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1. Introducción

El gran declive de las especies de peces de agua dulce es una pre-
ocupación global. Las principales amenazas para su conservación están 
directamente relacionadas con la actividad humana e incluyen la pérdida, 
fragmentación y degradación del hábitat, la sobreexplotación por pesca, 
la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies no 
autóctonas.

La introducción de especies no autóctonas es un problema ecológico 
y de conservación mundial que ha provocado la reducción y extinción de 
numerosas especies. Los peces están entre los organismos acuáticos más 
introducidos y, a su vez, entre los más amenazados por las especies exóti-
cas. Éstas se introducen a través de actividades humanas, principalmente 
acuicultura, acuariofilia y pesca comercial y recreativa. Estas introduccio-
nes pueden ser causantes de graves alteraciones en la ictiofauna nativa, 
incluyendo la extinción de especies por introducción de depredadores, 
competidores, enfermedades y parásitos.

Las introducciones de peces fluviales son una de las principales 
causas de amenaza para la supervivencia e integridad genética de las 
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especies nativas de peces en todo el mundo. Este impacto se ha deno-
minado «efecto Frankenstein», ya que las consecuencias que las intro-
ducciones —aún las bienintencionadas— producen en el medio suelen 
ser negativas y poco predecibles. En concreto en España la aclimata-
ción de peces exóticos es uno de los principales factores de amenaza 
a la supervivencia de las especies de peces fluviales autóctonos (Elvira, 
1995a,b, 1998; Elvira y Almodóvar, 2001), hecho destacable pues esta 
fauna de la península ibérica es una de las más ricas en endemismos 
del mundo.

La dispersión e impacto de las especies exóticas de peces se han anali-
zado en profundidad en revisiones en España (Elvira y Almodóvar, 2001; 
Doadrio y Aldeguer, 2007; Ribeiro et al., 2008; Leunda, 2010), Portugal 
(Ribeiro et al., 2009; Anastácio et al., 2019), Europa (Nunes et al., 2015) y 
a escala global (García-Berthou, 2007). En este artículo se presenta una 
revisión del estado del conocimiento sobre las introducciones de peces 
de agua dulce en España, con énfasis en los avances alcanzados con fecha 
posterior a las revisiones citadas.

2. Material y métodos

Para determinar el estado del conocimiento sobre el tema materia en 
España se revisó la literatura científica disponible, en concreto más de 
300 artículos. Asimismo se analizaron diversas bases de datos online: CABI 
Invasive Species Compendium www.cabi.org/ISC, Carta Piscícola Española 
www.cartapiscicola.es, DAISIE Delivering Alien Invasive Species Inventories 
for Europe www.github.com/trias-project/daisie-checklist, EASIN European 
Alien Species Information Network easin.jrc.ec.europa.eu/easin, Enciclopedia 
Virtual de los Vertebrados Españoles-Peces www.vertebradosibericos.org/ 
peces.html, FAO Database on Introductions of Aquatic Species DIAS  
www.fao.org/fishery/dias/en, FishBase www.fishbase.se, InvasIBER  
invasiber.org e IUCN Global Invasive Species Database www.iucngisd.org/
gisd.

3. Los peces exóticos e invasores en España

La Tabla 1 recoge las especies de peces de agua dulce introducidas 
en España según la bibliografía. El total de especies exóticas aclimatadas 
hasta 2019 se eleva a 32 —diez de ellas de carácter invasor—, frente a las 
25 de 2001 (Elvira y Almodóvar, 2001) y 26 de 2010 (Leunda, 2010). Al 
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menos nueve se hallan en la actualidad en expansión. En cuanto a nor-
mativa legal, 19 especies se encuentran incluidas en el Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras.

Además se han citado algunas otras especies que posiblemente hayan 
sido introducidas puntualmente en España, pero que no se han aclima-
tado, entre las que se pueden citar el óscar Astronotus ocellatus, la carpa 
herbívora Ctenopharyngodon idella y el pacú Piaractus brachypomus.

3.1. Distribución

Gran parte de la bibliografía está centrada en detectar la llegada de 
especies exóticas, describir su aclimatación y conocer la dispersión que 
alcanzan en las cuencas hidrográficas peninsulares. Las últimas especies 
aclimatadas han sido el gobio del Languedoc Gobio occitaniae (Aparicio 
et al., 2013), el salvelino alpino Salvelinus umbla (Aparicio, 2015) y el as-
pio Leuciscus aspius (Merciai et al., 2018). El carpín prusiano Carassius 
gibelio, identificado recientemente, puede que haya sido confundido con 
el carpín dorado Carassius auratus, por lo que su presencia en España 
podría ser anterior (Ribeiro et al., 2015). Muchas de las especies introdu-
cidas son citadas por primera vez en el nordeste de España, adonde son 
traídas por particulares desde el sur de Francia (Clavero y García-Ber-
thou, 2006), en lo que ha sido denominado «corredor de Perpignan» 
(Almeida et al., 2013).

En conjunto se puede decir que se conoce bien la taxonomía de las 
especies introducidas, e incluso en algunos casos se ha descrito con preci-
sión su variabilidad molecular, lo que ha permitido conocer en profundi-
dad el origen y el proceso de dispersión de la especie exótica en su nuevo 
hábitat, como por ejemplo en la gambusia Gambusia holbrooki (Vidal et al., 
2010), la tenca Tinca tinca (Lajbner et al., 2011) y el gobio de boca súpera 
Pseudorasbora parva (Simon et al., 2015). También se dispone de numero-
sos trabajos a nivel de cuenca hidrográfica o de comunidad autónoma 
describiendo las especies de peces introducidas y su interacción con las 
autóctonas.

3.2. Detección temprana de las introducciones de peces

Entre las nuevas herramientas disponibles para la detección tem-
prana es de destacar el uso de ADN ambiental (Clusa y García-Vázquez, 
2018), que puede combinarse con información obtenida de institucio-
nes públicas o de particulares (Parrondo et al., 2018). También puede 
resultar particularmente útil el seguimiento de la información sobre la 

029_144_Especies_invasoras.indd   109 15/11/19   9:39



ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. CÁTEDRA PARQUES NACIONALES

 110 

E
sp

ec
ie

 i
nt

ro
d

uc
id

a
N

om
br

e 
co

m
ún

A
ño

 c
on

oc
id

o 
in

tr
od

uc
ci

ón
C

ar
ác

te
r

T
en

d
en

ci
a 

ac
tu

al
N

or
m

at
iv

a 
le

ga
l

C
ar

as
si

us
 a

ur
at

us
 (

L
., 

17
58

)
C

ar
p

ín
 d

or
ad

o
Si

gl
o 

x
vi

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le

C
yp

ri
nu

s 
ca

rp
io

 L
., 

17
58

C
ar

p
a

Si
gl

o 
x

vi
In

va
so

ra
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

T
in

ca
 ti

nc
a 

(L
., 

17
58

)
Te

n
ca

Si
gl

o 
x

vi
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

O
nc

or
hy

nc
hu

s 
m

yk
is

s 
(W

al
ba

u
m

, 
17

92
)

T
ru

ch
a 

ar
co

 ir
is

Fi
n

al
 s

. x
ix

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

Sa
lv

el
in

us
 f

on
ti

na
lis

 (
M

it
ch

il
l, 

18
15

)
Sa

lv
el

in
o

Fi
n

al
 s

. x
ix

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

Sa
lm

o 
tr

ut
ta

 L
., 

17
58

 (
de

 o
ri

ge
n

 a
ló

ct
on

o)
T

ru
ch

a 
co

m
ú

n
Fi

n
al

 s
. x

ix
—

—

A
m

ei
ur

us
 m

el
as

 (
R

af
in

es
qu

e,
 1

82
0)

P
ez

 g
at

o 
n

eg
ro

19
10

-1
91

3
In

va
so

ra
E

n
 e

xp
an

si
ón

E
n

 C
E

E
E

I

L
ep

om
is

 g
ib

bo
su

s 
(L

., 
17

58
)

P
ez

 s
ol

19
10

-1
91

3
In

va
so

ra
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

R
ut

ilu
s 

ru
ti

lu
s 

(L
., 

17
58

)
R

ut
ilo

19
10

-1
91

3
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

E
n

 C
E

E
E

I

Sc
ar

di
ni

us
 e

ry
th

ro
pt

ha
lm

us
 (

L
., 

17
58

)
G

ar
dí

19
10

-1
91

3
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

E
n

 C
E

E
E

I

G
am

bu
si

a 
ho

lb
ro

ok
i 

(A
ga

ss
iz

, 
18

59
)

G
am

bu
si

a
19

21
In

va
so

ra
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

Es
ox

 lu
ci

us
 L

. 1
75

8
L

u
ci

o
19

49
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
n

 r
eg

re
si

ón
E

n
 C

E
E

E
I

M
ic

ro
pt

er
us

 s
al

m
oi

de
s 

(L
ac

ép
èd

e,
 1

80
2)

B
la

cb
ás

19
55

In
va

so
ra

E
st

ab
le

E
n

 C
E

E
E

I

H
uc

ho
 h

uc
ho

 (
L

. 1
75

8)
H

u
ch

ón
19

68
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

Fu
nd

ul
us

 h
et

er
oc

lit
us

 L
.,

 1
76

6
Fú

n
d

u
lo

19
73

In
va

so
ra

E
n

 e
xp

an
si

ón
E

n
 C

E
E

E
I

Si
lu

ru
s 

gl
an

is
 L

., 
17

58
Si

lu
ro

19
74

In
va

so
ra

E
n

 e
xp

an
si

ón
E

n
 C

E
E

E
I

Pe
rc

a 
flu

vi
at

ili
s 

L
., 

17
58

P
er

ca
19

70
s

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

Sa
nd

er
 lu

ci
op

er
ca

 (
L

., 
17

58
)

L
u

ci
op

er
ca

19
70

s
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
n

 e
xp

an
si

ón
E

n
 C

E
E

E
I

Sa
lm

o 
sa

la
r 

L
., 

17
58

 (
d

e 
or

ig
en

 a
ló

ct
on

o )
Sa

lm
ón

19
70

s
—

—

O
nc

or
hy

nc
hu

s 
ki

su
tc

h 
(W

al
ba

u
m

, 
17

92
)

Sa
lm

ón
 d

el
 P

ac
íf

ic
o

19
83

-1
98

4
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

A
us

tr
al

oh
er

os
 f

ac
et

us
 (

Je
n

yn
s,

 1
84

2)
C

h
an

ch
it

o
19

80
-1

98
6

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le
E

n
 C

E
E

E
I

B
ar

ba
tu

la
 b

ar
ba

tu
la

 (
L

., 
17

58
)

L
oc

ha
 d

e 
rí

o 
eu

ro
pe

a
19

88
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

029_144_Especies_invasoras.indd   110 15/11/19   9:39



EL PROBLEMA DE LOS PECES DE AGUA DULCE INVASORES EN ESPAÑA

 111 

T
ab

la
 1

. 
E

sp
ec

ie
s 

de
 p

ec
es

 d
e 

ag
ua

 d
ul

ce
 in

tr
od

uc
id

as
 e

n
 E

sp
añ

a.
 P

ar
a 

ca
da

 e
sp

ec
ie

 s
e 

in
di

ca
 e

l a
ñ

o 
co

n
oc

id
o 

de
 p

ri
m

er
a 

in
tr

od
uc

-
ci

ón
, e

l c
ar

ác
te

r 
(n

at
ur

al
iz

ad
a 

o 
in

va
so

ra
),

 la
 t

en
de

n
ci

a 
ac

tu
al

 e
st

im
ad

a 
(e

st
ab

le
, e

n
 e

xp
an

si
ón

 o
 e

n
 r

eg
re

si
ón

) 
y 

si
 e

st
á 

in
cl

ui
da

 e
n

 e
l 

C
at

ál
og

o 
E

sp
añ

ol
 d

e 
E

sp
ec

ie
s 

E
xó

ti
ca

s 
In

va
so

ra
s 

(C
E

E
E

I)
.

E
sp

ec
ie

 i
nt

ro
d

uc
id

a
N

om
br

e 
co

m
ún

A
ño

 c
on

oc
id

o 
in

tr
od

uc
ci

ón
C

ar
ác

te
r

T
en

d
en

ci
a 

ac
tu

al
N

or
m

at
iv

a 
le

ga
l

A
lb

ur
nu

s 
al

bu
rn

us
 (

L
., 

17
58

)
A

lb
ur

n
o

19
92

In
va

so
ra

E
n

 e
xp

an
si

ón
E

n
 C

E
E

E
I

A
ci

pe
ns

er
 b

ae
ri

i 
B

ra
n

d
t,

 1
86

9
E

st
ur

ió
n

 s
ib

er
ia

n
o

19
95

D
es

co
n

oc
id

o
D

es
co

n
oc

id
a

B
lic

ca
 b

jo
er

kn
a 

(L
., 

17
58

)
B

re
m

a 
bl

an
ca

19
95

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le

Ic
ta

lu
ru

s 
pu

nc
ta

tu
s 

(R
af

in
es

qu
e,

 1
81

8)
Pe

z 
ga

to
 m

ot
ea

do
19

95
In

va
so

ra
E

n
 e

xp
an

si
ón

E
n

 C
E

E
E

I

A
ph

an
iu

s 
fa

sc
ia

tu
s 

(V
al

en
ci

en
n

es
, 

18
21

)
Fa

rt
et

 o
ri

en
ta

l
19

97
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

A
ci

pe
ns

er
 n

ac
ca

ri
i B

on
ap

ar
te

, 1
83

6
E

st
u

ri
ón

 d
el

 A
d

ri
át

ic
o

19
98

D
es

co
n

oc
id

o
D

es
co

n
oc

id
a

Po
ec

ili
a 

re
tic

ul
at

a 
Pe

te
rs

, 1
85

9
G

u
p

i
20

00
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

M
is

gu
rn

us
 a

ng
ui

lli
ca

ud
at

us
 (

C
an

to
r,

 1
84

2)
D

oj
o

20
01

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

n
 e

xp
an

si
ón

E
n

 C
E

E
E

I

Ps
eu

do
ra

sb
or

a 
pa

rv
a 

 
(T

em
m

in
ck

 &
 S

ch
le

ge
l, 

18
46

)
G

ob
io

 d
e 

bo
ca

 s
úp

er
a

20
01

In
va

so
ra

E
n

 e
xp

an
si

ón
E

n
 C

E
E

E
I

C
ob

iti
s 

bi
lin

ea
ta

 C
an

es
tr

in
i, 

18
65

C
ol

m
il

le
ja

 d
el

 P
o

20
02

D
es

co
n

oc
id

o
D

es
co

n
oc

id
a

A
br

am
is

 b
ra

m
a 

(L
., 

17
58

)
B

re
m

a 
co

m
ún

20
04

N
at

ur
al

iz
ad

a
E

st
ab

le

L
eu

ci
sc

us
 id

us
 (

L
., 

17
58

)
Id

o
20

04
Po

si
bl

em
en

te
 

n
o 

es
ta

bl
ec

id
a

—

X
ip

ho
ph

or
us

 m
ac

ul
at

us
 (

G
ün

th
er

, 1
86

6)
Pl

at
y 

ro
jo

20
07

Po
si

bl
em

en
te

 
es

ta
bl

ec
id

a
—

G
ob

io
 o

cc
ita

ni
ae

 K
ot

te
la

t &
 P

er
sa

t, 
20

05
G

ob
io

 d
el

 L
an

gu
ed

oc
20

11
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
n

 e
xp

an
si

ón

C
ar

as
si

us
 g

ib
el

io
 (

B
lo

ch
, 1

78
2)

C
ar

pí
n

 p
ru

si
an

o
20

12
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

Sa
lv

el
in

us
 u

m
bl

a 
(L

., 
17

58
)

Sa
lv

el
in

o 
al

p
in

o
20

15
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

L
eu

ci
sc

us
 a

sp
iu

s 
(L

., 
17

58
)

A
sp

io
20

17
N

at
ur

al
iz

ad
a

E
st

ab
le

029_144_Especies_invasoras.indd   111 15/11/19   9:39



ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. CÁTEDRA PARQUES NACIONALES

 112 

presencia de especies exóticas de peces a través de foros de pescadores 
online (Banha et al., 2017).

3.3. Expansión

Algunas especies exóticas se han aclimatado rápidamente en aguas 
españolas y han pasado a considerarse invasoras, como el alburno Al-
burnus alburnus (Vinyoles et al., 2007; Fig. 1). También se ha evaluado 
la previsible futura expansión de especies ya bien aclimatadas, como el 
blacbás Micropterus salmoides, usando modelos de distribución de especies 
(Bae et al., 2018).

Figura 1. El alburno Alburnus alburnus es una especie invasora actualmente en expansión 
en la península ibérica. Foto: B. Elvira.

Varios autores han tratado de determinar las principales caracterís-
ticas de las especies exóticas aclimatadas para identificar un perfil bio-
lógico que permita en un futuro alertar ante posibles nuevas llegadas 
de invasores. Ribeiro et al. (2008) identificaron estas características en 
las diferentes etapas de la invasión. En general el éxito de una inva-
sión anterior es un buen indicador de éxito futuro para todas las eta-
pas. También son relevantes para más de una etapa variables biológicas 
como el tamaño máximo de los adultos y el del área de distribución 
original. En conjunto los buenos invasores tienen una combinación de 
rasgos biológicos que pueden favorecer el éxito en todas las etapas de 
la invasión.
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3.4. El problema de las translocaciones

Además de las especies exóticas introducidas en España, se conocen 
translocaciones de al menos catorce especies nativas entre las diferentes 
cuencas hidrográficas peninsulares (Almeida et al., 2013). Este problema 
ha sido revisado por Pérez et al. (2012). Aunque los intercambios de pe-
ces por translocaciones son todavía limitados en la península ibérica, ya 
se han descrito algunos impactos graves, como la hibridación en el Júcar 
de la loina Parachondrostoma arrigonis —especie autóctona amenazada— 
con la boga del Tajo Pseudochondrostoma polylepis —especie translocada que 
ha llegado a través del trasvase Tajo-Segura (Elvira, 2001).

3.5. Caracterización de especies de peces exóticas e invasoras

La biología y ecología de muchas de las especies introducidas ha sido 
descrita con detalle tanto al nivel de especies como de comunidades. A 
nivel de especie se ha estudiado prioritariamente la dieta de las especies 
introducidas, ya que muchas de ellas depredan sobre las autóctonas o 
compiten con ellas por el alimento. En particular se ha comprobado que 
la gran plasticidad de algunas de las especies introducidas les permite 
adaptarse a los diferentes ambientes que encuentran en las distintas cuen-
cas peninsulares (Latorre et al., 2018). También se sabe cómo las especies 
exóticas alteran las comunidades originales, en particular en el caso de 
los embalses (Clavero et al., 2013) o de ríos con baja riqueza de especies 
nativas (Colin et al., 2018).

Por otra parte se ha comprobado que en los pequeños ríos mediterrá-
neos las especies introducidas se caracterizan principalmente por un gran 
tamaño, gran longevidad, madurez tardía, alta fecundidad, bajo número 
de puestas por año y corto periodo reproductor, características opuestas a 
las de las especies nativas (Vila-Gispert et al., 2005).

4. Impacto de los peces introducidos

Los peces introducidos compiten por el espacio y el alimento, depre-
dan o se hibridan con los autóctonos, introducen parásitos y enfermeda-
des, alteran los procesos ecológicos y reducen la calidad ambiental. Como 
consecuencia de las múltiples introducciones llevadas a cabo, las comu-
nidades de peces se han visto muy alteradas por la llegada de especies 
exóticas, que han pasado a dominar en número y biomasa en los tramos 
medios de diversas cuencas peninsulares.
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Los impactos ecológicos que causan han sido analizados y cataloga-
dos por García-Berthou et al. (2015), en genéticos, individuales, pobla-
cionales, en la comunidad, ecosistémicos y globales. Estos impactos han 
sido revisados por varios autores desde distintas aproximaciones metodo-
lógicas (Doadrio y Aldeguer, 2007; Leunda, 2010; Hermoso et al., 2011;  
Maceda-Veiga, 2013).

4.1. Identificación del riesgo de los peces exóticos

Evaluar el riesgo que supone la introducción de especies de peces 
exóticas constituye una valiosa herramienta para identificar y mitigar los 
impactos de las invasiones biológicas. Existen diversos índices que per-
miten clasificar las especies en categorías de riesgo particulares. Así, por 
ejemplo, para Almeida et al. (2013), las tres especies con mayor riesgo 
introducidas en España son el carpín dorado Carassius auratus, el carpín 
prusiano Carassius gibelio y la carpa Cyprinus carpio.

4.2. Competencia

Existen algunos estudios que describen los impactos negativos de 
las especies exóticas sobre las autóctonas a consecuencia de la com-
petencia trófica y el comportamiento agresivo. Por ejemplo, Rincón  
et al. (2002) los describen en un estudio de laboratorio para el caso 
de la exótica Gambusia holbrooki frente a las endémicas y muy amenaza-
das fartet Aphanius iberus y samaruc Valencia hispanica. La observación 
directa en el río también ha permitido detectar las interacciones por 
competencia entre diversas especies introducidas y nativas (Almeida y 
Grossman, 2012).

En todo caso se necesitan más estudios para aclarar los procesos eco-
lógicos implicados en las invasiones; por ejemplo, la competencia trófica 
combinando el estudio tradicional del contenido del tracto digestivo y los 
análisis de isótopos estables (Maceda-Veiga, 2013).

4.3. Depredación

Algunos peces exóticos aclimatados en España son depredadores ic-
tiófagos que amenazan la supervivencia de las especies nativas. Además el 
éxito en la aclimatación de estas especies depredadoras se ha visto favore-
cido por la transformación generalizada de los tramos medios de nume-
rosos cursos fluviales en grandes embalses y por la ausencia original de 
otros depredadores similares. Se ha podido comprobar la fuerte presión 
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depredadora de estas especies sobre algunas de las especies nativas ame-
nazadas (e. g., Elvira et al., 1996; Nicola et al., 1996).

Los riesgos de depredación sobre otros grupos han sido menos es-
tudiados, pero se ha comprobado en particular el impacto negativo de 
algunas especies introducidas sobre los anfibios (Bosch et al., 2006) o el 
zooplancton y la vegetación sumergida (Angeler et al., 2002, 2005).

4.4. Introgresión e hibridación

Durante gran parte del siglo xx la Administración repobló nuestros 
ríos con ejemplares de la trucha común Salmo trutta, de origen centro- 
europeo, lo que ha provocado grandes niveles de introgresión genética  
—hibridación dentro de la especie—, que suponen un grave deterioro 
por la pérdida de genomas claves para la supervivencia de las poblacio-
nes autóctonas. La introgresión entre las truchas comunes autóctonas y 
alóctonas se ha podido demostrar repetidamente y en muchas localidades 
por medio de marcadores genéticos, aunque el grado de introgresión ha 
resultado muy variable entre las distintas regiones peninsulares (Almodó-
var et al., 2006). Sin embargo, lo que sí se ha podido comprobar es que la 
eliminación de la introgresión cuando ésta se ha producido, aun cuando 
sea pequeña, es muy difícil de conseguir a corto y medio plazo.

Análogamente entre las décadas de 1970 y 1990 se repoblaron los ríos 
españoles con ejemplares de salmón Salmo salar de origen norte-europeo, 
lo que ha traído similares consecuencias de introgresión de sus genomas 
con los de las poblaciones autóctonas.

Asimismo la hibridación de la especie invasora alburno Alburnus albur-
nus (Fig. 1) con dos especies endémicas, el calandino Squalius alburnoides 
(Fig. 2) y el cacho Squalius pyrenaicus, supone un grave peligro para la 
supervivencia de estas especies ya amenazadas y para otras en grave peli-
gro de extinción, como el jarabugo Anaecypris hispanica (Almodóvar et al., 
2012; Fig. 2).

4.5. Parásitos y enfermedades

Todavía no se conocen con precisión casos de transmisión de enfer-
medades y parásitos por especies introducidas, pero ya se ha descrito en 
aguas españolas la presencia de protozoos y nematodos parásitos prove-
nientes de especies alóctonas. Además en el Ebro se ha detectado en el 
gobio de boca súpera Pseudorasbora parva la presencia del agente roseta 
Sphaerothecum destruens, un mesomicetozoo que se trasmite a los peces na-
tivos causando una elevada mortandad (Sana et al., 2017).

029_144_Especies_invasoras.indd   115 15/11/19   9:39



ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. CÁTEDRA PARQUES NACIONALES

 116 

Figura 2. El calandino Squalius alburnoides (arriba) y el jarabugo Anaecypris hispanica 
(abajo) son endemismos ibéricos amenazados entre otras causas por la expansión del 
invasor alburno Alburnus alburnus (Fig. 1). Foto: B. Elvira.

4.6. El problema de la pesca, la acuariofilia y la acuicultura

Muchas de las especies de peces introducidas lo han sido por su 
interés en la pesca recreativa. Sin embargo, la última introducción pro-
piciada por la Administración fue la del huchón Hucho hucho en 1968. 
Desde entonces se han realizado numerosas introducciones por parti-
culares. Muchas de ellas han sido por intereses de pesca, pero bastan-
tes otras afectan a especies utilizadas en acuicultura o en acuariofilia  
(Maceda-Veiga et al., 2016).

4.7. El presunto valor de las especies de peces exóticas

Desde un punto de vista utilitario la introducción de peces exó-
ticos también está absolutamente desaconsejada. Los posibles benefi-
cios —pesca, acuicultura extensiva, control de la vegetación— no com-
pensan las presumibles pérdidas de biodiversidad en el ecosistema. No 
obstante, algunos autores han insistido en considerar el posible valor 
socio-económico o incluso el potencial valor de conservación de las 
introducciones de peces (Schlaepfer et al., 2011), con argumentos que 
han sido rápidamente contestados (Vitule et al., 2012).
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La identificación de especies de peces exóticas como el esturión si-
beriano Acipenser baerii y el del Adriático Acipenser naccarii como hospe-
dadores fisiológicos de la margaritona Margaritifera auricularia no debe 
ser utilizada como argumento para la suelta de estas especies en el Ebro, 
donde se pretende reforzar la casi extinta población de M. auricularia 
(Soler, 2018).

5. Control de los peces invasores indeseables

Todavía son escasos los trabajos de control o erradicación de especies 
invasoras indeseables de peces en España. Sin embargo, ya se han rea-
lizado algunos proyectos con éxito total o parcial sobre el salvelino Sal-
velinus fontinalis en la laguna Grande de Peñalara en Madrid, la carpa 
Cyprinus carpio en la laguna de Zóñar en Córdoba, varias especies invasoras 
en el Parque Nacional de Cabañeros (Fig. 3), o el gobio de boca súpera 
Pseudorasbora parva en el río Alcollarín en Cáceres (Morcillo et al., 2018).

Figura 3. En el río Estena, en el Parque Nacional de Cabañeros, se han desarrollado tra-
bajos de control de peces invasores mediante descastes con pesca eléctrica. Foto: B. Elvira.
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