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RESUMEN 
El presente trabajo describe el papel de los 
peces Plecostomus spp. como especie invasora 
en México, así como aspectos importantes de 
su biología general. Su presencia y rápido cre-
cimiento poblacional en un ambiente acuáti-
co, crea circunstancias de un considerable 
efecto ambiental, debido a su impacto sobre y 
consecuente disminución de especies nativas 
de valor comercial y competencia por alimen-
to. Así mismo se describen algunas alternati-
vas para utilizar a esta especie con la finali-
dad de obtener ganancia económica y dismi-
nuir su población al ser considerada una es-
pecie de riesgo alto y con un valor elevado de 
invasividad de un ecosistema acuático. 
 
Palabras clave: Alternativa, invasiva, impac-
to, pez diablo. 
 
ABSTRACT 
This work describes the role of the fish Ple-
costomus spp. as an invasive species in Mexi-
co, as well as important aspects of its general 
biology. Its presence and fast population 
growth in an aquatic environment creates cir-
cumstances of a considerable environmental 
effect, due to its impact on and consequent 
the decrease of native species of commercial 

value and competition for food. Some alterna-
tives are also described to use this species in 
order to obtain economic gain and reduce its 
population, as it is considered a high risk spe-
cies with a high value of invasiveness in 
aquatic ecosystems. 
 
Key words: Alternative, invasive, impact, 
devil fish 
 
INTRODUCCIÓN 
Las especies invasoras son consideradas no 
nativas por ser introducidas de manera inten-
cional o no intencional, forman parte del eco-
sistema y engloba a diferentes especies de 
plantas o animales que de alguna manera lle-
garon a cierto lugar donde no pertenecen, 
adaptándose de manera óptima y que con su 
presencia modifican la naturaleza del am-
biente afectando o desplazando a otras espe-
cies nativas (Ríos y Vargas, 2003).  
 
Los peces Plecostomus spp. habitan en aguas 
dulce acuícolas, son endémicos de américa 
del sur de clima tropical y subtropical. Perte-
nece a la familia Loricariidae, tiene más de 
130 especies y otras más que no han sido des-
critas e identificadas de forma definitiva (Hill 
et al., 2017). Es también conocida como la fa-
milia más grande de la orden de los silurifor-
mes con 80 géneros y más de 700 especies en 
la cuenca Sudamérica del Amazonas, además 
de Panamá y Costa Rica. Se alimenta de fito-
plancton, detritus, perifiton, plantas y macro 
invertebrados aunque también es considera-
do un organismo omnívoro (Armbruster y 
Page, 2006).  
 
De acuerdo con la morfología, presenta grue-
sas escamas que funcionan como armadura 
ósea y presentan una fuerte aleta dorsal, en 
especies como Pterygoplichthys disjunctivus. Se 
consideran juveniles a una talla menor de 25 
centímetros (cm), aunque pueden alcanzar 
una talla de 40 cm (Helfman et al., 2009).  
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El tipo de aletas están caracterizadas por un par de 
aletas laterales, una espina en cada aleta, dos ale-
tas ventrales están compuestas de radios, una aleta 
anal, una gran aleta dorsal ambas poseen radios, 
una aleta adiposa en ocasiones dependiendo la 
especie de dos a tres pares de espinas y una aleta 
caudal grande y cóncava (Rodríguez et al., 2016). 

 
La boca en forma de diamante es protráctil y se 
puede replegar con la cara ventral del pez, cuenta 
con pequeños dientes que facilitan la adquisición 
de alimento a base de algas que se encuentran en 
los fondos acuáticos (Peralta, 2008).  

Figura 1. Juvenil de Plecostomus spp. de la familia Loricariidae, extraído con arte de pesca 
atarraya en el área natural protegida parque ecológico de Tepic (Tachi´í). Foto tomada 
por Mendoza en marzo del 2022. 

Los peces Plecostomus spp. tienen un periodo re-
productivo amplio, se reproduce continuamente 
alrededor de las épocas calurosas del año y la ma-
yoría de los picos reproductivos coinciden en épo-
ca de lluvias (Wakida y del Ángel, 2011). Se han 
reportado organismos maduros tanto hembras co-
mo machos a partir de 24 cm (Gibbs et al., 2008). 
Además, pueden presentar diferencias en las for-
mas de su aparato bucal, se ha demostrado que en 
diferentes especies de peces de la familia de los 
loricáridos, la forma bucal y de sus dientes puede 
ser la pauta para identificar a un organismo de su 
especie. 
 
Los Plecostomus spp. se consideran una presa difícil 
para otros peces mientras que sus principales de-
predadores en su etapa juvenil son aves como la 
garza morena (Ardea herodias), el cormorán orejón 
(Phalacrocorax auritus), cormorán oliváceo 
(Phalacrocorax brasilianus) (Willlard, 1985; Nico, 
2010). Mientras que en su etapa de adulto son los 
cocodrilos (Crocodylus acutus) y nutrias (Pteronura 

brasiliensis) (Mendoza et al., 2007), en su área de 
origen en Sudamérica los depredadores son; repti-
les como el caimán (Melanosuchus niger), mamífe-
ros como la nutria neotropical (Lontra longicaudis), 
aunque se ha demostrado que Plecostomus spp. de-
preda peces de mayor abundancia (Ríos, 2015). 
 
La introducción intencional puede ser de forma 
estratégica en términos productivos que ayuda al 
sector primario en los diferentes continentes del 
mundo como el caso de la introducción la especie 
de tilapia Oreochromis niloticus pez nativo de África 
e introducido a México en la década de los 70´s, y 
la carpa común herbívora Cyprinus carpio a manera 
de estrategia como fuente alternativa de alimento 
(Mendoza et al., 2014). 
 
Respecto a Plecostomus spp. la fuente de entrada al 
país de México fue mediante la acuacultura orna-
mental, debido a que son usuales en la industria 
pero el mal manejo y el alto nivel de adaptación a 
los ecosistemas del país, la liberación intencional y 
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fuga de los organismos al medio natural conse-
cuente por malas prácticas de manejo de esta es-
pecie, originó la causa que desencadeno las pro-
blemáticas actuales con estos peces considerados 
invasores (Marenco, 2010).  
  

Se han realizado estudios para evaluar y estable-
cer estrategias para que México pueda sustentar 
sus recursos naturales y evitar el deterioro del me-
dio ambiente que no ocasione daños irreversibles 
en los cuerpos de agua del país (Born et al., 2017), 
tales como: cambios en la estructura y composi-
ción del espacio, impacto a poblaciones nativas, 
enfermedades a las comunidades cercanas inclu-
yendo flora y fauna silvestres (Amador del Ángel 
et al., 2009). También en las especies invasoras se 
ha realizado evaluaciones del sistema inmunoló-
gico y sobre el metabolismo energético, precisa-
mente para identificar propiedades que pudieran 
ser útiles para la sociedad (Harina, ensilados, bio-
gás y biofertilizantes) aunque también los han in-
tentado introducir al mercado para utilizarlos co-
mo fuente de proteína (Ayala et al., 2015). 
 
El mayor reto es que Plecostomus spp. no es un 
organismo visualmente atractivo, por lo que difi-
culta la demanda, pero se ha concluido que la car-
ne es de alto valor nutricional e incluso podría ser 
utilizado para la formulación de dietas acuícolas. 
En la última década se ha intensificado la búsque-
da de fuentes de proteína que puedan ser utiliza-
das para consumo humano. Escalera et al. (2012) 
ha reportado que una gran cantidad de proteínas 
se encuentran en el músculo de Plecostomus spp. 
con potencial para considerar el consumo, estos 
poseen aminoácidos que no están presentes en 
otras fuentes de proteína y presenta un 85 % de 
proteína en base seca y una digestibilidad mayor 
al 95 %, el consumir 100 gramos de carne seca un 
total de 85 % será proteína. De igual manera los 
ácidos grasos que son de suma importancia y tien-
de a elevar la lipoproteína de alta densidad, los 
cuales fortalecen el sistema nervioso central y el 
sistema sanguíneo, además mencionan que el 
aceite crudo de Plecostomus spp. contiene 2.63 % 
de ácido linoleico mientras que el músculo de sal-
món (Oncorhynchus kisutch) contiene un porcentaje 
menor e igual a 1.10 % (Coronado et al., 2006).  

 
También se ha realizado investigaciones para que 
Plecostomus spp. sea utilizado como alimento para 
consumo animal e implementarlo en las dietas de 
otras especies, e incluso para el uso agrícola como 
abono orgánico para fertilizar el suelo. Por tal mo-
tivo, Plecostomus spp. podría ser aprovechado e 
introducido en el medio natural y mediante un 
control de manejo adecuado se lograría ser utiliza-
do para consumo humano (SAGARPA, 2011), co-
mo una estrategia alimentaria en zonas margina-
das y también para generación económica por la 
elaboración de alimento para uso acuícola.  
 
Impacto económico 
El mayor impacto económico de peces de la fami-
lia Loricariidae se origina por su venta comercial 
en centros de venta de especies para acuarios. Di-
versos estudios han demostrado que es factible el 
cultivo de la especie Hypancistrus zebra para incre-
mentar la población debido a problemas de extin-
ción. Por su parte Pereira y Henriques (2019), han 
demostrado viabilidad económica para el cultivo 
en sistemas de recirculación y con ello incremen-
tar la economía por la venta y además evitar el 
riesgo crítico de la pérdida de esta especie. Por 
otro lado, el aprovechamiento económico de Ple-
costomus spp. mediante el cultivo, puede ser una 
fuente de empleo para personas dedicada a la 
acuicultura y una posible alternativa de solución 
ambiental, ya que los peces que habitan en los 
cuerpos de agua, pudieran ser transportados a los 
sistemas de producción que pudieran establecer-
se. 
 
En el humedal de Cano Negro, Costa Rica, se han 
tomado decisiones para reducir la población de 
peces invasores Plecostomus spp., ya que afecta 
principalmente al ecosistema y genera pérdidas 
económicas para los pescadores de la zona. El 
proyecto actual es aprovechar la captura de estos 
peces para la elaboración de harina para alimento 
y engorde de animal vacuno, lo que la factibilidad 
económica y financiera para el aprovechamiento 
de esta especie invasora, fue positiva (Fonseca y 
Vargas, 2018). 
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Impacto ambiental 
Los peces Plecostomus spp. son considerados espe-
cies exóticas e invasoras que pueden llegar a oca-
sionar daño ecológico por la competencia de ali-
mento con otras especies o provocar el desplaza-
miento de especies nativas. Sin embargo, Pound et 
al. (2011), señala que el contenido intestinal de Hy-
postomus plecostomus capturado en el Río San Mar-
cos de Texas central USA, fue principalmente de-
tritus amorfo, algas rojas filamentosas y picoplanc-
ton, pero sin encontrar macrófitos acuáticos, ma-
croinvertebrados y huevos de peces, lo que hace a 
esta especie que permanezca en la zona por su há-
bito alimenticio a base de detritus y ocasione com-
petencia con otros organismos.  
 
La presencia y competencia de estos peces invaso-
res puede ser originada por el comercio de peces 
ornamentales y el mal manejo, además por desco-
nocimiento de la especie cuando son liberadas in-
tencionalmente a ríos o lagos, sin considerar el im-
pacto económico y ambiental que pueden llegar a 
provocar en un sistema acuático. Por otro lado, el 
clima cálido provoca condiciones favorables para 
la reproducción y supervivencia de estas especies 
no aprovechables y su presencia provoca compe-
tencia por el alimento con otras especies herbívo-
ras. En el estado de Guerrero México, actualmente 
Plecostomus spp. es considerada una especie inva-
sora que su población va en aumento, causa daños 
a las redes de pescadores que capturan especies 
acuáticas de mayor valor comercial. Como alterna-
tiva para minimizar el impacto de esta especia, se 
ha utilizado en la inclusión de ensilaje de conteni-
do ruminal para la cría de corderos, lo que esta 
técnica permite lograr un impacto económico y 
minimizar el impacto ambiental (Tejeda et al., 
2015). 
 
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 
2017), textualmente señalan que los Hypostomus 
plecostomus disminuyen o exterminan a las espe-
cies nativas o introducidas de importancia econó-
mica; pejelagarto (Atractosteus tropicus), tilapia del 
Nilo (Oreochromis niloticus), pez roncador 
(Aplodinotus grunniens), pez guapote (Parachromis 
managuensis) y mojarras castarrica (Mayaheros urop-
hthalmus) al tragar los huevos adheridos a las plan-

tas acuáticas, rocas, tocones sumergidos o el fondo 
donde son depositados por estas especies constitu-
yendo un fuerte impacto en las economías pesque-
ras, ocasionando impacto en el aspecto económico 
y ambiental principalmente por ser esta especie 
catalogada como de riesgo alto, con un valor de 
invasividad de 0.4828 considerado como elevado. 
Sin embargo, Ochoa et al. (2019) señala que a pesar 
de que los peces de la familia Loricariidae son con-
sideradas especies invasoras que se están propa-
gando rápidamente en los ríos del sureste de Méxi-
co y en otras partes del país, no han sido incluidas 
en el listado de especies invasoras (SEMARNAT, 
2016), ya que no se delinean criterios uniformes 
para la inclusión.  
 
CONCLUSIÓN 
Las especies consideradas invasoras ocasionan al-
teraciones dentro de un ecosistema, lo cual para 
conocer completamente su impacto ambiental será 
necesario más estudios que permitan una conclu-
sión más contundente que permita identificar que 
Plecostomus spp. es una especie invasora de alto 
riesgo. Por otro lado, las diferentes alternativas 
para obtener ganancias y lograr un impacto econó-
mico son numerosas, las cuales presentan argu-
mentos sólidos para que los peces Plecostomus spp. 
sean aprovechables con la finalidad de generar 
empleo y alimento con elevada concentración de 
proteína para consumo humano y consumo ani-
mal. 
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