud y se encuentra limitada al oeste por 

una pared de rocas i~neas y al este por otra de rocas metamór

f lcas, predominantemente cuarcitas de color blanco que se ex

tienden hacia Escalerillas. El declive de la playa es brusco y 

corto, presenta una graduación de cantos rodados en la berma, 

pasando a grava y llegando a arena a menos de un metro de pro

fundidad. 

Las salientes rocosas que limitan la playa presentan una caída 

abrupta hacia el agua. En el extremo. este, el cantil rocoso cae 

verticalmente hasta encontrar el fondo arenoso a los 7 m de 

profundidad. En el extremo oeste, ta presencia de un islote 

que sale del agua frente a Ja pared rocosa, origina un canal 

de hasta 9 m de profundidad. En él, la corriente Impide el de-
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pósito de arena, por Jo que e1 fondo es de guijarros y cantos 

rodados, presentando algunas cabezas de coral. Ambas paredes 

del canal son rectas, mientras el perfil opuesto del Islote 

presenta una pendiente más suave. El resto ddl fondo rocoso es 

Irregular, presentando bloques, cantos rodados y eminencias r.Q. 

cosas de poca altura. Et cambio de~ ocurre aproximadamen. 

te a 20 m de ta orilla, a los e m de profundidad. 

El relieve que presenta la pared rocosa que limita la playa en 

su extremo oeste y la presencia del canal, hacen esta área al

go diferente de aquélla frente a la pared este. En la primera, 

al romper las olas se extlenden sobre las rocas en dirección a 

la playa, teniendo una gran amplitud entre cresta y valle y g~ 

nerando corrientes fuertes. En el extremo opuesto, las olas se 

reflejan contra la pared este, sin ten~r oportunldad de gene

rar corrientes de gran magnitud. Oebldo a que el extremo roco

so oeste de la playa Contramar presentó mayor cantidad de esp.Q. 

eles, los muestreos se centraron en esta área. 

Horro .rutlli.!:.!i!... Es la localidad situada más al norte en la zQ 

na de muestreo. Se localiza al extremo sur de la playa La Pue.r:. 

t~, frente a la zona hotelera de lxtapa - Zlhuatanejo. 

Es un afloramiento rocoso de forma alargada, mide en su parte 

máS angosta 50 m de ancho y en su eje mayor, sltuado en direc

clón este a oeste mide 200 m de longitud. Su cara suroeste qu,!! 

da expuesta al embate dlrecto del oleaje, mientras su cara 
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opuesta queda dentro de1 área de sombra, lo cual le confiere 

una condición más protegida. Se encuentra separado de la costa 

por un canal de 75 m de ancho, que llega a medir hasta 10 m en 

su parte más profunda. Et canal se localiza frente a la cara 

sureste del morro y su profundidad aumenta de noreste a suroe~ 

te, hacia mar abierto. Su fondo es irregular, compuesto por 

arena, guijarros, cantos y eminencias rocosas que en ocasiones 

alcanzan la superficie. Desde el 1-'orro de Tierra, hasta aproxl 

madamente 15 m después de la orilla, se presentan canales que 

se originan por la presencia de rocas mayores de 2 m de diáme

tro, que se elevan desde el fondo del canal, a 3-4 m de profun 

didad, hasta la superficie del agua. El fin de estas rocas dá 

lugar a un fondo más r~gular, con corrtente de menor magnitud, 

de cantos y gutjarros con dep6sito de arena, la profundidad 

aumenta hacia el centro del canal y vuelve a dismlnutr en dlre~ 

ción a la orilla opuesta, presentándose nuevamente cantos y 

eminencias rocosas antes de alcanzarla. 

La cara noreste del Morro de Tierra presenta un declive liso, 

abrupto y corto en el que la roca sólida cae hasta 3 m de prg 

fundtdad aproximadamente. Allf, el fondo cambia a rocas enci

madas, las cuales no están cementadas entre sí, dejando nume

rosas oquedades. Las rocas se contlnuan hacia aguas profundas 

con un decl tve moderado, dándole al fondo un relieve Irregular. 

A los 8 m de profundidad las rocas desaparecen, dando paso a 

un fondo arenoso con grava y ·guijarros. En esta profundidad y 
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a 40 mal norte del morro, se encontró una saliente rocosa cu

bierta extensamente por los corales Pavona gigantea y Perites. 

sp 1. Los rm..iestreos se real izaron en las caras noreste y su

l"'este del morro. 

~ sltl .!.!.w:!i!.t Se local Iza entre punta San Esteban y punta 

Carrizo y es, después de Morro de Tterra, la segunda localidad 

hacta el sur en la cual se realizaron transectos. Con se9url

dad es el sitio más expuesto al oleaje de todas las localida

des de colecta. 

Es una formación rocosa piramidal cuya base tiene aproximada

mente 100 m de diámetro. Sus super.fieles aparecen cortadas ve.r. 

ticalmente, lo cual provoca decltves abruptos y cortos en to

dos sus lados. Estos caen a profundidades que varian desde 2, 

hasta 10 m al este del morro. La porción terrestre más cercana, 

es una sal tente rocosa sin nombre, situada aproximadamente a 

100 m al noreste del morro. Entre ambos existe un canal poco 

profundo (3 - 4 m) con fondo plano. El fondo es rocoso cerca 

del morro, cambia gradualmente a rocoso arenoso y se hace to

talmente arenoso en el centro del canal. Cerca de la playa cam 

bla nuevamente a rocoso. 

Al norte del morro se extiende un bajo de rocas que no alcan

zan la superficie. Esto provoca un rompimiento del oleaje an

tes de llegar a la playa, donde rompe nuevamente. La presencia 

del bajo rocoso y la existencia de una peque~a caleta frente a 
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él, al parecer originan un acumulamiento de agua al noreste 

del mórro, por efecto de la refracción del oleaje, dando por 

resultado una corriente que sale por el canal en dirección 

suroeste, hacia donde aumenta también la profundidad rápida· 

mente. Los transectos se real izaron desde la parte noreste 

del morro hacia la costa, cuando las condiciones del oleaje 

Jo peÍ"mltieron. 

Godornla. Es un peque~o brazo de mar en forma de cuchilla que 

se encuentra hacia la base de Punta San Esteban, en el lado 

sur. Posee una playa pequeña, angosta, constituida por una 

franja de cantos rodados con afloramientos rocosos limitada 

por altos acantilados. El fondo es rruy trregular, presenta 

rocas grandes cerca de. la playa y algunas eminencias rocosas 

frente a e1ta. 

A partir de la playa, el declive es en general moderado; el r~ 

lleve del fondo es peculiar. ya que semeja una vertiente cuyos 

lomeríos de roca sólida, corren perpendiculares a la playa y 

se extienden hasta alr;anzar una 11 ciii'\ada11 que adquiere mayor 

profundidad en dirección norte a surª Sobre la roca se observa 

.ron grandes bloques dispersos. Cerca de la playa las corrientes 

.que se generan entre las rocas representaban un peligro y una 

gran dificultad para la metodología, de modo que los transec

tos se realizaron desde unas eminencias rocosas situadas 

aproximadamente a 15 m frente a la playa. Las eminencias lle-
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gan a la superftcte a partir del fondo, situado a casi S m de 

profundidad. Sus paredes son rectas y se encuentran expuestas· 

a un oleaje nvderado. 

~Manzanil lo. Es una playa situada 4.2 Km al sur de la Punta 

del Faro. Su forma de U tiene la entrada 1 Imitada por dos pun

tas rocosas separadas entre sf por 140 m aproximadamente. Am

bas puntas son de roca sólida y frente a ellas hay numerosas 

eminencias rocosas, que al sobrepasar la superficie del agua 

forman peque~os morros, sujetos a la acción erosiva del oleaje. 

La playa se puede dividir en tres secciones. La porción central 

tiene una extensión de 90 m y se compone de guijarros y cantos 

rodados principalmente. Posee una berm.:J bien definida, detrás 

de la cual se aprecia un cant:ilo a guijarros con fragmentos de 

coral, a arena y por último, el Inicio de Ja vegetación terre~ 

tre. El declive frente a la berma es corto y pronunciado, bajo 

la superficie del agua hay un continuo movimiento de Jos sedi· 

mentas por el oleaje, el cual Incide de frente sobre esta zona, 

haciéndola un sitio expuesto. Hacia la punta oeste se presenta 

una sección de 135 m de longitud, formada por rocas de mayor t!_ 

mano que en la sección anterior, afloramientos rocosos y un 

mayor depósito de arena entre y detrás de ellos. La sección de 

la playa hacia la punta este es corto, solamente tiene 43 m de 

longitud antes de cambiar de rocas grandes y cantos rodados a 

roca consolldada. 
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El declive es diferente en las tres secciones mencionadas. 

·Mientras que en Ja sección central es abrupto y corto hasta 

llegar a arena y grandes bloques enterrados a 1.S m de profun· 

di dad, en la sección oeste es muy suave a la vez que Irregular 

y en Ja sección este, el declive toma una situación Intermedia 

entre las otras dos, por lo que puede llamarse moderado. En las 

zonas rocosas cercanas a ambas puntas, el decl lve es corto y 

de cafda vertical. 

La profundidad no excede en general los 4 m, excepto frente a 

las puntas, donde existen canales formados por eminencias roe.e 

sas con fondo de cascajo. De Ja playa hacia el mar el fondo 

cambia de cantos rodados a rocas de tama~o mayor, después apa

rece una plataforma d•?: coral que termina en el Tniclo del fon .. 

~o de arena o arena GOn guijarros. Frente a ta porctón central 

de la región oeste de la playa, la plataforma coral lna llega a 

tener una extensión máxima de 45 m y profundidades de O.S·a 

1.5 o 2.0 m. El borde de la mtsma cae a 3 m de profundidad a 

un fondo arenoso. Hás al oeste, la plataforma es sustituida 

por un fondo rocoso y sólo aparecen dispersas cabezas de coral 

peque~as. El resto del fondo de la caleta es arenoso con frag 

mentas de roca dispersos a tos que se sujetan organismos como 

Porftes y Haltmeda. 

Cabe hacer notar que la plataforma coralina que se menciona 

consiste básicamente de coral Poclllopora muerto y extensamen• 

te cubierto por algas rodofitas corallnáceas. La presencia de 
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cabezas de coral dispersas parecen indicar que actualmente se 

lleva a cabo una repoblación natural en toda ta plataforma. 

Los pescadores del lugar atribuyen la muerte del coral al efe~ 

to catastrófico de una colecta masiva del cangrejo xántldo 

Trapez!a ferruglnea, que habita sobre PocI!Jopora. La finali

dad de estas colectas, que implican la extracción y ruptura de 

los corales a bordo de tos botes, fué la manufactura de llave

ros. Actualmente se prohibe la extracción de coral en toda la 

regl6n. 

Debido a la escasa profundidad, las olas se rompen sobre la 

plataforma de coral, lo cual limita la vlslbilldad y forma co

rrientes que Imposibilitan mantener una posición bajo el agua 

y desarrollar la metodología de muestreo en esta área. Por es

tos motivos, el rTUestreo por transectos se enfocó hacia la zo

na rocosa frente a la punta oeste. 

~de Marea. Debido posiblemente a la poca amplitud de marea 

en esta reglón, es raro encontrar pozas de marea en la zona ll

torat, de hecho, solamente se encontró una en la parte oeste 

de Contramar y algunas más entre Contramar y Escalertllas. En 

ambós sitios las pozas son de menos de 2 m de longitud y se 

forman por la entrada de agua entre dos salientes rocosas que 

forman un canal entre ellas. 

~Localidades. Los razgos sobresalientes del resto de las 

localidades visitadas son: En Isla lxtapa se visitaron en octH 
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·_bre 3 si.tlos, situados al este de la Isla (Colorado, Cuachafa .. 

late y Playa Carey). En todos ellos existe una gran cantidad 

de particulado fino sobre las rocas, cabezas de coral fracturs_ 

·.das y aún volteadas, basura y hasta donde fué posible observar, 

. escasez de especies de gran tamaño. En la Isla de a Pie se vi

sitó la parte norte del "pasadero". Lo más notorio fué la ri-

queza de peces que se esconden en las oquedades de las rocas 

encimadas. no cementadas y la escasez de flora y fauna sobre 

las rocas, ya que ni siquiera gorgónidos se encontraron ere -

clendo sobre ellas. En el Chololo, que está situado en Ja base 

norte de Punta San Esteban, opuesto a Godornla, se buceó en 2 

sitios: Uno en la parte norte, donde las condiciones son simi

lares a Morro de Tlgr1' respecto a tipo de sustrato y corrfen 00 

tes y donde la riqueza específica de las algas es notoria y 

otro en la parte sur, donde las condiciones del fondo se ase

mejan a Jo encontrado en el canal en Morro de Tierra y e~ Con

tramar, por el fondo de cantos rodados y guijarros. Caleta de 

chon es una peque~a entrada situada en la Punta del Faro, po

see una playa de guijarrros que bajo el agua se sustituye por 

un fondo arenoso poblado por sabeláridos formadores de arreci

fes. La p 1 aya está l imitada por fara 1 Iones de carda vert 1 eal, 

cuyas paredes son pobladas por Echinornetra vanbruntt y gorgónl 

dos bajo la superficie del agua. Morro de Sacramento fué visi

tado en Agosto de 1982. No se llegó hasta él porque el oleaje 

no lo permitió. Este morro se local Jza hacia mar abierto, fren 
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te a Horro de tierra. Sobresale del agua desde una profundidad 

de 25 m y su posición marca el Inicio de un talud pronunciado. 

El fondo está constltuido por rocas y guijarros. sobre ellas 

se aprecian poblaciones de esponjas de tamano mayor a Jos IS 

cm de altura y manchas de Llthothamntum sp 1. Playa las Gatas 

está situada dentro de la Bahfa de Zthuatanejo, en Ja zona sur, 

frente al muelle. Es una playa do arena gruesa, protegida del 

oleaje por una barrera rocosa colocada frente a ella. Es vfsft~ 

da diariamente por el turismo de la zona y su playa arenosa se 

encuentra limitada en uno de sus extremos por manglar y en el 

otro por un acantilado de roca fgnea. 

MA TER 1 AL l !:!li!!!!Q_ 

El trabajo de campo se desarrolló de Octubre de 1981 a Agosto 

de 1982, realizándose 5 visitas a la región de Zihuatanejo. En 

Octubre de 1981 se realizaron muestreos de reconocimiento en v~ 

rlos puntos, comprendidos desde la lsl~ lxtapa al norte hasta 

El Hanzanlllo al sur, seleccionándose como sitios de muestreo 

Morro de Tierra, Morro del Tigre. Contramar y El Manzanillo. En 

ocasiones Horro del Tigre fué·sustltuido por Godornia como pun• 

to de nL1estreo por razones de seguridad. 

En cada una de las estaciones de colecta se anotó la fecha. ho

ra y localtzación en hojas de campo. 
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Las observaciones y mediciones realizadas bajo el agua fueron 

anotadas con lápiz en hojas de PVC (cloruro de pollvinilo) su

jetas a una tabla de escritura. 

Para obtener la distribución de los organismos se utilizaron 

transectos perpendiculares a la líned de costa, representados 

por una franja de un metro de longitud, limitada por una vari

lla cuya parte central marcada, se desplazaba a lo largo de un 

cabo lastrado y ron marcas cada metro. El cabo fué colocado 

previamente de modo que pasase a través de ta zona litoral y 

sublitoral hasta alcanzar el cambio de facies rocosa a arenosa. 

La topografia se obtuvo anotando la profundidad registrada en 

un profundimetro capilar, cada dos metros a lo largo del tran

s~cto. Las observacion~s de profundidad se corrlgleron según 

la hora de lectura, co11 las tablas de mareas de la Secretaría 

de Marina. 

La altura de las franjas de organismos en la zona litoral, se 

registró con una varilla marcada en centímetros. Los datos de 

distribución subl !toral de organismos, se obtuvieron anotando 

para cada especie sus límites batimétricos dentro del transecto. 

La información de la distribución de organismos obtenida por 

medio de transectos, fué complementada con observaciones fuera 

de éstos y con los resultados de muestreos realizados a base de 

cuadrantes de 0.25 rrf1. de área, a la profundidad en que ocurría 
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el cambio de facies rocosa a arenosa, en el nrvel cero de ma

reas y a una profundidad Intermedia. 

Todos tos organismos colectados, a excepción de algunos oflu

roldeos, holoturoldeos y porfferos, para Jos que se siguieron· 

técnicas diferentes, fueron colectados en bolsaS de plástico, 

fijados en formol 10 % y transportados a la Cd. de México en 

cubetas de plástico con tapa hermética. Una vez en el laborat.Q. 

rlo, el material se enjuagó con agua de Ja llave y se transfi

rió a etanol 70 % para preservarlo. 

Los Porlfera fueron fijados desde un principio en alcohol etf-

1 lco 96 %, Jos Ophluroldea en una mezcla de etanol 70 % y glt

cerlna en partes Iguales y Jos Holothuroldea fueron inyectados 

con etanol 70 % por la reglón oral, mientras se les sumergfa 

en ácido acéttco, con el fin de que no se macerara su piel. 

En Jas tablas 7 a·22 se presentan los resultados de los tran

sectos. Debajo del número que corresponde a cada tabla, apare

cen de Izquierda a derecha, el nombre de la 1oea11dad en que 

se efectuó el transecto, tas correcciones de marea que se rea

l Izaron para ese transecto y por último, las earacterfstlcas 

del transecto. Bajo el nombre de Ja Jocaltdad se reporta la f~ 

cha y hora de Inicio del tendido del cabo. Enseguida se indican 

dos correcciones de marea: La corrección para topograff a se re!. 

llzó con la hora registrada al final de las mediciones de pro

fundidad cada 2 m del transecto. La corrección 11 transecto", es 
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una corrección a los rangos batfmétricos de distribución de 

las especies sobre el transecto, según el promedio entre las 

horas Inicial y final del conteo de organismos. Las carcterís~ 

ticas del transecto corresponden a la longitud y el rumbo con 

respecto al norte magnético que el transecto tuvo al tenderse 

desde la orilla. Abajo de esta información aparecen de lzquler:. 

· da a derecha las columnas: 

Código: Es el número con que se enlistan los organismos que se 

mencionan -en las 16 t~blas. La tabla 5 Incluye la totalidad de 

estos organismos y su código correspondiente. 

Especie: Bajo este titulo se indican los nombres de los organf~ 

mas que fueron encontrados a lo largo del transecto. 

No. Org. El número d~ individuos de cada especie que quedaron 

·comprendidos dentro del transecto. 

Rango de profundidad: El rango batimétrico de distribución de 

··cada población en el transecto, expresado en metros. 

Area de distribución en el transecto: La fracción de Ja longi

tud total del transecto en que distribuyó la especie. Compren

de desde el primer h3sta el último Individuo registrado. 

Frente a cada tabla 3e presenta una figura con la topograffa 

del terreno sobre el que se tendió el transecto y la distribu

ción de las especies presentes dentro del transecto. Para cada 
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especie se representa su distribución en el transecto por medio 

de una barra. El número dentro de la barra indica el número de 

código que corresponde a la especie. La presencia de una barra 

discontinua significa una distribución Interrumpida de la esp~ 

ele dentro del transecto. En el margen izquierdo de las figuras 

se muestra la profundidad en metros. 

El material biológico forma parte de la colección del laborato· 

rlo de Farmacologia Marina del Instituto de Ciencias del Mar y 

Llmnologfa. 

RESULTADOS 

INVENTARIO DE ESPECIES 

la identlftcclclón de los organismos colectados suma un total de 

471 especies, de las cuales 393 fueron Identificadas a nivel el_ 

pecfftco, 58 a nivel genérico y 20 a nivel supragenérico. La 

lista taxonómica con el rango geográf1co de cada espec1e identl 

f1cada, se reporta en e1 apéndice 11, E1 apéndice 1 comprende 

el inventario de las especies capturadas en el área de Zfhuata

nejo, información acerca de la dlstrlbuc Ión bat1métrlca de cada 

especie, su ocurrencia en las diferentes localidades en las fe

chas de colecta, ast como información general del habltat en 

que se encontró. 
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La columna de la Izquierda rroestra los nombres de los organismos mds notorios de la r!, 

glón lltoral. Cada uno de ellos corresponde o una zona o franja de la columna de la d.!!, 

rechoi ZSL •Zona supralltoral, FSL •franja supralltoral, ZMLS •Zona mesolltoral su· 

perlar, ZHLI •Zona mcsolltoral Inferior, FIL• Franja lnfralltoral, La altura o pro· 

fundldad respecto al nivel cero de mareas aparece al extremo Izquierdo de la figuro, 

Los rangos de distribución de varios organismos se Indican por medio de .borras enn.edlo 

de las columnas. El rango en el que normalmente se distribuye cada organismo en la re· 

glón litoral se representa por una barro sólida, el rango mdxlmo que puede ocupar, 

por una barra discontinua, Los nombres de los organismos que corresponden a los m.1-

meros· baj u las barras son: 

l. Llttorlna hspera 14. .SBr7assum howc 1111 27. Gracl l<irfa vlvcsl I 
2. Chaetomorp a antennlna I~. Ral sla occidental Is 28. Polysiphonl~ 
3. Chnoospora paclllca ~sus 1 lvldus 29. Ceramlum spp 
4. Rcrlta scabrlcosta 17. Vil actuca 30. ~RºmSI j par¡¡¡a 5. fñ'T'tOñ artlculatus 18. a n~llael 31 . on r a ca orn!ca 
&. Bunodact 1 s mexlcanus 19. rfiliOthamnlum sp 1 32. ~lypnca spp 

t Petaloconchus spp 20. Planaxls obsolctus J3, ctocarpus brevlartlculatus 
t:olllsella spp 21. EchlnOftl(?tra vanGruntl 34. Gratcloupla verslcolor 

9. ~ssurc f la spp 22. Gor~Onldos 35. Amphlroa spp 
10. ~~¡nsa 23. C~a ophora spp 3&. Fosllella farlnosa 
11. e nata 2'•· T als trl<ln,ul<irls 37. Jnn(<l ca pi 1 lncea 
12. Hlpponlx panamcnsls 25. fiTCTnus ca llornlensls 38, Olctyota spp 
13. Zoanthus ~ 26 . Wu rdcmann 1 a !!!.l!!.!.!lla. 
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DISTRIBUCIDN DE LOS ORGANISMOS 

La exposición de 1os resultados de distribución de las especies 

se ha realizado en conexión con los habitats que éstas ocupan, 

en base a la premisa que cada habitat diferente tiene una flora 

y fauna características, con requerl~ientos ambientales especf

f icos •. La información ha sido organizada en dos secciones, la 

primera abarca la reglón litoral y consta de tres Incisos: 

1) acantilados rocosos, 2)playas de cantos rodados y 3) pozas 

de marea. La segunda 5ecclón comprende la región sublltoral y 

consta de: ·1) cantiles y eminencias rocosas del fondo, 2) fon· 

dos de pe~ascos y 3) fondos de grava arenosa. 

REGION LITORAL 

Acantilados roco 

Comp,rende la región de entremareas en aquel las áreas de;, la costa 

formadas por acantilados o paredes de roca sólida. Las rocas 

son ígneas o metamórficas principalmente y su declive es corto 

y abrupto. Se les encontró habitadas por algas e invertebrados 

cuyas poblaciones p·re!>entaron una dispos le Ión en franjas que 

ha servido para elaborar un esquema de zonaclón para el área de 

Zihuatanejo. El esqutma está compuesto por S zonas, que se enu

meran del 1 al 5 desde la zona más superior hasta la más Infe

rior. 

La figura 4 resume el esquema general de zonaclón litoral para 
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el área de Zihuatanejo, incluye las especies más comunes que se 

pueden encontrar, así como sus dlstribuciones expresadas con b!!. 

r.ras y los nombres de las especies que caracterizan cada franja. 

Zona Supralitoral. Es el área situada por arriba del lfmlte sy 

parlar que alcanza la marea (HHl-M), sujeta a grados varlables 

de rocfo debido al oleaje. Se encontró habitada por lfquenes 

,costrosos de color verde o naranja que crecen adheridos fuerte

mente a las rocas y par vegetación terrestre. Su altura puede 

extenderse a más de 10 m sobre el nlvel medio del mar (NJ+t) , 

como se observó en el acantilado de la Punta del Faro. Su lfmi

te Inferior lo marca la aparición de gasterópodos del género 

Lfttorlna o~· 

~ SupralttorgJ. Presenta características translclonales en 
tre las condiciones terrestres y marinas. Es una franja árida, 

afectada por el rocío y humedecida por las olas solamente en 

épocas de mal tiempo o durante las mareas de sJclglas más altas. 

Su límite superior varía entre 1 y 2 m sobre el Nl+t, dependien

do del grado de exposición al oleaje en ése punto de ta costa. 

Su límite Inferior se encuentra generalmente alrededor de los 

73 cm por arriba del O.O (NMM). Las especies que Ja habitan son 

pocas, pero pueden presentarse en gran número. El límite supe

rior de dlstrlbuc16n del gasterópodo llttorlna asoera, marca el 

lnfclo de esta zona. Este molusco forma un cinturón evidente en 

los niveles altos, que se pierde hacia niveles Inferiores. Co• 
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habitando esta zona en el rango de 95 - 65 cm sobre eJ NMH se 

encontró al gasterópodo ~ scabrlcosta. Su pob1aclón fuó 

menos evidente en este sustrato que la del litorínldo y su prs_ 

sencla es Indicadora de latitudes tropicales. No se encontra

ron algas caracterfstlcas en esta zona, aunque pueden existir 

peque~as clorofitas que habitan comunmente niveles inferiores, 

como Chaetomoroha antennina o Ulva lactuc.8. 

Zona Me.solltoral Superior. Comprende la franja superior de la 

zona de entremareas. Su rango se extiende desde los 70 cm hasta 

los SO cm de altura sobre el NI-V-' aproximadamente. Se caracteri

za por un crecimiento notorio del alga feoflta Chnoospora 

pacifica. la cual aparece estacionalmente a principios de lnvler. 

no. Esta alga de frond3s redondas con ramificación dicotómica y 

hasta 15 cm de altura, forma una franja continua caracterTstlca 

de color pardo en 1os acantilados de la reglón, cuyos limites 

coinciden con los de esta zona. Por debajo de este cinturón se 

pueden encontrar haces de color verde brillante del alga fila

mentosa .&h,. antennina, cuyos filamentos alcanzan de 3 a 10 cm 

de longitud. El límite-. inferior de esta cloroflta se sitúa hacia 

los 45 cm de altura sobre el nivel cero de..mareas 1 aunque en o

casiones se extiende hasta los 25 cm de altura. Frondas de Ulva 

lactuc;a fueron observadas creciendo entremezcladas con fh,. 

antennina en este nivel, aunque el crecimiento mayor de Utva 

fué en el nivel Inferior siguiente. En áreas de menor exposi

ción al oleaje, el sargaso Sargassum howellli puede ser más evl 
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dente e Incluso sustituir a 1as clorofitas. Este sargaso caren 

te de neumatóforos crece firmemente unido a las rocas y en oc!_ 

sienes se le encuentra mezclado con frondas de Padtna 

durvtttae1. 

La observación detenida de las rocas permite apreclar Jos tubos 

enrollados de Petaloconchus macrophragma, un vermétido de color 

morado. Estos tubos se presentaron sobre el sustrato directamen 

te o en niveles Inferiores, fijos a conchas de otros moluscos o 

concreciones calcáreas de algas coralinas. Otros gasterópodos 

que se pueden presentar son las lapas 11ojo de cerradura11 como 

Flssurella rubroplcta. f. nigroclncta y ,E. virescens. que se 

distinguen entre si por su coloración o las lapas estrelladas 

Cotlisella pediculus, cuya apariencia está dada por Jas costi

llas externas que radian del centro y se prolongan más allá del 

margen. Otro tipo de lapa que puede reconocerse por las capas 

concéntricas de su concha y su cicatriz palia! en forma de U, 

es HJpponjx panemensls. que habita hacia la parte inferior de 

esta zona. Un depredador que deambula en toda la zona mesollto

ral es Purpura ™ª-" se le encuentra por lo regular fuera del 

agua.y se le reconoce porque al ser retirado del sustrato, ex

creta un líquido púrpura lechoso, a medida que se retrae dentro 

de su concha gris oscuro, provista de tubérculos. 

Zona Meso1 I toral lnferloi-. Se extiende apróxlmadamente desde los 

50 hasta los 30 cm de altura sobre el nivel cero de mareas. Es 
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·una zona, !Ms sujeta a la acc10n del oleaje que la anterior. El 

elemento faunfstico distintivo de esta zona es el pelecfpodo 

~ echinata. el cual crece con su valva izquierda fija al 

sustrato y se caracteriza por presentar un color salmón en la 

charnela y pllrpura en el resto del Interior de la concha. El 

rango de distribución de este molusco puede llegar a concordar, 

hacia arriba, con la franja de Chnoospora pacifica y hacia abe_ 

jo, hasta los 2 m de profundidad. El lrmtte Inferior de lazo

na mesolltoral inferior, lo marca la presencia de equlnoldeos 

y gorgOnldos y no la t1~rminaclón de chámidos. 

Otros elementos dlstir.•:ivos de esta zona son las incrustacio

nes rosadas de coralináceas, principalmente Llthothamnium y 

Llthoehy11um, algunos .:frrlpedios como Balanus tintlnnabulum y 

chámldos como~ mi:xlcana. Lithothamnium sp 1 forma parches 

discontinuos sobre la5 rocas. El crustáceo y el molusco no son 

rruy evidentes, crecen fijos a las rocas y por lo regular son 

cubiertos por algns epizolcas. 

Son corrunes los haces de Chaetomprpha antennlna hacia el lfmlte 

superior de esta zona y las frondas de .u..I.Y.a. ~ en niveles 

Inferiores, asr como ?arches de Sargassum howelllt y ffil!.i.n.s. 

duryil lae! mas extensos que en la zona superior. Algo notorio 

hacia el limite Inferior de la zona mesolltoral inferior es la 

presencia de una 11 felpa 11 debida al crecimiento enmaranado de 

diferentes especies de algas, a Ja cual aqur se denomina en con. 

junto 11 turba algal". Las especies de clorofltas encontradas for. 
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mando parte de esta turba fueron: Cladophora crystalina y~. 

yerticilata. Dentro de las especies de feofitas estuvieron pr,A 

sentes Ralfsta occidental is formando costras de color amarillo 

a moreno sobre las rocas y frondas dicotómicas de Dictyota 

y!yessit. Las rodofitas constituyeron los miembros más variados 

en la 11 turba algal", Identificándose: Grateloupia versicolor 

~ pannosa. !!. spinella. Wurdemannia minlata. Bryocladia 

dlctyurus. Laurencia voraglna. Amohlroa dimorpha y especies de 

Champta. Ceramium. Polyslphonia y Gracllaria. Todas ellas de t~ 

mai'io pequeño. 

Sobre las ramas y frondas de Sargassum y Padina se encontraron 

hldrozoarios campanuláridos de tamaílo pequei'io (menores de 2 cm 

de altura) como Campanylarta everta, f.~&_. Integra. f. 

Jipeata. f. !l.9..!.2.2. y f. yrceolata. Asf ccxoo algunos briozoarios, 

siendo el más tfpico Membranlpoca tuberculata. que se observó 

como casillas calcáreas con 2 tubérculos en cada celdilla. So

bre las frondas de las algas se encontraron manchas rojas, cau

sadas por el crecimiento del alga Foslie!Ja farinosa. 

Los moluscos F!ssurel!a y Co11Ise1Ja mencionados para la zona 

anterior, ocurren también en Ja zona mesolltoral Inferior, asf 

como f. ~ Petaloconchus macrophragma y f. flavescens, otro 

vermétido que forma agregados de tubos enrollados hacla Ja base, 

con una porción superlor erecta. Otro molusco, PJanaxis 

obsoletus, tiene un rango de distribución intermedio entre las 
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regiones superior e inferior de la zona mesolitoral. Anémonas 

del género Bunodactys estuvieron presentes en zonas húmedas y 

protegidas, aunque su presencia fué más común en pozas de marea. 

Los quitones Chiton articulatus ocurrieron en esta zona, aunque 

pueden ocupar otras más elevadas. 

Franla lnfralitoral. Se extiende desde aproximadamente 30 cm por 

arriba del nivel medio del mar, hasta 0.5 m ó 1.S m por debajo 

de este nivel. Su 1 imite inferior está en función del rango de 

distribución del erizo púrpuraEchlnometra vanbrunti y el zoan

tídeo Zoanthus danae. que a su vez depende" del oleaje. Coftl>rende 

una zona poblada por organismos de hábitos típicamente sublito

rales, que no toleran enersión completa, pero que son sujetos a 

emersión intermitente plr la acción del oleaje. Además de los 

dos organismos ya citados, en párrafos anteriores~ mencionó 

que los rangos de distribución de CoJJtsella pedlculus y~ 

ecbinata llegan hasta esta zona, así como el del alga 

Lithothamnium sp 1, que tiende a extenderse como un parche con

tinuo sobre las rocas. En los resquicios de las rocas es posi

ble encontrar a los quitones Qll..t.Qn.albolineatus y Chlton 

articulatu5, Los gorgónidos resaltaron sobre las rocas por sus 

formas arbóreas y sus vivos colores, hacia el límite superior 

de su rango de distribución alcanzan pocos centimetros de altu

ra, pero ya en la zona sublitoral su altura puede sobrepasar los 

15 cm. Las especies estudiadas fueron: Paclflgorgla florae y f. 
oulchra sxiJts. así como Lophogorgta cusptdata, !:,. rl.9..1.s!i! y!:,. 
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.!El!• En las bases de Jos gorgónldos se observó el crecimiento 

de tres algas, OTctyota divarfcata • .Q.. vfvessii y Dfctyopterfs 

del Tcatula. Otras algas en este nivel y que también presentaron 

una distribución sublltoral fueron: ~. mtnlata. Amphlroa 

dlmocpha y especies de Ceramlum. Polysiphonla. Amphfroa y 

~. El rango de distribución de la "ascidla gigante" coincl 

dló con el del erizo púrpura en varias localidades. Esta asci

dia llega a tener hasta 15 cm de altura, el poro lnhalante se 

encuentra cerca del poro exhalante y su color Interno es rosa

do. Crece firmemente adherida a las rocas y cubierta por algas 

dlctyotales, coralinas y otras rodofitas. Hubo algunos moluscos 

de distribución sublltoral que fueron encontrados en el rango 

de distribución de ,g. yanbruntl. entre otros, ~D.!!& 

Opeatostoma pseudodon. Cantharys sangulnolentus. l!!!1.1. speciosa. 

1. trJanguJarls y ÉlS1.n.St tabogaensls. la ascldia co1onlal blan .. 

ca, Incrustante, DJdemnum sp 1 y la esponja naranja res~pinada 

~mtcrosigmatosa es posible que ocurran en esta zona, aun

que son prlnclpalmente habitantes de la reglón sublltorat. 

Playas de cantos rodados 

Las locaJJdades en que existen playas de cantos rodados son: 

Godornta, Contramar y El Manzdnfllo. Aunque en estas playas no 

se presenta una zonaclón tan marcada como en las paredes de ro

ca, exlste una dfstrlbuclón vertlcal de los organismos más o~ 

nos evidente. 
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En l~s áreas dond1;. "'' oleaje humedece las rocas, los cantos ma

yores presentaron haci~·· la parte superior de la cara expuesta 

al mar, dos clorof1tas: 91. antennina y Q.. lactuca. quienes 11~ 

gana formar un cinturón distintivo, junto con .fh. pacifica, en 

los meses frtos Las clorofltas se encontraron fijas a las r.Q. 

cas y sobre las conchas de algunas lapas que pueblan estas su

perficies. Las lapas capturadas fueron: Fissurella nlsroclncta, 

,E. rubropicta. Collisella atrata. f.. mlte11a. f,. sp 1, cuya con 

cha semeja a la de~. acutapex. aunque es más baja y f,. sp 2 de 

concha blanca y lisa. En la base de las clorofltas sujetas a el, 

tas lapas crecían enredadas Bryocladla dictyurus y Janla 

capillacea. La primera as una rodofita cuya ramificación semeja 

una Araucaria en minia~ura, la segunda es una coralina con apa

riencia de encaJ.e. En la cara opuesta de estos cantos se obser .. 

varon grupos numerosos de Nerita scabrlcosta, cuya población se 

encontró mezclada con!!,. funtculata, ~ globulus y Littortna 

aspera. Esta última no es tan evidente como en las paredes rocg, 

sas y su población es opacada totalmente por las neritas. La 

concha globosa de tl. ~cabrlcosta presenta pliegues en el área 

del callo, mientras la de!!,. funlculata es granular. 1· globulus 

es un gasterópodo de :oncha globosa, parecida a un turbante y 

con el área umbilical verde. 

Deambulando sobre los cantos de la playa en niveles que no son 

alcanzados por las olas, se cap~uró un cangrejo hermlta~o dlo

génldo, de color verde grisáceo. Sobre los cantos, en los si-
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tlos expuestos al oleaje se observó al cangrejo grápsldo 

Geograpsus llvldus. En niveles lnferiores, en zonas de oleaje 

moderado 1 las algas Sargassum howtU.l..ll y Pad1na durvlllael se 

presentaron formando camas extensas. 

En las áreas fuera del alcance de las olas, pero donde existe 

agua en los Intersticios de los cantos a pocos centímetros de 

profundidad, habitan gran variedad de organismos. En estas con 

dlclones se observó Ja esponja de color blanquecino Ha! !clona 

sp 1 y dos especies de anémonas, la primera abigarrada, con fT@. 

tices verde y rosa y ta segunda, una especie comunmente fija a 

Ja superficie Inferior de las rocas en la zona lltoral, de co

lor crema. Lamentablemente la literatura disponible no permi

tió una mejor identificación de estos organismos. Tres moluscos 

comunes en este habltat y que también se presentaron en po~as 

de marea son Planaxls obsoletus, Hltrella delicata y Columbella 

fuscata. Estos moluscos se distinguen por el color rojizo uni

forme, el primero, por el color crema con un patrón de lineas 

cafés delgadas que forman rombos pequenos en toda la concha, 

el segundo y la columbela por tener ta forma característica de 

este grupo y la apertura violácea.~ llgulata es otro mo

lusco de concha globosa, que se dlferencía de I· globulus por 

presentarse en niveles inferiores y por su concha más angulosa 

y con el área umbilical blanca. También entre cantos y guija

rros se encontró al cangrejo xántido con carapacho en forma 

de abanico Xanthodlus hebes. al cangrejo hermltano de quelas 
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negras con márgenes rojos Calclnus callfornlensts, un camarón 

pistola del género Synalpbeys también de distribución subllto

ral y los porcelánidos Pet:ro1isthes armatus. f. edwardsii. f.. 

graclljs . .f., ~ austcinus y f. tonsorlus. Además de 

Synalpheus algunos otros también tienen distribución subllto

ral (Apéndice 1). 

El of iuroldeo Opbjactis sayiqnyi fué el único equinodermo cap

turado en la re9ión 1 itoral aparte del erizo púrpura, que habl 

ta la franja infralitoral. 

En todas las playas es posible encontrar a los quitones fhl.!.2!l 

_artiGylatus y fb,. albollneatus sobre cantos grandes a flor de 

. agua o ligeramente sumergidos. El erizo Echlnometra vanbrunti 

sólo se observó en \~playa de El Manzanillo debido a que no 

habita en sustrato ne consolidado. En esa localidad los cantos 

son cementados por algas coral lnas, lo cual permite la fija

ción del erizo, que ce otra manera sería movido junto con los 

cantos y prensado entre ellos por el efecto del oleaje. No ob~ 

tan~e, en las áreas ~stabillzadas de este modo, los ejemplares 

de .esta especie están dispersos y son pocos en comparación con 

los que ocurren en paredes rocosas. El zoantídeo Zoanthus 

~. por el contrario, tuvo un crecimiento más extenso en e~ 

tas áreas. 

Mientras en Contramar no se encontraron algas en la playa, en 

Godornia hubo solamente crecimientos peque~os de Dlctyota 
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dlvarlcata y Wurdemannla mlntata y en El Hanzan111o fué donde 

se encontró una riqueza mayor de especies, dada por los géne

ros Amphiroa. ~ Dlctyota. Ltthothamnium. Cau1erpa y 

Hal lmeda. 

Pozas de marea 

En el fondo de algunas de las pozas se presentó Palythoa 

fqngta. En aquéllas donde no se presentó. sobre el fondo roco

so se observaron algunas algas, como Bryopsts galapagensis. 

Amphlroa d!morpha. Wurdemannla mlnlata y Champla parvula. En 

otras pozas el fondo fué de grava. Gasterópodos obtenidos del 

fondo y paredes de las pozas fuercin: Nerita funiculata. Thals 

speciosa Columbel la fyscata. Hitri;:fla del lcata, Planaxls 

obsoletus y en ocasiones, Opeatostoma pseudodon. Las poblacio

nes mayores pertenecieron a~ funiculata y P1anaxis 

obsoJetus. En los bordes de algunas pozas. entre algunas algas 

coralinas. Jos tubos contorneados de Petaloconehus flavescens 

se observaron en gran número. Ech1nometra y Bunodaetts se en

contraron en las pozas con fondo cubierto por Palythoa. habi

tando en las paredes sobre las· lncrUstactones de las algas co .. 

ralinas que Incluyen a Ltthothall!}tum y Ltthoeyllum y que en 

conjunto se han llamado Lithóthamnta (Stephenson y Stephenson. 

1972). 

Descripción comparativa de las ireas de muestreo 

Los rasgos del esquema de zonactón litoral que se propone para 

·' 
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Zthuatanejo, se observaron mejor en las áreas de la~ ro

cosa que presentaron una pendiente moderada y sujetas a una a~ 

ción fuerte del oleaje. Debido a que las diferentes zonas son 

determlnadas en base al arreglo de los organismos, no debe es

perarse que en todos los sitios a lo largo de la costa ocurran 

al mtsmo tiempo todas las zonas. Los organismos que caracterl· 

zan una franja pueden tener una distribución en parches o bien 

no presentarse en algunos sitios, si las condiciones fTsicas 

locales les son adversas. Esto provocó que en tos diferentes 

sitios de muestreo se encontraran variaciones respecto al es

quema general descrito. Estas variactones se pueden resumir de 

Ja siguiente forma: 

Acantilados rocosos 

Zona Supralitoral. Los líquenes de color sólo se presentaron en 

acantilados rocosos sujetos a fuerte oleaje. El choque de las 

olas sobre las rocas de Jos niveles inferiores, produce el ro

cío que permite a estcs organismos prosperar en niveles supe

riores. Ninguna de las localidades de muestreo reunió estas cª 

racteristlcas, pero en algunos acantilados de Ja reglón, como 

el de Punta·del Faro, ocurrieron estos líquenes. 

Franja Supral itoral. Estuvo presente en todas las local ldades. 

Su altura presentó v~rtaclones en función de la exposición del 

o-Jeaje. En Horro de Tierra y Morro del Tigre, alcanzó casi los 

3 metros, llegando las 1 itorlnas muy cerca del límite de la v~ 

getaclón terrestre. En estas tocalldades fueron encontradas las 
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clorof1tas Chaetomorpha y~ en este nivel. la causa proba

ble de Ja presencia de estas algas en niveles elevados, es Ja 

humedad que mantiene el fuerte oleaje. Las neritas se colecta

ron sólo en Contramar, posiblemente en el resto de las locali

dades sean desplazadas por las litorinas, quienes al parecer 

talaran mejor la desecación. Si esto fuese cierto, la presen

cia de neritas se puede explicar en Contramar, porque es una 

playa sombreada, que permite conservar bajas temperaturas y hy 

medad en las irregularidades de las rocas, en Ja zona de rocfo. 

Zona Mesolltoral Superior. Contramar se caracterizó por presen 

tar el más pobre crecimiento de algas de todas las localidades. 

Aún en 1 os meses cá 1 idos, Ch. pac 1f1 ca s_ó 1 o fué observada co

mo manchas pardas aisladas, de tamano pequeno y no se detecta

ron crecimientos de clorofitas. En Morro de Tierra y Godornta, 

el crecimiento de Ch. antenntna y Q. Tactuca fué más notorio, 

observándose motas esparcidas en las zonas expuestas. En la 

punta ro.cosa de la costa, frente al Morro de Tierra, Sargassum 

y Chaetomorpha se encontraron formandoªfelpa5 11 cont1nuas sobre 

algunas porciones de la roca. Este creclmlento tanbién fué ob

servado en Horro del Tigre y El Manzanl 1 lo. El sargaso alcanzó 

el nivel del agua en algunos puntos de Morro del Ttgr~ y la 

punta frente a Morro de Tierra. 

,Ch.. pacifica crece como una franja continua en tos meses de 

Marzo y Agosto, en las eminencias rocosas que sobresalen del 
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agua y en los acantilados de toda la regíón. Así se observó en 

Morro del Tigre y El Hanzanillo, mientras en Godornla y Morro 

de Tierra sólo sobre las rocas más expuestas al oleaje. Padlna 

fué colectada sólo en Morro de Tierra, Morro del Tigre y El 

Manzanillo, las tres localidades en las que el oleaje humedece 

niveles elevados al romper, f. macrophragma aprovecha esta hu

medad en estas localidades para ocupar estos niveles. En las 

localidades rest'antes se presentó principalmente en niveles In 

fer lores. 

De las lapas sólo f.. pedicu1us fué evidente en Contramar, aun

que r. virescens ocurrió también, pero sólo en el stgulente nl 
vel. El resto de las especies fueron comunes en las otras lo

ca 11 da des, con 1 a excepción de !::!. panamea·s 1 s. que só 1 o se co .. 

lectó en Horro de Tierra. Al parecer las lapas encuentran un 

habltat favorable en zonas de exposición al oleaje moderado o 

fuerte. Purpura ~.estuvo presente en todas las local Ida -

des. 

Zona Mesolitoral lnfurior. La turba de algas y la franja de 

chámtdos, se observan mejor en los acantilados expuestos, por 

lo que en Horro de Tierra y Horro del Tlgre fueron bien repre

sentadas. En El Manzanillo los chámidos no fueron notorios, P.!!. 

ro la turba de alga~ alcanzó un gran desarrollo. En Contramar 

sucedió lo contrario, al presentarse escasas algas y buen de

sarrollo de los chámidos. En Godornia ambas características 
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fueron poco evidentes. pero ésto pudo deberse a que el mues

treo no se efectuó desde Ja orilla, sino a partir de eminen

cias rocosas situadas aproximadamente a 15 m de Ja misma. 

Partlcularldades de algunas de las áreas de muestreo fueron: 

Ja ocurrencia de Chiton articulatus hacia el 1 tmlte superior 

de Jos chámfdos en Morro del Tigre, en su cara sureste. En Con 

tramar, Ja sustitución de Ja turba de algas por líquenes de cQ 

lor rojo y la presencia de Planaxis obsoletus en ése nivel, en 

las partes de Jos acantilados que limitaban la playa y eran 

alcanzados por el oleaje. En Morro de Tierra, la ocurrencia de 

anémonas Bunodactls hacia el lfmlte inferior de esta zona y en 

El Hanzanitlo, una roca sin vegetación evidente y cuyo único 

habítante era al parecer Hoffmanolla ~en su cara expues

ta vertical. Este fué el único sitio en que fué observada. 

Franja lnfralltoral. Presentó caracteristicas similares en to

dos Jos sitios de colecta. Las variaciones en la presencia de 

chámidos expuestas en la zona anterior por locaJldad se repi

ten en este nivel. Las'lfelpas" de!. howellif y f.. durvlllaef 

que se mencionaron en la zona mesolitoral de Jos morros de Ti

gre y Tierra y El Manzanillo, llegan hasta el inicio de esta 

franja. El &.. yanbruntf es una caracterfstica constante de es

te nivel, así como Jos gorgónidos. Zoanthus sWru!A. se restrin

gió en su ocurrencia a aquéllas rocas que reciben el Impacto 

directo del oleaje en los acantJlados de Morro de Tierra y El 
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Hanzan 111 o. 

Playas de Cantos Rodados. La descripción de las playas de can

tos rodados, fué basada en las observaciones realizadas en la 

playa de El Hanzani 110. Esto se debe a que entre los cantos de 

las playas de Contramar y Godornla. sólo se observaron 

Plaaaxis obsoletus y Ca1clnus californlensls y sobre los can

tos en la playa Contramar total ausencia de flora, mientras en 

la playa de Godornia sólo algunas algas clorofltas pobremente 

desarrolladas. 

REGIOM SUBLITORAL 

Cantiles y eminencias rocosas do\ fondo 

Se npmbra cantil a la continuación en la región subt itoral de 

un acantilado rocoso, P.S decir, sin Importar la altura o la 

pendiente que presente la roca sólida por arriba del agua, al 

continuarse bajo la superficie del agua se le llamará cantil. 

Organismos semejantes a los que habitan este habitat, fueron 

encontrados en niveles similares de profundidad, poblando las 

eminencias rocosas qu.~ surgen del fondo. 

Las corrientes gener~das por el oleaje y modificadas por la tg 

pografía del terreno, se dejan sentir con fuerza en estas su

perf lcles rocosas, de manera que los organismos que habitan so

bre este sustrato, deben poseer fuertes mecanismos de fijación. 

Además de esta característica, deben contar con algún rnecanls-
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mo de defensa, pues a) encontrarse sobre la roca, están expue~ 

tos a posibles depredadores. 

Las algas encontradas en este sustrato presentaron generalmen

te un tama~o peque~o y tendencia a formar mara~as o rrotas es

parcidas. Las incrustaciones de Llthothamnium fueron la excep

ción¡ en algunas áreas, sus costras rosadas cubrfan la roca en 

un continuo, en Jos primeros metros de profundidad. Las feofi

tas ~ concrescens. f. durylllaei y Sargassum howel1 ii. 

aunque se presentaron en este sustrato y sus frondas sobrepa

saban los S cm de altura, no tuvieron un desarrollo tan exten

so como en la zona litoral. 

Las algas más frecuentemente observadas formando mara~as fue

ron DJctyota diyarlcata . .Q.. ylyeSii. Dlctyopteris deltcatula, 

Wurdemannta minlata y especies de Polystpbonia y Ceramlum en

tre e11as. Cuando se encontraron en les bases de corales blan

dos o cubriendo ascldlas, Amohiroa dtmorpha y ~ sp forma

ban parte de las maranas epizolcas. 

Las motas de algas· sobre la roca presentaron coloración verde 

o roja y estuvieron formadas por Po!ysiphonla spp, Ceramlum 

spp, Centroceras cJavylatym. ~rlthrgtrlchta ~y en menor 

grado por Dasya spp y Goniotrtchum spp. 

En la sección anterior, al tratar los componentes blótlcos de 

ta franja lnfralitoral, se mencionó que algunas especies de C..Q. 
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rales blandos presentan su lfmite superior de distribución en 

esta franja. Su presencia fué el rasgo característico en las 

áreas sujetas a fuertes corrientes, ya fuesen cantiles o emi

nencias rocosas del fondo. Lophogorgla cuspidata, ~ rigida. ,b. 

§2..1:!. junto con Pacifigorgia florae y f. pulchra exills. fueron 

los gorgónidos que ocuparon desde las porciones superiores de 

este sustrato hasta profundidades cercanas a los 4 m. Su pre

sencia a mayor profundidad estuvo condicionada a la existencia 

de corrientes fuertes y eminencias rocosas que les brindaran 

apoyo estable. Lophogorgia alba. Murlcea funglfera. !1,. ~ 

~. squarrosa y Paciflqorgla asas5izll son especies que nunca se 

encontraron en lo·s primeros metros de profundidad, por 1o regu

lar su distribución Inició desde los 3 m. La primera y la út ti

ma de estas especies pueden incluso fijarse en fondos de grava 

y arena, sobre guijarros, a profundidades mayores a 6 m. 

Sobre los corales blandos se colectaron diversos organismos e

pizoicos, el caprélido Caprella angusta fué muy conln, f,. 

eguil\bra fué raro. El porcelánido OrthocheJa ~es otro 

habitante común en la; ramas de estos octocorales. Con alguna 

frecuencia se encontró sobre h· rigida al clrripedlo Balanus 

sp 1 y ciertas ofiur~s de la familia Ophlotrlchldae (Ophlotr. 

lndet. 1) ocurren reJularmente sobre las ramas de h. itl.22. y 

otros gorgónidos. El gasterópodo~ aegual is es un depreda

dor común de estos organismos en el área y e1 hldrozoarlo 

TubuJarla muJtitentaculata se fija a las puntas desnudas de al· 
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gunas ramas. Sobre la roca, los hldrozoarios que destacaron 

por su tamaño fueron Eudendrlum sp 1, cuyos hldrocaulos negros 

contrastan con sus hidrozoarios transparentes, Aglaophenia 

diegensis y el plumulárido Género A, cuyas hidrotecas sésiles 

presentan el borde dentado y nematóforos tnmóvlles. Los campa

nuláridos Campanularla verticllata y E.• exigua, así como el 

sertulárido Sertularta furcata son de menor tamaño, pero aún 

observables a simple vista sobre ta roca o algunas algas. 

EJ mayor crecimiento observado en los corales pétreos, corres

pond ló a las colonias de Pavona qfqantcn y Porltes sp 1 en Mo

rro de Tierra, alrededor de los 7.5 m de profundida:J, sobre 

una eminencia rocosa que sus colonias casi cubrían totalmente. 

En varias localidades fueron observados cabezos de Poclllopora 

~y f.. robusta sobre superf icles de pendiente suave de 

las eminencias rocosas. Porltes c;aliforntca rara vez tuvo un 

tamano mayor al de un puno y nunca se observó a menos de 3 m 

de profundidad. El coral naranja Tubastrea tenullamellosa ocu

rrió sólo en Godornla, en el lado protegido del oleaje de una 

eminencia ror.osa de carda vertical. 

ExCeptuando ~ mfcroslgmatosa, todas las esponjas se pre

sentaron a más de 2 m de profundidad. Esta esponja naranja se 

desarrolla creciendo resuplnada sobre las rocas, a partir de 

1os 2 m de profundidad. La distribución con la profundidad del 

resto de las esponjas varía según ta especie y las condiciones 
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físicas, pero fué observado un crecimiento mayor y más carac

terístico a medida que se Incrementaba la profundidad, que t~ 

pendiente era menor y en sitios de poca Intensidad de la co

rriente. Las esponjas en estos sitios fueron Hexadelta purpurea 

de color oscuro y frecuente; una Haplosclerida Indeterminada 

translúcida y con un crecimiento en cordones esponjosos que se 

ramifican sobre el fondo y menos frecuente que la anterior, 

Haliclona sp 2 de color azul marino, muy frecuente y Hyatella 

intestinal is. oscura, de textura firme y superficie hirsuta. 

Los pal iquetos más grandes sobre sustrato rocoso fueron del 

género Spjrgbranchus. Crecen dentro de tubos calcáreos que ti~ 

nen en el techo una proyección dentiforrre, que toma una co1or.2, 

ción violácea hacia la punta y amarillo hacia la base. Se ob

servaron comunmente so~¡e Ja roca y en ocasiones en las super

ficies verticales de las eminencias rocosas. Otros pollquetos 

de menor tama~o, que crecen dentro de tubos calcáreos enrolla

dos y fijos a la roca o sobre algunas feoficofitas, resultaron 

miembros de la famll ia Serpul idae. En Contramar fué la única 

localidad en que se encontró un arrecife de ldanthyrsus sobre 

una eminencia rocosa. El arrecife medía 0.5 m de diámetro 

aproximadamente y fué observado en la base del islote. 

Existen moluscos de Movimientos lentos y restringidos a la re

glón superior de la región sublltoral. Su presencia aqui puede 

considerarse una extensión de su rango litoral. Tal fué el ca-
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so de Chama echJnata, Ch. mexicana, Chtcan artlculatus, Ch. 

albol lneatus y Coll isella pcdiculus. Los géneros Ltthophaga y 

Petaloconchus tuvieron una extensión a mayores profundidades, 

presentándose en roca o conchas de Crassostrea irldcscens o 

.f.1...an2 rugosa. 

Otros moluscos que se desplazan icntamente sobre Ja roca, pe

ro que se adhieren fuertemente a ella fueron Astrnea ~. 

Calyotruea spfrata, Cryctbulum spfnosum y~. umbrella. Encon

trados abajo de la distribución de Jos chámidos. 

Además de estos moluscos existen otros de movimientos más rá

pidos e irrestrlctos, que pueden presentarse deambulando en 

busca de alimento lo mismo sobre roca, ·peñascos o grava, s In 

Importar la profundidad. En rocas dC caida vertical merodeaban 

más comunmente ~ trfangularjs. I. speciosa. Opeatostoma 

pseudodoo, ~ !1.Y.2$;·, Cantharus sanguinolentus y Bursa cae lata. 

En superficies de pendiente más suave u horizontal, se presen

taron Cypraea arabicu!a, Murlcanthus princeps, Latlrus ~. 

Leucozonfa ~' ~ princeps y,&. purpurascens. 

Los cangrejos hermltanos más comunes sobre los cantiles roco

sos fueron Calcinus califorrr!ensis, aunque no se restringen a 

un sustrato particular ni a profundtdad. Otro hermita~o obser

vado en superficie~ casi hortzontales fué Aniculus elegans. 

desde los tres metros de profundidad. En todas las conchas de 
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Opeatostoma, Latirus, Murlcanthus y Thals las Incrustaciones 

de Lithothamnlum fueron evidentes, ya estuvieran ocupadas o no 

por el molusco. Las conchas vacías por lo general son ocupadas 

por cangrejos hermita~os. 

El erizo púrpura ,[. vanbrunti y el of:uroideo Ophyactis savionyl 

fueron los únicos equinodermos que ocuparon niveles superiores 

de la región subl itoral. Los restantes equinodermos se colect2, 

ron en niveles inferiores. lsostichopus ~es un holoturol 

deo que fué encontrado tanto sobre tas superficies verticales 

de las eminencias rocosas, como en las cimas de aquéllas que 

no afloraban, en profundidades que oscilaron alrededor de los 

3 m. Dos holoturoideos más, Anaperus peruviana. de color naran 

ja-rojizo y Thyonepsolus ~de piel rosada, fueron observ'ª

dos en oquedades de las rocas, aunque l· beebei se encuentra 

más frecuentemente bajo los cantos en terrenos de grava. 

En todos los sitios de colecta se observaron costras blanquee! 

nas sobre las rocas, que correspondieron a crecimientos de 

Otdemnum sp 1. una ascidia colonial. Su crecimiento no fué con

dicionado ni por la profundidad, ni por el sustrato, ya que 

sus costras fueron vistas sobre Ja roca, conchas de moluscos 

ó algas en profundidades diversas. Otras dos especies, la 

Ascldla sp 1 y la "ascidla gigante11 fueron encontradas hacia 

niveles superiores, llegando a los 2.5 m de profundidad en su 

distribución. La primera es de color pardo, translúcida y de 
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consistencia firme, la segunda es de un tama~o mayor a los 10 

cm de altura, al cortarla es de color rosado y se cubre de ep.l 

fitas en su superficie externa. Rhopalea sp 1 se fija a canti

les y eminencias rocosas a profundidad. 

Fondos de pei"asc:os 

Este tipo de fondo fuá registrado sólo en el sector norte de 

Horro de Tierra, su inicio marcó el fin del cantil en esta lo

calidad. El fondo de pe~ascos, que es probable que se presente 

en otras áreas en la región, es peculiar, ya que se compone de 

grandes bloques de roca dispuestos unos encima de otros, entre 

los que quedan espacios grandes por los que clrclila el agua 

más o menos libremente. 

Las diferencias principales de este tipo de fondo con el ante

rior, radican en que este fondo no llega a la superficie, en 

que las corrientes son moderadas y nunca tan fuertes como en 

el habitat anterior y que no obstante que la fauna se asemeja, 

se diferencia del habttat anterior por la presencia de erizos 

Diadema mexlcanum. 

Las. algas que habitan la superficie de los pei'iascos son simi

lares a aquéllas mencionadas en los cantiles. Enredadas en fas 

bases de corales blandos se encontraron Q.. dtvarlcata. Q.. 

vlvesll. Q.. del lcatula.y ~. mlnlata. Sobre las rocas se les S.!:!, 

maban Champla parvula. Chondrla californlca, Laurencla sp y al 
gunas Gracilarla. En las motas ~stuvieron representadas las 
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mismas algas que se mencionaron en los cantiles. los crecimieu 

tos de coralinas fueron mucho menos extensos en este sustrato. 

Las esponjas más comunes fueron Ca11yspongia. Haliclona sp 2 y 

~ micros i gmatosa. 

Los hldrozoarlos fueron menos frecuentes aquí que en las emi

nencias rocosas de pendiente suave. Se colectó Eudendrium sp 1, 

l· multltentaculata sobre gorgónidos, el Género A de la fami-

1 la PJumulc:iriidae y Campanularia spp. 

Los corales blandos estuvieron t imitados en su distribución a 

aquellas áreas donde la corriente era más fuerte. h· iLl...!lll. b. 
rlgida. b. cuspidata, .1:_. filL!::L f.. media y f. florae estuvteron 

presentes. 

Los moluscos y crustáceos que se desplazan sobre los peñascos 

tienen un recurso para su protección. Al ser molestados, se 

retraen dentro de la concha y el movimiento del agua los hace 

caer en los huecos entre las rocas, fuera del alcance de su 

agresor. Los moluscos pequeiios, como f.. D!!lS..o Columbel la !n2..1.Qr, 

,!;.. fuscata, ~. caelata. r. spcciosa, r. triangularls . .Q.. 

pseudodon y g. tabogaensls emplean este recurso. Los moluscos 

algo mayores, coma f.. prlnceps, f.. purpurascens. ~. prlnceps 

,h. tumens y ,h. cerata la hacen can menor frecuencia. Fijas a 

las rocas ocurrieron Pinctada mazatlanlca. Serpulorbls 

margarltaceus y Trlpsicha centlguadra. Rara fué la presencia 
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de Astraea .!:!rlS!:!.!i· 

Los pollquetos Spirobranchus sptnosus sobre tos pei'lascos y 

CirratuJus sp 1 en arena entre los peMascos inferiores fueron 

frecuentemente observados. 

La mayorfa de Jos brlozoarlos encontrados son de tamaMo muy 

pequei'lo, por lo que sólo aquél los que tienen colores 1 lamati

vos o que alcanzan un tamai'lo conspicuo son detectados con fa

cl 1 ldad bajo el agua. Tal fué el caso de las colonias oscuras 

de Bugula nerlttna en este habltat. 

Los cangrejos Calclnys caJiforntensls. Trlzopagurus magnificus 

y Pylopagucys yenystys fueron observados en ese orden decre

ciente de frecuencia. Daira americana se observó en los sitios 

más inaccesibles, oculto entre las rocas. 

Diadema mexicana es un erizo de espinas largas, negras y hue

cas que habita en Jos espacios entre.los penascos. lsostichopus 

~ fué colectado sobre los penascos. Las holoturias de ten• 

táculos negros Cucumarta callfornlca y las de tentáculos amart~ 

llo crema Pentamera chlerchla. fueron com.Jnes entre las rocas 

inferiores, entre las que habla un poco de arena. Anaeerus 

peruviana, Neothyone spp y el erizo Hesperocidarls asteriscus 

fueron observados en pocas ocasiones. 

Las ascldias más comunes fueron Rhopalea sp 1, que tiene la 

apariencta de vejigas translúcld~s de color violeta a morado y 
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siempre se presentó por debaj~ de los 3 m de profundidad y 

Dldemnum sp 1, que no tuvo restricción en distribución. 

Fondos de grava arenosa 

Aqut se consideran todos los fondos formados por fragmentos de 

roca y arena. Los fragmentos de roca pueden variar en tamaño 

d~sde cantos hasta guijarros y la arena se deposita entre es

tas partículas, sin llegar a cubrirlas. la energía en las áreas 

con este tipo de fondo es variable. Los organismos que habitan 

estos fondos pueden e~contrarse expuestos sobre las rocas, se

miocul tos entre los fragmentos de roca u ocultos bajo las ro

cas. 

~ ~ g:ra·1a, las al<JBS de mayor tamaño fueron Sargassum 

hoWellll, ~durvi11ae1, E_. concrescens, Olctyota crenulata, 

Hallmeda discoldea. Ca.Jlerpa sertularloides, f.. racemosa, ~· 

peltata y Q.. vlvesii. Las algas mencionadas en párrafos ante· 

rieres como formadoras de mara~as o motas sobre ta roca, tam· 

blén se presentaron aquf, En áreas de corriente moderada a fuer. 

te y con poco depósito de particulado fino, las rodoflcofltas 

filamentosas fueron el rasgo dominante y Centroceras, Ceramlum 

y Polyslphonla, los g~neros más comunes. 

Los fondos de grava y arena fueron los más extendidos, se p,c

sentaron desde los 3 hasta tos 25 m de profundidad en las dife

rentes áreas de muestreo. A partir de los 3 m de profundidad 

aproximadamente, las esponjas presentes sobre este tipo de fon-
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do fueron ~micros igmatosa. HaJ iclonü sp 2, Hexadel la 

purourea y la Haplosclerida indeterminada, Desde Jos 5 m de 

profundidad, también se presentaron Callys2on9ia. ~ 

mesotrlena. Cliona vermifera (horadando costras calcáreas so

bre los guijarros y conchas de moluscos), Aplyslna ~y 

Hyatte11a intestina! is, En Horro de Sacramento, donde se buceó 

a 25 m de profundidad, el fondo de cantos y guijarros con muy 

poca arena, presentó algunos cantos cubiertos por Llthothamnlum 

sp 1 y las esponjas de mayor tamaílo. Axlnella retlculata seme

jando Pocfl!opora. Aplysina fulva, ~. lendenfeldl y~. sp 1 

formaban la comunidad de porlferos. 

Los hldrozoarios E'udendrium sp 1, f.. !ohnstonl, .f.. vcrticllata, 

el Género A, ~. dlegensls y .§._. furcata. todos fueron observa

dos sobre este sustrato. El género A tiene ramificación alter

na hacia la base del hidrocaulo y las ramillas que poseen las 

hldrotecas en disposición pinnada le dan un aspecto tan bello 

como tóxico, basta rozarlo para sentir una molesta irritación 

en la piel y si lamentablemente se es susceptible a la toxina, 

la extremidad completa que lo ha rozado se adormece. 

Aglagphep!a diegensls provoca una Irritación más leve 1 pero e~ 

mo su tama~o es menor y tiene "Un color pardo claro que se con• 

funde con el fondo, es más fácil rozarlo por descuido, Su apa

riencia es Ja de una pluma de avestruz. Entre los corales bla.o. 

dos más comunes, dBstacan 1. ~.f. agasslzli y .f. media. Por 

lo general estuvieron dispersos~ el más común fué ..!:.• ~. Los 
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corales pétreos Pavona gigantea y Poci J 16pora ~fueron en 

centrados en el fondo de grava de un canal en Contramar. El m.f!. 

yor crecimiento de Poci 1 lopora se presentó en El M.Jnzani l lo, 

tanto en eminencias rocosas como en fondos de grava. Zoanthus 

~ocurrió en esta localidad hacia la zona de rompiente, 

formando parches sobre el coral muerto. El coral·ito Oulanqia 

brad!eyj también se encontró sobre grava en <Jlgunas local ida

des, aunque ocurió más comunmente bajo los cantos grandes. 

A los cabezos vivos del género Pocll Jopara. se asocian una am

plia variedad de organismos, algunos de el los se alimentan del 

coral, otros, posiblemente concurren en busca de otro tipo de 

al Jmento. De los organismos con una estrecha relación con el 

coral destacan el xántido Trapezia ferruginea y los gasterópo

dos Ouoyula marlreporaru~ y Jenneria pustulata. Otros organis· 

mos que se capturaron sobre ramas de este coral son: los molus

cos Crucibulum umbrella. f. concameratum, Murlcanthus prlnceps, 

~ caestus, Opeatostoma pseudod0n. Leucozonia ~. 

Cerithium maculosum, Cantharus sanguinolentus, Bursa ~1!.12., 

.Ih.s!.1.3. speciosa, los crustáceos Aniculus elegans. Petrollsthes 

marginatus, Paraxanthlas taylorl, Trizopagurus magnlficus y 

otros crustáceos pequeños. La mayoría de estos organismos son 

depredadores. 

Splrobranchus splnosus e ldanthyrsus ornamentatus son dos poli -

quetos que ocurrieron en este sustrato. El segundo formaba arr!t 
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ctfes en áreas de corriente fuerte, en las que existía un f'IY. 

jo o depósito de arena. Estas condictones se presentaron tanto 

~n los centros de los canales poco profundos que quedan entre 

los morros y la costa, como en la zom Inmediata anterior a la 

zona de rompiente, en las playas de cantos rodados. Entre Tos 

tubos de este sabelárido habitan algunas plenarias Polycladlda, 

moluscos como Octopus sp 1 y Modlolus Pseudotullpus. equinode!:. 

mos como Ophlonerels annulata, Hesperoctdarls asteriscos y 

Pentamera chlerchla, así como crustáceos, como Dalra americana. 

Heteractea lunata, Petrollsthes h.!.fill.§., f. crenulatus, 

Pachycheles panamensis, Alpheus sp l, Synaleheus sp 1, Sguilla 

sp t y algunos cangrejos májidos. 

Además de crecimientos en mota del género Bugula. dos especies 

de brlozoarlos, Zoobotrlon vertlcitatum y Amathfa sp 1, tuvl~ 

ron un crecimiento evidente. Ambas tienen Ja apariencia de ra

mas de algún alga rodoflta maltratada, que ha perdido el color 

y el materia) interno del talo. Sobre algunas conchas de molu.§. 

cos grandes AntroDora tinta se observó como costras de color 

púrpura. 

Sobre los fondos de grava cercanos a las playas da cantos rodi!, 

dos, a poca profundidad, se colectaron los moluscos Chiton 

art!culatus, f.b.. albolineatus y Anclstromesus mexicanos y a 

mayor profundidad Chama venosa Y .f.b.. frondosa. Algunos vermó

ttdos y lapas fueron frecuentemente observados sobre este su~ 
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trato, asf como A~traea unguis, Cypra~a arablcula, 1-brum 

tuberculosurn, Bursa caelata He~aplex reglus, Muricanthus 

prínceps,~ speciosa, !· biserial Is, l. triangularis, l· 
melones, Murlcopsls zeteki. Latlrus ~' Leucozonla ~. 

Q. pseudodon, en ocasiones Fasclolaria erinceps y en el lfmite 

con la arena, 1 lgeramente enterrados, Vasum caes tus y 

Muricanthus nigrltus. Neorapana muricata fué rara. 

Los cangrejos h~rmita~os Calclnus cal ifornlensls, Trlzopagurus 

magnifi~ y Aniculus !!legans fueron observados con frecuencia. 

Asociados con Diadema mexicanum, se observó al porcelánldo 

·P~trolisthes edv1ardsii y al májldo Stenorhynchus debills, En 

profundidad se encontraron otros cangrejos oxyrlncos y raramen 

te al pagúrldo Dardanu·;!_ slnlstrlpes en conchas con la anémona 

Calliactls variegata. 

Los erizos Diadema mexlcanum son un rasgo corrún sobre el sus

trato. Toxopneus tes !2.'?!ll!i. habita a mayor profund ldad que aqué 1 

y es poco frecuente. Los asteroldeos Phatarla unlfasclaJ!s se 

observaron en profundidades cercanas a 3 - 4 m, mientras que 

Mi throdia brad1eyl. Or.~aster occidental Is -Y Ntdorel 1 ta ~ 

·fueron detectados por debajo de los 7 m de profundidád. Los 

holoturoldeos más comunes fueron lsostlchop11s .f.yrn. 

La ascidla colonial Dldemnum sp 1, así como Rhopa1ea sp 1 ocu

rrieron comunmente. 
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~ ~ ~· en los pequerlos espacios que quedaban entre 

cantos y guijarros, se encontraron pequeños crecimientos de 

Caulerpa spp y las algas coralinas A~ohiroa dimorpha y ~. 

drouet i. 

La esponja Haltclona sp 2 crecía siguiendo el contorno infe

rior de algunos cantos grandes, al igual que Mycale 

microsigmatosa 1 Hexadella purpurea y la Haplosclerida indeter· 

minada, sólo que estas envolvían ~lgunos guijarros en su crecl 

miento. Geadia me~otriena se encontró entre la grava, pero 

también puede existir enterrada. 

Oe los hidroioarios, sólo Tubularia multitertaculata fué encou 

trado entre Ja grava; al igual que el coral pátreo Astrangia 

.la.!:.ru:!!:!l.1 de varias copas unidas por sus bases, su ocurrencia no 

fué frecuente~ 

Mi:galoma guadr1ocu1arum y Sabell<'l melaoostigma se colectaron 

en depósitos arenosos protegidos de las corr¡entes fuertes por 

cantos adyacentes.!::!.· guadrlocülatum es solitario y~. 

me1anostigma forma grupos numerosos de individuos, en parches 

de hasta 0.5 m de diámetro. 

Entre la grava se observó a Modlolus ~ h.L.Illit. paclf1ca. 

Barbatla. l"'eevean<t y Pioctada mazatlanlca de una manera más evl 

dente. Lyropecten subnodosus es grande, pero sólo se colectó 

en una ocasión. El quitón Tonlcfa forbesJi fué observado con 
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regularidad y los siguientes gasterópodos son comLJnmante encon. 

trados; Crepipatel la 1 lgulata. Crucibulum concameratum, 

Cypraea arablcula, Morum tuberculosum. Bursa caelata. 

Homalocantha oxyacantha, Murlcopsis zeteki. Thais triangularis. 

I· speclosa y las especies de Cantharus y Columbella. Gasteró

podos de ocurrencia poco frecuente o rara fueron: Crepidula 

nummarla, Cerlthlum maculosum, Calliostoma aequisculptum, 

Latirus mediamericanus, Bulla gouldiana, especies de Natica y 

Vermicular la, Hipponix grayanus, Cymatium vestitum y 

Pterlnotus plnnlger. Además, algunos de los moluscos que habi· 

tan bajo los cantos pueden también ser encontrados entre ellos. 

Posiblemente no exista algún crustáceo que habite exclusivame.n 

te entre la grava, pero una buena parte de aquéllos que fueron 

colectados bajo ella también se observaron entre cantos y gui

jarros. 

Posiblemente el rasgo más evidente de este habitat sean los h~ 

loturoldeos. Cucumarla cal !fornica Y. Pentamera chlerdJla son 

fácilmente visibles entre la grava y bajo el agua se distin

guen porque los tentáculos del primero son oscuros y los del 

segundo pálidos. Hesperocldarls asterlscus es un equinoldeo C.Q. 

mún entre cantos. 

La única ascidia observada en este habltat fué una ascldla co

lonial que semeja una bola compacta de arena y lodo. 
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La 11 sta de organismos que habt tan bajo~ l 9Uii11rros 

en los fondos de grava es extensa. SóJo se mencionan enseguida 

tos organismos más representativos de este habltat. 

Tedaola nlqrescens es una esponja oscura que aparecía .bajo los 

cantos, adhiriendo guijarros y restos de moluscos. También se 

presentaron Hyatella intestinal is y la Haplosclerida lndeter

minada. 

E1 actlnlario Indeterminado 1, es una anémona de coJor crema, 

con disco basal bien definido, se encontró fija a la superfi

cie Inferior de los cantos. Los coralitos de Astrangla browni 

y Ou1anoja brad1eyi también se colectaron en estas condlcio~ 

nes. 

Por su gran tama~o y coloración en bandas blancas y pardas, el 

nemert1no Baseodlscus me~lcanus se distinguió fáclJmente. 

Los pollquetos de mayor tamaño y fáclimente reconocibles fue

ron et "gusano de fuego" Eurythoe comp1anata, fil..orut af ~ 

de color negro y un poliqueto con escudos dorsales 

Los_ moluscos característicos fueron, entre los bivalvos: 

Barbat!a gradata, HodioJus ~ Cªrd!ta crass!costata, 

Cuminglq tame11osa y Anadara spp. Entre )os gasterópodos: 

CrepiduJa acu!eata. Hlpponlx panamensls, tl• pi lo$us, Crucfbulum. 

cvcloolum, _!;,, scutellatum, S. tabogaensis. ~ .D,Y.K y las es

pecies de Ja familia Turrfdae. Entre los quitones: Ton1c1a 
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TABLA No 5 

ORGANISMOS REGISTRAOOS EN LOS OlfEREnTES TRANSECTOS 

Campnnularl ldao 
Gcnaro A 
Aglaophanla dlegensls 
Eudendrlum sp 1 
Tubularla multltcntaculata 
Lophogor9lil ~ 
Lophoqorgia cusp1d<lla 
lophogorg /a a 1 bn 
l.opho9or9 i a s 7

1 
H 

Paclflgorgia orae 
Paclílgorgia aijaSSTzll 
Pocl l looora spp 
Perites cal ifornlca 
Pavona 9 l 3an tea 
"Z'Ociñ'Fllu s ilO a o 
CI rratuluSSj)I 
idanthyrsus ornamontatus 
Sabel la melanostlgnm 
Megalomna guadrloculatum 
Spirobranchus splnosus 
Vasum caestus 
~estoma pseudodon 
Leucozon 1 a cera ta 
La t 1 rus tumens 
Cantha russañ<ju I no 1 on tus 
Columbclla malar 

26 
27 
28 
29 
JO 
JI 
J2 
JJ 
Jlt 
J5 
J6 
37 
38 
39 
'•º 41 
42 
43 
1,4 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Cer 1 th l um n1acu 1 osum 
fullL!.lli!. tabogacnsls 
_T_ha_ls speclosa 
..!l.!f!.l..1!. trlangularls 
~ purpurasccns 
Conus Q!!lS. 
RürTCanl hus nr 1 nceps 
Hornalocantha axyacantha 
Fa~clolarla prlnceps 
Ancistromesus moxicunus 
Col l lsel lil pedlculus 
Sor pu 1 orb i 'i rnurqilr 1 taccus 
Astraea ~ 
Rlppooix pi \osus 
Chamil venosa 
Chama echlnatn 
'PiñCtada mazatlanlca 
Modlolus ~ 
Calclnus cr:il lforntt~nsls 
Tr!zopagurus magnlf fcu...s_ 
Phatarla unlfusclal s 
Echlnomctra vanbruntl 
Diadema mex!canum 
Hcsperoc!dacis asterlscus 
Toxopngl1s tes ~ 
Cucum.irla cal lforn!ca 
Ludwl aothur la kefcrs te IJJJ.. 

5J 
51, 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

lsosl' lchopus fur.cu·s 
Neotllyooo spp 
Thyoncpsolus bocbcl 
Anüporus pnruvlt1oa 
Rhop.:1 1 ca sp 1 
Óldcum sp 1 
f;:cldia sp 1 
' se ld'Ta g 1 ganteº 
~ugulo ncrltlna 
c1li porcl la unlcornls 

Sess i buqu 1 a trans 1 uscons 
Ha!lc:lona sp 2 . yv

1 
1 m1croslq11i.'1tOSi1 

P ys n.i fu fv<l 
~ mcSCi't'fTi?na 
Haplosclurlda indcl. 1 
Cal lyspongla sp 2 
Hexadc 1 la purpurea 
Zygopllcnlo parlshl 1 
Cod/um ccrvlcornc 
Caylcrpa scrtularloldcs 
Caulerpa racemosa 
Hal lmeda dlscoldca 
Sarqassum howel 11 
Dictyota crenulata 
Padlna durvlllacl 



73 

forbesli, Chaetopleura lurida y Radsiella muscaria. 

La mayor parte de los porcelánldos fueron capturados en estas 

condiciones. Las especies de Petral isthes. Pachycheles y 

Megalobrachium fueron las más comunes, siguléndoles en orden 

decreciente de frecuencia las de Synalphqus. Calcinus, 

Paraxanthlas, Heteractea, Dalra y Alpheus. 

Un rasgo típico bajo la grava lo constituyeron los ofiuroideos. 

De los más comunes a los que se encuentran en raras ocasiones, 

se pueden mencionar: Oohlactls sayignyl. Q. s!mplex. Opb!ocoma 

alexandrl, Ophlotrix spiculata. Ophiocoma aethlops, Ophlotrix 

rudis, Ophionerels annulata y Amphlpholls sguamatus. La ocu~ 

rrencla de Holothuroldea fué otro rasgo típico. Las especies 

del antiguo género Holothurla ocurrieron principalmente en es

te hábitat. Aunque las especies más frecuentes pertenecieron 

al género Neothyone. en particular !!_. ~y ti,. glbbosa. 

La ascldla amarll la de piel coriácea, Polycarpa sp 1 fué la 

única encontrada habitualmente bajo la grava. 

Topograffa y descripción comparativa de transectos 

CONTRAMAR 

Todos los transectos se Iniciaron a partir del acantilado 
0

ro

coso que limita la playa de cantos rodados en su extremo su-

roes te. 

Noviembre 1981. En la figura 5 se observa un canal de 8.95 m 
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TABLA No 6 

CON TRAMAR CORRECCIDN DE MAREA TRANSECTO 
a-11-a1 TOPOGRAF IA 22.57 cm LONG 41 ~ 

1040 Hrs TRANSECTO 9. 15 cm RUHBO 12 

COOIGD ESPECIE No ORG RANGO DE AREA DE DISTRIBUCIDtl 
PROFUND 1 DAD EN EL TRANSECTO 

"' íl\2 

o Cmnpanu 1ar11 dac 16 3.57-11. 79 1.00 
3 EL1dcndr ium sp 1 70 1.SD-1. 70 o.35 
5 ~i'Oqorq 1 a r.!..n.Lc!Q. a1 0,00-7.23 10.08 
6 LQ2!109orgia_ cuspldilta 59 0,00-7.23 10.oa 
7 ~ogorgla alba 14 l1,4a-7.23 1a.1s 
9 ac1flgorgla florae 22 0,00-7.23 10.oa 

11 Pocl l loporil spp 3 a.12-a,95 4.46 
12 Perites cal !fornica 106 6,00-a,115 10.60 
13 Pavona g!gan tea 7 a,95 2. so 
19 Splrobranchus spinosus 696 4. 77.a,9s a.110 
32 Mur 1 canthus pr 1 nccps 2 a ,115 0.10 
37 Serpulorbls margarltaceus 143 5,00-a,95 7,20 
41 Chama echlnata 4 0.00-1. 75 3,00 
47 EcilTñome tra vanbrun t 1 10 0,00-1,20 2.00 
113 O 1 adema mex 1 canurn S7 4,79.a,9s 13,25 
51 Cucumar la ca 11forn1 ca 4,79-a.9s 12.90 
53 1sost1 clioeus fuscus 2 2.6a-3,55 o.as 
57 Rhopalea sp i--- 22 1.a4-a.oo o.as 
64 Hallclona sp 2 16 3.s1-1.a11 20.so 
67 Gcodla mcsotrlena s 3 .s7-7 .a4 20.so 
69 Cal l~seongla sp 2 22 3.57-7.a4 20.so 
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Flg. 6 Distribución sublltoral de los organismos en el 
transecto de Enero 1982 en Contramar 



CON TRAMAR 
9·01-82 

11.tltl Hrs 

CORRECCION DE f~REA 
TOPOGRAFIA 39,65 cm 
TRANSECTO 9,116 cm 

CODIGO ESPECIE 

1 GBncro A 
5 Lophogorg 1 ü !:.l.!L!.llil 
6 [ophogorg 1 t1 cus p 1 da to 

. 7 Lophogorg 1 D nlba 
8 Lophogorgla sp H 
9 Paciflgorgia f lorae 

11 Poc 11 l oporri spp 
13 Pavona 11 gan tea 
15 Clrratu us sp 1 
19 Sp 1 robranchus spl nosus 
17 Ser pu 1orb1 s margar 1 tncous 
41 Chamo cchlnnta 
47 rcFifñomctrt1 vanbrun t 1 
48 Diadema mcxlcnnum 
49 Respcrocldarls astcriscus 
51 Cucumarla cal lfornlcn 
53 isostlchopus ~ 
57 llhopolca sp 1 
70 Hexadcl la purpurea 

TABLA No 7 

TRANSECTO 
LONG 20 m 
RUMBO 130 

No ORG RANGO DE 

B 
175 

11 

H 
96 

2 
B 
8 

280 
154 

15 
17 
18 
2 

2 
7 
5 

PROFUND 1 DAD 
m 

3. 92 
0,00-5.50 
O,OD-2.91 
2.91-6,00 
0,00-4,0D 
0,41-0.50 
1.91-6,40 
6.20-6,40 
2,60-6,4D 
3, I0-6,4D 
3, ID-6,40 
0,0D-2,111 
o,oo-o.66 
1,91-6,110 
1,71-6,40 
3, 10-6.40 
2,50-2,92 
5.92-6,110 
5.92-6,40 

AREA DE DISTRIBUCION 
EN EL TR~NSECTO 

m 

0.3D 
13,84 

11,50 
4,65 
9. 72 

13. 11 
7.22 
3.30 
9,115 
5.00 

~·ºº ,OD 
1.20 

12.78 
15,00 
5.50 
2.20 
0,50 
0,50 

.. 



Flg. 7 Distribución sublltoraJ de Jos organismos en el 
transecto de Marzo 1982 en Contramar 
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TABLA No 8 

CONTRAWIR CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
23-03-82 TOPOGRAFIA 13,42 cm LONG 25 m 

920 Hrs TRANSECTO 00,00 cm RUMBO 20º 

COOIGO ESPECIE No Org RANGO DE AREA OE DISTRIBUCION 
PROFUND 1 OAO EN EL TR~NSECTO 

m m 

~ LophoQorgla ~ 105 o.oo-5.00 14,47 
11 0.00-2,00 3,55 Lophogorgla ata 

8 Lopho1orgla ~ 23 o.oo-4.50 11, 75 
9 Pa if o 1 o ae 41 o.oo-4.oo 10,70 11 o o ora spp 6 4.13-6.63 1.00 12 or t!'Ji!:S a 1 o 1 a 11 4.63-8,23 12, 16 15 Clrra u u sp 7 2,20-4,80 8,13 17 a e n ~ª'ª2º~tla~ 1.00 0,30 19 ro a chu splnosus 48 2,20-4,33 5.25 21 Upoatostorna ~~·~d~do~ 6 0.00-2.00 3,55 24 Caafhacu~ fª::u~a:1~:tuli 3 2.13 0, 10 28 Tlia s spe~ º::!ª 5 0,63-2, 13 3,20 I~ 29 ~ tctaaaulacl~ 3 0,63-2, 13 3,20 ~ 31 nus muL 2 0,63-2.13 3,20 !:.i• 32 RürTCaat~T~ ocio,~~~ l 4.27 º·º' ~-

37 Serpulor @ margar taceus 19 2.88-5.65 8,30 41 Chama es;;li 1 a ta 3 0,00-1,63 2,00 r.·r 43 HOclTOJu~ ~ 8 1. 78-2, 13 3;70 E:!:: 47 Eyhlnometra ysnbryotl 14 0.00-1,00 1, 22 5:: ~-48 O ndema m!UÚrnY!D. 67 3.70-8.20 13,95 50 loxopneustes ~ 1 6,50 0.01 .. ::;: 51 Cucumarla cal oro ca 2;30-8, 13 17, 75 li:J .... 57 Rhopaiea sp l 9 4,80-8,83 10, 77 59 Ascldia sp 1 1 2,45 º·º' ~-,., 60 Ascldla gigante 6 0.20-3,20 7, 13· 64. Ha) f~lo11a sr. 2 4 4. 63-8,85 13.ro f;:.: . ~·~ :" 69 i'!al )'!~POD9-ª sp 2 1 6, 13 0,01 ~ 
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de profundidad, con fondo de grava, 1 Imitado por dos superfi~ 

eles rocosas de declive abrupto. En el eXtremo izquierdo del 

canal, el cantil presentó un cambio en su declive hacia los 2 

m de profundidad, volviéndose moderado hasta alcanzar la supe~ 

flcle del agua. En el extremo derecho del canal se llegó a la 

cima de la eminencia rocosa a los 3.57 m de profundidad, a PªL 

tlr de alli, el declive fué suave y se conservó aunque el tipo 

de fondo cambió a los 4.78 m de profundidad, de roca a grava 

arenosa. El fondo arenoso se presentó hacia los 8.45 m de pro~ 

fundidad. 

Enero 1982. El transecto de la figura 6 muestra una topograffa 

similar al transecto anterior. El carrbio de pendiente del can~ 

tll se presentó hacia los 2.S.m de profundidad. El fondo del 

canal se alcanzó a los 6.5 m de profundidad y la superficie de 

la eminencia rocosa que limita el canal en su extremo derecho 

fué menos pronunciada. El transecto se Interrumpió en Ja cima 

de la eminencia rocosa, que alcanzó Jos 2 m de profundidad. 

Marzo 1982. La figura 7 muestra una topografía del fondo esca

lonada, con secciones de declive abrupto interrurrpldas por se"-

. clones de declive suave. A partir de la superficie, el cantil 

tuvo una caída corta y abrupta y se continuó con una pendiente 

suave.desde Jos 1.6 hasta los 2.13 m de profundidad. Sobre es

ta superficie rocosa se observaron acumulaciones de arena en 

los huecos de la roca. A partir de los 2.13 m de profundidad, 



f'lg. 8 Distribución subllloral lle los organismos en el 
tr.1nsccto dc Agosto 1982 en Contramar 



TABLA No 9 

CONTRAMAR CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
16-08-82 TOPOGRAF IA 51,55 cm LONG 20 ~ 1000 Hrs TRAUSECTO 49,24 cm RUMBO 18 

COOIGO ESPECIE Uo OltG, RANGO DE AREA DE DISTRIBUCION 
PRDFÚNO IOAD EN EL T~ANSECTO 

m m 5 Lonhogorg 1 a ~ 1D8 +0,29-2. 71 3. 10 
6 Lophoqorg la ™lduta 24 +0,29-2. 71 3.10 7 Lophooorgla ~ 36 3.78-7.33 13,05 8 LophoTorgfa ft.Q....lL 30 +0.29-2, 71 2,87 
9 Paclf gor<Jfü flor.1c 16 +0,29-4.50 12,00 10 P<1ciflaor9/a ngass li 11 1 3. 78 O,DI 11 fSo!';; 11 lol2ora spp 2 4.39-5.58 3,24 1 z Por i tes ca 1 1forn1 ca Z3 5,00-8.00 9,25 13 Pavona gigantea z 4.39-5.58 3. 21¡ 17 S-'!hf'!il<r mclnnn~tlqlilil 7.13-7.39 I, 15 19 .S111 robranchus so i a·{1Sus 1119 6.53-8.00 5.75 21 012;ea tos torn;:i pseudodo11 6 3.75-5.00 6.07 23 Lat 1 rus turnen o:; 1 8.00 0,01 28 Thals speciosn 3 5,00-6.53 3.25 32 Murlc<inthus princC!p5 1 6.95 0,01 37 Scrpulorbls mnrg<irltaceus 192 5.00-7,6Z 7.95 38 As traca. ungu f s 1 11.65 º·º' l¡I Ch<1ma gch 1 n;:i tu 2 0.00-6.85 15.54 42 Pinct;ida mazatlMnic,1 1 4.oo 0,01 45 Tr 1 zorag™ maqnl.L.!.Qi5. 1 7. 13 º·º' 47 Echinomgtrn VilnbruntL 12 +0,29-1.20 1,50 48 O i üde!fu1 mex i canun1 37 0,50-6.00 12. 75 51 ~1rla illifornlrq 4.00-5.45 5.95 57 Rhopa lea sp 1 16 4.65-7. 13 6.85 58 Didemnum '>P 1 11,05-6.93 9, 10 59 ~Qsp 1 5 O.Z0-3.60 3.50 60 l\scldla gi~¡,1nle 12 0,Z0-3.60 3,50 



COOIGO ESPECIE 

62 Sch 1zoporc1 la un 1coro1 s 
63 Sosslbugula trans!usccn'> 
64 Fínliclona sp 2 
65 Mycalo nilcroslgmatoso 

TABLA No 9 

(CONTINUACION) 

No ORG. RANGO DE 
PRDFUND IOAO 

"' 1 6.00 
1 6.oo 
s s.sa-a.oo 

3.51·6.oo 

AREA DE DISTRIBUCION 
EN EL T2ANSECTO 

"' º·º' 0.01 

ª·ºº 9.0D 
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TABLA No 10 

HAllZAN 1 LLO CORRECCION OE MAREA TRANSECTO 
9-11-81 TOPOGRAF IA 13,27 cm LONG 45 19 

1032 Hrs TRANSECTO 5.15 cm RUMBO 105 

COOIGO ESPECIE No ORG RANGO OE AREA OE OISTRIBUCION 
PROFUNO 1 DAD EN EL TR~NSECTD 

m m 

11 Po1;; 11 ~ori.ora spp 25 0,50-3,70 15,65 
14 Zoa9t us danae 0,00-D.37 9.DO 
35 Anc-strome~us me~l~?us 2 0,35-0.69 2.35 
47 Echioomctra yanbrunt 6 0,00-0.13 3,00 
48 Diadema mexlcanum 3 2 ,00-3. 76 15,33 
49 Hesgero~ldarls astecl~cu§ 8 0,65-3, 76 21, 70 
64 Ht:1I iclooa sp 2 45 0.53-3. 75 22,00 
73 Cauler~a §ectu¡arloldes 9 0,95.3;86 32, 70 
75 Hal lme a disco dea 2 0,95.3,86 32, 70 
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el fondo consistió de cantos grandes y hacia los 4 m de profun 

dldad cambió a cantos y guijarros. Ya hacia el final del tran

secto los cantos fueron sustituidos totalmente por guijarros y 

arena, lo cual originó el último declive abrupto. 

Agosto 1982. Como se observa en la figura 8 el cantil presentó 

un decl !ve abrupto, despué~ del cual iniciaba un fondo de gra

va de pendiente moderada a ·Suave que se extendió desde los 4 

hasta los 6.5 m aproximadamente. A esa profundidad el fondo 

cambió a grava con arena. 

EL MANZANIU.O 

Los transectos se efectuaron en la sección oeste de la playa, 

Noviembre 1981. El transecto se colocó hacia la sección central 

de la playa, en la figura 9 se observa su inicio sobre un fon

do de grava de declive suave, que se extendió hasta el inicio 

de la distribución de los corales Pocillopora spp, que en la 

gráfica se observa donde el declive se hace un poco más pronun 

ciado. La plataforma de coral muerto coincidió en su tnicio 

con los cabezos de Pocl 1 Jopara lacera y f.. robusta y final Iza 

con un declive abrupto, que cae de 2.5 a 3. 7 m de profundidad 

a un fondo consistente de arena, de cantos y guijarros, que 

presentó un declive suave y algunos cabezos pequeños· y dl sp·er· 

sos de PocIIJooore spp vivos. 

Enero 1982. El transecto fué realizado hacia la punta suroes~e 

que limita la caleta. La figura .10 muestra un cantil de decll· 
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Flg. 10 Distribución sublltoral de los organismos on el 
transecto do Enero 1982 en El Manzanil lo 
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MANZAN 1 LLO 
10-01-82 
1530 llrs 

CORRECCION OE MAREA 
TOPOGRAFIA 29.89 cm 
TRANSECTO 211. 71 cm 

COOIGO 

~ 
14 
16 
32 
36 
47 
118 
611 
74 
75 
78 

ESPECIE 

Lophogorg 1 n r 10
1
1 da 

Loph0Íio1•9 l n filLJ.! 
ZonnLÍus dnnno 
ldnnthyrsus ornnmcntatus 
MUricanthus princcps 
Col 1 lscl la pcd!culus 
Echlnomotra vanbrunti 
~fadcma mcxlcanum 

.:il lclona sp 2 
Caulorpn racemosa 
Hal Ímeda dJscoidca 
Padlna durvl l lael 

TABLA No 11 

TRANSECTO 
LOMG 20 m 
RUMBO soº 
No ORG RAllGO DE 

PRDFUllDIOAO 
m 

23 2, 20-2, 50 
2 2.20 

0.00-0.110 
+ 2.50-2,70 
1 2.15 

86 0.00-0. 75 
30 0.00-0,90 

5 1,90-2,60 
7 1,90-2.10 
1 2' 71¡ 
9 1.90-2.zo 

0 0 00-0 0 tO 

AREA DE DISTRIBUCIOH 
rn EL TRAllSECTO 

n¡2 

1,00 
1,00 

'· 'º 4.oo 
0.01 
2.10 
2,50 

10,00 
111,00 
0,20 

10,00 
1, 10 

+ seis colonias de dliimetro menor 
• 10 cm, 
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Flg. 11 Dtstrlbuclón sublltoral do los ·organismos en el 
tronsecto de Marzo 1902 en El H~nzanlllo 
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MANZANILLO 
23-03-82 
1105 Hrs 

CORRECCION DE MAREA 
TOPOGRAFIA o;·oo cm 
TRANSECTO 7.77 cm 

COOIGO 

11 
15 
19 
22 
29 
46 

ii 
75 
77 

ESPECIE 

Pqc!Jigporg spp 
C!rratylys sp 1 
Sp!robranshus sp!nosys 

~~uy~zont: : T 

TABLA No 12 

TRANSECTO 
LONG 25 m 
RUMBO 90º 

No ORG 

22 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 

12 
54 

RANGO DE 
PROFUHD 1 DAD 

m 

2.20-2.ao 
2.40 
2,31 
1,90 
1,50 
2,80 

0;00-1;10 
2.42-3.00 
2.20-3.00 
1.67-2.00 

AREA DE OISTRIBUCIDN 
EN EL TR~NSECTO 

m 

12.0D 
0,01 
0,01 
0;01 
0.01 
o 01 
1 !61 
9.30 

12.00 
3,20 



;; e . 



TABLA No 13 

MANZANILLO CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
19-08-82 TOPOGRAFIA 53,68 cm LONG 110,4 m 
1205 Hrs TRANSECTO 53,68 cm RUMBO 105º 

CODIGO ESPECIE No ORG RANGO DE AREA DE DISTRIBUCION 
PROFUND 1 DAD EN EL TR~NSECTO 

m m 

11 Poc1110(!Qra spp 0,25-3,85 37,00 
12 Porltg~ cal lfoi:alca 33 2,50·5.11 50,00 
13 Pavo a 1 antea 1 4.35-4.95 0.01 
25 o ll e a mt1 ar 1 2,50-4.63 0.01 
26 er 1 th lum macu osum 1 4.95-5. 11 0,01 
32 Hurlcanthus prlnccps 1 4,35.11.95 º·º' 33 Roma J ocan tha oxyacantha 1 2,50-4.63 0,01 
39 Hipponlx pi losus 20 4.35 0.20 
40 Chama venosa 1 4;35.11.95 0.01 
64 HaTTC'J ºªª s p 2 4 2,50-5.11 30.00 
72 Codlum cerylcorne 1 4.35-4.95 º·º' 73 · Cauler~a sei:tulai:loldes 4 4.35-5.11 20.00 
74 Cauler a racemosa 2 4,05-4.35 10.00 
75 Ha! tmeda disco Idea 2 4.o5-4.35 10.00 
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ve moderado, que terminó a los 2.4 m de profundidad en un fon

do de cantos rodados. Una pequeña elevación provocada por una 

emtnencta rocosa y que en la figura se observa poblada por 

Lophogorgia rfqida separó el fondo de cantos y arena contiguo. 

Marzo 1982. El extremo inicial del transecto se sujetó a una 

eminencia rocosa que emergía frente al Jfmite entre el acantl

lado rocoso y la playa de cantos• En Ja figura 11 se observa 

el decllve inicial moderado de la eminencia rocosa. Al llegar 

a 1.5 m de Profundidad cambió a un decl lve suave, causado por 

una explanada rocosa que terminaba en un fondo de guijarros a 

1.90 m de profundidad. El fondo de guijarros se mezcló con can 

tos en el Inicio de la distribución de Poclllopoca spp y hacia 

la parte final del transecto fueron sustituidos por arena con.: 

algunos cantos peque~os y dispersos. 

Agosto 1982. Este transecto Se tnlcló desde un punto en la pl.!_ 

ya, situado entre la posición del primer y tercer transectos. 

La longitud que tenía en ese punto la plataforma coralina,' se 

obtuvo tensando un cabo desde la playa hasta eJ ftnal de la 

plataforma. En la figura 12, el ftn de la plataforma coraltna 

lo mar.ca la abrupta cafda.de 2.0 a 3.9 m de profundidad a un 

fondo arenoso. La arena continuó por algunos metros, después 

se presentaron guijarros dispersos y luego cantos. El fondo de 

arena y cantos se continuó hasta el final del ·transecto. La 

única Irregularidad del terreno fué una emtnencla rocosa cuble,t. 
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TABLA No 14 

H. DE TI ERRA CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
11-11-81 TOPOGRAFIA 13,00 cm LONG 60 m 
104S Hrs TRANSECTO -2.00 cm RUMBO 121° 

COOIGO ESPECIE No ORG RANGO DE AREA DE OISTRIDUCION 
PROFUNO 1 DAD EN EL TR~NSECTO 

'" m 

1 Género A s.36-s.66 10,00 
2 Aglaophenla dlegensls S.36-S,66 10,00 
s lophogorg 1 a !.l..9..!.ru!. 220 o.oo-6.oo 13,60 
6 lophogorg i a cusH 1 data 84 o,oo-6.oo 13,60 
8 LophoCJorg 1 a filL!:!. 132 o.oo-6.oo 13,60 
9 Paclflgorgia florae 1§ 0,00-6,00 13,60 

11 Pocillopora s~ 0.00-2.62 12.00 
15 Clrratulus sp 1 2 s.s2-6. 18 8,42 
17 Sabel la melanostlgma 6,90 0,60 
18 Rega!onma ~uadclocuJatum 1 6,90 0,01 
19 Spiro6¡::a~c u~ splaosus 96 2,90-S.SO 16,SS 

.37 Serpulor Is margarltaceus 78 2,92-S,S2 l S,SO 
41 chama echlnata 3 0.00-1.00 3,70 
47 Echlnometr& vanbruntl 19 0,00-1. 20 4.50 
48 Diadema mexlcanum 41 2,71-6.89 41,00 
49 H~~PQCQ,jdacl~ g5tecI~~Y5 6 2,92-6.89 33.00 
SI Cucumarla calffor 1 a 2,80-S.66 24,30 
S2 Ludwfgothucla ·e s el 1 1 3.S7 0,01 
73 Cayl~cpa sertu ar o d s 2 0,00-2,00 2,00 
7S Ha)l[!!!adB d S!:;;Oldea 8 S.36-6.89 20,00 
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ta por sedimentos. E1 conteo de organismos se efectuó a partir 

del límite de la plataforma coralina. El transecto se real tzó 

tendiendo sucesivamente un cabo de 10 m de longitud hasta en

contrar arena nuevamente. Debido a que las posiciones de los 

organismos no fueron marcadas con exactitud en el transecto, 

la precisión de su ubicación queda 1 Imitada a la longitud del 

cabo que se utilizó para real Izar el transecto, asf, la ocurren 

eta de un individuo en el transecto se graficó con una barra 

punteada que repres~nta 10 m de extensión. 

HORRO DE TIERRA 

El transecto de Novierrbre de 1981 se realizó en la zona sures

te del morro y los tres siguientes frente a la zona noreste. 

Noviembre 1981. El ext.·emo inicial del transecto se sujetó a 

una de las eminencias rocosas situadas frente al morro. El per

fil del transecto que ~e m.iestra en la figura 13 está suavizado 

debido a que los registros de profundidad para obtener la topo

graffa del fondo se tomaron a cada 10 m en lugar de cada 2 m 

del transecto. En el e:<.tremo Izquierdo de la flgura se observa 

que la eminencla rocosa terminó en el Inicio de un fondo de pe

nascos hacia los 2.6 m de profundidad. El fondo de penascos con. 

tlnuó hasta aproximada:nente el metro 29 del transecto, donde se 

Inició un fondo de cantos y arena. El fondo arenoso se encontró 

hacia los 7 m de profundidad, al ple de una eminencia rocosa 

que se elevó hasta alcanzar la superf icle. Al otro lado de la 
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TABLA No 15 

H, DE TIERRA CDRRECCIDN DE MAREA TRANSECTO 
11 ·DI ·82 TDPDGRAFIA 32 .CD cm LONG 40 '/l 
1530 Hrs TRANSECTO 32 ,CD cm RUMBO O 

CODIGO ESPECIE No ORG RANGO DE AREA DE OISTRIBUCION 
PROFUNDIDAD EN EL TR~NSECTO 

m m 
2 Aglaophenla dle1ensls 67 6.68 o ,25 
5 Lophogorgla rlg 1d 16 1 .18 o .25 
6 lophogorgla cusH ata 1 1.18 0.25 
8 Lopho?orgla ~ 1 4.68 o .25 
9 Paclfgorgla orae 2 1.18·3.68 10.00 

11 Poc 11 lopora spp 1 3.68 0,25 
13 Pavona gigantea 8 7'18 0.25 
19 rat=oJ)ranchus splnosus 6 3,18·7.18 26.00 
21 Opeatostoma~dodon 5 3,68·5.68 21 .oc 
25 ~oluñi!ie l la ma or 7 3 .68·5 .68 21 .oc 
27 ~hgl na ta6ogaens 1 s 1 5.68 0.25 28 ~ spcclosa 40 3 .18·5 .88 16.00 
31 Conus nux 7 3.18-5.18 11 .00 
37 SerpulOrli'ls margarltaceus 12 3,18-6,68 31 .oc 38 Astraea unsuls 2 3.68 0.25 47 Echlnometra vanbruntl 4 1 .18 0.25 48 Diadema mexlcanum 9 3.68-5.68 21 .oc 
49 Rcsperocldarls asterlscus 2 3.18·4.68 15.00 51 Cucumaria catlfornlca 32 3.68 0.25 52 ludwlyothurla keferstelnl 1 3.68 0.25 53 lsost chopus fuscus 1 3'18 0,25 54 Neothyone spp 11 3 .18·6 .68 31 .oc 56 Anaperus peruviana 2 4.68 0,25 57 Rhopa lea sp 1 8 i .18 0.25 56 bldemnum sp 1 3 .68 0,25 64 Aaliclona sp 2 11 5.18·7.18 20.00 71 Zygomlcale parlshl T 5 7 .18 o ,25 
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emlnencla rocosa se observó una área extensa de arrecifes de 

ldanthyrsus ornamentatus que no se observa en la figura. 

Enero 1982. En la figura 14 se aprecia que el perfil de este 

transecto, al Igual que el de Noviembre, está suavizado debido 

a que los registros de profundidad se hicieron a cada 5 m del 

transecto. Además, el con,teo de los organismos se efectuó a l!l 

tervalos discretos, con cuadrantes colocados cada 5 m a \o la! 

go del transecto. La presencia de uno o más organismos en un 

cuadrante se lndlca e_., la figura en forma puntual, su ocurren

cia en dos o más cuadrantes se marca por una barra que une los 

puntos extremos en que se presentó el organismo. El transecto 

se inició l. 18 m por abajo del nivel cP.ro de marea. El acanti

lado presentó un decltve suave, casi moderado, hasta llegar a 

los pe~ascos hacia les 3 m de profundidad. Desde aquí, el fon

do de pe~ascos se extendió hasta cerca de los 7 m de profundl • 

dad, donde fueron sustituidos por un fondo arenoso con eScasa 

grava. 

Marzo 1982. El transe1.:to se real izó to mal este del transecto 

anterior. El esquema de la distribución de organismos corres

pondiente a este transecto se ha dividido en 2 figuras. Cada 

una de ellas representa una fracción del transecto de 20 m de 

longitud. La figura 15a muestra un declive Inicial moderado 

·del cantl 1, el cual se vuelve abrupto a 1 m de profundidad y 

suave al Iniciarse un fondo de guijarros sobre roca. Este tipo 
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Flg. 15a DlstrlbuclOn sublltoral de los organismos en el 
transecto de Marzo 1982 en Horro de Tierra 
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Flg. 15b Distribución sublltoral de los organismos en el 
transecto de Mario 1982 en Horro de Tierra 



TABLA No 16 

H, DE TIERRA CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
25-DJ-82 TOPOGRAF'IA 16.78 cm LONG 50 m 
1105 Hrs TRANSECTO 8.54 on RUMBO oooº 

CODIGO ESPECIE No ORG RANGO DE AREA DE DISTR IDUC ION 
PROFUNDIDAD El/ EL 1~pNsEcro 

m 

4 6 D.78•2.5D 2. 12 
~ 62 0.00-3.03 z.91 
6 16 0,00-2,63 .DD 
7 9 2,8J-J.85 10.20 
9 46 0.00-2,90 4.44 

ID 1 J. 71 0.01 
11 11 2,8J-J.50 9,21 
12 • 18 5.os-6.85 12.00 
IS 4 11,95-6.95 16.60 
18 2 l.JJ-J. 78 2~:~g 19 8 3,13-6,00 
20 2 s.oo-6.8D 10,00 
22 5 O, 78·3,Dl 5,50 
32 s 6.95 3.00 
37 10 4,0o-s,115 13,30 
41 6 0.00-1.so 2,55 
42 1 3,00 0,01 
43 1 2,8¡ 0.01 
47 18 0,00-1,91 3,00 
48 124 2,83-6,00 30,08 
49 1 1.so 0.01 
51 3.95·6,SO IS,40 
53 1 3.91-6,20 20,05 
55 1 6,30 º·º' 57 262 3,70-6.95 31.15' 
60 5 0,40-2,50 2,83 
64 11 5.05·6.95 .14.00 



Flg, 16a Distribución sublltor.'11 de los or~1anlsmos en el 
transccto de Agosta 1 'JU? en Horro de Tierra 



Flg. 16b Dlstrlhuclón sublltoral de los organismos en el 
transecto de Agosto 1982 en Horro de Tierra 



TABLA No 17 

M, DE TIERRA CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
17 ·08-82 TOPOGRAFIA 66,80 cm LONG 40 m 
1045 Hrs TRANSECTO 61 ,30 cm RUMBO oº 

CODIGO ESPECIE No ORG RANGO DE AREA DE DISTRIBUCION 
PROFUNDIOAD EN EL lRiNSECTO 

m m 

5 ~oehgqorg¡a ~ 96 o.oo-6.48 37.25 6 Lophogorg a cusp ata 18 o.oo-6.48 37,25 
7 [oehogorgla al6a 9 2.09-6,i0 35,35 8 CophoTorgla s~ 1 H 11 o.oo-6, 8 37.25 
9 PaclT.gorgla orae 23 0.00-6.98 40,00 10 Paclflgorgla agassizl 1 6 2,70-6.98 35,35 11 Poc 11 logora spp 9 2,69·4.59 14.27 12 Perites callfornlca 17 4.98-6,98 14.00 13 Pavona 1lgantea 3 6,98 2.00 15 Cirratu us sp 1 3 2.69·5.19 21 .20 21 Opeatostoma pseudodon 12 o ,00·4 .21 18.00 22 [eucozonla cerata 1 3.00 0.10 24 Cantharus sangulnolentus 9 2.00 0.10 27 ~r91"ª tabogaensls 1 2.69 0.01 28 1a s speclosa 6 0,00·2 .69 4,00 29 'fii8TS trlangularls 3 o·ºº ·2 .69 4,00 30 Conus purpurasccns 1 4 .21 0.01 31 Conus nux 1 3 .14 0.01 38 Astraea uMgjjf 1 4.21 0.01 44 Calclnus ca ornlensls 2 2.52 0.01 47 Echlnometra vanbruntl 36 0,00·5 .26 34.20 48 Diadema mexlcanum 38 2.69·6.48 31 .05 



COO IGO 

'•9 
53 
57 
59 
60 
64 
73 
76 

ESPEC 1 E 

li~spcrocldarls astcrlo;cus 
lsos ·Icho us fuscus 

10 a ca sp i---
sc a Sp 1 

Ascldla gigante 
~allclonD sp 2 

aulerpa s~rtularloldes 
Sargassurn howe 11 i 1 

TABLA No 17 
(COHT.) 

No DRG 

B 
3 

46 
15 
11 
20 

RANGO DE 
PROF UNO 1 DAD 

m 

2.69-~.50 
4.98-6.48 
4.82-6.98 
2 .69-5 .20 
o.oo-4 .. 91 
2.00-6.98 
3,35-11,21 

2.39 

AREA DE OISTRIBUCIDN 
EN EL TR~NSECTO 

m 

33,30 
11 .25 
15 ,70 
21 .15 
25.00 
27 .ID 

5 .61 
O.ID 
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de fondo se extendió hasta et inicio de la d1strtbuc1ón del cg 

ral Pocillopora spp, el cual marca et comienzo del fondo de p~ 

nascos. Los pe~ascos se continuaron hasta una profundidad de 

casi 7 m (flg. 1Sb) donde fueron sustituidos por un fondo are

noso con grava dispersa. 

Agosto 1982. Este transecto ocupó la posición más oriental de 

los tres realizados en el área noreste del morro. El esquema 

con la distribución de organismos comprende las figuras 16a y 

16b. Cada una representa un segmento del transecto de 20 m de 

longitud. En la figura 16a se advierte que el cantil, de pen

diente moderada, alcanzó más de 4 m de profundidad antes de 

dar paso a un depósito de cantos, guijarros y arena gruesa. El 

inicio del fondo de peñascos provocó un 1 lgero 'ascenso y post~ 

rlormente un descenso de declive suave, para finalizar a los 

6.8 m de profundidad en un fondo de arena' con mu)· escasa grava. 

GODORNIA 

Enero 1981. El extremo in lcial del transecto se sujetó a una 

eminencia rocosa que sobresal fa del agua frente a la p1aya. La 

figura 17 muestra el declive Inicial moderado del afloramiento 

rocoso, el cual a lm de profundidad se hizo abrupto. A 4.66 m 

de profundidad· Inició un fondo de grava que posteriormente cam 

bló a cantos sobre roca. En otros puntos del transecto, la pa.!:, 

te superior de algunos penascos enterrados sobresalia de la 

grava. Los tipos de fondo mencionados se alternaron hasta el 
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Flg. 17 Distribución sublltora1 de los organismos en el 
tronsecto de Enero 1982 en Godornia 
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TABLA No 18 

GOOORNIA CORRECCION OE MAREA TRANSECTO 
12-01-82 TOPOGRAFIA 28,36 cm LONG 20 l'I 
1445 Hrs TRANSECTO 26,44 cm RUH80 45 

COOIGO ESPECIE No ORG. RANGO DE AREA DE DISTRIBUCION 
PROFUND 1 DAD EN EL TR~NSECTD 

m m 

s Loohogorqla ~ 84 o.50·3.50 3,40 
6 Lophogorg 1 a cyse Ida ta 7 o. 74-1.39 0,80 
7 Lophogorgla a ba 2 1,55.3, ºº 1,30 
8 ~opho~orgia sp

1
A 27 0,50.3,00 3,00 

9 aclf gorgla f orao IS 0,61-4. 72 6.20 
11 Pocillopora spp 4 4.79·4.92 2,40 
12 Porlfc5 cal !fornica 1 4. 72 º·º' 17 Sabe la malanostlgma 4,92 0,25 
19 Sp 1 robranchus se 1 ºº~llS 12 4,61-4,81 7.45 21 O~aatostoma pseudodon 3 2, 'º 0,10 28 T als speclosa 8 0,85-2, 72 2,10 
29 TliaTS tr1angularls s 0,85-2, 72 2.10 
37 Serpulorbls mDrgari tas;;cus 21 4.61-4,86 8,90 
41 chama echlnata 3 O.DO·l.75 2.35 47 Echinomgtra vanbruñtl 12 D.00-0,74 1,20 
48 Diadema mexlcanum 59 4.66-6,00 14.00 
49 lies2erocldarf5 asterlss;;us 1 4,66 º·º' 53 lsostlchopus ~ 1 4.92 º·º' 57 Rho a1ea sp 1 2 3.58 º·º' 59 s Id a sp 1 6 º· 75·3.40 3,60 60 scld a gigante 4 0.10-2.00 2,55 64 HalfcloTª sp 2 3 4.64-5.so 6,50 68 Haplosc erlda Indeterminada 1 4,85 º·º' 75 Hal lmeda dlscoldea 1 4.70 º·º' 
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Flg. 18a DlstrlbuclOn sublltora\ de los organismos en el 
transecto de Agosto 1982 en Godornla 
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Ftg, 18b Olstrlbuclón sublltoral de los organismos en el 
transccto de Agosto 1982 en Godornla 
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TADLA No 19 

GODORNIA CORRECCION DE MAREA TRANSECTO 
18-08-82 TOPOGRAF JA 55.90 cm LONG 40 ~ 
1100 Hrs TRANSECTO 53,68 cm RUHllO 96 

CODIGO ESPECIE tlo ORG. RANGO DE AREA OE DISTRIBUCION 
PROFUNDIDAD EN EL TR~NSECTD 

m m 

1 Género A 8 4,95 1,20 
2 Agtaophcnla dlegensls 22 4.i5 1.00 
5 ~ogo~!l!J..!...Q-ª. 69 o.oo-4. 4 8, 18 
6 lophogorqla cusflld<'lta ID o,oo-J.94 6,70 
8 [ophaTorgla ~ 21 0,00-4,24 1.10 
9 Pnci f qorg la f.lQr..M. 7 1,94-J.94 s.oo 

11 Po r l Jo ora spp 5 11.95 2.00 
12 or tes ca !fornica 2 5,6J-4. 75 2.10 
15 Clrratu)us sp 6 1,90- .95 IJ,95 
17 Snllcl Jo !!10;lnnostlqma '1.93 2.00 
19 Selrabrnnchus sg;fnosus 6 4.9J-z.2º 14,25 
22 leucozon 1 a cera ta 1 .54 o.ot 
2J La t 1 rus turne ns 1 5,25 o.et 
24 ~u:¡ sangulnolentu:i J 2, 14-4.44 3,00 
28 lhfl..!í spcciosa 4 4.32-4,65 J,38 
29 ~triangular Is 11 3.95-4.93 J,JO 
32 anthus pr ! ncers 2 4.95 0.10 
37 er u ar 1 margar taceus 8 4.9i-4.05 to.so 
38 straea ~ 1 ,98 0.01 
41 Chama ecfaill ,9 0.00.2.50 2,BO 
47 Echlnometra vanbruntl 11 0.00.2.14 2,38 
48 ~l!!e><lcanu!!l 75 2, 14-5. 75 24, 76 
53 ~fi chopu:¡ fuscus 7 3.44-4,44 l ,JJ 
54 ueo fº!Je spp 4.32-4.93 6,00 
57 :l1opa +ea sp 1 12 3,09.5,20 2J,85 
59 ~spl 19 1,90-4,95 J,95 
64 t!iJI lcJ1;m11 sp 2 15 5.15-5,63 17.71 
66 Ap 1ys1 na Í!!...lY.ª- 1 5,83 0,01 ' ¡ 

1 
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M. DEL TIGRE 
10-11 -81 
1005 Hrs 

CORRECCION DE MAREA 
TOPDGRAFIA 5 .DO cm 
TRANSECTD 5 ,00 cm 

CODIGO ESPECIE 

11 Poclllopora spp 
14 Zoanthus d.:inae 
16 1 dan thyrsüS"C)r"namcn ta tus 
41 Chama echlnata 
47 EcilTñometra vanbruntl 
48 bladem<l mexlcanum 
52 Lud111i1othurla kcfcrstetnl 
64 Halle ona sp 2 
75 Hallmedü dlscotdea 

TABLA No 20 

TRANSECTO 
LONG 112 ,5 '8 
RUMBO 45 

tlo ORG RANGO DE AREA DE OISTRIBUCIOtl 
PROFUNDIDAD EN EL TR~NSECTO 

on m 

24 2.25-3.10 46 .70 
0.00-1 ,30 6.50 

++ 3 .00-3 .30 
21 ·ºº 18 o .00-1 ,55 9 .15 

40 1.20-2.00 9 .15 
20 2.25-3.00 1,5 ·ºº 8 3 .00-3 .30 

21 ·ºº 126 2 .25 -3 .20 56.70 so 3.00-3.30 28.50 

++ En un bloque de 15 cm3 
se contaron 896 Individuos 
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final del transecto. El transecto final izó sin haber alcanzado 

fondo arenoso después de recorrer 20 m. 

Agosto 1982. Este transecto se sujetó a una eminencia rocosa 

adyacente a la utilizada en Enero para fijar el transecto. La 

secuencia de los tipos de fondo fué similar a la observada en 

Enero. El esquema de la distribución de organismos se ha divi

dido en 2 figuras, 18a y 18b. Cada una de ellas representa 20 

m de la longitud total del transecto. 

~.ORRO DEL TIGRE 

Noviembre 1981, El transecto se extendió desde un punto situa

do en la zona noreste del morro, aproximadamente a 15 m de la 

orilla y 2.5 m de profundidad, en dirección hacia tierra firme. 

El fondo de cantos y peilascos tuvo una extensión de 21 m a par. 

tir del inicio del tran~ecto, a los 24 m el fondo presentó 

áreas extensas cubiertas por arrecifes de ldanthyrsus 

ornamenta tus y el alga Hal imeda dlscoidea, hasta el Inicio de 

un cantil de pendiente moderada. La figura de la distribución 

de organismos consta de tres secciones, el extremo derecho de 

una sección continúa en el extremo Izquierdo de la sección in

ferior. Morro del Tigre se encontraba hacia el extremo izquler. 

do en la figura 18 y el extremo derecho corresponde a la orl-

1 la en la costa. 

Marzo 1982. El transecto se Inició en el nivel cero de marea, 

el declive del cantil cambió de moderado a suave a 1.5 m de 
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Flg, 20 DlstrlbuclOn sublltoral de los organismos en et 
transecto de Haizo 1982 en Horro del Tigre 
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H. DEL TIGRE CORRECCION DE HJ\REA 
24·03·82 TOPOGRAFIA 5,311 C"I 
1103 Hrs TRANSECTO 2,00 cm 

COOIGO 

1 
2 

" ~ 
9 

11 
19 
21 
34 
~¡ 
47 
48 
49 
51 
57 

~~ 
65 
73 
75 

ESPECIE 

TABLA No 21 

TRANSECTO 
LONG 25 111 
RUMBO 117º 

No ORG. 

23 
42 
1 l 
13 

-20 
22 
2t 
91 

11 
1 

83 
15 
26 
17 
3 

22 
18 

2 

4 
6 

RANGO DE 
PROFUND 1 DAO 

m 

5,95.6,70 
6.51·6.68 

2.05 
o.45-6,50 
o.oo-2.98 
0,00·~· 75 
0.25. ¡,0Q 
3, 15.11.45 
2. 00-11, 20 
2. 95 ·3. 95 

J.85 
3,2D-5.4D 
o.oo-1.38 
o.oo-1.38 
3,18-5.98 
1.95·6.45 
2. 96-5. 98 
3,95.6,75 
3,90.5,99 
4.45-6.2D 
2,95.5,95 
3,75.4,95 
2.70·5.95 

AREA DE OISTRIOUCIDN 
EN EL TR~NSECTD 

\1! 

6,00 
2.80 
0,03 
0,70 
e.os 

10,00 
11.69 
s.so 
8,00 
11,00 
0.01 
B,35 
l ,BS 
1.65 
9,!)0 

16,00 
10,00 
13,0D 
6,00 
4.95 

10.00 
6,00 

11,02 
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profundidad y as1 continuó hasta el Inicio de un fondo de ro

cas enterradas en grava hacia los 2 m de profundidad, aumentan 

do cada vez mis el contenido de arena, hasta hacerse dominante 

por abajo de Jos 6 m de profundidad. 

Un rasgo caracterfstlco del fondo en El Manzanillo, Jo fueron 

las poblaciones de algas clorofitas. En Morro del Tigre y Horro 

de Tierra al igual que en esta local ldad, el alga Ha 1 imeda 

discoidea fué frecuente, sobre todo en el fondo de los canales 

(Tablas 20 y 14). En El Hanzanl l lo la presencia de "praderas" 

del alga Dlctyota crenulata en fondo de grava es otro rasgo ca· 

racterfstfco de esa localidad. Contramar no presentó algas de 

crecimiento notorio. 

Ha! felona sp 2 fué Ja única esponja presente en todas las Joca-

1 ldades, llegando a ser numerosa y a distribu1rse en áreas ex

tensas dentro del transecto. La presencia de otras esponjas de 

tamaMo suficientemente grande para ser notorias fué escasa. Tan 

to Hal lclorlit sp 2 como Cal lyspongla sp 2 presentaron un mayor 

crecimiento por abajo de tos 5 m de profundidad (Tablas 6, 7, 9, 

18 y 21), 

Exceptuando El Hanzanl110, en todas las áreas de muestreo se 

registraron hldrozoarlos al menos en uno de Jos transectos. Al 

descartar esta localidad, el Género A (Plum..tlarlldae) estuvo 

presente en todas las áreas de muestreo de manera constante y 

Aglaophenia diegensis. sólo ~n Contramar no fué detectada dentro 
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de los transectos. De las especies que se distinguen a simple 

v1sta, éstas fueron las más comunes, siguiéndoles Eudendrlum 

sp1 Y. Tubular1a.multitentaculata. El área que ocuparon en los 

transectos fué comunmente reducida, pues aunque el número de 

colonias hldroldes en ocasiones fué grande, su tamaño es muy 

pequei'io (Tabla 6). Zoanthus ~ocurrió en los transectos de 

Noviembre y Enero en El Manzanillo y de Noviembre en Morro del 

Tigre, sobre grava cementada o roca, pero sólo en los primeros 

metros de profundidad. 

De las S especies de gorgónidos constantemente presentes en 

los transecto~. lophogorgia cuspldata. ,b.. rígida. !:.. ~y 

Pacif lgorgla florae presentaron una clara tendencia a dlstri· 

huirse en niveles cercanos a la superficie y cuando se encon

traron a mayor profundidad (Tabla 17}, coincidieron con la pr~ 

sencia de corrientes fuertes. 1. ~ fué la más numerosa de 

las especies en todos los transectos, pero a profundidades ma

yores de 3 m 1. ~ fué el gorgónldo característico, gracias 

a que prospera en áreas de poca corriente, en fondos de roca 

o grava en esas profundidades. 

Los corales más frecuentes en los transectos fueron PociJ!opora 

lacera. Poci 1 lqpora robusta (1 lamados en conjunto Pocl 1 lopora 

spp) y Perites callfornica. Poc!llopora spp se presentó a pro

fundidades que varían desde 1.91 a 8.95 m de profundidad (Ta

blas 7 y 8 respectivamente), pero parecen ser más frecuentes en 
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fondos poco profundos, sujetos a poca sedimentación y a un 

oleaje re1ativarr.ente fuerte, según se infiere por su abundan· 

eta en El Manzanil lo. ~.callfornica ocurrió comUnmente por abª 

jo de los 5 m de profundidad, en fondos sujetos a sedimenta· 

ción de partículas finas. El coral ~ gigantea tanbién se 

presentó en algunos de los transectos, al ¡:arecer es un orga· 

nismo adaptable a las condiciones del medio, ya que se presen

tó tanto en áreas con escasa sedimentación (Tabla 6 y 7) como 

de sedimentación ~oderada (Tabla 15} y en fondos sujetos a di

ferentes niveles de luminosidad y de diferente profundidad (fl 

guras 12 y 18). 

De los poliquetos, sólo Splrobranchus spinosu;; llegó a ser nu

meroso y a la vez te~er una área de distribución extensa en el 

transecto {Tablas 8, 14 y 21) en fondos de grava. ldanthyrsus 

ornamentatus fué su ~ontraparte en áreas arenosas {T&bla 21), 

tlegando·a formar arrecifes de arena que cubrían hasta en un 

60 % el fondo en algJnas áreas. El resto de los pollquetos de· 

Penden de la presencia de arena entre y bajo las rocas o grava 

para poder establecerse y sobrevivir. 

La variabi 1 !dad de las especies de moluscos de un transecto a 

otro, tanto en la misma localidad como entre localidades fué 

muy grande. No obst~nte, hubo dos moluscos característicos en 

dos tipos de fondo diferentes.~ echlnata en acantilados 

y cantiles cerca de la superficie del agua y Serpulorbts 
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margaritaceus sobre fondos de grava a profundidades variables. 

En cantiles, acantilados y fondos de grava cementados por al

gas el equinodermo típico en el iriicio de la región subl i toral 

fué Echinometra vanbrunti. (figura 8). No obstante que el área 

en que se distribuye es regularmente peque~a, su número 1 lega 

a ser elevado (Tabla 20). Diadema mexicanum fué el erizo con 

mayor área de distribución en Jos transectos, sólo en 2 de 

ellos no se presentó y únicamente en El Manzanillo su número 

en los transectos fué reducido. Aunque la profundidad y el ti

po de fondo en que se distribuyó fué variable, se encontró pr~ 

dominantemente en fondos de grava. El erizo Hesperocidaris 

asterlscus fué encontrado casualmente en oquedades de las ro

cas o entre los cantos o cavidades en coral rn.Jerto, en este ú! 

timo sustrato se le observó más frecuentemente, aunque en ge

neral su número y la profundidad a que se te encuentra es va

riable. Cucumaria catifornica fué el holoturoideo con mayor 

área de distribución en los transectos, su número no fué deteL 

minado en los transectos, pero en uno de los cuadrantes (0.25 

m2> fueron colectados 32 individuos (Morro de Tierra, Nov 81, 3 

m p_rof). En algunos de los transectos las áreas de distribu

ción de .Q. mexjcanum y .&.. cal jfgrnjca coincidieron .. El holotu

rotdeo más grande y corm:ín en fondos de roca fué lsostichopus 

fuscus, en gr_avo -arenosos lo fué Ludwigothurla kefersteinl. 

La ascidia Rhopalea sp 1 ocurrió como un rasgo constante 



122 

en los transectos. Se presentó principalmente a más de 5 m de 

profundidad en fondos sujetos a sedimentación, llegando a ser 

numerosa (Tabla 16). 

Las características más distintivas para cada local ldad pue

den resumirse de la siguiente forma: En El Manzanillo, Ja pre

sencia de la plataforma coralina, la escasez de erizos Diadema 

mexlcanum, de gorgónidos, de hldrozoarlos, de~ echtnata y 

Ja extensión ocupada por las poblaciones de HaJlmeda dlscoidea, 

D!ctyota spp y Caulerpa spp. En Contramar, Ja pobreza flcoflo· 

rístlca contrastante con la variedad de las poblaclones fauní~ 

tlcas, especialmente en fondos de grava. En Morro del Tigre, 

la presencia de arrecifes de ldanthyrsus ornamentatus y !:!• 
disco!dea enmedlo de un canal limitado por fondos de grava y 

arena poblados por Q. mexlcanum y Ludwlgothurla kefersteini, 

así como grandes extensiones de los acantilados cubiertos por 

el erizo.[. yanbruntl y los crecimientos de algas filamentosas 

sobre fondos de grava a profundidad. En Horro de Tierra las V,2. 

riadas poblaciones de moluscos depredadores que deambulan so

bre et característico fondo de penascos y en los huecos que 

quedan entre ellos, la población de Q. mexicanum. En Godornla, 

el no presentar rasgos sobres~llentes. 

Durante el desarrollo de este estudio se han encontrado simbio

sis entre diferentes orgOJnismos; Sobre Diadema mexlcanum se 

presentó Stenorhyochus debl 1 is; sobre Pocl 1 lopora spp ocurrte-
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ron los moluscos Jgnngr!a pustulata, 011pvpla madreporarum y el 

cangrejo Tcapezla ferruglnea; dentro de lo cavidad del manto 

de Pinctada mazat!anica comunmente habita una pareja de pale

mónidos Pontonia ~argarlta; sobre los gorgónldos se colectó al 

porcelánido Orthocheia pur.i!!a. los caprél idos Caprella angusta 

y.,!;,. egu!!tbra, algunos cirrlpedios Balanus sp 11 ofluroideos 

Ophiotrichldae indeterminados y los moluscos ~~y 

Slmnia ªegual is y en los canales de esponjas como Ca!lysoongla 

sp 2, algunos of iuroldeos de las fami 1 las Ophlactidae y 

Ophlotrichldaer varios cangrejos porcelánldos, alfeldos y anfi 

podas peque1'os. 

Ce una forma general, se pueden mencior.ar 5 asociaciones epl

bentónicas que se presentan comunmente en la reglón de Zlhuat.€!,_ 

nejo, Gro. 

La asociación de Dctocorales - Lithothamnia, presente en la 

parte superior de los cantl les y eminencias rocosas del fon. 

do. Las algas que la componen pueden pertenecer a los géneros 

Llthothamnium ó Lithophyllum y los gorgónldos son b,. rigida 

.,b. cuspldata, h· ~y Pacifigorgla ~. Una variante se 

presenta a profundidades mayores de 3 m, con la Integración de 

Lophogorgia alba y en ocasiones la ausencia de las algas cora-

1 tnas. 

La asociación de Diadema mexicanum - Cucumaria callfornica, 

presente en fondos de grava y algunos de grava arenosa. Las cO· 
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rrientes regularmente no son fuertes y la pendtente generalmen. 

te es menor a 45• en· los sitios en que se presenta la asocia~ 

cl6n. 

la asociación de ldanthyrsus ornamentatus. que en ocasiones se 

presenta junto con Hallmeda djscofdea en fondos de arena y gr~ 

va en la parte central de canales y otros sitios de corriente 

fuerte. 

La asociación de Poclllopora ~ - Poclllopora robusta. pr~ 

sente en fondos de grava poco profUndos (' 3 m), en aguas 

transparentes y en fondos de pendiente menor a 30: 

Las asociaciones de profundidad, que son en real ldad 3 asocia

ciones que se presentan después de los 5 m de profundidad. En 

fondos de grava o penascos donde el agua presenta partículas 

en susp~nsión se encuentran Rhopalea sp 1 - Porttes 

callfornlca. En fondos de.arena con grava Oreaster occldentalls 

- Mlthrodia bradleyl y en fondos de cantos con gran transparen

cia del agua las esponjas que forman una asociaci6n son 

Aplyslna .f!!.b!s!. - Axlnella reticu1ata. 

DISCUSION 

EFICIENCIA DEL MUESTREO 

Las tres dlflcultades que dlsmtnuyeron la eficiencia de las· 
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técnicas de muestreo fueron: eJ movimiento del agua, la pérdl 4 

da de material biológico y la omisión involuntaria de algunos 

organismos. 

El movimiento del agua dificultó el mantener una posición fija 

en el fondo, provocando un elevado ~esgaste físico, un mayor 

consumo de aire y aumentando el tiempo dal muestreo. Además e~ 

te factor es uno de los causantes de la ·pérdida de material 

biológico, el cual al ser arrancado del sustrato a menudo es 

arrastrado fuera del ~Jcance del Investigador. La Ingestión 

por los peces es el otro factor. 

Es lógico suponer que Ta topografía Irregular del sustrato prg 

piclara que algunos organismos pasaran desapercibidos al inveá 

tigador, sobre todo si eran de tama~o 1rt.1y peque~o e lnconspl

cuos o de hábitos crípticos. 

Estos problemas no inva1 ldan las afirmaciones acerca de la di!. 

trlbución de las especies, pues las poblaciones más comunes de 

organismos fueron observados constantemente en condiciones fí

s Tcas similares en las diferentes áreas de muestreo. 

La técnica ·de transcctos perml tió conocer objetivamente el ti

po, número y distribución de los organismos en acantilados y 

cantiles rocosos y 1~ técnica de cuadrantes resultó útll en el 

caso de organismos pequenos o de hábitos crípticos, ya que la 

atención se centra sobre una pequeíla porción de terreno bien 
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de1ím1tada. No obstante, en fondos de penascos y ~e grava are-· 

nosa, 1as dificultades por omt~ión y pérdida de material· se h~ 

cen más Importantes, sobre todo en lo que respecta a infauna. 

En base a la experienc1a de éste trabajo se suglere que para 

efectuar un muestreo cuantitativo de la comunidad bentónica r.Q. 

cosa se desarrolle una técnica que economice tiempo y esfuerzo. 

Se propone una que cuente con tas siguientes etapas: se debe 

ser capaz de reconocer l.!!. tl!!:!. la mayor parte de las espe

~ies que componen Ja comunidad. Se debe seleccionar una área 

de estudio acorde con el personal que se disponga para efectuar 

el muestreo y sobre ella centrar todo el esfuerzo. Hacer un le

vantamiento topográfico por medio de transectos localizados a 

intervalos regulares. Realizar un muestreo por estratos en ba

se a profundidad y tipo de fondo, empleando fotograffas .de 

áreas de dimensión conocida (Lundálv, 1976) y en terrenos de 

grava complementar la información c~n cuadrantes, con los que 

se puede obtener la infaUna hasta una profundidad de 10 cm. S.!!, 

rfa muy recomendable que para efectuar Jos cuadrantes se conts. 

se con un muestreador de succión 

COHPARACION DEL ESQUEMA DE ZONACION PROPUESTO PARA 

LA REGION DE ZIHUATANEJO CON EL ESQUEMA "UNIVERSAL" 

DE STEPHENSON Y STEPHENSON (1949) 

Stephenson y Stephenson (1949, 1972) se~alan que en las costas 

rocosas exlsten rasgos generales de zonaclOn ampllamente extett 
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d1dos, frecüent"'mente recurrentes y quizá de ocurrencia untve.c. 

sal. Estos rasgos los resumen en tres zonas principales: una 

zona de Ltttorina superior, una zona de ctrrtpedlos en el cen

tro y una zona Inferior, más húmeda, de población variable. 

Además mencionan que hay típicamente una zona negra de mixoff

ceas o zona de liquen en un nivel elevado y una Incrustación 

de Llthothamnla sobre todas las partes Inferiores de las rocas 

y sobre Ja zona de Littorlna. hay frecuentemente otras zonas 

distinguidas por liquenes de color (naranja, gris, verde, btan 

co o pardo) pertenecientes a especies diferentes de aquélla cª

racteristica de la zona negra. 

Al comparar el esquema propuesto para la zona de estudio con 

el esquema general de. estos autores, se encontraron semejanzas 

y diferencias. En la región de Zlhuatanejo se presentan lazo· 

na de lfquenes de color (supralttoral), la zona de Littorlna 

(franja supralttoral) en un nivel superior y la Incrustación 

de Lithothamnta en un nivel infertor (zona mesolftoral tnfe· 

rlor y franja lnfralitoral). 

Sin embargo, la zona negra de mixofTceas fué ausente y en la 

zona mesolltoral fué más evidente la población de chámldos que 

la de clrrlpedtos. 

La ausencia de la zcna negra podrfa atrlbulrse al peque"º ran· 
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90 de mareas y la fuert~ Insolación que actúan en ta región de 

Zlhuatanejo. Estos factores llmltarfan el desarrollo de lós 11 

quenes o clanofitas que forman la zona negra en niveles supe~ 

rfores, al provocar un descenso en la humedad que llega hasta 

esos niveles. Otra posible explicación podría ser el que en al 
gunas localidades el limite con la vegetación terrestre se al

canza pocos metros por arriba del nivel del mar. aunque ésto 

no explica su ausencia en los acantilados que alcanzan gran a! 

tura. 

En cuanto a la escasez de clrrlpedlos. Tovar y Sánchez (1974) 

reportan haber encontrado larvas de estos organismos en la ba

hla de· Zlhuatanejo y Stuardo tl· fil.. (1974) mencionan la ocu

rrencta de Balanus amPhltrite, !t· tintlnnabulum y Polyctpes 

elegans en la l. lxtapa. La ausencia actual de f. elegans en 

el área puede deberse a un mal manejo del recurso, ya que 

Stuardo ~· !!l. (1974) mencionan que era consumido en la re-

g Ión, sin embargo, el antecedente de la presencia de Balanus 

spp en esa época en l. lxtapa no aclara st las especies forma

ban bandas deftntdas, al menos en algunas áreas. Lo anterior 

sugJ.ere'dos posibles explicaciones para que en la actualidad 

los balánldos no formen banda~ definidas en la zona mesolltoral: 

se debe a que hab 1 endo si do abundantes en esa época, p'or 

algún cambio desconocido en el medio su población declinó y Jos 

chámidos los re~lazaron, o bien a- que los chámldos siempre 

han tenido una habilidad competl.tlva mayor que Jos balánldos 
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en la región. La ausencia de la banda mesolltoral de clrrlpe

dios y de ta banda negra de mixofíceas en la franja supralltow 

ral se contraponen a la universalidad propuesta por Stephenson 

y Stephenson (1949). 

COHPARACION OEL ESQUEMA OE ZONACION PROPUESTO PARA LA REGION 

DE ZIHUATANEJO CON OTROS REPORTADOS PARA EL PACIFICO 

En la Tabla 2 figuran los nombres de algunos autores que han 

realizado estudios de zonaclón en norteamérlca, así como los 

sitios para los que han reportado esquemas zonales. A conttnuª

ctón se mencionan los cambios más Importantes que se presentan 

en la composición de las zonas o franjas litorales a medida 

que disminuye la latitud y se senalan las similitudes o dlfe~ 

rencias que existen C"JO la regtón de Zihuatanejo, Gro. 

Las localidades situadas en la frontera de los Estados Unidos 

y Canadá (EUA - CAN), presentan un el lma templado frío. En la 

·reglón de Ja Jolla, Cal., el clima es templado cálido. En Pue~ 

to Penasco, Son. en el Golfo de California, el clima es de ca~ 

rácter subtroptcal y en Zlhuatanejo es tropical. 

Zthuatanejo presenta el mínimo rango de mareas, con 60· cm, P. 

~ei'iasco, Son. el mi>dmo, con más de 7 m y las .reglones de EUA 

CAN y California tienen rangos del·orden de 2 • 3 m y 1.8 - 2.1 

m respectivamente. 
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La franja supralitoral está presente en todas las reglones. El 

género L1tt0rtna es el rasgo dominante, aunque la especie de 

Zthuatanejo y P. Peñasco (1. aspera) es sustituida por espe

cies homólogas a mayor latitud. En P. Peñasco y Mazatlán ocu

rre 1· modesta, que no fué observada en Zihuatanejo, no obstan 

te que su rango de distribución se extiende más al sur. El mo

lusco Nerita scabricosta es un equivalente ecológico de 

llttorlna, que se presenta en reglones tropicales, por 

que sólo se reporta para P. Peñasco y Zthuatanejo. 

La zona negra de mixoficeas no se apreció en Zlhuatanejo, 

está presente en el resto de las reglones como un cinturón con 

tinuo o al menos como manchas. Sus componentes varían de lfqu~ 

nes tipo Verrucaria al norte, pasando por algas rodofitas en 

California, hasta cianofltas y otros 1 íquenes (Umbil Icaria) en 

el Golfo de California. 

La zona mesol ltoral superior es dominada en la reglón de EUA -

.Can, Pacific Grove, Cal. y P. Penasco, Son., por cirripedios, 

que cubren franjas notorias. En base a estos organismos lazo

na mesol ltoral puede ser dividida en subzonas. Los géneros y 

especies de clrrlpedios cambian con la latitud, coincidiendo 

el Balanus fissus, ~. tlntinnabulum y algunas especies de 

Chtamalus, en La Jolla y P. Pe~asco. En la reglón de La Jolla, 

Jos clrrlpedios se distribuyen en parches discontinuos, lo que 

provoca que sean más notorias fas lapas del género~. En 
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Ja r_egión de Zihuatanejo no se detectaron clrripedios en esta 

zona; siendo ·escasos en todas las áreas de colecta en niveles 

inferiores. El que éste sea un fenómeno local que no se extleu 

de a menor latitud, se infiere de los estudios de Palne (1966} 

en el Golfo de Nicoya, Costa Rica, quien reporta un dominio 

por mytfildos y clrrlpedlos en In región litoral, sin mencio

nar si forman bandas y de Menge y lubchenco (1981) quienes se

"ª'ª" que en Panamá la depredación previene la existencia de 

una zonación definida, aunque los clrripedios existen sobre 

las rocas en la reglón litoral. 

En la zona mesolitoral Inferior de la región EUA - CAN, predo

mina un cinturón del alga feoflta Fucus. así como Sargassum. 

U1va y Gigartina. Estas algas cubren otras algas de apariencia 

musgosa e Incrustaciones de Lithothamnla. En la reglón de Pacl 

fic Grove, Cal., el cinturón de Fucus desaparece para dar paso 

a una turba de rodofltas, que en sitios expuestos pueden ser 

coralinas solamente. Para P. Pe~asco se menciona la existencia 

de esta turba de algas, aunque no se mencionan sus componentes. 

Los géneros importantes en Zthuatanejo como integrantes princi

pales de.esta turba coinciden con algunos de Importancia menor 

en Paclfic Grove, Cal. y algunas especies Coinciden con las de~ 

critas para La Jolla, Cal •• En La Jolla, Cal., se señala la pr~ 

sencia de abundant~s bivalvos chámidos en esta zona, los cuales 

se continúan hacia niveles Inferiores y pueden ser cubiertos 

por la turba de algas, como ocurre en Zihuatanejo. Es Importan-
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te se~aJar que aJgunas .de Jas aJgas que se reportan para P. P~ 

nasco, ocurren también en Zlhuatanejo en niveles similares, c.Q. 

mo U1va, CauJerpa. Codium. Dictyota. Sargassum,y Padtna 

durvillaet. Colpomenla sinuosa se reporta para el Golfo de Ca

l lfornta y el autor la ha observado estacionalmente sobre las 

franjas de clrrtpedlos en Mazatlán, Sin. 

La franja lnfralitoral desde la región de EUA - CAN hasta Pa

clfic Grave, Cal. se caractertza por sus poblaciones de Jaml

nariales. Esta tendencia general de predominio de algas pardas 

(Lamlnariales o Fucales) en latitudes mayores y su reemplazo 

por algas rojas formadoras de turbas al decrecer la latitud, 

ha sido explicado en base a un gradiente térmico en la temperª

tura de1 agua, que determina ta distribución geográfica de las 

algas marinas (Lewis 19641 Thom 1980), aunque recientemente se 

ha formulado otra explicación, basada en la presión de un in

tenso pastoreo por erizos y Ja persistencia de las algas forll@. 

doras de turbas bajo esta presión gracias a una conblnación de 

amplia dispersión, reducción de la estacionalidad reproductiva 

y rápido creclmlento (Sousa ,!!l. 21. 1981). Esta presión de pal_ 

toreo es ejercida en California por el erizo púrpura 

Strongylocentrotus purpuratys. que tiene su equivalente ecoló

gico en zonas más cálidas en Echfnometra vanbruntl, presente 

en Zlhuatanejo en la franja tnfralltoral. Se ha demostrado que 

las poblaciones densas de erizos pueden dramáticamente alterar 

ta cosecha en pie, la compostclón especifica y la estructura 
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de una corTl.lnldacl algal entremareas y que el pastoreo Intenso 

puede reducir la vegetación a la sola ocurrencia de coralinas 

incrustantes (Paine y Vadas 1969, Dayton 1975 y Sousa ~. 2].. 

1981). Un mecanismo de defensa de las algas ante esta presión 

de pastoreo es Ja reproducción vegetativa, que en muchas comu

nidades de turba, tropicales, se manifiesta como un hábito de 

crecimiento estolonífero (Sousa et. ~. 1981). 

Debido a su carácter subtroplcal y tropical, el Golfo de Cali

fornia y la región de Zihuatanejo tienen diferencias muy gran

des con las regiones restantes. Estas diferencias son: la au

sencia de laminariales en Ja franja tnfrálltoral y la ausencia 

de cirrlpedlos pedunculados (Polyclpes) y camas de rnejl1lón 

(Myt11us) en la zona mesolitoral. 

En la frontera de EUA • CAN, en la reglón litoral, existen nu· 

merosas especies de ~steroideos (6 sp) y laminarlas (10 sp) y 

el tamaño de tos org«nismos en esta reglón es enorme (Kozloff 

(1973). Al disminuir la latitud la riqueza especifica dlsminu· 

ye en estos grupos, «si como el tamaño de los habitantes de la 

región litoral. Aunque se ha mencionado que las estrellas de 

mar Plsaster. presentes a lo largo de la costa de los Estados 

Unidos, tienen su eq~1valente ecológico en el Golfo de Califa!:, 

nta en Hetlaster (Brusca, 1980), En la región de Zihuatanejo, 

Gro. las estrellas de mar de gran tamaño Oreastec occ1dentalls, 

Nldore111a acmata y Hlthrodla brad1ey1, runca se presentaron a 



134 

menos de 3 m de profundidad, 

El género Acmaea. que en Paclflc Grove, CaJ. llega a tener 15 

especies. no se presenta en la provincia Panémica (Keen, 1971 ). 

En todas las reglones en que se han realizado estudios de zonª 

clón 1 ltoral, se han presentado gasterópodos depredadores de 

la famll ia Thaldldae, sin embargo, aunque en el área de P. Pe

~asco, Son. y Mazatlán, Stn. se han reportado en la zona meso-

11 toral fuera del agua Thais biserlal is y .I. speciosa, en Zi

huatanejo sólo se observaron esporádicamente en la franja in

fral itoral, mientras que en la reglón sub!itoral su frecuencia 

fué mayor. Ya que la dieta de este género consiste de cirripe

dlos y mejillones principalmente (Connell l361b, 1970, Keerr 

1971 ) 1 su escasez en la región 11 tor~l pu2;;..-: explicarse por un 

cambio en su dlstribucíón haciu la región ~ubliloral, causado 

por la ausencia de cirripedios en número suficiente para sostª 

ner las poblaciones de Thals spp en la región litoral. 

La mayor similitud faunística se presentó con P, Peñasco, Son. 

(vide Brusca, 1980) y con Mazatlán, Sin. (Der Heiden y Hen

drickx, 1979), aunque existen slmll itudes importantes en lazo_ 

nación con la reglón de La Jolla, Cal. 1 entre las que destacan 

la presencia de extensas áreas cubiertas por Llthothamnia y 

chámldos en niveles Inferiores. 

Es lamentable que en la literatura revisada no se encontrasen 
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estudios sobre zonaclón a menor latitud, los únicos trabajos 

que mencionan algo acerca de la distribución de organismos en 

la reglón litoral son el de Paine 0966)y el de Menge y Lubchen. 

co 0981). No obstante, existen en Panamá estudios sobre ta eco

logía de Nerita scabricosta (Garrlty y Levlngs 1981 y Levings 

y Garrity 1983), de la función de los cangrejos comensales so

bre Pocillopora (Glynn, 1983) y de la ecología de cangrejos 

hermltai'\os (Bertness, 1981). 

CAUSAS DE VARIACION EH LA DISTRIBUCIOll DE LOS ORGANISMOS 

'Tanto los factores físicos como los qui1T1icos, biológicos e his

tóricos, ade~ás de tener un efecto individual interactúan entre 

sí, dando co~o resultado la distribución de organismos que se 

observó en Zihuatanejo, Gro .• Ha existe Información para reali· 

zar una discusión acerca de cómo estos factores afectan la pr~ 

sencia y abundancia de las diferentes poblaciones en esta re-

g Ión; no obstante, se exponen a continuación algunas aprecia· 

clones efectuadas directamente en los sitios de muestreo, 

En la región litoral el oleaje acentúa el efecto de una marea 

de corta ampl ltud, al provocar un ensanchamiento de las fra.1jas 

de organismos y su desplazamiento a niveles superiores a los 

que ocuparian bajo la sola influencia de la marea. La microtop~ 

grafía de \as rocas, por la presencia de irregularidades y hen-
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dtduras, también provoca un desplazamtento hacia niveles supe

riores, de organismos que normalmente ocupan nlveles más bajos 

(Lewis 1964, Newell 1970). Esto es posible porque la humedad 

se conserva por más tiempo en esas irregularldades. Estos fac

tores (oleaje y microtopograffa) junto con los carrbios de pen

diente de la costa, son las causas principales de las variaclg 

nes observadas respecto al esquema general de zonactón litoral 

propuesto. En la figura 4 estas variaciones se muestran como 

discontinuidades de las barras que representan ta distribución 

de las especies. 

En el área de Zlhuatanejo predominan dos tipos de rompiente, 

aquélla en que el oleaje se estrella contra las rocas y alcan

za a humedecer con su rocío hasta una altura considerable y 

aquélla en que el oleaje barre un área amplia de las rocas en

tre cresta y valle. En el primer caso, en la zona de choque 

tienden a presentarse animales como lapas, bivalvos o quitones¡ 

en el segundo, Ja fauna es más variada y se presentan algas que 

en ocasiones cubren grandes áreas, como Sargassum y Padina. Es

to dá una Idea de Jos diferencias en Ja capacidad de los meca

nisinos de fijac16n de estos organismos y concuerda con el cam

bio de las especies dominantes en función al grado de exposl~ 

clón al oleaje que reportan Lewls (1964) y Dayton (1975). 

Algunas conjeturas respecto a Ja distribución de organismos en 

la reglón sublltoral son las siguientes: 
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La abundancia de cabezos de Pocf11ooora spp y algas clorofitas 

en El Manzanillo posiblemente se deba a que en esta área: a) 

el desarrollo de estos organismos se vé favorecido por la ese~ 

sez de particulado fino en suspensión (Laya, 1976) y ésto se 

debe a que el fondo en esta localidad consiste de roca, grava 

y arena exclusivamente. b) se proplcian niveles altos de lumi

nosidad porque ta profundidad en promedio no excede los 4 m, 

e) la posición y orientación de la caleta causan que los nive

les de energía que se alcanzan dentro de ella sean relatlvamen 

te altos. La suposición de que la transparencia del agua y ta 

poca sedlmentactón favorecen el desarrollo de Poclllocora spp, 

se refuerza con la observación de colonias más grandes en el 

fondo de cantos y guijarros del canal de Contramar (fig. S y 6) 

que en áreas menos profundas, pero sujetas a mayor sedlmenta

ci ón y en zonas de m~nor transparencia del agua. La ausencia de 

Perites cal ifornica en este canal y su presencia en otras áreas 

en profundidades desde 4.S m, lleva a suponer que por alguna 

razón ·esta especle se vtó favorecida al poblar zonas profundas, 

pero de baja energla, con partlculado fino en suspensión y su

jetas a depósito. 

La escasez de Diade~ mexlcanum y gorgónidos en El Manzanil lo 

se podría explicar en base al grado de exposición al oleaje de 

esta área en época~ de tormenta, ya que las corrientes que se 

generan posiblemente desprenden los gorgónidos de acantilados 

y eminencias rocosas (Bayer, 1961) y arrastran los erizos ha-
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c1a áreas inhóspitas o los aplastan contra las rocas (Sousa 

1980, Sousa et.!!! •. 1981). 

Un ejemplo del control que tfenen los factores biológicos en 

Ta dlstrlbuclón de las poblaciones, pudiera ser Jo observado 

en uno de los cantiles de Contramar. En esa superficie rocosa 

de caída vertical hasta un fondo arenoso, era notoria la pobr~ 

za de gorgóntdos. El cantil se encontró poblado por 2 erizos, 

f. yanbruntf cerca de la superficie del agua y por debajo de 

él, Q. mexlcanum. La lapa Colllsella pediculus era tamblén evl 

dente. Al Igual quo en la reglón 1 itoral, el pastoreo por eri· 

zos altera ta estructura comunitaria en la región sublltoral 

(Ayllng, 1981). Thorson (1966) seHala que una gran mortandad 

de los organismos eptbentónlcos se debe a la Ingestión de sus 

larvas después de asentarse en et fondo, por organismos detrl

tTvoros ó de habitas raspadores. Asf, una expt tcacfón para ta 

presencia de la lapa y no de los octocorales, es que los gorgQ 

nidos en sus primeras etapas de desarrollo fueran ingeridos 

junto con otro material al ser raspados de la roca por tos há

bitos al imentlclos de los erizos, los cuales al distribuirse 

en dos profundidades diferentes tendrían acción sobre toda la 

superficte rocosa. Es posible tambtén que la población de la

pas, que se fijan a la roca después de una existencia planctó

ntca como larva trocófora (Brusca. 1980) escapara:deesta acción 

at presentarse sus etapas juveniles en una área por arriba de 

la distribución del erizo púrpu~a y después, por el aumento de 
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densidad y habiendo logrado un tamaño Invulnerable a Ja depre

. dación por erizos {Connell l969a, 1975, Daytan 1971), migraran 

los individuos adultos a mayor profundidad. La posición de Q. 

mexlcanum no es IT'K.IY común, probablemente se debe a que las co

rrientes en el cantil no eran fuertes, perml tiendo la concen

tración en gran número de este erizo y que la poblaclón de ~. 

vanbrunti se restringiera a una área muy reducida, hacia Ja 

parte superior del cantfl. 

En la región sublitoral se pueden apreciar al menos tres ten

dencias generales en Ja distribución de las especies: 

a) Especies l Imitadas a cierta profundidad 

b) Especies restringidas a un tipo particular de sustrato 

e} Especies de amplia movilidad y adaptabilidad al medio 

En er primer grupo d~ organismos se cuentan aquéllos que se 

distribuyen cerca de la superficie del agua y los que se pre~ 

sen tan más comunmente por abajo de los 5 m de profundidad. Los 

organismos que habitan cerca de la superficie del agua, se fi

jan a las rocas de los acantilados y eminencias del fondo, la 

pendiente de estas ~uperficies generalmente es pronunciada y 

Jos organismos se ven sujetos a turbulencia y corrfentes inten 

sas. En las áreas cercanas a Ja superficie del agua los posi

bles factores que ci.>ndlcfonan la presencia de los organismos 

son: el constante c~mblo del ambiente inmediato. ya que las 

fuertes corrientes y la turbulencia mantienen el agua en cons-
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tante movtmlento y el P.lancton u otras partículas que pueden 

servir de alimento se renuevan contlnuamente. Este movimiento 

también protege a los organismos contra posibles depredadores. 

las larvas de los organismos que habitan cerca de Ta superfl~ 

ele del agua presentan una respuesta fototróplca positiva y 

geo o barotrópica negativa (Thorson 1964, Grosberg 1982), Jo 

cual las Induce a fijarse en áreas favorables para 1 legar a la 

edad adulta. Organismos que habitan regiones poco profundas 

son: ~. vanbruntt. Ancl5tromc5us mexicanys, Zoanthus danae, 

Col 1 iseI Ja' pedic11J115 y los gorgónidos J.. cigida. ~ cuspldata. 

1. ali. r. f.1..!2ü1.e.. y f. py 1 cbra e..isl.l..l.s... Los gorgón 1 dos se ex

tend l eron a mayores profundidades que el resto de Tos organis

mos en áreas de corrientes fuertes, 1o cual hace suponer que 

sean factores biológicos los que Impiden la distribución hacia 

áreas profundas de las poblactqnes del erizo, los moluscos y 

el zoantldeo (Connel 1 1961a, 1970, Sutherland 1970, Oayton 1975). 

Las especies que se distribuyeron en zonas profundas lo hiele· 

ron en diferentes tipos de fondo, en áreas sujetas a diferen· 

tes grados de turbidez y de movimiento del agua y por tanto S.!! 

jetaS a diferentes tasas de sedimentación. Las causas que ori

ginan esta tendencia pueden variar. los org.anlsmos que se dis

tribuyeron en zonas profundas fueron las estrellas Oreastcr 

occldcOtaJTs. Nidore111a ~y Mithrodla bradleyi, e) erizo 

ToxQpoeustes ~ la ascldla Rhooalea sp 1, el coral Porltes 
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callfornlca y las esponjas Axlnella ret1cu1ata y Aplystna spp. 

Las especies que se restringen a un tipo particular de sustra

to requieren de arena para formar sus madrigueras (ldanthyrsus 

ornamentatus) o para enterrarse en ella (Sabella melanostlgma 

y Megalormia guadrioculatum) o bien el sustrato les ofrece pro

tección (organismos que habitan en fisuras de las rocas o en

tre o bajo cantos en fondos de grava). El hábito alimenticio 

de estos organismos es variable y las condiciones ambientales 

a que se ven sujetos obviamente cambian según la profundidad a 

la que se presenta cada tipo de fondo y aún en función a la 

pendiente y topografía general del mismo, lo cual sugiere una 

gran adaptabll ldad de los organismos. Aunque no se descarta la 

posibtltdad de que se trate de organismos con capacidad adapt~ 

tlva 1 imitada, de man·~ra que el sitio en que se presenta el tl 

po de fondo en que habitan reune caracter1sttcas espec1f lcas, 

muy diferentes de aquéllas del sustrato que lo limita. 

La tercera tendencia la presentan organismos de hábitos depre

dadores (moluscos thafdldos, cánidos, colurrbéltdos, mur1cldos 

y fasclolárldos), raspadores (Diadema mex1canum) o consumido

res de detritus (lsostlchopus fuscus) que se presentan en dtf~ 

rentes profundidades y tipos de fondo en busca de alimento. 

COHPARACION CON LAS ESPECIES REPORTAOAS EN TRABAJOS ANTERIORES 

SI a las especies de algas que reportaron tlájera (1967), Pérez 
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(1967), Chávez (1972) y Stuardo g. l!.!. (1974), se anadon las 

enlistadas en éste trabajo, suman un tota1 de 150 especies. 

Es muy probable que fa mayorfa de los géneros de macrofltas 

que habitan esta reglón ya hayan sido reportados. En Jo que 

respecta a las especfes, se piensa que una revisión exhaustiva 

darTa como resultado el encuentro de slnonlmfas y especies aún 

no reportadas. La última afirmación se basa en Ja cantidad de 

géneros de algas de tamano peque~o, generalmente de hábitos 

epifitos, que comunmente pasan desapercibidas al Investigador 

o cuya Identificación especifica no se efectúa. Dentro de Jos 

géneros de mlcroficofltas que pueden revelar una mayor riqueza 

de especies están Polyslphonla. Ceramlum,y Callithamnlcn. en

tre otros. Entre los géneros de macroflcofltas que requieren 

una revisión para Identificar las especies se encuentran 

Cladophora, Chaetomorpha y Amph1roa. 

Excluyendo de los cálculos las especies indeterminadas, que se 

muestran en paréntesis, las 55 (9) espectes de algas que se in 

cluyen en el apéndice 1 representan un 47.8 % del total de 115 

(35) reportado para la reg16n de Zlhuatanejo. Oe las 55 (9) es

pecies de algas identificadas., 29 (S) no hablan sido reporta

das anteriormente, lo que corresponde a un 32.2 % de aumento at 

número anterior de 90 (26) especies. 

Con el f In de evaluar la af lnJdad entre los Inventarlos de es· 
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pecios reportados por Nájera (1967, 45 (3) spp), Pérez (1967, 

29 (9) spp), Chávez (1972, 56 (9) spp) y Stuardo et, al, (1974, 

11 (13) spp) con el presente, se uti 1 tzó el índice de afinidad 

de Jaccard, que se obtiene de la relación entre el número de 

especies comunes a dos inventarios y el número total de espe

cies en ambos Inventarios restando el número de especies común 

a ambos 1 • C(A+B-C)" 1• 

Para los lnventorlos de Nájera (1967) y Pérez (1967), se hizo 

el cálculo en dos forr.~s. En la primera se comparan todas las 

especies que mencionan en sus respectivos trabajos contra to

das las que aquí se reportan. En el segundo, sólo se hacen com 

paraciones de las especies de la familia que cada autor traba

jó, con las especies de la famf 1 la respectiva reportadas en ea, 

te trabajo. 

Las afinidades para Jos inventarios totales fueron tas stguien 

te5' Con Nájera (1967) un 14.9 %, con Pérez (1967) un 16. 7 %, 

con Chávez (1972) un 19.4 % y con Stuardo il· fil.. 0974) un 

15.8 %. Para 1os lnve.1tarias de las familias Dlctyotaceae y Co

ra111naceae, se obtuv1eron afinldades del 12.5 % y 33,3 % res-

pee ti varnen te, 

La conclusión obvia de estos resultados es que la aflnldad en

tre inventarlos es baja, en general, ésto se puede deber a que 

la mayoría de los trabajos previos fueron realtzados en hábi

tats protegidos, dentro de 1a bahía e incluyendo fondos arenQ 



144 

sos, en coniraste con las local ldades de muestreo de este estu 

dio, realizado fuera de la bahía, en sitios rocosos más expue~ 

tos. La poca afinidad entre inventarios conduce·a afirmar que 

fas especies tienden a ocupar hábitats específicos. 

Stuardo ~. ª1· (1974) mencionan 20 especies de moluscos para 

la reglón de lxtapa • Zihuatanejo, de las cuales Llttorina 

aspera, Catyptraea spirata, Purpura pansa. Thals b!serlal is y 

Collise11a pedlculus se reportan para la zona 1 !toral, concor

dando con este estudio. De las 14 especies restantes, ambos 

trabajos coinciden sólo en 5, Crassostrea lridescens, Astraea 

unguis, Anclstromesus mexicanus, Vasum caestus y Octopus sp 

posiblemente porque el hábitat de las especies restantes se IQ 

caliza en lagunas costeras. 

La Identificación de f. eedlculus en el estudio de Stuardo ~. 

tl· (1974) es errónea, la fotografía que aparece en su trabajo 

es de una fl5sure!la, posiblemente .f. ylrescen5, De Jos 25 

crustáceos que reportan, sólo 2 clrripedios, Balanus amphitrlte 

y[. tfntfnnabulum y las langostas Paoyllrus qracllls y f.. 

lnflatus fueron observadas en el área de estudlo. 

De los equinodermos, los holoturoideos son el grupo mejor estu

diado en la reglón de Zlhuatanejo. Diecisiete especies han. si

do reportadas previamente de localidades con fondos arenosos o 

de grava arenosa, en la bahía de Zihuatanejo o l. lxtapa, Las 

16 especies en este estudio representan un aumento del 52.9 % 
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respecto al total anterior de especies reportadas. E1 índice 

de Jaccard con 7 especies que se repiten en ambos Inventarios 

dá un 26.9 % de afinidad. 

La conclusión respecto al número de especies de acuerdo a Ja 

baja afinidad entre inventarios es la misma que se formuló con 

respecto a las algas. Los trabajos se complementan en su apor

tación al conocimiento de Ja fauna de holoturoldeos en la re

gión de Zlhuata~ejo. 

Una conclusión general es que Ja contribución al conocimiento 

del número de especies bénticas que habitan sobre sustrato ro

coso en la reglón de Zlhuatanejo es mayor que aquél aportado 

por los estudios previos. 

ET siguiente paso para comprender la estructura corrunltarla en 

esta región, es comprobar por métodos estadfstlcos las hlpóte

s is y observaciones que aquí se han formulado respecto a ·1a 

distribución de los organismos. 

CONCLUSIONES 

La aportación de este estudio al conocimiento de las especies 

bénticas que habitan la facies rocosa en Ja reglón de Zihuata~ 

nejo, Gro., es mayor que Ja de los trabajos anteriores, tanto 

numéricamente como en la Información de Ja distribución y há-
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bttos de los organlsmo.s. 

E1 esquema 11untversa1 11 de zonacl6n de Stephenson y Stephenson 

(1949), se ajusta sólo parcialmente a ··la reglón de Zihuatane

jo, Gro., ya que en la franja supralltoral no se desarrolla 

la zona negra de mlxofrceas que ellos describen y en Ja zona 

mesolltoral las poblaciones de chSmldos son mas caracterrstl

cas que las de cirrlpedlos. 

De Jos estudios de zonaclón para el O. Pacrfico, aquél que pr~ 

sentó mayor slmi lltud con el esquema prppuesto para Zihuatane

Jo fué el descrito parí! la reglón de Pue:i¡to Peñasco, Son .• Las 

similitudes faunrsticas son grandes entre ambos, aunque exis

ten diferencias en la distribución de las especies que se pue

den atribuir al amplio rango de mareas en esa parte del Golfo 

de California. No obstante, la reglón de la Jolla, Cal., E.U. 

y Zihuatanej o, Gro., presentah s lml 11 tudes importantes en la 

zonaclón litoral, como son los cinturones de ch~mldos, una 

11 turba 11 de algas y en algunos sitios, Incrustaciones de Litho· 

thamnla, Las dos tlltimas características se explican por Ja 

presión de pastoreo por equlnoldeos. 

Eñ base a las observaciones en las áreas de muestreo, se pue

de afirmar que el oleaje y la microtopografra de las rocas son 

los dos factores frsicos que determinan los cambios en la dts

trlbuc IOn de los organismos en la reglón litoral. 
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La distribución de los organlsm~s en Ja reglón sublitoral pre

sentó 7 asociaciones principales. Cada una de ellas con cuali

dades específicas de profundidad, Intensidad de corriente y ti 
.po de sus trato: 

Asociación de Octocorales - Llthothamnla 

Asociación de Diadema mexicanum - Cucumarta californlca 

Asociación de ldanth:;trsus ornamenta tus 

Asociación de Pnci 11012ora spp 

Asociación de profundidad de Rho12aleü Por 1 tes 

Asociacl6n de profu11didad de Oreas ter Mithrodla 

Asociación de profund 1 dad de Aol:i:sina - Axinel la 

Esta primera contrlbuciOn al conocimiento de las comunidades 

epibéntlcas de Ja f!!fJ.~ rocosa sublltoral, plantea Ja necesl -

d3d de realizar estudios autoecolOglcos encaminados a la com

prensión de las causa~ de la distribución de las poblaciones 

y del papel que juegan éstas en Ja estructura de la comunidad. 
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APENDICE ! 

Inventarlo de las especies presentes en áreas rocosas de la re

gión de Zthuatanejo, Gro. 

Este apénd1ce consta de una tabla de 12 columnas. De Izquierda a 
derecha representan: 

18 Columna - En el la se Indica la secuencia numérica de las espg_ 

eles identificadas. 

2ª Columna 

3ª Columna 

- En ésta columna aparece el nombre de cada organismo, 

distribuido en dos renglones. En el reng 1 ón superior 

se anota el género y en el inferior la especie. 

.. Contiene el rango de distribución vertical de cada 

especle en metros. El límite superior se anota fren

te al nombre del género y el 1 fmi te Inferior en et 

renglón frente al nombre especffico. Un signo (+) S.Q 

bre el punto decimal indica una distribución por arrl 

ba del nivel cero de mareas. 

4ª Columna 
a 

12ª Columna - Estas columnas están numeradas del 1 al 9 bajo los 

cuales aparecen los nonbres de las locat1dades de c2 

lecta. Cada una de estas columnas consta de. 8 casl-

1 las por renglón, lo que hace un total de 16 casillas 

para cada especie. 

Explicación de las claves que aparecen en las casillas de las SQ. 

lumnas 1 - 9. las 8 casillas que corresponden al renglón del nom 

bre del género se dividen como sigue: 
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Cast11as 1 - S • ~~Colecta. Representan los meses en que 

una especie fué colectada. Las letras que aparecen 

corresponden a la inicial del mes en el cual se cole_g, 

tó. Si una casilla aparece vacía es que no se colectó 

en el mes correspondiente 

O • Octubre 1981 

N • Noviembre 1981 

E • Enero 1982 

M • Marzo 1982 

A • Agosto 1962 

Casillas 6 - 7 • .1.l..2.Q de Sustrato. Se refiere a cualquiera de 

los dos tipos de sustrato en que la especie pudo en

contrarse. 

+ • indica roca consolidada, por ejemplo, paredes o 

afloramientos de roca sólida mayores de 2 m de diám!t 

tro. 

- ª indica roca no consolidada, por ejemplo, rocas 

fregmentadas, cantos rodados o guijarros. (rocas me

nores de 2 m de diámetro). 

Casilla 8 • Zona~ Distribución. Se consideran 2 zonas. 

x =Zona litoral 

/ Zona sub1ttorar 

11 •Ambas zonas 

Las 8 casillas Inferiores, que corresponden con el renglón-del 

nombre de la especie, aportan Información un poco más detallada 

del habltat de- la especie y se dlylden de la siguiente for~: 
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Cas 11 las 1 - S • Hab 1 tats Genera les. Se han enumerado 7 hab 1 tats 

dtferentes con letras maydsculas, en base a las ca

racterfsticas de protección que cada uno ofrece. 

P •Sobre rocas, aquellos organismos que habitan s~ 

bre las rocas, lo cual los hace totalmente vlsl:,Jes a 

depredadores potenciales. Por lo general poseen algón 

tipo de defensa. 

Q •Entre rocas, aquéllos organismos que al habitar 

entre rocas o en resquicios de las mismas, tienen un 

grado de protección un poco mayor que los del grupo 

anterior, Incluye organismos que viven en los huecos 

que quedan en los conglomerados de roca sin cementar, 

por los que circulan libremente corrientes de agua. 

R •Bajo rocas, aquellos organismos que viven bajo 

las rocas, formando galerfas entre el sustrato 6 adh~ 

ridas a la superficie inferior de las rocas. Es infa~ 

na propiamente dicha. 

S • Eplzoico 6 Comensal, organismos que viven sobre o 

dentro de otros invertebrados. 

T •Epifito, organismos que viven sobre las frondas 

de las algas 6 entre sus haustorios. 

U• Horadador, son organismos que habitan en galerfas 

que ellos mismos horadan en sustratos duros, como ro• 

cas, conchas 6 concreciones de algas calcáreas. 

V~ Pozas de Marea, organismos que habitan en charcas 

dej.adas por la marea en depresiones rocosas, al reti· 

rarse. 
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Casillas 6 - B. HabltatS Particulares. Complementan el tipo de 

habitat de aquéllos organismos cpizoicos o comensa

les (S), ep{fitos (T) l1 horadadores (U), al indicar 

el tipo da organismo al que se asocian. Comprende 11 

letras minúsculas, que indican: 

a .. Gorg~nidos 

b • Poci l lopora 

e = Ho loturo ideos 

d = Plrctada mazatlanica u otros bivalvos 

e • e lorofi tas 

f .. Feofi tas 

g = Rodofi tas 

h = Gasterop::>dos 

i ~Arrecifes de Sabel laridae 

J Esponjas 

k. "" O i adema riexicannm 

Forma de interpretar la e lave: 

Utiliza remos un ejempl~ de la misma tabla, por lo cual tomare

.mas como ejemplo 1 a 

Campanularia ~. cuyo número de orden es el 89, Tiene un ra~ 

go batimétrico de distrlbucl6n de O.O a 2.0 m. Se encontró en 

Manzanl lle y Morro de Tierra en el mes de Enero de 1982, en susw 

trato no consolidado en ambos lugares. En Manzanl 110 se dtstrib~ 

y6 en la zona litoral y sublitoral, como epifito de feofitas y 

en Morro de Tierra su distribución fué sublttoral, como epifito 

de clorofitas y feofitas. 
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Ejemplo 2: 

El organismo· 401 Trapezla ferruglnea presentó un rango batimé

trico de distribución de 3.0 a 9.0 m. Fué encontrado en Octubre 

en Las Gatas y. El Chololo y en Noviembre en Manzanillo. Se en

contró solamente en la zona sublltoral. Tiene habites epizolcos 

sobre Poci llopora sp que se puede encontrar en sustrato conso

lidado (Manzanillo) o no consolidado (Las Gatas} aunque es posl 

ble encontrarlo refugiándose bajo rocas en sustrato no consoli

dado (El Chololo). 
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APE:!DlCE 11 

LIS~A TAXO:IO?.!ICA Y RANGOS GEOGRA?ICOS DE LAS j¡SPECIES 



Divislon Chloro?hycopby°ta 

Orden Ulotrioha1es 

Ulvnceae 

!!!.!!!: lactuca Linnaeus 

Dista Coa~opolita 

Orden Cladophoralee 

Cla.dophoracea.e 

ChBetomo!1)ha antennina (Bory) 
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Diatt Desde I. Guadalupe, B.O. y Guaymas, Son. dentro 

del Golfo de Cal., f~ex. hacia. el eur hasta el Archi

piélago de Col6n, Ecuador. 

Cladouhoro. cryetallinn (Roth) 

Dist : Desde Bermudas y Carolina del Norte, E.U. 3 I. 

Barbados, G. B. 

Clado~hora verticilata. 

Distt 

Cladonhora sp 1 

Cladollbora. sp 2 

Orden Siohonales 

Bryopsidaceae 

Bryonsis galnnagensis Tnylor 

Dista Archipiélago do Col6n e I. Galápasos, Ecuador. 

I. Socorro e I. Clarión, r.t.Sxico. 

Caulerpaceae 

Cn.uleróa sertularioides ( Gme1in) ~· 1 , _ ... 

Distr o. Atlántico1 De Bar:nuda y Plor1'di\<~~i: Brasil. 

O. Pacíficoa Desde La Paz, B.O. e I. Es~:t'~itu Santo 

en el Golfo de Cnl. hasta Bahía Tangola Tangola, Oax. 

Caulerna racemosa (Porskal) 

Dist1 I. Claridn, I. Revillagigedo, Mex. 

Caulernn neltatn (Turner) 
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Diet: Bahía Ta...'1.golu Ta.ngoln, Oax., ~ex. hasta La Li

bertad, Ecuador. 

Codin.ceae 

Halimoda disooidea Decaisne 

Dieta Desde Pu~rto Refugio en el Gol.to de Cal. hasta 

San José ::!.el Cabo, B.C., I. Clarión, I. Mar!a Mngda.l~ 

na, Máxico. 

~ cer.ricorne Setchell y Gardner 

~iot1 Archipiálneo de Col6n, Zcuador. 

~ conjunctu'!l Setchell y Gard.ner 

Codi\L~ simul~ns Setchell y Gardenor 

Dista Ensenada, B.O. y por todo el Golfo de Cal., Me1X. 

I. Cls.ri6n. 

CoditL'll ap l. 

Division Pll.aeopb.yoopbytn 

Orden Ectooarpales 

Eotocarpo.ceae 

EctocaroU!J brevinrticulatus J. Aeardh 
Dista I. Gua.da.lupa, B.c., Zihuatanejo, Gro. !<Iex. 

Ral.fsiaceae 

Ralfsia occidentalia (G.J, Hollenberg) 

Dista I. Socorro, I. Revillagigedo, i.:ex. 
Orden Dictyotalea 

Dictyotaceae 

Dictzota divo.rico.ta Lnmouroux 

Diett Desde I. Guadalupe, B.C., Mex. basta I. La Pl!!, 

ta, EcuaUor. I. Socorro, I. Revi1lngisedo, ~ox. 

Dictvota crenulnta J. Agard.h 

Dist: Doedc Cabezn &!.llena, B.C. ho.sta Punta San A-

gust!n, Onx., t. Socorro, t. 3.cvillagieerlo, ;~ex. 
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DictyotR vivenii Howa 

Di11t1 Cabo Son Lázaro, B.c. 1 I. '!res :t!ar!11e1 I. Rev!, 

llacigedo, M4xioo. 

Diotvo~torie deliontuln La~our~ux 

:iJiat1 Plorida, E.U. a Drasil. I. Socorro, M6x.ico. 

~ durvillaei Bory 

Dista Desde l. Cedros y La¡;unn Ojo de Liebre, B.C. y 

por todo el Golfo de Cal. hacia al sur por toda la 

costa de ~T4x.ioo hasta Ecuador. 

~ concroru:'!·en& ThiV'J 

Dist1 Arch1p14lago de Col6n, ~cundor. 

Orden Punctarinlee 
Punotarin.oene 

Chnoosporn. p~cifioa J. Agardh 

Diat1 Desdu La Paz, 3.C. hasta .Punta San AgU~t(n 1 Q3x. 

Orden Pucale~ 

9argaaaaoeae 

Sargasaum howellii Setchell 

Diet1 I. Cln.ri6n e l. Socorro, l. Revi.llo.gigedo, ?.tez_ 

Division Rhodopbycopbyta 

· Orden Baaaiales 

Bangiaoeae 

Gooiotrichum alsidii (Zanardini) 

Diat1 Bemuda y Carolina del norte, E.U. a Brasil. 

Erythrooladia subintegra BosenvJ.nee 

Dist 1 Punta Doecanso y Bnh!a Asuncid~, B.O.; I. TUl'

ner, I. Pond e r. Tortugas Golto de cai., Me~. 
Errthrotrichia ~ ( ilillwyn) 

Dist1 Doede r. Guadalupe, B.o. y todo el Golfo de Cal. 
ha.ata Acapuloo 1 Gro., Mex. 



Orlen Ne~al.ionalea 

Chaetnne;iaceae 

Galaxaura eylindrioa (Ellis y Solnnder) 

~ist1 Ben:iuda. ~ Florida., E.U. a Brnsil • 

. Orden Gelidiales 

Wurie:annioceae 

Wurde~annia ~ (i.lraparnaud) 
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Dista Desde Puerto San Carlos on el Golfo de Cal. -

nasta Aoa~ulco, Gro. I. Socorro, I. Revillagigedo, Mex. 

Orden Cryptonemin.lea 

Coralli.nacene 

Melobesiea.e 

Lithothrunniu.~ ~p l 

?os11ella farinoea (Lamourou.x) 

Dist1 Flan.da 7 Bel":'3Uda a Drnsil. Zihu.a.tane;jo, Gro., Nex. 

Lithoohyll~ hnncookii Daweon 

Dist1 Bah:!a San Gabriel e t. Espíritu Santo, B.o., Mex. 

Litho~hvllu.-:i e¡• 1 

Corallinacene 

A.::o.phiroa di~o?"Tlha Lomoine 

Dista Desde Punta Pro.ilea, B.O. hasta Acapuloo, Gro. 
I~ Olaridn, I. Socorro, I. Revillagigodo, Mex. I. Ga

lápagos, Ecuador. 

A.m~hiron ~exioRna Ta,yl~r 

DiDtl 9ahia Pet11tltln, llro., Süina Cru:t, Oax. 

A:n~btroa ponineularie Ta.ylor 

Dista Dasde I. Carros, B.O. bnstn ~smeraldaa, Ecwidor. 

Amphiroa orossle.ndii Le~oina 

Amnhtroa suboylindriea Dawson 

Dista Bah!a '?•[IOCa, Oolf'o da Cal. haeta Sa.rra de Uav!, 

dad, Ja.1. 
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~mphiroa droueti Daweon 

Diet1 I. Tu.mar y Guaymao, Son. en el Golfo de Cal. 

~ cenillecen Harvey 

Diett Desde Lnf:Una Ojo de Liebre y la I. Cedroe, B.O. 

JlOr todo ln. cocte. de f.idxico bnota Gu.nyne 1 Ecuador. I. 

Guadn.lupo 1 B.O. e I. Clipperton, Pr. 

~ mexice..~n Tnylor 

Di et 1 De ltnzntl6.n1 Sin. a Snlinn 

~epl 

nratolou,tnccne 

Grctfllonnin versicolor 

Diet1 Brlh!a de Zihuntnnejo 1 Gro. 

H:rpnencene 

Hvnnen eninelln (O. Agardb) 

Dietr B~a Petatldn, Oro. 

Hypnon pnnno~11 J. Aeerdh 

Cruz, unx. 1 ~ex. ,. 

Dist1 I. Tumor, Golfo de Cal., San Joe4 dol Cebo, B.O, 

I. Isabel, I. J.1nr!n Mngdal.ona, iiny,1 J.tex, 

Gra.oilarinceao 

Gr~eilnrin cervicornis (Turnar) 

~tet1 Bnh{n de ZihU6tanojo 1 r.ro, 

GracilBl"ia er confeJ-voidoe (Lin."lReus) 

Grncilaria vivoeii Howe 

Diot1 Golfo de California, 

Grn.cilaria ep l 

Orden Rhodymon1ales 

Ohainpiaoono 

~ narvuln (c. Aeardh) 

Diat a Todo el Gol:to do Cal. hnnta l)arra de flo.vidad, 

Jnl. 111 fiur·. I. Olnridn, I. Revillaa:igedo, 1~ex. 

Orden Ceramialea 



Cernmiaceae 

Callithamnion ep 1 

HRloplec;an oexiclll\~~ Taylor 

Dieta Cerca. de I. Mnr!a K11gdnlena 1 I.,Tres Marías, Mex. 

Cerruuiu:n sinicoln Setchell y Gardner 

Dista Desde PUntn Descanso hasta Cabeza Bnllenn en B.C. 

y por todo el Golfo de Cal. 

CerR!!liU'11 spp 

Centroooras clavulatum (c. Aga.rdh) 

Dista toda la costa pno!tica de ~4xico. 

Daeyaceae 

D3nya pedicellata (C. Agardh) 

Diet1 Lngu.nn. Son Ignacio y Punta Abreojos, D.C., Pue~ 

to Escondido a Puerto RefuGiO en el Golfo de Unl. 

Dnsyn sp l 

Bhodooelaoeae 

Polyeinhonia he!!!2.!.!!. Setchell y Gardner 

üiot1 I. Guadalupe, a.C.f lo Socorro, t. Revillagig!. 

do, ~.~ex. 

l'olvsinhonia ~ Gardner 

Diet1 l. Santo Domingo, I. Cedros, t. Se.n Benito, B.o. 
Polysinhonin Bp 1 

Polyetnhonin sp 2 

P.Cfoolndin.diotvurus (J. Agardh) 

Dist1 anh!a Petatl4n1 Gro. a Pochetti1 Onx. 

Chondl"iR californica (Oollins) 

Dtst1 La Jolla, Cn.l., &.u. a Bah!a Aeuncidn, n.o .. Mex. 

Golfo de Ca1.1 I. ~urner y lb.erto Ref'ueio. 

Laurencia vornginn Taylor 

Dista Los Prniles Blonoos, ~ro. 

Laurencia 11p l. 



Phyluin Porifera 

Ola se Ce.l.carea 

(Cal.cáreR indete:r:ninada) 

Clase Demoeponeine 

Subclnee Tetractinomorphn 

Orden CborietidR 

GeodiidRe 

~ :nesotriena Lenden.feldr 1910 

Dicts California, E.U.A., Golfo de California, :\ex. 

Orden HndroQerida 

Clionidne 

Clionn veMifern Hnncock, 1361 
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Diet1 Archipielago de Tunz:lotu y Ga~bier, Pacifico Cen

tral, 

Orde~ Axlnellida 
Axinellidee 

.\xinelln rcticulRtn Ridley y Dendy, ¡3q7 

Diat1 Primer reporte en el Pacifico. 

Su.balase Ceractino11;orpha 

Orden Poeciloecl.ertda 

l\ycnl.idee 

~ycale microAi/E!latoea (Atndt, 1.921) 

Diot1 lelas Hawoi.1 1 Costa Pnc{fica de PanR•:i.t\. 

Zygo:nycnle ~ariehii. (Bowerbank, 1~75) 

Dists Hawaii.1 Indo~ac{fico, Pil.i~inner Coyl.Rn, India, 

Malaya¡ Archipiélago de MerBUi; Australia, 

MyX1.llidne 

t.:yxil.la ~ (Lieberkün, 1~53) 

Dist1 linwaii; lel.R Ve.ncou.ver, can. 

~ ntarencene (Sch~idt, 1'62) 

Diet1 Golfo de California, Me)!:. 

Orden Haploecl.erida 



(Ha,losclerida indeter::i.i~ada) 

Ral.iclonidne 

Hnlictonn !'IO l. 

HRl iC10:'IA l'I;' 2 

Cnll7!!rone:iidae 

CAltvs11onrin sn 1. 

Cnlt·1~,..':ln."'iR sp 2 

Orden Dictyoceratidn 

S'!]Of\!l'.ii¡!ae 

Hvattatln inte~tinnlie (LAmarck 1 1~14) 

Diet& Cos~opolita. 

Orden Dendroceratida 

l.;:ilyeillide.e 

He;cndelle. nurnuren Burto.".1 1 1931 

:a.!lt: Ceilin, In1ia. 

Orden Veron~ida 

hplyeinidae 

A~l·rstn..'l ~ {Pallns 1 1766) 

Dists Is1na V{rgenes, 

J..nl•reina a.r. lenden!eldi Berequist 1 19~ 



Clnse Hydro:.oa 

Or,!e:i Hydroida 

Fhylu:n CilIDARIA. 

Subordeo. Gy::inoblaetea 

AtrnctyliidRe 

~ ~Rci11s Clar~, 1S76 
Dist r Dosde Ln Jollll, Cali~ontia. E.U. a Pa.n8.':1d 

Eude:idriidao 

E'.tde:tdriu-:i IS'D l 

'l"U.bu.lariidn.e 

'rubula..""1.n ~ultitentaculata Prn.eer, 1938 
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Diot J I. Cerros, Bah.!o South, Punta Thurloe ea ln contn 

oeste de ».o. 
Suborden Cal:r~toblastea 

CB.::l9ao.ulariidae 

Ca..':l.':)anll).11rie ~ Clark, l97!j 

Dist : Sur de la Pen!nsula. de A1aska, Reg. de Pu.get Sound, 

Wasb., B.U. 

Ca:~ne.nula:riB ~ Clarlc, 1876 

Dist 1 Bah!B da Uonterey hn~tn Bah!a San Diego, Cal. E.O. 
Ca":lnA..,ulR.rin exir.un. (S11re, 1363) 

Dist : Beg. de Puaet Sound, Waeh, E.U.; Inglaterra. 
CB.::1nnnule.ria tuoifor.n19 (Cla.rk:, 1376) 

Dist 1 Reg. de Puget Sound, Wash. n Rae. de San Prancieco, 

Cal. E.U. 
0.e..':l.nanulnrin intel"rn ?tac. Gillivray, 1~42 

Dist r Sur de lo. l'en!nnula do Alaska, Reg. de Pugot Sound 1 

Washt E.U., Bdlgica. 
Cn."3nanula.rin. ~ lh1.tting, 1339 

Diat r Sur de le Pen!neule de AlR.!Jka, Reg. de Puget Sound, 

i1neb 1 E.U. 

Ca.'ilnanularia ~ (.l., l~rdh, 1865) 



Diat r Reg. de Sim ?rancieco. 

Ca~nRnulAl"ia ~ Nutting, 1901 

Diot t Sur de la Península de Alaska. 

Cnmnn.nulRriR ureeolRtA OJ.nrk, 1676 
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Diat t Doode el sur de ln Pen!neuln de Alaeka a trav'e de 

la coata occidental de E.u. y M':d.co. 

Ca~oanulnrin verticilatn (Linnaeue, 1759) 
Diet t Sur de ln Pen!nauln de Alaokn, coota este de Am'"" 
rica y Europn. 

Cn.'!lonnulnrin volubilto (Linnneun, 1767} 
Diat t Pacífico noreste, Jdfxico, Atlántico Horte, costa 

norte de Europa, Iolandia, coetae Britenicae1 Noruego. 

Clrlia nttenuota (Ca.lld.nis, 16'~9) 

Diet t Pacífico norento, Hog. de Puget Sound, Oceilnico. 

Clytin jobnstoni (Alder, 1856) 

Diot. t Sur de la Península de Alaeka al sur de PnnM:nl, 

costa este de Alndricn, Europa, Nueva Zelanda. 

Gonothyrraea 1clnrki (Merktannor, 1835) 

Dist" 1 Desde el norte de la Pen:!nDU1a de ilaeka haota l• 

Reg. de San Prancieco, parte central de la coota eete de 

Amdricn, Atlilntico Norte, norte de D.lropa. 

~ miorotheca 7l'll!ler, 1938 

Diet t Bab!a de Santa Elena, Ecuador. 

Haleciidne 
HalftCiU111. artieuloBU!?I Clark, 1876 

Diet 1 Costa oeste de B.o., Atlántico Norte, nort• 4e 

Europa. 

Haleoiu~ ~ (Jobneton, 1838) 

Dint 1 DftBde el Pdai!lco noreste, Golfo de Cal., por l• 

ooata o eete de 144xico, hasta SOUP4or, Atlllntico Norte, 

norte de Europa. 

HRleciu~ ~ Torrey, 1902 
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Diat t Beg. de San Diego e l. Cata.Una, Cal. E.U,, I. 

Coronado, .:ex. 

Haltciu':1 B'O l 

Le.toeidae 

'P'ilelltn ~ (Hnesall, 1~52) 

Dist t Pac!tico noreste, coata oeote de B.c., Gol!o do 

Cal. l':ex. al. sur !la.eta icuador, Altdntico Norte, Iolo.ndia, 

Gran Breta:1a, norte de Asia. 

Lofoea ~ (71Ping, 1328) 

Di:Jt i G.:ll!":> da Cal., Hex., Cal., E.U. al norte ha:Jta lo.s t. 

Aleutin..~ns., Las Antillas, coota ~ste de Aro.árica, Atlántico 

:{arte, c.:.sta.a Britdnicaa, norte de Euro¡:ia, lelandino 

Sertu.lnriidne 

Grupo Sertu.lnrella 

Sertula.rella hnlecina. 'rorrey 1 1902 

Di.et t Reg. de San Diego. 

Sertularella heBt>eri.a ?orrey, 1902 

Dist : Res. de San Diego. 

G:nl:;:>O 'P'Jn!l.'D8::18 

Sgrtulnri.R dee~oidee torre¡ 1902 

Dist t Pacifico norc!Jte, Reg. de So.n Pedro y San Diego, 

Cal.,, 3.U., 'lolfo de Cal. '1 costa oeste de l4ax. 

Sertularla furc:ita Trask 1345 

Diat s De!lda Santn Cruz, Cal., E.U. bncia 8l 81.ll" basta 

el a ur de Penad. 

Gruo;>o thuiarla 

'Sertul.e.rin. R::l'ou1lace:1. PrnPar 

Sertu.1~rin oi~ilia C1nrk 1~76 

Diet t Pen!naulo. do Aln9ka, lieg. de Puget Soun!S. 

Tbutaria coci Nutting 1901 

Diet 1 I. Aleutianaa. 
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Aelnoyhenia diegenaie torrey 1902 

Diet 1 Pnc!!ico noreete, Reg. de San. Diego, coata oente 

de B.o. y Gol.f'o de Cal. 

Antennel\a nvalonia torrey 1902 

Dint 1 Deede ln Reg. de San Diego, Cal. baeta Colombia, 

~onoetaeehRe gundridene (Kc. Crady, 1859) 
Diet 1 Costa cteote de B.C., Golfo de CnJ.. baeta Ecuador, 

Atlántico Norte. 

Halicornnrla nroductn (Bel.e, 18613) 
Dist 1 Reg. de Snn Diego, Cal. E.U,, Australia., 

Plumulnrin alieia torrey, 1902 

Diot 1 Desde la Beg. de Long Beach, Cal, E,U. ~or todn 

la costa Oeate de B.C, 

Plumu.l.nria echinu.lo.ta. Calle, 1899 

Diet 1 Reg. de Pu.get Sound, '111.eb.., B.U., Gran Bretafla, 

Oenoro .l (1.ndeterin:inado) 

Clase .lnthorooa 

Subo1.a11e lloyonaria (Ootooorallla) 

Orden Gorgonaoea 

Suborden Hola.xonia 

Superfamilia Gorgonioidoa 

Heterogorgiidno 

'Lophogorgiina• 

~2pboeoraia aeguatorial.ie (Bielschowoky, 19ilJ) 

Diet i Ooata oeste de B.c., de I. Nntividad a Bah!a Mng

dalena, Mex. 

Louhogorgin ~ D.lchaeerU.ng y Michelotti, 1364 

Diat 1 Golro do Cal. de San Peliye hacia el eur h.neta 

San Bl.aa, Hay,, Mex.. 

Lo!!hg.30rrla cueni?ta {Verrill, 1865) 

Diet 1 C&bo San Lucaa B.C., Uru:nt14n, Sin,, ~an:ani1lo, 

Col.., Mex,. 
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Lo-oho:;orin..s ~ (Verril1., 1364) 

Di~t t Costa Dente de B.c. desdo Punta Pequeña, al our. 

Golfo de Cal. do:Jde Puer";oci'to.s hncia el ~ur paf'ando 

por Cabo San Luca3 hnsts. Bah!n de Dnndcra.9 1 Jal. Mex. 

Lonho~or'7in !2 ll. Harden, 1919 

Dist r Puerto Pei1nsco y B!th!o. Ch.olla, Son., B.O., l:cx. 

Pncifi5argin. ~ {\lerrill, 1~6~) 

DiRt t Golfo do Ctll. de9de Puertocttos al sur hnsta 

Bahía de Bo.nderne, Jalo Mex. 

Pacifi~~rv.in n~asei~ii {Verrill, 1864) 

Dist t Pnl.~illn, B.c., Cnbo So..n Lucna, B.C.,Tenncntitn, 

Jal. hlex. 

Pacifii:¡orrla !lome (Verrill, ia68) 

Diat t Golfo de Co.l., de Puortocitos a Cabo 5M Luoae, 

'1ex. 

Pacifi~or4li.n !!'.!!!..!. Bayer, 1951 

Dist t Punta Pajardn, Pnnn.:nd.. 

Paoifigor¡;Q_n ~ {Verrill, ig54) 

Diet ; Pal.~illa y San Cnrloo, 3.C., Snnta Cruz, Nay. Y.ex. 

PRcifi.7orrle. y.ilohre !E:!!!. (Verrlll, 1363) 

Dist : Desde Bah!a da lon Angeles, Golf'o de Oal., Yex, a 

I. Perla, Panaind. 

Heterogorg11.nae 

Pall!llovorgin tares Verrlll, 1863 

DiBt i Pinniola~ Cnr:iol 1 Cal., E.u., Punta San Palipe e 

I. Espirita Santo Golf'o da Cal., S8ll Blas, flay.,ti!ex. 

Eu.Borc;iinne 
eugor~iR :':1\lltifida Vorrill, 1363 

Dist 1 RMcho .:.:1 Tule, B.c., Golfo de Cal., Mex. 

t.11.lrl.ceids.e 

~ f'unJl'ifera (Valenciennee, 1355) 

»ist 1 Cabo San Lucaa, B.C., Bah!a Chamela, Jal., Mex, 



~ ~~unrrosn Verrill, 1~69 

Dil!!lt t I. Perla Pnnn."'!d. 

~e~ I H9r3on,1379 

Dist i La Libertnd, ~cuajor, 

.9'.lbclese Zoa.ntharin 

Cr~in Ac";i:iiari.a 

(kctiniario 1 tndeter.:1i:'Ulio) 

(Actiniorio 2 indoter:ii:llldo) 

Actiniidne 

Bu.~odactis ~eXiCBnB Cnrlgren 
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Diet i Gol!o de Cal., I, Espíritu Santo, I. San Pedro 

llolasco, (;uay11aa, Son, 

Subclase Hexacorallia 

Or~en 3cleract1nia 

Suborde~ Aetrocoeniidn 

Se:1.ato;:oridne 

Pocillo~orn lacer~ Verrill, 1863 

Dist i I, Galá~ogos, Ecuador, Bah!a e I. Tabogn, Pnna:nd., 

P~cillol'.'orn ~ '/errill, 1~70 

Diet f 1, San ~arcos, Golfo de Cal., I, Socorro, I, Revi

llngigedo, I, toabel, I, Tres Ua.rias, Mex,, Pu.orto Otría, 

Colo~bia, t. La Plata e 1, Galdpagos, Ecuador, 

~utor::!f:n ?ungiido 

Sunerfa~ilia Agaricioidae 

l.¡::i.riciidae 

~ (~) rirP.ntel!. Vorrill, 1863 

Diat : PU.arto $scondido 1 Golfo de ca1. 1 Oo.x., Mex.,I. Cli

~~erton,?r., I. Taboga e I. Perlo., Pnna.::i!. 

5uperfa.oiilia Poritoidtu1 

Poritidne 

~ Cnlifornica Verril1 1 1370 

Dist : Qolr~ de Cal., ~ex. a PnnNll&. 



~et>l 

Suborden Po.viida 

Astro.ngiidae 

Astrruy:ia browni Pnlmer 

OUlruyr;ia bradleyi Verrill, 1666 

ios 

Diet t Barra de Navidad y Bah!o Tenaoatita, Jal., Mex. 

Suborden Dendrophylliida 

Tubnetrea tenuile~elloea (~ilne Ed~ards y Hai:ae, 114~) 

Diet 1 Desde frente a la Bahia de la Paz, Golfo de Cal. 

hnata I. Perla, Panamá e I. Santa Isabella, t. GnlÓ98.1JOB 1 
Ecuador. 

Orden Zoanthidoa 

Zonn:thidae 

Zoenthus ~ (Le Conte) 

Diat t Golfo de Cal., Mex. a la I. Perla Y.Penam.4. 

Paly-thoa ignota Carlgren 

Diat t Golfo de Cal. Mex. 

Phylw:i Plntyhelmintheo 

Clase Turbelloria 

Orden Polycla~idn 

Phylu.~ Rhynchocoela 

Cloa1r_ Anopla 

Orden Heteronomertea 

Bnaeodiecidae 

Bl\,.eod1.Bcue mexicnnu:n ( Burger) 

Diett Golfo de Califomt.a, it6x. n lna I. Gnld.nneoe, Ec. 

Phylwu Annel_ida 

Clase Polychaeta 



Subclase Sedentaria 

Orden Spionida. 

Suborden Chaetopteriformia 

Chaetopteridae 

Phrllochnetoptontn limioolus Hnrtman, 1960 

Distt Sur de California, &.U. 
Suborden Cirratulifor:nia 

Cirratulidae 

Cirratulua ap l 

Subclase E'rrllntin 

Orden Phyllodooida 

Suborden PhYllodociformia 

Phyllodocidae 
Anaitideo madeirenaia (Langerbana) 

Diat1 Circuntropical . 
Suborden Aphroditiformia 

Superfo.milia Aphroditacen 

Polynoidae 

Lepidonotinne 
Hnlosydna. tuberculifer (Chataberl!n, 1919) 
D1at1 I. C~dros, B. C., Mtht. 

Suborden Nereidiformin 

Syllidne 
Syllinae 

' 

Tynoeyllie hyalina (Gl'\lbe,1a63) 

Diatl Centro de California, E. U. 

Nereidae 

Lentonereia ~ (~inaberg, 1866) 
Dista Guayaquil, Ecuador. 

Nennthes aucoinea (?rey y Leuckart, 1~47) 
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Diatl Califoro:in, E. u., Oolto de California ~ata. A.gi.a

ba:npo, Son y al sur nn.sta :dautl.tln, Sin., .M4x. 
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PseudonP.reis 1tnrie(!'ntn (Grube, 1357) 

Or~en A~phino~ida 

.\: .. hi:i:::ii>!ae 

E'-1!'"'."th":'! c:r1-l,.nttt'l (?nllo!l, 1776} 

'ist: Circu."l.~11ndial ~n cores tro~icales. I, Cedros y 

Eah!n :.!a.;dnlena, B. C, Y e: Golfo de California h.'.1.s

tn '}uay::ns Son. al sur hasta Costa Rica. 

Orde:t Eun:!.eiia 

su~erfa~ilia Eu..~ieea 

~ !!fr.!!. Petors 

Dist1 Indo Poc!fico; Las Antillas; Bo.h!ne de San Ga

briel :! La faz o I, Es.,!ritu Santo Golfo de Cal,, :l!'~x. 

~ L~tonnatn (Savignyi, 1919) 

Dist1 Cos~opolita on caree tropicales y ~ubtropicales, 

De Cnli.fornia, .::. U. a Ecuador y las I. Galdpngos, 

~ lon:ic1rratn 'Hebster, 1984 

Distr Atlánti~o occidental, incluyendo I. Bar::iudna, 

las Antillns y Plorida. P11citico oriental tropical y 

subtropical, de Cal,, E. U, al O de l.Hlxico y ln15 l. 

·:ialá~agos. 

~ !::!lm! '1raube 

Ji:!tl l. A3'1ncl.6n, 3. c., .J4x. Carolinn del H. a Brasil. 

Lu':lbrineridne 

Ly3are t ~dnc 

~ ~ (Snvi.g:r.yi, 1119) 

D1st1Circ~n~ro~~cal 1 ta.~b1'n en Japón. 

Dorvilleidne 
Jorvillea nrttcu1r..t11 (Hartrann, 1933) 



Diut1 ta P11z, s.c., !tltix., Colifornia, E. u. 

Subclase Sedentaria 

Orden Terebellida 

So.bellnriido.e 

ldnnth•traus ornn'tlentntu9 Chrtmburlin, 1~19 

Dists ~tcndoc:.no, Cal., E. U. a Alnska. 

Tcrebellidae 

Am¡;tli tri tinae 

?tcor...~r>hitrite ~ (Jbon:Jon, 1901) 

Distt C&liforn1a central n ~ln~ka 1 E. U. 

Hctetercbclln so l 

Theleph1nnc 

Strablo~o~a lonrifilin Rioja, 1362 

Dict1 I. Aauncién 1 B. c., :-~n::ntlán, 31n., ~:~xtco. 

Orden Snbellidn 

Sabcllidne 

Sabollinne 

Euratolln ep 1 

J.~eralo:nr.in "uadr1oculntu:n 

~ rnelan·-·l'ltiepa 5ch::iarda, 1361 

Dist1 b1n:ntl6..."l 1 Sin,, ;.Mx. 

Serpulidae 

Picooomatinae 

Neopo~atds sp l 

. Scrpultnae 
Po~atoetel)Us n(, stelln~ue (Abifdgnad, 11~9) 

<;nirol:::-nnchun sninosun >toorc, 1'323 

Dist ; Centro y aur de Cal., E. u. 
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Ph7lu::i V.ollusca 

Olti!'e Pelecypoda 

Suiclnse Pterio~~r~hia 

Or.ien Arc~idn 

Superfa.:::1ilia A:"c:.:c.:i 

Areidne 
A.reina.e 

~ ~utabilia {Sowerbft 1'33) 

209 

:listt Desde Dn..'1.ia. '·'.n&dnlena, B.C. a. tra.vt'is del Golfo 

de Co.l .. n Ecuaior. 

arba:t.ill (~) .vradat& { Broderip y Sowerby, 182'3) 

:Jint 1 ~esdo Lnc;unn OJo:i de Liebre, B,c. a Negrit.oa, Pel'Ú, 

Snrb~tin (~) ~ Bor:"y, 1354 

:iist : Dende L~~~~a Jj~ la Li~bro 1 s.c. a Ecuador. 

3".rbn::i.:i (C~cullnea.rcn} rllevenn.n (Orbigny, 1346) 

J1st1 :ies;ie Lne:uno. ;.t:inuela 1 B,C, a. trnvt'is del Golfo 

de C&l. basta Zorritoo, Peri.1. 

Anl.1.a.rinae 

~ {~) ~ (3owerby, 1'33) 
Jintl Uesde I. Cedros, B.c. a Pa.ita, Perii, 

~s~l 

3triarc1nae 

;.rco"'sis ~ (3o~erby, 1333) 

:Ui.nt: Des-:¡, la c~::rt::i oes<:e de a.c. y el Golfo de Cal. 

a ?aita, Perú, 

S•.lnerfO."ll.1.lia Li:ti.C!_'J&ncec. 

r;1yc7;:erididnc 

ljlyc·r=.eri~ {?uct.eon::i.) mul.ticostntn {Soweroy, 1=\33) 

;:.1et1 P·intn Peíl.a9c.;, Sonoro.1 :.:~:-:. a 1iua1nr1u11, Ecuod~r 

vrde!l ;.:yt.\loida 

~u,erfn~i.11.a :;ytilacen 



~ytllid.o• 

Mytil.1:1ae 

Brachidontee l!lemilaevia (l·!enke, 1649) 

Diat1 Deede la parte norte del Gol.fo de Cal.., Me~. 

a1 norte de Perd. 

Septiter ~ Hertl•in y Strong, 1~46 

Diat1 Deade Ba;Sa California a Perd. 

Lithoph~nae 
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Lithonhnga (Leioeolenue) 8natioaa (Carpenter, 1S57) 

Diat1 Desde San Pelipe, Golf'o de Cal., Mex. a Ecuado:r. 

LithonhMa (•!votorceps) Rrietata (Dillwyn, 1617 ) 

Diet 1 Desde el o e ate de A.frica a l.ae Antillas, el 111!, 

diterraneo, el. Mar Rojo, Austral.la, Japdn '1 del sur 

de Ca1ifornia, B.O. a Perd. 

Lithonhaaa (Stumniella) calyoulnta (Carpenter, 1657) 

Diat1 Desde Guaymne, Golfo de Cal.., Mex. a las t. Ga

lipagoa. 

Modiolinae 

r.todiolus oapax (Oanra.d, 1837) 

Dis"til Santa C:niz, Cal.., E.U. a Paita, Pe:n1. 

Modiol.ue peeudotulipue Oleaon, 1961 

Diat1 Balda li!agdaleno., B.c., Mex. a Perd. 

Superfmilia Pinn&ce& 

Pinnidae 

~ ~ 5o'l'lerby, 1835 

Dietl Del!lde el l!lur de B.O. y el extremo eur del Gol

'fo de Cal., de Guaymaa, Sonora, Mex. al. sur h&Bta P.!, 

""""· Orden Pterioida 

Super'familia Pteriaceo. 

Pteriidae 

~ !!!,.m! (Gould, 1851) 



Diatt üesde B.C. y a. travás del Gol.to de Cal., loTex. 

al au.r haata.Pord. 

Pincta•la ::t"L:A.tlnnieA. (H31lley, 1356) 
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Distt ¡)eade la costa. oeste de ti.e., a trav4e del llo,l 

fo de Cal., ·~ax. Meta Pel"l1. 

Iaoe;no:uoni.daa 

Isoenomon janus Carpanter, 1~57 

Di11t1 Laguna. San Ignacio, a.c. a Oaxaoa, M.ex. 

Su~eri':i::lilia Oetraoea 

Ostreida.a 

~ (Crneoostrea) irtdeecens Hnnl.ey, 1354 

lliet 1 Desde La ?az en el Golfo de Cal., Nex. al norte 

de Peni. 

Superf'a:nil.ia Pectina.cea 

Peotinidae 

LYJ'onecten (Nodinecten) eubnodoeue (Sowerby, 1935) 

Dist : Desde Laguna Ojo de Liebre, B.o., Mex. a Pen1. 

Superfamilia Limnoea 

Li.m.idae 

~ (Promantell~u) nacifica Orbign.y, 1846 

Dista Desde el extremo norte del Golfo da Cal., Mex. 

a Perd. 

Subclase Heterodonta 

Orden Veneroida. 

3upert'lll!ilia Cal"ditacea 

Card1.tidae 

~ ( B·1e!!lo::iera) nffinis Sowerby, l!i33 

Dint1 A lo largo de la costa del pacifico mexicano. 

~ (Cafditon} ernseioo~tata (Sowerby, 1825) 

Dietl Del Golfo de Cal., Mex. a Perd.. 

Sup•rfamilia Cha.'Jlaee& 

Otuwida• 



~ echin~ta ~roderi~, 13)5 

:lista !lel ·'lolfo de Oal. 1 )!ex. n Pana:ná. 

~ fron::!ol'la Broder1:i, 1135 
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D1nt1 OeáJe L3 7~z, ~~ el Golfo de Cnl. n Ecuador y 

las I. 1RlápR~~s. 

~ :?1.exica.."'1-'l i:ar~enter 1 l ~?7 

Dist1 Desde ?uertocitos, en la cabeza del aolfo de 

Cal., ~ex. al sur de :.tlxico. 

~ s"ua.~uligera PilAb?"/ y Lowe, 1932 

Dieta De .3,C,, :.tex. a 1110 I. Gald.pagon, 

~ ~ Reeve, l-~47 

Dieta Golfo de Cal., Mex, 

Superta:ir.ilia Cnrdiacen 

Cordiidne 

Trach'(cnrdiU.':1 ( Dalloca.rdia) eenticoow:i (Sowerby, l.333) 

Dist1 Inclu7e todo el r,olfo de Cal., Mex, hacia el eur 

hasta Paita, Perú. 

Superfa~ilia Veneracea 

Veneridae 

Pitarinae 

llE.!!: (~) ~ X:een, 1971 

~ist1 Extre~o sur del rzo1fo de Cal, hasta el sur de 

;.Ulxico, 

~ega~itaria sgunlid~ (Sowerby, 1335) 

Dist ~ :i'Jee:!e L~.'.'.l...'iJ1 Ojo de Liebre, B.c. a travjj;s dol 

Golfo de Cnl., ~!ex. al etur hagta ;,llnncora, Perd.. 

Caion1nae 

~ (Qh:!2n!) subimbricnta (Sowerby, 1AJ5 

Distr De La Paz y GUü)r.'lRS ~n el Golfo de Cnl., Mex. 

h:lsta Paita, ?erl. 

Sunert'a.~ilia Telliru..icen 

Tellinidae 



!!!!!!!!. ep 
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Semelida• 

Cum.inR"ia lamelloea Sowerby, 1333 

Diet1 I. San Mart!n1 B.C. hacia 

Golfo d11 Cal., ~:ex. haeta Pen1. 

el eu.r a travf s del 

subclase Anomal.odeemata 

Orden Pholadomyoida 

. Superfamilia Pandoracea 

L~·on!liidae 

Entodesmn (EntodeB!lla) int'latu:a {Conrad, 1S37) 

~i~t1 Desde Calitonúa, E.U. hasta Guayaquil, Ecundor, 

Tb.raciidne 

~ ~ Conrad, li337 

Dieta Desde el sur de Alaeka basta Ecuador. 

Clase Gaotropoda 

Subclaae Prooobranchia 

Orden Archaeognetropoda 
Superfamilia i1saurellncea 

Piesurellidae 

Piesurellidinae 
~ inaenualio (Sowerby, 1335) 

Dist1 oe la oabei:a del Gol1'o d~ Cal, ltex. a la Pen!a 

su.la de Sa.nta Eleno. e I. Galipagos, Ecuador. 

Pieaurellinae 

Ziesurella (Cre~idee) deceocostata Mo. Lean, 1970 

Diat1 J.!azatlán, Sin, a Puerto Angel, Oax. l·~'xico, 

Piesurella (Cremides) ntgrocinetn Oarpenter, 1356 

Diat1 MAzntlán, Sin. a Salina Cruz, Oax. U:llxico, 

Pinaurollo (Cre~ides) rubronictn Pilobry, 1890 

Dista Laguna Cnbezas en la costn oeote de a.c. por to 

do el Golfo de Cal. basta I. l'iburdn y da all! al sur 

bastn Oaxaca, 1-tex, 



1 

1 

' l. 
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Pissurella (Cremidos) vireoccno Sowerby, 1635 

Dieta M.azatlán, J.t4xico a I. Lobee, Perú e I. Ge.ld.pa

goe, Ecuador. 

Superf'amilia Patellacea 

Patellidae 

Patel.11.nne 

Anoistromesue mexice.rw.e (Broderip y Soworby, 1829) 

Dietl Maza:tl4n, ~·f4:tloo a Paita, Perd.. 

Ac:naeidae 

Colliee11a ~ (Carpenter, 1B57) 

Dist1 De Bah!a Magdalena, B.O. y Bn. Kino en el norte 

del Gol.fo de Ce.l. 

Colltaella mitelln (i<1enke 1 1847) 

Dist1 M.n:atl4n, l·~ex. a Cabo Corriente, Colombia. 

Collieella pediculus (Phili~pi, 1846) 

Uist1 I. Esptritu Sonto en el Golfo de Cnl,, Mex. a 

Puerto Utr!a , Colombia. 

Collieella ep l 

Collisella sp 2 

~ meeoleuca (Menke, 1851) 

Diot1 De la I, Cel'T8.lvo a Coto San tucas, B.C,; de 14.! 

r.atld.o. 1 Mex. a la Península de Sta. Elena y las I. ~ 

14pagoe, Ecuador. 

Supertamil.ia 'rrochaoea 

Trochidae 

Cal.lJ.ootoaLatin&e 

Cal.1ioatomn aeguisculptUlD Carponter, 1665 

iJiata Deede Xazat"lhi hasta Acnpul.co, M4:tlco. 

lll:onodpntinae 

~ (AfAthietoma) elobUlus (Carpenter, 1857) 
Diett Topo1obe.mpo, Sin. e I. ~rea ~artas, Nay. o Aca

puloo, Mex. 

J 
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Terula (.\rnthisto:::a) li1"Uli>.tn !!'.t\r!.:?.~'lire Pilsbry y Lowe, 19)2 

Dist1 Cabo Sn. Lucas o. Cabo PuL>jo, ;}, c., I, Tres :o'.::1-

r!:is, !lay., En.. Bandero.e, Jnl. a esn:o.nillo, Col. ¡,tcx. 

Te.t"'-ll3. S? l 

Tu.rbinidae 

Tu.rbininae 

~ (Chnenoturbo) "tm:.-.n.tlnnicun ?ilebr¡ y Lowe, 1932 

Oist1 A.rea de Cabo Sn. Luco.s y ;.iazatl~, !tíex. 11 Puer .. 

to Utr!a 1 Colo~bia, 

Astraeinae 

~ (L'·1anill11) \ll\r\lis (1/ood, 1928) 

Dista Desde Gunyma.s 1 Son. hasta Acoopulco, Gro., Mex, 

Superfn.::l.ilio. Neritncea 

:ieritidae 

~ (~) ecabrieosta Lwnarck, 1322 

:Ji.eta De ?unta Pequei\a en la costa oeste do a.c., ~.!ex. 

a ?:cuador. 

Nerita (Thelioetyla) funiculntn Menke, l~Sl 

Jist 1 De a. e. y el Golfo de Cal,, f'1ex, a Pe ni e I. G~ 

ld;iagos, Ecundor, 

Ord.en :.1eeogo.stro!Joda 

Superfa..Jlilia Littorinacea 

Littorinido.e 

Littori.na ~ Ph1.li;i..,i, ld46 

:li.ati Lneuna .. :anuela 1 a.c. n tro.v4e del Golfo de Cal. 

¡ al sur hasta ?ni. tn, t'erú. 

Superf~~ili.n R1.ssoncaa 

Rissoi.nida.e 

Rissoini.n.o.e 

Rissoina (Rissoi.n'Ñ exnnnsa Ca~enter 1 1S65 

Dioti GUAymao, 3on. a Acnpulco, Gro., Mex. 

Risaoina (R1.eso1na) ~ Menke, 1350 
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Diet1 Cabo Sn. Lucna, B.O. o. trnv~c <lel Golfo de Cal. 

ha3t11 l.n.s l. Tree Mar!ao, Nay. ~!e'xico. 

SuparfB.'llilia Turritell.Rcea 

Tu.rritellidne 

Verrniculariinae 

Vermicularin pellucida ~ (Reevo, 1~~2) 

Diot1 Sur de California, E.U.; Golfo de Cnl., 1:ex. a 

P1111a.má. 

Cnecidne 

~9pl 

Partulum sp 1 

Vermetidae 

'Petaloconchue (Mncronhrnrana) nl\voecena (Carpenter, 1~57) 

Diota Deede Bah!a sn. Luis Gon:t.aga he.eta :·lazntlán, lrex. 

Peta1oconchua (MncrouhraJt:nn) ~ncronhra~ Carpenter, 1~57 

Diott Baja Ca1ifornia, ~ex. a Panamá. 

Tripoychn (Eunleteo) centinuadro (Va1enciennee, 1346) 

Dieta Golfo del Cal, haata el eur do Mlixico. 

Serpulorbis margnritnceue (Chenu, 1844) 

Uiut1 Golfo de Cnlifomia hasta el sur de !Jli::uC"o, 

Superf'amilia Carithiacen 

Ceri thiidao 

Ceri thli.nO.• 

Cerithiwn (ThericiU!ll) mnculoeum Kienar, 1341 

Dist1 Dosda Bahía Magdalena, B.c. a trnv4s del Golfo 

da Cal.. hasta Uazatldn y J.ns I. 'tres Marias, t14xico. 

Plannxid.ae 

Planaxis obooletue Menka, 1951 

D1st1 Deedo el Golfo de Cal. basta Salina Cni:, Oax. Kex. 

Superfa:iilia Eulimacaa 

Eul.imidae 

~ maxicanB (&rtsch, 1917) 



Dieta Gol!'o de California, :.i:llx. 

Superfo.:nilia Hi~~onicncea 

Hi¡ipo01ioid3.e 

Hinnonix n-~ynnus :.'.on;ce, 1153 

:>ifltl .•la-:11tltÚ11 Sin •. t~:u.co a !:cu:i.'1.or 

lti1'nonix na."lA..~e:isi3 C.3. AUa:;.s, 1:3:;2 

Dist1 Golfo de California, Mex. hantn Penl 

Hi~nonix ~ (~eehnyee, 13)2) 

Zist1 Gol!o de CalifO:-:l1.a, !!dxico a Scuador. 

Superfa.:nilia Cn.lyptraeacea 

Caly:rtrneidBe 
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Cal•rritruea (Cnlv"ltrncn) mn...'llilln.ria DroJ.erl!J 1 1334 

Jiot1 Bah!.a :.:agdnlena, B.C. a trnv&a de todo el Golío 

de Bnja Cal • . 1 al sur hgeta ?c.i ta, ?erd.. 

Cal·rn":rnen (Calyo'traen) !\ubreflexn (Cnrponter, 1156) 

Di!ltt '3.:ilfo de Co.lif~rnia hastn Acn!luloo, :!ex. 

C11lvntr!le11 (Trochi.tn) ~ (?orbes 1 1352) 

Dist1 '.·'.'lZntl.in, Sin, riasta. el Gol.fo de tohunn:t.eriec, t·Jox. 

creniduln aculenta (Gmelin, 1791) 

D1at1 ':alifomin, E.U., Golfo do Cnl., t.~ex. hnstn Val 

r.,ar"iso, Chile. 

Cre~idu1a. excevata (Eroderip, 1334) 

Diat 1 Caja ~A.l ifomia, n tra.v6o del Golfo de Cal,, :Uex. 

hn'!ta. Pnnamñ., 

Cre~iduln laaeo~1i {Broderi~, 1134) 

DtatJ :,egde ln Cl'l.b<J::.a del Golfo da Cal, 1 r.~ex. hnOt~ 

Paita1 Perú., 

Cre.,i.1.uln nu. .. ~::1nria Gauld, 1'34(, 

Distl Ca.l1fol":'l1n central, E. u. 

Creni:l•.Jl!! rn 3owerby, 1924 

Distl Sur do Ca.litomin, E,U, hneta Chile, 



CreninatellR ~ (Droderip 1 ]AJ4) 

Distt I, Tres :.~ar!ns, ~:ex. ha.ata Chile, 

Creni,,ntel1n linmtlnta Gould, 1~48 

Diatt :..1nska hnstn el Rur de ?.~éxico, poai blemcnte 

baste. Pnnnnui. 

Crucibul\l.':I (Crucibulum) cyclonium Berry 1 1969 
JJiat1 3a, Magdnlenn, ii.C., i.\'.ex, hasta Plnyns t!el Coco, 

Costa. Rica.. 

Crucitulum (Crucibulum) scutcllntu:n (Wood, 1329) 

Dist1 I. Cedroa, B.C., a trnv6o del Golfo de Cal., Mex. 

y al aur he.ata Ecuador. 

Crucibul~~ (CrucibUltl:ll) a~inosu.~ (Sowerby 1 iq24) 

Diati California y nl aur a trov~o del Golfo hnntn T.om,, 

Chile, 

Cruoibulum (Crucibulu'!I) U'llbrella (Deehnyea, 18JO) 

Diatt Golfo de California a Panamd.. 

Crucibillu:i (Disnotn.ee) concnmeratW!l Reove, 1859 

Diat r A trnvda del oxtrcmo sur del Golfo de Cal. y 

'3.l sur basta Acapulco 1 M6xico. 

Crucibulum (Dispotnen) nectinntum Carpenter1 1956 

Diott Kozntld.n, Mex, bn.atn Penl. 

5uportamilia Nnticacea 

Haticidne 

Natica ep 1 

5upertamil.ia Triviacea 

'?riviidae 

Triviinae 

~ (!!.ll!!:!!!,) nttoifica (Sowerby, 1832) 

Diat1 En la coeta oe11te de B.C. en Punta Pescadero por 

el extremo sur del Golfo de Cal. hasta ¡.1anco:r:a, P1n1 7 

lne I, Ga14pagoe. 

Trivia (~ula) sn.npuinea (Sowerby, 1SJ2) 
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Diat1 Golro de California haotn Ecuador. 

Eratoinae 

~ (Hoenerernt~) scnbrlu3cul~ 3o~erby, 13~2 

Oieti Extren~ eur Jel Golfo de Cnl. 1 io!ex. ha.ata Ecua

dor. 

Su~eri'n..~ilin C7?raencea 

Cypraeidae 

Cynraen (Zrosaria) albu~inosa Grsy, 1S25 

Dist1 Par-te central del Golto de Cnl. e I. 3ocorro h:l,! 

ta :te.nza:iillo 1 Mdxico. I, del Coco a Pn.nn.mñ y Ecuo.dcr 

incl .. _yendo la.o I. Gnlárneos. 

c~~raea (Pseudozonaria) nrnbicula (Lll!llarck, 1311) 

Dinti Ei1 el Golfo de Cnl, dosde Guay:ua.o hasta el Arre

cife PuL~o y al eur hnstn la.e I. Gnldpngoo. Ec. y Perd. 

Ovu1idae 

Vvulinae 

~ aenunlia (Sowerby, 1332) 

Jist1 Desde :.lonterey, Co.l., 1 E.a., Golfo de Cal,, :.!ex, 

n.usta PIU10.~d y las I. Galápaeos, Ec. 

Eooyprae inae 

Jonnertn nustulnta (Lichtfoot, 1736) 

Dist1 Del extremo norte del Golfo de Cal. hneta Ecundor. 

Suparf'a::iilia Tonnncea 

Tonnidae 

Tonninne 

~ ~ (Swainoon, 1322) 

Diot1 P1.1.erto Pe?\uoco, Son. M6xico baota Paita, Pent. 

Cneeididae 

~ (~) tuterculoou:i. (Reeve, 1342) 

Diet1 Coetn oeo>;e de a.c., a trnvt!is 1.el 'Jolfo da Cal. 

y al our haeta i·IMcora., Pen1. 

Supartamilia Cymatiaoea 
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Cymatiidne 

Cvmntiu~ (~) vcetitum (Hinds, 1944) 

Diet1 f~nnznnillo, t.il!xico hnota Pannmd. e I, Gn.ld.po60B • Ec. 

poei ble::icnte hasta el norte de PeÑ. 

Bureidae 

~ cnelata (Brodcrip, 18J3) 

Dieti- baja Cal. y el Golfo de Cal, nl eur de Guaye.ns 

hne'tii Pe:n1. Reportado en t. '5ocorro e l. Galápaeoe ,Ec. 

Orden Noognetro?odn 

Superfnmilia :.iuricncen 

Murioidae 

Muricinne 

Hexanlex rer1uo (Swninnon, 1~21) 

Dist1 Porte our del Golfo de Cal., Hex. hasta Pen1. 

Ho~elocAnthR oxyncantha (Drodcrip, 1933) 

Diet1 Maoznnillo, ;.réxico ol sur de Ecuador. 

11uricartthu11 nigritue (Philipi, 1845) 

Diet1 Golfo de California, f-tex, 

J.~urtconthue nrince-no (Drod.erip, ¡g33) 

Diet1 Parte eur del Golfo de California nnstn Pen.1, 

llurlcofleie ~ Hertlein y Ztrong, 1951 

Dista Dende ruertocitos, cerca de ln c~beza del Goltb 

do Co1i~ornin bneta Gunynquil, Zcundor. 

Pter;ynotue (Puroure11us) ninnigor (Broderip 1 1333) 

Dist1 I. Sn. !.tarcos y Gunymac, Golfo de Cal., !!ex. n 

Ecuador. 

Aepe1linae 

~ (~) nirrunidnlie (Brodert¡i, 1S33) 

Diet1 MazatlM, ;.tex. hnetn Pnnn.:uá e I. GalL11ncoe 1Ec. 

Phxllocomn scnlnrifo:nnin (Eroderip, 1833) 

Di~t1 Golfo de Cal., desde La Paz hnsta ln cocta do 

Sonora, nlxico. 
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Ocenl'b:oinae 

Ptero~urt"UT<t {Shnr.i<.iU!:} ap 

Vitulnria Si'!.lE-~?".;..nn (i::i.1~~ y 3rod.f'rip, 19)2) 

Dist1 I. Cedr~-'• B.C. ¡ l" P::i::: y Guay:n~s, Golfo de Cal, 

'll aur hnst11, I. Gor;i;onfl. 1 ~olo11bia, 

Ty-¡::hinae 

Pterot•Jrihi!! (t'rirtl'.'rot·:n':l.13) ~ r:een y Co.:n9bcll, 196¡; 

Jist: Cabo Sn Lucnn, 3.C. y en til oeste de ·,¡(xico de:ldn 

3n.rra de :lnvida.!, Jnl. b~stn. Bn.hia A.uJ.enci.a, Col. 

Coralliophilidne 

9uoyul11 ~:\dre ... ornru.11 {So11erb:¡, 1:334) 

Dist1 ?arte sur del •Jolfo de Cnl e I. Tres Mnrino, :.!ex. 

ha.stn .rnnaoá, 

~haididne 

~bnidin:i.e 

~ (:·'.R..."licc11·i) s"::J"'cio~a (Vo.ler.ciennes, 1~32) 

Jint1 ~.::i •• ~ul!Jnlena., 3.C. !ll sur n trnvás del Golf'o 

J.e Cl\l,, ·!ex. n.astn .:ierú. 

~ ("·'rmtcr.lln) trien."1..llnri!l' (Dlni:iville, 13J2) 

Di3tt Cato Sn, Lucn.a, r.1.c. y el 1};1lfo de Col., Mex. 

al our basta C~ilc. 

~ (~trn-:-onitR.) hieerialio (Blninvllle, 1132) 

Jist: I. C~iron, ~.c., a trnv~e del Golfo de Cel., 

::ax. hasta Chile. 

rnain (~) ~ (~JUclo!I, 13\2} 

lJiati Des:!~ el Golfo de: Tehunntepec, •tt!:xico hasta Ca

lla.o, Pen1 e I. ':'·alf.·,n.-:::is1 Eo. 

Punurn ~ 'lould., 1153 

Disti ~11. ::ag~R.le::..o, 3.C., a tTRV6<J del extremo sur 

del Golfo de Ca.l,, :.:ex. hA.stft Colo:nbio:i. y len I. Gnld

pngofl, zc. 

Rapa."linac 



lfeorapana muricata (Droderlp 1 1632) 

Dist1 Guayums, Son., Mex. hasta Ecuador. 

Superfomilia ~ccinacen 

Bu.ccinida• 
Bailya !!!!2!!!!! (Hinds, 1.844) 

Dist1 Guaylllll8 1 :ite:r.. basta Rice.ragua. 
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Contharuo (GeomoTibos) eanruinolentue (Duelos, 1833) 

Dieta Costa oeste de B.O. a trnviia de la parle eur del 

Golf'o de CBl.ifornia haota Ouaymae, Mex. de allí hacia 

el sur ha.Sta Ecuador. 

~ jugosa (C.B. Adame, 1852) 

Diot1 Doede la cnb,u:a del Oolt'o da Co.l., Mex. baata 

Ecuador e J.. OalApagoee Ec. 

~ tabOpennie Baretoh, 1931 

Diat: Desde Guaymaa, 1-1e'xico haata :?anam.d.. 
Col.umbel.lidae 

Columbella tuecata So"erby, 1832 

Dista Desde el. extremo trur del Gol.to de Cal.;7 Ba. 

Magdalena, B.c. hacia el. sur hasta Perd.. 

Columbel1a hamnastoma Sowerby, 1832 

Diat1 Desde Ba. Jlagda1ena y parte sur del Gol.f'o de 

Ca1. batlta las I. Gal.Apagas y Ecuador. 

Columbell.a maior Sowerby, 1832 

Di.stl Brtremo sur del Golfo de Cal., Mex. huta Pen1. 

J.nachis (~) 11ca1arina (Sowerby, l.632) 

Die1:1 •nzatlAn, Mex. a Penad. 
Aoaohia (Coa1:oanachi•) nri• (Sowarby, 1832) 

Dieta. Sonora, Mex. a Pán.am.d.. 

Ana.chia (Pnnranaohia) ;;uerreroenaie Strong T Hertle1n, l.937 

Di11t1 · J.capulco, Gro. M•nco. 

~epl. 

Mi~rell.a delicat• (B•.v•• 1859) 



Diat1 Guaymaa, Son. !·léxico basta Pnna!IU1. 

tfaesariida• 

Nasaarius nnnilicostie (?ilatry y Lowe, 1932) 

Diat1 Parte norte del Golfo de Cal., México basta 

?a.natlá. 

Nnsaariue versicolor (C. 3. Adama, 1352) 

;Jiot1 3a. ·.:a5dnlena, a.c., C?olfo de Ca11fornin hasta 

Paite., Pen1 

Pasciolariidae 

Pasciolariinne 

~i~ (Pleuro.,locn) princepa Sowerby, 1925 

>liot1 Golfo de Cal., Kex. hasta Peri1. 

Lntirue mediei:iortcl\nuo Hertlein y Stron&, 1951 

Distt ~nn-:.anillo, :1dxico hnstn Snntn Elonn, Ecuador. 

Lntir\.IB nrnestnntior MolVill, 1892 

Dist1 En el r.01ro de Ca1. en ?uertoci tos, Gua11118s e 

I. C:i.r.:ien. :.:dxioo. 

~ ~ Cnrpenter, lS56 

u1st1 :tnzatllt.n, il.6xioo hasta l'anamá. 

Leuco:..onia ~ ('Hood, 192:i) 

üist1 Desda Guayonne hacia el sur basta Panamá e I. 

Gald.pagoe, Ec. 

o~eatoeto~a nseudodon (Burrow, 1615) 
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~ist1 Cabo 3n. Luc~s, 3.C. a truv4s del Golfo de CBl.. 

y a1 sur hnotn i'en1. 

Su,erfR:nil1a Vol•.1t11cea 

Volutidn' 

L·rrin. (~) b'lrtu1eii (Gray, 1325) 

l.list1 Desde lR psrte aur del IJol!o de California bas

ta PE:rd. 

Vaaidae 

~ ~ (Broderip, 1933) 
Diet1 En el Caribe. Deode lo. Faz y GWl)";lla.ll en el Golr-



to de Cnl. hasta !.ianta, Ecuador. 

M:arginel.lidne 

Jotarginellinne 

Pereiculn ~ (Sowerby, 1846) 
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Diot1 Ba.. ~·inedalena y Puertocitoe, B.C. haBtn PBnam4 

e l. Gnl~pagos1 Ec. 

Volvarina (VolverinR) tneniolRta taeniolnte Mttrch, 1960 

Uist1 Punta Concepcidn, Cal., E.U. hasta Salinas, Ecuador, 

C,ystiecinae 

cyetiCUR pnle.ntirulue Roth 1 Coo.n, 1968 

Dieta I. :"1onserrat a Cabo Sn. Lucas, B,C, 

Superfamilia Mitracea 

Mitridae 

!i!itrinae 

!ll!:!. (StriP,n.telln) !!!!.! Wood, 1928 

Diet1 Guay:uae, º(4xico h.n.stn PRita, E'erd.. 

!:!!!.!:!!: (Stl'1.5ntelln) !!.!!11! Broderip, 1SJ6 

Dieta Desde el extremo norte del Golfo de Cal,, Mex. 

hasta Ecuador e I. Galápagos, Ec. 

Canoellnriidne 

Trigonostoll1.B (Ventrilia) ~ (Sowerby 1 1932) 

Diet1 Desde Nicaragua baota Panamá. 

Superfnmil.ia Conacea 

conidne 

~ (~) princepe Linnaeue, 175? 

Dieta Desde l.a cabeza del ~ol!'o de California a Ecuador 

~ (Chelyconue) ~u.rcuraecene Sowerby, 1833 

Dietr Ba. Magdalena, B.o. y e1 Golfo de cal, Kex. 

hacia el eur hasta Ecuador. 

~ {Stenhnnoccnue) !!!!!. Broderip, 13)) 

Dietr Ba. Viagdalenn, B.O. y el Golfo de Cal, Mex. 

hnoia el eur haata Ecuador. 



'ru.rridae 

Cras8'iepirinae 
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Crns~ie~irn (Crnssie~ir~lla) ~ (Soworby, 1934) 

Dist1 Guay:io.9, '.-!4xico hnst.:t J, La Plata, Ecuador, 

Cro!lsi~-ira (Striosl"ira) ~ (Hertlein y Strong, 1951) 

Jiet1 ?unt11 Lobos, Son,, "{ex. hcista Bo.. Santn Elena, 

Ecuo.dar 

Pilbryn~ir~ (Pilbrv,nirn) ~t~rri~ {So~erby, 1~34) 

Dist1 "{nz.atl&i, ;.'.ex, hnsto. Bn, Santa Elena, Ecuador, 

Pilbrrenira (PilbryBnira) nureonodom1 (Pilnbry y Lo~ 1 1932) 

Diet1 '-in:"LtlM, :.t4xico hnetn la Bnh.!n de Pa.rui. .. n&.. 

Pilbz-ts"ltra (Pil't:ry.11nirA) ce.rcincubnsi Shaoki, 1971 

~ist1 3ah!a Banderas hasta Acapulco, M4x1co. 

Pilbr-rs:itra (Pilbrveni.rn) loxosnirn (Pilsbry y Lowe, 1932) 

Dist1 :.:nzatliin, ;.:fxico bn.ata Puerto Parlc1;r, CoBta Rica. 

Pilbrvsoira (Pilbr1!luira) rnelchorsi ("~enke, 1~51) 

Dint1 V.o.z.atldn, ~·t6xico hasta Bah.{a Snnta Elena, Ecuador. 

Subclase Opisthobrnnchin 

Cr.ien Ce!'halaep1dea 

Super!n~ilia Bullncoa 

Bu.llidae 

!t:Q!! (~) gouldiann Pilsbr¡, 1895 

Diot1 Sur de Cal., E.O. a trnv6s del Golfo de Cal., Mex. 

baotn Ecuador, 

Orden Saco~lo3nn 

Superta~ilia Slyniacea 

Elyeiidne 

Tridnchie1.la. dio::ieoiea ( 9ergb 1 l!J94) 

Diet1 DoBde l. Cerralvo en el Gol:t'o de Co.l.., :dex. 

hasta Pnna:n4. 

Orden ttudibrnnohia 

Suborden Doridoida 



In.f'raorden Cryptobranchia 

Super!amilia Doridaoea 

Ch:romodorididao 

Ctiromodoridinne 

Hypoelodorie californienoia (Bergh, 1879) 
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Diot1 Bahia Monterey, Cal., E.U. hasta Jnlisco, Yex. 

Orden Gymn.ophila 

Superfamilia Onchidiacea 

Onchid.iida• 

Hoffmanoll.a !!!!:!!!!! Marcue y Marcue, 1967 
Bahía Kino, Son., Mex.. hasta la I. An8el de la GUB.!: 

dia, Golfo de Cal., Mex.. 

Ola!la Polyplacophora 

Ord•n Ctd ton.ida 

Chi tonidae 

~ albolineatue Broderip y Sowerby, 1829 

Diat 1 lle.zatl.án hasta la parte eur de M6xico. 

Chiton artioul.a:tue So"erby, 1832 

Diat1 Parte eur del Golf'o de Ca1. hasta AoapU].oo, Mat. 

~ forbaaii Carpenter, 1857 

Dieta Ma~atltln, Mex. }laata PBJl8.IDJl. 
IBCOctd tonidaa 
Ienach.1 toninae 

Radniell.a muecaria (Reevé, 1847) 
Diet1 Mazat1'n hasta 1a parte aur de M4xico. 

Stenoplax. limaciformie (Sowerb:f,'1832) 

Diats .Puertocitoa y La Libertad, M6xico hasta Perd. 

Oa1liatoc~toninae 

Ca1lietochiton inf'ortunntua:PilebrJ', 1833 

Diat1 Golfo de Cal. hasta la parte aur de U4xico. 
Callietocbiton ap l 

Lapido~ona olenansie (Sowerby, 1832) 



Diat 1 Mazatl!n, ~Jdx.ico h!\sta I·nna.r:u1. 

LeaidozonR sp 1 

Cb11etopleurinne 

ChRetouleurn luridB (Sowerby, 1332) 

Diet1 Cabo San Lucas y :.1azat1M, ~ex. tineta Pen1. 

Cnllletonlnx retu~~ {Soworby, 1332) 

Dist1 I. Trae ;.:arias, Me'x.ico basto A:ndrica Central. 

Clase Cepl1al.opoda 

Subollll!le Coleoidea 

Orden Octopoda 

SuperfaJilia Octo~odaoea 

Octopodidae 

Octopue ep l 
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Clase Cnistacea 

Subclase Ci~rioedin 

Orden Thoractca. 

Phylunt Arthropodn 

Suborden Bnlnno~orphn (Onerculnta) 

Superf'~ilia Bnlnnoidea 

Bala.nidne 
Balaninae 

~ a~rhitrite Da%"11'1n, 1856 

Dist; Probablemente oosaopolitn 

Balanus ~~ peninsu1ar1s Pilebry, 1916 
·n1st1 Golfo de Cnlifontia a AcnouJ.co, Mdxico. 

~epl 

lubclasa Malacostraca 

Su~erorden Hoplocarida 

Orden Sto~atopoda 

Squillidae 

S1uilln sp l 

Gonodactylidae 

Pseudoeguilloonie manaorata (~ockington, 1~77) 
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Dista Sur de Cul., E. u •• Oolto de Calif'ornia, Mex. e 

I. Gal4pagos, Ec. 

Suoeror:len Peracnrida 



, 
/ 

Orden A:nphipoda. 

Suborden C3prellidae 

Cn;:irellidae 

Canrelln ~ Mayer, 1903 

Dist1 California central, E. u. 

º2.m::.!.l!!!. enuilibra Say, 1818 

Distz California central, E. U. 

Orden Isopoda 

Suborden Anthuridea 

Anthuriduo 

Wesnnthura •• 
Superorden Eucarida 

Orden Decapoda 

Suborden Hntnntia 

Tribu Caridea 

Alpbeidae 

A.luhaus ap 1 

Svnnlnheu11 Bp 

Pal.ae:nonidae 

Pontoniinae 

• 

1 

1 

Pontonia margarita Smith, 1870 

Diet1 Golio ,de Ca11f'onUa., Mé:icioo a Colombia y 

las Islas Gáldpagoe, Ecuador. 

/ 

¡ 
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Sub,rien Re~tan~ia 

't'ribu Ar.o::urn 

Su~erfa::iilin Cen~bi~oide~ 

Diogenidae 

:..ntcul\le ele•"°:\n~ Stio.:n'IOn. 1 1359 

• Dist 1 Bo.jn ;:ilifontia y Golfo de Ca.lifornin, f.~ex. 

a Ecu:idor. 

Cnlcinus c~lifor:'llen.nie Bouvier, 13~8 
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Diet1 3~ja californi3 y ?arte central del Golfo de 

California a Acnpulco 1 :.:~xico. I. Clipperton, Pr. 

Dard:i."lUS '!inietrineg (Sti:::tpeon 1 1659) 

Dist1 :b.jEL Cnlifornin :1 Golfo de Cclifonúa ( I. -

Tiburdn) n :en1, 

Pn;mri3te3 ap 1 

Tr1-:01Jl.l..q"".·.rus :ntumificus (Bouvi11r, 19:18) 

Dist1 Su:·oeste 1e Da.ja Callfornia, parte eur del 

Golfo de Cnlifornia, Mex. hacia el sur hnstn Ecua

dor e l. Gnlá;1ngoa. I. llnlpelo, Colo:::ibia, 

Diogenid.E.e indeter.ninado 1 

Di,genid~e inieter.iiir.ado 2 

Superf'a::iilia Pagu.roijea 

Pa~idao 

?-.. l~:iero:-.ie s¡> l 

Pnr.aru-i "" ::. 
Su~erfa:;ilia Galütheoidea 

Porcellnnidao! 

Orthccnela t,u:iiln Glaeaell, 1936 t 

( 
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Diat1 Bab!a _l.:agdalena, B.O. y Mn~atliin,. en la boca 

del Golfo de Cal. al our basta Bllh!a de Card.que~, Ec. 

Petroliathea edwardeii (Saua8llre1 1653) 
Dist1 Bah!na de Santa Nar!a 7 Magdalena, B.o •• Loe Pra! 

lea carca de la boca del Golfo de Cal.. al sur hasta 1a 

Plata, E:\lador. I. Isabel, I. Treo Nar!aa; I. Revill!!, 
gig1do, Mex. e I. Oald.pagoe, Eo. 

Petroliethea slaeeelli Haig, 1957 

Distl C~bo San Lucaa en la Boca del Golfo da Cal. al. 

aur hasta l. Gorgona, Colombia. I. Ieabel, I. Trae K.!, 

ria.a, I. Revillnsigedo. •· Ke.x. • ~· LOalápagoa, Ec. 

Petroliathee pol:ymitus Olaoeell, 1937 

Disti Bah!a de Dua.ymas en el. Golfo de Cal.. hasta Bah!a 

de Santa Elena, Ecuador. I. Clipperton, I. Isabel, I. 

Tres Marias, I. Revillagigedo, M8x. ª-~· Gal.4pagoe, Ec. 

Petroliethea margtnatua Stimpaon, 1856 
Diet1 Bahia de Guaymaa, Gol.t'o de California al eur h8!. 
ta Bllh!a de Sta. Elena, Ecuador. t. Clipperton, Ieabel, 

Tres ~arias, Bevillagigedo y Gal,pagos. Caribe oriental. 

Petroliethes ~ (Oibb911, 1650) 

Diet1 Pootfico eate1 Puerto Peaaaoo y San Pe11pe, 

Gol.to de Cal..baata ~a de la Independencia, PenS.. 

l. oal.t(pa.aos. Atlibitico oeste1 Connecticut, de 1ao 

ooetas de Plorida en el 0011'0 huta Santa Catarina," 

Brasil. I. Bermudas. AtlMtioo eate1 Gibral.tar, Sen,! 

gal. a An{>ola, I. Aecenaic5n. 

Petroliethe8 gracilis Stimpaon, 1658. 

Di11t1 Ba, de Santa Y.nr!a, B.c.r Golfo de Cal. desde 

Pwlta Pel'iruioo y San !'ellpe haata La Pu al. au.r, I, 

'rrea Marias, Ba. Te.rr.gola Tnnaola, ua.x., Mex. 

Patroli11thea tonsorius Haig, 1960 

Dieta De Cabo San tucas", B.C, a. Punta Santa Elena, 

• 



Ecuador. I. Aevi.llag:.co~c, I. Cocos e t. G.il¿pa.cos• 

Potrolistboe crenulntuo LockL-u;~on, 1~78 

Dista B.3.. ~;ngdalenu, B.C., Gol!.:l da Cnl. deede I. A!!, 

gel de la Gu:i.r11a a Maaatldn. t. Is~bel y Trea ~o.rias. 

Petroliethce ~ nuotrinun Hnig, 1'~60 

Ji3t1 3n. de S~li:i:as, Costo. Rica nl sur haatn pu.~tn 

Santa. Elena, t:cua.jor. 

Petrolisthe~ h1!!!! ?lobili, 19'll 

Diet1 Snnia de Sa.n~n . .t:ario., a.c.1 Gua.y:nas e:i el Golfo 

de Cal. basta Ba. de Snntn Eleon, Ecwidor. I. Ianbel, 

I Tres Marias e I. Revillagigedo, Mex. 

Pacnvcheloe cnlculoous Hnig, 1360 

Dista AcapUlco, :ttex. h:u1ta La Liberto.d, Scundor. 

Pachvcnotee bLocetlntua {Lockington, ta76) 
Dista I. Es.,{ritu Santo, Gol.fo de Cal.. basta I. La P1!!, 

'"-• Zc\l!ldor. t. Isabel, I. Trea :.ta.riaa, I, H•vil.l.aS18!, 

de, t. Clipperton o I. Gn1'pogo& 

Pachycholea sninidact:rlus Haig, 1957 

Diat1 ila. de SWlta :ifar!a, B.o., CabO San Lucae en la 

boca del Golfo de Znl. hasta Puerto Utría, Colombia. 
I. Isa.bel, rtox. 

Pachycheles ~nn!llllannis Paxon, 1693 
Dist1 I. Titur6n en 01 Golfo de Cal. hasta Ba. d• S~ 

ta Elena, !:::cuad.or. I. Is:;;.bal; Mex. 

Minyooerus k:irki Olaseell., 1933 
Dist1 Punt11 Peaasc? y San Felipe, Golf'o de Cal. al m r 

haeta Punta. :.i:onypeon,:r, tiica.ragun. 

Poroollana co.ncrtsocialis Olaooell., 1936 
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Dist1 Ba. ~o,ed..ulen.a., a.c., Pu.~ta Peñnnco, Golfo de Cal. 
hnsta Ba. Cocos, nosta. Rica.. 

Pisidia map:dalena~s13 (Gl.naoull, 1336) 
Dieta Ba. Santa :.Car!a, B.o. haata Ba. Santa .&lena, Ec. 

Ausente en el Golf'o de Co.1. ,Mex. 
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Megalobrnehiu:n ~ {Nobil1, 1901) 

Di.'!tr Acapulco, i.:dxico a Bahía 5Rnta Alena, Ecuado:-. 

~~egnlobrnchiu11. tuberculipes (Lookington, 1878) 

Dist1 Punta Pei'laaco y Sn.'1 Pelipe1 'lol!o de Col.., Mex. 

· hoeta BahÍn So.nta El.ena, Ecundor. 

r.!ef'nlobrnchiu.'ll einui::lnnus Lock111{tton, 1'379 

Diet1 Gol~o de Cal. deede I. Angel do la Guarda s 

1ilnzatl.4n. I. Ianbol e I. Tres Mnriae, ~f4xico. 

?ribu Brachiurn 

3ubtribu Brncbygnntn 

'1ur,crfn'Uilin Bracnyrhyncbn 

Gra¡.Didao 

Geogrnoeus ~ (Milne Edwarde 1 1.837) 

Diet1 Cabos de Plorida n Sao Paulo, BraeilJ Bermudae, 

I. Cabo Verde, Baja Ca111'ornin a Cb.ile. I. Hnwaii. 
Pinnotberidae 

~epl 

Pinnotheridae indeterminado l 

:Ianthidae 
Pnno1'BUB ep l 

Xnnthodius hebee Stimpaon, 1860 

Dista Coota oeeto de M4xico, deede Ba. Kagdnle11a por 

el lado ocednico y Bo.. Muleg6 en el lndo del Ool.f'o 12 

Cal. al sur hasta. I. Mr.r!a Hadn,. Mex. 

Pilll1111l1l8 sp l 

~ a:neri.cana Stimpson, 1360 

Diatl Baja Cali~ornia a Ecuador. 

Pnra.xnnthina taylori (Stimpson, 1961) 

Dint's Be. l4ontara7, Cal. a Ba. Magdal.ena., e.e., llex. 

Haternotaea ~ (idilne Bd.warde y Lucao, 1343) · 

Dists Desde Sao Diego, Cal. haetn VaJ.paraiao, ·Chile. 

Trnpozia tornietnea Latr•illa, ·1625 



Dista Desde lna I. Clnri&n y Acaruloo, ~dxico a Pn
na.11.i y l.as I. Gal~:pa.gos. Del ~ar Rojo hnota la Rea. 

Inda!}a.c!!ic~. 

Sul)ert'a::iilla 

Majidae 

~ojidhe indeterc.inado l 

Majidae in:!etermin:tdo 2' 

!·1ajidne i.ndeter:ninndo 3 
Me.jidae indeter.:i.i.nado 4 
Majidne indeterminado '5 

:-tnjidae indeterminado 6' 

Mnjidae indeterminnc!o 7 
MtsJidne i.ndeter:ninn.do 3 

Inachinae 

Stenorbypchus debilis (SnU.th) 
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Dista De la pnrte superior del Gol.f'o de Cal. a Cbil.e 

y las I. Gn1.4pagoe, Eo. 

m!!. sp l 



C:l:;o,"'o :::ctoproot:-1 
O:::'i!.cn 'J~'" .. 111ol::::i:i.t::>. 

Ph:rlwn Bryor.oa. 

Su'bo~r.11 r1hoilosto1:tl'.t:>. 

Divi:::ion Hala.costee;o. 
.:::!::br.."ni;-.):-i·:::'! e 

l~c:::.'.:1:-:~ni"'l~r::'. ¡·,cr1'1_;,r-.~n~l'1".'C'. (L.i!'-'l~cu:::, 1757) 

!>i~t1 I. ·J~;t.".'.liur., c:-.i., :;;.u., 1. Co~.ro::, n.o., !.:o::. 
:~~:.1\.l:-:·.tii'l·)t':\ t•t'!:IC'!'"CUl:'t'.'. {J::icc, 1012) 
Di::t1 Je C-:-.1.1 z.u. n l'crd. 

Ili..'lc'.~ninit.:-.c 

An:::-o-ior-:. ~ (!::i.wtin.:.;o, l!))O} 

Di::t• :l-\L'lt:·. CJncc':lci5n1 !3.0. hz~.ci:i. ol ~ur. 

:..l•1crinit~:-.o 

.\l·".<i:-in::o.. 2l.iill (Onb'..l..•·n, 1951) 

Di::t: Dol B'.•.¡· lle C~l. 1 E.U., !". lri:i lo O:i.la.'¡i:1l;OrJ1 Z

·cunt:or, 
Divioion Coilo::tc.:;.•. 
Th~·.l~.::ioriorclli~'!.:-.c 

Th".l~::on'lrcl) '1 c:'.11forni e::-.. (Lcvinccn, l'J'=>9) 
Di:::t: I. C~\:>.l\ncl 1 C~., E •. u. h.:1::itri. IJor.,:on"'- 1 Colom

lli:i. ~· l:::.:; I, rir.l:::."':Jt'.f.:OO, 3::~Cor 

T!!~l':..':!0'1<'1::."C11:-. "'Othie'l o:::.-..Hil:, l$~éi) 

Dio-:1 ?ucrto !lcft\iio e I. :¡,J'lGQl •!e l:i. GU:'..r·:t'. 1 Go1fo 
·::e C:-.1., ::-.h!.':'. J:>.n Pr..neic(~tiito, · ijt\:o.y;:.:.to, :Jon. t:c::. 

!liv1oion C~l1ul:-.n.n=-. 
:loru,?ccllt•.rii ·.~.:ic 

3C!'ll""IOC<:Jllr'.:-:'.~ c"."lifor:ii.c'\ ~m~k, 1057 
!>i::::t1 1, :;!'.:l TIC!lito, co:;tr~ Oc:1tc t.o D.C., l~c.::. O. 

C="b" .\r.:-,;_;o, Or~.:;on, z.u~ 

·ni ce ll:i.ri"Jl 111'!.ac 

!,>\\'"1•12_ ~~ :tobor'..;r:on l~O~ 
!Ji:"'it: Colu;·,titi ~z·i+..·(nic:> n I, ':::>olt.~:Jr..:;ou, D:th{~ •!o. 

To:!o~ J::;to•\1 !:r.•ail. 

Bnr,.il:\ ncr~.t:in.1 (Liru10.on~, 17~!3) 

Di~t1 lo Cl••.umcl. 1 C::>.l., 3.U., J. j~1,::t'l 1ic 1::. \l~t:!rCI~ 

Golfo t~c Crtl. 'J toi::i. lci. oootn O":"Gtc t.c !:Gxico nl 

eur hcot:i l::i.:i I. O:i.lé:i::.:oo, Zc\L".<~or. 
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3Uti'.tln. ~ 
Sellcibut'.Uln tn•nolucen!I Ooburn, 1950 

Diut1 lo Pc.rti•1n 1 Golío ·lo Cn.l., PUerto ro.rkor, 

Coot!t !U.ca, l. J..lbc;:inrlo, lo atllr(rn,::'Oe, Scuador. 

Divioion Oibrir:t<Jl":ll\!l 
Cibrilini(~t'.e 

t:o'.!lbr:i.ninorclln E!!. 
oubonie:i. Aoe.,!"hor.'. 

3!.'l.ittini¿c.o 

Jnittin.:-. E!!. 
Chciloporinii!:-.c 

Tti.,Tla.,o,~inclli;>. '.l.ttnrcrH~ll { !lusk, 1854) 
Dizt: ~'~<:-~-º lt'. t •• Ul:;C!l. ,,e ln Guc.r::i. 1.1n el Golfo ib 

C:-.1., !.'.o::. h".'lt=:. 3CU!lt°Or ;¡ lno I. GC'.ll'l.p~~ºº• 

·:t:-.teroi...,ora ~· 
P~·l::i.ctcllith10 

L•.:r•cni.,or::o. r..~::ic~'-?'. .. ".. O::ü•.t:m 1952 
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Dicti I. Gun'-·:1lu!Je, oo::to <.te 3.C., Fucrto B:icond.ir'.o 
o t. ,\rl;!cl i:i.c le\ Gu·Ir:~r;>., Golfo !1(! Cnl. 1 :n..-..h!::. Jnn

'1::M:::, J:\lot !.~e~. 

Or-len Cyclootomt'.t~ 
Divinion ArtiC'.llntn 

Crinii~~:ic 

Diviuion ucct:>.nL,"11:>.t~ 

Lichenoriorit1-no 
Liehcnono?"f'. novl"' ri~clr.nr~ino (!lUok, 1675) 

Di::it 1 iiucva Zol::i.ntlo. 1 .l.Uotrnlit'., Ceilon, Jo,~n, 
3ur c!.c C:i.liforni:!- 1 ,\c=.r;ulco, Gro., !.'.c::i-:., Colombia, 

l.· Ch:i.rlon, I. GGlép::!C-Ot' 1 ::cua-'or. 
Or1cn ::;ctorirocta 

:Jubor11en Ctcnootomatr. 
Divioion Veoiculo.rina 
Vcaicu1criio''.l.'l 

~5?. 
~<Jol;o-l,ryon vcrticillntum (i:.ollc Chiajo, 1626) 

!>iatt Circ~tro!Jical. 



1 
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r ·::.iozl:'. ir~i ... :.i:-
=~.:.·-=-:~-t :-.i; •, 1·~:i.c.t'ti., 

--



~·,\b:,-l~·lwil .\~tOJro::o~ 

Ol.~~:e Stolle:"(!il1C::i 

JL'.bc.'\~·':!~ .\nt'-'roi1lea 
O!"'"..:n 'Jr,iv:~ti\".n 

Oro,utc::i1'.:'.c 
!:1·.~r~'!.1.i':'. ~ (o:-=.;·, 1a.11:>) 
Di:ti :>c::•'.I..' el norte- ·".~l a-:i1ro t".o C::.l., He:·:. a !'l!r{t 

;¡ l':'-3 ~· !k~l~:i:-.:on 1 JC".t:o:~-o~·. 

Oro'!!'tcr r.ico:i "f'!r.t=:li~ Vcrri11., 1667 

Di:'\tt De~,·.~ el rio:rte 1'.cl l]ol!'ll :e c:~l., ;.;:ei:-;. 2 rcrd 

-¡ l~-n I. Q:1l~~:-.:.;0!' 1 ~cu~?or. 

Linc~~i.i ":-.e ((l~hi··i':'.~teri.'.>'c) 

l'h:-.t·~ri". v.:1!:".':-.r!o:i-:.li'.'.: (Gr.~:r 1 1!340) 

Di~t; D•J l" .• _,_,_t·tc S't.tr ·i.1:1 Q'l,,i'o •'e C:;o.1. 1 ~'.'l:-:. ~Po

:-d ;¡ l'.t!l I •. t:·.l!'~,·-• •. ;o~; 1 ;:cu~,·nr. 

Or,·.~n 3:_iil\Ulo:;i'.:n 

Iiithro~~ii.":-c 

10itl1:ro·~i:. 2.!:..:.J:..s.::i Ve:-rill, 136? 

Dir;ti De:. 'e (,'.1:>.:r::i:-.0 1 ::;on., ::'.!:~., !.::.'.!t:>. P:•l\t'.:l~ y 11"'.:'.'.'< 

I. G:ü.o1;or-. .:.;ci::: 1 :::c\t"':~or., I. HC',11ro.ii 1 :::.u. 
Jubc1:-.::e 0!1ld'.1.roi."<:!c. 

Or:·.r..n O:ihiurit:-. 

O:;ihioncrr 1.'.:>.c ( Of.dochitoni•'.G.C) 

Q.-,J1icinor~i::- '.l.-"Ui\'.l".t~, (Le Oontc, 1051) 

Dt:;t: Dc:::•1 ') el sur :e 1J~l. 1 3.u. :.' ol Golfo ·~e .J:.11., 

l:t':-:. h'.':~t"l." ZC·l"'~Or :' }'\ • ., I. G:·.l~:i:>L:"OO, ZC\l:v·.or: 
O-¡ihioco:1i :;. e 

C'·""l11io~.,~1c ~~ L•.1.tc~:t:~i, 1·1!i9 

Dist1 Dal. Go7..fo de CB.l. 1 :tex. a Po.na:n& y las I. 

Gal6:pngoa, Ecua.dor, 

Ophiocor.i.e. !!}~ Lymun,. l.~60 

Diet1 Del Golfo do Cal., i1ox. a Pa.."l.B!lld. y lae I. 

Go.16.-pncon, E.::uador y pooible~ento en el Cll.ribe. 

Ophiactidne 

Oohinotis cnvienyi (1,;iSJ.1or y troscbel, 1842) 
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Diat1 Dood.e el nu.r de cal.ifomia y el Golfo do Col, l!.eat. 



basta Panrun4. 

Onhiaotis ~ (Le Cante, 1367) 

Diet1 De Lll Jolla, Cal., E.U. 11 Perd. 

Oph1otrichidae 

Ophiotrichidae indoterminndo 1 

Onhiotrix s~ieulnta Le Cante, 1351 

Dista Desde ·.ionteroy, Cal., E,U, hasta Peri11 

loe I. Gnl~t'llgos, Ecundor, 

Oohiotrix ~ Lymin, l.S74 
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Disti Coata oeste de nm6rica. Califoinia y Zihuntanejo, Gro. 

Al'llpb.iuridae 

Amnhi':'lholis sriunmntus 

Diet1 Alaoka hasta el sur de Cal, E,U.i Artioo a Plori-

""· 
Subphylu:n Echinozon 

Olaae Echinoidoa 
Subolaee Periocoechinoidea 

Orden Cidaroida 

Cidarid.ne 

Heeuorooirl.nris asteriecua lt, L. Clnrk, 194!l 

llist1 Desde el Gol!o de Cal., Mex, a. Bah!a Honda, Pa

n=d. 
Subalnoe Euechinoidea 

Supero~den Diademntaoea 

Orden Uiadematoida 

Diade111atidae 

~ mexieo.num A. Agasaiz, l.863 

Dioti Parte sur de la C03ta oeste de B.O, y del Gol~

fo de Onl., ;.tex. deode Bah!a do los Angeles y na.. Kino 

hasta Colo:nbia y lae I. Go.ltS.oagoa, Ecuador. 

S~perorden Echinacea 

Orden Temnopleuroida 
Toxopneuatid11e 
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Toxonneuston ~ (Aenesiz, 1333) 

.&Jiet1 Extre~o eur del Golfo U.e Cal., :,:ex. a Ecundor. 

Orden Ecbinoida 

Echinometridne 

Echino~~trn vnnbrunti A. Agneaiz, 1663 

Dist1 Cnlifornin ccntrnl, E.U. 1 Golfo de Cal,, Mex. 

hneta Peri1 e 1. Gnl~pnGoo. J, Cocos, Socorro y Ola

r16n, 

Subphylum Eleutherozon 

Clnee Holothuroidoa 

~rden Lcndrochirotidn 

CUC\l:tl!l.l'iidae 

Cucu~nrtn cnlifornicn Sempor, 1669 

Dist1 Costo oeste de México y A1nericn Centrnl poai

tle!:'lente ha.etn rer&. 

Cucu::inrln ~ Clarck, 1901 

Dist.1 l'lt\Ohin:;ton n Cal1fornie., E.U. 

~~ chierchin (Ludwig, isg7) 

Dist1 Desde Beundor e t. Gal~ria.goe o D.C,, ~:~xico, 

P~rttü:ter-rt cf. chiloeneis (Ludy¡ig, 1~87) 

Dist1 Desde 1::. vecindad de Cnbo Horn hasta. B,C,, Hex, 

I. Chiloe, Cbile, 

Thyone narnfueua Deichmeui.n, 1941 

Diotl 3ah!a Tenncntitn, Jal. 1 Mdxico, 

Ncothvone J:ibber (Selenlcn, 1136?) 

Diotl Deede Acnpulco, v.c'xico a t. Lobos do Af\lern, 

Pe:rd.. 

lit:othvone gi. bl>oaa Deich .. ::1ann, 1941 

iliett ! 0cede el ~:xtrcmo euT"erior del Golfo de Cal. 1 a 

I. Lobos de Aíu~ra, Pexii. 

Anat1eru!'I ~JentVifUlB. (Leoeon, 1830) 



Diet 1 Paytn, i'erJ.. 

Pb:tllo,boridee 

E11thvon!..di\L11 ~ (Sclenicn 1 1~&7) 

üi3tl De 3nja Ca.liforntn 1 '·le:.c. 11 !'er.1. 

P!lolidne 

T'n•1onen!lolu9 ~ Deich::innn, 1337 

Diet1 Canta oe!lte d~ B.O., :~ex. hnstn Coatn ílicn 1 

prabo.'oleinente ta:nbién Pnnar.ut. 

Orden Aspidochirotn 

Stichoriodidae 

Isonticho'l'..•;, !"'.J9CUS (Lud·1tir,, 1375) 
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.Ji=t1 D!!Odl? z.~u<1dor hnotn. ln Cf\b-.1ZI\ del (;alfo de Cnl. 

'.·tex. I. Gc..l~;·~¡;oa, ~e; l. Cocan, C,R,; l. Socorro, Mex. 

Holothuriidne 

:.:tcrothete J.ifficil10 {Se."J.por, l?G'l) 

l>ist1 DesJe la costa ent.e de Africn hc.=in. el oeDte hn!. 

tn las cootnn tro".licalcs de Ar:i.5r1co. Cc-ntral y !~~xico, 

S~on, I, Cl~rperton, Eotrecho de Torres en ;.uatrnlin. 

Br~ndt~thuri~ i~r~ticnn (FornkRl, 1775) 

:.>iott Caoi. ci:.-cuntrooical. Co:mi.."l en l~r. ,\ntillt>.s y P"r 

toJ.~ el indop.1c!fieo trorn.cfll. Hoc. Pnnií:nica: de Colo;::! 

bit\ nl oxtror:u su.>Jurior del aolf'J de Ccl., :rox. Costa 

oeste de B.C.' !m.: :.:~liD.lenr. 1 l. Cedro9, I. Ga.lHpc.e;oa 

I. Cocon, ·.;or Rojo. 

Lu¿wi~~tnuri~ kcfc~nteini {Selenkn, lq67) 

Dist1 :J110J.e i'oró. n las coctaB d<J ~<tlixico. I, Oa.ldpa.eos, 

Ec.; !. Coco·,, O,R..; I. Clnri6n y Socorro, !!ex. 

1elen;.:ot,h11::-i 'l, ~ (;1elen\cn 1 l 167) 

Dist1 D1:isd11 ?.cu11dor ha.f'ltli el r.olfo Je Cnl., ::-:x. I. 

'ittlá'(n~oo, ;:,:, ; I. Clc.ri6n y '3ocorro 1 ~.::~x. Bu, ··tt1e;..ln-

1en.n, a.c., :.·ex. 

Jne~orothurtn inhnhili~ (Selbnkn, 1367) 
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Dista Deede Hownii a lE3 nQJ.CS oustro.lianaa en el 

01Jote ;¡ a ln .re.s.i.61\ !'JU°lftJ:Jica en el eate. Han. Pnn.l-

111ica1 Deocie Ecuador e I. '1alápae;oo al paralelo 29ºN. 

Subphylu.:n Urocbordata 

Clase Ascidiacea 

Phylu.~ Cbordata 

Orden Aolaueobranobia 

Didemnidae 

Didemnum 8!' l 

Orden PhlebobrancbiA 

J>inzonida11 

Rhoualea S? l ' 

Aaoidiidne 

~epl 

Orden Stolidobranchia 

Stolidobrancbi::. indeterminado l ("Aecidia gigante") 

Stoltdobranchia indeterminado 2 ("Ascidia lodo") 

St7elid.ae 

Polvc&rtirl ap l 
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