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Resumen

Los medusozoos están divididos en cuatro subgrupos: Staurozoa (estau-

romedusas o medusas pedunculadas), Cubozoa (cubomedusas o medusas 

caja), Scyphozoa (escifomedusas y escifopólipos) e Hydrozoa (hidromedu-

sas, hidropólipos y sifonóforos o cadenas de medusas). Los medusozoos 

son importantes desde el punto de vista evolutivo, ecológico, económico 

y social. Sin embargo, por más de un siglo los trabajos desarrollados en 

torno a los medusozoos en México han sido limitados, tanto para medu-

sas como para pólipos, en el campo científi co y de divulgación.
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Abstract

Medusozoans are divided into four subgroups (1) Staurozoa (stauromedu-

sae or stalked jellyfi shes); (2) Cubozoa (cubomedusae or box jellyfi shes); 

(3) Scyphozoa (scyphomedusae and scyphopolyps); and (4) Hydrozoa (hy-

dromedusae, hydropolyps, and siphonophores or string jellyfi sh). Medu-

sozoans are important from the evolutionary, ecological, economic and 

social points of view. For more than a century, research developed around 

the medusozoans in Mexico has been limited, both for jellyfi sh and polyps 

either in the scientifi c fi eld or dissemination.
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L as medusas y pólipos, conocidos por los científi cos como meduso-

zoos,  son seres majestuosos, energéticamente efi cientes, con ex-

traordinararias historias de vida y, además, hacen parte de los animales 

más antiguos de los océanos. Han existido desde hace aproximadamente 

635 millones de años (Van Iten et al. , 2014). Además, son un componen-

te ecológico y energético importante, tanto del bentos (constituido por 

organismos que viven en el fondo marino) por su fase de pólipo (estau-

romedusas o medusas pedunculadas, escifopólipos, corales de fuego o 

hidrocorales, e hidropólipos o plu-

mas de mar), como del zooplancton 

(animales suspendidos en la co-

lumna de agua) por su fase de me-

dusa (cubomedusas, escifomedusas 

e hidromedusas) y de la combina-

ción de ambas fases (cadenas de 

medusas o sifonóforos) de todos 

los océanos.

Además de su presencia en 

aguas oceánicas, los medusozoos 

han logrado dominar ambientes 

de agua dulce y salobre (Dumont, 

1994), y podemos encontrarlos 

desde la superfi cie del agua has-

ta profundidades de 5,000 metros 

aproximadamente (Fernandez y 

Marques, 2018). En algunas oca-

siones, son temidos debido a sus 

picaduras, ya que éstas pueden ser 

muy venenosas (Jaimes-Becerra 

et al., 2019). También, pueden ser 

fascinantes y enigmáticos, como lo 

muestra la compleja composición 

estructural de los ojos que presen-

tan algunas especies de medusas, 

los cuales presentan córnea, retina 

y pigmentos (Picciani et al., 2018).

Los medusozoos pertenecen 

al grupo animal de los cnidarios, 

esto por su característica insignia: 

la presencia única y exclusiva de 

nematocistos (Marques y Collins, 
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2004), estructuras celulares explosivas diminutas, que contienen en su 

interior sustancias con diferentes grados de toxicidad. Están divididos en 

cuatro subgrupos: Staurozoa (estauromedusas o medusas pedunculadas), 

Cubozoa (cubomedusas o medusas caja), Scyphozoa (escifomedusas y es-

cifopólipos) e Hydrozoa (hidromedusas, hidropólipos y sifonóforos o ca-

denas de medusas). Esta división está defi nida por su morfología, ciclos 

de vida y genes que comparten entre ellos (Marques y Collins, 2004).

¿Qué hace a los medusozoos tan interesantes?

Los medusozoos son considerados animales clave en estudios evolutivos, 

sobre todo en aspectos regenerativos (Leclère y Röttinger, 2017; Stierwald 

et al., 2004). Estos animales son depredadores y competidores de peces, 

y en consecuencia al presentarse en mayor número, contribuyen a la dis-

minución de poblaciones silvestres de especies de peces de importancia 

comercial (Arai, 1988). Algunas especies de medusas poseen una proteína 

fl uorescente de color verde (GFP, por sus siglas en inglés) y gracias a su 

descubrimiento y aislamiento ha hecho visible lo que anteriormente era 

invisible al ojo humano; se ha empleado como una herramienta en el 

área de la biotecnología, por ejemplo, como marcador de genes y proteí-

nas (Chalfi e, 1995), así como en el área de medicina, por ejemplo, cómo se 

diseminan las células cancerosas 

(Yang et al., 1998),  y el desarrollo 

de la enfermedad de Alzheimer 

(Hussein et al. , 2015).

Los medusozoos también jue-

gan un papel signifi cativo en acti-

vidades como el turismo, la pesca y 

la acuicultura, ya que, al ser abun-

dantes en los ambientes acuáticos, 

compiten con los recursos pesque-

ros de la zona o pueden llegar a 

causar lesiones cutáneas, tanto 

en humanos como en animales 

(Morandini et al., 2016; Weston et 

al., 2013). Las medusas y pólipos 

pueden ser animales invasores, lle-

gando a provocar problemas en el 

sistema de redes de pesca, obstruc-

ción en la circulación de tuberías 

en infraestructura marítima y pis-

cícola, y ocasionar daños a los cul-

tivos de mejillones en sistemas de 

maricultura (Mills y Sommer, 1995; 

MITECO, 2019; Nentwig, 2007). Adi-

cionalmente, especies reportadas 

como invasoras en otras regiones 

del mundo ya han sido registradas 

en aguas mexicanas.

Otros aspectos de interés son 

la pesca y la acuariofi lia (cría en 

acuarios). En la actualidad existen 

19 especies principales de medu-

sas para consumo humano (Brotz, 

Figura 1. Hidropólipo tecado en Arrecife Alacranes, Golfo de México. Foto: Isaí 
Dominguez Guerrero.
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2016), de las cuales en México sólo la medusa bola de cañón (Stomolo-

phus meleagris) se pesca desde el año 2000, no se consume en territorio 

nacional,  y se exporta a otros países, por ejemplo, China (Brotz et al., 

2017). Las especies más llamativas para la cría de medusas en acuarios 

son aquellas de dimensiones mayores a 10 centímetros; en México, se 

pueden observar en acuarios de la Ciudad de México, Guadalajara, Guana-

juato, Mazatlán, Veracruz y Xcaret (Playa del Carmen). Entre las especies 

exhibidas se encuentran la medusa luna (Aurelia aurita), la ortiga de mar 

del Atlántico (Chrysaora quinquecirrha), la medusa bola de cañón, la me-

dusa invertida (Cassiopeia xamachana) y la medusa moteada de puntos 

blancos (Phyllorhiza punctata).

Estudio de los medusozoos en México

Por más de un siglo, los trabajos desarrollados en torno a los medusozoos 

en México han sido limitados, tanto de medusas como de pólipos. En su 

mayoría, estos trabajos se han con-

centrado en la parte ecológica y en 

regiones puntuales, con un enfo-

que a la fase de medusa y las cade-

nas de medusas. En los tres últimos 

años han surgido investigaciones 

que incorporan temas sobre las 

proteínas de los corales de fuego 

(p. ej. Hernández-Elizárraga et al., 

2019), asociación con peces, capa-

cidad digestiva y pesca de la medu-

sa bola de cañón (González-Valdo-

vinos et al., 2019; López-Martínez 

et al., 2018a; López Martínez et al., 

2018b; Reza et al., 2018), además, 

de aspectos genéticos de medusas 

(Gómez-Daglio y Dawson, 2017) 

y pólipos (Mendoza-Becerril et al., 

2018).

Sin embargo, aún hay mucho 

por hacer en el campo de los me-

dusozoos en México. Un ejemplo a 

seguir es el trabajo que desarrolló 

la científica mexicana María de 

Lourdes Segura Puertas (1943–

2008), quien incursionó en diversos 

campos de estudio de las medusas 

planctónicas, como la biogeografía, 

toxicología, ecología y taxonomía.Figura 2. Hidromedusa, Liriope tetraphylla de Bahía de La Paz, Baja 
California Sur. Foto: Mariae C. Estrada González.
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Apropiación social de la ciencia sobre los medusozoos en México

Los trabajos de difusión o divulgación pública son escasos y recientes, 

entre ellos tenemos: “Medusas, del miedo al deleite gastronómico” (Puente 

Tapia y Medina Sánchez, 2010), “Medusas: las bailarinas del mar” (Ponce 

García y López Vera, 2013), “El gran viaje de Wisha” (Mendoza-Becerril, 

2016), “Hidrozoos” (Mendoza-

Becerril y Guerra, 2017), “La 

medusa en México: Importancia 

socioeconómica y su futuro en la 

acuicultura” (López Martínez et 

al. , 2018b) y “Diminutas y valiosas 

hidromedusas” (Mendoza-Becerril 

et al., 2019)

Por otro lado, como respues-

ta a la carencia de medios de di-

vulgación científi ca a la sociedad, 

surge Medusozoa México (https://

medusozoamexico.com.mx/), una 

iniciativa científi ca mexicana e in-

ternacional que reúne a un grupo 

multidisciplinario de especialistas 

interesados en describir y analizar 

la riqueza de medusas y pólipos 

presentes en México, comunican-

do en un lenguaje claro, sencillo e 

ilustrativo el conocimiento genera-

do, a la ciudadanía.
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