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RESUMEN 

Se presentan los resultados sobre la composición de las comunidades de moluscos 

asociadas a los sustratos en las zonas arrecifales al sur del estado de Nayarit, con el propósito 

de contribuir al estudio de esta región. El trabajo ha sido dirigido básicamente a cuantificar y 

cualificar las características abióticas y bióticas que detenninan la presencia de moluscos en el 

Pacífico oriental tropical. Se describen la composición de la malacofauna, los patrones de 

abundancia, distribución, densidad absoluta y densidad relativa, dominancia, biomasa y 

diversidad de las especies, incluyendo el tipo de alimentación y fonnas de vida, asi como la 

asociación interespecífica con base en variaciones espacio-temporales, cambios de 

profundidad y sustrato. Las clases de moluscos analizadas: Bivalvia, Gastropoda y 

Polyplacophora, representan 121 especies con 2,424 organismos vivos. Los bivalvos que se 

recolectaron en este ambiente marino presentaron preferencias infaunales y alimentación por 

filtrado de partículas suspendidas; los gasterópodos fueron de hábitos epifaunales y 

representaron 7 formas de alimentación; pOliplacóforos epifaunales se caracterizaron por ser 

herbívoros-ramoneadores. En total se presentaron ocho formas de alimentación sobre 

sustratos duros y particulados (coral vivo, coral muerto, roca y arena). Los valores calculados 

del indice de diversidad de Shannon-Wiener en las tres regiones de estudio fluctuaron entre 2.3 

bits/indo en Isla Peña, Nayarit (R1), 2.9 bits/indo en Islas Marietas, Nay. (R2) y 3.5 bits/indo en 

Cabo Careyeros, Nay. (R3). El resultado sobre riqueza de especies en cada región fue: R1 = 9, 

R2= 9, R3= 10, Y el de equitatividad R1= 0.55, R2= 0.73 Y R3= 0.88. El análisis de las 

abundancias, frecuencia de ocurrencia y densidades relativas en cada una de las poblaciones . 

de moluscos en los diferentes aml:¡ientes permitió identificar a una comunidad integrada por 20 

especies dominantes: Clase Bivalvia, Brachidontes semi/aevis, Gregariella coartata, Lithophaga 

rogersi, L. aristata, /sognomus janus, Gastrochaena truncata; Clase. Gastropoda, Cerithium 

macu/osum, Hipponix panamensis, Cypraea annettae, Jenneria pustu/ata, Muricopsis zeteki, 

Quoyu/a madreporarum, Q. monodonta, Thais speciosa, T. triangu/aris, Moru/a ferruginosa, 

Neorapana muricata, Cantharus sanguino/entus, Leucozonia cerata y Vasum caestum. 
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ABSTRAeT 

Results are presented on the composition of the community of molluscs associated with reef 

substrats in the southem state of Nayarit, with the purpose of contributing to the study of this 

region. Work 'is focussed on quantitying and qualifying the abiotic and biotic characteristics that 

determine the presence of molluscs in the tropical eastem Pacifico The composition of 

molluscs, abundance and distribution pattems, relative density and its dominance, biomass and 

diversity of the species are described, together with the tood habits and lite torms, interspecific 

associations based on spatial and temporal variations, changes in depth, and substrate. The 

classes of molluscs analysed were: Bivalvia, Gastropoda and polyplacophora, with 121 species 

represented by 2, 424 live organisms. The bivalves collected here were predominantly infaunal 

and filter feeders, the gastropods were epifaunal and presented seven feeding habits and the 

polyplacophores were epifaunal and herbivorous foragers. Eight feeding habits were recorded 

on hard and sandy substrates' (Iive coral, dead coral, rock and sand). Calculated values for 

Shannon-Wiener's diversity index for the three study areas varied from 2.3 bits/indo in Isla Peña, 

Nayarit (R1), 2.9 bits/indo in Islas Marietas, Nayarit (R2), and to 3.5 bits/ind in Cabo Careyeros, 

Nayarit (R3). Species richness in each area was: R1= 9, R2=9 and R3=10, and equitativity was: 

R1= 0.55, R2= 0.73 and R3= 0.88.The analyses of abundance, frequency of occurrance and 

relative density were carried out for each mollusc populations in different environments 

identified a community of 20 dominant species: Class Bivalvia, Brachidontes semi/aevis, 

Giegariella coartata, Lithophaga rogersi, L. aristata, /sognomus janus and Gastrochaena 

truncata; Class Gastropoda, Cerithium macu/osum, Hipponix panamensis, Cypraea annettae, 

Jenneria pustu/ata, Muricopsis zeteki, Quoyu/a madreporarum, Q. monodonta, Thais.speciosa, 

T. triangu/aris, Moru/a ferruginosa, Neorapana muricata, Cantharus sanguino/entus, Leucozonia 

cerata and Vasum caestum. 

.; 
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MALACOFAUNA ASOCIADA A CORALES EN EL SUR DE NA Y ARIT 

1. INTRODUCCiÓN 

La malacofauna es un componente importante del bentos, de manera que un anáJisis. 

cualitativo y cuantitativo de los moluscos que habitan en estas zonas en sustratos coralinos 

conducirá a conocer e interpretar de manera integral su composición, relación con los demás 

componentes del ecosistema, ofreciendo así las bases para su aprovechamiento y mejor 

conservación (Reguero, 1994). 

El Pacífico oriental tropical presenta estructuras coralinas (Squires, 1959) que, por su 

tamaño, son consideradas en la categoria de parches arrecifales y no como arrecifes 

propiamente (Carricart y Harta-Puga, 1993). Un arrecife coralino o una comunidad coralina es 

una estructura marina que se desarrolla en aguas. someras y puede ser derivada abióticamente 

de una base rocosa o puede estar construida biológicamente por material esquelético de 

diversos organismos, que simbióticamente contribuyen a la constnucción de la estructura 

común; entre estos organismos se incluyen principalmente algas, foraminíferos, poliquetos, 

crustáceos, gasterópodos, bivalvos, equinodermos, holoturoideos y peces (Hughes, 1991). 

Las investigaciones realizadas recientemente en estos ambientes se han enfocado al 

. aspecto taxonómico y biogeográfico, sin embargo resultan insuficientes (Reyes-Bonilla, 1993) si 

se considera que los registros de presencia de corales en el Pacifico datan de hace más de 156 

años (Grewingk, 1838 'ide Squires, 1959) y al respecto de las comunidades asociadas, el 

conocimiento es incipiente (Greenfield el al, 1970; Guzmán, 1987; Mitchel, 1993). Esta escasez 

de investigaciones acerca de las comunic;lades de moluscos, entre otras asociadas destacé la 

necesidad de continuar el análisis de los diferentes grupos, tomando como base los resultados 

obtenidos por Reguero y García-Cubas (1989), Reyes-Bonilla (1993), Serviére-Zaragoza (1993) '".-

Y Carriquiry(1997), entre otros. 

Los cambios estructurales que evolutivamente han presentado los moluscos les ha permitido 

explorar nuevos ambientes, por lo que la comunidad asociada a corales se presentan como uno 

de los gnupos con mayor éxito adaptativo, diverso y abundante (Younge, 1974). En estos 

ambientes se han identificado algunas familias de moluscos asociados al sustrato coralino 
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(Architectonidae, Epitonidae, Ovulidae y Muricidae), en una interacción como pOdria ser: 

depredación, parasitismo, reproducción y alimentación directa de corales escleractinios 

(Robertson, 1988). 

Una familia solitaria de moluscos, adaptada a las comunidades coralinas es la 

Coralliophilidae, con especies que horadan el esqueleto del coral vivo; la asociación inicia 

cuando las larvas del molusco -inmunes al efecto de los nernatocistos- se integran a la 

estructura coralina y. al desarrollarse los caracoles éstos se alimentan atrapando pequeños 

ciliados con sus probóscides (Gohan y Soliman, 1969). El grupo de nudibranquios (Clase 

Gastropoda) pace sobre la superficie del coral y su cuerpo blando les permite revisar la 

superficie coralina y asi cazar en todas las concavidades que se encuentran sumergidas o en 

charcas de marea en la cresta del coral durante la bajamar, o en fondos planos y arenosos o 

sustratos duros sumergidos (Younge, 1974). 

Los bivalvos de hábitos infaunales han explorado la posibilidad de vivir dentro de sustratos. 

blandos, por lo que presentan el cuerpo comprimido lateralmente y las dos valvas envuelven por 

completo la parte blanda. Poseen además la capacidad de secretar sustancias quimicas que les 

permiten perforar la estructura del coral desde la etapa larvaria, por lo que se pueden distribuir 

tanto en coral vivo como en corales muertos (Keen, 1974). 

El equilibrio de este ecosistema se ha mantenido a pesar de responder a numerosas 

perturbaciones, muchas de ellas periódicas, anomalias climáticas como las asociadas al 

fenómeno de El Niño, o la exposiCión a factores bióticos como bioerosión (Highsmith, 1980), 

depredación (Glynn, 1982; Glynn y Wellington, 1983) y.competencia (Maguire y Porter, 1977). 

Se ha propuesto que la gran biodivensidad presente en ambientes coralinos, es producto de la 

estabilidad de la comunidad y su resilencia a la inestabilidad ambiental (Connell, 1978) El 

conocimiento detallado de las caracteristicas ecológicas de los arrecifes y comunidades 

coralinas, es importante y necesario en la identificación oportuna de los sintomas de 

disfuncionalidad que se presenten en estos ecosistemas como respuesta a las perturbaciones 

naturales y alteraciones antropogénicas (Dustan y Hales, 1987 in Reyes-Bonilla, 1997). Los 

moluscos, como los demás organismos asociados a la comunidad coralina, son importantes 

recunsos desde el punto de vista ecológico y económico dada la presencia de especies de 

interés comercial y turístico. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Estudios en el Pacífico Oriental Trópical 

Valentine (1966) realiza una reseña histórica de las diferentes provincias geográficas, donde 

se proponen patrones de distribución para moluscos bentónicos en estos sistemas la 

malacofauna sirve de base para la delimitación de las provincias faunísticas marinas en el 

Pacífico nororiental. 

Well (1988) considera que los corales son ecosistemas raros en el Pacífico oriental, pero en 

estudios recientes se describen pOblaciones abundantes de coral, aunque de tamaño pequeño, 

que se han establecido en el Golfo de California, costas occidentales de México (Greenfield et 

al., 1971; Brusca, 1975; Rodríguez, 1989; Sandoval, 1988; Reyes-Bonilla, 1993; y Carriquiry, et 

al., 1997), El Salvador, Costa Rica (Guzmán,1988; Turner, 1992), Ecuador, Panamá y 

Colombia. En el Golfo de California, Reyes-Bonilla (1993) estudió la comunidad arrecifal de 

Cabo Pulmo, también llamado Arrecife Pulmo y es identificado geográficamente como el límite 

norteño para el crecimiento de coral hermatípico, mientras que al sur, el límite para distribución 

de corales herrnatípicos está localizado en las Islas Galápagos y algunas regiones de la costa 

de Ecuador. 

Guzmán (1988) realiza algunos estudios en Isla del Caño, Costa Rica, sobre la fauna 

coralívora en el Pacífico, determina la abundancia y distribución de organismos coralívoros 

. como cangrejos y peces entre otros, encontrando que estas especies se alimentan 

preferentemente de coral Pocillopora spp. y que los peces han favorecido la dispersión por 

fragmentación del coral Pocillopora lobata en el arrecife. 

Hayes (1990) efectúa observaciones sobre el efecto o impacto de los coralívoros sobre la 

estructura de los corales en el Indopacífico y señala que las evidencias recientes sugieren que 

el pequeño caracol depredador Coralliophila abbreviata puede causar mucho daño a los 

arrecifes del Caribe, dada la voracidad que ha presentado en otras regiones. 
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Guzmán (1992), en los arrecifes de Isla del Coco, Costa Rica, diagnostica el efecto de 

ermitaños, peces y el gastrópodo Quoyula spp. Al evaluar el incremento del caracol en un año 

en que se presentó el fenómeno de El Niño (1982-1983) analiza en sus resultados la mortandad 

de coral vivo en todas las profundidades, así como la variación porcentual comparada con datos 

previos al efecto de El Niño, concluye que la recuperación del arrecife tardará siglos. 

Turner (1992) ha estudiado en Costa Rica al coralívoro Drupella cornus, de la familia 

Muricidae. Misma especie que por su actividad depredadora en campo ha dañado los arrecifes 

australianos. En laboratorio, se ha evaluado su capacidad reproductora y el ciclo de desarrollo 

de la larva nadadora, concluyendo que tiene un alto potencial reproductivo. 

2.2. Estudios en el Pacífico Trópical Mexicano 

Para situar los .antecedentes de las comunidades de moluscos asociadas a sustratos 

coralinos, se parte de conocer la información generada al respecto del sustrato y la de los 

moluscos. La presencia de corales en las costas del Pacífico mexicano (desde Oaxaca, hasta 

Cabo Pulmo) fue registrada por primera vez hace más de 156 años (Grewingk, 1838 fide 

Squires, 1959). 

Entre los estudios publicados sobre fauna arrecifal para la región Panámica y la del Golfo de 

California destacan los realizados por Durham (1947), Durham y Barnard (1952). La mayoría de 

los estudios sobre las especies de corales actuales y fósiles' han sido sobre aspectos 

biogeográficos y taxonómicos (Reyes-Bonilla, 1993). 

Palmer (1928) en Puerto Angelito, Oaxaca, registra la presencia de un bloque 

monoespecífico de Poci/lopora e/egans con dimensiones aproximadas de 160 m de ancho, 

además señala que existen comunidades coralinas distribuidas en Chacahua, Puerto Angel y 

Bahía de San Agustín, dominadas por Pocillopora spp. que, hasta la fecha, no han sido 

estudiadas. 

Squires (1959) registra la presencia de especies coralinas en Islas Marietas e Islas Marias, 

Nayarit Greenfield el al. (1970) realizan un par de muestreos en Isla Jaltemba o Isla Peña, 

Nayarit, en un denso parche de coral constituido principalmente por Pocil/opora spp. Al observar 
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las comunidades asociadas, lo consideran un arrecife verdadero. Brusca (1979) presenta la 

flora y fauna de Bahia Pulmo y discute la construcción de los arrecifes; basándose en los datos 

disponibles señala que cuando menos dos de las comunidades coralinas de esta región pueden 

ser consideradas como verdaderos arrecifes, aunque muy jóvenes y limitados en tamaño. 

Los estudios realizados sobre el conocimiento de la malacofauna en el Pacífico oriental 

Tropical se ubica desde Oaxaca (Mitchel, 1994 y Leyte, 1995), Guerrero (Villalpando, 1986 y 

Salcedo el al., 1988). Well (1988) describe las condiciones oceanológicas para el desarrollo de 

las comunidades de coral en esta región del Pacífico que, según cita, representan menos de 

1 % del total de los ecosistemas de arrecifes identificados en el mundo. Matamoros(1984) 

estudia la sistemática y distribución de los corales blandos en Mazatlán, Sinaloa, en la parte 

norte de Jalisco frente a Bahia Tenacatita y Cabo Corrientes. González (1993) concentra la lista 

de moluscos endémicos del Pacífico oriental, integrada por 920 especies, con la zona 

geográfica y fecha de publicación. El mayor porcentaje de endemismos se distribuye en la 

región de Bahía Magdalena a Cabo Corrientes (incluyendo el Golfo de California), lo que indica 

el esfuerzo de muestreo. En cuanto a profundidad se encuentran principalmente en la zona 

litoral y los primeros 50 m. 

Otros antecedentes incluyen investigaciones que, como ésta, presentan un enfoque básico 

en el reconocimiento de la estructura de las comunidades de moluscos entre las que destacan 

las descripciones incluidas en catálogos y claves taxonómicas como las de Carpenter (1855 a 

1922), Hertlein (1925-1951), Pilsbry (1945-1987), Keen (1974), Keen y Coan (1974), Morris 

(1974), Hendrickx y Van der Heiden (1982), Shwartzlose y Hendrickson (1983). 

Trabajos que complementan la información taxonómica con datos ecológicos, como son los 

desarrollados por Villamar (1965), Yoshida y De Alba (1977), Herrera (1981), López Rivas 

(1984), Pérez (1980), Salcedo (1984), Reguero (1985), Guerrero (1986), Villalpando (1986) y 

Mitchel (1993). Estudios donde se analizan parámetros de riqueza y provincias biogeografía de 

corales, han sido realizados por Reyes-Bonilla el al. (1993) en Isla Clarión, Archipiélago de las 

Revillagigedo, Sandoval (1988) y Rodríguez Palacios (1989). 
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2.3. Estudios de moluscos en costas de Nayarit 

Los trabajos para esta región del Pacífico son escasos, la mayoría hace referencia a 

catálogos de fauna malacológica como los de Hertlein y Strong (1940-1951) y Keen (1971-

1974). Berges (1983) efectúa análisis estadísticos y morfométricos de especimenes de 

Lolliolopsis chirocles (Mollusca: Cephalopoda), recolectados frente a las costas de Guerrero, 

Nayarit y Golfo de California. Reguero (1985) realiza recolecciones de moluscos, los identifica y 

caracteriza con aspectos ecológicos, como el tipo de sedimento, corrientes y profundidad. 

López Rivas el al. (1988) inician el inventario malacológico del estado de Nayarit, enfocado a 

fauna de zona de mareas en facie rocosa. Acevedo el al. (1989) estudian la composición de 

tallas y proporción sexual de la población de Purpura pansa y Purpura columellaris en tres 

localidades de la costa de Nayarit. 

López Rivas el al. (1989) realizan observaciones de comportamiento (alimentación y cópula) 

en campo y laboratorio del gastrópodo Purpura pansa Nayarit. En la misma región, Dominguez 

y López Rivas (1992) Identifican las principales especies de moluscos asociados a la pOblación 

de Purpura pansa y Purpura collume/aris en las costas de Nayarit. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Caracterizar estructuralmente la malacofauna asociada a comunidades de coral en la costa 

sur de Nayarit, para las regiones de Isla Peña, Islas Marietas (particularmente Isla Larga) y 

Cabo Careyeros. 

3.2. Objetivos particulares 

3.2.1. Definir la composición específica de los miembros de la comunidad malacológica, calcular 

la abundancia, densidad, biomasa, diversidad. equitatividad, riqueza de especies y similitud de 

moluscos presentes en diferentes sustratos: roca, arena, coral vivo y coral muerto, para las tres 

regiones elegidas. 

3.2.2. Relacionar el inciso anterior a diferentes intervalos de profundidad, determinando las 

densidades en los sustratos mencionados. 

3.2.3. Comparar la riqueza de especies encontrada en: zona somera y profunda, época de 

secas y lluvias y, geográficamente, para otras zonas coralinas del Pacífico mexicano. 

3.3. Hipótesis 

Las hipótesis de este estudio están relacionadas con la diversidad y abundancia de los 

moluscos que se encuentran en cuatro tipos de sustratos: coral vivo, coral muerto, rocoso y 

arenoso. 
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Las.hipótesis específicas son: 

3.3.1. La abundancia y la diversidad de moluscos son distintas en los diferentes intervalos 

de profundidad y los sustratos presentes en las 3 regiones. 

3.3.2. El estado biológico del coral (vivo y muerto) influye en la composición y abundancia 

de la comunidad de moluscos presente en dichos sustratos. 

3.3.3. Los valores de abundancia y diversidad de los moluscos son diferentes, según la 

epoca climática en que se realiza el muestreo. 
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4. DESCRIPCiÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estado de Nayarit se ubica entre los 20° 34' Y 23° 00' latitud norte y 103° 58' Y 105° 45' 

longitud oeste. en la parte sur de la Sierra Madre Occidental y la llanura costera del Océano 

Pacífico (SPP, 1984). La zona de interés en el presente estudio (Fig. 1). Se locaiíza en la región 

costera del sur del estado, donde se combinan playas de arena con porciones de acantilados, 

con alturas que van desde 3 a 7 m y se encuentran valles que reciben la desembocadura de 

pequeños arroyos. Las aguas a lo largo de la costa presentan profundidades del orden de los 

10 a 20 m (Sría. de Marina, 1979). Esta región forma parte de la entrada del Golfo de California, 

donde se registran las más bajas amplitudes de mareas (1 m aprox.) y predominan las aguas 

del Océano Pacífico con influencia de tormentas tropicales del sur, reúne caracteristicas 

neotropicales y neoárticas, siendo considerada la frontera zoogeográfica de la provincia 

Panámica y Cortesiana, lo que explica la gran diversidad biológica presente (Acevedo el al., 

1989). 

Nayarit, en su región sur el desarrollo coralino es importante (Fig. 2), Los arrecifes y 

comunidades coralinas ocupan zonas rocosas a poca profundidad (entre 2 y 20 m), llegan a 

cubrir desde un 15 a un 50% del fondo marino. Sin una zonación clara en la distribución de los 

corales, es común observar Pocillopora abundante entre O y 10 m, mientras que Porites y 

Pavona aumentan su cobertura a profundidades mayores de 10m (Reyes Bonilla, 1993). 

La costa occidental de México incluye dos provincias faunísticas: la Californiana, que se 

extiende desde el estado de Washington hasta la Baja California, empiezan a aparecer 

elementos de la provincia Panámica, región mucho más cálida, que se ubica desde el Golfo de . 

California, la parte septentrional del Ecuador, hasta Sudamérica está limitada en su parte más 

norteña por Bahía Magdalena S.C.S. y en la parte sureña hasta Punta Aguja, Perú (Keen, 

1971)(Fig. 3). El área de estudio se ubica en el limite biogeográfico de estas dos provincias. 

Algunos estudiosos de estas áreas han propuesto una nueva provincia que denominan 

Mexicana: Hendrickx (1992) sugiere que se ubique desde Bahia Magdalena incluido todo el 

Golfo de California y no definir limite al sur; Briggs (1974), Brusca y Wallerstein (1979) la 

proponen en categoria de SUbprovincia Mexicana y la ubican a partir de Cabo San Lucas (23° 

N) hasta el Golfo de Tehuantepec (16° N). 
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Figura 1. Área de estudio en el sur de Nayarit (Nay.): Isla Peña, Nay. (R1), Islas Marietas, Nay. (R2), Cabo 

Careyeros, Nay, (R3). 
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Figura 2. Patrón arrecifal (idealizado) para la zona sur de Nayarit, propuesto por Carriquiry J. D. Y H. Reyes-Bonilla, 

1997. El eje vertical (exagerado) señala la profundidad en metros. 

4.1. Localidades de estudio 

Las regiones estudiadas representan una punta rocosa (Cabo Careyeros) y las islas son 

consideradas islas continentales, las tres regiones presentan arrecifes coralinos del tipo franja 

(Carriquiry y Reyes-Bonilla, 1997). 

ISLA PEÑA (R1). Ubicada a 22° 50' latitud norte y 105° 30' longitud oeste, presenta una 

altura aproximada de 75 m y 0.6 millas de extensión, esta isla se localiza dentro de la Bahia de 

Guayabitos, zona con gran influencia turística. 

ISLAS MARIETAS (R2). Se ubican a 20° 41' latitud norte y 105° 27' longitud oeste. Las islas 
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Marietas son tres islas. con presencia de morros rocosos que se extienden a una 'distancia 

media de 6 millas en dirección este-noreste y oeste-suroeste. Cada isla se identifica 

individualmente: la conocida como Isla Redonda es la de mayor extensión (0.5 millas 

aproximadamente), con una altura de 59.0 m, Isla El Morro, la más pequeña, con extensión 

aproximada a 0.3 millas y con una altura de 13.0 m, e Isla Larga, donde se realizaron los 

muestreos, tiene 43.0 m de altura y una extensión un poco menor al orden de las 0.5 millas. 

CABO CAREYEROS (R3). Se localiza a 200 50' latitud norte y 1050 30' longitud oeste, es 

una playa rocosa expuesta, con pendiente amplia y oleaje fuerte. 

. 

IR Cf\uronNlhNfl, 

¡-a rANf\MICf\ 

Figura 3. La cosla occidenlal de México incluye dos provincias faunísticas: la Californiana y la Panámica. 
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4.2. Clima 

Debido a la configuración del relieve y a la influencia de las masas de agua marítima y 

lacustre, la región presenta grandes contrastes climáticos, predominando el clima Aw subtipo 

Aw2 0N) es decir; cálido subhúmedo con lluvias en verano (SPP, 1984). La precipitación anual 

es de 800 a 1200 mm. Los ciclones se presentan durante el verano y otoño (Reguero, 1985). 

4.3.Temperatura 

El promedio mensual de la temperatura oceánica superficial varía de 23.3°C a 30.0°C en el 

año, presentando valores extremos en los meses de marzo y septiembre (Robinson, 1973 in 

Carriquiry y Reyes-Bonilla, 1997). La temperatura media anual varía poco durante el año a lo 

largo de la costa y es debido a dos factores principalmente: 1) la uniformidad de la temperatura 

de las aguas costeras y 2) la posición tropical del área. 

La temperatura media anual para cada una de las regiones muestreadas es la siguiente: Isla 

Peña con 26°C, Islas Marietas 24°C y Cabo Cáreyeros 26°C. La temperatura superficial 

promedio del mar en invierno de 23.4°C, en primavera 24.9°C, verano 28.4°C y otoño 27.7°C. 

4.4. Salinidad 

La salinidad es uniforme, con variaciones estacionales de 33-36°/00, existen cambios locales 

por numerosas desembocaduras de ríos con poco volumen y flujo estacional, estuarios y 

lagunas costeras (González -González, 1993). En las capas superficiales la concentración en 

invierno es de 34.4°/00, aumentando en verano a 35°100 debido a la evaporación, hasta una 

profundidad de 100 m (Sría de Marina, 1979) 

4.5. Batimetría 

En esta región se presenta una plataforma continental estrecha, a una distancia de 2 km la 

profundidad es de 20 m (Carriquiry y Reyes-Bonilla, 1997) y el fondo del océano está cubierto 

por arenas con parches de arena-limosa, especialmente alrededor de las islas (Parker, 1964, 

Reguero y Garcia Cubas, 1989). 
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4.6. Corrientes y surgencias 

La región del estado de Nayarit está identificada como una importante zona de transición que 

presenta una estructura oceánica dinámica, con influencia de la Corriente de California, La cual 

es fría con baja salinidad y fluye en dirección sur, de la Corriente del Golfo de California. que 

transporta hacia el sur agua cálida y densa de la corriente costera de Costa Rica, que se deriva 

de la contracorriente ecuatorial y transporta aguas de origen tropical 'caracterizadas por 

elevadas temperaturas superficiales, alta salinidad y escasa concentración de oxigeno, que 

fluye hacia el norte (Reguero, 1984) (Fig.4), Estas tres corrientes convergen en un punto para 

unirse a la corriente Norecuatorial (Wyrtki, 1965), La temperatura alta y estable, la insuficiente 

humedad relativa o neblina protectora y la falta de surgencias y corrientes oceánicas que 

aporten aguas frias, explican la ausencia de alternancia de biota. como ocurre en regiones de 

latitudes templadas o en zonas tropicales con surgencias importantes (González-González, 

1993), Las surgencias se presentan a profundidades muy someras (40 a 60 m e inclusive 20 m) 

y ocasionan que la capa de mezclas se sitúe en la zona a los 30 m de profundidad en promedio 

(Wyrtki, 1965; Griffiths, 1968; Fiedler, 1992 in Reyes-Bonilla, 1997), 

Co"le"le de ColHomlo i 
~ 
----\(JI~n====::;:::;~:, 'Ióplco ue Cónul 

, Ilodo d. Nayorlt 

COllle.nl. del 
Golfo de ColI 011110 , 

::> COllienle , 
eOlio Rico 

Cotlienle ele II"mltoldl 

Figura 4. La región del estado de Nayarit es una importante zona de transición que presenta una estructura oceánica 

dinámica con influencia de tres corrientes. 
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4.7. Vientos 

Los vientos Alisios son dominantes durante los meses de invierno, aún cuando en la zona 

costera la dirección de los vientos predominantes es del NO y en verano con dirección de Oeste 

a Suroeste, existiendo un régimen de brisa marina (Hubbs y Roden, 1964; Reguero, 1984 y 

González-González, 1993). 

4.8. Mareas y oleaje 

Las mareas son de tipo mixto-semi diurno. Un elemento característico es que la amplitud de 

marea es reducida (0.5 y 1.5 m), la variación media de las mareas en costas abiertas es de 50 

cm. Con excepción de los lugares protegidos, existe un oleaje fuerte que afecta las 

características de la costa incrementando la erosión y dificultando la fijación y establecimiento 

de especies. Estas condiciones repercuten en la amplitud y diferenciación de las franjas 

horizontales de las comunidades litorales, por lo que es difícil apreciarlas (González-González, 

1993). 

4.9. Productividad 

La productividad orgánica en la zona es relativamente baja en el invierno (1.4 mgC/m 2/d), y 

se eleva significativamente en verano y otoño hasta (38.8 mgC/m2/d) (Gaxiola Castro y Álvarez

Borrego, 1986). Por otra parte, la concentración local de zooplancton es la más alta registrada 

cerca de la boca del Golfo de California (hasta 200 mg de zooplancton/1 OOOm' ), especialmente 

alrededor de las Islas Marias (Griffiths 1968 iD. Carriquiry y Reyes-Bonilla 1997). 

4.10. Transparencia 

La transparencia del agua es alta en la zona oceánica, ya que la materia orgánica no excede 

niveles de 1mg/l en superficie. En contraste, la concentración de sólidos totales en suspensión 

en la costa llegan a ser de 10 a 14 mg/l en otoño, cifras similares a las que se presentan en el 

alto Golfo (González-Farias, 1986 in Reyes-Bonilla, 1997). El aumento se debe principalmente a 

los efectos de la précipitación pluvial y a las descargas fluviales en la zona costera (Carriquiry y 

Reyes-Bonilla, 1997). 
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5. MATERIALES y MÉTODO 

5.1. Toma de datos de campo 

La toma de datos del presente trabajo se llevó a cabo en diciembre de 1994 y durante 1995 

en los meses de febrero, agosto, octubre y diciembre. Se inició con una prospección, realizada 

en Isla Peña en el mes de diciembre de 1994. 

Se efectuaron 12 muestreos, correspondiendo 4 a cada una de las regiones seleccionadas 

(Isla Peña, Islas Marietas y Cabo Careyeros, Nay.), ubicando dos muestreos en la época de 

lluvias y dos en época de secas. 

5.2. Ubicación y caracterización de las zonas de muestreo 

Las localidades de muestreo en las tres regiones de estudio se ubicaron en las zonas 

mesolitoral e infralitoral, después de definir las condiciones de interés, como fueron la presencia 

de comunidades coralinas, sustratos rocoso y arenoso. El método de muestreo varió según la 

profundidad. 

5.3. Zona de muestreo 

La zona determinada como somera se estableció desde 2 hasta 5 m de profundidad, y el 

muestreo se realizó por medio de buceo libre. La zona profunda se ubicó entre los 5 y 12 m de 

profundidad, y se utilizó buceo autónomo para la obtención de muestras. 

5.3.1. Recolección de muestras 

En la zona somera, la obtención del material se realizó extrayendo el sustrato rocoso 

metamórfico y rocas de naturaleza coralina (coral muerto) elegidos al azar, se trasladaron a la 

estación de trabajo, donde se procedió a fragmentar las rocas de coral muerto y obtener el 

material biológico (moluscos y otros organismos) de hábitos infaunales·perforadores y 

epifaunales. Al fragmentar el sustrato de naturaleza coralina, éste se depositó en un recipiente 

16 



MALACOFAUNA ASOCIADA A CORALES EN EL SUR DE NA Y ARIT 

graduado con un volumen de agua constante y así se obtuvo el volumen desplazado (mi) por el 

sustrato fragmentado. 

El material biológico procedente de las rocas metamórficas también fue separado y 

conservado por los métodos convencionales, estas rocas no fueron fragmentadas. 

Para calcular el área de las rocas metamórficas y las rocas de naturaleza coralina, se 

procedió a cubrir la superficie con un plástico que fue delineado, recortado en la periferia, 

extendido sobre papel mili métrico, con la finalidad de obtener el área en metros cuadrados. Al 

uniformar los resultados, para expresar el tamaño de la muestra en número de individuos por 

unidad de área, se procedió a comparar las muestras de la zona somera con las obtenidas a 

mayor prOfundidad por el método que a continuación se explica. 

En la zona profunda la recolecta se realizó por medio de cuadrantes de 0.50 x 0.50 m, lo que 

ofreció un área de muestreo de 0.25 m2 en los diferentes sustratos. Para la ubicación del 

cuadrante, se procedió a colocar un transecto de 10m de longitud, perpendicular a la línea de 

costa. El transecto se marcó y enumeró progresivamente a cada metro, correspondiendo cada 

una de las marcas a la ubicación de cada uno de los cuadrantes, facilitándose así la 

identíficación de los cuadrantes que señalaban el sustrato de interés. In situ se recolectaron los 

organismos epibiontes introduciéndolos en bolsas de poliestireno con agua de mar, cuyas 

etiquetas contenían los datos de profundidad, número del cuadrante y tipo de sustrato; rocoso 

(r), arenoso (a), coral vivo (c v), coral muerto (c m). 

5.4. Procesamíento de las muestras 

En campo, los organismos recolectados se separaron y se fijaron en alcohol a una 

concentración de 70%, las muestras se trasladaron en frascos de vidrio etiquetados con los 

datos correspondientes al muestreo. 

En el laboratorio, el material malacológico se lavó con agua corriente y los organismos 

completos (cuerpo y concha) se conservaron en alcohol al 70%. 
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5.5. Identificación y arreglo sistemático 

La identificación se realizó a nivel específico, con base en las características morfológicas de 

la concha y haciendo uso de los trabajos de Keen y Coan (1974) Y Abbott (1974). Para la Clase 

Gastropoda, se tomó en cuenta la longitud, amplitud del canal sifonal y anal, los pliegues 

columelares, número de vueltas de la espiral del cuerpo y ornamentaciones, presencia o 

ausencia del ombligo, callo y opérculo. En la Clase Bivalvia, se consideraron el tamaño y forma 

de las valvas, escultura y ornamentación, tipo de charnela, huellas musculares y presencia o 

ausencia de seno palia!. Para la Clase Polyplacophora, las caracteristicas conquiliológicas 

consideradas fueron: tamaño de las valvas, articulación, ornamentos, coloración y escultura. 

El conjunto de taxa identificados en este estudio, se enlistó en forma sistemática con 

ilustración de las especies. 

5.6. índices utilizados 

Se calcularon para cada región, estrato de profundidad y diferentes sustratos; la diversidad 

(H'), la equitatividad (J) y dominancia (d) se calcularon mediante las expresiones matemáticas 

propuestas por Shannon y Wiener (1 963) Y Pielou (1975), riqueza de especies (r) de Margalef 

(1958) y similitud de S<j>rensen, (1948). 

5.7. Abundancia y distribución 

Los ejernplares recolectados en cada región se cuantificaron y se agruparon por especies, 

comparando los valores obtenidos para las distintas condiciones de profundidad, tipo de 

sustrato y época climática; secas y lluvias. 

5.8. Densídad 

Para reconocer patrones de comunidad, uno de los parámetros estructurales que aproxima 

la importancia relativa de las diferentes especies es la abundancia. Cuando ésta se expresa por 

unidad de área se denomina densidad y, en este estudio, se expresó en número de individuos 

por metro cuadrado. 
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5.9. Biomasa 

Para determinar la biomasa de los moluscos se midió el peso húmedo de los ejemplares 

completos por especie, utilizando una balanza analítica, el resultado obtenido se transformó a 

valores de gramos de Carbono por metro cuadrado, conforme a la constante para organismos 

bentónicos de Rowe (1983). 

5.10. Hábitos alimenticios y hábitat 

Las especies determinadas se enlistaron sistemáticamente (Keen 1971, Keen y Coan, 1974); 

esta lista se complementó con información sobre los tipos de hábitat y formas de alimentación 

de las especies, con los criterios de Keen (1971). García-Cubas (1981), Abbotl (1974), Andrews 

(1977), García-Cubas y Reguero, (1984) y Reguero (1995). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características del material recolectado 

Se identificaron 12'1 especies de moluscos. que se presentan en una lista ordenad" 

siste'miiicameme. Del total del material biológico identiíicado 93% fueron organismos VIVOS 

(concna y parte blanda) y 7% correspondió a conchas vacias. 

Tabla 1. Lista sistemática. 

Phyllum MOLLUSCP, 
Clase BIVALVIA Linnaeus. 1758 

Subclase PALAEOTAXODONTA 
Orden NUCULOIDA 
Superfamília NUCULANACEA 
Familia NUCULANIDAE 
Género Nuculana, Link, 1807 
Subgénero Saccella, Woodring, 1925 

1. Nuculana (Saccel/a) oxia (Dall, 1916) 
Distribución Local: R1, R2, R3 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie infaunal, de zona intenmareal hasta profundidades de 88 m, 
de hábitos filtradores suspensivoros. 

Subclase PTERIOMORPHIA 
Orden ARCOIDA 
Superiamilia ARCACEF. 

Família ARCIDAE 
Subfamilia ARCINAE 
Género Arca Linnaeus, 1756 

Subgénero Arca, S.S. 

2. Arca (Arca) mutabilis (Sowerby, 1633) 
Distribución Local: R'I y R3 en ambas zonas de profundidad, en sustrato rocoso y coral. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Magdalena. Baja California. Sur, México a través de: 
Golfo de California hasta el sur de Ecuador. 
Hábitat y tioo de nutrición: Especie epifaunal soorE rocas. común en zonas intermareales. 
hábitos filtradores suspensivoros. 
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3. Arca (Arca) pacifica (Sowerby, 1833) 
Distribución Local: R2 en zona profunda, sobre sustrato rocoso. 
Distribución Geografica: Desde LagunaGuerrero Negro, Baja California, México hasta Paita, 
Perú. 
Habitat y tipo de nutrición: Adheridos a rocas en la zona de mareas, se alimenta filtrando 
particulas suspendidas. 

Género Barbatia Gray, 1842 
Subgénero Acar Gray, 1857 

4. Barbatia ( Acar) bailyi (Bartsch, 1931) 
Distribución Local: R1, zona somera, sobre coral muerto. 
Distribución Geograflca: Sur de California y todo el Golfo de California, México. 
Habitat y tipo de nutrición': Sobre rocas, en la zona de intermareal, con habitos filtradores 
suspensívoros. 

Subgénero Cucullaearca Conrad, 1865 

5. Barbatia (Cucullaearca) reeveana (Orbigny, 1846) 
Distribución Local: R1, zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geogratlca: Desde el Golfo de California, México hasta el sur de Zorritos, Perú. 
Habitat y tipo de nutrición: en la zona intermareal sobre sustrato rocoso hasta 120 m de 
profundidad, filtradora suspensívora. 

Subgénero Fulgeria Reinhart, 1937 

6. Barbatia (Fu/geria) iIIota (Bartsch, 1931) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geografica: Desde Isla Angel de la Guarda, Baja California, Golfo de California 
México, hasta Lobitos, Perú .. 
Habitat y tipo de nutrición: Sobre sustrato rocoso, en la zona intermareal, con hábitos filtradores 
suspensívoros. 

Orden MYTILOIDA 
Superfamilia MYTILACEA 
Familia MYTILlDAE 
Subfamilia MYTILlNAE 
Género Brachidontes Swainson, 1840 

7. Brachidontes semi/aevis (Menke, 1849) 
Distribución Local: R1, R2, R3 en ambas zonas de profundidad, se recolectó en todos los 
sustratos . 

. Distribución Geográfica: Desde la parte norte del Golfo de California, México hasta el norte de 
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Perú. . 
Hábitat y tipo de nutrición: De la zona intermareal, fijo a superficies duras, de hábitos· filtradores 
supensívoros. 

Subfamilia CRENELLlNAE 
Género Gregarie/la Monterosato, 1884 

8. Gregariella coarctata (Carpenter, 1857) 
Distribución Local: R 1, R2, R3 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Laguna Guerrero Negro, Baja California, México Ecuador e Islas 
Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie de la zona intermareal de hábitos filtradores suspensivoros. 

Subfamilia LlTHOPHAGINAE 
Género Lithophaga Róding, 1798 
Subgénero Labis Dall, 1916 

9. Lithophaga (Labis) attenuata rogersi Berry, 1957 
Distribución Local: R1, R2, R3 en ambas zonas de profundidad, en todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: Sur de California,a través del Golfo de California, México hasta el sur 
de México. . 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie infaunal de hábitos filtradores suspensívoros. 

Subgénero Myoforceps Fisher, 1886 . 

10. Lithophaga (Myoforceps) aristata (Dillwyn, 1817) 
Distribución Local: R1, R2, Y R3 en ambas zonas de profundidad, en todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: California, México a Perú, localidad tipo en el occidente de Africa hasta 
el oeste de la Indias, el Mediterráneo, mar Rojo y Australia. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie infaunal, de hábitos filtradores suspensívoros 

Orden PTERIOIDA 
Superfamilia PTERIACEA 
Familia PTERIIDAE 

Género Pteria Scopoli, 1777 

11. Pteria sterna (Gould, 1851) 
Distribución Local: R1 y R2, zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México hasta Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal en aguas someras y fuera de la costa, de hábitos 
filtradores suspensivoros. 

Género Pinctada Róding, 1798 
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Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal de hábitos filtradores de partículas en suspensión 
Superfamília LlMACEA 
Familia LlMIDAE 
Género Lima Bruguiére, 1797 
Subgénero Lima, s.s. 

17. Lima (Lima) tetrica Gould, 1851 
Distribución Local: R2, zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México a Ecuador. 
Habitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, suspensívora. 

Subclase HETERODONTA 
Orden VENEROIDA 

Superfamilia ARCTICACEA 
FAMILIA BERNARDINIDAE 
Género Bernardina (Dall, 1910) 

18. Bernardina margarita (Carpenter, 1857) 
Distribución Local: R1, zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Mazatlán, Sinaloa a Bahia de Banderas, Jalisco. e Islas 
Marietas, Nayarit, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre fondos de sedimento arenoso, es filtrador suspensívoro. 

Superfamilia LUCINACEA 
Familia LUCINIDAE 
Subfamilia LUCININAE 
Género Lucina Bruguiére, 1797 
Subgénero Lucinisca Dall, 1901 

19. Lucina(Lucinisca) fenestrata Hinds, 1845 
Distribución Local: R1, zona profunda, sustrato rocoso. 
Distribución Geográfica: De Isla Cedros, Baja California, México a Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie poco común, se ubica a profundidades desde 13 m a 73 m, 
especie filtradora suspensivora. 

Superfamilia CHAMACEA 
Familia CHAMIDAE 
Género Chama Linnaeus, 1758 

20. Chama echinata BrOderip, 1835 
Distribución Local: R1 y R3 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina 
(coral muerto) y arenoso. 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México a Panama. 
Habitat y tipo de nutrición: Se establecen junto 'a rocas en zona somera, filtradores 
suspensívoros. 
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21. Chama mexicana Carpenter, 1857 
Distribución Local: R1 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto) y arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California hasta el sur de México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre sustratos duros, rocas u otros moluscos, filtrador 
suspensivoro. 

22. Chama sordida Broderip, 1835 
Distribución Local: R1 y R3 zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Golfo de California, México a Colombia. 
Hábitat y tipo de nutrición: Adherido sobre sustratos rocosos u otras conchas, de alimentación 
filtradora. 

Género Pseudochama Odhner, 1917 

23. Pseudochamajanus (Reeve, 1847) 
Distribución Local: R3 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Punta Peñasco, Sonora, México hasta las Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Adherida a sustratos duros, de alimentación filtradora. 

Orden MYOIDA 
Suborden MYINA 
Superfamilia GASTROCHAENACEA 
Familia GASTROCHAENIDAE 

Género Gastrochaena Spengler, 1783 

24. Gastrochaena rugulosa Sowerby, 1834 
Distribución Local: R1 y R2 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde Mazatlán Sinaloa, México, hasta Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie infaunal en sustrato calcáreo, .filtrador suspensívoro. 

25. Gastrochaena truncata Sowerby, 1834 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto), coral y arena. 
Distribución Geográfica: Mazatlán Sinaloa, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Horadan grandes conchas, de alimentación filtradora de partículas 
suspendidas. 

Clase GASTROPODA 
Subclase PROSOBRANCHIA 
Orden ARCHAEOGASTROPODA 

~ Superfamilia FISSURELLACEA 
Familia FISSURELLlDAE 
Subfamilia EMARGINULlNAE 
Género Puncturella Lowe, 1827 
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Subgénero Puncturella, s.s. 

26. Puncturella (Puncturella) punctocostata Berry, 1947 
Distribución Local: R2 y R3 en zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto) y coral. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Monterey a Baja California, Isla del Carmen y Golfo de 
California, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie de hábitos epifaunales, herbivora ramoneadora. 

Subfamilia FISSURELLlDINAE 
Género Diodora Gray, 1821 

27. Diodora inaequalis (Sowerby, 1835) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde la parte sur del Golfo de California, México hasta la peninsula 
Santa. Elena e Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, herbívora ramoneadora. 

28. Diodora saturnalis (Carpenter, 1864) 
Distribución Local: R1, zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: De Laguna San Ignacio, Baja California, Golfo de California, México al 
sur de Las Salinas e Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, herbívora ramonead ora. 

Género Fissurella Bruguiére, 1784 
Subgénero Cremides H & A. Adams, 1854 

29. Fissurella (Cremides) micro trema Sowerby, 1835 
Distribución Local: R 1 Y R2 zona somera,sobre sustrato arenoso y coral. 
Distribución Geográfica: Desde Cabo San Lucas, sur del Golfo de California y Mazatlán, 
Sinaloa, México al sur de Salinas, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre rocas expuestas, usualmente cubiertas por algas, especie 
epifaunal, herbívora ramoneadora. 

30. Fissurella (Cremides) spongiosa Carpenter, 1857 
Distribución Local: R3 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde Mazatlán, Sinaloa a Salina Cruz, Oaxaca, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre rocas expuestas cubiertas por algas, especie herbívora 
ramoneadora. 

Superfamilia PATELLACEA 
Familia ACMAEIDAE 
Género Co/lisella (Dall, 1871) 

31. Collisella dalliana (Pilsbry, 1891) 
Distribución Local: R 1, zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: NO del Golfo de California desde Puerto Peñasco, Sonora, México 
hasta Bahía San Francisquito. 
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Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, herbivora ramoneadora. 

Género Patteloida Quoy & Gaimard, 1834 

32. Patte/oida semirubida (Dali, 1914) 
Distribución Local: R1 y R3 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina 
(coral muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Desde la parte superior del Golfo de California, México a Panamá 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre rocas, muy abundante durante la marea baja, y fuera de la 
costa hasta 10m de profundidad, especie epifaunal herbivora ramoneadora. 

Superfamilia TROCHACEA 
Familia TROCHIDAE 
Subfamilia MONODONTINAE 
Género Tegula Lesson, 1835 
Subgénero Agathistoma Olsson & Harbison, 1953 

33. Tegula (Agathistoma) mariana Dall, 1919 
Distribución Local: R1 y R3 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto) y 
arena. 
Distribución Geográfica: La distribución se reporta como discontinua, es abundante en la parte 
superior del Golfo de California hasta Guaymas, Sonora y La Paz, Baja California Sur, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal sobre sustratos duros, herbívora ramoneadora. 

Género Arene H. & Adams, 1854 
Subgénero Arene, s.s. 

34. Arene (Arene) socorrensis (Strong, 1934) 
Distribución Local: R2 en zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: En Cabo San Lucas, área norte de Isla Margarita, Cabo Pulmo e Isla 
Socorro, Baja California Sur, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, herbívora. 

Familia TURBINIDAE 
Subfamilia TURBININAE 
Género Turbo Linnaeus, 1758 
Subgénero Marmarostoma Swainson, 1829 

35. Turbo (Marmarostoma) squamiger Reeve, 1843 
Distribución Local: R3 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Bahía de San Luis Gonzaga, Golfo de California, México hasta Paita, 

Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Se localiza en la base de las rocas hasta 50 m, especie epifaunal 

herbivora. 
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Subfamilia ASTRAEINAE 
Género Astrea R6ding, 1798 
Subgénero Uvanilla ~ray, 1850 

36. Astraea (Uvanilla) unguis 0Nood, 1828) 
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Distribución Local: R3 zona somera, sobre sustrato rocoso. 
Distribución Geográfica: Abundante desde Guaymas, Sonora a Acapulco, Guerrero., México, en 
Santa Elena, Ecuador poco común. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre áreas rocosas y fuera de la costa en marea baja son 
abundantes, especie epifaunal, herbívora 

37. Astrea (Uvanilla) babelis (Fischer, 1874) 
Distribución Local: R 1 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Cabo San Francisco hasta Golfo de Guayaquil, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: epifaunal en playa rocosa, herbívora. 

Orden MESOGASTROPODA 
Superfamilia L1TTORINACEA 
Familia L1TTORINIDAE 
Género Littorina Férussac, 1822 

38. Littorína aspera Philippi, 1846 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Laguna Manuela, Baja California a través del Golfo de California, 
México al sur de Ecuador y posiblemente hasta el norte de Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre sustratos rocosos en la zona de rompientes, desde la 
submareal a la supramareal, herbívora. 

Superfamilia RISSOACEA 
Familia RISSOIDAE 
Subfamilia RISSOINAE 
Género Alvinia Monterosato, 1884 
Subgénero Lapsigyrus Berry, 1958 

39. Alvinia (Lapsigyrus) mutans (Carpenter, 1857) 
Distribución Local: R2 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Mazatlán, Sin aloa, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Epifaunal, sobre sustratos vegetales como algas, herbívora 
ramoneadora. 

Familia RISSOELLlDAE 
Género Rissoella J. E. Gray, 1847 

40. Rissoella tumens (Carpenter, 1857) 
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Distribución Local: R2 zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, a Mazatlán Sinaloa, 
México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal se alimenta de materia orgánica depositada. 

Familia RISSOINIDAE 
Subfamilia RISSOININAE 
Género Rissoina Orbigny, 1840 

41. Rissoina (Rissoina) effusa Mórch, 1860 
Distribución Local: R2 y R3 ambas zonas de profundidad, en sustrato de naturaleza coralina 
(coral muerto), arena y coral. 
Distribución Geográfica: América Central. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, se alimenta de materia orgánica depositada. 

42. Rissoina (Rissoina) strieta (Menke, 1850) 
Distribución Local: R2 y R3 zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Cabo San Lucas, a través del Golfo de California hasta Islas 
Marias, Nayarit, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal se alimenta de materia orgánica depositada. 

Subgénero: Tiphyocerma, Berry, 1958 

43. Rissoina (Tiphyoeerma) preposterum (Berry, 1958) 
Distribución Local: R 1 zona somera, sobre sustrato coralino. 
Distribución Geográfica: Puerto Peñasco Sonora, México. 
Habitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, se alimenta de materia orgánica depositada. 

Superfamilia TURRITELLACEA 
Familia TURRITELLlDAE 
Subfamilia VERMICULARIINAE 
Género Vermicularia (Lamarck, 1799) 

44. Vermieularia frisbeyae (McLean ,1970) 
Distribución Local: R1 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto), arenoso y coral. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Tenacatita, Jalisco, México a El Salvador 
Hábitat y tipo de nutrición: Desde 33 a 110 m, especie epifaunal, detritívora. 

Superfamilia CERITHIACEA 
Familia CERITHIIDAE 
Subfamilia CERITHINAE 
Género Cerithium (Bruguiére, 1785) 
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45. Cerithium maculosum (Kiener, 1841) 
Distribución Local: R 1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: Bahia Magdalena, Baja California Sur a través del Golfo de California, 
sur de Mazatlán, Sinaloa e Islas Marias, Nayarit, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie seminfaunal, detritófaga. 

Subfamilia CERITHIOPSINAE 
Género Cerithiopsis (Forbes & Hanley, 1851) 

46. Cerithiopsis aurea (Bartsch, 1911) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato arenoso y coral. 
Distribución Geográfica: Cabo San Lucas, Baja California, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

Género Seila (A. Adams, 1861) 

47. Seila assimilata (C. B. Adams, 1852) 
Distribución Local: R3 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México a Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal de alimentación herbivora. 

Familia CERITHIIDAE 
Subfamilia TRIPHORINAE 
Género Triphora (Blainville, 1828) 

48. Triphora hannai (Baker, 1926) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (Coral muerto) y 
arena. 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal de alimentación carnivora detritófaga. 

Supertamilia HIPPONICACEA 
Familia HIPPONICIDAE 

Género Hipponix (Defrance, 1819) 

49. Hipponix panamensis (Adams, 1852) 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México a Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: EspeCie epifaunal en la zona intermareal, herbivora ramonead ora. 

50. Hipponix pilosus (Deshayes, 1852) 
Distribución Local: R 1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto) y arena. 
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Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México hasta Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, herbivora ramoneadora. 

51. Hipponix planatus (Carpenter, 1857) 
Distribución Local: R2 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde Mazatlán, Sinaloa, México a Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, herbivora ramoneadora. 

Supeliamilia CAL YPTRAEACEA 
Familia CAL YPTRAEIDAE 
Género Crepidula (Lamarck, 1799) 

52. Crepidula arenata (Broderip; 1834) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de coral, rocoso y arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México al sur de Chile. 
Hábitat y tipo de nutrición: En la playa, principalmente a profundidades de 100 m, especie 
epifaunal, se alimenta de detritus. 

53.Crepidula excavata (Broderip, 1834) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde Baja California a través del Golfo de California, México y sur de 
Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal sobre otras conchas, detritófaga. 

54. Crepldula lessonii (Broderip, 1834) . 
Distribución Local: R1 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto) y arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde la parte superior del Golfo de California, México hasta Paita, 
Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, sobre rocas cubiertas de algas, detritófaga. 

55. Crepidula strio/ata (Menke, 1851) 

Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México a Panamá 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal sobre sustratos rocosos, detritófaga. 

Género Crucibulum (Schumacher, 1817) 
Subgénero Crucibulum, s.s. 

56. Crucibulum (Crucibulum) cyclopium Berry, 1969 

Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Magdalena, Baja California Sur, México a Playa Los 
Cocos, Costa Rica. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, alimentación de detritos orgánico. 
57. Crucibulum (Crucibulum) monticulus (Berry, 1969) 
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Distribución Local: R2 zona profunda, sobre sustrato rocoso. 
Distribución Geográfica: Desde Bahía Magdalena, Baja California Sur, México a Playa Los 
Cocos. Costa Rica. . 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal adherida a sustratos rocosos, detritívora. 

58. Crucibulum (Crucibulum) personatum (Keen, 1958) 
Distribución Local: R2 zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Guaymas, Sonora, México a Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, detritivora. 

59. Crucibulum (Crucibulum) umbrella (Deshayes, 1830) 
Distribución Local: R2 y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México a Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal de alimentación detritívora. 

Subgénero Dispotaea (Say, 1824) 

60. Crucibulum (Dispotaea) concameratum (Reeve, 1969) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato rocoso. 
'Distribución Geográfica: Golfo de California al sur de Acapulco, Guerrero, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, se ha localizado a profundidades que van desde 
los 7 a 90 m, detritívora. 

Superfamilia NA TICACEA 
Familia NATICIDAE 
Género Sinum (R6ding, 1798) 
Subgénero Neverita Risso, 1826 

61. Sinum (Neverita) grayi (Deshayes, 1843) 
Distribución Local: R1, zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Dístribucíón Geográfica: Desde Guaymas Sonora, México a Bahía de Panamá. 
Hábitat y tipo de nutríción: Se ha recolectado desde 20 m a 45 m de profundidad, especie 
infaunal, carnívora. 

Superfamilia CYPRAEACEA 
Familia CYPRAEIDAE 
Género Cypraea (Linnaeus, 1758) 
Subgénero Luria (Josseaume, 1884) 

62. Cypraea (Luria) isabellamexicana (Stearns, 1893) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Guaymas, Sonora y La Paz, Golfo de California, México hasta Panamá 
e Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 
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Subgénero Zonaria (Josseaume. 1884) 

63. Cypraea (Zonaria) annettae (Dall,1909) 
Distribución Local: R1. R2 Y R3 zona profunda, sobre coral. arena y rocas. 
Distribución Geográfica: Bahía Concepción, Baja Californía Sur, Cabo Pulmo, Sureste de Baja 
California, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Intermareal sobre zona rocosa. Especie epifaunal, carnívora. 

Familia OVULlDAE 
Subfamilia EOCYPRAEINAE 

Género Jenneria (Jousseaume, 1884) 

64. Jenneria pustu/ata (Lightfoot. 1786) 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 zona profunda, sobre sustrato coralino. 
Distribución Geográfica: Desde el norte del Golfo de California, México a Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal se distribuyé cercana a rocas de coral, carnivora. 

Superfamilia CYMA TIACEA 
Familia BURSIDAE 

Género Bursa (R6ding, 1798) 

65. Bursa cae/ata (Broderip, 1833) 
Distribución Local: R1 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto) y coral. 
Distribución Geográfica: Baja California, Golfo de California y sur de Guaymas, Sonora, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epífaunal, carnívora. 

Orden NEOGASTROPODA 
Superfamilia MURICACEA 
Familia MURICIDAE 
Subfamilia MURICINAE 

Género Hexap/ex (Perry, 1810) 

66. Hexap/ex erythrostomus (Swainson, 1831) 
Distribución Local:R2 y R3 en zona profunda en sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México a Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Género Murexiel/a (Clench & Pérez Farfante, 1945) 

67. Murexiella humilis (Broderip, 1833) 
Distribución Local: R1 zona profunda, sobre sustrato rocoso. 
Distríbución Geográfica: Sonora, México hasta Sta. Elena, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 
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68. Murexiella radwini (Emerson & D' Attilio, 1970) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Ensenada Tagus, Isla Isabel Nayarit, México e Islas Galápagos, 
Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

69. Murexiella vitrata (Broderip, 1833) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México hasta Guayaquil e Islas Galápagos, 
Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

Género Muricanthus (Swainson, 1840) 

·70. Muricanthus princeps (Broderip, 1833) 
Distribución Local: R2 zona somera, sobre coral y rocas. 
Distribución Geográfica: Parte sur del Golfo de California, México hasta Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

Género Muncopsis (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892) 

71. Muricopsis jaliscoensis (Radwln & D' Attilio, 1970) 
Distribución Local: R2 zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Bahia de Banderas, Jalisco hasta Manzanillo, Colima, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

72. Muricopsis zeteki ( Hertlein and Strong., 1951) 
Distribución Local: R1, R2 y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto), rocoso y arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Puertecillos cercano a la parte superior del Golfo de California, 
México hasta Guayaquil, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Familia CORALLlOPHILlDAE 
Género Quoyula (Iredale, 1912) 

73. QuoyuJa madreporarum (Sowerby, 1834) 
Distribución Local: R 1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, Islas Marias, Nayarit, México hasta 
Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, en la zona intermareal, distribución entre corales, 
carnívora. 

74. QuoyoJa monodonta (Blainville, 1832) 
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Distribución Local: R1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Acapulco, Guerrero, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, en la zona intermareal cercana a sustratos 
rocosos y coralinos, carnivora. 

Superfamilia MURICACEA 
Familia THAIDIDAE 
Subfamilia THAIDINAE 
Género Thais (Rbding, 1798) 
Subgénero Mancinella (Link, 1807) 

75. Thais (Mancinella) speciosa (Valenciennes, 1832) 
Distribución Local: R1 y R2 en ambas zonas de profundidad, sobre todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Magdalena, Baja California Sur, Golfo de California, 
México hasta sur de Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal se distribuye en la intermareal, carnivora. 

76. Thais (Mancinella) triangularis (Blainville, 1832) 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: Cabo San Lucas, Baja California, Golfo de California, México hasta el 
sur de Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal en la zona intermareal, carnívora. 

Subgénero Thaisella (Clench, 1947) 

77. Thais (Thaisella) kiosquiformis (Duelas, 1832) 
Distribución Local: R2 y R3 en la zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Magdalena, Baja California Sur, Golfo de California, 
México hasta el sur de Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora, frecuente sobre sustratos rocosos o 
coralinos. 

Género Morula (Schumacher, 1817) 

78. Morula ferruginosa (Reeve, 1846) 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 en zona somera, sobre sustrato coralino y arenoso. 
Distribución Geográfica: Bahía Magdalena, Baja California Sur, Golfo de California hasta 
Guaymas, Sonora, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Común en la intermareal, sobre sustrato rocoso, especie epífaunal 
carnivora. 

79. Morula lugubris (C. B. Adams, 1852) 
Distribución Local: R1 zona profunda, sobre sustrto de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde San Diego, California hasta Panamá. 
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Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 
Subfamilia Rapaninae 
Género Neoprana (Cooke, 1918) 

80. Neorapana murieata (Broderip, 1832) 
Distribución Local: R 1, R2 Y R3 zona profunda, sobre sustrato rocoso. 
Distribución Geográfica: Guaymas Sonora, México hasta Ecuador 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

81. Neorapana tubereu/ata (Sowerby, 1835) 
Distribución Loca 1: R2 zona somera, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Golfo de California, Cabo San Lucas hasta MazaUán Sinaloa, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre las rocas en la zona costera, especie epifaunal, carnivora. 

Superfamília BUCCINACEA 
Família BUCCINIDAE 

Género Cantharus (Róding, 1798) 
Subgénero Gemophos (Olson & Harbinson, 1956) 

82. Cantharus (Gemophos) berryi (Mc Lean, 1970) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Bahía de Banderas Jalisco, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora. 

83. Cantharus (Gemophos) janellii (Kiener, 1835-36) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Guaymas, Sonora, México, Islas Galápagos hasta Paita, Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

84. Cantharus (Gemophos) sanguino/entus (Duelos, 1833) 
Distribución Local: R 1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza 
coralina (coral muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Desde la parte sur del Golfo de California, Guaymas, Sonora, México 
hasta el sur de Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Poco común en masas de coral, especie epifaunal, carnívora. 

Género Nassarina (Dall, 1899) 
Subgénero Steironepion (Pilsbry & Lowe, 1932) 

85. Nassarina (Steironepion) me/anostieta (Pilsbry & Lowe, 1932) 
Distribución Local: R1 y R3 en zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Desde Guaymas, Sonora, México hasta Nicaragua. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Género Solenosteira (Dall, 1890) 
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86. Solenosteira macrospira (Berry, 1957) 
Distribución Local: R1 zona somera sobre sustrato coralino. 
Distribución Geográfica: Parte superior del Golfo de California, México. 
Hábitat y tipo de nutrición:Especie epifaunal, carnivora. 

Género Engina (Gray, 1839) 

87. Engina fusiformis (Stearns, 1894) 
Distribución Local: R1 y R2 zona profunda y somera respectivamente en sustrato coralino. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California hasta Acapulco, Guerrero, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

88. Engina tobogaensis (Bartch, 1931) 
Distribución Local: R1 y R2 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralina 
(coral muerto) y arena. 
Distribución Geográfica: Desde Guaymas, Sonora, México hasta Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Género Triumphis 
Subgénero Nicema (Woodring, 1964) 

89. Triumphis (Nicema) subrostrata (Wood, 1828) 
Distribución Local: R 1 zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde San Bias, Nayarit, México hasta el sur de Colombia. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Familia COLUMBELLlDAE 
Género Columbella (Lamarck, 1799) 

90. Columbel/a haemastoma (Sowerby, 1832) 
Distribución Local: R2 y R3 en la zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto), coral y arena. 
Distribución Geográfica: Bahía Magdalena, Baja California Sur, sur del Golfo de California, 
México hasta Islas Galápagos y Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, común en la zona intermareal, carnívoros. 

91. Columbel/a major (Sowerby, 1832) 
Distribución Local: R1 y R2 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto) 
y rocas. 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México hasta Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, común en la zona intermareal sobre rocas, 
carnívora. 

92. Columbel/a paytensis (Lesson, 1830) 
Distribución Local: R3 zona somera, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Ecuador hasta Paita, Perú. 
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Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal sobre sustrato rocoso, carnivora. 

Género Anachis (H. & A. Adams, 1853) 
Subgénero Anachis, s.s. 

93. Anaehis (Anaehis) sea/arina (Sowerby, 1932) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde Mazatlán, Sinaloa, México hasta Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Subgénero Costoanachis (Sacco, 1890) 

94. Anaehis (Costoanaehis) nigrieans (Sowerby, 1844) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México hasta Panamá e Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

95. Anachis (Costoanachis) ritteri (Hertlein & Strong , 1951) 
Distribución Local: R2 zona profunda, sobre sustrato rocoso. 
Distribución Geográfica: Costa Occidental de México y Golfo de Tehuantepec, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, común hasta 13 m de profundidad, carnívora. 

Subgénero G/yptanachis (Pilsbry & Lowe, 1932) 

96. Anachis (Glyptanachis) hilli (Pilsbry & Lowe, 1932) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Golfo de California, México hasta Nicaragua. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Género Decipifus (Olsson & Me Ginty, 1958) 

97. Decipifus gracilis (Me Lean, 1954) 
Distribución Local: R 1 zona somera, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Bahía de los Angeles, Baja California, hasta Guaymas, Sonora, 
México 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora carroñera. 

Género Mitrella (Risso, 1826) 

98. Mitre/la baecata (Gaskoin, 1852) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Bahía Magdalena, Baja California Sur, hasta Nicaragua. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora carroñera. 
99. Mitrel/a e/eetroides (Reeve, 1858) 
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Distribución Local: R2 y R3 ambas zonas de profundidad, sobre sustrato de naturaleza coralino 
(coral muerto) coral y arena. 
Distribución Geográfica: Guayaquil, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnivora carroñera. 

Familia FASCIOLARIIDAE 
Género Lathirus (Montfort, 1810) 

100. Lathirus centrifugus (Dall, 1915) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora carroñera. 

101. Lathirus concentricus (Reeve, 1847) 
Distribución Local: R3 zona somera, sobre rocas. 
Distribución Geográfica: Guaymas, Sonora, México hasta Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

102. Lathirus mediamericanus (Hertlein & Strong , 1951) 
Distribución Local: R1 zona profunda, sobre rocas. 
Distribución Geográfica: Desde Manzaníllo, Colima, México hasta Sta. Elena, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Subfamilia FASCIOLARIINAE 
Género Leucozonia (Gray, 1847) 

103. Leucozonia cerata 0fVood, 1828) 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 en ambas zonas de profundidad, sobre todos los sustratos. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, sur de Guaymas, Sonora, México hasta 
Panamá e Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Sobre sustrato rocoso en mareas bajas, especie epifaunal, carnívora 
carroñera, preferentemente de poliquetos. 

Género Opeatostoma (Berry, 1958) 

104. Opeatostoma pseudodon (Burrow, 1945) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, Golfo de California, 
México hasta Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal de sustrato rocoso en mareas muy bajas, 
carnívora. 

Superfamilia VOLUTACEA 
Familia OLlVIDAE 
Género Olivella 

105. O/ivella altatae (Burchy Campbell, 1963). 
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Distribución Local: R2 zona profunda, sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Altata hasta San Bias, Nayarit, México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie infaunal, carnívora-carroñera. 

Género Vasum (Rbding, 1798) 

106. Vasum caestus (Broderip, 1833) 
Distribución Local: R1, R2 Y R3 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral 
muerto), rocoso y coral. 
Distribución Geográfica: La Paz, Baja California Sur, Guaymas, Sonora, Golfo de California, 
México hasta Manta, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Familia MARGINELLlDAE 
Subfamilia MARGINELLlNAE 
Género Prunum (Herrmannseen, 1852) 
Subgénero Prunum, s.s. 

107. Prunum (Prunum) sapotilla(Hinds, 1844). 
Distribución Local: R 1 en zona somera sobre sustrato coralino. 
Distribución Geográfica: Panamá. 
Hábitat y tipo de nutrición:'Distribución interrnareal hasta 20m de profundidad, carnívora. 

Superiamilia CONACEA 
Familia CONIDAE 
Género Conus (Linnaeus, 1758) 
Subgénero Conus, s.s. 

108. Conus (Conus) brunneus (Wood, 1828) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre arena. 
Distribución Geográfica: Desde Bahía Magdalena, Baja California Sur, Golfo de California, 
México hasta el sur de Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: En la zona intermareal, especie epifaunal, carnívora. 

109. Conus (Conus) diadema (Sowerby, 1834) 
DistribuciÓn Local: R1 y R2 en ambas zonas de profundidad, sobre sustrato coralino y rocas. 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México hasta Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

110. Conus (Conus) princeps (Línnaeus, 1758) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral mu·erto). 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México a Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal carnívora. 

Subgénero Chelyconus (Mbrch, 1852) 

111. Conus (Chelyconus) purpurascens (Sowerby, 1833) 
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Distribución Local: R2 zona profunda sobre sustrato coralino. 
Distribución Geográfica: Desde Bahia Magdalena, Baja California Sur, Golfo de California, 
México a Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, común sobre sustrato rocoso, carnivora. 

Subgénero Cylindrus (Deshayes, 1824) 

112. Conus (Cylindrus) dalli (Stearns, 1873) 
Distribución Local: R2 zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde Guaymas, Sonora, México hasta Panamá e Islas Galápagos, 
Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carnívora. 

Subgénero Leptoconus (Swainson, 1840) 

113. Conus (Leptoconus) regularis (Sowerby, 1833) 
Distribución Local: R2 zona profunda, sobre coral. 
Distribución Geográfica: Desde Bahía Magdalena, Baja California Sur, Golfo de Calífornia, 
México, Panamá y posiblemente Perú. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal de la zona intermareal y a profundidades desde 5 
a 90 m, carnívora. 

Subgénero Stephonoconus (Morch, 1852) 

114. Conus (Stephonoconus) nux (Broderip, 1833) 
Distribución Local: R2 zona profunda, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto). 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California, México hasta Ecuador. 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, común en la zona intermareal en sustrato rocoso, 
carnívora. 

Familia TURRIDAE 
Subfamilia CRASSISPIRINAE 

Género Crassispira (Swainson, 1840) 
Subgénero Monilisplra (Bartsch & Rehder,1939) 

115. Crassispira (Monilispira) currani (Me Lean & Poorman, 1971) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre arena. 
Distribución Geográfica: Restringida desde Sayulita, Nayarit hasta Bahía de Banderas, Jalisco, 
México. 
Hábitat y tipo de nutrición:Especie epifaunal, común en zonas con grava o cercana a sustrato 
rocoso, carnivora. 

Subfamilia MITROLUMINAE 
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Género Mitromorpha (Carpenter, 1865) 

116, Mitromorpha carpenteri (Gilbert 1954) 
Distribución Local: R1 y R2 zona profunda, sobre sustrato arenoso. 
Distribución Geográfica: Desde Baja California, México a Panamá e Islas Galápagos, Ecuador. 
Hábitat y tipo de nu1rición: Especie epifaunal, común en sustratos rocosos, carnívora, 

Subfamilia ZONULlSPIRINAE 
Género Pilsbryspira (Bartsch, 1950) 
Subgénero Pilsbryspira,s,s, 

117, Pilsbryspira (Pilsbryspira) garciacubasi (Shasky, 1971) 
Distribución Local: R2 zona profunda, en sustrato arenoso, 
Distribución Geográfica: Desde Bahía de Banderas, Jalisco a Acapulco, Guerrero, México, 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal, carníVOra, 

Superfamilia BULLACEA 
Familia BULLlDAE 
Género Bulla (Linnaeus, 1758) 

118, Bulla punctuJata (Adams & Sowerby, 1850) 
Distribución Local: R3 zona profunda, sobre sustrato coralino (coral muerto)', 
Distribución Geográfica:Desde Bahía Magdalena: Baja California, Golfo de California, México 
hasta Perú, 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie semiinfaunal, carnívora, 

Clase: POL YPLACOPHORA 
Orden CHITONIDA 

Familia CHITONIDAE 
Género Chiton (Linnaeus, 1767) 

119, Chiton articuJatus (Sowerby, 1832) 
Distribución Local: R1 zona somera, sobre sustrato coralino, 
Distribución Geográfica: Desde el Golfo de California hastá Acapulco, Guerrero, México, 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal sobre sustrato rocoso, herbívora ramoneadora, 

Familia ACANTOCHITONIDAE 
Género Acantochitona (Gray, 1821) 

120, Acantochitona avicuJata (Carpenter, 1864) 
Distribución Local: R1 y R2 zona somera, sobre sustrato de naturaleza coralina (coral muerto), 
Distribución Geográfica: Golfo de Calífornia, México, 
Hábitat y tipo de nutrición: Especie epifaunal habita sobre sustrato rocoso desde la interrnareal 
hasta 20 m de profundidad, herbívora ramoneadora, 

Familia ISCHNOCHITONIDAE 
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Subfamilia ISCHNOCHITONINAE 
Género Radsie/la (Pilsbry,1892) 

í 21. Radsie/la petaloides (Gould,1846) 
Distribución Local: R2 zona profunda. sobre coral. 
Distribución Geográfica: Golfo de California hasta el sur de México. 
Hábitat y tipo de nutrición: Habita sobre sustrato rocoso. herbívora ramoneadora. 

6.2. Análisis sistemático, cuantitativo y porcentual 

Las 121 especies se ubicaron dentro de tres Clases: Bivalvia. Gastropoda y Polyplacophora. 

La Clase Bivalvia agrupó a 25 especies. las cuales representaron 21 % de los miembros del 

phylum recolectados, la Clase Gastropoda a 93 especies (77%) y 3 especies la Clase 

Polyplacophora (2%), lo que en total 'correspondió a 46 familias, 75 géneros en 2, 424 

individuos recolectados(Tabla 2). 

Tabla 2. Concentración porcentual ('lo) de las clases de moluscos recolectados. señalando cuantitativamente 
familias, especies y numero de individuos (No. INDS). 

FAMILIA % ESPECIES % No.lNDS. % 

BIVALVIA 1" 28 25 21 1366 56.3 
GASTROPODA 31 66 93 7i 1047 43.2 

POL YPLACOPHORA 3 6 3 2 11 0.5 
TOTAL 47 121 2424 

La Clase Bivalvia incluyó 1,366 individuos, que se ubicaron en 13 familias y alcanzaron un 

valor de 28% de las 46 familias de moluscos determinadas. Esta clase agrupó a 56% del total 

de individuos recolectados y 21 % del total de las especies identificadas. 

La Clase Gastropoda, con la segunda posición en abundancia, se representó con 1047 

individuos, pertenecientes a 93 especies que se incluyeron en 31 familias, correspondiéndoles 

el 65% en esta categoría. La clase tuvo un valor de 35% en el total del muestreo y 77% en el 

total de las especies. En la Clase Polyplacophora se cuantificaron 11 ejemplares pertenecientes 
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a 3 especies y 3 familias, les correspondió el 6% de las familias de moluscos determinadas y 

sumaron 0.5% del total de los individuos recolectados y 2% del total de las especies 

identificadas en la recolecta. 

De acuerdo con la zona batimétrica. del muestreo y el tipo de sustrato, se localizaron 69 

especies en zona somera y 52 especies en la' zona profunda y de acuerdo a la zonación 

(somera y profunda), se reconoce a las especies que solamente se presentaron en una u otra 

profundidad (Tabla 3). 

Tabla 3. Las especies que caracterizaron cada zona batimétrica. 

PROF./CLASE BIVAlVIA GASTROPODA POl YPLACOPHORA 
ZONA Nucu/ana oxis Diodora satumalis Hipponix planatus eniron articulatus 
SOMERA Barbatia iIIota Fissuref/a spongiosa Crepidula strio/ata Acanthochitona Bvicu/ata 

Barbatia reeveana Tegula msrisna Muricopsis princeps 

Ptería 5tema Tegula squamiger CanthBrus benyi 

Isognomon janus Littorina aspera Nassarlna meJanosticta 
Mal/sus rufipunctatus Cerifhiopsis Bures Columbel/a paytensis 

Pseudochama janus Seila Bssimilata Anachis nigricans 
Gastrochaena rug%~~sa Sinum grayi AnBchis hi/li 
Triphora henns; MurexielJa vittata 

ZONA Arca pacifica Diodora inaequalis Neorapana tuberculata 

PROFUNDA Ostrea angelice Fissure/JB microtrema Cantharus jansJli 
Argopecten circularis Arene socorrensis T riumphis subrostrata 
Lima tetrico Astrsa unguis Columbe/Ja haemastoma 
Bernardina margarita AJvania mutans ColumbeJJa major 
Lucina fenesta Rissoella tumens Anachis ritteri 

Charna sordida Rissoina stricla Descipffus gracilis 
CrepiduJa arenara LBthirus concentricus 
Crepidula excavata Lathirus rnediamericanus 
Crucibulum personatum Opeatostoma pseudodon 

Crucibulum monticuJus OliveJ/a altatae 
Crucibulum concameratum Vasum caestum 
Cypraea isabellBmBxicanB Conus brunneus 
Jenneria pustuJata Conus purpurascens 

Murexiella humilis Conus daJJi 
Murexiella radwin Conus regularis 
Muricopsis jaliscoensis Mitromorpha ~rpenteri 
Thais kiosquiformis Crassispira currani 
Morula Jugubris Pilsbryspira garciacubasi 
Neorapana muricata 

Las especies de bivalvos, gasterópodos y poliplacóforos recolectados en cada región se 

44 



MALACOFAUNA ASOCIADA A CORALES EN EL SUR DE NAYARIT 

distribuyeron de la siguiente manera: en Isla Peña, Nay. (R1) 1, 821 en total, correspondiendo 

1120 individuos y 18 especies a la Clase Bivalvia, la que representa un 27% en esa región. La 

Clase Gastropoda incluyó un total de 695 individuos correspondientes a 47 especies y un 

porcentaje de 70%. La Clase Polyplacophora, con 6 ejemplares de 2 especies, alcanzó el 3% 

en 'el muestreo. En Islas Marietas, Nay (R2), la Clase Bivalvia presentó un total de 209 

individuos (21%) agrupados en 12 especies. la Clase Gastropoda incluyó 213 individuos (76%) 

correspondientes a 44 especies y la Clase Polyplacophora, a 4 individuos (3%) de 2 especies. 

En Cabo Careyeros, Nay. (R3), la Clase Bivalvia presentó un total de 37 individuos' (19%), 

integrados en 10 especies, la Clase Gastropoda reunió a 139 individuos pertenecientes a 41 

especies (79%) y la Clase Polyplacophora, con un individuo y una especie representó un 2% 

con respecto al total de especies para esa región (Tabla 4). 

Tabla 4. Número de individuos, número de especies y su valor porcentual por clase en cada región (R1= Isla Peña. 
Nayarit, R2= Islas Marietas, NayariL y R3= Cabo Careyeros, Nayarit). 

REGION CLASE No.INDS. No:ESPECIES 'k 
R1 BIVALVIA 1120 18 2i 

GASTROPODA 695 47 70 
POL YPLACOPHORA 6 2 3 

R2 BIVALVIA 209 12 21 
GASTROPODA 213 44 76 
POL YPLACOPHORA 4 2 3 

R3 BIVALVIA 37 10 19 
GASTROPODA 139 • n 
POL YPLACOPHORA 1 2 

6.3, Abundancia y distribución 

La distribución en los diferentes sustratos, de las especies recolectadas en cada región, las 

profundidades, épocas climáticas, número de individuos y condición biológica (vivos o muertos) 

se presentan en la Tabla 5 (ANEXO 1). 

Entre las especies más representativas de bivalvos, con respecto al número de individuos y 

frecuencia de aparición, destacaron las especies Lithophaga aristata, Lithophaga rogersi. 

Gastrochaena truncata, Brachidontes semilaevis e Isognomon' janus, las cuales representaron 
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93% de la población de bivalvos. Con respecto a su distribución en las regiones, las especies 

más ampliamente distribuidas fueron: Lithophaga aristata, que estuvo presente en las 3 

regiones y en las dos zonas de profundidad, con mayor abundancia en la zona somera, en 

sustrato coral muerto; Lithophaga rogersi, la cual presentó distribución y abundancia similares a 

la especie anterior, con excepción de que en la zona profunda de Islas Marietas (R2) se 

incrementó el número de individuos recolectados; Gastrochaena truncata, abundante en Isla 

Peña (R1) y Cabo Careyeros (R3) en ambas zonas de profundidad, en Islas Marietas (R2) sólo 

se recolectó en zona profunda. Gregarie/la coarlata, se presentó con mayor abundancia en Isla 

Peña (R1) en sustrato de coral muerto y estrato somero, sin embargo se recolectó con menor 

frecuencia en la R2 en zona somera y en la R3 en la zona profunda, e Isognomon janus, 

recolectado en zona somera en las tres regiones, con máximo de 5 individuos en cada región. 

En la Clase Gastropoda, las especies con mayor abundancia fueron Quoyula monodonta, 

Muricopsis zeteki, Quoyula macireporarum, Cerithium maculosum, Hipponix panamensis, 

Cantharus sanguinolentus y Leucozonia cerata, que representaron 64% del total de la clase 

(Tabla·6). 

En cuanto a su distribución en las regiones, las especies más ampliamente distribuidas 

fueron: Quoyula monodonta, Quoyula madreporarum, Cerithium maculosum, Hipponix 

panamensis, Cantharus sanguinolentus y Leucozonia cerata. 

Tabla 6. Especies con mayor abundancia y distribución en las tres regiones de estudio. 

CLASE ESPECIE 
BIVALVIA .Lilhophaga arislala 

Uthophaga rogersi 
Gastrochaena trunesta 
Gregarielfa coartara 
Brachidontas semilaevis 
Isognomon janus 

GASTROPODA Quoyu/a monodonts 
Muricopsis zeteki 
Quoyula madreporarum 
Cerithium maculosum 
Hipponix panamensis 
Cantharus sanguinolentus 
Leucozonia cerata 

NO.IND. 
618 
579 
42 
30 
15 
11 

192 
179 
147 
72 
29 
23 
12 

Quoyula monodonta. Se presentó en Isla Peña (R 1) en zona profunda, en Islas Marietas (R2) 
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fue más abundante en zona somera y en Cabo Careyeros (R3) presentó igual frecuencia en 

ambas zonas de profundidad. 

Quoyu/a madreporarum. Su distribución en la R1 fue muy similar a la de la especie anterior, 

sin embargo en la R2 sólo se distribuyó en zona somera y en la R3 fue más abundante en zona 

profunda. 

Muricopsis zeteki. Presente en R1 en ambas zonas, siendo más abundante en zona somera 

en la R2 y en R3 en profunda. 

Cerithium macu/osum. En R1 y R2 se distribuyó en ambas zonas y en R3 solamente en zona 

profunda, con mayor frecuencia que en las otras regiones 

Hipponix panamensis. En la R1 y R2 se localizó en ambas zonas de profundidad, aunque 

presentó la mayor frecuencia en zona profunda, en la R3 solamente se encontró en zona 

profunda: 

Cantharus sanguino/entus. Se distribuyó en la R1 en ambas zonas de profundidad, en R2 y 

R3 únicamente en la zona profunda. 

Tabla 7. Representantes del phylum, cuantificación de individuos, especies y porcentaje (%) de especies en cada 
una de las regiones y profundidades muestreadas (B=Bivalvia, G=Gastropoda y P=Polyplacophora). 

REGION! NO.DEIND. NO. ESPECIES %respecto al phylum 
SOMERA /PROFUNDA SOMERA/PROFUNDA SOMERAlPROFUNDA 

CLASES B G P B G P B G P B G P B G P B G P 

R1 979 264 6 141 431 O 14 34 2 9 26 O ,28 68 • 25 75 O 

TOTAL 1249 572 50 35 100% 100% 
PHYLUM 

R2 92 42 117 167 3 7 11 8 35 37 58 5 18 79 3 

TOTAL 135 287 19 44 100% 100% 
PHYLUM 

R3 21 24 16 105 O 6 16 7 32 O 26 69 5 18 82 O 

TOTAL 46 121 23 39 100% 100% 
PHYLUM 
TOTAL 1092 330 8 274 703 3 27 61 4 24 93 
CLASE 

Leucozonia cerata. En R1 se distribuyó en ambas zonas de profundidad, en R2 se recolectó 

4í 

------.------------------------------------~----



MALACOFA\JNA ASOCIADA A CORALES EN EL SUR DE NA\' ARlT 

solamente en zona somera y en R3 en la profunda. 

Analizando las tres clases de moluscos recolectados se observó que las Clases Bivalvia y 

Polyplacophora presentaron la mayoria de individuos y especies en la zona somera. establecida 

desde los 2.0 m a 5.0 m de profundidad, y la Clase Gastropoda presentó el mayor número de 

individuos y de especies en zona profunda, la cual se ubicó desde 5.0 m hasta 12 m, la 

cuantificación de los individuos de cada especie y el porcentaje (%) correspondiente respecto al 

phylum, es desplegado por región, sumando en total las clases. 

En general, los mayores registros de abundancia, frecuencia y distribución de los moluscos. 

se presentaron en la zona somera, el mayor .número de individuos y especies se obtuvo en 

sustrato de coral muerto para las Clases Bivalvia y Polyplacophora, mientras que la Clase 

Gastropoda fue más abundante en sustrato arenoso (Tabla 8). 

6.3.1. Valor de importancia relativa (VIR), abundancia, frecuencia y densidad 

Los resultados obtenidos sobre el valor de importancia relativa (abundancia, frecuencia y 

densidad) de las especies identificadas en muestreo en cada una de las regiones, se ordenaron 

sistemáticamente (Tablas 9, 10 Y 11). 

Tabla 8. Abundancia y número de individuos (No.INDS.) de las especies, en los diferentes sustratos. 

CLASES BIVAlVIA GASTROPODA POl YPLACOPHORA 

SUSTRATO NO.IND. No. ESPECIES NO.IND. No. ESPECIES NO.IND. No.ESPECIES 

CORAL MUERTO 932 22 361 66 7 3 
CORAL VIVO 67 10 97 33 4 2 
ROCOSO 3 3 98 27 O O 

ARENOSO 363 19 698 55 O O 
TOTAL 1365 54 1254 181 1 ; 5 

Las especies de la Clase Bivalvia que obtuvieron el máximo valor relativo, en la R 1 fueron, 

Lithophaga rogersi y L. aristata con registros de 61.46 y 57.09, respectivamente. La Clase 

Gastropoda obtuvo los valores máximos (25.68) Quoyula madreporarum, seguida de Quoyula 

monodonta (22.31) y Muricopsis zeteki (14.93) y finalmente, en la Clase Polyplacophora, la 
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especie Acantochitona aviculata con un valor de 1.3. 

En la R2, los máximos valores de importancia relativa se presentaron también en la Clase 

Bivalvia, alcanzando valores de 63.11 Y 33.5 para las especies Lithophaga aristata y L. rogersi 

respectivamente. Para la Clase Gastropoda se alcanzó un valor de 13.68 para Rissoina tumens 

y 11.71 para Cerithium maculosum. La Clase Polyplacophora estuvo representada por Radsiella 

petaloides, con un valor de 2.85. 

De igual manera, en la R3 la Clase Bivalvia registró los valores más altos de importancia 

relativa, correspondiendo 27.14 para la especie Lithophaga aristata, seguida de Isognomon 

janus, con 7.43. En la Clase Gastropoda se obtuvieron valores de 25.6 para Cerithium 

maculosum y 16.08 para Columbella haemastoma. 
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Tabla 9. Abundancia relativa (AR), frecuencia relativa (FR) densidad relativa (DR) y valor de imponancia relativa 

(VIR) de las especies recolectaaas en Isla Peña Nayari:. (R1). 

·SP. No. ESPECIE AR FR DR VIR 

1 NucuJana axis 0.05 0.96 0.05 1.55 

2 Arca muta bilis 0.05 0.96 0.05 1.55 

4 Barbatia liJota 0.10 0.96 0.11 1.2 

5 Barbatia bailyi 0.16 0.96 0.16 1.2 

6 Barbatia reeveana 0.22 0.96 0.22 1A 

7 Brachidontes semilaevis 0.87 2.01 0.88 3.7 

8 Gregariella coartata 1.42 4.03 1.42 6.8 

9 Lithophaga rogersi 28.5 4.03 28.51 61.0 

10 uthophaga aristata 26.4 4.03 26.36 56.76 

11 Pteria stema 0.27 0.96 0.27 1.50 

13 Isognomon janus 0.22 0.96 0.22 1.39 

18 Bemardina margarita 0.43 0.96 0.44 1.82 

19 Lucina tenesta 0.05 0.96 0.05 1.06 

20 Chama equinata 0.76 0.96 0.76 2.5 

2', Charna mexicana 0.33 0.96 0.33 1.6 

22 Chama sordida 0.10 0.96 0.11 1.16 

2~ Gastrochaena rugulosa 0.43 0.96 0.44 1.83 

25 Gastrochaena truncatB 1,42 3.01 1.42 5.85 

27 DiodorB inaequalis 0.05 3.01 0.05 3.11 

28 Diodora satumalis 0.10 3.01 0.11 3.21 

29 Fissurella microtrema 0.05 3.01 0.05 3.11 

32 Patelloida semirubida 0.10 3.01 0.11 3.22 

33 Tegula mariana 0.05 3.01 0.05 3.11 

38 Littorina aspera 0.22 3.01 0.22 3.4 

44 Vermicularia trisbeyae 0.27 3.01 0.22 3.4 

45 Cen"thium macuJosum 1.21 3.01 1.20 5.4 

46 Cerithiopsís aurea 0.05 3.01 0.05 3.11 

48 Triphora hannai 0.43 3.01 0.44 3.8 

49 Hipponix panamensis 1.04 3.01 1.05 5.1 

50 Hípponix pílosus 0.05 3.01 0.05 3.6 

52 Crepidula arenata 2.36 3.01 2.35 7.7 

~ Crepidula lessoni 0.27 3.01 0.27 3.5 

55 Crepídula striolata 0.22 3.01 0.22 3.4 

61 Sínum grayi 0.05 3.01 0.05 3.1 

63 Cypraea annettae 0.16 3.01 0.16 3.3 

64 Jenneria pustulata 0.05 0.96 0.05 1.55 

65 Bursa caelata 0.10 2.01 0.11 2.22 

67 Murexíella humilís 0.05 2.01 0.05 2.11 

69 Murexiella vittata 0.05 2.01 0.05 2.11 

72 Muricopsis zeteki 9.60 3.0', 9.6 22.2 
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Continua Tabla 9. 

·SP. No. ESPECIE AR FR OR VIR 

73 Ouoyula madreporarum 6.86 2.01 6.85 15.7 

74 Ouoyula monodonta 9.53 2.01 9.54 21.1 

75 Thais speciosa 0.10 2.01 0.11 2.22 

76 Thais tnangulans 0.50 3.01 0.60 3.66 

78 Morula ferruginosa 0.10 3.01 0.11 3.22 

79 Morula lugubtis 0.05 3.01 0.05 3.11 

80 Neorapana muricata 0.05 3.01 0.05 3.11 

82 Cantharus berryi 0.10 3.01 0.11 3.22 

84 Cantharus sanguinolentus 0.93 3.01 0.93 4.87 

85 Nassarina melanostieta 0.22 3.01 0.22 3.45 

88 Engina fobogaensis 0.27 3.01 0.27 3.55 

89 Tnumphis subrostrata 0.05 3.01 0.05 3.11 

91 Columbella major 0.10 3.01 0.11 3.22 

93 Anachis sea/arina 0.05 3.01 0.05 3.11 

94 Anachis nigrieans 0.16 3.01 0.16 3.33 

96 Anachis hilli 0.10 3.01 0.11 3.33 

97 Decipifus gracilis 0.10 3.01 0.11 3.22 

98 Mitrella baccata 0.05 3.01 0.05 3.11 

100 Lathirus centnfugus 1.04 3.01 1.04 5.09 
102 . Lathirus mediamericanus 0.05 3.01 0.25 3.11 

103 Leucozonia cerata 0.16 3.01 0.75 3.33 

106 Vasum caestum 0.16 3.01 0.16 3.33 

109 Conus diadema 0.22 3.01 0.27 3.5 

110 Conus princeps 0.05 3.01 0.05 3.11 

119 Chiton aniculatus 0.05 3.01 0.05 3.11 

120 Acantochitona aviculata 0.22 3.01 0.27 3.5 

·SP. No. = Numero de la especie en la lista sistemática (Tabla No.1). 
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Tabla 10. Abundancia relativa (AR), frecuencia relativa (FR), densidad relativa (DR) v valor de importancia 
relativa para la comunidad total recolectada en Islas Marietas, Nayarii. (R2). 

·S? No. ESPECIE AR FR DR VIR 

2 Arca mutabilis 0.236 1.25 0.23 1.71 

3 Arca pacifica 0.236 1.25 0.23 1.71 

S Gregariella coartata 1.418 2.60 1.40 5.4 

12 Pinclata mazatlanica 0.236 1.25 0.23 1.71 

13 Isognomon janus 3.302 1.25 3.27 7.8 

1~ Malleus rufipunctatus 0.709 1.25 0.70 2.6 

15 Ostrea angelica 0.472 1.25 0.46 2.1 

16 Argopecten circuJaris 0.236 1.25 0.23 1.7 

17 Lima telrica 27.65 3.75 27.33 5S.7 

18 Bemardina margarita 13.47 3.75 13.31 30.5 

21 Charna mexicana 1.182 1.25 1.16 3.6 

23 Pseudochama janus 0.236 1.25 1.16 1.7 

26 Puneturella punetoeostata 0.236 1.25 1.16 í.7 

29 Arene socorrensis 5.673 1.25 J.J6 8.08 

31 AJvania mutans 0.236 1.25 1.16 1.7 

35 RissoelJa tumens 0.236 1.25 1.16 1.7 

39 Rissoina effusa 1.182 1.25 1.16 3.6 

40 Rissoina striela . 5.910 1.25 1.16 8.3 

41 Cerithium macu/asum 1.42 2.60 1.40 5.4 

42 Seila assimilata 0.47 1.25 0.46 2.2 

45 T riphora hannai 7.10 0.08 7.0 K2 

47 Seila assimilata 0.236 1.25 0.23 1.7 

48 Triphora hannai 0.236 1.25 0.23 1.7 

49 Hipponix panamensis 2.12 1.25 2.10 5.4 

50 Hipponix pilosus 1.65 2.60 1.63 5.8 

51 Hipponix p/anatus 1.18 2.60 1.16 4.9 

57 Crueibu/um mon/ieu/us 0.95 1.25 0.93 3,1 

58 CrucibuJum personatum 0.47 1,25 0.46 2.2 

59 Crueibulum umbrel/a 0.47 1.25 0.46 2.2 

63 Cypraea annetae 0.47 1.25 0.46 2.2 

~ Jenneria pustu/ata 0.47 2.60 0.46 2.2 

70 Murieanthus prineeps 0.236 1.25 0.23 1.7 

71 Mu·ricopsis jaliscoensis 0.47 1.25 0.46 2.2 

72 Muricopsis zeteki 0.236 1.25 0.23 1.7 

73 Ouoyu/a madreporarum 2.60 1.25 2.57 6A 

7~ Ouoyu/a monodonta 4.5 2.60 4.43 11.5 

75 Thais speciosa 0.47 1.25 0.46 2.2 

76 . Thais triangu/aris 0.236 1.25 0.23 1.7 

77 Thais kiosquifonnis 2.60 1.25 2.57. 6.4 

78 Morola fefTUginosa '0.236 1.25 0.23 1.7 
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Continua Tabla 10. 
MALACOFAUNA ASOCIADA A CORALES EN ELSUR DE NAYARIT 

"SPNo. ESPECIE 
AR FR DR VIR 

80 Neorapana muricata 0.71 1.25 0.70 2.6 
81 Neorapana tubercu/ata 0.71 1.25 0.70 2.6 
84 Cantharus sanguinolentus 0.236 1.25 0.23 1.7 
88 Engina tobogaensis 0.236 1.25 0.23 1.7 
90 Co/umbella haemaestoma 0.95 2.60 0.93 4.4 
91 Co/umbe//a major 0.236 1.25 0.23 1.7 
95 Anachis reNed 0.472 1.25 0.46 2.2 
99 Mitrella e/ectroides 0.236 1.25 0.23 1.7 

105 Olivella altatae 0.236 1.25 0.23 1.7 
106 Vasum caestum 0.236 1.25 0.23 1.7 
109 Conus diadema 1.42 3.75 1.40 6.5 
111 Conus purpuracensi 0.47 1.25 0.46 2.2 
112 Conus dalli 0.236 1.25 0.23 1.7 
114 Conus nux 0.236 1.25 0.23 1.7 
116 Mitromorpha carpenteli 0.47 1.25 0.46 2.2 
117 Pi/sbryspira garciacubasi 0.236 1.25 0.23 1.7 
119 Chiton anicu/alis 0.236 1.25 0.23 2.6 
120 Acantochitona aviculata 0.709 1.25 0.70 1.7 

• SP. No.; Número de la especie en la lista sistemética (Tabla No.1). 
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Tabla 11. Abundancia relativa (AR), frecuencia relativa (FR), densidad relativa (DR) y valor de importancia relativa 

para la comunidad total recolectada en Cabo Careyeros. Nayaril (R3). 

"SP No. ESPECIE AR FR DR VIR 

2 Arca muta bilis 0.568 1.44 0.568 2.57 

7 Brachidontes semiJaevis 0.568 1.44 0.568 2.57 

e GregarielJa coartala 0.568 1.44 0.568 2.57 

9 Lithophaga rogersi 1.136 1.44 1.136 3.71 

10 Lithophaga atistata 11.363 3.01 11.363 25.7 

13 Isognomon janus 2.840 1.44 2.840 25.7 

1< Mal/eus rufipunctatus 0.568 1.44 2.840 7.12 

20 Charna equinata 0.568 1.44 2.840 2.57 

22 Chama soro'ida 1.136 1.44 2.840 2.57 

25 Gastrochaena truncata 0.568 1.44 2.840 2.57 

28 Puncturella punctocostata 1.136 3.01 1.704 6.45 

30 FissureJla spongiosa 1.704 3.01 1.704 6.45 

32 PaNeloida semirubida 0.568 1.44 1.704 6.45 

33 Turbo squamiger 0.568 1.44 1.704 6.45 

34 Turbo squamiger 0.568 1.44 1.704 6.45 

36 Astraea unguis 0.568 1.44 1.70' 6.45 

41 Rissoina effusa 1.136 3.01 1.704 6.45 

42 Rissoina stn'cta 1.136 1.44 1.704 6.45 

45 Cerithium maculosum 10.8 3.01 10.795 24.6 

46 Cerithiopsis aures 1.136 1.44 10.795 24.6 

49 Hipponix panamensis 0.568 1.44 10.795 24.6 

50 Hipponix pilosus 1.136 1.44 10.795 24.6 

53 Crepidu/a excavata 1.136 1.44 10.795 24.6 

59 Crucibu/um umbrella 0.568 1.44 10.795 24.6 

60 Croeibu/um concameratum 0.568 1.44 10.795 24.6 

62 Cypraea isabellamexicana 0.568 1.44 10.795 24.6 

63 Cypraea annettae 1.136 3.01 10.795 24.6 

84 Jennetia pustu/ata 2.840 1.44 2.840 7.12 

65 Bursa caelata 0.568 1.44 2.840 7.12 

67 Murexiella humilis 0.568 1.44 2.840 7.12 

70 Muricantsus pnnceps 1.136 1.44 2.840 7.12 

72 Mun'copsis 2eteki 1.704 3.01 2.840 7.12 

73 Quoyu/a mBdreporarum 6.25 3.01 6.25 15.51 

74 Quoyu/a monodonta 5.11 1.44 5.113 11.6 

75 Thais speciosa 0.568 1.44 5.113 11.6 

76 Thais tnangulans 0.568 1.44 5.113 11.6 

77 Thais kiosquifonnis 1.136 1.44 5.113 11.6 

78 Morula ferruginos8 2.272 3.01 2.272 7.55 

80 Neorapana muncata 0.568 1.44 2.272 7.55 

83 Cantharus janellii 2.27 3.01 2.272 7.55 
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Continua Tabla 11. 

·SP No. ESPECIE AR FR DR VIR 

84 Cantharus sanguino/entus 2.84 3.01 2.840 8.7 

85 NBssanna me/anosticta 2.84 1.44 2.840 8.7 

90 Co/umbella haemaestoma 6.25 3.01 6.25 15.51 

92 Co/umbe//a paytensis 2.27 1.44 6.25 15.51 

99 Mitrella e/eetroides 2.84 4.57 2.840 10.25 

101 Lathirus concentricus 0.568 1.44 2.840 10.25 

103 Leucozon;a cerata 1.136 1.44 2.840 10.25 

104 Opeatostoma pseudodon 1.70 1.44 1.704 4.8 

106 Vasum caestum 2.27 3.01 2.272 7.5 

108 Conus brunneus 1.70 1.44 2.272 7.5 

111 Conus purpurascens 2.84 1.44 2.272 7.5 

115 Crassispira cunan; 1.13 1.44 2.272 7.5 

118 Bulla punetoeostata 0.57 1.44 2.272 7.5 

121 Radsiella peta/oides 0.57 1.44 2.272 7.5 

• SP. No. = Número de la especie en la lista sistemática (Tabla No.1). 

6.4. Riqueza de especies 

Se calcula la riqueza de especies (Margalef, 1958) como un componente de la diversidad, ya 

que se considera que un mayor número de especies hace que aumente la diversidad de las 

mismas, todos los cálculos se realizaron sobre la base de los logaritmos naturales, (Lloyd y 

Ghelardi, 1964 in Krebs, 1985) y aplicándose para poblaciones vivas en función de la relación 

espacio temporal. 

Los resultados se organizaron con respecto a la región, las clases de moluscos presentes, el 

tipo de sustrato muestreado y la época climática la cual se indica como secas y lluvias (Tabla 

12). 

6.4.1. Riqueza de especies por región 

El valor máximo calculado correspondió a Cabo Careyeros (R3) con 10.17, seguido de Islas 

Marietas (R2) con 9.4 e Isla Peña (R1) con 8.7. 
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En la R1 se obtuvo un valor de 8,7 general para el Phylum, a la Clase Bivalvia correspondió 

un valor de 2A2, la Clase Gastropoda 7,02 y la Clase Polyplacophora con 0,55, 

Tabla 12, Riqueza de especies de la comunidad total muestreada reuniendo los diferentes para metros considerados 
(Regiones, Clases de moluscos, ~ustratos, batimetría y epoca climatica). 

REGIONES R', R2 R3 

RIQUEZA DE SPP S.7 9.t; 10.17 

BIVALVIA 2.42 2.05 2.5í 

GASTROPODA 7.02 8.04 8A, 

POL YPLACOPHORA 0.55 0.72 0.0 

·CLASES/SUSTRATO 6 G P B G P B G P 

CORAL MUERTO 1.78 6.07 0.55 1.78 3.02 0.0 0.0 4.39 0.0 

CORAL VIVO 0.0 2.05 0.0 0.0 4.11 0.72 1.33 3.14 0.0 

ROCOSO 0.32 2.26 0.0 0.32 2.26 0.0 0.0 2.81 0.0 

ARENOSO 1.41 2.70 0.0 1.41 3.59 0.0 2.16 4.55 0.0 

t:POCA DE SECAS 1.55 6.11 0.55 0.0 2.76 0.0 2.47 4.75 0.0 

t:POCA DE LLUVIAS 1.86 4.20 0.0 1.87 7.05 0.72 1.33 6.33 0.0 

ZONA SOMERA 1.88 6.09 0.55 1.32 2.51 0.0 1.6-4 3.82 0.0 

ZONA PROFUNDA 1.51 4.12 0.0 1.46 6.90 0.0 2.37 7.04 0.0 

• B; BIVALVIA, G; GASTROPODA, p; POL YPLACOPHORA 

En la. R2 la riqueza de especies para el total de los moluscos fue de 9A 1, siendo para la 

Clase Bivalvia 2.05, para la Clase Gastropoda 8.04 y para la Clase Polyplacophora 0.72. 

En la R3 se calculó una riqueza de especies total de 10.17, para la Clase Bivalvia el valor fue 

de 2.51, para la Clase Gastropoda 8A3 y no se recolectaron poliplacóforos. 
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6,5, Equitatividad 

La equitatividad, igualdad ó uniformidad de la distribución del número de individuos en cada 

especie, es considerado como el segundo componente de diversidad, Los resultados fueron 

referidos a cada una de las regiones, las clases de moluscos presentes, el tipo de sustrato 

muestreado, la profundidad y la época climática la cual se indica como secas y lluvias (ver 

Tabla 13), 

Tabla 13, Equitatividad de la comunidad muestreada reuniendo los diferentes para metros considerados (regiones, 
clases de moluscos, sustratos, batimetría y época climatica). 

REGIONESI J' R1 J' R2 J' R3 J 

J' TOTAL 0.55 0.73 0.83 

BIVALVIA 0.41 0.51 0.68 

GASTROPODA 0.60 0.82 0.89 

POL YPLACOPHORA 0.65 0.81 0.0 

'CLASESISUSTRA TOS B G' P B G P B G P 

CORAL MUERTO 0.36 0.61 0.65 0.51 0.83 0.0 0.0 0.89 0.0 

CORAL VIVO 0.0 0.91 0.0 0.68 0.71 0.81 0.68 0.95 0.0 

ROCOSO 0.44 0.50 0.0 0.0 0.86 0.0 0.0 0.95 0.0 

ARENOSO 0.0 0.0 0.0 0.96 0.80 0.0 0.80 0.89 0.0 

EPOCA DE SECAS 0.35 0.63 0.65 0.0 0.83 0.0 0.81 0.89 0.0 

EPOCA DE LLUVIAS 0.43 0.50 0.0 0.51 0.82 0.81 0.71 0.90 0.0 

ZONA SOMERA 0.43 0.61 0.65 0.38 1.00 0.0 0.69 0.85 0.0 

ZONA PROFUNDA 0.38 0.55 0.0 0.65 0.81 0.0 0.81 0.87 0.0 

• B= BIVALVIA, G= GASTROPODA, P= POL YPLACOPHORA 
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6.6. Diversidad 

Dado que las regiones se ven presionadas por diferentes regímenes de factores físicos y 

bíóticos, la diversidad de estas posiblemente sea afectada de diferente manera por los mismos. 

Para probar estas diferencias, se analizó la diversidad con el índice de Shannon-Wienner y los 

resultados de forma concentrada, se exponen en la Tabla 14. 

Tabla 14. Diversidad de la comunidad muestreada reuniendo los diferentes paré3metros considerados (regiones, 
clases de moluscos, sustratos. batimetria y época climatica). 

REGIONES/ DIVERS. R'I ( H'bits/ind) R2 (H' bits/ind) R3 (H'bitslind) 

H'TOTAl 2.32 2.90 3.50 

BIVAlVIA 1.20 1.28 1.58 

GASTROPODA 2.34 3.11 3.3.4 

POl YPLACOPHORA 0.45 0.56 0.0 

'CLASES/SUSTRATO S G P B G P S G P 

CORAL MUERTO 0.93 2.18 0.45 1.06 2.15 0.0 0.0 2.54 0.0 

CORAL VIVO 0.0 1.47 0.0 1.09 2.10 0.56 1.10 2.20 0.0 

ROCOSO O.3i 1.12 0.0 0.0 1.80 0.0 0.0 1.97 0.0 

ARENOSO 1.31 1.42 0.0 1.05 2.2< 0.0 1.55 2.68 0.0 

ÉPOCA DE SECAS 1.0S 2.26 0.45 0.0 1.93 0.0 1.69 2.71 0.0 

ÉPOCA DE llUVIAS , .09 1.65 0.0 1.2< 3.00 0.56 1.10 2.98 0.0 

ZONA SOMERA 1.'-' 2.17 0.45 0.91 1.98 0.0 1.24 2.37 0.0 

ZONA PROFUNDA 0.84 1.79 0.0 1.35 2.89 0.0 1.55 3.04 0.0 

• B= BIVAlVIA, G= GASTROPODA, P= POlYPLACOPHORA 
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6.7. Dominancia 

Los valores de dominancia relativa. Los resultados se ordenaron por región. por Clases de 

moluscos; por el número de individuos y número de especies presentes, manteniéndose los 

criterios de época climática y batimetría (Tabla 15). 

Tabla 15. Dominancia de la comunidad muestreada reuniendo los diferentes parámetros considerados (regiones, 
clases de moluscos, sustratos, batimetría y época climática). 

"REGIONES/DOMINANCIA R1 R2 R3 

D TOTAUCLASES 0.45 0.27 0.12 

BIVAlVIA 0.59 0.49 0.32 

GASTROPODA 0.4 0.18 0.11 

POl YPLACOPHORA 0.35 0.19 0.0 

CLASES/SUSTRATO B G P B G P B G P 

CORAL MUERTO 0.64 0.39 0.35 0.49 0.17 0.0 0.0 0.11 0.0 

CORAL VIVO 0.0 0.09 0.0 0.32 0.29 0.19 0.32 0.05 0.0 

ROCOSO 0.56 0.52 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.05 0.0 

ARENOSO 0.49 0.5 0.0 0.04 0.2 0.0 0.2 0.11 0.0 

ÉPOCA DE SECAS 0.65 0.37 0.65 0.0 0.17 0.0 0.19 0.11 0.0 

ÉPOCA DE llUVIAS 0.57 0.5 0.0 0.49 0.18 0.49 0.3 0.1 0.0 

ZONA SOMERA 0.57 0.39 0.35 0.62 0.0 0.0 0.31 0.15 0.0 

ZONA PROFUNDA 0.62 0.45 0.0 0.35 0.19 0.0 0.19 0.13 0.0 

*R1- Isla Peña, R2-lslas Manetas, R3- Cabo Careyeros. 
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6.8. Similitud 

Para obtener este indice fue necesario eliminar aquellas especies que presentaron 

frecuencia absoluta con valor a uno (Bakus, 1987 in Rodriguez-Sandoval, 1989). 

Se utiliza para determinar porcentualmente la distribución y asociación de especies en cada 

una de las regiones, considerando las variables de profundidad, tipo de sustrato presente y la 

época climática (Tabla 16). 

Tabla 16. Indice de Similitud (%), resultados calculados entre regiones, tipos de sustralo, epoca climatica y 
batimetría. 

REGION "/SIMILlTUD R1·R2 R1-R3 R2·R3 

BIVALVIA 33 64 54 

GASTROPODA 37 42 51 

POL YPLACOPHORA 5 66 O 

SUSTRATO/REGlaN. R1 R2 R3 

CORAL MUERTO·CORAL VIVO 10 25 12 

CORAL MUERTO· ROCOSOS 16 9 22 

CORAL MUERTO-ARENA 41 27 17 

ARENA· ROCOSO 20 6 5 

ARENA· CORAL VIVO 6 31 14 

ROCOSO·CORAL VIVO 35 17 O 

E.CLlMATICA/REGIÓN R1 R2 R3 

SECAS·LLUVIAS 45 6 25 

SOMERO·PROFUNDO 42 19 22 

*R1= Isla Pefla, R2= Islas Manetas, R3= Cabo Careyeros. 

6.9. Densidad (ind/m') 

En el análisis regional, las mayores densidades de miembros del Phylum Mollusca se 

encontraron en Isla Peña (R1) con 321ind/m', mientras que en Islas Marietas (R2) se 

cuantificaron 124.5 ind/m' y en Cabo Careyeros (R3) se calcularon valores del orden de 59.70 

ind/m'. 
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El análisis por clase en cada una de las regiones proporcionó la siguiente información: la 

Clase que presentó el máximo valor fue la Clase Bivalvia en la R1 (198 ind/m') y el mínímo se 

registró en la R3 (12.48 ind/m'). Sobre la Clase Gastropoda, se calculó en la R1 un valor 

máximo de 123 ind/m' y el mínimo de 46.89 ind/m', correspondió a la R3. Para la Clase 

Polyplacophora se tuvo su máximo valor en la R2 (1.16 ind/m') y el mínimo en la R3 (0.33 

ind/m') (Tabla 17). 

Tabla 17. Densidad de las clases de moluscos en cada una de las regiones. 

CLASE rREGION R1 R2 R3 

BIVALVIA 198.0 ind/m' 61.08 ind/m' 12.48 ind/m' 

GASTROPODA 123.0 ind/m' 62.25 ind/m' 46.9 ind/m' 

POL YPLACOPHORA 1.07 ind/m' 1.169 ind/m' 0.337 ind/m' 

TOTAL 322.07 ind/m' 124.50 ind/m' 59.70 ind/m' 

'R1= Isla Peña, R2= Islas Marietas, R3= Cabo Careyeros. 

6.10. Bíomasa 

La biomasa calculada en unidades de mgrC/m', presentó su máximo valor en Cabo 

Careyeros (R3) 40.79 mgrC/m', seguida de los resultados obtenidos en Islas Marietas (R2) 

13.2829 mgrC/m' e Isla Peña (R1) 12.926 mgrC/m'. Los resultados en cada una de las 

regiones, referidos a la profundidad del muestreo se concentran en la Tabla 18. 

Tabla 18. Biomasa de moluscos (mgrC/m'). en cada región y estrato batimétrico. 

PROFUNDIDADrREGION R1 R2 R3 

SOMERO (0.0 a 5.0 m) 2.78 mgrC/m' 2.94 mgrC/m' 1.40mgrC/m' 

PROFUNDO (5.0 a 12.0 m) 10.146 mgrC/m' 10.33 mgrC/m' 39.38 mgre/m' 

TOTAL 12.926 mgrC/m' 13.283 mgrC/m' 40mgrC/m' 

'R1= Isla Peña. R2- Islas Marietas, R3= Cabo Careyeros. 
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6.11. Hábitat y tipos de alimentación 

La Tabla 19 muestra las formas de alimentación de los moluscos identificados, 

determinándose porcentualmente su proporción por clase y su relación con el sustrato. 

R1. (Isla Peña, Nay.) 

Sobre las formas de vida para la Clase Bivalvia, se identificaron 12 especies epifaunales y 6 

infaunales, para la Clase Gastropoda 45 epifaunales, una especie infaunal y una seminfaunal. 

La Clase Polyplacophora presentó 2 especies epifaunales. 

Tabla 19. Formas de alimentación de los moluscos identificados, proporción por clase y relación con el 
sustrato. 

CLASE ALlMENTACION No.SPP % HABITAT No.SPP % 
BIVALVIA FS 25 100 EPIFAUNAL 18 75 

INFAUNAL 6 25 
GASTROPODA HR 11 12 EPIFAUNAL 89 95 

H 7 7 INFAUNAL 2 2 
D 10 11 SEMIINFAUNAL 2 2 

M.O.D. 5 5 
C 51 55 

CC 8 9 
CD 1 1 

POL YPLACOPHORA HR 3 100 EPIFAUNAL 3 100 

SDbre la forma o tipo de alimentación de las especies se observó la siguiente diversidad: 18 

especies filtradoras suspensívoras, 9 herbívoras ramoneadoras, siendo 2 de la Clase 

Polyplacophora y 7 de la Clase Gastropoda. Entre los gasterópodos hubo además una especie 

herbívora, 4 detrítófagas, una micrófaga de matería orgánica depositada, 30 carnívoras, 3 

carnívoras carroñeras y una carnívora detritófaga. 
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R2. (Islas Marietas, Nay.) 

En cuanto a los hábitos de vida. la Clase Bivalvia presentó 8 especies epifaunales y 4 

infaunales. En la Clase Gastropoda se cuantificaron 42 especies epifaunales, una infaunal y una 

seminfaunal. La Clase Polyplacophora tuvo 2 especies epifaunales. 

Respecto a las formas de alimentación de las 12 especies de bivalvos, fue por filtración 

suspensivora. para el resio de las clases se determinó que 7 especies fueron herbívoras 

ramoneadoras, siendo 2 especies de la Clase Polyplacophora y 5 especies de la Clase 

Gastropoda, además esta clase presentó 2 especies herbivoras, 3 detritófagas, 4 micrófagas de 

materia orgánica depositada, 24 carnívoras, 5 carnivoras carroñeras y una carnivora

detritófaga. 

R3. (Cabo Careyeros, Nay.) 

Por sus hábitos de vida, los miembros de la Clase Bivalvia se agruparon en 7 especies 

epifaunales y 3 infaunales, mientras que entre la Clase Gastropoda se determinaron 40 

especies epifaunales y 2 seminfaunales, y para la Clase Polyplacophora, una especie epifaunal. 

Entre los bivalvos, la forma de alimentación de 10 especies fue por filtración de partículas 

suspendidas en la columna de agua. La Clase Gastropoda presentó 5 especies herbívoras 

ramoneadoras, 3 herbíyoras, 3 detritófagas, 3 micrófagas de materia orgánica depositada, 24 

carnívoras y 4 carnívoras carroñeras. En la Clase Polyplacophora hubo una especie herbívora 

ramoneadora. 

El análisis global indicó una dominancia de especies epifaunales con hábitos filtradores

suspensívoros en la Clase Bivalvia, herbívoros-ramoneadores para los poliplacóforos y 

carnívoros en la Clase Gastropoda. 

El sustrato que presentó mayor número de individuos fue el de coral muerto (Lithophaga 

aristata, Lithophaga rogersi, Gastrocháena truncata, Muricopsis zeteki, Ouayu/a mano danta, O. 

madrepararum, Crepidu/a arenata, Hipponix panamensis y Acanthachitana avicu/ata), y en 

menor proporción aquellas especies que habitan en sustratos rocosos y coral vivo. 

7. DISCUSIÓN 
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R2. (Islas Marietas, Nay.) 

En cuanto a los hábitos de vida, la Clase Bivalviapresentó 8 especies epifaunales y <; 

infaunales. En la Clase Gastropoda se cuantificaron 42 especies epifaunales, una infaunal y una 

seminfaunal. La Clase Polyplacophora tuvo 2 especies epifaunales. 

Respecto a las formas de alimentación de las 12 especies de bivalvos, fue por filtración 

suspensivora, para el resto de las clases se determinó que 7 especies fueron herbivoras 

ramoneadoras, siendo 2 especies de la Clase Polyplacophora y 5 especies de la Clase 

Gastropoda. además esta clase presentó 2 especies herbívoras. 3 detritófagas, 4 micrófagas de 

materia orgáníca depositada. 24 carnívoras, 5 carnívoras carroñeras y una carnívora

detritófaga. 

R3. (Cabo Careyeros, Nay.) 

Por sus hábitos de vida, los miembros de la Clase Bivalvia se agruparon en 7 especíes 

epifaunales y 3 infaunales, mientras que entre la Clase Gastropoda se determinaron 40 

especies epifaunales y 2 semínfaunales, y para la Clase Polyplacophora, una especie epifaunal. 

Entre los bivalvos, la forma de alimentacíón de 10 especies fue por filtración de partículas 

suspendidas en la columna de agua. La Clase Gastropoda presentó 5 especies herbívoras 

ramoneadoras, 3 herbí,:,oras, 3 detritófagas, 3 micrófagas de materia orgánica depositada, 24 

carnívoras y 4 carnívoras carroñeras. En la Clase Polyplacophora hubo una especie herbívora 

ramoneadora. 

El análisis global indicó una dominancia de especies epifaunales con hábitos filtradores

suspensívoros en la Clase Bivalvia, herbívoros-ramoneadores para los poliplacóforos y 

carnívoros en la Clase Gastropoda. 

El sustrato que presentó mayor número de individuos fue el de coral muerto (Lithophaga 

aristata, Lithophaga rogersi, Gastrochaena truncata, Muricopsis zeteki, Quoyula monodonta, Q. 

madreporarum, Crepidula arenata, Hipponix panamensis y Acanthochitona aviculata), y en 

menor proporción aquellas especies que habitan en sustratos rocosos y coral vivo. 

7. DISCUSiÓN 
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La comunidad de moluscos analizada en este trabajo ha permitido reconocer el papel que 

juegan los factores abióticos, como el sustrato, temperatura, corrientes y transparencia del 

agua, entre otros, para el establecimiento de las comunidades en un ecosistema con 

características peculiares, como es el de arrecifes coralinos en el Pacifico tropical mexicano. 

Squires (1959) define al arrecife de coral como una comunidad dominada por corales, donde 

existe un grado de interdependencia entre los miembros de la flora y fauna constituyente, 

además de que la comunidad debe tener una dimensión superficial de continuidad definida. 

De acuerdo con el concepto biológico de arrecife mencionado por Hughs (1991), la 

estructura coralina estudiada en estas tres regiones puede definirse como un verdadero 

arrecife, que se deriva de una base rocosa. Recientemente Reyes-Bonilla (1997) determinó 

para la región de Nayarit 9 especies de corales hermatipicos, con desarrollo de arrecifes tipo 

franja, de entre 30 y 70 m de ancho, con un espesor de 1 a 3 m, extendiéndose desde el nivel 

medio de mareas hasta 15 m de profundidad. Su estructura general corresponde a la observada 

normalmente en los arrecifes coralinos situados desde la boca del Golfo de California hasta 

América Central (Reyes-Bonilla, 1997). Con lo anterior, se cambia totalmente el concepto de 

que las comunidades coralinas de Nayarit se reconocieran como "parches" de coral (Well, 

1988). 

7.1. Condiciones ambientales 

La temperatura y profundidad concuerdan con lo reportado por Reyes Bonilla (1997) para la 

región, observándose que los valores térmicos registrados en la zona más profunda del 

muestreo, resultaron similares a los de zona somera, con lo que se asevera que la temperatura 

existente entre O y 20 metros de profundidad, el tipo de sustrato, la transparencia del agua, la 

falta de estratificación horizontal y vertical, favorecen el establecimiento de las comunidades 

coralinas. 

7.2. Composición y abundancia 
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Los moluscos se agruparon en 3 Clases: la Clase Bivalvia representada con 25 especies, la 

Clase Gastropoda con 93 y 3 especies para la Clase Polyplacophora, sumando en total 121 

especies, de las cuales 97% fueron organismos vivos, siendo éstos la base del análisis de la 

comunidad, el 3% restante correspondió a conchas vacías y se utilizó solamente en la 

determinación sistemática y se integró la lista. 

Se cuantificó un total de 2,424 individuos. En la comunidad malacológica la mayor 

abundancia correspondió a la Clase Bivalvia (1,366 ejemplares), seguida de la Clase 

Gastropcida (1,047 individuos). La región con mayor número de especies fue Isla Peña (R1), 

donde también se registró la mayor cantidad de individuos. 

7.3. Sistemática 

La identificación de los moluscos es compleja, ya que se trata de un grupo muy diverso. En 

el presente estudio, se tomaron en cuenta caracteres conquiliológicos de las 3 clases 

determinadas, considerando únicamente para aspectos de sistemática el total de los 

organismos muestreados. 

En la determinación de las especies existieron algunas dificultades para la ubicación 

taxonómica, o su interpretación sobre hábitos y formas de vida, como fue el caso de Quoyula 

monodonla y Q. Madreporarum, ya que Keen (1971) menciona que quizá se trate de una misma 

especie, que se confunde por la posibilidad de encontrarse individuos en un estado de 

desarrollo intermedio o juvenil, o bien en etapa final o adulto. Otra confusión surge también al 

señalar a diferentes especies del género Lilhophaga como depredadoras de corales, lo cual no 

es muy claro, debido a que algunos autores (Vermeij, 1976, Guzmán, 1987, Mitchel, 1994) 

consideran que son filtradores suspensivoros, que se desarrollan con el coral desde la etapa 

larvaria y, por tanto, en una asociación diferente, posiblemente de parasitismo. 

65 



MALACOFAUNA ASOCIADA A CORALES EN EL SUR DE NA Y ARIT 

7.4. Distribución y abundancia 

Los patrones de distribución entre regiones permitieron reconocer la presencia frecuente de 

6 especies de bivalvos (24%) y 14 gasterópodos (15%), lo que les confirió valor de importancia 

relativa (VIR) elevada en la comunidad muestreada; sin embargo la clase más abundantemente 

distribuida en las tres regiones en los diferentes sustratos y profundidades fue la Gastropoda 

(ef. Tabla 3). 

En lo concerniente a la abundancia de la comunidad total de moluscos por región, se 

encontró en R1 el mayor número de especies (en total 67), correspondiendo 18 a bivalvos, 47 a 

gasterópodos y 2 a poliplacóforos, representadas por 1821 individuos; le siguió el de Islas 

Marietas (R2), con un total de 58 especies siendo 12 de la Clase Bivalvia, 44 de la Clase 

Gastropoda y 2 de la Polyplacophora, representada por 426 individuos y, por último, en Cabo 

Careyeros (R3) se determinaron 52 especies, perteneciendo 10 a bivalvos, 42 a gastrópodos y 

1 a poliplacóforos, con un total de 177 individuos. Estos resultados han marcado diferencias que 

se interpretan como derivadas del monitoreo inicial al que fue sujeta la R1, ya que fueron 

incorporados los resultados obtenidos de esa primera etapa (monitoreo) a los registrados en 

muestreos posteriores; por lo que se considera que en Isla Peña la información se pondera 

subjetivamente, al haber presentado un mayor esfuerzo de muestreo al realizado en las demás 

regiones. 

Al relacionar la abundancia y riqueza de especies en cada región con las variables 

analizadas, se obtuvo lo siguiente: el máximo de individuos se recolectó en la zona somera 

(1430 individuos), la mayor cantidad de especies en zona profunda (118) y la diferencia tanto en 

número de individuos como de especies, en relación 'con la época climática, no fue significativa. 

Las condiciones climáticas afectaron el desarrollo del muestreo dadas las circunstancias de 

poca visibilidad, marejadas, etc. Al analizar el número de individuos con respecto al sustrato, se 

encontró que los valores más altos se obtuvieron en coral muerto y arena, posiblemente esto 

obedezca al método de recolecta (martillo y cincel para fraccionar el sustrato), ya que en e~tos 

sustratos se obtuvo tanto epifauna como infauna. mientras que en roca y coral vivo (método de 

cuadrantes) solamente se recolectó la epifauna. 
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7.5. Zoogeografia 

Aunque los mares se comunican entre si, existen algunas regiones oceánicas que están 

separadas por masas continentales. Las corrientes oceánicas, la temperatura del agua y los 

cambios de salinidad actúan también como barreras, generando la formación de subregiones 

con provincias faunísticas. Las fronteras entre las faunas actuales se limitaron durante el 

Plioceno, hace unos diez millones de años. Estas fronteras en muchos casos son superadas 

por algunas especies vecinas. 

La comunidad de moluscos de la Bahia donde se localizan las regiones de estudio 

comparten algunas especies con oíros arrecifes del Pacífico, como Jalisco, Colima, Guerrero, 

Oaxaca y Costa Rica. La malacofauna estudiada presentó afinidad dominante con la Provincia 

Panámica (96%) y menor con la Provincia Californiana (4%), dada la ubicación geográfica del 

área de estudio, la cual prácticamente es el límite entre ambas. De acuerdo con la propuesta de 

Briggs (1974), Brusca y Wallerstein (1979), el área estaría ubicada dentro de la Subprovincia 

Mexicana. González (1993), al revisar la distribución de los moluscos endémicos encontró que 

en la región comprendida en el Pacífico y Golfo de California hasta Nayarit, la proporción de 

endemismos es muy alta (83.7%), mientras en la región ubicada desde Nayarit hasta Oaxaca y 

Chiapas, el porcentaje es mucho menor (16.2%). Al considerar este criterio, para las especies 

de moluscos identificadas para las tres regiones estudiadas, los resultados (24% de 

endemismo) indican la importancia de la región para su conservación y estudio. Además su 

distribución se centra a esta subprovincia Mexicana que recientemente se ha propuesto. 

Las 121 especies registradas presentan diferentes distribuciones dentro de la Provincia 

Panámica, por lo que al revisar los intervalos geográficos señalados por Keen (1974), Andrews 

(197.7), Abbott (1974), González (1993), 23% de las especies se distribuyen hasta Perú, 25% 

hasta Ecuador, 2.5% hasta Colombia, 11.5% hasta Panamá, 1.6% hasta Costa Rica, 2.5% 

hasta Nicaragua, 1% a El Salvador y, como se señaló, se obtuvo que 24% de las especies 

presentan una distribución más restringida dentro del Pacífico mexicano. 
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7.6. Sustrato 

La mala cofa una se analizó como componente de la biota bentónica de donde deriva la 

importancia del sustrato en el establecimiento de la comunidad (Reguero, 1994). Se observo 

que la distribución de las especies estaba ligada a la distribución y disposición de los sustratos 

con lo que se caracterizó y apoyó bibliográfica mente la selección de hábitat. Los sustratos 

presentes en las comunidades coralinas, ubicados desde la zona somera a la profunda, se 

presentaron en el siguiente orden: coral muerto, arena. rocas y a mayor profundidad, el sustrato 

de coral vivo. Se observó disturbio antropogénico en las regiones de estudio, particularmente 

marcado en la zona somera, ya que ahi se presenta el sustrato coralino muerto y basura, en 

tanto que la presencia de coral vivo, libre de objetos extraños al medio, se localizó básicamente 

en las máximas profundidades. Este sustrato coralino menos disturbado ofreció condiciones 

favorables para la distribución de los moluscos, lo cual se manifestó en valores más elevados 

de diversidad y abundancia con respecto a los demás sustratos analizados. En coral muerto la 

mayor abundancia fue para la Clase Bivalvia, aunque en el muestreo general la mayor 

abundancia y riqueza de especies correspondió a la Clase Gastropoda. 

La distribución de los moluscos está ligada a sus hábitos de vida, y guarda una relación muy 

estrecha con el sustrato disponible, lo cual se corroboró .al encontrar en coral muerto gran 

cantidad de bivalvos de hábitos infaunales-perforadores, aunque se distribuyen también en 

coral vivo (Mitchel, 1994). En los demás sustratos, la clase más abundante fue la Gastropoda. 

7.7. Estacionalidad climática 

Al considerar la variable, de la estacionalidad, la mayor riqueza de especies se obtuvo en la 

época de lluvias, en dos de las tres regiones, posiblemente la diferencia en el resultado se 

debió a los muestreos iniciales realizados únicamente en Isla Peña (R1), en época de secas. 

Los resultados en cada región presentaron oscilaciones muy marcadas, ya que se observó que 

cuando una de las clases de moluscos presentaba valores elevados en una determinada época, 

para la temporada siguiente disminuia o no se presentaba en la muestra, quiz~s este 

comportamiento obedezca a cambios de salinidad en el medio, a la disponibilidad de alimento, o 

a los ciclos biológicos de las especies. Tanto los factores bióticos y abióticos e históricos de las 

especies y evolutivos fisiográficamente, además de tener un efecto individual interactúan entre 
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sí, dando como resultado la permanencia y adaptación de los organismos. Por otra parte una 

característica más, sería el considerar en los cambios del medio la explotación por el hombre al 

modificar la zona costera con fines turísticos, razón por la que de las tres regiones estudiadas, 

la que presenta mayor impacto antropogénico es Isla Peña (R1), ya que se ha promovido 

turísticamente, además alberga en la bahía una salida de drenaje de la infraestructura hotelera 

que desemboca directa a la playa, lo que repercute en el detrimento de las comunidades 

marinas. 

7.8. Batimetria del muestreo 

Al analizar la comunidad malacológica en la zona somera, la clase con mayor abundancia 

fue la Clase Bivalvia (1092 individuos), seguida de la Gastropoda (327) mientras que en la zona 

profunda se invertía el resultado: La Clase Gastropoda presentó 707 individuos y la Clase 

Bivalvia 327. Dados los resultados de abundancia, frecuencia y distribución de los moluscos, se 

pudo observar que existe una relación directa de los individuos con el espacio disponible en el 

sustrato y a su vez, la distribución espacial de éste en los diferentes estratos de profundidad, ya 

que los Bivalvia abundaron en sustrato de coral muerto (marcadamente distribuido en la zona 

somera), la Clase Gastropoda en coral vivo, rocoso y arenoso (sustratos presentes en la zona 

profunda), esta combinación de resultados definió indirectamente las condiciones de ambiente 

"sano" a mayor profundidad, es decir, se observó que disminuyó el nivel de disturbio conforme 

aumentó la profundidad. 

7.9. Especies dominantes en el área de estudio 

Los análisis cualitativos y cuantitativos de muestreos efectuados en cada región permitieron 

el reconocimiento deS especies (Lithophaga rogersi, L. aristata, Quoyula monodonta, Q. 

madreporarum y Cerithium maculosum) que concurren en la mayoría de las regiones con 

valores de importancia relativa (VIR) elevados. De manera que, por su abundancia, frecuencia y 

densidad, dominaron en el muestreo y, por lo tanto, se infiere su dominancia en el medio. 
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7.10. Hábitos alimenticios y hábitat 

Para interpretar algunos de los aspectos ecol6gicos comprendidos en los objetivos de este 

estudio, fue necesario conocer la posici6n de los moluscos respecto al sustrato y sus formas de 

alimentaci6n, por lo que se adoptó la divisi6n común del bentos en: epifauna, infauna y 

seminfauna (Stanley, 1970). 

En general, los fondos característicos de la zona mesolitoral del Pacífico occidental, 

constituyen un hábitat adecuado para el establecimiento de comunidades de moluscos, que 

pueden ser bivalvos infaunales y seminfaunales, generalmente filtradores suspensívoros, 

gastrópodos con una amplia variedad de formas de alimentación y de hábitat epifaunal o 

seminfaunal, poliplac6foros raspadores de algas, y otros moluscos que se alimentan de materia 

orgánica depositada o en suspensión coloidal, hongos, carroña, etc. 

Las funciones tróficas' de los moluscos son muy variadas, en el presente trabajo se 

determinaron bibliográficamente ocho tipos de alimentación: filtradores-suspensívoros. 

(bivalvos), herbívoros (poliplacóforos), herbívoros-ramoneadores, detritívoros, microfágos de 

materia orgánica depositada, carnívoros, carnívoros-carroñeros y carnívoros-detritivoros 

(gasterópodos), correspondiendo el valor más alto al tipo carnívoro. 

La Clase Bivalvia presentó organismos con hábitos epifaunales (20% del total de las 

especies), al igual que los miembros de la Clase Gastropoda (valores mayores a 70%) y 

aquéllos reconocidos como infaunales y seminfaunales con valores menores al 10%. 

Se presentaron especies de hábitos infaunales-perforadores, representados por especies de 

la Clase Bivalvia. Al respecto Mitchel (1994) cita también a una especie de gasterópodo como 

infaunal (Quoyula monodonta). aunque en el muestreo realizado en este trabajo apareció 

solamente en la epifauna. Vermeij (1976) la identifica como parásita del coraL Posiblemente, el 

resultado obtenido en este estudio se deba a que la infauna determinada procede de sustrato 

coralino muerto y no del análisis de coral vivo como en los trabajos de Mitchel (1994) Y Vermeij 

(1976). 
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Otra especie, /sognomon janus, es relacionada con la presencia de contaminantes de origen 

orgánico, lo cual afecta y favorece la muerte del coral (Villalpando, 1986), La contaminación de 

esa área se genera en las zonas hoteleras de Bahia de Guayabitos, Puerto Vallarta y Nuevo 

Vallarta, ubicadas en el limite entre Jalisco y NayariL Además otras especies de bivalvos muy 

abundantes fueron Lithophaga aristata y L. rogersi, organismos infaunales-perforadores 

suspensivoros, a los que algunos autores no los consideran infaunales por encontrarse en las 

capas más superficiales del sustrato, 

La abundancia y riqueza de especies epifaunales en la zona somera fueron más bajas, lo 

cual puede deberse a que estas regiones se cuentan entre las mayores atracciones para el 

turismo local y extranjero que practica el buceo, además la circulación de embarcaciones como 

camaroneros y lanchas que transitan constantemente o se resguardan en mal tiempo y, al 

anclar, dañan las estructuras coralinas, En Isla Peña (R1) en la zona somera, del área de playa 

protegida, el coral se encontró fragmentado y muerto, esto debidO a las embarcaciones que ahí 

buscan resguardo y posiblemente ésta sea una de las principales causas de la baja abundancia 

de epifauna, En la zona más profunda del muestreo, los resultados se invirtieron y se obtuvo 

mayor riqueza de especies, además de diversidad de sustratos, 

7.11. Comunidades malacológicas 

Las comunidades de moluscos evolutivamente han alcanzado una amplia radiación 

adaptativa y en la zona arrecifal se encuentran ampliamente distribuidas, Guzmán (1987) 

señala que, en otros arrecifes del Pacifico, algunos moluscos son depredadores directos de 

Pocillopora spp, como Quoyu/a monodonta, es coraliófago y en junto con otros invertebrados, 

son una gran amenaza para la sobrevivencia actual ,de las especies de corales, En Isla del 

Caño, Costa Rica, el caracol destruye 0,64 cm 2/dia del tejido vivo (Guzmán, 1987), Otro 

depredador importante es el bivalvo perforador Uthophaga spp, cuyas poblaciones constituyen 

a la vez parte importante de la dieta de un pez que rasga a mordidas el arrecife para comer al 

bivalvo, Esta observación hace pensar en que, en tal papel, el depredador no es el bivalvo, sino 

el pez, y que el bivalvo sostiene una relación de parasitismo con el sustrato coralino, sin ser un 

depredador, como lo señala Guzmán, (1988), Otro coralivoro activo es Jenneria pustu/ata, que 

arranca con su rádula pedazos de tejido vivo del coral. En resumen, la afección que pueden 

causar los moluscos es el debilitamiento de las bases de las colonias de coral y éstas con el 
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tiempo se fracturan y caen,dichos efectos ya se han observado en Isla del Caño, Costa Rica, 

según lo señalado por Guzmán (1987). 

7.12. Similitud faunística 

En cada una de las regiones se calculó el índice de similitud, resultando que la semejanza 

promedio respecto a las especies que componen la comunidad total de cada región fue superior 

al 40%, el cálculo entre regiones suministró valores altos de este índice en donde se 

presentaron especies abundantes y de amplia distribución, como el caso de Islas Marietas y 

Cabo Careyeros, que presentaron un resultado de 52%, considerándose que éstas dos 

regiones presentan bajo impacto ambienta y saqueo por los buceadores!. Al relacionar la 

similitud con respecto a la profundidad y época del muestreo, se obtuvo el valor más alto en Isla 

Peña, con 42% y 45% respectivarnente, mientras que al analizar los sustratos, el valor de 

similitud m~s sobresaliente fue en Isla Peña para los sustratos coral muerto-arena (41%), luego 

en Islas Marietas, con 31 % para arena-coral vivo y finalmente en Cabo Careyeros, coral muerto-

. rocas, con 22% de similitud. Al comparar por pares las clases, en cada una de las regiones, se 

obtuvo el valor de similitud más alto para la Clase Bivalvia, con resultados superiores al 30% y 

hasta 64%. 

7.13. Biomasa 

La biomasa se expresó en mgrC/m' , y presentó su máximo valor en la R3, lo que se 

interpreta fue afectado por las tallas (generalmente superior a los 10 cm) de los individuos aquí 

recolectados, que no se obtuvieron al muestrear las demás regiones. Además se aprecíaron 

tendencias de distribución de las especies de mayor talla a las zonas de menor impacto 

ambiental, por lo que consideramos que la ubicación y características físicas de la R3, 

favorecieron la presencia de mayor tamaño de los ejemplares. 

7.14. Densidad 

Al observar los resultados para cada una de las regiones, posiblemente haya influido que en 

las regiones en las que se obtuvieron los valores más altos de densidad, por ejemplo R1 se hizo 

el muestreo en la zona protegida y esta ofreció menos exposición de los organismos al oleaje, 

72 



MALACOFAUNA ASOCIADA A CORALES EN ELSUR DE NAYARIT 

corrientes, etc, y más seguridad y estabilidad al buzo en las condiciones del muestreo, no asi en 

la R3 que es una punta expuesta al oleaje y a las corrientes, lo que dificultó la recolecta y se 

reflejó en los resultados de individuos por unidad de área. 

7.15. Riqueza de especies 

La clase con mayor riqueza de especies fue la Gastropoda, presentándose en R1 en la zona 

profunda en coral muerto (6.07); en R2 en coral vivo (4.11), en arenoso (3.7) y en coral muerto 

(3.02) y, en R3, en arenoso (4.55) yen coral muerto (4.39). El valor máximo para el total de las 

clases (10.17) correspondió a Cabo Careyeros (R3) y (8.7) en Isla Peña (R1). 

7.16. Diversidad 

La diversidad de los moluscos en cada región refleja combinaciones de factores bióticos y 

abióticos que actúan de manera distinta en cada una de ellas, y que probablemente influyen en 

la estructura particular de la comunidad malacológica. Según Huston (1985 in Bemárdez, 1993), 

es la interacción de esta serie de perturbaciones físicas aunadas a factores de desplazamiento 

y competencia lo que permite la estructura comunitaria de los corales y los patrones 

consistentes de zonación y de diversidad arrecifal. Al igual que el resultado máximo en riqueza 

de especies, el valor más alto de diversidad se obtuvo también en Cabo Careyeros (R3). 
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8, CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se presentan las siguientes 

conclusiones: 

i) En las regiones estudiadas se cuantificó un total de 121 especies, representadas por 

2,424 individuos, de los cuales el 93% fueron organismos vivos. Las especies se 

distribuyeron en tres clases, correspondieron 25 a la Clase Bivalvia, 93 a Gastropoda y 3 

a la Polyplacophora, se concluye que la distribución de los moluscos esiá relacionada 

inicialmente con el tipo de sustrato y sus preferencias alimenticias o nutricionales. 

ii) Por su abundancia y frecuencia de aparición en las tres regiones estudiadas, destacaron 

las especies: Lithophaga rogersi, L. aristata, Gastrochaena truncata, Quoyula 

madreporarum, Q. monodonta, Muricopsis zeteki y Cerithium maculosum. Los bivalvos de 

hábitos infaunales se presentaron en sustrato de coral muerto, mismo que se localizó con 

abundancia en la zona somera, los gasterópodOS de hábitos epifaunales e,n sustratos 

duros. 

iii) La riqueza de especies (r), el número de individuos (No: INOS) y la diversidad (H') se 

comportaron de la siguiente manera: para (r) los valores más elevados correspondieron a 

Cabo Careyeros (R3), con un valor (r) de 10.17, un total de 58 especies las cuales 

representaron de 177 individuos y una H' igual a 3.5 bits/indo Siguiendo un orden 

decreciente Islas Marietás (R2) y por último Isla Peña (R1). Al respecto del análisis de la 

comunidad, se observa el contraste de resultados al comparar las tres regiones y se 

identifica como variable importante la influencia de los factores de disturbio resultantes de 

actividades recreativas en la R1 y R2, dado que la región con mayor riqueza (R3), se 

caracteriza por su poca accesibilidad vía terrestre o marina. La máxima riqueza de 

especies de moluscos, determinada con respecto a la profundidad del mue'streo, se 

presentó en zona somera, En relación con los de sustratos muestreados, ocurrió en coral 

muerto, para la Clase Bivalvia y, en sustrato arenoso, para la Clase Gastropoda. Los 

resultados obtenidos en las épocas climáticas de secas y lluvias, variaron en cada una de 

las clases indistintamente, por lo que se considera que no es un parámetro determinante 
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en la distribución de las especies. 

iv) En cuanto a densidad, la mayoría de las especies se distribuyeron en Isla Peña (R1) con 

321 ind/m', donde la Clase Bivalvia presentó un valor máximo de 198 ind/m'. 

v) Biomasa se calculó en unidades de mgrC/m'. Para la comunidad analizada, se interpreta 

que el valor más elevado de biomasa (40.88 mgC/m') se presentó en Cabo Careyeros 

(R3), este resultado posiblemente se relaciona con las tallas (mayor longitud), que no se 

obtuvieron en las demás regiones. 

vi) Hábitat y alimentación, se determinaron bibliográfica mente 9 formas o tipos de 

alimentación y un total de 3 formas de vida, las adaptaciones al respecto señala la amplia 

gama del grupo Gastropoda, mismo que presenta inclusive especies depredadoras del 

sustrato coralino lo que al discutir los resultados de la comunidad, se observa que ésta se 

encuentra establecida como en cualquier otro arrecife coralino de mayor antigüedad y con 

una diversidad alta como se han caracterizado estos ambientes. 

Recomendaciones 

Al estudiar esta región sur del estado de Nayarit, se manifiesta la gran importancia ecológica 

y económica de algunos de sus recursos naturales costeros. Es· necesario e impostergable 

continuar con los diagnósticos sobre aspectos floristicos, faunisticos y caracteristicas fisicas o 

abióticas en las zonas determinadas como susceptibles a transformaciones . 

. Para su aprovechamiento se recomienda un esquema planeado prospectivamente, tomando 

en cuenta, el interés del hombre y la vocación natural del medio, evitando las transformaciones 

de golpe, sin planeación tratando de realizar cambios paulatinamente, sin desaparecer las 

características de los escenarios que se manejan. 
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Lámina 1. 

Número de la especie Nombre Científico 
1 NucuJana oxia 
2 Arca mutabilis 
3 Arca pacifica 
4 Barbatia iIIota 
5 Barbatia bailyi 
6 Barbatia reeveana 
7 Brachidontes semiJaevis 
8 GregarieJ/a coartata 
9 Lithophaga rogersi 
10 Lithophaga aristata 
11 Pteria sterna 
12 Pinctata mazatlanica 
13 Isognomon ianus 
14 MaJ/eus rufipunctatus 
15 Ostrea angelica 
16 Argopecten circularis 
17 Lima tetrica 
18 Bernardina margarita 
19 Lucina {enesta 
20 Chama ec¡uinata 
21 Chama mexicana 
22 Chama sordida 
23 Pseudochamaianus 
24 Gastrochaena rugulosa 





Lámina 2. 

Número de la especie Nombre científico 
25 Gastrochaena truneata 
26 Puncturella punetoeostata 
27 Diodora inaequalis 
28 Diodora saturnalis 
29 Fissurella mierotrema 
30 Fissurella spongiosa 
31 Collisella dalliana 
32 Palteloida semirubida 
33 Tegula mariana 
34 Turbo squamiger 
35 Arene soeorrensis 
36 Astrea unqis 
37 Astrea babelis 
38 Liltorina aspera 
39 Alvania mutans 
40 Rissoella tumens 
41 Rissoina effusa 
42 Rissoina strieta 
43 Rissoina preposterum 
44 Vermieularia frisbeyae 
45 ,Cerithium maeulosum 
46 Cerithium aurea 
47 Seila assimilata 
48 T riphora hannai 
49 Hipponix panamensis 
50 Hipponix pilosus 
51 Hipponix planatus 
52 Crepidula arenata 
53 Crepidula exeavata 
54 Crepidula lessoni 
55 Crepidula striolata 
56 Crueibulum eyelopium 
57 Crueibulum montieulus 
58 Crueibulum personatum 
59 Crueibulum umbrella 





Lámina 3. 

Número de la especie Nombre Cientifico 
60 Crucibullum concameratum 
61 Sinum grayi 
62 Cypraea isabellamexicana 
63 Cypraea annettae 
64 Jenneria pustu/ata 
65 Bursa cae/ata 
66 Hexap/ex erythrostomus 
67 Murexiella humilis 
68 Murexiella radwin 
69. Murexiella vittata 
70 Muricanthus princeps 
71 Muricopsis ja/iscoensis 
72 Muricopsis zeteki 
73 Quovu/a madreporarum 
74 Quovu/a monodonta 
75 Thais speciosa 
76 Thais trianqu/aris 
77 Thais kiosquiformis 
78 Moru/a ferruginosa 
79 Moru/a /uqubris 
80 Neorapana muricata 
81 Neorapana tubercu/ata 
82 Cantharus berryi 
83 Cantharus ianellii 
84 Cantharus sanquino/entus 
85 Nassarina me/anosticta 





Lámina 4. 

Número de la especie Nombre Científico 
86 So/enosteira maerospira 
87 Engina fusiformis 
88 Engina tObogaensis 
89 Triumphis subrostrata 
90 Co/umbella haemaestoma 
91 Co/umbella major 
92 Co/umbella paytensis 
93 Anaehis sea/arina 
94 Anaehis niqrieans 
95 Anaehis ritteri 
96 Anachis hilli 
97 Mitrella baeeata 
98 Mitrella e/eetroides 
99 Mitrella e/eetroides 
100 Lathirus centrifuqus 
101 Lathirus concentrieus 
102 Lathirus mediamericanus 
103 Leucozonia eerata 
104 Opeastoma pseudodon 
105 O/ivella a/tatae 
106 Vasum eaestum 
107 Prunum sapotilla 
108 Conus brunneus 
109 Conus diadema 
110 ConusPJineeps 
111 Conus purpuraseens 
112 Conus dalli 
113 Conus requ/aris 
114 Conusnux 
115 Crassispira currani 
116 Mitrella earpenteri 
117 Pilsbryspira gareiaeubasi 
118 Bulla punetu/ata 
119 Chiton artieu/atus 
120 Aeantoehitona avicu/ata 
121. Radsiella peta/oides 





ANEX01 (TABLA 5.) 



ITABlA 5. . , . 

ICLASE BIVAlVlA 

5Mi 

"" 

Ch, 
eh; 
p~ 

Gasr"""',,,",,, 
25 Gaslrachen. Irone'/fI 

SUBTOT""l DE INOIVIOUUS. 
sutllOTjQ DE ESPECIES: 

CLASE GASTEROPOO"" 

re.. 
~ 

" 

H 

~"M ". 109 

~ 
_º~fllu,! 

,yUfa mad~PO, 

118 Burla une/ufa/. 
SUBTOT.tIl DE INDIVIDUOS: 
SUBfOUL DE ESPECIES, 

CLASE POl YPLACOPHOI'!A 

RBdsiella I!llJlo«1es 
~L'BTOU.l DE I"IDMDUOS. 
SUBTOT.tIl DE ESPECI[S: 

lO! la,. "sp,,<;II!" 'n el ireB de esluúlo . 

l1egi6n t. Ista Peña, Nay. 

" .~.~~v_<_~ ... ~ ... .., 
CORAL~_ ROCOSO Io.RE~OSO_ COR"l VIVO ~OCO$O _ A/lENOso CORAL........a R()COSO ./lENOS? CORAL \/!\lO ROCOSO Frecuendlt 

EPOCA DE SECAS EPOCA DE llUVIAS 

I CO""l MU!;R10 --~~R~~~~_-·- ROCOSO ARENOSO CO~ I/WO ROCOSO ARENOSO '<-~~~ ROCOSO ~'!950 __ ROCOSO "RENOSO 

_._-~ 

EPOC"" DE SF.CAS EPOCA OE lllNI.A.S 
«. ... _.v~<~"._,_ • ..., ,,,,,,_._~,,,_,,,_,,,'_"." 

COR"llllVO ROCOSO "RENOSO COR"L t.l\JERIO CO""( VIVO ROCOSO I cO""lyu_ERro. -~~~~~~ .. - ROCOllO ~RENOSO CORAL t.l\JERIO CO,..L VIVO ROCOSO ."EN050 



... ....,... ...... ..., .. ~ .... ,~ LV"_ ~ ... _~~_ <O.V _ ~·V "., __ .. ~ ... _. _-.v_ ... _ .... , -- - - .-
COR~ MUERTO CORI\\. VIVO ROCOSO ARENOSO CORAL MUERTO COR~ VIVO ROCOSO "'RENOSO CORAL MUERTO cORI\\. VIVO ROCOSO ARENOSO ccm"'L MUERTO CORI\\. VIVO ROCOSO ARENOSO Frecuencia 

""U~CII: NOMBRE CIENTlFICO O 
1 Nuculana oxia O 
2 Arca mulabilig 1 O 
3 -. - 1 O 
4 Barba/ia iIIola O 
5 Barba/ía bit' O 
6 Barba/ia reeveana O 
7 Bracflidonles semi/sevis O 
8 G arie/la coarta/a 2 • O 
9 lit"" • ",1 O 
lO Ldho h a arisfa/a O 
11 Plena slema O 

12M Anclara mazsllartica 1 O 
13 I nomon ·anus " O 

14 MafleusnAi ndalus 3 O 

15 Os/rea a ,1ic4 2 O 
16 A o en circu/aris 1 O 
17 Uma le/rica " 21 " O 
18 Bemardina ma arita " 20 21 O 
19 Lucine fenesla O 
20 Chama !Jinala O 
21 Chama mexicana 5 O 
22 Chama sordida O 
23 Pseudochama 'u, 1 O 

" Gastochaena u~~ O 
25 Gaslrochena fnmca/s O 

SUBTOTAl. DE INOMOUOS: 2 O O O O O 1 O .. O O O O " O .. O 

SUBTOTAL DE ESPECIES: 1 O O O O O 1 O , O O O O 7 O , O 

I ~ ~POf..A DE SILCAS 
~ON'" PRO\,UNo:ii:i"S.O¡-;¡-m, 

EPOCA DE llWIAS -CLASE GASTEROPODA !O ..... SOMERA 11.11 ... 5.11 mI. lON", 50MER .... .Il.II ... 5.0 '"' ~ON'" F'ROf'UND.f<!U'" 12.0", 

COI'lALMUERTO CORAL VIVO /lOCO" ARENOSO COIW.. MUERTO """ .. - ROCOSO AA"""" CO!t'Il MUeRTO ""'" - .oc= ARENOSO COI'lAL MUERTO CORAL VIVO .oc= """'" No U",CII: NOMBRE CIENTIFlCO , O 
26 Puneturella ndocoslafa 1 1 
27 CJíodor.t ma uafís O 

" OiodtJra sa/urn<llis O 

29 Fissure/l<l microtrema " " 30 Fissure/la S ÍQsa 
, 

O 
31M CoIIise/la da/llans 1 1 

32 Palle/oida semiflJbida O 
33 7 u/a mariana O 
34 Tu"", am· er O 

35 Arene socorrensis 1 1 
36 Astrea ~, O 

37M As/rea babelis O 

38 Liftorina as " O 

39 Afvania mutans 5 5 
40 Rissoena lumens 25 25 
41 Rissoina e"lJsa 2 • • 
" Rissoina s/ricla 2 2 

43M Rissoina sterom O 
44 VermiCufana friSbeyae O 

45 Ceritflium maculosum 2 • 1 1 1 2 17 30 
46 Cerit/lio sis alJrea O 
47 Sella assimilala 1 1 
<8 Tri rahannai 1 1 

49 HI ftÍx Pl!fnamensis , • , 
50 Hi nix 'Iosus 1 • 7 

51 H, "" snafus 5 5 

" Creoidllla erenala O 
53 Cre • u/a excava/a , O 

54 e" u/a lessoni O 
55 ere . u/a strio/ara O 

56M CruciblJ/umc ·um O 

57 Cruciblllum mon/icufus • • se Crudbu/IJm rsonalum - -- - '1 ~ - - - 2 , 
59 Crocibutlum umbrena 2 2 
60 Crocibufum concamerafum 

" 
O ., Sinum ra O 

xican '" O 

.3 e raea annellae 2 2 ... Jennena uslufa/a 1 1 2 

.5 Bursa cae/ara O 
66M Hexa .. hros/omus O 

.7 Murexie"a humi/ls O .. Murex{efla mdwin O 
69 Murex{ena villala O 
70 Muricanlhus rinoo $ 1 1 
71 MlJrico s . fiscoensis 2 2 
72 Murico sis ze/eki 1 1 
73 Ovo la madre .~ " 11 
74 Ouo la monodonla 10 9 " 75 Thais s " 1 1 2 
76 Thais tria ularis 1 1 
77 Thais uifotmis 11 11 
70 MoroI. inasa 1 1 
79 Morolal ubris O 
80 Neora ana muricata , , 
B1 NeorB ana luberadala J , 
82 CsnlhBflJsbe O 

83 CanlhaflJs ne/lii O 
eA Csnlharosss uinolentus 1 1 

es Nassarina melanostiCta O 
66M SoIenosleira macros ·ra O 

87M E ¡na fusiformis O 
88 E ¡na lo aens;s 1 1 

89 TriumJ!hf§ subtoslrala O 
90 CoIumbella haemeesloma 1 , • 
" CoIumbe/la ma· r 1 1 
92 CoIumbeHa a ensis O 
93 Anachis scafarina O 
94 Anachis . ricans O 
95 Anachis ritteri 2 2 
96 Anachis hillí O 
97 DeO . us racifis I O 
98 Mitrella baccala O 

99 Mi/rena eleclroides 1 1 
lOO U.lhiro$ cenlnf¡ IJ$ O 
101 lal/liros concen/ricus - • 
102 La/hiflJs mediamericanus O 
103 leucozonia cerala O 

104 O asloma seudodon O 
lOS Ofwena alta/se 1 1 
106 Vasum c.aesllJm 1 1 

107M Prunumsa .". O 

108 Conus bronneus O 
109 Conus diadema 2 1 J • 
110 Con", ."", , O 
111 Conus urasC6ns 2 2 
112 ConusdafTi 1 1 

113 Conus u1aris O 

114 ConU$ nux 1 1 
115 Crassis 'ra currani O 
11. Mitre"a ca nleri 2 2 
117 Prfsbryspira garciacuba5Í 1 1 
118 Bulla undulara O 

SuaTOT~L DE IHDMOUOS: O O O O • 5 " O " O O O 15 73 • lO 210 
SUBTOTAL DE E3PECtES: O O O O 2 , , O • O O O 5 " , 17 lO 

EPOCA qJ: seCAS - EPOCA DE I,.\:.!JVIAS 
CLASEPOlYPLACOPHORA ZON'" SO"lERA (l.O'" 5.0 m, lONA PROFUNDA (5.0 ~ 11 mI ZON'" SOIoIIERA fl·OA 5.0 '"1 lONA PR()fUNO.lI5.0 A 12.0 m' 

CORAL MUERTO COR~ VIVO ROCOSO AA'-= COFIALMUl::RTO , .... - ,OC= ... RENOSO COR ... t MUERTO CORAL VIVO ROCOSO ARENOSO COR ... t MUERTO CORAL VIVO ROCOSO M,"'" 

..... n~c .. NOMBRE CIENTlFICO 

119 Chiton arlicufalus 1 1 
120 Acanfochitona Bvicufafa J J 
121 RadSiena taloides O 

IUBTOTAL O! INOMD\IOI: O O O O O O O O 1 O • O O , O • • 
SUBTOTAL DE ESPECIES: O O O O O O O O 1 O O O O 1 O O 2 



----- --
EPOCA DE SECAS EPOCA DE LLUVIAS 

CLASE BIVAlVlA lONA SOMEIIA 12 O 1\ 5 O mi I lO"" PRO~UNDA 150" 11 mi I lONA SOMEIIA 110 A 5.0 mi lO"" PROfUND" 15.0 A 12,0 mi 

C<)RAl"'ueRTO CORAl VIVO 'OC"", ARENOSO COItAl ",UEP10 COPAl ""'O """0'" ARENOSO CORAl MUElllO CORAl vrYO ROCOSO ARENOSO CORAL "'l/ERlO CORAL VIVO POCOSO ARENOSO FreC\Jencia 

IOOU"f:CIIi NOMBRE CIENTIFICO O 

1 Nuculans oxia 1 1 

2 Arcs mutabifis O 

3 A~. alic. ° • Baroa/ia lltola O , Barba/;a ba;1 ° 
6 Barbatia reeveana O 

7 Brachidon/es semilaellÍs 1 1 

• G anena coarta/a 1 1 , lJIho ha a "" 2 2 

10 Ulho a a arista/a • 12 2<J 

11 Pleria s/erna O 

12M Píncta/a mazallaniCa O 

13 I nomon anvs 
, S 

14 Malleus rufi neta/us 1 1 

1S Os/res a elica O 

16 A en circvlaris O 

17 üma/e/rica O 

" Bemorctfna ma ama ° 
19 lucina fenes/a O 

20 Chama e uina/a 1 1 

21 Chama mexICana O 

22 Chama sordida 2 2 

23 Pseudochama 'anvs 1 1 ,. Gas/ocha&na "",,, O 

25 Gaslrochena /ronca/a 1 1 2 

SUbTotAL 010 INOMOUOS: O o o O O O O " O 20 O O 1 O O O 37 

SUOtOTAL DE ESPECIES: O O O O O O O 7 O S O O 1 O O O " , 
---- -~SOMERA~A5.0ml epoc~ DE SECAS - - --- I EPOCA I:!.E LLUVIAS -

CLASE GASTEROPODA lONA PROFUNDA fU ¡ 11 mI 10"A SOMERA 11.0 A 5.11 "'1 I lONA PROfUN[I.\ 15.0 A U.O mi 
-~ T 

CORAl MUERTO CORAlVlVO 'OC"", ARENOSO CORALt.l\JElIlO CORAl V1IIO ROCOSO AAENOSO CORAL "'UERIO CORAl VIVO 'OCO'" ARENOSO CORALIoIUERTO ~~- ROCOSO AAENOSO Frecullncia 

... U"f:CII! NOMBRE CIENTlFICO 

26 PvndureNa unc/ocos/a/a 1 2 3 

27 Dóodora ina valis O 

" Diodora sa/vmal/s O 

29 Fissurena miCrolrema O 

30 F;ssurella S n íosa 1 1 

31M CoIIise"a dalfiana O 

32 Patteloida semirubida 1 1 

33 7 v/a mariana O 

" Turbo s uem' er 1 1 

35 Arene socorrensis O 

36 As/rea un uis 1 1 

37M As/res babehs O 

38 lJItorina as ,. O 

39 Nva,,;s mutans O .. Rissoena/vmens O 

" Rissoina effusa 1 1 2 

" Rissoins s/OOa 2 
, 

43M Rissoins s/erom O .. Vermicularia frisbe ae O 

45 Cerifhium maculosum 9 10 19 .. Cenlhio sis svrea , , ., Seifs assimila/a O .. T ti hora harma; O 

49 Hi " namenSis 1 1 

50 Hi • '/osvs 2 2 

51 H, nil( lana/us O 

52 Cteoidula arenala O 

53 ero ula e~cavala 2 2 

54 Cre . ula lessoni O 

55 ero ula sIriO/ala O 

56M Crocibulum cydopium O 

57 Cruei!:>:I!U'1'1 monliculus ., -- O 

" Crucibufvm rsonafum O 

" Crucibunum umbrel/a 1 1 

60 Cruobu/um concameralum 1 1 

-*-- S' favf - _. --- 9' ~ -
62 C raea issbellamexicana 1 - 1 

63 e raea annettae ""'" 1 1 2 
54 Jenneria uslulala S S 
65 Bvrsa caela/a , 1 

S6M Hexa el( e hroslomvs O 
67 MureJlÍe"a hum/lis 1 1 
6. Mvrel(ieHa radwin O 

6' MUfl!l(ieRa villa/a O 
70 Muricanlhus rlnce s 2 2 
71 Murico Sis . IiscoonSis O 

72 MUrfeo sis ze/eJtJ , 2 3 
73 000 a madre .rum 10 1 11 

" Qvo ula monodonla 9 9 
75 Thais speciosa 1 1 
76 Thais tria u/aris 1 1 

77 Thais kio uiformis 2 2 
lB Morufa fe inasa 3 1 • 
79 MoruIa / ubris O 
80 N~. na murica/a 1 1 

" N"", ns fuberctiala O 

" Can(hafVS be O 
83 Canlharos . nel/ii 2 2 • .. Canlharos ss uino/en/us • 1 5 
85 Nassarina me/anos/ida S 5 

86M SoIenos/eira macros ra O 
87M E ina fusifotmis O 

B' ~(Jgins aensis O 

" Ttium 's subras/rala O 
90 CoIvmbena haemaes/oma • 3 11 
91 Co/umbel/a ma' r O 

" CoIumbella ensis • • 
93 Anachis scafanna O 

" Anachis 'ricans O 
95 Anachis titteri O 
96 Anachis hifli O 
97 Deci. lus racifis O 

" MI/rel/a baeca/a O 
99 Mi/reDa electroides , 1 , S 
100 Lalhiros cen/rif. "' . - - o 
101 la/hiros concen/ncus , 1 1 
102 La/hirus mediamericanus O 
103 leucozonia cera/a , 2 
104 O as/oma seudodon 3 3 
105 Olivena alfa/ae O 
106 Vasvm caes/vm 1 3 • 

107M Prunvmsa tilla O 
10' Conus brunneu:; 3 3 
lO' CoIIus diadema O 
110 Conus tince s O 
111 COIIUS , raseens , 5 
112 Conus da"; O 
113 Conus ulans O 
114 Conusnvl( O 

"' Cras$is . a curra"; 2 2 
116 Mi/re/la ca nlen O 
117 Pi/sb "8 an::iacubasi O 

"' Buna une/ula/a 1 1 

SUBTOTAL DE INDIVIDUOS: O O O O o o O 63 O 11 O O " o " O 13. 
SU8TOTAL DE ESPECIES: O O O O O O o " O 9 O O 17 O 10 O ss 

I _ .. 1----'- ~!'OCA DE SECAS I I I EPOCA OE LLUVIAS - 0- - -CLASE POL YPLACOPHORA lONA SO"'E~ (2.0 A 5.0 mI ·-T - IONAPIW~UNDAf5.0A12"'1 - ' lONA SOMEIlA Il.O A iD"" lONA PROfUNDA 15.0 A n.o"" 

I CORAL MUERTO co!:tAL VIVO !:tocoso ARENOSO CORAL MUERTO CORAL V"'O ROCOSO AAENOSO CORAl "'UERTO CORAl VIVO ROCOSO ARENOSO COOA,l"'ut:RfO CQFU.l.V1IIO 'OC"," AA"'"," Fl1!OJenda 

.... u""el1! NOMBRE CIENTIFICO 

119 Chiton articula/us O 
120 Acanlochi/ona avicvla/a O 
121 RBdsieHa fatoides 1 1 

SUBTOTAl DE INDIVIDUOS; • O O • • • • • O 1 O O O O • O , 
SUBTQTAL DE ESPECIES: O O O O O O O O O 1 O O O O O O 1 
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