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Acerca de este folleto

El presente folleto está dirigido al público en general para 
destacar un de suma importancia a menudo es pasado por 
alto, y para servir de fuente de información e inspiración.

El material aquí presentado se basa en una gran cantidad de 
trabajo de muchas instituciones y científicos de todo el mundo, 
que investigan especies marinas invasoras y desarrollan 
mecanismos para prevenir, gestionar y mitigar las invasiones 
biológicas. Su trabajo es reconocido con gratitud.
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Amenaza marina – un resumen 
sobre la cuestión de las 
especies marinas invasoras
Más del 70% de la tierra está cubierta por océanos y mares 
mayores y hay más de 1,6 millones de kilómetros de costa. 
Nuestros hábitats marinos son biológicamente ricos y variados 
en extremo, desde las aguas costeras poco profundas hasta las 
fosas oceánicas. Las personas dependen de muchas maneras 
de los recursos proporcionados por los océanos y las costas 
para su supervivencia y bienestar. Para más de mil millones de 
personas los peces constituyen su principal fuente de proteína 
animal. Otros recursos marinos como los mariscos y las algas les 
proporcionan medios de vida mediante la cosecha sostenible, 
mientras que el turismo costero genera empleo e ingresos. Sólo 
en los Cayos de la Florida el turismo relacionado con los arrecifes 
genera más de US$1200 millones cada año.

Sin embargo, nuestro mundo marino está en peligro: la 
explotación excesiva de sus recursos, la destrucción del hábitat, 
la contaminación y el cambio climático están impulsando la 
pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podría decirse que la 
peor amenaza es la de las especies marinas invasoras.

Los hábitats marinos están poblados por diferentes especies 
de animales, plantas y microorganismos que han evolucionado 
en aislamiento, separados por barreras naturales. Pero el ser 
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Océanos en movimiento
Por miles de años los organismos marinos han viajado de 
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Grandes y pequeños
Los organismos, desde el más pequeño hasta el más grande, 
pueden convertirse en invasores. Algas microscópicas japonesas 
se han encontrado recientemente en el Mar del Norte, mientras 
que cangrejos exóticos gigantes del Pacífico, de más de un 
metro de largo, deambulan frente a la costa noruega (véase 
los estudios de caso en la p. 19). En todo el mundo, peces, 
cangrejos, mejillones, almejas, medusas, corales, ascidias, algas 
marinas, pastos marinos o cañizo, así como agentes patógenos 
microscópicos perjudiciales para la salud son sólo algunas de las 
formas de vida que han causado estragos tras su introducción. 
Los impactos de las invasiones marinas son de gran alcance: las 
plantas de Spartina anglica pueden colonizar amplias zonas de 
marismas y estuarios, destruyendo colonias de mariscos (véase 
el estudio de caso en la p. 29); el alga caulerpa puede hacer lo 
mismo en el lecho marino; los cangrejos verdes europeos son 
depredadores voraces que se alimentan de la vida marina en 
el mundo entero, y enjambres de medusas venenosas están 
formando un «cinturón de medusas” frente a la costa de Israel. En 
muchas zonas, el cambio climático probablemente favorecerá 
a las especies introducidas, pudiendo, incluso, intensificar sus 
impactos.

Ni siquiera las áreas marinas protegidas están fuera de peligro. El 
aumento de visitantes a estas áreas significa que están en mayor 
riesgo de invasiones biológicas. Muchas áreas ecológicamente 
ricas han sufrido por las invasiones de especies marinas. El Mar 
de Wadden es el mayor tramo continuo de marismas en todo el 

mundo y el humedal más grande de Europa. En los últimos 100 
años, ha sido invadido por muchas especies exóticas. Un caso 
similar se está repitiendo desde los mares del Báltico y el Ártico 
y el Atlántico Norte hasta el Mediterráneo, desde los arrecifes de 
coral tropicales hasta las costas meridionales de Tasmania en 
Australia. Hasta la Antártida ha sido presa de especies marinas 
exóticas.

Aunque el panorama puede parecer desolador, hay muchas 
maneras de luchar. Es mucho más difícil erradicar una especie 
exótica en el entorno marino que en tierra, pero no es imposible. 
Si la erradicación no fuera posible, se podría aplicar algún tipo de 
control, si bien tendría que ser permanente. En todos los casos, 
siempre es mejor prevenir la introducción. La prevención por 
medio de la gestión del agua de lastre está ganando terreno a 
nivel internacional y nuestra capacidad para evaluar los riesgos, 
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Impactos de las invasiones
Se calcula que hay 500 especies exóticas marinas en las 
aguas costeras de los EE. UU. Solamente en la Bahía de San 
Francisco se encuentran alrededor de 200. A nivel mundial 
el número es mucho mayor. ¿Por qué es esto importante? 
¿Por qué debemos preocuparnos, cuando muchas de 
las especies exóticas introducidas intencionalmente nos 
proporcionan comida, recreación o empleos? La respuesta 
es que si bien muchas de las especies que se introducen en 
un nuevo entorno no causan daño, muchas otras repercuten 
negativamente en la ecología, la economía y  la salud de las 

personas. Las algas marinas invasoras han asfixiado lechos 
marinos; los cangrejos invasores merodean en el fondo del 
mar comiéndose todo lo que encuentran a su paso; las 
medusas invasoras han provocado el colapso de pesquerías 
y gente ha muerto por agentes patógenos trasladados en 
el agua de lastre. A veces los impactos ocurren de manera 
rápida y dramática, pero la mayoría de las veces son indirectos 
y sutiles y pueden pasar desapercibidos por un tiempo.

Impactos ambientales 

Pérdida de la biodiversidad nativa, debido a:

– depredación de especies nativas

– disminución del hábitat disponible para las especies nativas

– competencia adicional

– parásitos y enfermedades

– crecimiento excesivo y asfixia 
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Impactos de las invasiones Ejemplos de los daños causados 
por los invasores marinos
La medusa del Mar Rojo (Rhopilema nomadica) entró al 
Mediterráneo a través del Canal de Suez. Cada verano, 
enjambres enormes aparecen a lo largo de las costas del 
Mediterráneo Oriental. En ciertos momentos hay 25 medusas 
por metro cuadrado formando un «cinturón de medusas» a 
aproximadamente 1 km de la costa. Esto está repercutiendo de 
manera significativa en la pesca y en la infraestructura costera. La 
pesca costera se interrumpe mientras dura el enjambre debido 
a la obstrucción de las redes y la imposibilidad de clasificar la 
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No todas las especies exóticas se vuelven invasoras. La 
cuestión es predecir cuáles lo harán. Incluso las especies que 
al principio pueden parecer «inofensivas» se pueden convertir 
en invasoras si se da un cambio idóneo en las condiciones 
locales. Esto podría incluir la introducción de otra especie 
exótica, cambios en el medio ambiente u otros factores que le 
den una ventaja biológica. Debido a que estos cambios pueden 

ocurrir ya sea después de mucho tiempo o súbitamente, 
cualquier nueva introducción al entorno local debe ser objeto 
de estrecha vigilancia. Considerando la devastación causada 
por las especies exóticas que sí se vuelven invasoras, es 
necesario tratar con cautela a todas las especies exóticas 
–cualquier especie exótica debe ser considerada «culpable 
hasta comprobar su inocencia».

Las introducciones involuntarias son aquellas en las cuales 

las especies entran a nuevas áreas como «autoestopistas» o 

«polizones» a través del comercio, los viajes y el transporte. 

Constituyen las principales causas de introducción a 

larga distancia, por causas relacionadas con el transporte 

marítimo:

– La transferencia de agua de lastre, principalmente asociada a 

los grandes buques y

– El ensuciamiento de los cascos, asociado con buques, yates 

y embarcaciones pequeñas

Las introducciones involuntarias, incluyendo a distancias 

más cortas, pueden también estar asociadas con muchas 

otras actividades. Pueden ocurrir como consecuencia de 

introducciones intencionales. A manera de ejemplo puede 

mencionarse:

–  Ensuciamiento de boyas

–  Transporte en equipo de pesca o buceo

– Transporte en embarcaciones de recreo u otros botes 

pequeños

– Agentes patógenos exóticos en los mariscos y otras 

introducciones en la acuicultura

Las especies pueden convertirse en invasoras 

desplazándose de forma natural, como nadando o flotando, 

donde los humanos han creado conexiones artificiales entre 

zonas que anteriormente estaban separadas, tales como:

–  Canales

–  Proyectos de trasvase de agua

Las introducciones intencionales son aquellas en las que 

la transferencia de los organismos fue planeada. Algunas 

especies exóticas son introducidas para su liberación al 

medio natural, como por ejemplo:

–  Especies de peces liberadas para aumentar la pesca local

–  Plantas introducidas para controlar marismas o dunas

Muchas especies exóticas son introducidas con algún tipo 

de contención, o para algún uso sin intención de liberarlas 

al medio silvestre. Pero muy a menudo estas especies 

«escapan» o alguien las desecha al medio ambiente. Esta 

categoría incluye:

–  Maricultura (cría de ostras, salmón, etc. (véase estudios de 

caso en la p. 20-28))

–  Uso en acuarios

–  Comercio de mariscos vivos

–  Comercio de cebo vivo para la pesca

– Algas utilizadas en empaque (por ejemplo, de cebo)

Culpable hasta comprobar 
su inocencia

rutas y vectores –¿cómo se introducen las 
especies marinas?
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En el siglo XIX, el transporte marítimo cambió. Los buques de 
casco de acero sustituyeron los cascos de madera y los motores 
sustituyeron a las velas. Uno de los cambios más grandes y 
más importantes fue pasar de lastre sólido a la utilización de 
agua. Lastre es cualquier material utilizado en un barco para 
estabilizarlo. Un buque de carga vacío puede contener una gran 
cantidad de lastre, que se bota una vez cargado el buque. El 
lastre sólido fue una vía principal para muchas especies terrestres 
invasoras; el cambio al agua de lastre resultó desastroso para el 
mundo marino. Los tanques en el interior del casco del buque 
se llenan con agua para hacerlo más pesado. Esta agua podría 
luego ser vertida en el próximo puerto de escala, liberando 
con ella cualquier organismo que haya sobrevivido la travesía. 
Dependiendo de las condiciones, se puede cargar más agua en 
diferentes áreas, por lo que el agua en cualquiera de los tanques 
de lastre de un buque puede proceder de varias fuentes. El agua 
de lastre puede contener una variedad enorme de organismos, 
desde plancton microscópico hasta peces de 12 cm de largo. 
Los tanques a menudo tienen una capa de sedimento en la 
base que es colonizada por aún más organismos, al igual que 
las paredes. Las condiciones dentro de los tanques d enormel 
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Debido a la magnitud del problema, las especies invasoras 
marinas deberían ser combatidas tanto a nivel internacional 
y regional, como a nivel nacional y local. La gestión de las 
especies invasoras en el entorno marino es mucho más 
compleja que en la tierra. Uno de los problemas es la 
continuidad del entorno marino –es casi imposible cerrar un 
área. Cualquier tratamiento aplicado a un área, como por 
ejemplo un veneno, es probable que se extienda más allá de 

la zona objetivo. La reinvasión del área también se facilita. El 
trabajo bajo el agua añade un grado adicional de complejidad. 
Aunque ha habido algunos casos exitosos de erradicación 







15

Es sumamente difícil controlar un organismo marino una vez 
establecido. Hasta la fecha sólo ha habido una erradicación 
exitosa de un organismo marino; la erradicación del mejillón 
falso de una marina en Australia. Se utilizaron productos 
químicos para aniquilar todo en la marina, incluyendo toda la 
vida marina nativa. La operación consistió en el tratamiento 
químico de tres puertos deportivos y 420 embarcaciones, con 
la participación de 270 personas (incluyendo francotiradores 
para proteger a los buzos de los cocodrilos), durante 
cuatro semanas a un costo total de 2,2 millones de dólares 
australianos.

Se han utilizado diversos métodos para reducir el número de 
especies marinas invasoras en poblaciones ya establecidas, 
pero si bien puede haber cierto grado de éxito en la reducción 
de las poblaciones, estas actividades tendrán que mantenerse 
indefinidamente con el consiguiente costo. El puerto de Hobart 
en Tasmania, Australia, ha sido invadido por la estrella de mar 
japonesa (Asterias amurensis, véase el estudio de caso en 

la p. 23-24). Se han hecho intentos para controlarla usando 
sustancias químicas y extracción manual, pero hasta ahora 
esto no ha tenido mayor impacto en su población (véase el 
estudio de caso en p. 25).
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No es exageración: La prevención debe ser la máxima 
prioridad. Debe intensificarse los esfuerzos para reducir 
y prevenir la introducción de nuevas especies al entorno 
marino. Se debe abordar todos los medios de introducción 
incluyendo la introducción intencional. Se necesita un sistema 
de detección temprana y respuesta rápida. Se debe abordar 
las especies marinas invasoras a todo nivel, desde convenios 

internacionales hasta acuerdos regionales, planificación 
nacional y a nivel local, estimulando y empoderando a las 
comunidades para participar. Todos los aspectos de la gestión 
deben basarse en el principio de la precaución. Esto significa 
que cualquier especie exótica debe ser considerada como un 
posible riesgo.

–
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El Grupo especialista de la UICN en especies invasoras 
(ISSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies 
(CSE) 

El ISSG tiene como objetivo la reducción de las amenazas 
a los ecosistemas naturales y las especies nativas que 
contienen, incrementando el conocimiento sobre las especies 
exóticas invasoras y las maneras de prevenirlas, controlarlas 
o erradicarlas. El ISSG también produce el boletín informativo 
«Alien», y mantiene una lista en el servidor.

http://www.issg.org

El ISSG administra la Base de Datos Mundial sobre Especies 
Invasoras, que tiene por objeto aumentar la conciencia sobre 
las especies exóticas invasoras y facilitar la prevención eficaz y 
la gestión de actividades. 

http://www.issg.org/database

El Programa Mundial sobre Especies Invasoras (GISP) 

GISP es una asociación internacional cuyo objetivo es 
conservar la biodiversidad y sostener los medios de vida 
minimizando la propagación y el impacto de las especies 
invasoras. GISP presta apoyo para la implementación del 
artículo 8(h) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y ha 
contribuido ampliamente al conocimiento y la concientización 
sobre especies invasoras a través del desarrollo de una gama 
de productos y publicaciones.

http://www.gisp.org

Nódulo de información sobre especies invasoras del 
Mecanismo nacional de intercambio de información sobre 
la diversidad biológica

El nódulo de información sobre especies invasoras facilita 
enlaces a fuentes de datos de especies invasoras, incluyendo 
un catálogo de los sistemas de información, bases de datos y 
conjuntos de datos sobre especies exóticas invasoras.

http://invasivespecies.nbii.gov/dbases.html

GloBallast Partnerships 

El Proyecto GBP (Creando asociaciones para ayudar a los 
países en desarrollo a reducir la transferencia de organismos 
acuáticos perjudiciales en el agua de lastre de buques)  ayuda 
a los países y regiones en desarrollo a aplicar mecanismos 
sostenibles, basados en riesgos para la gestión y el control 
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Los ecologistas y los pescadores en Noruega están advirtiendo sobre la amenaza que representa 
el rapidísimo avance de invasores rusos a lo largo de la costa de Noruega –el cangrejo real 
(Paralithodes camtschaticus).

La especie es nativa del Pacífico Norte alrededor de la Península de Kamchatka de Siberia, hacia 
el sur hasta Hokkaido en el norte de Japón, y hacia el este a lo largo de las Aleutianas hacia 
Alaska. Es un omnívoro voraz que come grandes cantidades de cualquier planta comestible o 
materia animal que encuentra, incluyendo huevas de peces y otros cangrejos. Tarda unos 10 
años en madurar, puede vivir hasta los 30 años y puede alcanzar un peso de 10 kg y un tamaño 
de 1,5 m. No tiene depredadores naturales en Europa.

En 1960, los economistas soviéticos aprobaron la introducción del cangrejo para aumentar los 
niveles de pesca de la industria pesquera local. Los cangrejos se capturaban en la costa pacífica 
de Rusia, se transportaban por tierra y se liberaban en el Mar de Barents. Por unas dos décadas 
no hubo mayor cambio, pero luego, a finales de la década de 1980, los cangrejos comenzaron 
a extenderse al oeste, y desde 1992 la especie se ha reproducido en cantidades significativas 
en aguas noruegas. Desde entonces, ha llegado a la Islas Svalbard y se está extendiendo hacia 
el sur por la costa de Finnmark en Noruega. Se predice que el cangrejo llegará tan al sur como 
Portugal y ya en el año 2006 había llegado a las Islas Lofoten.

El cangrejo ha ocasionado graves problemas para la pesca local a lo largo de la costa de Barents; 
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El salmón del Atlántico (Salmo salar), originario del Océano Atlántico empieza su vida en lagos de 
agua dulce y ríos. A medida que madura va migrando al mar donde puede crecer hasta pesar 
cerca de 9 kg. El salmón a menudo se pesca deportivamente, particularmente en Europa, y 
es uno de los peces más degustados en todo el mundo. Cuando esta especie empezó a ser 
transportada por todo el mundo para la acuicultura, creó oportunidades laborales y beneficios 
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constituir la mayor amenaza al salmón nativo, por la competencia con el salmón nativo juvenil, así 
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pudo haber ocurrido por larvas en el agua de lastre o ensuciamiento en buques del Japón. En 
1995, la densidad poblacional en el estuario de Derwent de Tasmania resultó ser la más alta del 
mundo (1100 por m³). Se estima que 30 millones de ejemplares pueden estar presentes allí.

Este voraz depredador come cualquier cosa que encuentre a su paso que no mida más que uno 
de sus propios brazos (hasta 50 cm). Tiene predilección por los mariscos, cangrejos, erizos de 
mar, otras estrellas de mar, huevas de peces y ascidias, y puede detectar y excavar cualquier 
presa enterrada en la arena. Desde su llegada a Tasmania, la estrella de mar japonesa se ha 
convertido en la principal depredadora de invertebrados en el estuario de Derwent. La estrella 
de mar nativa Coscinasterias muricata
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su hábitat a varias especies nativas de mejillones, reproduciéndose mucho más rápido que las 
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cultivada en algunas zonas de Australia, es considerada una plaga en otras. Del mismo modo, en 
los Países Bajos esta especie se utiliza para la maricultura, pero en el Mar de Wadden en donde 
se ha establecido “en el medio silvestre”, es vista como una posible amenaza ecológica debido 
a su capacidad de generar arrecifes sólidos y competir con especies nativas. También causa 
daños económicos, ensuciando y obstruyendo tuberías de entrada e interfiriendo con sistemas 
de refrigeración central.

Muchos organismos han viajado con las ostras y se han introducido involuntariamente, incluyendo 
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las marismas abiertas. En otras partes de los EE. UU., donde la spartina atlántica no es nativa, 
como en la Bahía de San Francisco, se combinó con diferentes especies nativas de spartina, 
amenazando la flora nativa en zonas pantanosas. Estos híbridos son más resistentes que sus 
“antepasados”, como resultado de lo cual son mejores invasores. La propagación de híbridos 
entre la spartina atlántica y la S. maritima nativa en el Reino Unido es otro caso bien conocido de 
invasión de plantas por hibridación.

Una sencilla pero muy eficaz estrategia para combatirla, es mediante la identificación temprana 
de recién llegados de la spartina invasora a sitios valiosos, estudiando las zonas vulnerables y 
eliminando las invasoras antes de que se propaguen. Varios métodos han sido utilizados para 
eliminar infestaciones mayores. En áreas pequeñas es factible hacerlo recurriendo a la asfixia, 
la quema, el entierro y la excavación de la hierba. Las áreas más grandes son generalmente 
tratadas con herbicidas cuando ello es posible y aceptable. El Departamento de Agricultura del 
Estado de Washington (EE. UU.) aprobó la introducción de un salta-plantas (un grupo de insectos 
que se asemejan a las hojas de la planta y brincan como saltamontes) Prokelisia marginata en la 
xcomo agente de control biológico contra S. alterniflora.

El cólera es una de las enfermedades mortales más conocidas. Producida por diversas cepas 
de la bacteria Vibrio cholerae, los síntomas de la enfermedad varían de diarrea leve a aguda 
acompañada de calambres abdominales, náuseas, vómito, deshidratación y conmoción. En 
los casos más graves, una persona sana puede deshidratarse en menos de una hora de la 
aparición de los síntomas y puede fallecer dos horas después. Afortunadamente para la mayoría 
de las personas, los avances del siglo XX en cuestiones de salubridad, higiene, eliminación de 
residuos, manipulación de alimentos y abastecimiento de agua doméstica, han resultado en una 
disminución significativa de la enfermedad.

Entonces, ¿por qué hablar de esta enfermedad en un libro que versa sobre plantas y animales 
marinos invasores? La respuesta es que la bacteria del cólera no ha desaparecido. Como 
la mayoría de los patógenos humanos son capaces de mutar en nuevas cepas y provocar 
epidemias. También son capaces de “viajar” extensamente en el agua de lastre de los buques.

En la década de 1980, apareció una nueva cepa de Vibrio cholerae, posiblemente en Indonesia, y 
epidemias locales brotaron en gran parte de Asia oriental. En 1991, un buque procedente de Asia 
llevó una nueva cepa virulenta de la enfermedad hasta el puerto de Lima en Perú, probablemente 
por medio de agua de sentina contaminada. La bacteria pronto infectó los mariscos y luego se 
propagó a los seres humanos, alcanzando rápidamente proporciones de epidemia. Solamente 
en el Perú ha habido un millón de casos de cólera y hasta 10.000 muertes.

Tilapia (Oreochromis spp.) es el nombre común dado a más de 70 especies de peces, de las 
cuales al menos ocho son utilizadas para la acuicultura. La tolerancia a la temperatura del agua 
y la salinidad varía mucho entre especies. La tilapia nilotica (Oreochromis niloticus) es la menos 
tolerante al frío y prefiere los climas tropicales a los subtropicales, mientras que la tilapia azul 
(Oreochromis aureus) es capaz de tolerar temperaturas tan bajas como 8-9°C, por lo que es más 
dada a establecerse en los países con pronunciadas variaciones estacionales de temperatura. 
La tilapia generalmente vive en agua dulce, pero algunas especies e híbridos pueden tolerar 
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