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ORIGINAL

RESUMEN

Objetivo. Evaluar el efecto de tilapia Oreochromis niloticus sobre la producción pesquera
en el embalse de El Guájaro, departamento del Atlántico, Colombia. Materiales y métodos.
El embalse tiene un área aproximada de 14.000 ha y allí pescan diariamente 2.500 pescadores
provenientes de ocho municipios que rodean el ecosistema. Por medio de evaluaciones
mensuales del desembarco durante 48 horas en todos los puertos, fue evaluada la composición
y abundancia de las capturas en 1988 y 2002. Los resultados de la evaluación hecha en
2002 fueron comparados con los obtenidos en 1988. Resultados. 38 especies de peces,
perteneciendo a 14 familias fueron identificadas. Sólo las dos especies que dominan las
capturas, presentaron una variación en su participación global. La producción durante 2002
fue de 431 ton/mes, superior a las 84 ton/mes evaluadas en el año 1988. Durante 2002, las
capturas fueron dominadas por tilapia Oreochromis niloticus (53%) y arenca Triportheus
magdalenae (36%) lo que representa una variación en la composición de las capturas que,
durante 1988 fueron respectivamente de 13% y 73%. Esta variación no afectó la proporción
de herbívoros y carnívoros que se mantuvo en 90-10%. Conclusiones. La variación en la
composición y abundancia de la producción total implica el desplazamiento de una especie
nativa (Triportheus magdalenae) por una exótica (Oreochromis niloticus), hecho que viene
siendo observado en toda la cuenca del Magdalena en esta década.
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ABSTRACT

Objective. To evaluate the effect of tilapia, Oreochromis niloticus, over the fisheries in the
El Guájaro reservoir, located in the Atlantico state, north of Colombia. Materials and
methods. The reservoir has approximately 14.000 ha, and support the daily effort of 2.500
fisherman, coming from the eight Municipalities around. Through landing samplings carried
out during 48 hours and a monthly frequency in all the ports, the abundance and composition
of the captures were evaluated during 2002 and compared with the production during 1988
in the same ecosystem. Results. 38 fish species, belonging to 14 families, were identified.
It was found that the production in 2002 was 431 ton/month, against 84 ton/month in
1988. During 2002, the composition of the captures was dominated by Oreochromis niloticus
(53%) and Triportheus magdalenae (36%) this means a variation in the composition of the
captures that during 1988 were respectively of 13% and 73%. This data however, did not
affect the proportion of herbivores - carnivorous that stayed constant in 90-10 percent in
the two periods of study. Conclusions. The changes in composition and abundance of the
whole production suggest a displacement of a native species (Triportheus magdalenae) by
an exotic (Oreochromis niloticus), which is being observed throughout the Magdalena river
basin in this decade.
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INTRODUCCIÓN

La introducción de especies acuáticas exóticas
es un problema que se presenta actualmente
en todo el mundo, por razones diversas que
incluyen ornamentalismo (1), deportes,
mejoramiento de stock pesquero, acuacultura,
control biológico y accidentes (2), siendo las
especies introducidas plantas, moluscos,
camarones y peces principalmente (3).

En general las consecuencias de la
introducción de peces exóticos pueden ser
agrupadas en cinco tipos de acuerdo con
Welcomme (4) y Howard (5): i. Incremento
en la producción de peces introducidos, sin
perjuicio para las especies residentes
(situación ideal); ii. Adaptación exitosa de
las especies introducidas en desmedro de
las especies residentes, en ocasiones hasta
su completa desaparición del sistema; iii. Las
especies introducidas pueden convertirse en
vectores de parásitos y enfermedades que
afectan a especies nativas no resistentes;
iv. Hibridización y degeneración genética,
tanto de las especies hospedadoras como
de las introducidas, así como reducción del
tamaño de la primera madurez sexual; v.
Alteración cultural en los estilos asociados
con el uso y explotación de los recursos
pesqueros en la región. Sin embargo, el

impacto de la mayoría de introducciones de
peces en aguas continentales del mundo es
aún desconocido, especialmente con peces
naturalizados (aquellos que consiguen
reproducirse naturalmente en el medio
porque las causas pueden ser diversas e
interrelacionadas (2,3,6,7).

Si bien estas invasiones de plantas y
animales exóticos han generado impactos
negativos en medios terrestres de muchas
áreas del mundo (6), su evaluación en los
sistemas acuáticos es más compleja y no
siempre es posible afirmar lo mismo para
peces exóticos. El caso de la trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss) y del camarón
blanco del pacífico (Litopenaeus vannamei)
que sostienen una fuerte industria en el
Caribe, los salmones y las truchas en Nueva
Zelanda (8),  el incremento en cinco veces
el valor de la pesquería en lago Victoria con
la introducción de la Perca del Nilo (9) son
pruebas de que otros elementos deben ser
considerados en el análisis. La forma como
aspectos socioeconómicos y políticos dirigen
la introducción de especies, se constituye
en un elemento importante de la ecología y
conservación de los ecosistemas acuáticos,
que permite entender y manejar el hecho
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que, en todos los casos citados
anteriormente, el costo de la introducción
de especies es externo a la industria e incluso
a la región en donde la industria opera (3,9).

En el caso de los peces, especies como las
carpas (Cyprinidae de origen asiático) y las
tilapias (Cichlidae africanas) han sido
señaladas como de alto potencial colonizador,
llegando a afectar negativamente las
condiciones de las poblaciones nativas (10-
12), por lo que actualmente las restricciones
para el uso de especies exóticas en
acuacultura son mayores en el mundo entero.
Oreochromis niloticus es un pez de agua
dulce, nativo del bajo río Nilo, otros ríos del
Oeste de Africa y Oriente Medio (5), que
fue introducida en Colombia en la década de
sesenta para fines de acuacultura y
rápidamente fue siendo introducida voluntaria
(programas de repoblamiento estatales) e
involuntariamente por los programas de
cultivo de peces en jaulas ubicadas en las
planicies inundables de la cuenca del río
Magdalena donde actualmente se presenta
una producción permanente de esta especie,
que fue evaluada en 83,9 ton/mes en 1988
por Caraballo (13) en el embalse de el Guájaro
en la costa Norte de Colombia. La experiencia
muestra que los animales cultivados,
independiente de las estrategias que se
establezcan para evitar su fuga, escaparán
al medio natural (14).

Tilapia en general es conocida por su rápido
crecimiento, reproducción durante todo el
año con cuidado parental y su talla mínima
de maduración sexual, que le confieren una
gran habilidad para invadir y establecerse
en casi cualquier tipo de ecosistema acuático
(15). De igual forma si bien es reconocida
generalmente como omnívora hay fuerte
evidencia de que es principalmente herbívora
(16) y en ese sentido hay incluso quien afirma
que es el verdadero pez herbívoro por su
sistema digestivo altamente especializado
capaz de producir pH < 1, suficiente para
descomponer los tejidos más recalcitrantes
(17). Esta plasticidad trófica, que le permite
comer algas, zooplancton, insectos, peces y
plantas, es la que le proporciona ese
oportunismo dietético que puede ser la base
de su éxito colonizador, como fue observado
por Njiru et al (18) en el lago Victoria.

Con el propósito de evaluar el efecto de la
introducción de tilapia en el embalse de El
Guájaro, se usaron como base los datos de
producción pesquera obtenidos por Caraballo
(13) y se compararon con nuevos datos de
abundancia y composición de la producción
obtenidos entre 2002-2003, al tiempo que
se comparó la proporción de niveles tróficos
presentes en las capturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio. El embalse del Guájaro
ubicado al Sur del departamento del Atlántico
(75º00’-75º08’W y 10º25’-10º38’N) es el
resultado de la unión de los lagos de
inundación de La Limpia y El Guájaro, con el
fin de utilizar sus aguas para el riego de los
cultivos de la zona. Tiene aproximadamente
14.000 ha. donde pescan diariamente más
de 2.500 pescadores que provienen de los
ocho municipios circundantes, con más de
250.000 habitantes (Figura 1) y está
conectado por el Sur con un brazo del río
Magdalena (Canal del Dique) a través de un
sistema de compuertas. Este sistema de
compuertas es abierto para llenar el embalse,

Figura 1. Ubicación del embalse de el Guájaro en
el departamento del Atlántico-Colombia.
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lo que ocurre regularmente entre junio y
julio, pero luego se mantiene cerrada para
almacenar el agua. En términos de la
producción pesquera el embalse ha sido
intervenido por el Estado a través de varias
instituciones que han desarrollado allí
programas de repoblamiento pesquero
usando especies nativas (Mugil spp) y
exóticas como las tilapias y la cachama
negra (Colossoma macropomun).

Recolección de la información. Las
evaluaciones de los desembarcos
realizados entre febrero y diciembre de
1988 (13) se compararon con los
determinados en el mismo periodo en el
año de 2002. Se implementó un monitoreo
mensual durante 48 horas consecutivas
(para disminuir el error que puede introducir
un día de baja captura en la pesca) en los
nueve principales puertos del embalse,
evaluando al menos 15% de las Unidades
Económicas de Pesca (UEP, equivalentes
a dos pescadores, canoa y arte de pesca).
En tablas se consignó información sobre
número de canoas pescando, horas y artes
de pesca, composición y abundancia en
kilogramos de la captura desembarcada,
de acuerdo con Welcomme (4,14). Esta
información se transformó en términos de
captura por unidad de esfuerzo (cpue)
mensual por puerto y global para el
embalse. Por su parte, los datos sobre la
composición de las capturas fueron el
principal insumo para definir cuáles son las
especies mas explotadas, aquellas que
están desapareciendo del sistema. Los
niveles tróficos a los que pertenecen,
fueron analizados con base en otros
trabajos disponibles en ese sentido (19-
21) y observaciones macroscópicas
hechas en el campo del contenido
estomacal de los organismos.

Como ajustes al trabajo realizado en 1988,
en esta oportunidad se evaluó la cantidad
de pescado que no es comercializado y
que los pescadores llevan para consumo a
sus casas. Su valor se calculó como un
porcentaje de la captura total. Por otro
lado, la producción económica se expresa
en salarios mínimos mensuales vigentes
(s.m.m.v, que son ajustados anualmente
por el gobierno colombiano y equivalen
aproximadamente a US $ 150/mes).

RESULTADOS

La producción pesquera en el embalse de El
Guájaro durante el período de 2002 fue de
490 ton/mes, asociada con un esfuerzo total
de 1312 UEP/día y para 1988 la producción
evaluada fue de 83 ton/mes, con un esfuerzo
pesquero de 208 UEP/día. En general se
estimaron unos rendimientos de 0.036 ton/
ha/mes en 2002 y de 0.0061 ton/ha/mes
en 1988. En ambos casos se observó una
disminución de las capturas después de junio
y julio, posterior a la entrada de agua
proveniente del Canal del Dique en el
embalse (Figura 2).

Figura 2. Comparación de las capturas totales en
el embalse del Guájaro, durante los
años 1998 y 2002.

En términos económicos, la producción del
sistema en los meses de marzo a diciembre
de 1988 fue de 5.181 s.m.l.v. (salarios
mínimos legales vigentes) y en el mismo
período en 2002, fue de 25.389 s.m.l.v. En
la figura 3 se presenta la producción
económica del embalse en los dos períodos
evaluados, expresados en salarios mínimos
mensuales vigentes para Colombia.

Figura 3. Comparación salario mensual legales
vigentes.
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En el año 2002, la composición de las
capturas estuvo dominada por tilapia O.
niloticus (53%) y arenca T. magdalenae
(36%) lo que significa una variación en la
composición de las capturas, que en 1988
era de 13% y 73% respectivamente y se
presenta en la figura 4. Le siguen en orden
de producción anual pacora Plagioscion spp,
mojarra amarilla Caquetaia kraussii, lisa y
lebranche Mugil spp, bocachico Prochilodus
magdalenae y otras quince especies que
representan el 2% de las capturas.

dos hechos relevantes que deben ser
considerados de forma aislada: en primer
lugar y a diferencia de las afirmaciones
generalizadas, la producción pesquera en la
zona no ha disminuido, sino que está siendo
realizada por un número mayor de
pescadores que aumentaron de 200 en el
año 1988 para 2.600 pescadores en el 2002.
En segundo lugar se tiene que la tilapia ha
incrementado significativamente el valor
económico de la pesquería y esto está
relacionado con el precio de venta por
kilogramo, que es el doble para tilapia O.
niloticus, sobre arenca, T. magdalenae,
constituyéndose este cuerpo de agua en la
empresa que más empleo genera en la región,
al tiempo que se debe reconocer su
importancia como fuente alimentaria con 143
toneladas mensuales de pescado utilizado
para subsistencia o consumo directo de los
pescadores. Igual fenómeno se observó en
la pesquería del lago Victoria (9) con la
introducción de la Perca del Nilo, a pesar de
las predicciones hechas por Barel et al (23)
sobre la destrucción de las pesquerías en
los lagos africanos.

La composición de las capturas muestra un
desplazamiento de una especie nativa
(Triportheus magdalenae) por una exótica
(Oreochromis niloticus) que se ha
consolidado en los últimos quince años como
dominante del ecosistema, lo que confirma
su plasticidad adaptativa para ocupar nuevos
espacios (24,26) con dos implicaciones
delicadas:

1. Tilapia puede estar compitiendo por
al imentación con Arenca, como lo
demuestra el hecho de mantenerse
constantes las proporciones de filtradores
(88%) y carnívoros (12%) en el Embalse
desde 1988, a pesar que las proporciones
de estas especies en las capturas se ha
invertido (19-21). Esta constancia en las
proporciones de los diferentes grupos
tróficos implica un hecho relevante para
el manejo del Embalse, en la medida en
que se prevé un desplazamiento total de
la especie nativa cuando la especie exótica
consuma, gracias a su estrategia de
crecimiento poblacional (15,27), toda la
oferta de alimento natural que se presenta
como el elemento limitante (24).

Figura 4. Comparación de la composición por
especie de las capturas durante los
años 1998 y 2002.

DISCUSIÓN

En el lago George en Africa fue establecido
que los factores naturales que controlan la
población de tilapia son la restricción de
áreas de desove, fuertes tormentas (que
en el Amazonas son asociadas con vientos
fríos y muerte de peces) y predación, pero
que todos ellos representaban sólo 10% de
la mortalidad, siendo el resto producido por
la pesca (22). Este tipo de eventos no fueron
observados en el embalse de El Guájaro
durante el estudio, siendo la principal fuente
de mortalidad, la mortalidad por pesca,
representada por un esfuerzo pesquero de
1312 UEP/dia y una producción de 0,036 ton/
ha/mes.

La producción evaluada en el año 2002
representa un incremento del 500% en la
producción pesquera, lo que trae a colación
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2. La pesquería tiende a ser monoespecífica
con el riesgo que representa esta situación
ante un posible vector epidémico específico
para una especie, que pueda hacer colapsar
la pesquería. En este sentido Zambrano et
al (26) son enfáticos en afirmar que la
introducción y dominio de especies exóticas
producen una ruptura en los procesos
ecosistémicos que conducen al
desaparecimiento de las especies locales que
compiten con ella. Existe riesgo de
desaparición en el Embalse de otras especies
nativas. A la fecha se tiene, con base en
información de los pescadores locales y de
Cartagena, el reporte de la existencia y
posterior desaparición de Tarpon atlanticus
(sábalo).

Se presenta como una inconsistencia en el
manejo actual del Embalse el insistir, por
presiones sociales, en repoblar un ecosistema
con una especie dominante, como la Tilapia,
que tiene las condiciones biológicas para
reproducirse sin migración alguna ya que
entre otras cosas va en contravía del
concepto de repoblamiento planteado por la
FAO (28) que dice: “La introducción masiva

de peces para mejorar el reclutamiento o
modificar las estructuras de las agrupaciones
a fin de favorecer a determinadas especies
o mantener especies productivas que no se
reproducirían naturalmente en el sistema”.
En ese sentido es importante resaltar que
gran parte de la ictiofauna de agua dulce
del mundo entero está desapareciendo y
esto es debido a la pérdida de hábitat y a la
introducción de especies exóticas (24) y esta
disminución, además de disminuir la renta
de los pescadores, reduce también el
consumo de proteína animal, siendo esto mas
crítico en las regiones donde la pesca es
una actividad importante. Esta situación no
podrá ser resuelta con los empleos generados
por la acuacultura (28).
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