
Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 
Sarsia eximia (Allman, 1859). 

 

Sarsia eximia (Allman, 1859). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto (c) Ken-ichi Ueda, algunos derechos reservados (CC BY-NC-SA) 
(http://www.naturalista.mx/taxa/51651-Sarsia-eximia) 

 
Sarsia eximia es una especie de hidroide atecado perteneciente a la familia 
Corynidae. Su distribución geográfica es muy amplia, siendo registrada en 
localidades costeras de todo el mundo. Se puede encontrar en una amplia gama de 
hábitats de la costa rocosa, pero también es abundante en algas y puede a menudo 
ser encontrado en las cuerdas y flotadores de trampas para langostas (GBIF, 2016). 
 

Información taxonómica 

 

Reino:              Animalia 

Phylum:             Cnidaria 

Clase:              Hydrozoa 

Orden:              Anthoathecata 

Familia:            Corynidae 

Género:             Sarsia 

Especie:       Sarsia eximia (Allman, 1859) 

 
Nombre común: coral de fuego 

Sinónimo: Coryne eximia.  
 
Resultado: 0.2469 
 
Categoría de riesgo: Medio 
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Descripción de la especie 

Sarsia eximia es una especie de hidroide marino colonial, formado por una hidrorriza 
filiforme de 184 micras de diámetro que recorre el substrato y de la que se elevan 
hidrocaules monosifónicos, que pueden alcanzar 2.3 cm de altura, con 
ramificaciones frecuentes, y ramas en un sólo plano, orientación distal y 
generalmente con un recurbamiento basal. Su diámetro es bastante uniforme en 
toda su longitud, con un perisarco espeso, liso u ondulado, y con numerosas 
anillaciones espaciadas. Típicamente se presentan 11-20 basales en el hidrocaule, 
y un número similar o superior en el inicio de las ramas, aunque asimismo existen 
algunas pequeñas agrupaciones irregulares en diversos puntos de la colonia, y en 
la totalidad de algunas ramas. Algunas de ellas, poseen anillaciones basales y 
distales, con porción media lisa. Hidrantes muy alargados, de color rojizo a 
anaranjado, con 4-5 círculos de 2-5 tentáculos capitados más o menos definidos, 
destacando netamente el oral, con 4 tentáculos alrededor de la apertura bucal. 
Generalmente existe un espacio atentacular bastante constante hasta el inicio del 
prímer círculo aboral y otro en la zona basal próxima al inicio del perisarco. 
Tentáculos densamente dotados de estenoteles de tamaño variable. Gonóforos 
medusoides muy numerosos, dispuestos en la zona basal del hidrante al que se 
unen por medio de un corto pedúnculo, frecuentemente inconspicuo, y situados por 
debajo del segundo círculo de tentáculos (Altuna, 1992-1993). Este hidroide está 
formado por una masa esparcida tubularmente con pólipos de color rosa en las 
puntas. Los pólipos se componen de un cuerpo alargado que lleva tentáculos con 
puntas nudosas repartidos por todo el cuerpo en una disposición irregular. Eje 
principal de 30 mm de longitud y pólipos individuales alrededor de 3mm (Picton & 
Morrow, 2016). 

 

Distribución original  

S. eximia es una especie criptogénica, es decir que su origen es desconocido 
(Okolodkov et al., 2007; Wiltshire et al. 2010). Mediante estudios moleculares en 
especímenes provenientes de Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Estados 
Unidos (Carolina del Norte) y Japón, reunió a S. eximia, en un grupo monofilético, 
mostrando así que esta especie presenta una distribución circunglobal (Schuchert, 
2005).  

 

Estatus: Se desconoce.  
 
Medina Rosas & Tovar-Hernández (2012) consideran que el estatus de S. eximia  
como especie exótica no aplica para el Pacífico mexicano. En su estudio 
argumentan que en los dos informes de proyectos donde se registra la especie 
como Sarsia eximia en Bahía de Banderas y Nayarit (Fernández Álamo, 2002; 
2009), faltan bases para sustentar que se trata de esta especie y debido a que ha 
sido confundida con C. cliffordi, los autores consideran que es necesaria la 
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corroboración de los registros. En este mismo trabajo Medina Rosas y Tovar-
Hernández (2012) citan el estudio  de Segura-Puertas et al. (2010) sobre la 
composición y distribución de las medusas de la plataforma continental de Jalisco y 
Colima, donde únicamente se reportó una especie de Sarsia (S. coccometra 
Bigelow, 1909), que ahora es reconocida en el género Sphaerocoryne, y se 
distribuye en el Pacífico de Centro América (Schuchert, 2001).   
 
En el Caribe Mexicano S. eximia ha sido registrada como una de las especies de 
Cnidarios plantónicos más abundantes en la Laguna Arrecifal de Puerto Morelos, 
Quintana Roo (Ramos-Viera, 2001). De igual forma se encuentra registrada en el 
listado de medusas para la Bahía de la Ascensión, Quintana Roo (Canché-Canché 
& Castellano-Osorio, 2005), en el Golfo de México (Calder & Cairns, 2009; 
Gutiérrez-Aguirre et al., 2015) y Baja California Sur (Arias-Deras, 1996).  Sin 

embargo en ninguno de esto registros se menciona como especie exótica. 

 
 

1. Reporte de invasora  
 
Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 
encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 
reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 
diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS). 
 

F. Se desconoce: No hay información comprobable. 

 
 

2. Relación con taxones invasores cercanos 
 
Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología similar 
a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden poseer 
características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las especies 
relacionadas taxonómicamente. 
 

F. Se desconoce: No hay información comprobable.  

Sarsia tubulosa se ha registrado como especie exótica en estuarios de California 
central, USA (específicamente en la Reserva Nacional Estuarina para la 
investigación Elkhorn Slough) (Wasson et al., 2005) sin embargo no se han 

reportado impactos sobre su invasividad.  

 

3. Vector de otras especies invasoras 
 
La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la biodiversidad, la economía 
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y la salud pública (por ejemplo aquí se marca si es vector de rabia, psitacosis, virus 
del Nilo, cianobacterias, etc.). 

 

F. Se desconoce: No hay información comprobable. 

 

4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe introduciéndose 
(en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación). Destaca la 
importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie al territorio 
nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de introducción.  
 

B. Alto: Evidencia de que la especie tiene una alta demanda o tiene 
la posibilidad de entrar al país (o a nuevas zonas) por una o más vías; 
el número de individuos que se introducen es considerable; hay pocos 
individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza para 
actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas para 
evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas. 

 

Dentro de las especies acuáticas no indígenas de México, se enlista a S. eximia 
como una especie criptogénica con un mecanismo de introducción como incrustante 
en embarcaciones (Okolodkov et al., 2007).  

 
 

5. Riesgo de establecimiento 
 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones 
viables en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador 
toma en cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 
En el caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se 
debe evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han 
reportado previamente. 
 

C. Medio: Evidencia de que una población de la especie se ha 
establecido exitosamente pero no ha prosperado o no se reproducen. 
Especies con cualquier tipo de reproducción. Hay medidas de 
mitigación disponibles pero su efectividad no ha sido comprobada en 
las condiciones bajo las que se encontraría la especie en México. 

 
Se tiene registro de S. eximia como especie introducida en las costas de Italia 
(Correiro et al., 2015), Túnez (Ounifi-Ben Amor et al., 2016), Oeste de Australia 
(Wells et al., 2010.) y Sudáfrica (Mead et al, 2010). Se ha reportado como especie 
establecida en las costas Tasmania y el sureste de Australia, donde originalmente 
fue considerada como especie endémica, pero ahora es categorizada como especie 
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criptogénica. Debido a que ha sido registrada como una especie prolífica el sur de 
Australia, se ha clasificado como una especie establecida en la región (Wiltshire et 
al., 2010). No se tiene conocimiento del riesgo de establecimiento de S. eximia en 
México, sin embargo Ramirez & Zamponi (1981) citan para la región del Atlántico 
suroccidental a S. eximia, mencionando que esta especie requiere agua de poca 
profundidad para completar su ciclo vital y toleran altos grados de dilución, pudiendo 
ingresar en regiones de lagunas. Así mismo la composición sistemática y el número 
de especímenes pueden variar circunstancialmente por influencia de las corrientes 
de marea (Ramirez & Zamponi, 1981). 

 
 

6. Riesgo de dispersión  
 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 
 
 

F. Se desconoce: No hay información acerca de los mecanismos o 
vectores de dispersión de la especie en la región. 

 
 
AMENAZAS A LA SALUD PÚBLICA  

 

7. Impactos sanitarios* 
 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados directamente 
por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa, tóxica, 
causante de alergias, especie parasitoide o la especie en sí es el factor causal de 
una enfermedad (la especie evaluada es un virus, bacteria, etc)*. 
*En caso de especies que sean portadoras de plagas y otras especies causantes 
de enfermedades, la información debe ir en la pregunta 3. 
 
 

F. Se desconoce: No hay información. 

 

AMENAZAS A LA ECONOMÍA  

 

8. Impactos económicos 

Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de 

costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas 



Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 
Sarsia eximia (Allman, 1859). 

 

por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, desintegración 

social, etc. 

F. Se desconoce: No hay información. 

 
No existen impactos económicos y sociales registrados para esta especie (NIMPIS, 
2016). 
 
 
AMENAZAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA NATIVA  
 

9. Impactos al ecosistema 
 

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en agua, 
suelo, aire y luz.  

 
F. Se desconoce: No hay información. 

 
10. Impactos a la biodiversidad 

 
Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante 
herbivoría, competencia, depredación e hibridación. 

F. Se desconoce: No hay información. 

 
No existen impactos a la biodiversidad registrados para esta especie (NIMPIS, 
2016). 
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