
F A U N A  E x ó T I c A  I N V A S O r A  E N  l A  c A P V

A N E x O

1 3 6

 rutilo Rutilus rutilus linnaeus, 1758 

Distribuido por toda Europa salvo en las penínsulas meridionales e Irlanda, fue introducido en 1910-13 para 
mejorar las poblaciones naturales del lago de Bañolas. No existen estudios sobre su efecto sobre las especies 
autóctonas, pero podría tener un impacto sobre la vegetación acuática y por tanto sobre el hábitat. El Atlas de 
los Peces continentales de España (2001) lo sitúa en un tramo alavés del Ebro (Figura 3), sin que se haya 
podido confirmar su presencia en la vertiente mediterránea en las prospecciones periódicas que realizan en la 
cAPV las distintas administraciones para el seguimiento de la fauna piscícola y del estado ecológico de los ríos. 
Tampoco se conoce presencia en la rioja o en Navarra, donde también se realiza un seguimiento estandarizado 
y periódico de las poblaciones de peces.
 
Dado que no podemos concederle el calificativo de establecida, ni disponemos de información sobre su tenden-
cia y no parece que el impacto predecible pueda ser calificado de grave, esta especie no debe ser considerada 
de momento en la cAPV como EEI.

Figura 3. Distribución de Rutilus rutilus en la cAPV (sombreado) (Doadrio, 2001).
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 Escardinio Scardinius erythrophthalmus (linnaeus, 1758) 

Ocupa gran parte de Europa, hasta el mar caspio y el mar de Aral. Al igual que el rutilo fue introducida en 1910-
13 para mejorar las poblaciones naturales del lago de Bañolas y hoy está presente en la cuenca baja del Ebro y 
en algunos ríos catalanes (Muga, Ter, Besós, Tordera, llobregat). No existen estudios sobre su efecto sobre las 
especies autóctonas. El Atlas de los Peces continentales de España (2001) lo sitúa en un tramo alavés del Ebro 
(Figura 4), sin que se haya podido confirmar su presencia en la vertiente mediterránea en las prospecciones 
periódicas que realizan en la cAPV las distintas administraciones para el seguimiento de la fauna piscícola y del 
estado ecológico de los ríos. Tampoco se conoce presencia en la rioja o en Navarra, donde también se realiza 
un seguimiento estandarizado y periódico de las poblaciones de peces.

 Dado que no podemos concederle el calificativo de establecida, ni disponemos de información sobre su tenden-
cia y no parece que el impacto predecible pueda ser calificado de grave, esta especie no debe ser considerada 
de momento en la cAPV como EEI.

Figura 4. Distribución de Scardinius erythrophthalmus en la cAPV (sombreado) (Doadrio, 2001).
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 Gálapago americano Trachemys scripta (Schoepff, 1792) 

1. DISTRIbuCIón

nativa
Distribución amplia. Ocupa el este y centro de los EE.UU. y gran parte de América central, colombia y 
Venezuela.

Introducida
En Europa se ha introducido en varios países (Figura 1), habiéndose verificado la reproducción en España, Italia 
y Francia. No se conoce con exactitud su distribución en la mayoría de los países en los que ha sido detectada, 
pero probablemente el área actualmente conocida crezca conforme se vayan prospectando nuevas áreas.

Figura 1. Distribución de Trachemys scripta en Europa (DAISIE, 2008). El punteado alude a su presencia en la cuadrícula 
correspondiente y el rayado a su presencia conocida en el país señalado.

En España está presente en mayor o menor densidad, en marismas, lagunas, canales, ríos y humedales de forma 
dispersa por todo el territorio. Se tiene registro de esta especie en 100 cuadrículas UTM de 100 km2 pertenecientes 
a 29 provincias (Figura 2), aunque las cifras reales han de ser más elevadas.

En la cAPV aparece en los tres territorios en todo tipo de masas de agua, tanto naturales como artificiales: 
ríos (Ebro, Zadorra, Oria, Urola,...), marismas (jaizubia, Urdaibai,...), embalses (Urkulu, Aixola, Ullibarri,...), 
estanques, balsas de riego, pozas,.... No se han realizado prospecciones estandarizadas que permitan destacar sus 
preferencias, aunque cabe señalar que las primeras aproximaciones al conocimiento de su distribución le sitúan 
predominantemente en charcas, balsas y estanques próximos a zonas urbanas en donde la probabilidad de ser 
liberados y observados es mayor. la figura 3 recoge la información disponible.

Se reconocen 14 subespecies, 3 de las cuales están presentes en la cAPV: T. s. elegans, T. s. scripta y T. s. 
troostii.

2. ECOLOgíA

Ocupa hábitats de agua dulce, prefiriendo los lénticos con fondos de granulometría fina, abundante vegetación 
acuática y lugares adecuados para solearse. Es posible encontrarla en lagunas, canales, ríos, bahías y 
humedales.  
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Figura 2. Distribución de Trachemys scripta en España (cuadrados de color naranja) (Pleguezuelos et al., 2004).

Para hibernar necesitan masas de agua limpia, con suficiente cantidad de oxígeno; aunque algunos autores 
destacan  su gran capacidad de adaptación, incluso a aguas muy contaminadas.

Aunque es posible observar comportamiento asociado a la puesta e incluso puestas, la reproducción exitosa es 
muy rara y se dispone de poca información al respecto. la puesta en las zonas templadas se produce entre abril y 
julio. Excava nidos en la orilla de una masa de agua dulce. Puede depositar a lo largo del año hasta seis puestas 
de entre 2 y 30 huevos. El período de incubación oscila entre 59 y 112 días. En España se conoce su reproducción 
en cataluña y Baleares, aunque la idoneidad de otros territorios hace pensar que críe con éxito en más lugares. 
En la cAPV se han observado puestas en Gipuzkoa (río Oria y Parque Ecológico de Plaiaundi) y Bizkaia (humedal 
de Bolue), sin que se tenga conocimiento de la eclosión de huevos.

Son capaces de colonizar nuevas áreas utilizando corredores acuáticos. Son animales longevos (alcanzan los 40 
años de vida), incluso en áreas o en condiciones adversas para la reproducción.

Entre sus depredadores cabe citar a córvidos y roedores, los cuales pueden devorar tanto huevos y jóvenes, 
como adultos. En las Marismas de jaizubia (Gipuzkoa) se han observado adultos con amputaciones de patas 
ocasionadas por ratas (Rattus norvegicus).

 
3. mECAnISmOS DE InTRODuCCIón

Estos animales han tenido una gran difusión a nivel mundial como mascotas y son consumidos en algunos países 
asiáticos. A modo de ejemplo señalar que entre 1989 y 1997 EE.UU. exportó 52 millones de individuos; España 
importó 500.000 ejemplares anualmente entre 1991 y 1995, y en 1997, un año antes de que se prohibiera la 
importación de T. s. elegans (ver apartado 5), 900.000 ejemplares.

las introducciones son un efecto colateral del comercio de mascotas y se concentran principalmente en las áreas 
urbanizadas. la amplia distribución que se observa actualmente en España y en la cAPV es producto de la continua 
liberación de individuos, ya que son muy pocos los lugares en donde se ha podido verificar la reproducción y se 
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está observando además un cambio en la relación de abundancia de animales en libertad entre las subespecies 
elegans y scripta, cambio que se ve acompañado por la sustitución de la primera por la segunda en el mercado de 
mascotas, evidenciando así que actualmente los núcleos poblacionales se mantienen gracias a la incorporación 
de individuos introducidos y no al reclutamiento natural.  

Figura 3. Distribución de Trachemys scripta en la cAPV. Sombreado verde: Egaña-callejo (2007); sombreado gris y círculo 
gris: Pleguezuelos et al. (2004); círculos rojos: Buenetxea y Tejerina (2003) y Buenetxea et al. (2006); círculos azules: 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (2002); círculo amarillo: consultora de recursos Naturales 

(2003).

4. ImpACTO

Sobre los hábitats y otras especies
Se alimentan de plantas y animales. Depredan sobre una gran variedad de animales, desde invertebrados a 
todo tipo de pequeños vertebrados. Probablemente compite con las especies autóctonas de galápagos, aunque 
se cuenta con poca información al respecto. Puede contribuir a la expansión de enfermedades y parásitos que 
podrían afectar a la fauna autóctona.

Sobre la salud humana
Es un vector potencial de Salmonella.

Socioeconómico
Desconocido.

5. gESTIón

El Grupo Especialista en Especies Invasoras de la IUcN ha incluido a esta especie en la lista de las “100 Especies 
Exóticas Invasoras más dañinas del mundo”.
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prevención
la importación de la subespecie T. s. elegans fue prohibida en 1997 (reglamento cE 338/97 de 09.12.1996 
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio). Sin embargo 
fue rápidamente sustituida por otros taxones. 

En algunos países (Italia, Francia, España) se organizan campañas de recogida de ejemplares abandonados que 
son recluidos en centros de acogida de fauna (núcleos zoológicos, centros de recuperación,...).

En lo que se refiere a nuestra legislación, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece la obligación de que las comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre. El texto de la medida que alude a las 
introducciones de especies exóticas es el siguiente: Las Administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con 
las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. En este sentido la ley 
16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, recoge entre los criterios en que se 
ha de basar la actuación de las Administraciones públicas vascas el de: Ponderar la introducción y proliferación 
de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan 
competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos (Artículo 38.b.). la ley 16/1994 se 
refiere además a las introducciones señalando que: La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de 
poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral competente, la cual se 
otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco 
(Artículo 59.1.).

Control y erradicación
Su captura se realiza a mano, con la ayuda de perros o con distintos tipos de trampas. los distintos métodos 
de captura ensayados ofrecen una capturabilidad generalmente baja. Se ha ensayado también su eliminación 
mediante disparos.
 En aquellos lugares en donde cría es posible localizar y retirar las puestas observando el comportamiento de las 
hembras.

6. COnSIDERACIOnES FInALES

Si atendemos a los criterios que habitualmente se utilizan para identificar una EEI, esta especie difícilmente 
podría ser considerada como invasora, al menos en nuestro territorio. A tenor de la información de que se dis-
pone, en la cAPV se comporta como una especie aclimatada, no establecida y aparentemente sin capacidad de 
expansión. los núcleos de mayor densidad de galápagos corresponden a parques urbanos que no pueden ser 
considerados como autenticas poblaciones. No cabe duda de que en determinados espacios el impacto de estos 
galápagos sobre el ecosistema puede representar un problema de primer orden (por ejemplo, en las Balsas de 
Salburua o en la Bahía de Txingudi), pero si se confirman las dificultades que la especie tiene para reproducirse 
en nuestro entorno, la suspensión de su comercio y la realización de campañas de control sostenidas en el 
tiempo deberían bastar para conducir a su desaparición a medio plazo (no olvidemos que son animales longe-
vos).

Ahora bien, es necesario insistir en la necesidad de conocer su distribución real y estimar su abundancia. Para 
ello es necesario realizar una prospección estandarizada en todo el territorio de la cAPV, en todos los medios en 
que es capaz de sobrevivir, incluidos los ríos, en los cuales la información de que se dispone actualmente puede 
calificarse de anecdótica.
 
Señalar además, que los parques urbanos comienzan a acoger en los últimos años a otras especies (Trachemys 
ornata, Graptemys pseudogeographica, Pseudemys nelsoni, Pseudemys concinna, Pelodiscus sinensis), herederas de 
la afición a las tortugas que se inició en la década de los 80 con Trachemys scripta. Es por tanto necesario ampliar 
el listado de especies objetivo de la prospección general propuesta en el párrafo anterior.

como ya se ha señalado, en la literatura consultada se advierte que no existe un método eficaz de captura o de 
eliminación, por lo que es necesario poner a punto técnicas que permitan realizar un control eficiente en los 
distintos hábitats ocupados por la especie en nuestro territorio. 
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 Malvasía canela Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)  

1. DISTRIbuCIón

nativa
como reproductora, la subespecie nominal se distribuye por el occidente de Norteamérica desde la columbia 
Británica hasta el sur de california y Texas, y alcanza esporádicamente el centro de Alaska y, hacia el este, la 
región de los Grandes lagos y Florida, con poblaciones aisladas en las Indias occidentales y México.

Introducida
la población invernante en reino Unido alcanzó en el año 2000 los 5.000 ejemplares. Se tiene constancia de su 
presencia en 19 países más de Europa y Norte de África, con presencia durante la estación reproductora en 9 
(Bélgica, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Marruecos, holanda, España y Suecia). Se ha observado también 
en Suiza, Noruega, Dinamarca, Italia, Finlandia, Portugal, Israel, Turquía, Austria, hungría, Eslovenia, Argelia y 
Tunez.

Figura 1. Distribución de Oxyura jamaicensis en Europa. círculos: distribución precisa; rayado: presencia conocida en el país. 
(DAISIE, 2008).

En la cAPV se tiene constancia de su presencia y reproducción en los últimos años en Álava (en el Embalse de 
Ullibarri-Ganboa).

2. ECOLOgíA

Pequeño pato buceador. Presente en hábitats dulceacuícolas. Omnívoro, se alimenta de moluscos, insectos y sus 
larvas, especialmente larvas de quironómidos; también consume semillas y materia vegetal.

cría en solitario o en grupo; generalmente una vez por estación (en ocasiones tiene una segunda puesta). Pone 
entre 4 y 12 huevos.

Migradora. las poblaciones del norte de Norteamérica se desplazan hacia el sur hasta Florida, pudiendo llegar 
hasta costa rica.
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Soporta una fuerte presión de los depredadores durante la estación reproductora, que se ve notablemente ate-
nuada en el período invernal.
Prefiere hábitats de agua dulce (lagos, embalses, balsas, charcas), en los que elige zonas someras con abundan-
te vegetación.

3. mECAnISmOS DE InTRODuCCIón

Introducida en colecciones cautivas del reino Unido hacia 1930, se producen los primeros escapes a comienzos 
de la década de 1950, y se registra la primera cita de cría en estado silvestre en 1960 en Avon. Desde entonces, 
la población se ha incrementado de forma exponencial, y se ha expandido por todas las Islas Británicas y, de 
forma paralela, por Islandia (1976), norte de Africa (1986) y el continente europeo (1965), donde se ha citado 
ya en 15 países desde Noruega hasta Turquía. En España, desde 1983 (primera observación en el Delta del Ebro) 
hasta la actualidad, se han realizado observaciones de esta especie en 21 provincias, más continuadas a partir 
de 1988. Se sospecha su reproducción entre 1989 y 1991 en el Marjal de Almenara (castellón) y Veta la Palma 
(Sevilla), y se confirma la cría de ejemplares puros en 1998 en el embalse de Ullibarri-Gamboa en Álava, y en 
1999 en Valencia.

4. ImpACTO

Sobre los hábitats y otras especies
hibrida con la malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala (especie amenazada a nivel mundial). En España se 
localizaron los primeros híbridos de malvasía cabeciblanca y malvasía canela en la laguna de El rincón (córdoba) 
en 1991. Desde entonces se han localizado híbridos en al menos ocho provincias. Se ha registrado la reproducción 
ocasional de ejemplares puros y más habitualmente la hibridación con malvasía cabeciblanca. El número de 
registros en la península Ibérica muestra cierto incremento a lo largo de la década de 1990 (máximos en 1997), 
que evoluciona de forma pareja a como lo han hecho las poblaciones europeas y en especial las británicas, si 
bien las observaciones anuales no han sobrepasado los 30-40 individuos. la fenología de presencia, con la 
mayoría de las observaciones localizadas entre octubre y marzo, sugiere un patrón de invernada o de refugio en 
olas de frío de aves probablemente procedentes de las Islas Británicas o centroeuropa, las cuales podrían estar 
reconstruyendo el patrón migratorio conocido en sus ancestros americanos. la hibridación con esta especie está 
considerada como una de las principales amenazas para la supervivencia de la malvasía cabeciblanca. 

Sobre la salud humana
No se ha descrito.

Socioeconómico
No se ha descrito.

5. gESTIón

prevención
Seguimiento de poblaciones (cautivas y en libertad). En lo que se refiere a nuestra legislación, la ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece la obligación de que las comunidades 
autónomas adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en esta-
do silvestre. El texto de la medida que alude a las introducciones de especies exóticas es el siguiente: Las 
Administraciones públicas competentes prohibirán la introducción de especies, subespecies o razas geográficas 
alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza 
genética o los equilibrios ecológicos. En este sentido la ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la 
naturaleza del País Vasco, recoge entre los criterios en que se ha de basar la actuación de las Administraciones 
públicas vascas el de: Ponderar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas distin-
tas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan competir con éstas, alterar su pureza genética o los 
equilibrios ecológicos (Artículo 38.b.). la ley 16/1994 se refiere además a las introducciones señalando que: La 
introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de poblaciones en el medio natural requerirá autorización 
administrativa del órgano foral competente, la cual se otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que 
en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco (Artículo 59.1.).
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la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla además medidas concretas para actuar contra la 
amenaza que suponen las EEI. crea el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de modo que la inclusión 
de una especie en dicho catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. la ley obliga además a 
las comunidades autónomas  a realizar un seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en espe-
cial de aquellas que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el 
caso, su inclusión en el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

Establece también la obligación para las comunidades autónomas de elaborar Estrategias que contengan las 
directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la 
fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados.

Por último abre la posibilidad de que las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
establezcan catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias 
que se consideren necesarias para su erradicación.

Control y erradicación
Se han testado distintos métodos de control (trampeo, destrucción de nidos, disparos) observándose que la 
captura mediante disparo desde bote es el procedimiento más eficaz.

la malvasía canela está sujeta a un intenso control de sus poblaciones en España y se han abatido, entre 1984 y 
2000, 85 individuos puros y 56 híbridos en once provincias, especialmente en el embalse de Ullibarri-Ganboa en 
Álava y el Parque Natural de El hondo en Alicante. la eficacia de las campañas de erradicación que se realizan, 
tanto en el reino Unido (2.651 malvasías abatidas entre 1999 y 2002) como en España y otros países, son claves 
para asegurar el futuro de la malvasía autóctona.

El programa de erradicación español cuenta con un equipo especializado en la detección y eliminación selectiva 
de malvasías canelas así como de sus híbridos con malvasía cabeciblanca. cuenta además con la colaboración 
de ornitólogos y naturalistas.

Existen también programas de erradicación en Francia y en Portugal.

6. COnSIDERACIOnES FInALES

la malvasía canela, sin duda calificable como EEI, está sujeta a un intenso control de sus efectivos en todo el 
Estado. En Álava y especialmente en el Embalse de Ullibarri-Ganboa (Álava), uno de los lugares que cuenta con 
más observaciones de la especie, se realizan, de forma continua en la última década, labores de vigilancia y eli-
minación de los ejemplares avistados. No es necesario poner en marcha ninguna otra medida complementaria. 
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 Ibis sagrado Threskiornis aethiopicus (latham, 1790) 

1. DISTRIbuCIón

nativa
África subsahariana; algunas poblaciones en el sur de Irán, Madagascar y Aldabra.

Introducida
Distribución muy localizada en distintas partes del mundo: Oeste y sur de Europa, Península Arabiga, Taiwan, 
Florida. En el oeste de Francia la población superó los 5.000 individuos en 30 años y en el sur de Francia los 
200 en 6 años.

Figura 1. Distribución de Threskiornis aethiopicus en Europa. círculos rojos: presencia; triángulos amarillos: erradicado; cruz: 
extinto (DAISIE, 2008).

En cuanto a la situación en España, hubo una pequeña población en libertad en el zoológico de Barcelona, que 
alcanzó un máximo de 18 aves entre 1983 y 1985, y estuvo criando hasta 2001. Actualmente la especie aún se 
mantiene en el zoo, pero ya bajo control. Existen también datos de reproducción desde 1997 en canarias. En los 
últimos años se cuenta con observaciones de individuos solitarios o de pequeños grupos (2-4 ejemplares) en la 
costa mediterránea (cataluña, comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía) y en la cantábrica (Gipuzkoa, 
cantabria, Asturias), llegando incluso hasta Pontevedra.

Estos individuos son dispersores o divagantes procedentes de las dos áreas francesas en las que esta especie 
está establecida (Figura 2).

En la cAPV se cuenta con observaciones puntuales en invierno (Plaiaundi, Gipuzkoa, 2004).

El Grupo de Aves Exóticas de la Sociedad Española de Ornitología incluye a esta especie en la categoría E2 
(especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional, sin ningún 
indicio de que se encuentren en proceso de establecimiento).
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Figura 2. Distribución de Threskiornis aethiopicus en Europa. Estrellas: colonia; área en amarillo: área de distribución 
principal; área en blanco: área de dispersión regular que cuenta con un bajo número de efectivos (yésou & clergeau, 2005).

2. ECOLOgíA

Se le encuentra en zonas húmedas (tanto costeras como de interior). Muestra una amplia tolerancia por distintos 
paisajes, pero la presencia de agua es esencial. Es gregario, pudiendo llegar a formar grandes grupos. carnívoro, 
completa su dieta con gran variedad de alimentos. come insectos, peces, anfibios, moluscos, crustáceos, huevos 
de aves, carroña y basura.

Especie nómada capaz de cambiar su lugar de reproducción para adaptarse a las condiciones ambientales. En su 
área introducida se dan intercambios de individuos entre colonias, existiendo individuos de comportamiento 
errático capaces de desplazarse a cientos de kilómetros de distancia.

las colonias pueden llegar a contar con varios miles de parejas, a veces compartiendo el lugar con ardeidas y 
otras ciconiformes. construye los nidos sobre árboles, arbustos o sobre el suelo cerca del agua. Saca adelante 1 
o 2 pollos. El éxito reproductor en Francia es mayor que en África.

3. mECAnISmOS DE InTRODuCCIón

Estas poblaciones se originaron en parques zoológicos, en donde se les permitió reproducirse y escapar.

la población del oeste francés se originó en el parque zoológico Branféré en el sur de Bretaña a partir de 20 
ejemplares procedentes de Kenia entre 1975 y 1980, a los que se unieron 10 ejemplares más en 1987 provenientes 
de otro zoológico francés. con estos efectivos se creó una colonia de cría y se permitió a los jóvenes volar 
libremente. Algunos se instalaron en los humedales cercanos, pero otros se desplazaron cientos de kilómetros a 
lo largo de la costa atlántica francesa. la primera reproducción exitosa se observó en 1993 en el Golfo de 
Morbihan (a 25 km del punto de introducción y en el lago de Grand-lieu, a 70 km). la reproducción en el zoo 
Branféré se interrumpió en 1997. Desde entonces las colonias se han establecido en varios lugares a lo largo de 
una franja litoral de 350 km, al sur del zoo. El tamaño de las colonias formadas en los últimos cinco años oscila 
entre unas pocas parejas y 120-180 parejas, con un máximo en 2005 en la desembocadora del río loira de 820 
parejas en una misma colonia. En 2005 se estimó que la población reproductora atlántica estaba compuesta por 
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1.100 parejas y la población total (incluyendo inmaduros) ascendía a 3.000 individuos (invierno 2004-2005). En 
2006 eran ya 1.700 parejas y más de 5.000 individuos.
  
Aunque la mayor parte de estas aves frecuentan los humedales y praderas de la costa atlántica, también visitan 
los basureros. Algunos se desplazan largas distancias, alcanzando Normandía (con una frecuencia que va en 
aumento) y unos pocos se dispersan hacia el este, llegando hasta la frontera belga.

4. ImpACTO

Sobre los hábitats y otras especies
Entre sus presas habituales se encuentran especies amenazadas (insectos, anfibios,...). En Francia se ha com-
probado que afecta notablemente al éxito reproductor de algunas especies de aves por depredación (fumareles, 
charranes, avocetas, avefrías, ánades, garcillas) y por competencia por los lugares de cría (garcetas y garcillas). 
En los lugares donde se reproduce produce graves alteraciones de la vegetación. 

Sobre la salud humana
No se ha descrito.

Socioeconómico
No se ha descrito.

5. gESTIón

prevención
Seguimiento de poblaciones (cautivas y en libertad).

En lo que se refiere a nuestra legislación, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece la obligación de que las comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre. El texto de la medida que alude a las 
introducciones de especies exóticas es el siguiente: Las Administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con 
las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. En este sentido la ley 
16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, recoge entre los criterios en que se 
ha de basar la actuación de las Administraciones públicas vascas el de: Ponderar la introducción y proliferación 
de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan 
competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos (Artículo 38.b.). la ley 16/1994 se 
refiere además a las introducciones señalando que: La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de 
poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral competente, la cual se 
otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco 
(Artículo 59.1.).

la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla además medidas concretas para actuar contra la 
amenaza que suponen las EEI. crea el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de modo que la inclusión 
de una especie en dicho catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. la ley obliga además a 
las comunidades autónomas  a realizar un seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en espe-
cial de aquellas que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el 
caso, su inclusión en el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

Establece también la obligación para las comunidades autónomas de elaborar Estrategias que contengan las 
directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la 
fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados.

Por último abre la posibilidad de que las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
establezcan catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplemen-
tarias que se consideren necesarias para su erradicación.
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Control y erradicación
hasta fechas recientes no se han tomado medidas contra esta especie. 

En Barcelona la población fue eliminada en 2001 y desde entonces los animales del zoológico están bajo 
control.

En Francia se ha abierto el debate entre los partidarios de erradicar una especie exótica que es una seria ame-
naza para la biodiversidad y los que argumentan que no existen evidencias suficientes de la afección y que toda 
vida debe ser preservada.

En la primavera de 2007 se han realizado las primeras actuaciones de control en el departamento loire-
Atlantique. los procedimientos utilizados son la captura de los adultos mediante disparo y la esterilización de 
los huevos. Estas actuaciones son realizadas por agentes de la Oficina Nacional de la caza y la Fauna Silvestre.

6. COnSIDERACIOnES FInALES

la dinámica que ha seguido el proceso de colonización del litoral atlántico francés hace suponer que en unos 
años esta especie intente reproducirse en territorio de la cAPV. Es sin duda una EEI y es necesario, en caso de 
que se detecte tales tentativas, actuar eliminando a todos los ejemplares. En la cAPV y en territorios limítrofes 
se realizan anualmente censos de aves en las zonas húmedas susceptibles de ser ocupadas por la especie, por lo 
que una colonia sería rápidamente detectada. No es por tanto necesario poner en marcha otras medidas de 
seguimiento. 
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OTrAS AVES

completan el listado de especies exóticas con potencial invasor la cotorra de Kramer, la cotorra argentina, el 
pico de coral, el cisne negro y el cisne vulgar. Se tratan de forma más breve dado que su presencia en la cAPV 
o su estatus de especie invasora son dudosos.

 cotorra de Kramer Psittacula krameri (Scopoli, 1769) 

Establecida en España. los principales núcleos reproductores se encuentran en el litoral mediterráneo (Figura 
1). Es una especie apreciada como mascota. Su introducción se debe a escapes fortuitos y sueltas deliberadas. 
Está presente en zonas urbanas, principalmente en parques y grandes jardines, y en las cercanías de cultivos. El 
Atlas de las aves reproductoras de España (publicado en 2003) menciona la cría puntual de la especie en una 
cuadricula UTM 10x10 km que incluye territorio alavés y riojano (incluye también la ciudad de logroño). Esta 
observación data del período 1998-2002. No se cuenta con citas recientes que permitan suponer que se ha 
consolidado una población de esta especie en Álava o en la rioja. Probablemente la introducción no ha pros-
perado.

Figura 1. Distribución de Psittacula krameri en España (Martí y Del Moral, 2003).

Aunque pocos lugares en el territorio de la cAPV ofrecen las condiciones idóneas para el establecimiento de la 
especie (tal vez algunas zonas del litoral), es necesario prestar atención a las citas que se vayan conociendo. 
Dado que en la cAPV se realizan anualmente prospecciones sistemáticas de distintos grupos de aves, existe un 
buen número de aficionados a la observación de aves y foros de intercambio de información, la probabilidad de 
que su presencia y su actividad reproductora puedan pasar desapercibidas es baja.

reconocida como EEI, en caso de establecerse su gestión debe orientarse a la erradicación.
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 cotorra argentina Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) 

Establecida en España. Su distribución es similar a grandes rasgos a la de la especie anterior (Figura 2), aunque 
es más abundante y está presente en mayor número de cuadrículas del Atlas de 2003. También coincide el 
mecanismo de introducción y la preferencia por entornos urbanos de ambas cotorras. la coincidencia alcanza 
igualmente a la mención que hace el Atlas de las aves reproductoras de España a su presencia en las proximidades 
de la cAPV, ya que se cita en la misma cuadrícula de la ciudad de logroño. Esta observación data también del 
período 1998-2002. No se cuenta con citas recientes que permitan suponer que se ha consolidado una población 
de esta especie en Álava o en la rioja. Probablemente la introducción no ha prosperado.

Figura 2. Distribución de Myiopsitta monachus en España (Martí y Del Moral, 2003).

Aunque pocos lugares en el territorio de la cAPV ofrecen las condiciones idóneas para el establecimiento de la 
especie (tal vez algunas zonas del litoral), es necesario prestar atención a las citas que se vayan conociendo. 
Dado que en la cAPV se realizan anualmente prospecciones sistemáticas de distintos grupos de aves, existe un 
buen número de aficionados a la observación de aves y foros de intercambio de información, la probabilidad de 
que su presencia y su actividad reproductora puedan pasar desapercibidas es baja.

reconocida como EEI, en caso de establecerse su gestión debe orientarse a la erradicación.



A N E x O

F A U N A  E x ó T I c A  I N V A S O r A  E N  l A  c A P V
1 5 3

 Pico de coral Estrilda astrild (linnaeus, 1758) 

Establecida en España. Mantiene núcleos reproductores en el litoral mediterráneo, Sevilla, Extremadura y Galicia 
(Figura 3). Al igual que las cotorras su introducción en España tiene su origen en el comercio de mascotas. Su 
distribución está muy ligada a áreas palustres y ríos, al menos en los primeros estadios del asentamiento pob-
lacional, donde encuentra hábitat de reproducción adecuado en las masas de enea y carrizo.

la única referencia al posible establecimiento de esta especie en la cAPV la proporciona el Atlas de las aves 
reproductoras de España (publicado en 2003), el cual menciona que esta especie ha criado en Bizkaia y que no 
cuenta con poblaciones viables en dicho territorio. Probablemente la introducción no ha prosperado.

Figura 3. Distribución de Estrilda astrild en España (Martí y Del Moral, 2003).

Dado que en la cAPV se realizan anualmente prospecciones sistemáticas de distintos grupos de aves, existe un 
buen número de aficionados a la observación de aves y foros de intercambio de información, la probabilidad de 
que su presencia y su actividad reproductora puedan pasar desapercibidas es baja.

Su catalogación como EEI está pendiente de la realización de estudios que permitan conocer si su presencia 
afecta negativamente a los hábitats que ocupa o a las especies que con él los comparten. Su rápida expansión 
hace necesario el cubrir esas lagunas de información y obliga a considerar la posible adopción de medidas de 
control.
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 cisne negro Cygnus atratus (latham,1790) y cisne vulgar Cygnus olor (Gmelin,1789) 

Se producen numerosas y continuas introducciones de estas dos especies con fines ornamentales. Ambas se 
pueden calificar como reproductoras ocasionales y aunque se les ha incluido en alguna lista de EEI1 difícilmente 
pueden considerarse en nuestro entorno como tales: sus escasos efectivos y su bajo éxito reproductor no favore-
cen su expansión y además su afección a la biodiversidad es inapreciable.

En la cAPV el cisne negro se ha reproducido en la balsa de Zurbano (Salburua, Álava) y en el río Deba (2005, 
Mendaro, Gipuzkoa). No se tiene constancia de la reproducción del cisne vulgar.
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 coipú Myocastor coypus Molina, 1762 

1. DISTRIbuCIón

nativa
Norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil y chile.

Introducida
Presente en Norteamérica, Europa, centro y norte de Asia, japón, este de África y Oriente Medio. A pesar de que 
en muchos países se realizan programas de control, la densidad de las poblaciones y el área ocupada no dejan 
de crecer. 

Figura 1. Distribución de Myocastor coypus en Europa. En rojo: presencia; en amarillo: área de donde ha sido erradicado 
(DAISIE, 2008).

En España existen dos núcleos poblacionales producto de su expansión natural desde Francia. En el primero 
de ellos ocupa algunos ríos y zonas húmedas de Gipuzkoa y Navarra y en el segundo idénticos hábitats en 
cataluña.

En la cAPV el coipú está establecido en las zonas húmedas aledañas a la Bahía de Txingudi (Plaiaundi, Marismas 
de jaizubia) y en los ríos, Bidasoa, jaizubia, Oiartzun y Urumea. Algunos dispersores han alcanzado la cuenca del 
Oria sin que en este momento pueda considerarse la especie como establecida en este río. 

2. ECOLOgíA

roedor de gran tamaño (los adultos alcanzan los 6-7 kilos) que ocupa gran variedad de hábitats acuáticos (ríos, 
lagos, marismas, canales, balsas), siempre que le proporcionen comida y refugio. Básicamente herbívoro, incor-
pora ocasionalmente invertebrados a su dieta. Excava madrigueras en las orillas de las masas de agua.

crían durante todo el año. Maduran entre los 3 y 8 meses. Tienen un tamaño medio de camada de entre 4 y 5 
crías. En condiciones óptimas el reclutamiento puede alcanzar los 15 jóvenes por hembra al año. los inviernos 
fríos reducen la estación reproductora y condicionan la dinámica poblacional.

Entre sus principales depredadores destacan los caimanes y grandes carnívoros. los jóvenes son más vulnerables 
a la depredación que los adultos.
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Son buenos nadadores y rápidos colonizadores, capaces de ocupar hábitat idóneo utilizando los cursos de agua 
como vías de desplazamiento. 

3. mECAnISmOS DE InTRODuCCIón

Introducido para aprovechar su piel. las poblaciones actuales son producto de fugas y sueltas de animales criados 
en granjas. En algunos países se introdujo intencionadamente en el medio natural para establecer poblaciones 
destinadas a la caza. 

En Francia se conoce la presencia del coipú desde 1882. Su adaptabilidad, docilidad y el valor de su piel hicieron 
que durante los siguientes 30 años su cría se popularizara y extendiera por distintas regiones de Francia (centro 
y suroeste principalmente). la primera guerra mundial y la crisis económica posterior hicieron que toda actividad 
decayera, y no fue hasta finales de los años 20 cuando se retomó la cría de la especie, que en la década posterior 
se orientó hacia las sueltas con la intención de establecer poblaciones libres explotables. En los años 40 comienza 
la expansión de la especie, que tras 20-25 años de lento crecimiento conoce, a partir de 1970, una explosión 
demográfica que le lleva a ocupar todo el territorio francés. 
 

4. ImpACTO

Sobre los hábitats y otras especies
cuando alcanza grandes densidades puede ocasionar una notable alteración de la vegetación de zonas húmedas. 
Buen ejemplo de ello pudo observarse en Gipuzkoa, en el Parque Ecológico de Plaiaundi en 2004 y en las 
Marismas de jaizubia en 2007.

En algunas regiones han ocasionado daños a nidos y puestas de aves acuáticas. 

Sobre la salud humana
Se baraja la hipótesis de que la especie juegue un papel importante en la epidemiología de la leptoespirosis, 
aunque probablemente es menos importante que el que desempeñan las ratas.

Socioeconómico
Puede provocar daños importantes en algunos tipos de cultivo (remolacha, maíz). Su actividad excavadora oca-
siona daños en canales y diques.

En la cAPV afecta principalmente a los cultivos de huerta y maizales aledaños a los cauces.
 En condiciones de baja densidad pasa desapercibido, pero cuando llega a ser abundante es fácil de observar a 
pleno día y en determinados lugares (por ejemplo, en cauces urbanos) genera repulsión y temor.

5. gESTIón

prevención
las actuaciones de prevención más eficaces se desarrollan sobre la actividad de las granjas: prohibiendo su 
instalación y regulando su funcionamiento, para que adecuen sus instalaciones de modo que no se produzcan 
fugas.

Para proteger áreas sensibles se han utilizado con éxito vallados perimetrales, enterrados y al menos de un metro 
de altura. 

En lo que se refiere a nuestra legislación, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece la obligación de que las comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre. El texto de la medida que alude a las 
introducciones de especies exóticas es el siguiente: Las Administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con 
las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. En este sentido la ley 
16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, recoge entre los criterios en que se 
ha de basar la actuación de las Administraciones públicas vascas el de: Ponderar la introducción y proliferación 
de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan 
competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos (Artículo 38.b.). la ley 16/1994 se 
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refiere además a las introducciones señalando que: La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de 
poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral competente, la cual se 
otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco 
(Artículo 59.1.).

la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla además medidas concretas para actuar contra la 
amenaza que suponen las EEI. crea el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de modo que la inclusión 
de una especie en dicho catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. la ley obliga además a 
las comunidades autónomas  a realizar un seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en espe-
cial de aquellas que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el 
caso, su inclusión en el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

Establece también la obligación para las comunidades autónomas de elaborar Estrategias que contengan las 
directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la 
fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados.

Por último abre la posibilidad de que las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
establezcan catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplemen-
tarias que se consideren necesarias para su erradicación.

Control y erradicación
En su control se emplean distintas técnicas (caza con armas de fuego, trampeo selectivo y no selectivo, cebos 
envenenados), generalmente con una baja eficacia y algunas de ellas con graves efectos sobre la biodiversi-
dad.

En Inglaterra se consiguió eliminar la especie tras una campaña de trampeo in vivo que se prolongó durante 7 
años (1981-1987), fue realizada por un equipo de 28 personas con dedicación exclusiva y capturó aproximada-
mente 35.000 animales. El número de coipús muertos en el período 1970-1987 en las campañas de control en 
ese país fue de 123.000.

En la cAPV y en Navarra se realizan desde 2003 campañas de control mediante trampeo in vivo que han conse-
guido reducciones muy significativas de la población y de su impacto. las experiencias realizadas han demos-
trado que se puede realizar un control eficaz de la especie en nuestro territorio.

6. COnSIDERACIOnES FInALES

El coipú se comporta en la cAPV como una EEI. Actualmente la población que comparten Gipuzkoa y Navarra es 
objeto de campañas de control que han frenado la expansión de la especie. No obstante, dado que desde la 
población de coipús establecida en el vecino departamento francés de Pyrénées-Atlantiques nos llegan de forma 
continuada dispersores, no es previsible que pueda ser erradicada en el territorio de la cAPV en los próximos 
años.

los trabajos de seguimiento y control son suficientes para detener el avance de la especie y minimizar su impac-
to, por lo que no cabe proponer otras actuaciones.
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 rata almizclera Ondatra zibethicus linnaeus, 1766 

1. DISTRIbuCIón

nativa
Norteamérica.

Introducida
Introducida con éxito en la mayor parte de la región paleártica, incluyendo reino Unido, norte y centro de 
Europa, Ucrania, rusia, parte de china y Mongolia y alguna isla japonesa. ha sido introducida también en 
Argentina y chile. Fue erradicada con éxito en reino Unido y Irlanda en los años 30. Es abundante en el centro 
y norte de Europa y su tendencia general es de seguir expandiéndose.

Figura 1. Distribución de Ondatra zibethicus en Europa. En rojo: presencia; en amarillo: área de donde ha sido erradicado 
(DAISIE, 2008).

El Atlas de los mamíferos terrestres de España2 no incluye a esta especie. la primera cita publicada data de 
2004 (cuenca del río Urumea, Navarra3), aunque La guía de los mamíferos de España4 ya la menciona en la 
cuenca del Bidasoa. De hecho la especie es conocida por naturalistas y pescadores que frecuentan dicha cuenca 
(guipuzcoanos, navarros y franceses) desde hace más de diez años. No obstante este roedor ha experimentado 
recientemente un notable incremento poblacional en este área que le ha llevado de pasar inadvertido a ser 
capturado con relativa frecuencia en las campañas de control de coipú realizadas en Gipuzkoa y Navarra en 2007 
e incluso a ser fácilmente detectada su presencia a través de los grandes nidos que construye o mediante su 
observación directa en pleno día (Marismas de jaizubía, 2008).

2 - Palomo y Gisbert, 2002.

3 - Elosegi, 2004.

4 - Purroy y Varela, 2003.
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Actualmente establecida en la cuenca del Bidasoa (cauce principal), desde la Bahía de Txingudi (Gipuzkoa) hasta 
Mugairi (Navarra). Establecida también en las Marismas de jaizubia (Gipuzkoa). Su distribución es probablemente 
más amplia y alcance a tramos que le sean propicios en los afluentes del Bidasoa y en la cuenca del Urumea.

2. ECOLOgíA

roedor grande (puede superar 1.5 kg), presente en gran variedad de hábitats acuáticos (ríos, arroyos, lagos, 
estanques, marismas,...). Bien adaptado a los climas fríos, muestra alta tasa reproductiva en latitudes bajas, en 
ambientes templados. Veranos secos e inviernos severos pueden afectar a sus poblaciones.

Es herbívoro, pero complementa su dieta con todo tipo de animales acuáticos (peces, cangrejos, moluscos, tor-
tugas, ranas) en los momentos en los que la vegetación escasea. cava madrigueras en las orillas de las masas 
de agua que ocupa. En aguas someras apila vegetación hasta formar un cono que emerge del agua en el que 
excava una pequeña cavidad que le sirve de refugio. Estas pilas pueden tener 2.5 metros de diámetro. 

Tienen dos o tres camadas por año, aunque pueden alcanzar 5-6 en condiciones óptimas. El tamaño medio de 
camada es de 6-7 crías. los jóvenes se dispersan en el primer invierno y maduran en la primavera siguiente. 
Tienen una buena capacidad de colonizar nuevas áreas utilizando los cursos de agua como vías de dispersión. la 
velocidad media de expansión en Europa en la primera mitad del siglo xx fue de 11.3 km/año, pero se ha obser-
vado una variabilidad alta en este parámetro que puede llegar a alcanzar en algunas latitudes los 20 km/año.
  
carnívoros (visones, nutria) y rapaces (aguiluchos) que frecuentan las masas y cursos de agua se cuentan entre 
su principales depredadores.

3. mECAnISmOS DE InTRODuCCIón

Introducido para aprovechar su piel. las poblaciones actuales son producto de fugas y sueltas de animales criados 
en granjas. En algunos países se introdujo intencionadamente en el medio natural para establecer poblaciones 
destinadas a la caza. 
 Fue introducida en Europa para su caza y para su cría en granjas en la primera década del siglo xx, inicialmente 
en lo que hoy es la república checa. Desde ahí se extendió de forma natural y a través de múltiples introduc-
ciones en todos los países de su entorno. En los primeros 28 años se había extendido hacia el norte (hasta  
hamburgo) avanzando 550 km. A Francia llegó para su cría en granjas en 1927-1928. la exitosa cría del coipú 
en esos años animó a instalar un gran número de granjas para la cría de la almizclera. Sin embargo ésta no se 
adaptaba bien a la cautividad, por lo que pasó a explotarse en condiciones de semilibertad, en las que las fugas 
fueron muy numerosas. Éstas propiciaron el establecimiento de las poblaciones que con su expansión han aca-
bado configurando la distribución actual de la especie en Francia.   

4. ImpACTO

Sobre los hábitats y otras especies
Sus poblaciones producen cambios importantes en la estructura de la vegetación, que afectan también a la 
comunidad de invertebrados. Es un herbívoro generalista, pero muestra una especial predilección por el carrizo 
(Phragmites), pudiendo llegar a destruir un solo individuo 1.5 m2 de carrizal por noche.  Se ha observado depre-
dación sobre poblaciones de moluscos amenazados (Anodonta, Unio y Margaritifera margaritifera). Se ha descri-
to también afección significativa sobre algunas especies de peces y aves (que anidan en el suelo). 

Sobre la salud humana
Al igual que en el caso del coipú se baraja la hipótesis de que la especie juegue un papel importante en la 
epidemiología de la leptoespirosis. Es hospedador intermedio del cestodo  Echinococcus multilocularis. 

Socioeconómico
Puede provocar daños importantes en algunos tipos de cultivo. Su gran actividad excavadora ocasiona daños en 
estructuras de riego, canales, diques, carreteras y vías de ferrocarril.

No se han advertido daños atribuibles a esta especie en el territorio de la cAPV.
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5. gESTIón

prevención
El vallado perimetral se ha utilizado con éxito para prevenir daños en cultivos y jardines. En algunos países es 
necesario reforzar y diseñar específicamente diques y canales para evitar que las almizcleras caven sus refugios 
y dañen dichas estructuras. Se ha utilizado también con éxito la variación del nivel del agua para eliminarlas de 
balsas y estanques.

En lo que se refiere a nuestra legislación, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece la obligación de que las comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre. El texto de la medida que alude a las 
introducciones de especies exóticas es el siguiente: Las Administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con 
las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. En este sentido la ley 
16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, recoge entre los criterios en que se 
ha de basar la actuación de las Administraciones públicas vascas el de: Ponderar la introducción y proliferación 
de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan 
competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos (Artículo 38.b.). la ley 16/1994 se 
refiere además a las introducciones señalando que: La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de 
poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral competente, la cual se 
otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco 
(Artículo 59.1.).

la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla además medidas concretas para actuar contra la 
amenaza que suponen las EEI. crea el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de modo que la inclusión 
de una especie en dicho catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. la ley obliga además a 
las comunidades autónomas a realizar un seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en especial 
de aquellas que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el caso, 
su inclusión en el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

Establece también la obligación para las comunidades autónomas de elaborar Estrategias que contengan las 
directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la 
fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados.

Por último abre la posibilidad de que las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
establezcan catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplemen-
tarias que se consideren necesarias para su erradicación.

Control y erradicación
En los países en donde se encuentra ampliamente distribuida se considera que su erradicación es imposible. En 
su control se emplean distintas técnicas (caza con armas de fuego, trampeo selectivo y no selectivo, cebos 
envenenados), generalmente con una baja eficacia y algunas de ellas con graves efectos sobre la 
biodiversidad.

Una idea de la magnitud de las campañas de control que se realizan en algunos países la dan las cifras de cap-
turas en holanda, donde en 1991 se alcanzó un máximo de 400.000 animales capturados. En los últimos 10 años 
las capturas oscilan entre los 250.000 y los 300.000 ejemplares.

Una pequeña población inglesa que ocupaba 14 condados, establecida a partir de las fugas de las granjas que 
comenzaron a operar en 1927, fue eliminada tras una campaña de tres años y la captura de 4.500 animales. 
Todo el proceso, desde que llegó a Inglaterra hasta que fue eliminada (1937) duró 10 años. En el caso de Irlanda 
entre su introducción y su erradicación transcurrieron cuatro años (1929-1933), contabilizándose en las cam-
pañas de trampeo un total de 500 ejemplares. Estos dos ejemplos ponen de manifiesto que una actuación 
rápida con un esfuerzo de trampeo suficiente puede permitir la erradicación de poblaciones incipientes de esta 
especie.
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En la cAPV y en Navarra, las ratas almizcleras que son capturadas en las campañas de control de coipú son 
eliminadas. No se han realizado prospecciones orientadas exclusivamente a la detección de esta especie en todo 
su hábitat potencial (que coincide sólo en parte con el del coipú).
 

6. COnSIDERACIOnES FInALES

la información recogida permite considerar a la rata almizclera como una EEI. las campañas anuales de control 
de coipú que se realizan en Gipuzkoa y Navarra van a permitir seguir la dinámica de sus poblaciones y mitigar 
su posible impacto en áreas especialmente sensibles (por ejemplo, en las Marismas de jaizubia o en el Parque 
Ecológico de Plaiaundi), pero es necesario conocer con mayor precisión su distribución, abundancia y tendencia 
poblacional, para valorar la oportunidad de realizar campañas de control específicas.
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 Visón americano Mustela vison (Schreber, 1761) 

1. DISTRIbuCIón

nativa
Norteamérica.

Introducida
Actualmente establecido en Argentina, Bielorrusia, república checa, Dinamarca, chile, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, letonia, lituania, Kazastán, holanda, Noruega, Polonia, rusia, 
japón, España, Portugal, Suecia y reino Unido.

Aunque es objeto de caza y programas de erradicación en muchos países, el área de distribución sigue expan-
diéndose.

Figura 1. Distribución de Mustela vison en Europa (DAISIE, 2008).

En España la distribución del visón americano presenta tres grandes núcleos (Galicia, centro y cataluña). la 
imparable expansión que ha experimentado el área ocupada en los últimos 20 años permite prever que estos 
núcleos se fusionarán, ocupando la especie todos los hábitats propicios de la mitad norte de la Península. 

En la cAPV el visón americano se encuentra establecido en Bizkaia y Álava. En Bizkaia está presente en los ríos de 
todo el territorio, salvo en los del tercio oriental. En Alava está establecido en los ríos Ebro, Zadorra y Baias. En 
Gipuzkoa no se conocen núcleos estables. Existen en territorio guipuzcoano dos granjas activas, en cuyo entorno 
se realizan trabajos de control que hasta la fecha han impedido el establecimiento de un núcleo poblacional.  

2. ECOLOgíA

Pequeño carnívoro semiacuático presente en hábitats marinos y de agua dulce. Es un depredador generalista y 
oportunista, con una dieta variada que incluye gran variedad de presas (acuáticas, semiacuáticas y terrestres).

Asociado estrechamente al agua, su presencia se ve condicionada por la disponibilidad de alimento y en menor 
medida por la oferta de refugio. Son vulnerables a la contaminación por PcBs y evitan áreas cubiertas de nieve 
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durante todo el año. En los países donde ha sido introducido no desdeña ambientes humanizados (industriales, 
urbanos y otros artificializados).

Sexualmente dimórficos (los machos de mayor tamaño). comportamiento espacial caracterizado por territorialidad 
entre individuos del mismo sexo y solapamiento intersexual. los apareamientos en la zona templada se suceden 
entre febrero y abril. Presentan implantación retardada y la gestación dura 39 días. Tamaño medio de camada 
de entre 5 y 6 crías, que nacen en abril-mayo y se dispersan en agosto; alcanzan la madurez a los 10 meses. Su 
esperanza de vida es de 3-4 años. los machos realizan movimientos dispersivos mayores que las hembras, que 
pueden alcanzar varias decenas de kilómetros.

3. mECAnISmOS DE InTRODuCCIón

Introducido para aprovechar su piel. las poblaciones actuales son producto de fugas y sueltas de animales cria-
dos en granjas. En algunas partes del este de Europa se introdujo intencionadamente en el medio natural para 
establecer poblaciones destinadas a la caza. Esporádicamente se producen asaltos a granjas de visones por parte 
de grupos animalistas que liberan centenares de animales, ocasionando el refuerzo de poblaciones ya existentes 
o nuevas poblaciones. 

El visón americano llegó a Europa entre los años 1920 y 1930. A Francia en 1926 y en 1958 se instaló la prime-
ra granja peletera de esta especie en España. Actualmente es un animal común en estado silvestre en gran parte 
de Europa, lo que evidencia su gran capacidad colonizadora.

En la cAPV la población de visón americano tiene su origen en las granjas que funcionaron en Álava y Bizkaia 
desde principios de los años 80 hasta finales de los 90.

En Gipuzkoa las primeras granjas se instalan en torno a 1980. la escasa viabilidad de la mayor parte de ellas hizo 
que desaparecieran a principios de los 90, manteniéndose hoy activas únicamente dos (una en el municipio de 
Mutriku y otra en el municipio de Getaria). 

4. ImpACTO

Sobre los hábitats y otras especies
El impacto sobre otras especies se produce a través de depredación, competencia y actuando como vector de 
enfermedades. Se ha confirmado su responsabilidad en el declive significativo de algunas especies (Larus ridi-
bundus, Sterna hirundo, Arvicola terrestris). Supone una amenaza para la supervivencia del visón europeo, espe-
cie gravemente amenazada. El impacto negativo sobre esta especie se ha explicado mediante la existencia de 
exclusión competitiva. El visón americano es más grande y prolífico que el visón europeo y las dos especies 
tienen nichos prácticamente idénticos, por lo que su coincidencia en un mismo lugar debería conducir a la 
exclusión del segundo. Sin embargo es oportuno señalar que el visón europeo había comenzado a rarificarse y 
desaparecer antes de la llegada del visón americano. Posiblemente la introducción de este animal ha acelerado 
la rarefacción de la especie europea pero no la ha provocado.

Sobre la salud humana
No se ha descrito.

Socioeconómico
Puede provocar daños en determinadas explotaciones de aves de corral, aves de caza y piscifactorías de salmó-
nidos. Se ha señalado su incidencia negativa sobre el ecoturismo al depredar sobre colonias de cría de algunas 
aves.

5. gESTIón

prevención
las actuaciones de prevención más eficaces se desarrollan sobre la actividad de las granjas: prohibiendo su 
instalación en áreas sensibles (ocupadas por especies vulnerables frente al visón americano) y regulando su 
funcionamiento, para que adecuen sus instalaciones de modo que no se produzcan fugas.
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En la cAPV los tres territorios han aprobado planes de gestión del visón europeo, entre cuyas medidas se incluye 
la prohibición de instalar nuevas granjas de visón americano. 

En lo que se refiere a nuestra legislación, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece la obligación de que las comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre. El texto de la medida que alude a 
las introducciones de especies exóticas es el siguiente: Las Administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir 
con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. En este sentido la 
ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, recoge entre los criterios en que 
se ha de basar la actuación de las Administraciones públicas vascas el de: Ponderar la introducción y proliferación 
de especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas y evitarlas en la medida en que puedan 
competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos (Artículo 38.b.). la ley 16/1994 se 
refiere además a las introducciones señalando que: La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento 
de poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral competente, la cual se 
otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en desarrollo de la presente ley dicte el Gobierno Vasco 
(Artículo 59.1.).

la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla además medidas concretas para actuar contra la 
amenaza que suponen las EEI. crea el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de modo que la inclusión 
de una especie en dicho catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio 
de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. la ley obliga además 
a las comunidades autónomas  a realizar un seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en 
especial de aquellas que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llega-
do el caso, su inclusión en el catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. 

Establece también la obligación para las comunidades autónomas de elaborar Estrategias que contengan las 
directrices de gestión, control y posible erradicación de las especies del catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la 
fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados.

Por último abre la posibilidad de que las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
establezcan catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplemen-
tarias que se consideren necesarias para su erradicación.

Control y erradicación
los planes de gestión del visón europeo en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa contemplan, entre las medidas para la 
conservación de dicha especie, actuaciones de control de las poblaciones de visón americano. Además, en todos 
los territorios contiguos a la cAPV se vienen desarrollando durante los últimos años campañas anuales de con-
trol de la especie mediante trampeo selectivo in vivo. Este método ha permitido controlar a los visones a nivel 
local, disminuyendo sus efectivos temporalmente en pequeñas áreas, pero no ha servido para frenar su expan-
sión.

No existen métodos alternativos eficaces que permitan el control de la especie.

6. COnSIDERACIOnES FInALES

El visón americano es una EEI, cuya grave afección sobre la biodiversidad es ampliamente reconocida. En la 
actualidad se desarrollan, en el territorio de la cAPV y en territorios vecinos, campañas anuales de control con 
desigual esfuerzo y eficacia.

Es necesario que a nivel de la cAPV se desarrolle un programa de erradicación único y coordinado, que permita 
aplicar los mismos protocolos de seguimiento y control en los tres territorios y propicie el intercambio de infor-
mación entre las administraciones competentes. 

Dado que actualmente el objetivo de erradicar la especie de todo el territorio de la cAPV está lejos de ser 
alcanzado es necesario identificar las áreas en las que urge realizar labores de control; bien porque por sus 
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características sean más vulnerables frente al impacto del visón americano o  porque sean frentes de expansión 
o introducción. 

Al mismo tiempo es necesario diseñar y ensayar nuevas técnicas de mayor eficacia que las utilizadas. 
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