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RESUMEN

Las especies de macroalgas y macro invertebrados bénticos que habitan las regiones rocosas litoral y sublitoral en 5
áreas vecinas de Zihuatanejo, Gro., fueron colectadas por medio de buceo autónomo con técnicas de transectos y
cuadrantes,  durante  el  periodo de octubre de 1981 a agosto  de 1982.  Se estudiaron 439 especies  de algas  e
invertebrados, que pertenecen a las divisiones Chlorophycophyta, Phacophycophyta y Rhodophycophyta y a los phyla
Porifera, Cnidaria, Rhynchocoela, Mollusca, Annelida, Arthropoda (Crustacea), Bryozoa, Ectoprocta, Echinodermata y
Chordata (Ascidiacea). Para cada especie se presenta su rango de distribución vertical en las localidades del área de
estudio a lo largo del periodo de muestreo, el tipo de sustrato en donde se encontró y algunas características de su
hábitat. 

Palabras clave:Inventario béntico, costa rocosa, Zihuatanejo, Gro. 

ABSTRACT

The benthic macroalgae and macroinvertebrates found in the rocky littoral and sublittoral regions of 5 neighboring
areas of Zihuatanejo, Gro. were collected by SCUBA diving using transects and quadrants,  during October 1981
through August 1982. Four hundred and thirty nine species of algae and invertebrates were studied, they belong to the
following divisions: Chlorophycophyta, Phaeophycophyta and Rhodophycophyta and to the following phyla: Porifera,
Cnidaria,  Rhynchocoela,  Mollusca,  Annelida,  Arthropoda  (Crustacea),  Bryozoa,  Ectoprocta,  Echinodermata  y
Chordata (Ascidiacea). For each species the following is presented: its range for vertical distribution in the different
localities  or  the  study  area  during  the  sampling  period,  the  kind  of  substrate  where  it  was  found  and  some
characteristics of its habitat. 
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INTRODUCCIÓN



Como la mayor parte de los países latinoamericanos, México enfrenta la urgente necesidad de evaluar los recursos
naturales de su territorio nacional. En este territorio quedan comprendidos diez mil kilómetros de litorales, que marcan
la frontera entre la superficie continental del país y los espacios marítimos tradicionales y modernos en los que ejerce
su soberanía. 

La evaluación de los recursos naturales marinos en los litorales mexicanos, se ha enfocado básicamente hacia las
especies  económicamente  importantes  y  las  investigaciones  se  han  dirigido  principalmente  al  estudio  de  las
comunidades que ocurren en las lagunas costeras. Esto no significa que el estudio de las comunidades que habitan
las costas rocosas de México tengan una menor importancia en el contexto de la ecología costera, es razonable
pensar que las condiciones físicas que prevalecen en estas áreas planteen problemas metodológicos que sólo hasta
años recientes y con el empleo de técnicas sofisticadas se ha logrado superar. El uso de técnicas subacuáticas como
el buceo autónomo, ha permitido desde 1942 la observación directa de los organismos bénticos en su hábitat natural
hasta profundidades de más de 50 m, así como realizar muestreos en situaciones en que las redes de arrastre y
dragas resultan inoperantes por el tipo de fondo o en que su empleo sería riesgoso para cualquier embarcación por la
proximidad de la costa. No obstante, esta técnica se ve limitada en áreas donde la visibilidad es pobre debido a las
partículas en suspensión en el agua y su éxito depende en gran medida, de la destreza y experiencia del personal
que la utiliza. 

La costa  del  Pacífico  mexicano se  caracteriza por  presentar  grandes extensiones rocosas.  Los  estudios  de las
poblaciones que habitan este sustrato son escasos, la mayoría se han realizado en la península de Baja California y
Golfo  de  California,  reduciéndose  su  número  al  disminuir  la  latitud,  hasta  llegar  a  una  notable  escasez  de
conocimientos de la biota existente en el sur del país. 

El desconocimiento de la flora y fauna que habita una cierta región del país, puede representar una pérdida, ya que
en esa región pueden estar presentes recursos naturales  renovables,  potencialmente aprovechables,  que al  ser
explotados  racionalmente podrían contribuir  a reforzar  nuestra economía.  Por  otra parte,  el  desarrollo industrial,
turístico y urbano de México, plantea el posible deterioro en las condiciones ambientales alrededor de los núcleos de
población. El conocimiento de las condiciones naturales previas al establecimiento o desarrollo de centros turísticos,
industriales o urbanos cercanos a la costa, haría más sencillo el diagnóstico y evaluación del impacto ambiental
provocado por aquellos, al detectarse cambios en la composición de la comunidad que son considerados en otros
países como índices de lesiones al ecosistema. Algunos de estos cambios biológicos, detectables en costas rocosas
son: la escasez extrema de flora y fauna macroscópicas, la presencia de áreas de roca desnuda abundantemente
cubierta por limo, la escasez de animales sedentarios consumidores de partículas en suspensión, el incremento de
organismos formadores de esteras enmarañadas o la aparición local de especies oportunistas. 

Con este estudio se pretende lograr un conocimiento cualitativo de los componentes que integran la comunidad de la
facies rocosa litoral y sublitoral en la región de Zihuatanejo, Gro., que sirva como punto de partida para la realización
de estudios posteriores de índole ecológico o de impacto ambiental. 

En la literatura revisada no se encontraron trabajos sobre distribución y ecología de organismos de la facies sublitoral
rocosa del  Pacífico  de  México.  Para el  área de Zihuatanejo  y áreas  adyacentes,  se encontraron  los siguientes
trabajos: Caso (1957, 1963, 1964, y 1965) sobre equinodermos; Nájera (1967), Pérez (1967) y Chávez (1972) sobre
zonación de algas en las zonas supralitoral, litoral e infralitoral; Tovar y Sánchez (1974) sobre Variaciones de algunos
grupos  planctónicos  en la  Bahía;  Baqueiro  (1975)  y Baqueiro  y Stuardo (1977)  sobre  almejas  que se  explotan
comercialmente y por último trabajos relacionados con la biología, ecología y pesquerías de las langostas Panulirus
inflatus (Bouvier) y P. gracilis Streets, de Martínez el al. (1976), Weinbom (1977), Briones y Lozano (1977), Gracia
(1978) y Aramoni (1982). 

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio (Fig. 1) queda comprendida en la costa montañosa del estado de Guerrero, que es una de las tres
provincias  fisiográficas  de  la  unidad  Morfo-Tectónica  continental  VIII,  de  las  nueve  reportadas  para  las  costas
mexicanas. Esta unidad se clasifica como costa de colisión continental con predominio de costas primarias formadas
por movimientos diastróficos, con fallas (costas de escarpes de falla) (Carranza-Edwards, et al., 1975). Frente a esta
unidad existe una plataforma continental muy angosta, que se ensancha ligeramente en las cercanías del delta del



Río Balsas y del Batolito de Oaxaca, tiene principalmente fondos rocosos y el talud continental empieza a la altura de
los Morros del Potosí, con una fuerte pendiente (Weinborn, 1975). 

El litoral rocoso en el estado de Guerrero se encuentra limitado a las áreas de Ixtapa - Zihuatanejo, Morro de Petatlán
(Potosí), Morro de Papanoa, Acapulco, Punta Acamama y Punta Maldonado. La costa en el área de Zihuatanejo es
abrupta,  rodeada de farallones rocosos y acantilados y playas arenosas de bolsillo,  existen además numerosos
morros aislados. Las características de su fisiografía permiten separarla como una zona independiente de las seis en
que se divide a las costas vecinas de Michoacán y Guerrero (Anónimo, 1973). Las rocas en la parte continental son
cuarcitas, mármoles y filitas  metamórficas principalmente, correspondientes a la era Paleozoica y se encuentran
limitadas por arenas y gravas continentales, que forman terrazas aluviales del Pleistoceno y Reciente frente a las
desembocaduras de los Ríos Ixtapa al norte y Petatlán al sur. 

Figura 1. Area de estudio, región de Zihuatanejo, Guerrero.



El principal aporte de agua dulce lo constituye el Río Balsas, situado a 14 km al norte de la Isla Ixtapa (Baqueiro,
1979). La Bahía de Zihuatanejo recibe la descarga de pequeños arroyos que forman esteros en su parte alta al sur, el
Río Petatlán es el aporte de agua dulce más cercano; al norte, el Río Ixtapa desemboca frente al sector norte de la
Isla. 

El clima del área corresponde al subtipo Aw o (W)i (García, 1973), es decir, cálido subhúmedo con dos periodos de
lluvias separados por sequías intraestivales, con lluvias abundantes en verano y escasas lluvias invernales (menos
del 5 % del total  anual),  así  como temperaturas relativamente altas (temperatura  mínima invernal  de 18°C).  La
precipitación pluvial anual es de 1103 mm (Tovar y Sánchez, 1974). 

En la Bahía de Zihuatanejo la marea tiene una amplitud promedio de 51 cm, alcanzando un máximo de 60 cm de
amplitud con la marea de sicigias (Pérez, 1967). 

Tovar y Sánchez (1974), reportaron para las aguas superficiales de la región de Zihuatanejo, valores máximos de
temperatura de 32°C en el verano y mínimos de 20 OC en primavera, así como salinidades máximas de 36‰ en
otoño y mínimas de 32‰ en verano, otoño e invierno. Baqueiro (1975) indicó para esta misma zona, valores de
temperatura máxima de 30°C a finales del verano y mínima de 23°C al inicio de primavera, una salinidad máxima de
33.5‰ en otoño y una mínima de 32.5‰ en verano y otoño. Briones y Lozano (1977) reportaron una temperatura
superficial del agua que alcanza un valor máximo de 30.8°C durante el verano y un mínimo de 24.4°C en primavera y
una salinidad máxima de 31.3‰ en abril y mínima de 33-5‰ en octubre. 

Los vientos en la época de lluvias son predominantes del sureste y durante la época de la sequía predominan los del
noreste (Yáñez-Arancibia, 1978). Esto provoca un cambio en la corriente litoral debida al oleaje, dominando al noreste
de abril a septiembre y al sureste de octubre a marzo (Briones y Lozano, 1977). 

LOCALIDADES DE MUESTREO

Contramar. Su posición la hace un sitio protegido del efecto directo del oleaje, ya que este se refracta al entrar a la
bahía. La playa es de cantos rodados con una longitud de 75 m, limitada al oeste por una pared de rocas ígneas y al
este por otra de rocas metamórficas. El declive de la playa es brusco y corto, presenta una graduación de cantos
rodados en la berma, pasando a grava y llegando a arena a menos de un metro de profundidad. En el extremo este,
el cantil rocoso cae verticalmente hasta encontrar el fondo arenoso a los 7 m de profundidad. En el extremo oeste, en
donde se centraron principalmente los muestreos, se localiza un islote que sale del agua frente a la pared rocosa y
origina un canal hasta de 9 m de profundidad. 

Morro de Tierra. Se localiza al extremo sur de la playa La Puerta, frente a la zona hotelera de Ixtapa - Zihuatanejo. Es
un afloramiento rocoso de forma alargada, mide en su parte más angosta 50 m de ancho y en su eje mayor, situado
en dirección este a oeste mide 200 m de longitud. Su cara suroeste queda expuesta al embate directo del oleaje,
mientras que su cara opuesta queda dentro del área de sombra, lo cual le confiere una condición protegida. Se
encuentra separado de la costa por un canal de 75 m de ancho que llega a medir hasta 10 m en su parte más
profunda. Los muestreos se realizaron en las caras noreste y sureste del morro. 

Morro del  Tigre. Es  una formación rocosa  piramidal  cuya base tiene  aproximadamente 100 m  de diámetro.  Su
superficie aparece cortada verticalmente, lo que provoca declives abruptos y cortos en todos sus lados, estos caen a
profundidades que varían desde 2 hasta 10m al este del morro. La porción costera más cercana, es una saliente
rocosa sin nombre, situada aproximadamente a 100 m al noreste del morro. Entre ambos existe un canal de 3 a 4 m
de profundidad con fondo plano. El fondo cerca del morro es rocoso, cambia gradualmente a rocoso arenoso y se
hace totalmente arenoso en el centro del canal. Los muestreos se realizaron desde la parte noreste del morro hacia la
costa. 

Godornia. Posee  una  playa pequeña,  angosta,  constituida  por  una  franja  de  cantos  rodados  con  afloramientos
rocosos limitada por altos acantilados. El fondo es altamente irregular, presenta rocas grandes cerca de la playa y
algunas eminencias rocosas frente a ella. A partir de la playa, el declive es en general moderado, el relieve del fondo



es peculiar,  ya que asemeja una vertiente cuyos lomeríos de roca sólida, corren perpendiculares a la playa y se
extienden hasta alcanzar una "cañada" que adquiere mayor profundidad en dirección norte sur. A unos 15 m de la
playa se localizan unas eminencias rocosas que emergen a la superficie del fondo situado a 5 m de profundidad,
tienen paredes rectas y se encuentran expuestas a un oleaje moderado, desde esta zona hacia la playa se realizaron
los muestreos. 

Manzanillo. Su forma de U tiene entrada limitada por dos puntas rocosas separadas entre sí por unos 140m. Ambas
puntas son de roca sólida y frente a ellas hay numerosas eminencias rocosas, que al sobrepasar la superficie del
agua forman pequeños morros, sujetos a la acción erosiva del oleaje. Esta playa se puede dividir en 3 secciones, la
más grande de unos 135 m de longitud hacia la punta oeste con afloramientos rocosos, la central que tiene una
extensión de 90 m y se compone de guijarros y cantos rodados y la sección hacia la punta este, unos 43 m antes de
cambiar de rocas grandes y cantos rodados a roca consolidada. Los muestreos se realizaron principalmente frente a
la punta oeste. 

Otras localidades. Los rasgos sobresalientes del resto de las localidades en donde se llevaron a cabo muestreos son:
La parte este de la Isla Ixtapa (Colorado, Cuachalalate y Playa Carey). En todos ellos existe una gran cantidad de
material particulado fino sobre las rocas, cabezos de coral  la mayoría fracturados o hasta volteados y una gran
cantidad de basura. En El Chololo, que esta situado en la base norte de la punta San Esteban, opuesto a Godornia,
se muestreo en 2 sitios; en la parte norte, donde las condiciones son similares a Morro del Tigre respecto a tipo de
sustrato y corrientes y donde la riqueza específica de las algas es notoria y otro en la parte sur, donde las condiciones
del fondo se asemejan a lo encontrado en el canal en Morro de Tierra y en Contramar, por el fondo de cantos rodados
y guijarros. Morro de Sacramento localizado hacia mar abierto frente a Morro de Tierra, sobresale de la superficie del
agua desde una profundidad de 25 m y su posición marca el inicio de un talud pronunciado, el fondo esta constituido
por rocas y guijarros. Playa Las Gatas, situada en el sur de la Bahía de Zihuatanejo, es una playa de arena gruesa,
limitada en uno de sus extremos por manglar y en el otro por un acantilado de roca ígnea. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo de campo se desarrolló de octubre de 1981 a agosto de 1982, con 5 visitas al área de estudio. En octubre
de 1981, se realizaron muestreos de reconocimiento en varios puntos comprendidos desde la Isla de Ixtapa al norte
hasta Manzanillo al sur y se seleccionaron como sitios de muestreo principales Morro de Tierra, Morro del Tigre,
Contramar y Manzanillo. En ocasiones Morro del Tigre fue sustituido por Godornia por razones de seguridad en
épocas de marejada. 

Para  obtener  la  distribución  de  los  organismos  se  utilizaron  transectos  perpendiculares  a  la  línea  de  costa,
representados por una franja de 1 m de longitud, limitada por una varilla cuya parte central marcada, se desplazaba a
lo largo de un cabo lastrado y con marcas a cada metro. El cabo fue colocado de tal manera que pasara a través de
la zona litoral y sublitoral hasta alcanzar el cambio de facies rocosa a arenosa. 

La topografía se obtuvo anotando la profundidad registrada en un profundimetro capilar, cada 2 m a lo largo del
transecto. Las observaciones de profundidad se corrigieron según la hora de lectura, con las tablas de mareas de la
Secretaría de Marina. 

La altura de las franjas de organismos en la zona litoral, se registró con una varilla marcada en centímetros. Los
datos de distribución sublitoral de organismos, se obtuvieron anotando para cada especie sus límites batimétricos
dentro del transecto. 

La  información  de  la  distribución  de  organismos  obtenida  por  medio  de  transectos,  fue  complementada  con
observaciones fuera de estos y con resultados de muestreos realizados con cuadrantes de 0.25 m2 de área, a la
profundidad en el que ocurría el cambio de facies rocosa a arenosa, en el nivel cero de mareas y a una profundidad
intermedia. 



Todos los organismos colectados a excepción de algunos ofiuroideos, holoturoideos y poríferos, para los que se
siguieron técnicas diferentes, fueron colectados en bolsas de plástico, fijados en formol al 10 %, y transportados a la
Ciudad de México en cubetas de plástico con tapa hermética. 

Una vez en el  laboratorio,  el material  se enjuagó con agua de la llave y se transfirió  a etanol al  70 % para su
preservación. 

Los porífera fueron fijados desde un principio en etanol al 96%, los ofiuroidea en una mezcla de etanol al 70% y
glicerina en partes iguales y los holoturoideos fueron inyectados con etanol al 70 % por la región oral, mientras se les
sumergía en una solución de ácido acético con el fin de no macerar su piel. 

El material biológico forma parte de la colección científica del laboratorio de Farmacología Marina del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. 

RESULTADOS

La identificación de los organismos colectados suma un total de 439 especies, de las cuales 392 fueron identificadas
a nivel específico, 41 a nivel genérico y una a nivel supragenérico (Tabla 1). De este total, los mejor representados en
las localidades en general son: Mollusca con 38.72 %, Cnidaria con 14.58 Arthropoda con 10.7 %, Rhodophycophyta
con 9.34 Echinodermata con 7.29 y Annelida con 5.24 %; del resto de los organismos no hay una variación marcada
(de 3.87 % a 0.23 % en orden decreciente). 

Los datos relativos a cada especie se muestran en la Tabla 2 que consta de 11 columnas, las cuales representan de
izquierda a derecha lo siguiente: 

Columna 1- Indica el número al que corresponde la especie presente en la Tabla 1. 

Columna 2- Indica el rango de distribución vertical de cada especie en metros. El límite superior se anota seguido al
número de la especie y el límite inferior, debajo de este. Un signo ( + ) antes de cada cifra indica una distribución por
arriba del nivel cero de mareas. 

Columna 3 a Columna 11- En estas se presentan los nombres de las localidades de colecta. Cada una de estas
columnas consta de 8 espacios por renglón lo que hace un total de 16 espacios para cada especie. 

Los 8 espacios que corresponden al renglón del número de la especie se dividen como sigue: 

Espacios 1 a 5-  Meses de colecta.  Representan los meses en que un organismo fue colectado.  Las letras que
aparecen, corresponden a la inicial del mes en el cual se colecté. Si un espacio aparece vacío es que no se colectó
en el mes correspondiente. 

O = octubre de 1981; N = noviembre de 1981; E enero de 1982; M = marzo de 1982; A = agosto de 1982. 



Espacios 6 y 7.- Tipo de sustrato. Se refiere a cualquiera de los 2 tipos de sustrato en que los organismos pudieron
encontrarse. + indica roca consolidada, por ejemplo, paredes o afloramientos de roca sólida mayores a 2 m de
diámetro. - indica roca no consolidada, por ejemplo, rocas fragmentadas, cantos rodados o guijarros (rocas menores
a 2 m de diámetro). 

Espacio 8.- Zona de distribución. Se consideran 2 zonas. *= zona litoral; / = zona sublitoral; // = ambas zonas. 

Los  8  espacios  inferiores,  que  corresponden al  renglón  debajo  del  número  de  la  especie,  aportan  información
detallada del hábitat del organismo y se dividen de la siguiente forma: 

Espacios 1 a 5.- Hábitats generales. Se han enumerado 7 hábitats diferentes con letras mayúsculas, en base a las
características de protección que cada uno ofrece. 

P = Sobre rocas, los organismos que habitan sobre las rocas, son visibles a depredadores potenciales. Por lo general
poseen algún tipo de defensa. 

Q = Entre rocas, aquellos organismos que al habitar entre rocas o en resquicios de las mismas, tienen un grado de
protección mayor que los del grupo anterior. 

R = Bajo las rocas, aquellos organismos que viven bajo las rocas, en galerías entre el sustrato o adheridos a la
superficie inferior de las rocas. 

S = Epizoico o comensal, organismos que viven sobre o dentro de otros invertebrados. 

T = Epifito, organismos que viven sobre las frondas de las algas o entre haustorios. 

U= Horadador, organismos que habitan en galerías que ellos mismos horadan en sustratos duros,  como rocas,
conchas o concreciones de algas calcáreas. 

V = Pozas de marea, organismos que habitan en charcas dejadas por la marea en depresiones rocosas. 

Espacios  6  a  8.  Habitats  particulares.  Complementan  el  tipo  de  hábitat  de  aquellos  organismos  epizoicos  o
comensales (S), epífitos (T) u horadadores (U), al indicar al tipo de organismo al que se asocian. Comprende 11
letras minúsculas que indican: a = gorgónido; b = Pocillopora sp; c = holoturoideos; d = Pinctada mazatlanica u otros
bivalvos; e = clorofitas; f = feofitas; g = rodófitas; h = gasterópodos; i = arrecifes de Sabellaridae; j = esponjas; k =
Diadema mexicanum. 

Para demostrar el manejo de la Tabla, se utilizan a continuación dos ejemplos: 

Ejemplo 1.  Campanularia everta, cuyo número es 85. Tiene un rango batimétrico de distribución de 0.0 a 2 m. Se
encontró en Manzanillo y Morro de Tierra en el mes de enero de 1982, en sustrato no consolidado en ambos lugares.
En  Manzanillo  se  distribuyó en  la  zona litoral  y sublitoral,  como  epifito  de  feofitas  y en  el  Morro  de  Tierra  su
distribución fue sublitoral, como epifito de clorofitas y feofitas. 



Ejemplo 2. El organismo 383 Trapezia ferruginea, presentó un rango batimétrico de distribución de 3.0 a 9.0 m. Fue
encontrado en octubre de 1981, en Las Gatas y El Chololo y en noviembre de 1981 en Manzanillo. Se encontró
solamente en la zona sublitoral. Tiene hábitos epizoicos sobre  Pocillopora sp que se puede encontrar en sustrato
consolidado como en Manzanillo o no consolidado como en Las Gatas, aunque es posible encontrarlo refugiándose
bajo las rocas en sustrato no consolidado como en El Chololo. 

DISCUSIÓN

Si a las especies de algas que reportaron Nájera (1967), Pérez (1967), Chávez (1972) y Stuardo  et al. (1974), se
añaden las enlistadas en este trabajo, suman un total de 150 especies. Es muy probable que la mayoría de los
géneros de macrofitas que habitan esta región ya hayan sido reportados. En lo que respecta a las especies, se piensa
que una revisión exhaustiva daría como resultado el encuentro de sinonimias y especies aún no reportadas. La última
afirmación se basa en la cantidad de algas de tamaño pequeño, generalmente de hábitos epifitos, que comúnmente
pasan desapercibidas  al  investigador  o  cuya identificación  específica  no se  efectúa.  Dentro  de  los  géneros  de
microficofitas que pueden revelar una mayor riqueza de especies están principalmente  Polysiphonia, Ceramium y
Callithamnion. 

Excluyendo de los cálculos las especies indeterminadas, que se muestran entre paréntesis, las 55 (9) especies de
algas en este trabajo, representan un 47.8 % del total de 115 (35) reportado para la región de Zihuatanejo. De las 55
(9) especies de algas identificadas, 29 (5) no habían sido reportadas anteriormente, lo que corresponde a un 32.2%
de aumento al número anterior de 90 (26) especies. 

Con el fin de evaluar la afinidad entre las especies reportadas por Nájera (1967) con 45 (3) spp, Pérez (1967) con 29
(9) spp, Chávez (1972) con 56 (9) spp y Stuardo [et al]. (1974) con 11 (13) spp, se utilizó el índice de afinidad de
Jaccard, que se obtiene de la relación entre el número de especies comunes a 2 trabajos y el número total  de
especies en ambos trabajos, restando el número de especies común a ambos I = C (A + B - C). 

Para los trabajos de Nájera (1967) y Pérez (1967) se hizo el cálculo en 2 formas. En la primera se comparan todas las
especies que mencionan en sus respectivos trabajos contra todas las que aquí se reportan el segundo, sólo se hacen
comparaciones  de las  especies  de la  familia  que cada  autor  trabajó,  con  las  especies  de la  familia  respectiva
reportadas en este trabajo. Las afinidades para los totales fueron las siguientes: Con Nájera (1967) un 14.9 %, con
Pérez (1967) un 16.7 %, con Chávez (1972) un 19.4% y con Stuardo et al. (1974) un 15.8%. Para los trabajos sobre
las familias Dictyotaceae y Corallinaceae,  se  obtuvieron afinidades de 12.5 % y 33.3 % respectivamente.  Estos
resultados muestran que la afinidad entre estos trabajos es baja en general, lo que se puede deber a que la mayoría
de los trabajos previos fueron realizados en habitats protegidos, dentro de la bahía e incluyendo fondos arenosos, en
contraste  con  las  localidades  de  muestreo  del  presente  estudio,  realizado  fuera  de  la  bahía  en  sitios  rocosos
expuestos. La poca afinidad conduce a pensar que las especies tienden a ocupar habitats propios. 

Stuardo  et al. (1974) mencionan 20 especies de moluscos para la región de Ixtapa -  Zihuatanejo, de las cuales
Littorina aspera, Calyptraea spirata, Purpura pansa, Thais biserialis y  Collisella pediculus se reportan para la zona
litoral, concordando con este estudio. De las 14 especies restantes, ambos trabajos coinciden sólo en 5, Crassostrea
iridescens, Astrea unguis, Ansistromesus mexianus, Vasum caestus y Octopus sp posiblemente porque el habitat de
las  especies  restantes  se localizan en lagunas costeras.  De  los  25 crustáceos que reportan,  sólo 2  cirrípedos,
Balanus amphitrite y B. tintinnabulum y las langostas Panulirus gracilis y P. inflatus fueron observadas en el área de
estudio. 

De los equinodermos, los holoturoideos son el grupo mejor estudiado en la región de Zihuatanejo. Diecisiete especies
han sido reportadas previamente de localidades con fondos arenosos o de grava arenosa en la Bahía de Zihuatanejo
o Isla Ixtapa. Las 16 especies en este estudio representan un aumento del 52.9 % respecto al  total anterior  de
especies reportadas. El índice de Jaccard con 7 especies que se repiten en ambos trabajos da una afinidad baja de
26.9 %, debida probablemente a la misma razón que en el caso de las algas. Los trabajos se complementan en su
aportación al conocimiento de la fauna de holoturoideos en la región de Zihuatanejo. 



Con base a las observaciones de las áreas de muestreo, el oleaje y la microtopografía del sustrato son los dos
factores físicos que determinan los cambios en la distribución de los organismos en la zona litoral. 

En la zona sublitoral se pueden apreciar 3 tendencias generales de distribución de las especies: a) especies limitadas
a cierta profundidad, b) restringidas a un tipo particular de sustrato y c) especies de amplia movilidad y adaptabilidad
al  medio.  Lo  cual,  presentó  7  asociaciones  principales:  Octocorales-Litotamnia,  Diadema  mexicana  Cucumaria
californica, Idanthyrsus omamentatus, Pocillopora sp, Rhophalea - Porites, Oreaster-Mithrodia y Aplysina-Axinella. 
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