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Dreissena (Pontodreissena) bugensis Andrusov, 1897 

 

Dreissena (Pontodreissena) bugensis  
Foto: USGS. Fuente: Wikimedia. 

 

Es un filtrador sésil, capaz de alcanzar densidades extremadamente altas. Debido 

a esto, puede afectar de manera sustancial el medio ambiente, las redes 

alimentarias y la biodiversidad de los ecosistemas que invade, y causar enormes 

daños económicos en las industrias primas que utilizan agua, plantas de 

tratamiento de agua potable, y las centrales eléctricas (CABI, 2013). También es 

una molestia y problema económico cuando crece en barcos/botes (GISD, 2013). 

Información taxonómica 

Reino: Animalia 

Phylum: Mollusca 

Clase: Bivalvia 

Orden: Veneroida 

Familia: Dreissenidae 

Género: Dreissena 

Nombre científico:  Dreissena (Pontodreissena) bugensis Andrusov, 1897 

 

Nombre común: Mejillón quagga 

Sinónimos: Dreissena rostriformis bugensis 

Valor de invasividad: 0.7859 

Categoría de riesgo: Muy alto 
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Descripción de la especie 

Los adultos tienen una concha triangular (CABI, 2013) o en forma de “D” (GISD, 

2013) de hasta aproximadamente 40 mm (CABI, 2013). Los patrones de color van 

del marrón amarillento al negro, incluyendo las formas intermedias con rayas de 

diferentes formas y tamaños. Una característica que distingue a veces la especie, 

es una raya blanca o línea que atraviesa el centro (CABI, 2013) 

 

Distribución original  

Azerbaiyán, Irán, República Islámica de Kazajstán, Federación Rusa; 

Turkmenistán y Ucrania (Rintelen & Van Damme, 2011). 

 

Estatus: Exótica presente en México 

Se reportó su presencia en El Carrizo, Baja California el 12 de julio de 2014, 

probablemente como resultado del transporte de agua desde el Río Colorado o a 

la introducción de barcos de pesca deportiva desde una zona en la que está 

presente la especie (Wakida-Kusunoki et al., 2015). 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en México? Sí 

 

 

1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 

encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 

reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 

diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 2010). 

Muy Alto: Uno o más análisis de riesgo identifican a la especie como 

invasora de alto impacto en cualquier país o está reportada como 

invasora/plaga en México. 

Se reporta como invasora de riesgo muy alto en Canadá (Therriaut et al., 2012), y 

como invasora en Estados Unidos, Alemania, Hungría, Países Bajos, Rumania, 

Federación Rusa, Reino Unido (CABI, 2013) y Ucrania (GISD, 2013). 
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2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 

similar a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden 

poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las 

especies relacionadas taxonómicamente. 

Alto: Evidencia de que la especie pertenece a un género en el cual 

existen especies invasoras o de que existen especies equivalentes 

en otros géneros que son invasoras de alto impacto. 

Dreissena polymorpha se considera una de las 100 especies exóticas invasoras 

más dañinas del mundo (Lowe et al., 2000),  además se reporta como invasora en 

Turquía, Canadá, México, Estados Unidos, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Federación Rusa, España, 

Suecia, Suiza y Reino Unido (CABI, 2016), y Mytilopsis sallei (Dreissena sallei) 

reportada como invasora en China y Australia (CABI, 2016a). 

 

3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 

o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser 

humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de 

rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.). 

Alto: Evidencia de que la especie puede transportar especies 

dañinas para varias especies silvestres o de importancia económica. 

Daños a poblaciones de especies nativas en toda su área de 

distribución.  

En Europa, 7 géneros de trematodos se han reportado como parásitos de 

Dreissena (Molloy et al., 1997; Karatayev et al., 2012). 

Esta especie sirve como anfitrión de alrededor de 20 taxones de parásitos y 

comensales, incluyendo ciliados, trematodos, nematodos, oligoquetos, 

quironómidos y ácaros. Entre ellos se encuentran los helmintos cuyas etapas 

adultas parasitan el pescado (el trematodo Bucephalus polymorphus) (CABI, 2013) 

y las aves acuáticas (trematodos de la familia Echinostomatidae). Por lo tanto, la 

invasión de esta especie puede conducir a un empeoramiento de la situación 

parasitológica en un cuerpo de agua (CABI, 2013). 
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4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 

introduciéndose (en caso de que ya esté presenten o se trate de una traslocación). 

Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 

al territorio nacional. Intervienen también el número de individuos y la frecuencia 

de introducción. 

Muy Alto: Evidencia de que la especie tiene alta demanda, tiene un 

uso tradicional arraigado o es esencial para la seguridad alimentaria; 

o bien tiene la posibilidad de entrar al país o entrar a nuevas áreas 

por una o más vías; el número de individuos es considerable y la 

frecuencia de la introducción es alta o está asociada con actividades 

que fomentan su dispersión o escape. No se tienen medidas para 

controlar la introducción de la especie al país.  

Se reporta como especie introducida en México (Wakida-Kusunoki et al., 2015); 

Canadá, Estados Unidos, Alemania, Hungría, Moldavia, Países Bajos, Rumania, 

Rusia y Reino Unido (CABI, 2013). 

La introducción en México probablemente se dio como resultado del transporte de 

agua desde el Río Colorado o a la introducción de barcos de pesca deportiva 

desde una zona en la que está presente la especie (Wakida-Kusunoki et al., 

2015), ya que los barcos se les considera como la principal vía de introducción de 

la especie a nuevas áreas situadas lejos de su área de distribución natural (Orlova 

et al., 2005). Por ejemplo, el agua de lastre de los buques transoceánicos que 

introdujeron esta especie en los Grandes Lagos de América del Norte (Mills et al., 

1994). 

La introducción accidental a niveles locales y nacionales, a menudo ocurre debido 

al transporte terrestre de embarcaciones de recreo y pesca (CABI, 2013). Además 

de que la especie puede sobrevivir en el transporte terrestre hasta por 5 días 

(Ricciardi et al., 1995 citado por GISD, 2013). 

Debido a que es una especie sésil, la especie puede ser utilizado como 

bioindicador de sustancias peligrosas, como los radio nucleídos (Orlova, 2009 

citado por GISD, 2013), esto gracias a su capacidad de acumular toxinas y 

metales a niveles mucho más altos que los encontrados en el medio ambiente 

(Richman & Somers,  2010). 
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5. Riesgo de establecimiento 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables en 

una región fuera de su rango de distribución natural. Se toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Alto: Evidencia de que al menos una población de la especie se ha 
establecido exitosamente y es autosuficiente fuera de su rango de 
distribución conocido. Especies con cualquier tipo de reproducción, 
especies que presenten cuidado parental, especies que presenten 
estrategia r. Las medidas de mitigación para evitar su 
establecimiento son poco conocidas o poco efectivas. 

La probabilidad del establecimiento de la especie depende de la concentración de 

calcio en los cuerpos de agua (Therriault et al., 2012), sin embargo tienen un alto 

potencial para una rápida adaptación, ya que puede habitar sustratos duros y 

blandos, como la arena y el barro, hasta profundidades de 130 m, y posiblemente 

más (Benson et al., 2013). 

La fertilización de esta especie es externa, los gametos se liberan al agua por 

individuos dioicos (CABI, 2013). La hembra puede producir hasta 960 mil huevos 

al año (Keller et al., 2007 citado por CABI, 2013). El desove por lo general no se 

inicia si la temperatura del agua está por debajo de 12 °C; esta actividad se lleva a 

cabo entre junio y agosto. Sin embargo, hay reportes de que la especie es capaz 

de reproducirse durante todo el año (CABI, 2013). 

 

6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 

establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Muy Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer 
nuevas poblaciones autosuficientes en poco tiempo y lejos de la 
población original o es capaz de extenderse rápidamente en grandes 
superficies, lo que le permite colonizar nuevas áreas relativamente 
rápido, por medios naturales o artificiales. No se cuenta con medidas 
para su mitigación. 

Se dispersa naturalmente a través de las larvas planctónicas (CABI, 2013), las 

cuales son transportadas en los cuerpos de agua que están interconectados de 

forma natural (ríos, arroyos) o artificialmente (canales) (Orlova et al., 2005). 

Aunque el agua de lastre es el principal medio para la distribución de la especie 
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(Benson et al., 2013), en los Estados Unidos, la principal vía de dispersión es 

mediante las embarcaciones de recreación (Cohen & Weinstein, 1998 citado por 

Richter, 2008). 

La especie puede adherirse a los barcos y remolques en 1-2 días después de 

encontrarse en el agua, siendo así dispersados largas distancias (Richter, 2008). 

Las larvas también se pueden dispersar a través de cubos de cebo, o por los 

criaderos de peces (Richter, 2008). 

Entre los métodos físicos/mecánicos para controlar la especie, se recomienda 

emplear chorros de agua a alta presión, agua caliente (ZMIS, 2002 citado por 

CABI, 2013) a una temperatura de 60 °C durante 5 segundos (Comeau et al., 2001 

citado por CABI, 2013). Asimismo se recomienda emplear descargas eléctricas de 

bajo voltaje y así evitar que la especie se adhiera (CABI, 2013). En los métodos 

biológicos, se reporta que la bacteria Pseudomonas fluorescens cepa CL0145A, 

alcanzó matar >90 % de Dreissena adultos por intoxicación (Molloy & Mayer, 

2007). También se informó que la alta densidad (0.42 peces/m3 o 1.90 peces/m2) 

de Lepomis microlophus en un lago infestado, remueve adultos de D. bugensis de 

forma eficiente y aparentemente suprime su crecimiento. Este pez es una especie 

nativa del sudeste de los Estados Unidos, el cual es popular para la pesca 

deportiva (Wong et al., 2013 citado por CABI, 2013). El control químico es uno de 

los métodos más comunes para el control o erradicación. Se utiliza a menudo la 

cloración puesto que la especie es sensible. Otra alternativa ha sido el 

permanganato de potasio, especialmente para fuentes de agua potable (GISD, 

2013). Otras opciones de control incluyen dióxido de cloro, hipoclorito de sodio, 

ozono, molusquicidas y polímeros (D’Itri, 1996 citado por GISD, 2013). 

 

7. Impactos sanitarios 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 

directamente por la especie. Por ejemplo, si la especie es venenosa, tóxica, 

causante de alergias, epidemias, es una especie parasitoide o la especie en sí es 

una enfermedad (dengue, cólera, etc.). En caso de especies que sean portadoras 

de plagas y otras especies causantes de enfermedades, la información se 

menciona en la pregunta 3. Si estas plagas son de importancia económica o 

social, entonces se incluye en la sección de impactos correspondiente. 

Alto: Existe evidencia de que la especie misma provoca, o puede 

provocar, daños o afectaciones a la salud animal, humana, y/o 

plantas en varias especies silvestres o de importancia económica (en 
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toda su área de distribución). Causa afectaciones medianas a gran 

escala. 

Los mejillones quagga acumulan contaminantes orgánicos dentro de sus tejidos a 

niveles más de 300,000 veces mayor que las concentraciones en el medio 

ambiente y los contaminantes que se encuentran en sus pseudofeces se pueden 

pasar a la cadena trófico, por lo tanto, aumentar la exposición de la vida silvestre a 

contaminantes orgánicos (Benson et al., 2013). 

Además, debido a que es muy similar a la Dreissena polymorpha, es muy probable 

que sus conchas afiladas también pueden causar lesiones  a seres humanos en 

áreas recreativas (DAISIE, 2013). 

 

8. Impactos económicos y sociales 

Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de 

costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas 

por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, 

desintegración social, etc. 

Muy Alto: Existe evidencia de que la especie provoca, o puede 

provocar, la inhabilitación irreversible de la capacidad productiva para 

una actividad económica determinada en una región (unidad, área de 

producción o área de influencia). No existe ningún método eficiente 

para su contención o erradicación. 

Puede afectar negativamente a las actividades recreativas (CABI, 2013) y 

comerciales. Incrustaciones gruesas de  mejillones formándose en las estructuras 

hechas por el hombre o en los sistemas de agua, inciden en el funcionamiento y la 

eficiencia (Ussery & McMahon, 1995). Por ejemplo, se puede pegar a las tuberías 

de refrigeración de las embarcaciones, provocando que el motor se sobrecaliente 

y se dañe (CABI, 2013). Asimismo puede afectar las industrias que utilizan agua, 

plantas de tratamiento de agua potable y estaciones de energía eléctrica (Ussery 

& McMahon, 1995). Puede afectar las redes de pesca y boyas de navegación, 

inutilizándolos (ZMIS, 2002 citado por CABI, 2013).  

A lo largo de las costas, los mejillones en descomposición producen un fuerte olor, 

que en combinación con los riesgos de cortes en los nadadores descalzos, puede 

ser motivo para prohibir toda actividad recreativa (ZMIS, 2002 citado por CABI, 

2013). 
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Los impactos negativos de la presencia de este molusco en el área de Tijuana, 

México, incluyen el ensuciamiento de las tuberías de agua potable (Wakida-

Kusunoki et al., 2015). El incremento de la densidad de este molusco en tuberías y 

en las estructuras de las plantas de agua potable, ha aumentado el costo de la 

limpieza. El volumen de las conchas eliminadas cada tres meses de la planta de 

agua potable de El Florido fue de 163 m3 y la Comisión Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana (CESPT) calculó un costo de $ 38 millones de pesos para 

cambiar las tuberías, filtros y tanques, y así deshacerse del molusco (Mercado-

Juárez, 2014 citado por Wakida-Kusunoki et al., 2015). 

 

9. Impactos al ecosistema 

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 

agua, suelo, aire y luz. 

Alto: Existe evidencia de que la especie causa cambios sustanciales 

temporales y reversibles a largo plazo (> de 20 años) en grandes 

extensiones. 

Es un peligroso filtrador de agua que elimina cantidades sustanciales de 

fitoplancton y partículas suspendidas del agua. Impactos asociados con la 

filtración de agua son el aumento de la transparencia del agua, la disminución de 

las concentraciones de clorofila a media, y la acumulación de pseudofeces. La 

claridad del agua aumenta la penetración de la luz provocando una proliferación 

de plantas acuáticas que pueden cambiar la dominancia de las especies y alterar 

el ecosistema. Los pseudofeces que se producen a partir de la filtración del agua 

se acumulan y crea un ambiente peligroso. Debido a que las partículas residuales 

se descomponen, el oxígeno se agota, y el pH se vuelve muy ácido y se producen 

subproductos tóxicos (Benson et al., 2013). 
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10.  Impacto a la biodiversidad 

Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante 

herbivoría, competencia, depredación e hibridación. 

Muy Alto: Existe evidencia de que la especie representa un riesgo 

de extinción para especies en alguna categoría de riesgo debido a 

alguna interacción biótica (por ejemplo, herbivoría, frugivoría, 

competencia, depredación, hibridación, parasitismo, etc.) o existe la 

posibilidad de que se introduzca en ecosistemas sensibles (islas, 

oasis, etc.) o genera cambios permanentes en la estructura de la 

comunidad (alteración de redes tróficas, cambios en la estructura de 

los ecosistemas, daños en cascada y afectación a las especies 

clave). 

Provoca cambios en las características estructurales de zooplancton, incluyendo la 

abundancia total, la biomasa y la composición de las especies. Específicamente, 

hay una relación inversa entre  abundancia /biomasa de zooplancton y la densidad 

de Dreissena (Grigorovich & Shevtsova, 1995). Infestaciones de Dreissena han 

causado una  reducción arriba del 95 % en el número de Unionidae y extirpado 

ocho especies de Unionidae en algunas zonas de los Grandes Lagos (Schloesser 

et al., 1998; Schloesser & Masteller 1999). Los individuos se adhieren a las 

conchas de los otros mejillones, formando esteras incrustantes gruesas (10-30 

mm). La especie afecta negativamente a las comunidades de invertebrados 

bentónicos, especialmente a los invertebrados que  se alimentan por filtración o 

los que viven en  profundidades y dependen de la lluvia detrítico (Haynes et al., 

2005; GISD, 2013). Predicir la respuesta de la comunidad bentónica de 

invertebrados a un cambio en los niveles de nutrientes es muy difícil, y los posibles 

efectos sinérgicos de las alteraciones nutricionales y exóticas como Dreissena son 

complejos (Haynes et al., 2005). 

La introducción y posterior proliferación de esta especie en los Grandes Lagos ha 

coincidido con la dramática disminución de la densidad y biomasa de las 

madrigueras de los anfípodos Diporeia hoyi, tal vez porque compite por el alimento 

(CABI, 2013). 

Dreissena puede provocar un impacto indirecto sobre los peces planctivoros, 

debido a que el molusco disminuye la densidad y biomasa del zooplancton en los 

cuerpos de agua (CABI, 2013).  
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