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RESUMEN 
 

El Golfo de México es un sistema semi-cerrado que cuenta con diversos ambientes, entre 

ellos destacan las costas rocosas de la región de Los Tuxtlas, Veracruz, originadas por 

los derrames de lava asociados a eventos volcánicos. De los organismos que habitan 

estas zonas se encuentran el grupo de las ascidias (Tunicata: Ascidiacea), estas son 

especies indicadoras debido a su potencial invasor y su capacidad para prosperar en 

entornos eutróficos, además tienen diversas interacciones ecológicas como el 

parasitismo y comensalismo, y es desconocida gran parte de su biología y ecología. La 

presente disertación tiene como objetivo describir la riqueza específica de las ascidias de 

la bahía de Balzapote, municipio de San Andrés Tuxtla, enclavada en la región de Los 

Tuxtlas, Veracruz y determinar las principales relaciones epibiónticas de la especie 

dominante (Pyura aff. longispina). Para ello se realizaron muestreos dirigidos no activos 

por medio de esnorqueleo libre, durante los meses de septiembre de 2018 y julio de 2020. 

Se localizaron los organismos para ser removidos del sustrato, estos fueron relajados por 

medio de una solución de mentol y etanol al 70%, posteriormente se procedió a su fijación 

con formaldehido salino (4%) y preservación en alcohol etílico (70%). En el laboratorio 

fueron diseccionadas las ascidias y se tiñeron las estructuras con hematoxilina de Harris 

para ser determinadas hasta el menor taxón posible. De cada ascidia solitaria se tomaron 

las siguientes medidas morfológicas: peso (g), volumen (ml) y medida (mm). En total se 

obtuvieron 249 ejemplares de ascidias solitarias, de las cuales se identificaron solo dos 

familias Styelidae y Pyuridae (4 y 118 organismos respectivamente). De estos se 

analizaron 122 organismos, y se encontraron 144 comensales y ocho especies de 

epibiontes, pertenecientes a los filos Chordata, Annelida, Mollusca, Artropoda y Bryozoa. 

Concluyendo que los comensales y epibiontes se benefician de las ascidias solitarias, 

mediante la función de protección y facilitando su alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Golfo de México es un sistema semi-cerrado con aproximadamente 1.8 millones de 

km2 de área superficial, tiene una entrada de agua oceánica por el Caribe a través del 

Canal de Yucatán y una salida a través del estrecho de la Florida (Gómez, 2002). Su 

profundidad promedio es de 1,615 m y la máxima es superior a los 3,600 m en la región 

central (De la Lanza-Espino, 2004). Un tercio de la topografía de la cuenca es profunda, 

un tercio se encuentra en talud y el resto es un borde continental casi plano menor a 200 

m de profundidad (Turner y Rabalais, 2019). 

 

La región costera del Golfo de México ha sido clasificada de acuerdo con el origen 

del sustrato que presenta, como son las formaciones de piedra caliza, típicas de la costa 

de la península de Yucatán (Britton y Morton, 1988). Uno de los ambientes más 

importantes son los arrecifes de coral, entre los cuales se encuentran los arrecifes de 

Tuxpan, los del Sistema Arrecifal Veracruzano y cayo Arcas (Hernández et al., 2010). El 

Sistema Arrecifal Veracruzano está influenciado por el aporte de los ríos de la costa 

central de Veracruz (Fuentes et al., 2022). 

 

Los tunicados son animales marinos, sésiles y bilaterales, cuyo cuerpo está 

cubierto por una túnica exoesquelética constituida por tunicina (Ruppert y Barnes, 1996). 

Son un grupo tradicionalmente dividido en tres clases: Apendicularia, también conocido 

como Larvacea; Thaliacea, que incluye tres órdenes de nado libre y adultos pelágicos 

con ciclos de vida complejos (Salpida, Pyrosomida, y Doliolida); y finalmente Ascidiacea, 

que se compone de tres órdenes y es considerada un grupo parafilético (Stolfi y Brown, 

2015).  

 

Varios organismos viven y son representantes típicos de los ambientes de 

sustratos duros, entre ellos el bentos, constituido por una gran diversidad de especies 

como esponjas, poliquetos, crustáceos y ascidias (Pool y Herrera, 2010). El grupo de las 

ascidias (Tunicata: Ascidiacea), a pesar de ser uno de los grupos de cordados 

invertebrados más conspicuos y de amplia distribución a nivel global que se encuentran 

a lo largo de las costas rocosas, raíces de mangles, formaciones coralinas y bancos de 



6 
 

moluscos, generalmente sobre bivalvos (Berrill, 1932), son los menos estudiados en el 

Golfo de México (Palomino-Álvarez et al., 2019). 

 

Las especies de la Clase Ascidiacea son conocidas como jeringuillas de mar o 

papas de mar, son invertebrados sésiles. Al día de hoy se han reportado 3000 especies 

descritas, y se encuentran en todos los hábitats marinos (Shenkar et al., 2020). Las 

ascidias desarrollan una túnica gruesa en la mayor parte de las especies, que cubre al 

animal en su totalidad, y está compuesta por un tipo de celulosa llamado tunicina (Villee, 

1993). Presentan dos aberturas, un sifón oral y un sifón atrial. El sifón oral conduce a una 

gran faringe o canasta branquial, una cámara perforada por filas dorsoventrales de 

numerosas hendiduras branquiales llamadas estigmas; a lo largo del margen ventral de 

la cesta branquial se encuentra un órgano especializado llamado endostilo; el tracto 

digestivo conduce a un estómago en la parte inferior del asa digestiva en forma de U, 

seguido de un intestino que termina en el ano, que se abre hacia la cavidad auricular 

(Satoh, 2014) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Morfología general de una Ascidia solitaria (modificado de Monniot et al., 

1991). 
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Las ascidias coloniales están compuestas por zooides que generalmente miden 

de unos cuantos milímetros hasta dos a 3 cm de longitud, aunque en conjunto las colonias 

pueden volverse grandes y masivas y presentar pequeñas espículas en el interior de su 

túnica, la mayoría son vivíparas (Van Name, 1945). En comparación a las ascidias 

solitarias, algunos zooides se pueden dividir en dos o tres regiones: torax, abdomen y 

post-abdomen. Los zooides tienen dos aberturas de sifón, oral y auricular (atrial) (Cole y 

Lambert, 2009) (Fig. 2). 

 

Figura 2. Morfología general de una Ascidia colonial que ha sido retirada de la colonia 

(Modificado de Lambert, 1986). 

 

Las ascidias son un grupo ecológico clave debido a su potencial invasor y su 

capacidad para prosperar en entornos eutróficos (ricos en nutrientes) (Shenkar y Swalla, 

2011). Son organismos incrustantes que forman una parte importante de la fauna 

bentónica de sustratos consolidados ejerciendo varias funciones ecológicas 
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fundamentales, por ejemplo, compiten por el espacio, sirven de refugio para varios otros 

organismos comensales y parásitos, construyen y modifican parte del sustrato y 

constituyen un eslabón importante en la red alimentaria (Lambert, 2005). La depredación, 

el parasitismo y comensalismo son aspectos importantes en la biología y ecología de las 

ascidias, ya que juegan un papel importante en la evaluación de los diferentes 

comportamientos de las especies asociadas (Ali y Tamilselvi, 2016). 

 

La Clase Ascidiacea comprende tres órdenes y 25 familias (Turon y López-

Legentil, 2004). Todas las ascidias presentan una alta plasticidad y son cambiantes en el 

ambiente, haciendo difícil su sistemática (Monniot y Monniot, 1972), siendo el orden 

Stolidobranchiata uno de los grupos más importantes, que hasta la fecha los datos 

moleculares y morfológicos respaldan su monofilia, uniendo a las familias 

tradicionalmente reconocidas Pyuridae, Styelidae y Molgulidae (Berrill, 1950; Kott, 1985; 

Monniot et al., 1991; Swalla et al., 2000; Zeng et al., 2006). 

 

La familia Pyuridae está representada por ascidias solitarias (Pérez-Portela et al., 

2009), poseen una túnica coriácea, generalmente dura y cubierta por epibiontes, con 

espinas microscópicas y escamas que recubren el margen interno de los sifones (Skinner 

et al., 2019). Además, se identifica por la presencia de: musculatura fuerte en la pared 

del cuerpo, con fibras longitudinales que irradian desde los sifones; los endocarpos 

pueden estar presentes; por lo general, tienen una gónada en cada lado, dividida o no en 

lóbulos o pequeños sacos (Rocha et al., 2012). Este grupo de ascidias tienen relaciones 

biológicas complejas, ya que varios grupos de organismos suelen competir por el 

espacio, tales como esponjas, anemonas, equinodermos, gasterópodos, bivalvos, 

decápodos e incluso pueden tener una relación fuerte con anfípodos comensales 

(Bauermeister et al., 2019), además de actuar como ingenieros de ecosistemas al 

agregar una estructura física al medio ambiente compartiendo el espacio con otros 

organismos sésiles (Wright y Jones, 2006). Las ascidias exhiben todo tipo de 

asociaciones con diversos grupos de animales en diferentes partes del mundo; son parte 

de la ingeniería del hábitat, ya que parecen mejorar la biodiversidad local al proporcionar 
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un hábitat vivo de mayor complejidad estructural que está colonizado por organismos 

tanto sésiles como móviles (Voultsiadou et al., 2010). 
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ANTECEDENTES 
 

Son escasos los estudios que abordan la relación entre las ascidias y sus comensales y 

epibiontes, entre los más importantes son los siguientes: 

 

A lo largo de la costa de Florida, se reportó al anfípodo Leucothoe spinicarpa como 

un comensal común en las ascidias del área de estudio y como único asociado 

macroscópico de ascidias solitarias como son Phallusia nigra, Styela plicata y 

Microcosmus exasperatus. El tamaño de la ascidia no pareció afectar su potencial como 

hospedante de L. spinicarpa, siendo 30 el número máximo de anfípodos encontrados en 

Phallusia nigra (Thiel, 1999). 

 

En las costas del mar de India, los grupos asociados más comunes a las ascidias 

fueron los poliquetos en la cavidad cloacal de Microcosmus multitentaculatus, el anfípodo 

Leucothoe commmensalis en la cavidad peribranquial de Phallusia nigra y Herdmania 

momus, Leucothoides pottsi en Ecteinascidia turbinata y el bivalvo Musculus mamoratus 

en Ascidia mentula. Asimismo, varios individuos anfípodos, poliquetos e incluso 

cangrejos pinnotéridos viven dentro de las cavidades branquiales y atriales de muchas 

ascidias de todas partes del mundo (Ali y Tamiselvi, 2016). 

 

El estudio realizado en Potter Cove, Antártida, de la comunidad macroepibiótica 

sésil, en un total de 28 individuos de tres especies distintas de ascidias se encontraron 

21 taxones pertenecientes a seis filos diferentes y una especie de macroalga. Con siete 

especies, Bryozoa es el filo más diverso, seguido de Chordata, con cinco especies 

diferentes de ascidias pertenecientes a Styelidae y Molgulidae. Además, se establece 

que la diversidad y cobertura están relacionas con el tamaño de los individuos (Rimondino 

et al., 2015). 

 

En el norte del Golfo de México se han registrado interacciones entre la fauna 

bentónica, tal es el caso de la ascidia solitaria Styela plicata, como parte de la dieta de 

varios gasterópodos (Dalby, 1989), por otro lado, de igual manera en el norte del Golfo 
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de México se ha registrado que las ascidias afectan la mortandad de moluscos al impedir 

su alimentación y crecimiento (Dalby y Young, 1993). 

 

En el Golfo de California y el Golfo de México, se ha reportado a familia Styelidae 

y Didemnidae como grupos invasores de otras especies marinas y puertos, creciendo en 

conchas de ostras y estando relacionados con otros organismos como percebes, 

copépodos, poliquetos e hidrozoos (Tovar-Hernández et al., 2022). 

 

Así mismo, en las islas de Grecia, en muestreos realizados en acantilados rocosos 

se han encontrado patrones de dominancia por parte de los epibiontes. En la especie 

Microcosmus sabatieri, los anfípodos Microdeutopus anomalus y Dexamine spinosa y el 

cumácea Cumella (Cumella) limícola se encuentran entre las 10 especies dominantes 

(Voultsiadou et al., 2007). 

 

En la región del Golfo de México y Caribe, el único trabajo que ha evaluado la 

relación entre ascidias y otros grupos, corresponde al de Ortiz (1975), quien evaluó la 

relación de número de comensales (anfípodos), que es Leucothoe spinicarpa que se ha 

encontrado como simbionte en Phallusia nigra, además de poliquetos, copépodos y el 

branquiuro (Pinnotheres sp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Describir la riqueza específica de las ascidias de Balzapote, región de Los Tuxtlas, 

Veracruz, y las relaciones con epibiontes y comensales de las especies dominantes. 

 

Objetivos particulares 

• Determinar la riqueza específica de las ascidias que habitan en la bahía de 

Balzapote, Ver.  

• Analizar la estructura comunitaria (estructura, dominancia y especies frecuentes) 

de las ascidias en Balzapote, Ver. 

• Determinar las relaciones epibiónticas y comensales de las ascidias solitarias de 

Balzapote, Ver. 
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MATERIALES Y MÉTODO 
 

Área de estudio 

La bahía de Balzapote presenta una playa rocosa, ubicada en el municipio de San Andrés 

Tuxtla, estado de Veracruz (Fig. 3), Suroeste del Golfo de México, en las coordenadas 

18°37’20.4” N y 95°04’09.3” W. En la zona, el aporte de sedimentado sobre roca 

basáltica, proveniente del derrame de lava del volcán San Martín que penetro al mar 

durante el Pleistoceno (Vasallo et al., 2014). En la comunidad de Balzapote la mayor 

parte de las tierras son dedicadas a la ganadería bovina extensiva, al cultivo de hortalizas 

y frutas, y un bajo número de personas se dedican a la pesca (INEGI, 2000).  

 

Figura 3. Mapa del área de estudio, bahía de Balzapote, municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz (Elaboración propia). 

 

Fase de Campo 

Se realizaron muestreos dirigidos no activos por medio de esnorqueleo libre en la playa 

rocosa de Balzapote, Veracruz (Fig. 4). De la localidad se tomaron registros de posición 

geográfica, tipo de sustrato, temperatura y densidad del agua marina. Para la localización 

y colecta de las ascidias solitarias se realizó una inspección del ambiente; se buscó 

directamente debajo de rocas, sustratos artificiales como muelles y plataformas, además 

de la revisión de colonias de corales. Una vez localizados, los organismos fueron 

removidos del sustrato con la ayuda de una espátula, se colocaron en una jaba con agua 
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marina para evitar el estrés y evitar el cierre de los sifones (Fig. 5). Los ejemplares fueron 

relajados en una solución de mentol y etanol al 70% durante 10 minutos y se fijaron en 

formaldehido (4%). Antes del proceso de fijación, se procedió a tomar fotografías in situ, 

para poder resguardar evidencias de su morfología. Las muestras se trasladaron al 

Laboratorio de Zoología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 

 

Figura 4. Vista panorámica de la playa rocosa de Balzapote, región de los Tuxtlas, 
Veracruz. 

 

 

Figura 5. Trabajo realizado en campo: A) zona rocosa y antropogénica; B) muelle de 

muestreo; C) localización de ascidias; D) colecta de ascidias. 

A B 

C D 
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Fase de Laboratorio 

La disección de los organismos se llevó a cabo de acuerdo con lo propuesto por Monniot 

y Monniot (1972) y se procesaron mediante llenado de fichas de descripción (Anexo 1) y 

búsqueda de información para su identificación. Se realizó un corte en la túnica en la 

zona ventral del organismo; las estructuras internas fueron teñidas con hematoxilina de 

Harris y se examinaron en microscopio estereoscópico (Fig. 6). Para cada uno de los 

ejemplares se tomaron medidas morfológicas básicas de peso (g) con balanza granataria, 

volumen (ml) con probeta y tamaño (mm) con vernier (Fig. 7).  

 

La determinación de las ascidias se realizó con ayuda de fichas de descripción 

(ver anexo) para posteriormente identificarlas por medio de las claves tabulares 

realizadas por Rocha et al. (2012); Rocha y Counts (2019). Bajo la observación directa 

en un microscopio estereoscópico (marca Velab), se retiraron los comensales y 

epibiontes, los cuales se determinaron hasta el menor nivel taxonómico posible.  

 

Figura 6. Trabajo realizado en laboratorio: A) toma de medidas morfológicas; B) análisis 

de muestras en microscopio estereoscópico; C) tinción de muestras; D) disección de 

muestras. 

A B 

D C 
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Figura 7. Medida del ancho de la túnica de una ascidia solitaria (mm). A) sifón oral;      

B) sifón atrial. 

 

Se realizo un análisis de los datos morfológicos de las ascidias solitarias para 

obtener sus medidas de tendencia central y de cada parámetro se obtuvo un histograma 

de frecuencias de peso (g), volumen (ml) y medida respectivamente.  

 

De cada grupo de epibiontes se determinó hasta el menor nivel taxonómico 

posible, posteriormente a ello, se determinó su aporte en abundancia, así como la 

frecuencia de ocurrencia (FO) (Rocha et al., 2013) en las muestras analizadas, en donde: 

FO= N/Ni % 

N= número de veces en donde la especie está presente 

Ni= número total de muestras 

 

 

 

 

 

A B 
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Una vez obtenido la FO, se obtuvo el índice de diversidad de Shannon-Weiner, donde: 

𝐻′ = −∑𝑃𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝑃𝑖

𝑆

𝑖=1

 

H’= índice de Shannon-Wiener 

Pi= abundancia relativa 

 

 

 y de Simpson donde: 

𝐷 =∑𝑃𝑖2
𝑆

𝑖=1

 

D= índice de Simpson 

S= número de especies 

Pi= proporción de cada especie 

 

Ambos índices se utilizaron para determinar la riqueza especifica ajustada por la 

abundancia de cada especie de ascidia encontrada y hacer una posterior comparación. 

 

Finalmente se correlaciono mediante el método de Pearson el número de grupos 

epibiontes y comensales con respecto al peso, volumen y medida del hospedero. 
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RESULTADOS 

 

Durante los muestreos realizados en las fechas de 14 al 15 de septiembre de 2018 y 16 

de julio de 2020, la temperatura promedio del mar durante el verano en Balzapote fue de 

28°C, con una densidad de 1.020 g/ml. En total se obtuvieron 249 organismos, donde en 

el primer muestreo se obtuvo el mayor número, con el 45% de las muestras, mientras 

que el segundo tuvo el 36% y el tercero el 17%. De cada salida, se obtuvo una muestra 

representativa, y en total se procesaron solo 122 organismos (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Número de ejemplares de ascidias colectadas en la bahía de Balzapote, 

Veracruz, y número de organismos procesados por mes de colecta. 

 Mes / 

Temporada 

No. de 

organismos 

colectados 

No. de 

organismos 

procesados 

Salida 

1 

14 

septiembre 

2018/ 

lluvias 

113 55 

Salida 

2 

15 

septiembre 

2018/ 

lluvias 

92 27 

Salida 

3 

16 julio 

2020/ 

secas 

44 40 

Total  249 122 

 

De los 122 organismos procesados se identificaron solo dos especies, las ascidias 

pertenecientes a la clase Ascidiacea: orden Stolidobranchia: familias Styelidae (Styela 

sp.) y Pyuridae (Pyura cf. longispina). Este último grupo fue el más representativo con 

118 organismos, en comparación con Styelidae con solo cuatro organismos encontrados 

y procesados. 
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A partir de la determinación de los 122 organismos procesados se obtuvo un 

catálogo con la descripción morfológica y anatómica de las dos especies encontradas 

(Pyura cf. longispina y Styela sp.), dando así un análisis más detallado de dichas 

especies. Se muestra a continuación. 
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FAMILIA PYURIDAE Hartmeyer, 1908 

 

Género Pyura Molina, 1782 

 

Pyura aff. longispina Rocha y Counts, 2019 

(Fig. 8-9) 

 

Descripción:  

 

Externa. Ascidias solitarias con un tamaño de 1.3 a 8.8 mm; con forma de papa redonda; 

con túnica generalmente dura de color blanquecino a rojo-naranja y cubierta por 

epibiontes como poliquetos, moluscos y otras ascidias en la región cercana a los sifones. 

Sifones próximos, el sifón oral presenta cuatro lóbulos con presencia de velo (Fig. 8).  

 

Interna. Presenta un sifón oral largo con margen de 4 lobos de forma redonda, una 

musculatura circular conspicua interna y longitudinal superficial. El sifón atrial con un 

margen lobado, con musculatura circular interna y longitudinal superficial. La pared del 

cuerpo es de color blanquecino a opaca, con musculatura transversal conspicua (Fig. 

9A). Tentáculos orales ramificados de 9–15 de distintos tamaños, presentando 

ramificaciones de hasta segundo grado (Fig. 9B). Surco faríngeo con una doble 

membrana formando una “V” rodeando el tubérculo dorsal que tiene forma de “U” o espiral 

(Fig. 9E). Faringe con 6–8 pliegues (Fig. 9C) por cada lado, puede contener micro 

crustáceos como comensales (Fig. 9D). Lamina dorsal dentada (Fig. 9F), de ancho 

uniforme que termina antes del esófago. Por lo general presentan gónadas hermafroditas 

de gran tamaño, con una o más en cada lado fuertemente adheridas a la pared del cuerpo 

dentro del asa intestinal, pueden estar divididas o no en lóbulos o pequeños sacos (Fig. 

9 G-H). 

 

Hábitat. Se encuentran en biotipos como arrecifes de coral naturales y artificiales, en 

sustratos rocosos, sobre corales, estructuras antropogénicas como muelles y en aguas 

someras entre los 3 y 5 m de profundidad. 
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Figura 8. Morfología general de Pyura aff. longispina. A-D) coloraciones de la túnica; E-

F) organismo sin túnica. 

 

 

A B 

C D 

E F 
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Figura 9. Morfología Interna de Pyura aff. longispina. A) musculatura; B) tentáculos 

orales; C) pliegues de la faringe; D) ejemplo de comensales (anfípodo); E) estigma; F) 

lámina dorsal; G) gónadas; H) asa intestinal con gónadas. 

 

 

A B 

C D 

H G 

F E 
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FAMILIA STYELIDAE Herdman, 1881 

 

Género Styela Fleming, 1822 

 

Styela sp. 

(Fig. 10) 

 

Descripción:  

 

Externa. Los ejemplares observados corresponden a ascidias solitarias. Presentan una 

túnica generalmente dura de 3 mm de espesor de coloración marrón en organismos vivos, 

cubierta por epibiontes, tales como poliquetos, moluscos y otras ascidias; la parte interna 

presenta coloración morada. Sifones distantes, el sifón oral presenta cuatro lóbulos.  

 

Interna. La pared del cuerpo es opaca con musculatura conspicua. Los sifones son 

tubulares, alejados entre sí. Tentáculos orales simples de 30-45 de tres o cuatro tamaños. 

Faringe con cuatro pliegues por cada lado y con estigma en forma de “S”.  Banda 

perifaríngea simple en forma de “V”. Lamina dorsal simple entera continua de ancho 

uniforme que termina antes del esófago. Vasos longitudinales que varían entre 30 y 40 

en el lado izquierdo y 30 a 42 de lado derecho. Por lo general presentan más de una 

gónada en cada lado, con una o más en cada lado fuertemente adheridas a la pared del 

cuerpo, están divididas en lóbulos o pequeños sacos.  

 

Hábitat.  Se encuentran en biotipos como arrecifes de coral naturales y artificiales, en 

sustratos rocosos, sobre corales, estructuras antropogénicas como muelles y en aguas 

someras entre los 3 y 5 m de profundidad. 
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Figura 10. Styela sp. A) túnica; B) organismo sin túnica; C) tentáculos orales; D) estigma; 

E) pliegues de la faringe; F) lamina dorsal. 

 

 

 

 

A B 

C D 
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Estructura comunitaria y poblacional 

 

La comunidad está distribuida en las ascidias pertenecientes a la clase Ascidiacea: orden 

Stolidobranchia: familias Styelidae y Pyuridae. La familia con mayor abundancia relativa 

fue Pyuridae, siendo esta la que estuvo presente durante todos los meses de muestreo, 

en comparación con la familia Styelidae la que solo se encontró durante la primer y última 

salida (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Abundancia (AB) y Abundancia Relativa (A. R. (%)) de las dos familias de 

ascidias reportadas. 

  Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 

Especies Presencia AB A. R. 
(%) 

Presencia AB A. 
R. 

(%) 

Presencia AB A. R. 
(%) 

Pyura aff. 

longispina  

X 54 98.1 X 27 100 X 37 92.5 

Styela sp. X 1 1.9 . 0 0 X 3 7.5 
Total   55 100   27 100   40 100 

 

A partir de las abundancias se obtuvieron el índice de diversidad de Shannon y de 

Simpson respectivamente, para determinar la riqueza encontrada por muestreo (Tabla 

3). En el caso del índice de Simpson, se presenta una tendencia alta, por lo tanto, la 

diversidad de la comunidad es pequeña, por otro lado, de igual manera el índice de 

Shannon muestra una baja diversidad (Fig. 11), siendo el muestreo tres el que mayor 

riqueza de especies tiene. 

 

Tabla 3. Índice de diversidad de Shannon (H´) e Índice de diversidad de Simpson (D). 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 

H´ D H´ D H´ D 

0.0908 1.0370 0.0000 1.0000 0.2663 1.1611 
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Figura 11. Comportamiento de la diversidad de ascidias en la bahía de Balzapote, Ver., 

con base en el índice de diversidad de Shannon y de Simpson. 

 

Los 118 organismos pertenecientes a Pyuridae, presentaron un peso húmedo entre los 

de 1.31 - 41.81 g, distribuyéndose mayormente con un total de 44 organismos en un 

intervalo entre los 5.81 - 10.31 g (Fig. 12). 

  

 

Figura 12. Intervalos de peso (g) de las ascidias Pyuridae, colectadas en la bahía de 

Balzapote, Ver. 
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Los 118 organismos pertenecientes a la familia Pyuridae, se encuentran en un intervalo 

de volumen de 2 – 34 ml, distribuyéndose mayormente con un total de 33 organismos 

entre los 2 – 6 ml (Fig. 13). 

 

 

Figura 13. Intervalos de volumen de las ascidias Pyuridae colectadas en la bahía de 

Balzapote, Ver. 
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Los 118 organismos pertenecientes a la familia Pyuridae, presentaron de 1.3 a 8.8 mm 

de ancho, distribuyéndose el mayor número (49 organismos) entre los 35.5 – 43 mm (Fig. 

14). 

 

Figura 14. Intervalos de medida (mm) de Pyuridae colectada en la bahía de Balzapote, 

Ver. 

 

Los cuatro organismos pertenecientes a la familia Styelidae, se encuentran en un 

volumen promedio de 17.25 ml, en un peso promedio de 18.13 g y un ancho promedio 

de 37 mm (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Resumen de los parámetros morfológicos de las ascidias Styelidae (n = 4) 

colectadas en la bahía de Balzapote, Ver. 
 

Volumen 
(ml) 

Peso 
(g) 

Medida 
(mm)  

4 7.2 2.7  
7 6.65 2.5  

16 19.1 3.3  
42 39.6 6.3 

Max. 42 39.6 6.3 

Min. 4 6.65 2.5 
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Relación con Epibiontes 

 

De los 118 organismos pertenecientes a Pyura aff. longispina, y los cuatro ejemplares de 

Styela sp., procesados fue posible reconocer ocho especies distintas de epibiontes y 

comensales, que pertenecen a los filos Chordata (subphylum Urochordata), Annelida, 

Mollusca, Artropoda y Bryozoa (Fig. 15).  

 

 

Figura 15. Epibiontes y comensales de Pyura aff. longispina, y Styela sp. A-B) Chordata; 

C) Anellida; D) Mollusca; E-F) Arthropoda; G) Bryozoa. 

 

A B 
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De las 118 muestras analizadas se encontraron 144 comensales pertenecientes al filo 

Chordata, Anellida, Mollusca, Bryozoa y epibiontes del filo Arthropoda; distribuyéndose 

en ascidias entre los 3 y 6 mm de ancho, esto al realizar una correlación entre ambos 

valores (Fig. 16). 

 

 

Figura 16.  Correlación entre el ancho (mm) de la ascidia y los epibiontes y comensales. 
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A continuación, se enlistan las diversas especies simbiontes con las ascidias. 

 

FILO CHORDATA Haeckel, 1874 

 

Clase Ascidiacea Blainville, 1824 

 

Orden Stolidobranchia Lahille, 1886 

 

Familia Pyuridae Hartmeyer, 1908 

(Fig. 17) 

 

Descripción: 

 

Organismos solitarios y coloniales. Tienen una túnica cartilaginosa y opaca. Sifones con 

4 a 6 lobos. Tentáculos orales simples o ramificados. La faringe presenta pliegues. 

Usualmente vasos completos longitudinales. Endocarpos, canal alimentario y las 

gónadas en la pared del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Organismos pertenecientes al orden Stolidobranchia encontrada en Pyura 

aff. longispina. 
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FILO CHORDATA Haeckel, 1874 

 

Clase Ascidiacea Blainville, 1824 

 

Orden Aplousobranchia Lahille, 1886 

 

Familia Didemnidae Giard, 1872 

(Fig. 18) 

 

Descripción: 

 

Organismos coloniales. Zooides elongados divididos en tres partes: tórax, abdomen y 

abdomen posterior. Faringe simple sin vasos ni pliegues. Glándula neural con apertura 

simple. Presentan una subdivisión en la lámina dorsal. Estomago doblado. Algunos 

organismos presentan espículas (Fig. 18 B). 

 

 

Figura 18. Especies de Didemnidae en túnica de Pyura aff. longispina, y Styela sp. 

A) Aplousobranchia sp. 1; B) Didemnidae sp. 1; C) Especies de Aplousobranchia en 

túnica de ascidia. 

 

A 

C 

B 
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FILO ANNELIDA Lamarck, 1802 

 

Clase Polychaeta Grube, 1850 

(Fig. 19) 

 

Descripción: 

 

Organismos que miden de 3 mm hasta 7 cm de largo. Cuerpo cilíndrico segmentado, 

provisto de un par de parapodios. Prostomio bien desarrollado que lleva órganos 

sensoriales como palpos, tentáculos o cirros. Boca en posición ventral en el peristomio, 

que puede estar prevista de grandes penachos filamentosos para la alimentación y el 

intercambio gaseoso. Los organismos viven en galerías o tubos fijos ubicados en 

estructuras morfológicas de otros organismos (Fig. 19B). 

 

 

Figura 19. Clase Polychaeta. A) Poliqueto con tubo; B) Tubo de poliqueto; C) Poliqueto. 

 

 

A B 
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FILO MOLLUSCA 

 

Clase Bivalvia Linnaeus, 1758 

(Fig. 20) 

 

Descripción: 

 

Presentan un cuerpo comprimido lateralmente y poseen una concha formada por dos 

valvas que se unen dorsalmente, y que cubren totalmente el cuerpo del organismo. El pie 

se encuentra comprimido. La cabeza está muy poco desarrollada. Cavidad paleal 

espaciosa; branquias grandes. 

 

 

Figura 20. Valva de bivalvo comensal incrustado en ascidia. 
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FILO ARTHROPODA von Siebold, 1848 

 

Orden Balanomorpha Pilsbry, 1916 

(Fig. 21) 

 

Descripción: 

 

Organismos con un tamaño de 3 mm hasta 1 cm. El cuerpo esta modificado para lleva 

una vida sésil o parásita. Presentan un tórax de seis segmentos con pares de apéndices 

birrameos; abdomen sin apéndices; la mayoría sin telson. El adulto presenta un 

caparazón “bivalvo” formando un manto carnoso. Se encuentra en varias estructuras 

naturales, artificiales y la zona superficial de otros organismos. 

 

 

Figura 21. Balanomorfos incrustado en túnica de ascidia. 
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FILO ARTHROPODA von Siebold, 1848 

 

Orden Amphipoda Latreille, 1816 

 

Familia Leucothoidae Dana, 1852 

 

Leucothoe sp. 

(Fig. 22) 

 

Descripción: 

 

Tamaño de 2 a 5 mm. Presenta un rostro pequeño, lóbulo cefálico lateral redondeado; 

coxa ancha; palma de propodio con 12 setas robustas anterodistales. Base de gnatópodo 

2 con varias setas alternas largas y cortas a lo largo del margen anterior; carpo 

densamente setoso, propodio alargado y levemente excavado medialmente. Pereiópodo 

4 coxa con margen distal expandido. 

 

 

Figura 22. Leucothoe sp. encontrado entre pliegues de faringe de Pyura aff. longispina.      

A) Vista dorsal; B) Faringe de ascidia. 

 

 

A B 
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FILO BRYOZOA 

(Fig. 23) 

 

Descripción: 

 

Son colonias sésiles de zooides producidas por gemación asexual que viven en entornos 

marinos. Se ubican en profundidades de hasta 5 m, generalmente sobre sustratos duros 

o sobre otros organismos, en este caso sobre la túnica de ascidias. Son lofoforados 

trimetaméricos, enterocélicos y coloniales. No presentan epistoma ni procele; al igual que 

no presentan estructuras circulatorias ni excretoras típicas. 

 

 

Figura 23. Muestra de Bryozo retirado de la túnica de Pyura aff. longispina. 
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De los 256 organismos se identificaron ocho especies de epibiontes y comensales. La 

especie Aplousobranchia sp.1 presentó la mayor frecuencia de ocurrencia (23.61%), en 

los ejemplares diseccionados de ascidias, seguido por la clase Polychaeta, Leucothoe 

sp., Didemnidae sp.1 (Tabla 5). 

 

De los organismos simbiontes encontrados, los Balanomorpha tuvieron la mayor 

abundancia con 71 organismos (27.7% del total), seguido por Leucothoe sp., con 60, 

clase Polychaeta con 40, Aplousobranchia sp.1 con 34 (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Lista de epibiontes encontrados en las ascidias Pyura aff. longispina, y Styela 

sp. 

Taxón Comensal/Epibionte n FO FO % Volumen Peso 
(g) 

Filo Chordata          

Clase Ascidiacea          

Familia Pyuridae epibionte 16 13 9.028 118.2 129.79 

Orden 
Aplousobranchia 

         

Aplousobranchia 
sp. 1 

epibionte 34 34 23.611 50.3 47.02 

Didemnidae sp. 1 epibionte 16 16 11.111 8.7 7.75 

Filo Annelida          

Clase Polychaeta epibionte 40 32 22.222 15.4 16.753 

Filo Mollusca          

Clase Bivalvia epibionte 10 8 5.556 1.2 0.311 

Filo Arthropoda          

Orden 
Balanomorhpa 

epibionte 71 9 6.250 9 12.39 

Orden Amphipoda          

Familia 
Leucothoidae 

         

Leucothoe sp. comensal 65 28 19.444 2.56 0.268 

Filo Bryozoa epibionte 4 4 2.778 0.5 0.13 

TOTAL  256 144 100 205.86 214.412 

  

 



39 
 

De las muestras procesadas, el mayor número de especies en simbiosis encontrados en 

las ascidias Styela sp. (39.6 ml) y en Pyura aff. longispina (12-25 ml) fue de cuatro 

especies (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Parámetros comparativos de la relación de volumen (ml) y peso (g) con 

respecto a las especies simbióticas de las ascidias bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Especie de ascidia Intervalo de 
volumen (ml3) 

Intervalo de 
peso (g) 

Total de especies de 
comensales 

Pyura aff. 
longispina 

12.0 - 25.0 13.5 - 28.1 4 

 
4.0 - 17 6.75 - 19.8 3  

5.0 - 34.0 4.7 - 37.5 2  
4.0 - 20.0 3.8 - 22.0 1  
2.0 - 20.0 1.31 - 21.4 0 

Styela sp. 42 39.6 4  
16 19.1 2  
7 6.65 1 
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DISCUSIÓN 
 

Las ascidias de las familias Styelidae y Pyuridae se han reportado en diversos trabajos e 

inventarios del sur del Golfo de México, sin embargo, aún faltan estudios sistemáticos 

que permitan dar claridad sobre la identidad taxonómica de varias especies (Palomino-

Álvarez et al., 2019; Palomino-Álvarez y Tello-Musi, 2022). De ellas, la familia Pyuridae 

presenta el mayor número de especies dentro de todo el grupo de las ascidias en el Golfo 

de México (Cole y Lambert, 2009). Además, en el sur de Veracruz se tiene una mayor 

abundancia de la familia Styelidae (Tovar-Hernandez et al., 2022), esta familia es 

reportada como un invasor con una distribución global (Carman et al., 2010), en 

comparación a la familia Pyuridae, la cual es más abundante y diversa en especies en el 

mar Caribe (Palomino-Álvarez et al., 2019).  

 

La comunidad de ascidias descritas en este estudio presenta una estructura dominada 

en abundancia por la familia Pyuridae, seguida de Styelidae. Esto difiere a lo observado 

en otras regiones, como en el Golfo de California, donde la familia Styelidae representa 

la mayor abundancia (Lambert y Lambert, 2003). Además, en comparación con otros 

estudios de las ascidias del Golfo de México (e.g., Cole y Lambert, 2009; Palomino-

Álvarez et al., 2019; Palomino-Álvarez y Tello-Musi, 2022) y regiones del Caribe (e.g., 

Rocha y Counts, 2019; Hernández-Zanuy et al., 2007; Bonnet y Rocha, 2001; Goodbody, 

2003), se observa que la diversidad de ascidias registrada en el presente estudio es baja 

(ver Tabla 3). Esto se puede deber al bajo número de salidas y métodos de recoleta en 

la bahía de Balzapote, presentándose la pandemia por COVID-19 e impidiendo los 

muestreos programados para este año, por ello se presentó la siguiente colecta hasta el 

año 2020. 

 

La baja diversidad está relacionado al tipo de recolecta que fue autónomo y libre a 

sustratos de origen antropogénico, como pilotes de muelles o rocas en zonas someras, 

esto se ve reflejado en la probabilidad de que dos individuos escogidos al azar 

pertenezcan a la misma especie sea alta (Moreno, 2001). Se sugiere que debe haber un 

esfuerzo mayor de muestreo, que incluya diferentes tiempos, ambientes y profundidades 

mayores a 10 m, donde podría encontrar un patrón mayor de diversidad como reporta 
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Rocha et al. (2012a), para así tener una muestra representativa de la diversidad en la 

zona y de esta manera poder delimitar unidades de área mínima de diversidad o esfuerzo 

de colecta. 

 

 A partir de la disección y toma de registro de caracteres generales y específicos 

que permiten definir a cada taxón en familia o género, muchos de los organismos 

presentaban las mismas características que facilitó agruparlas como una entidad. En 

ocasiones, cuando los organismos presentaron algunas estructuras dañadas, se 

contrastaron algunas otras características para así poder determinarlas mediante las 

claves tabulares de Rocha et al. (2012), que marcan las principales características 

morfológicas para determinar las familias y los géneros de ascidias presentes en el 

Atlántico occidental.  

 

Para poder llegar a la determinación de especies se necesita una revisión 

taxonómica más profunda y rigurosa, posteriormente hacer revisión bibliográfica y 

delimitar a los organismos con registros cercanos al golfo de México. Esto a consecuencia 

de la insuficiente información sobre las ascidias de esta zona, incluyendo las especies 

que están siendo descritas (Barros y Rocha, 2021). Por lo tanto, se requiere una mayor 

atención y estudio a estos organismos dado que forman una parte importante de la fauna 

bentónica y ejercen varias funciones ecológicas fundamentales como la limpieza y 

depuración de aguas residuales, así como absorber varios metales del agua como el 

vanadio y algunas sustancias toxicas (Naranjo et al., 1996), además de servir como 

refugio o sustrato para otros organismos (Lambert, 2005). 

 

La mayoría de las ascidias tienen un crecimiento rápido, así como un crecimiento 

breve del estadio larval, el cual tiene una duración menor a los tres días. Este es un factor 

de restricción en gran medida para que las especies expandan su territorio, tengan 

nuevas áreas de colonización y se mantenga el flujo de genes entre poblaciones (Naranjo 

et al., 1998). Por ello, los organismos de Pyura aff. longispina, se encuentran en un 

intervalo promedio de peso de 12.6 g, volumen de 10.7 ml y ancho de túnica de 4 mm, 

mismo que sucede con los cuatro representantes de Styela sp. 
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De acuerdo con los valores poblacionales, la población es estable al estar 

representadas principalmente por organismos pequeños. La estructura puede ser causa 

de la interacción y presión competitiva, que se guarda con otros invertebrados por el 

espacio, la luz, nutrientes y otros factores limitantes. Además de ser una presa fácil para 

los depredadores, por ello desarrollan distintos mecanismos de defensa, como 

mimetismo, dureza o metabolismo secundario, y así refleje la población una estructura 

de tallas pequeñas, y que esto sirva para asegurar su supervivencia (López-Legentil et 

al., 2006). De igual manera podría estar relacionada, la estructura de tallas, tanto a la 

abundancia relativa de las especies, como a los factores de crecimiento y limitantes 

bióticos que podemos encontrar en la zona de estudio. 

 

Las ascidias suelen ser dominantes en las comunidades bentónicas, dado a que 

son organismos filtradores que se encuentran expuestos a los contaminantes presentes 

y de esta manera acumulan impurezas presentes en el fitoplancton u otras materias en 

suspensión (Carballo y Naranjo, 2002). En ambientes perturbados o modificados por el 

hombre, como algunas estructuras antropogénicas, se han reportado grandes 

poblaciones en su estado adulto, presentando un desarrollo normal sin que este sea 

afectado por los parámetros ambientes (Shenkar y Swalla, 2011), infiriendo que son 

indicadores naturales de ambientes perturbados. 

 

Se ha reportado que los grupos de organismos de Polychaeta, Amphipoda, 

Bryozoa, Bivalvia y Ascideacea están presentes como comensales o epibiontes en 

distintas especies de la familia Pyuridae (Fielding et al., 1994; Castilla et al., 2004). Con 

base en una comparación de esto con lo observado en este trabajo, se infiere que existe 

una estrecha relación entre estos grupos de invertebrados que son considerados 

ingenieros de ecosistemas (Jones et al., 1994). Esto ocasiona una competencia por el 

espacio, y se podría hipotetizar que esto ocasiona que muchas especies sésiles como 

las ascidias pueden servir de sustratos para otros organismos. Por otro lado, las 

relaciones que existen entre los comensales y las ascidias no solamente se pueden deber 

a la competencia, en las costas de Brasil, se reportó que la ascidia colonial Eudistoma 
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carolinense presenta una rica abundancia de organismos epibiontes como Polychaeta y 

Bivalba, indicando que la superficie de la colonia suministra un sustrato apropiado para 

la colonización de organismos sésiles gracias a la acumulación de sedimento en la túnica 

(Moreno y da Rocha, 2006). 

 

De las muestras que fueron procesadas se identificaron ocho especies de 

epibiontes y comensales. Esta diversidad es representativa en comparación a un estudio 

realizado en las costas de Chile, donde en la especie Pyura praeputialis se registró una 

riqueza de epibiontes y comensales pertenecientes a nueve Filos, siendo la mayoría 

invertebrados móviles, como Polychaeta (Cerda y Carballo, 2001).  

 

En términos de biomasa o volumen de los epibiontes, dejando de lado a los 

órdenes del filo Chordata, el primer lugar lo representa el grupo de los poliquetos, seguido 

por balanomorfos, anfípodos y bivalvos respectivamente, esto concuerda con lo 

reportado por Fielding et al. (1994), siendo estos taxones los que mayor biomasa 

presentan sobre la ascidia Pyura stolonifera. La mayor cantidad de biomasa de epibiontes 

y comensales encontradas en el presente estudio es en ascidias, con una medida entre 

los 3 a los 5 mm, esto podría inferir que las ascidias de menor tamaño tienen una mayor 

función de refugio y supervivencia para los comensales y epibiontes que presentan, ya 

que las de mayor tamaño están expuestas a un mayor número de depredadores, esto 

contradice en cierto sentido a la teoría de Biogeografía de Islas de MacArthur y Wilson 

(1963), en donde se menciona teóricamente que el tamaño del área permite que exista 

una mayor cantidad de especies y organismos. Esto puede ser explicado por coevolución 

entre las ascidias y sus comensales y epibiontes, además, la existen factores externos 

como los gradientes latitudinales que afectan la diversidad comunitaria en los ambientes 

marinos, lo que explicaría que en latitudes menores como en las costas de Chile (Fielding 

et al., 1994; Monteiro et al., 2002; Voultsiadou et al., 2007); las asicidas de gran tamaño 

y volumen presenten una menor diversidad de epibiontes en comparación con lo 

observado en este estudio. 
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La relación que existe entre los poliquetos y las ascidias podría deberse a las 

características que tienen ambos para sobrevivir, es decir, algunas de las familias de 

poliquetos son sésiles y forman tubos, siendo incrustantes de sustratos duros, ya sea 

naturales como artificiales (Bastida-Zavala et al., 2014). Para la contabilización de los 

comensales del filo anélida se tomaron en cuenta la presencia tanto del tubo como del 

mismo organismo en la superficie de la ascidia, habiendo reportes de que este grupo se 

encuentra presente en túnicas de ascidias (Aguirrezabalaga, 1984; Gómez, 1988). Los 

poliquetos son uno de los grupos que mayor ocurrencia tienen, al igual que en la ascidia 

Pyura chilensis, que registro a los poliquetos como el grupo más abundante dentro de los 

simbiontes (Zamorano y Moreno, 1975).  

 

La relación que existe entre comensales y ascidias es compleja y variable, la 

abundancia con la que se presentó el filo Mollusca en ocho muestras es baja, mientras 

que por otro lado hay reportes donde lo mencionan como el grupo dominante, como 

comensal en ascidias pertenecientes a la familia Pyuridae (Monteiro et al., 2002). Es por 

ello necesario que en futuros estudios se puedan tratar de determinar los factores que 

puedan estar influyendo en dicha relación. 

 

En las 122 muestras se encontraron un total de 28 anfípodos de la especie 

Leucothoe sp., variando tanto en su tamaño como en su volumen; teniendo una 

abundancia desde uno hasta once organismos en una sola muestra, siendo esto un valor 

normal, ya que se han encontrado un máximo de 30 anfípodos en una solo ascidia (Thiel, 

1999), así mismo esta especie tiene relación con otros grupos de ascidias encontrando 

incluso un total de 122 individuos en solo 19 ascidias, donde el tamaño de las ascidia 

influye para convertirse en huésped para anfípodos adultos (Cantor et al., 2009). Además, 

esto sugiere que pasan todo su ciclo de vida dentro del huésped, siendo la ascidia un 

microhábitat estable para estos mismos (Thiel, 1999). También se han reportado varias 

especies de anfípodos como comensales en ascidias (Guerra-García y Thiel, 2001). 
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Al ser los anfípodos comensales de las ascidias (Chisea y Alonso, 2014), se 

esperaba encontrar un gran número de estos organismos, ya que el tipo de vida que 

tienen los anfípodos es en un tubo y se alimentan por suspensión (Voultsiadou et al., 

2007), por ello se puede decir que la faringe de las ascidias es el lugar idóneo para su 

desarrollo, al tener protección y alimentación, podría el caso por el cual se encontraron 

más de cinco anfípodos de distintos tamaños en una sola faringe. Los anfípodos al ser 

un grupo muy estudiado en el Golfo de México, costas de Florida, Cuba, Venezuela y 

Colombia, se han reportado distintas especies relacionadas con las ascidias (Ortiz et al., 

2007), se debe hacer un estudio profundo dedicado especialmente a los anfípodos, ya 

que se espera encontrar más de una especie. 

 

Los grupos de epibiontes y comensales encontrados concuerdan mayormente con 

un estudio realizado en las costas de Argentina sobre la especie Styela clava, donde los 

Ascidiacea, Polychaeta y Nematoda fueron los grupos más abundantes (Rodríguez, 

2020), habiendo diferencia entre la cantidad de anfípodos encontrados en este estudio. 

En el presente trabajo con solo una zona de muestreo, se puede decir que se encontraron 

un número considerable de epibiontes y comensales. 
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CONCLUSIONES 
 

• La riqueza de especies de las ascidias encontradas e identificadas pertenecen a 
la familia Pyuridae y Styelidae. 

 

• La especie con mayor frecuencia y abundancia es Pyura aff. longispina, siendo la 
que tiene dominancia sobre Styela sp. 
 

• Se identificaron 8 especies de comensales y epibiontes que se benefician de las 
dos especies de ascidias solitarias descritas, teniendo la función de protección y 
facilitando la alimentación de estos dos primeros. 
 

• La mayor cantidad de epibiontes y comensales se encontraron en Pyura aff. 
longispina. 
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ANEXO 
 

Ficha de descripción para identificación de ascidias (BDMY) modificado de Monniot y 

Monniot (1972). 
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