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RESUMEN 

 

La introducción del pez león rojo (Pterois volitans) alrededor del Atlántico ha 
generado grandes alertas. La isla de Providencia (Colombia), enfrenta la llegada 
de esta especie exótica invasora generando una amenaza para la biodiversidad 
marina. Con el fin de estudiar y analizar la problemática ecológica que está 
generando la llegada del pez león a la comunidad de la isla de Providencia se 
realizó una investigación descriptiva, haciendo inmersiones libres en 21 lugares de 
buceo recreativo con diferente formación arrecifal y a diferentes profundidades 
para observar la presencia y abundancia de la especie por medio de observación 
directa (de 35 a 40 minutos) la presencia del pez león. También se realizaron 
encuestas semi estructuradas a pescadores y buzos para determinar la 
percepción que estos tienen sobre la presencia del pez león; entrevistas a distintos 
actores, para hacer un recuento del proceso que se ha llevado a cabo hasta este 
momento sobre medidas y acciones para el control o la explotación y 
comercialización de esta especie. Se avistaron 952 individuos distribuidos en 
todos los sitios de buceo, en todas las formaciones arrecifales existentes, desde 
los 5 metros hasta más de 40 metros de profundidad, todos los individuos 
avistados fueron capturados y dados de alimento a tiburones o eran extraídos para  
observar su contenido estomacal. Los tipos de arrecife Pared (ta) y Terraza (Tpre) 
(noreste de la isla) son los que poseen más individuos de pez león a comparación 
de los otros tipos de arrecife. Las encuestas indican una percepción negativa, ya 
que consume gran cantidad de peces, que constituyen las especies que los 
pescadores ellos comercializan. También consideran que ha habido una reducción 
de las especies que antes observaban y/o capturaban. Las distintas entidades 
existentes en la isla, han hecho actividades y campañas para incentivar su 
consumo y convertirlo en un recurso económico pero aún falta más apoyo de 
estas entidades. El pez león se está convirtiendo en una problemática ecológica 
bastante compleja de resolver ya que es una especie altamente carnívora que 
bajo los efectos de la competencia y la predación, la reproducción rápida y la falta 
de predadores en la zona, ha logrado distribuirse y posicionarse con gran rapidez 
a lo largo y ancho del Caribe, siendo exitoso su proceso de colonización. Tiene la 
capacidad de afectar la estructura y el funcionamiento de numerosas poblaciones 
marinas ya que reduce el reclutamiento de especies que son de gran importancia 
ecológica y económica, además de causar un impacto negativo significativo en 
estos ecosistemas marinos dado que su presencia está alterando las cadenas 
tróficas, sus estructuras y su composición. 

 

RESUMO 

 

A introdução do peixe-leão vermelho (Pterois volitans) em torno do Atlântico tem 
gerado grandes alertas. Providence Island (Colômbia), de frente para a chegada 
desta espécie exótica invasora gerando uma ameaça à biodiversidade marinha. A 
fim de estudar e analisar o problema ecológico que está gerando a chegada do 
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peixe-leão para a comunidade de Providência Island se fez uma investigação 
descritiva, fazendo mergulho livre em 21 locais de mergulho recreativas com 
formação de recifes diferentes em profundidades diferentes para observar a 
presença e abundancia da espécie pelo médio da observação direta (de 35-40 
minutos) a presença do peixe-leão. Houve enquêtes aos pescadores e 
mergulhadores semi-estruturadas para determinar a percepção que eles têm 
sobre a presença do peixe-leão, entrevistas com várias partes interessadas, para 
fazer um balanço do processo que tem sido realizado para desta vez sobre as 
medidas e ações para o controle ou a exploração e comercialização da espécie. 
952 indivíduos foram avistados, distribuídos em todos os locais de mergulho em 
todas as formações de recifes existentes, a partir de 5 metros a mais de 40 metros 
de profundidade, todos os indivíduos avistados foram capturado e dado como 
alimento para os tubarões ou foram levados para olhar para o seu conteúdo 
estômago. Tipos de parede recife (ta) e Terraço (Tpre) (nordeste da ilha) são 
aqueles com mais indivíduos de peixe-leão comparado a outros tipos de recife. As 
enquetes indicam uma percepção negativa, pois consome grande quantidade de 
peixes, as espécies que os pescadores vendem. Também tem sido considerada 
uma redução das espécies observadas antes e/ou capturados. As várias 
entidades da ilha têm atividades e campanhas para incentivar o consumo e torná-
lo um recurso econômico, mas ainda precisamos de mais apoio destas entidades. 
O peixe-leão está se tornando um problema ecológico bastantes complexo para 
resolver, pois é uma espécie altamente carnívora sob a influência da competição e 
predação, rápida reprodução e falta de predadores na área, conseguiu distribuídos 
e posição muito rapidamente por todo o Caribe, a ser bem sucedido o processo de 
colonização. Ele tem a capacidade de afetar a estrutura e o funcionamento de 
muitas populações marinhas, reduzindo o recrutamento de espécies que são de 
grande importância ecológica e econômica, bem como causando um impacto 
negativo significativo sobre esses ecossistemas marinhos como a sua presença 
está alterando cadeias alimentares, a sua estrutura e composição. 

 

ABSTRACT 

 

The introduction of the red lionfish (Pterois volitans) around the Atlantic has 
generated great alerts. Providence Island (Colombia) faced the arrival of this 
invasive alien species generating a threat to marine biodiversity. In order to study 
and analyze the ecological problem that is generating the arrival of lionfish to the 
community of Providence Island, is required to do a descriptive investigation, 
making free diving in 21 recreational diving sites with different reef formation at 
different depths to observe the presence and abundance of the specie by direct 
observation (of 35-40 minutes) the presence of lionfish. We did semi-structured 
surveys fishermen and divers to determine the perception they have about the 
presence of lionfish, interviews with various stakeholders, to take stock of the 
process that has been carried out to this time on measures and actions to control 
or exploitation and commercialization of this species. 952 were sighted individuals 
distributed in all dive sites in all existing reef formations , from 5 meters to over 40 
meters deep , all individuals sighted were captured and given as food for sharks 
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and were taken to look at your content stomach . Wall reef types (ta) and Terrace 
(Tpre) (northeast of the island) are those with more individuals compared lionfish to 
other types of reef. The survey showed a negative perception of this specie 
because it consumes large amount of fish, the species they sell. Also considered 
has been a reduction of the species observed before and / or captured. The 
different entities in the island have activities and campaigns to encourage 
consumption and make it an economic resource but still need more support from 
these entities. The lionfish is becoming a quite complex ecological problems to 
solve as it is a highly carnivorous species under the influence of competition and 
predation, rapid reproduction and lack of predators in the area, has achieved 
distributed and position very rapidly throughout the Caribbean, being successful 
the process of colonization. He has the ability to affect the structure and functioning 
of many marine populations by reducing recruitment of species that are of great 
ecological and economic importance, as well as causing a significant negative 
impact on these marine ecosystems as their presence is altering food chains , its 
structure and composition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las especies exóticas invasoras son actualmente una de las principales 
amenazas para la biodiversidad en todo el mundo. El transporte de organismos 
por los seres humanos desde tiempos remotos, y ahora a través de mayores 
niveles de comercio y turismo, ha llevado a la ruptura generalizada de las barreras 
biogeograficas naturales a tasas sin precedentes. (Gutiérrez, 2006) 

En la última década se ha observado la introducción de una especie marina que 
ha generado graves alertas alrededor del Atlántico: el pez león rojo (Pterois 
volitans) (Muñoz, 2010). La llegada de esta especie invasora a los arrecifes de 
coral caribeños, entre estos los colombianos, ha sido uno de los hechos más 
significativos ocurridos en estas décadas para la ecología de los arrecifes (Arias-
González et al, 2011), dado que esta especie se convierte en una amenaza para 
la biodiversidad de la región que resulta en un agente de cambio ambiental sobre 
los ecosistemas de coral donde la especie ha sido introducida (Ericsson 2005; 
MinAmbiente, 2013). 

Actualmente, la isla de Providencia, en el Caribe Colombiano, enfrenta la llegada 
de esta especie exótica invasora que poco a poco se ha ido extendiendo por el 
mar Caribe, generando una amenaza para la biodiversidad marina, con la 
posibilidad de alteración de ecosistemas a puntos irreversibles, pérdida de 
servicios y desequilibrio en general (MinAmbiente, 2013), acabando con la fauna 
de los arrecifes de coral y llevando a la degradación del ecosistema y su posible 
extinción. Esta especie tiene una gran capacidad de dispersión y de adaptación, 
constituyéndose como amenaza para los arrecifes de coral de la región, ya que 
este animal compite por recursos alimenticios con otros peces como pargos y 
meros; se alimenta de los estados iniciales de los peces nativos de este 
ecosistema afectando a la ecología y a la economía regional (González et al, 
2011).  

Es así como se plantea una urgente necesidad de aunar esfuerzos para 
desarrollar investigaciones que permitan conocer aspectos importantes 
relacionados con la ecología del pez león como su abundancia, distribución, 
hábitos alimentarios, depredadores y procesos reproductivos, que facilitarán el 
adecuado manejo y control de la especie. Una vez hecha una aproximación a la 
abundancia y características de las adaptaciones que ha tenido el pez león rojo en 
las distintas formaciones arrecifales en la Isla de Providencia, permitirá un 
acercamiento a la problemática ecológica que esta especie está generando sobre 
la fauna específicamente en las especies que son clave en términos comerciales y 
ecológicos para la comunidad isleña de Providencia. Esto servirá de insumo para 
estudios futuros en el Caribe colombiano. 

Con el fin de estudiar y analizar la problemática ecológica que está generando la 
llegada del pez león a la comunidad de la isla de Providencia, se plantea la 
siguiente pregunta general: ¿Cuál es la problemática ecológica generada por el 
pez león rojo (Pterois volitans) en la comunidad de Isla de Providencia? Para 
llegar a esta respuesta se formularon las siguientes preguntas específicas: ¿Cómo 
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varía la presencia y la abundancia del pez león en las formaciones arrecifales y a 
diferentes profundidades?, ¿Cómo evalúa la comunidad de buzos y pescadores la 
presencia del pez león? y ¿Cuál es el uso potencial que se le está dando al pez 
león? 

 

2. OBJETIVOS 

 

 2.1 GENERAL 

Analizar la problemática ecológica que está generando el pez león en la 
comunidad de Isla de Providencia. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Evaluar la presencia y la abundancia del pez león en distintas formaciones 
arrecifales de la isla a distintas profundidades.  

Describir la percepción que tienen las comunidades de buzos y pescadores 
sobre la presencia del pez león y si han tenido efectos sobre la ictiofauna de los 
arrecifes de la isla. 

Evaluar el uso potencial y la explotación que se ha estado realizando del pez 
león en la isla de Providencia. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Especies invasoras 

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB, 1992) define a las especies 
exóticas como aquellas especies, subespecies o taxa inferiores introducidas fuera 
de su espacio natural ya sea de manera intencional o accidental. Cuando estas 
especies se establecen y reproducen, forman nuevas poblaciones en el área y se 
convierten en las llamadas especies establecidas que pueden convertirse en 
especies invasoras o plagas al desplazar especies nativas, creando desequilibrios 
ecológicos, o provocando la extinción de especies nativas y alterando la estructura 
genética de las poblaciones naturales (Gracia et al, 2011). 

Las especies invasoras hacen referencia al proceso de introducción, 
establecimiento y expansión de especies exóticas procedentes de otras áreas 
geográficas (Vilá et al, 2008). Están presentes en todas las categorías de los 
organismos vivos, en todos los ecosistemas y se encuentran ampliamente 
distribuidas en todo el mundo (Gast, 2006 en González et al, 2011).  
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Existe un cierto porcentaje de especies exóticas que no solo puede establecerse, 
sino que también puede desplazar a las especies nativas por lo que los impactos 
de las especies exóticas invasoras son inmensos, y generalmente irreversibles, 
pueden ser tan perjudiciales para las especies nativas y los ecosistemas a escala 
global como la pérdida y degradación de hábitats (UICN, 2000), debido a la 
ausencia de mecanismos de control poblacional como parásitos, enfermedades y 
depredadores naturales en el medio ambiente invadido. Además que estas 
especies interactúan con otros agentes estresantes, tales como el cambio 
climático, la sobrepesca, eutrofización y catástrofes naturales, pueden convertirse 
en especies que pueden alterar el equilibrio de las especies nativas e incluso 
llevar a muchas de ellas a la extinción (Hare & Whitfield, 2003; García Clavijo et al, 
2010 en Muñoz, 2010).  

La mayoría de especies invasoras son prolíficas, de alta movilidad, competitivas y 
generalistas que pueden prosperar en diferentes ambientes (especialmente 
aquellos alterados por el hombre), tales como monocultivos, zonas periurbanas, 
islas oceánicas y otros ecosistemas simples o perturbados con poca competencia 
(Gollasch & Leppäkoski, 1999; Darrigan & Danborenea, 2006 en Gracia et al, 
2011). 

Las barreras naturales de los océanos, montañas y desiertos proporcionan el 
aislamiento esencial para especies y ecosistemas únicos que pueden evolucionar  

en pocos siglos. Estas barreras se han vuelto ineficaces por las principales fuerzas 
globales que se combinaron para ayudar a las especies exóticas a recorrer 
grandes distancias a nuevos hábitats y convertirse en especies invasoras (UICN, 
2000). Este cambio de especies de unas regiones a otras se debe sin duda a, los 
movimientos humanos, la intensificación del comercio, la alteración de los 
ecosistemas y el mayor desarrollo (Vilá et al, 2008). Esto, ligado a la creciente 
globalización que ha multiplicado a escala espacial las introducciones, y el número 
de organismos que se transportan de una región a otra (Vilá et al, 2008). 

3.1.1 Crecimiento poblacional de las especies invasoras 

En numerosas especies invasoras, el aumento de población sigue una 
trayectoria previsible, que incluye una de crecimiento lento, seguida de un periodo 
de crecimiento exponencial, un máximo o capacidad de carga y luego una fase de 
equilibrio. En la figura 1 se ve la curva teórica del crecimiento poblacional de una 
especie invasora (Morris, et al, 2013 en Morris, (Ed.), 2013). 
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Figura 1: Curva teorica de crecimiento poblacional de una especie invasora, 

(Morris et al, 2013 en Morris, (Ed.), 2013). 

 

El equilibrio se alcanza cuando la población de la especie invasora se ve limitada 
por factores tales como la competencia con otras especies nativas o entre ellos ya 
sea por alimento o espacio, aspectos como la depredación ya que pueden 
convertirse en depredadores voraces, parasitismo, enfermedades o factores 
abióticos como temperatura, salinidad entre otros (Morris et al, 2013 en Morris, 
(Ed.), 2013).  

3.1.2 Especies invasoras marinas  

La preocupación por las especies exóticas invasoras se ha centrado 
principalmente en especies terrestres y de aguas continentales, pero en los 
últimos años los casos de especies marinas transportadas por aguas de lastre han 
alcanzado especial relevancia debido al incremento del tráfico marítimo mundial 
(Gracia et al, 2011). 

Se conocen algunas especies que han generado un impacto a escala mundial 
como lo es la invasión del virus del cólera (Vibrio cholerae) que llegó por medio de 
aguas de lastre y se extendió por centro y Sur América generando una epidemia y 
matando a más de diez mil personas; el cladócero Cercopagis pengoi, una 
especie zooplanctónica, el cangrejo Eiocheir sinensis y Carcinus maenus: este 
ultimo en el sur de Australia, África y Japón; originaron graves impactos ecológicos 
y económicos al competir con los peces por alimento y obstruir redes de pesca y 
arrastre(Gracia et al, 2011). 

La estrella de mar Asterias amurensis, en Australia; el bivalvo Dreissena 
polymorpha, en Europa y Norte América, son especies con un rápido crecimiento 
poblacional que ha desplazado especies nativas, alterando hábitats, ecosistemas 
y redes tróficas. El pez Neogobius melanostomus, introducido en el Mar Báltico y 
Norte América, se adapta rápidamente tolerando condiciones extremas, trayendo 
consigo impactos negativos al competir por alimento y hábitat con especies 
nativas de peces incluyendo especies de importancia comercial. 

Por último, especies de algas como Undaria pinnatífida, en Australia, Europa y las 
costas de Estados Unidos y algas tóxicas como Alexandrium minutum y 
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Gymnodinium catenatum, introducidas por aguas de lastre, han causado daños a 
los ecosistemas marinos debido al agotamiento de oxígeno y a la liberación de 
toxinas; además, pueden afectar la salud humana al contaminar la comida de mar 
(Gracia et al, 2011). 

La mayoría de los estudios sobre especies marinas no nativas se han realizado en 
regiones templadas y subtropicales de Europa, Norte América y Australia (Carlton 
1987; Reise et al, 1999; McDonald, 2008; Carlton, 2009 en Ahrens et al, 2011). 
Como señalan Gutiérrez et al (2010), en nuestro país los inventarios acerca de las 
especies exóticas o introducidas que se han reportado se limitan, en la mayoría de 
los casos, a recursos hidrobiológicos continentales, recursos pesqueros, y en 
menor grado a plantas y fauna silvestre, es decir, taxones terrestres o 
dulceacuícolas.  

Se acepta que existen 5 mecanismos para la introducción de especies marinas: 
aguas de lastre, liberación accidental y/o intencional de especímenes para la 
industria de la acuicultura, liberación accidental y/o intencional de especímenes de 
acuarios, expansión del rango natural y movimientos por canales (Ruiz et al, 1997; 
Hare & Whitfield, 2003 en Muñoz, 2010), siendo la introducción por aguas de 
lastre la que más ha aportado especies exóticas en los ecosistemas marinos (Ruiz 
et al, 1997 en Muñoz, 2010). Recientemente se ha encontrado que el comercio de 
especies de acuicultura tanto para la pesca como para los acuaristas aficionados, 
puede ser un vector importante de introducción de especies marinas (Padilla y 
Williams, 2004; Semmens et al, 2004 en Muñoz, 2010). Entre los vertebrados, el 
grupo de los peces es uno de los más representados, ya que se han identificado 
128 especies, sin contar las especies de acuarios (Franco et al, 2011).  

Las introducciones marinas han tomado importancia desde el primer registro del 
pez león del Indo-Pacífico Pterois volitans en el Caribe (González et al, 2009; 
Betancur et al, 2011), un depredador que amenaza la estabilidad de los 
ecosistemas costeros. Así mismo, han sido reportadas en Colombia 48 especies 
marinas no-nativas que corresponden a 10 taxa de fitoplancton, 13 de 
zooplancton, dos de necton y 23 de bentos (Baptiste et al. 2010; Ahrens et al, 
2011). 

3.1.3 Efectos de las especies invasoras 

Los efectos de las especies invasoras tienen múltiples niveles sobre la 
biodiversidad, aspectos económicos, salud y cultura. Los impactos de las especies 
invasoras no sólo son un problema ambiental; muchas de las especies, que ahora 
son consideradas plaga o maleza, como el caso de las ratas, han ocasionando 
grandes pérdidas económicas y graves repercusiones en la producción de 
alimentos y controlar estas especies implica la inversión de millones de dólares 
anuales (Franco et al, 2011). 

Por otra parte existen efectos sobre la salud pública, virus como la malaria y el 
dengue, se han dispersado más fácilmente debido a la transformación de 
ecosistemas (Mathews, 2005 en Franco et al, 2011). El avance de la frontera 
agrícola y el calentamiento global, han sido factores que han promovido nuevas 
posibilidades de transmisión (Gutiérrez, 2006). 
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Los efectos que estas especies ocasionan sobre la biodiversidad se consideran en 
muchos casos irreversibles ya que causan desplazamiento, extinción de especies 
y pérdida del banco genético de especies nativas por la competencia por recursos 
como luz o alimento, la predación directa, la hibridación y la sustitución de especie 
nativas por organismos vivos modificados (Franco et al, 2011). 

3.1.4 Efectos del pez león  

La economía y la sociedad de muchos países del Atlántico occidental, el 
Caribe y el Golfo de México dependen de la pesca y el turismo, estos sectores 
pueden verse afectados por los efectos que causa la presencia del pez león 
(Green, 2013 en Morris (Ed.), 2013), también esta invasión constituye una 
preocupación para los administradores costeros (operadores de buceo, 
guardacostas, autoridades ambientales, pescadores) debido a que representa una 
amenaza potencial a los recursos pesqueros, el turismo, las comunidades de 
peces nativos y la salud humana (Morris et al, 2009).  

Turismo 

En el ámbito del turismo puede haber una reducción de diversidad y 
densidad de peces y la cobertura coralina podría afectar los sitios que se utilizan 
para el buceo recreativo, una caída en las poblaciones de peces que sirven para la 
pesca deportiva (Green, 2013 en Morris (ed.), 2013). En algunos lugares se han 
desplegado carteles (figura 2) para avisar y notificar a la comunidad el riesgo de 
esta especie y así mismo evitar sufrir picaduras. No se sabe si el aumento de la 
densidad del pez león hará disminuir las actividades recreativas y acarreara 
dificultades económicas. Sin embargo, la presencia del pez león puede llegar a 
tener un efecto positivo siempre y cuando la captura de esta especie sea una 
actividad deseable al convertirse en una atracción turística (Green, 2013 en Morris 
(ed.), 2013). 

 

 

   

Figura 2. Carteles de alerta (Green et al, 2013 en Morris (ed.), 2013) 
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Pesca 

El pez león puede llegar a afectar la pesca de varias formas en una región 
en cuanto a la conducta, distribución, el crecimiento y directamente el tamaño de 
las poblaciones de las especies que son objeto de pesca y usadas 
comercialmente como los pargos (Lutjanidae) y los mero (Ed.), 2013) y factores 
como depredación. Puede alterar los costos de la pesca, es decir, tiempo, 
esfuerzo y amenazas en la seguridad (Green, 2013 en Morris (Ed.), 2013). 

Salud humana 

Los peces león poseen espinas que contiene una toxina que es altamente 
dolorosa si se pincha con estas, lo que convierte a la sociedad humana en 
vulnerable en especial a los que interactúan más con el mar, entre estos están los 
bañistas, buzos, pescadores o los encargados de limpiar el pez león para su 
cocción (Green, 2013 en Morris (Ed.), 2013). Si la densidad del pez león aumenta, 
crece el riesgo que estas personas sufran una picadura. 

Ecológicos 

Los efectos del pez león en los hábitats invadidos variaran en función del 
tiempo y de espacio (Morris et al, 2013 en Morris (Ed.), 2013). Albins y Hixon 
(2008) ofrecieron pruebas de las consecuencias de la actividad depredadora del 
pez león invasor, ya que mostraron una reducción del 79% en el reclutamiento, 
basado en experimentos en parches de arrecife en las Bahamas durante cinco 
semanas, con un solo individuo de esta especie invasora (Morris et al, 2013 en 
Morris (Ed.), 2013). 

El pez león, al ser una especie que se alimenta de peces herbívoros, es decir, que 
puede reducir la función del control que estos realizan sobre las algas, lo que logra 
un aumento en la cobertura de algas, proceso que es relevante para el buen 
estado de los arrecifes coralinos (Lesser & Slattery, 2011).  

El pez león podría afectar la recuperación de especies como la cherna criolla 
(Ephilenus striatus), el mero negro (E. nigritus) y el mero calicó (E. 
drummondhayi), estas especies se encuentran en un nivel crítico y con la 
aparición del pez león no es probable una rápida recuperación debido a la 
mortalidad que acarrea su acción depredadora (Morris, 2013 en Morris (Ed.), 
2013). 

Las consecuencias directas de la presencia de esta especie sobre la comunidad 
autóctona de peces e invertebrados podría afectar indirectamente la base de las 
cadenas alimenticias marinas. Si las especies que consume el pez león supera en 
la competición alimentaria, esto influye en la biodiversidad y biomasa de las 
comunidades bénticas, y es más probable que los arrecifes coralinos que ya están 
deteriorados, por factores de sobrepesca, cambio climático y contaminación, no 
tengan la suficiente resiliencia para soportar esta invasión (Morris et al, 2013 en 
Morris (Ed.), 2013). 
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3.2 ANTECEDENTES 

 

3.2.1 Pez León en el Caribe 

La proliferación del pez león en el Caribe durante los últimos diez años, se 
ha convertido en una amenaza real y creciente para la ecología de las áreas 
marinas tropicales y subtropicales. Este pez llegó al Caribe vía escape o 
introducción intencional, aparentemente desde La Florida (EE.UU.) y las 
condiciones reinantes de hábitats coralinos, formaciones rocosas y sustratos 
arenosos y profundidades ideales para su estancia han favorecido la invasión 
(Gutiérrez et al, 2010; Betancur et al, 2011).  

El primer registro confirmado del pez león en América se produjo en el año de 
1985, en la ciudad de Dania Beach-Florida, Estados unidos (Morris, 2012 en 
MinAmbiente, 2013). Hacia 1992 se volvió a reportar esta especie, en el año 2000 
se identificó como pez invasor ya que se vieron numerosos individuos frente a 
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia (Morris et al, 2013 en Morris (ed.), 
2013) y poco después se empezó a observar una rápida dispersión a través de 
una amplia área geográfica en el Caribe siguiendo hacia las costas suramericanas 
(mapa 1). Se presupone que llegará hasta que la temperatura del agua sea más 
baja que su tolerancia térmica y habrá entonces un límite de expansión como lo 
muestra la mapa 1b (Morris & Withfield 2009 en Morris (Ed.), 2013). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Mapa 1. a. Expansión del pez león hasta junio de 2012 (Morris & Withfield 2009 en Morris 
(Ed.), 2013). b. Proyección futura de la expansión (Morris & Withfield 2009 en Morris 

(Ed.), 2013). 

 

Los primeros estudios en Las Bahamas arrojaron densidades hasta cinco veces 
mayores (más de 400 individuos por hectárea) que las observadas en su área de 
distribución natural (Lasso-Alcalá et al, 2010). 
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Una posible causa de la expansión de la población del pez león es la constante 
modificación de los paisajes y la implantación de estructuras artificiales en estos 
ecosistemas ya que facilitan la colonización de esta especie, pues el pez león es 
uno de los más rápidos colonizadores de las estructuras artificiales de arrecifes del 
Atlántico (Smith et al, 2010), apoyado por las corrientes oceánicas. 

De acuerdo a investigaciones realizadas, los individuos registrados en Carolina del 
Norte, tienen una similitud genética con la población de pez león en las Bahamas. 
Estudios posteriores han manifestado un efecto fundador secundario con una 
dispersión continua de este animal por el Caribe y han mostrado que el avance de 
la invasión apoya la conectividad biológica de los organismos del Atlántico 
Occidental (Betancur et al, 2011 en Morris (Ed.), 2013).  

 

3.2.2 Generales 

En lo que concierne para Colombia esta ha sido una temática relativamente 
reciente en nuestro país. Se ha promovido la investigación en el tema de especies 
invasoras con el fin de establecer bases solidas y unificadas para tratar de 
prevenir, controlar y mitigar los efectos de estas especies. Sin embargo, se 
conocen casos relevantes en nuestro país como la desaparición de la especie 
endémica pez graso o runcho (Rhyzosomichthys totae) en la región andina por la 
introducción de truchas (Onchorhynchus mykiss) (Mojica et al, 2002 en Franco et 
al, 2001). Entre otros, se puede mencionar el caso del Pirarucú (Arapaima gigas), 
originario del Amazonas, que ha sido reportado como especie introducida en la 
región del Meta y en el río Magdalena y recientemente fue registrado en la región 
del Valle del Cauca. 

En Colombia, se han registrado varias especies exóticas marinas y costeras que 
aparentemente han ingresado a través de las aguas de lastre o adheridas a los 
cascos de las diferentes embarcaciones que arriban a los puertos. Entre ellas 
figuran como introducidas en el Caribe colombiano el pez Omobranchus 
punctatus, trasladado del Indo pacífico a la costa caribeña de Suramérica 
(Springer & Gomon, 1975 en Franco et al, 2011), el camarón Hippolyte zostericola, 
procedente de otras regiones del océano Atlántico (Wicksten, 1989; Campos, 1995 
en Álvarez & Gutiérrez, 2007), el cangrejo Charybdis helleri, proveniente del Indo 
pacífico e Israel (Campos y Türkay, 1989 en Franco et al, 2011), el bivalvo 
Electroma sp. del Indo pacífico (Borrero & Díaz, 1998), los mejillones Perna viridis 
(Díaz, obs. pers. En Franco et al, 2011), del Indo pacífico, posiblemente vía 
Venezuela, y Mytella charruana de Brasil y Ecuador (Gillis et al, 2009 en Franco et 
al, 2011).  

 

3.2.3 Pez león en Colombia 

El pez león apareció por primera vez en el Caribe Insular colombiano en la 
isla oceánica de Providencia (Guerrero & Franco, 2008; Schofield et al, 2009) el 26 
de diciembre de 2008, en un parche arrecifal somero de aproximadamente 15 pies 
de profundidad en un sitio tradicional de buceo de la plataforma insular de 



17 

 

Providencia, conocido como Manta City. Fue reportado tanto en CORALINA como 
en el Parque Nacional Natural PNN Old Providence McBean Lagoon por un 
pescador y posteriormente por un instructor de buceo; Parques inició acciones 
divulgativas con pescadores, el hospital local y las escuelas de buceo, además de 
la sistematización de información de los individuos capturados (Sanabria et al, 
2012).  

Algunas de las observaciones de campo realizadas por CORALINA (corporación 
autónoma regional) han evidenciado que el pez león no solo se encuentra en San 
Andrés y Providencia, sino además en los cayos, bancos y bajos cercanos y 
remotos (Bolívar, Albuquerque, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo 
Alicia y Bajo Nuevo), desde zonas someras a profundas, siendo el control en éstas 
últimas más difícil por el limitado tiempo de fondo que pueden tener los buzos en 
profundidades alrededor de los 130 pies. En zonas más profundas (cantiles) se 
han observado densidades relativamente altas, hasta 25 individuos durante buceo 
de 20 minutos (Sanabria et al, 2012). 

Entre mayo y junio de 2009, se registró la especie en el Caribe continental 
colombiano, en el Parque Nacional Natural Tayrona y aguas adyacentes 
(González et al, 2009). Desde entonces la densidad de individuos así como las 
observaciones, han ido incrementando en todo el territorio nacional desde los 
cayos del Archipiélago de San Andrés y Catalina, hasta las costas de la Guajira 
(MinAmbiente, 2013). Extendiéndose cerca de isla Mangle (Archipiélago de San 
Bernardo) en el PNN Corales el Rosario y San Bernardo, donde se registraron 
avistamientos a profundidades de 1 a 30 m (PNN, 2011 en Sanabria et al, 2012).  

 

3.2.4 Ecología de Pterois volitans 

El pez león Pterois volitans pertenece a la familia Scorpaenidae, que incluye 
especies conocidas como rascacios o peces roca. Es un pez de uso ornamental 
nativo del Indo-Pacífico (Molina, 2009), se distingue por presentar líneas verticales 
rojas, cafés y blancas a lo largo de todo su cuerpo, aunque los tonos varían en 
función del hábitat; posee 13 espinas en la parte dorsal, tres espinas anales y dos 
pélvicas (Figura 3); sus aletas pectorales tienen forma de abanico y son utilizadas 
para acorralar a su presa; poseen apéndices carnosos arriba de los ojos y debajo 
de la boca. Puede llegar a tener un tamaño de hasta 45cm1 (Foto 1). 

                                                             
1  Informe de vice dirección de exhibiciones, Acuario nacional de Cuba, (2009). 

Ciudad de La Habana, Cuba, 9 págs.  
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Foto 1: Imágenes del pez león Pterois volitans (Tomadas por el instructor Ignacio 

Cabeza en Providencia). 

 
Figura 3. Diagrama del pez león (Tomada del archivo de Parques Naturales 

Nacionales de Colombia 2010 en MinAmbiente, 2013) 

 

Una de las características más destacadas de esta especie y como forma de 
defensa contra sus enemigos, es la presencia de glándulas de veneno en la base 
de las espinas en las aletas dorsales (Halstead, 1970). El veneno, es una toxina 
compuesta por acetilcolina y por una neurotoxina que afecta la transmisión 
neuromuscular, provocando efectos cardiovasculares y citolíticos. La 
sintomatología abarca desde inflamación hasta dolor extremo y parálisis de las 
extremidades inferiores y superiores (Kizer et al, 1985; Badillo et al, 2012 en 
Morris et al, 2013). 

Esta especie alcanza diferentes localidades geográficas y niveles de profundidad, 
presentando un amplio espectro de adaptación a variadas condiciones 
ambientales (Sanabria, et al, 2012). Es una especie que se encuentra en arrecifes 
coralinos y fondos duros, pastos marinos, estructuras artificiales, manglares 
(Barbour et al, 2010), canales, fondos duros, estuarios (Jud et al, 2011 en Morris 
(Ed.), 2013), y hábitat marinos profundos, situados entre uno y trescientos metros 
de profundidad (reporte GCFI en MinAmbiente, 2013). El pez león está más 
frecuentemente asociado con estructuras que produzcan protección aunque 
ocasionalmente puede encontrarse flotando en aguas abiertas (Morris et al, 2012 
en MinAmbiente, 2013).  
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El pez león presenta un amplio hábito alimenticio (Morris & Akins, 2009 en 
MinAmbiente, 2013), es un depredador voraz que puede llegar a alimentarse de 
presas que miden 2/3 de su tamaño y consumir diariamente entre el 2,5 al 6% de 
su peso corporal, especialmente cuando mantiene tallas pequeñas (Albins & 
Hixon, 2008 en Sanabria et al, 2012) El estómago de esta especie puede 
expandirse 30 veces más que su tamaño original de modo que su habilidad y 
apetito voraz lo hace un depredador efectivo (Weis, 2011). Embosca a sus presas 
arrinconándolas mediante movimientos gentiles y envolventes de sus grandes 
aletas pectorales extendidas (Albins & Lyons 2012 en MinAmbiente, 2013). 

 Dado que la fauna marina del Caribe evolucionó en ausencia de cazadores como 
el pez león, los animales nativos carecen de adaptaciones defensivas contra este 
invasor (Molina, 2009). Se ha comprobado que el pez león puede consumir presas 
en los arrecifes con una tasa mayor a las que las poblaciones de peces de arrecife 
pueden recuperarse (Green et al, 2011). 

Morris y Whitfield (2009), afirman que esta especie se alimenta de peces forrajeros 
como pequeños góbidos, lábridos, grammátidos, apogónidos y pomacéntridos, así 
como de juveniles de grandes serránidos, múllidos y lutjánidos entre otros, 
compitiendo con los pargos y los hemúlidos. También consume algunos 
crustáceos como juveniles de la langosta espinosa Panulirus argus (Albins & 
Hixon, 2008 en Sanabria et al, 2012; McClerrey, 2011), especie de importancia 
comercial. En algunos estudios se logró identificar 41 especies de presas 
pertenecientes a 21 familias. Generalmente se alimenta entre el amanecer y el 
atardecer (Green et al, 2011 en MinAmbiente, 2013). 

 Se realizó un estudio en el PNN Tayrona y la región de Santa Marta, aportando 
información sobre la alimentación de esta especie encontrando, a partir de 
contenidos estomacales especímenes pertenecientes a familias de importancia 
económica como Serranidae y Clupeidae y de importancia ecológica como las 
familias Apogonidae, Gobiidae y Pomacentridae. Además, se encontró la 
presencia de decápodos (Muñoz, 2010). En la isla de San Andrés se realizó una 
investigación similar donde se encontraron especímenes pertenecientes a los 
grupos de serránidos y lábridos, así como crustáceos, destacándose los 
portúnidos, ermitaños, galatéidos y estomatópodos (Santos-Martínez et al, 2010). 
Otro estudio que se realizó en el archipiélago de las Bahamas revelan que el pez 
león preda más de 50 especies de peces nativas del arrecife (Green información 
no publicada, Morris & Akins, 2009 en Green et al, 2011). 

En cuanto a su reproducción, es sexual y utilizan un ritual de cortejo previo. El 
macho es territorial y defiende su área donde varias hembras pueden estar. El 
cortejo ocurre después del anochecer y puede extenderse hasta altas horas de la 
noche (Fishelson, 1975 en MinAmbiente, 2013). Cada hembra puede poner hasta 
cerca de 20.000 huevos y su frecuencia de reproducción es de cada 4 días lo que 
es una fecundidad anual de más de dos (2) millones de huevos (Morris, 2009 en 
MinAmbiente, 2013). Los huevecillos están en una masa gelatinosa que flota y que 
se descompone poco tiempo después que los huevos han sido fecundados por el 
macho. Estos se dispersan por la corriente marina. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1 Isla de Providencia y Santa Catalina 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un 
departamento de la región Caribe colombiana, enclavado en el suroccidente del 
mar Caribe. Limita por el oriente con el Caribe insular (islas de las Grandes y 
Pequeñas Antillas), por el norte con Jamaica y por el noroccidente, occidente y sur 
con los estados continentales de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el 
territorio continental colombiano (Mapa 2). Está localizado entre los meridianos 78° 
y 82° latitud 8 oeste y entre los paralelos 12° y 16° de longitud norte, a una 
distancia aproximada de 750 km de Cartagena de Indias —la ciudad continental 
colombiana más próxima—, a 270 km de Colón en Panamá, a 240 km de Puerto 
Limón en Costa Rica y a 125 km de Blueffields en Nicaragua (Aguilera- Díaz, 
2010). 

Las islas de Providencia y Santa Catalina constituyen una sola, formada por el 
cono de un volcán que ha sido modelado por el clima y la vegetación en una 
montaña escarpada. La porción terrestre de las islas tiene una extensión 
aproximada de 25 km cuadrados y una altura máxima de 360 msnm (Márquez, 
1987). La isla está cubierta en algunos sectores de mangle y otros pastos y 
cultivos. El litoral lo conforman las playas de escasa amplitud, de donde la 
dinámica del mar da lugar a marismas donde domina la vegetación de mangle 
(Aguilera-Díaz, 2010). Las islas conservan un ambiente natural equilibrado y están 
rodeadas por algunas de las formaciones coralinas más bellas y complejas del 
hemisferio occidental (Márquez et al, s.f) 

De las áreas coralinas en el Caribe de Colombia, la mayor parte (77%) se halla 
alrededor de las islas, bajos y atolones oceánicos del archipiélago de San Andrés 
y Providencia, donde además se observan los arrecifes más complejos y 
desarrollados (INVEMAR, 2005).  

El área de estudio se específica en las formaciones coralinas de Providencia y 
Santa Catalina que constan de un extenso complejo arrecifal holocénico asentado 
sobre una plataforma calcárea submarina que corresponde a un antiguo atolón de 
edad miocénica. El complejo tiene forma alargada en sentido NNE-SSW, de unos 
33 km de largo por 12 km de ancho, hasta la isobata de 30 m. (Díaz et al, 2000). 
El área total de complejo arrecifal es de 285 Km2. 

Las temperaturas superficiales del mar oscilan entre 27 y 30°C y su salinidad entre 
34% y 36,3%. Las mareas son mixtas con una amplitud máxima de 40-60 cm. 
(Aguilera-Díaz, 2010).  

La diversidad geomorfológica del complejo arrecifal, sumada a la combinación de 
la influencia oceánica con los aportes naturales de las islas, posibilitan la 
presencia de una alta variedad de ambientes submarinos y litorales. Los vientos 
dominantes del noreste generan un intenso oleaje determinante de la 
configuración del complejo arrecifal y del arrecife barrera, que a su vez mitigan al 
interior del complejo de arrecifes, donde el oleaje y las corrientes son moderados 
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(Márquez et al, s.f). Los tipos de formaciones arrecifales que aquí se encuentran 
son: complejo arrecifal oceánico con barrera, pináculos, arrecife de borde, de 
plataforma insular, arrecife de franja y parches lagunares (Díaz et al, 2000). 

La isla cuenta con un Parque Nacional Natural llamado: “Old Providence McBean 
Lagoon”, se encuentra ubicado al nororiente de la isla de Providencia, tiene 995 
hectáreas de las cuales 905 son marinas. Es la única área del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia en el Caribe insular oceánico del país. Está 
inmerso en el Área de Manejo Especial del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina desde 1996, en la Reserva de la Biosfera Seaflower 
desde el 2000 y en el Área Marina Protegida de Seaflower (PNN, s.f).  

El Parque en su porción terrestre está conformado por una pequeña colina aislada 
con fuertes pendientes, la cual se eleva hasta los 150 msnm y una batea aluvial 
plana donde se desarrolla el manglar de McBean. En su porción marina se 
destaca la barrera arrecifal que protege las costas de la isla de Providencia, la cual 
es la segunda más extensa del Caribe, después de la de Belice (PNN, s.f) 

Los habitantes del archipiélago, según el Censo General 2005, en un 39,3% son 
raizales que provienen de la mezcla de la cultura anglosajona y la africana que 
llegaron al Caribe, el 60,3% de población nació en las islas, el 38,6% en otro 
departamento colombiano y el 1,2% en otro país. 

La mayor ruralidad y menor densidad en Providencia y Santa Catalina están 
acordes con su aislamiento y a que sus principales actividades están más 
relacionadas con la pesca, actividades agropecuarias y el turismo de bajo impacto 
ambiental, como es el de naturaleza, descanso y contemplación paisajística, 
además por la negativa de sus habitantes para permitir la construcción de 
megaproyectos hoteleros (Aguilera-Díaz, 2010).  

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Mapa 2: Ubicación geográfica de la isla de Providencia (Fuente: CORALINA). 

 

 
4.2 Formaciones arrecifales  

 Los complejos arrecifales sobre la plataforma oceánica colombiana, 
particularmente los que hacen parte del archipiélago de San Andrés y Providencia 
poseen los ecosistemas más extensos, desarrollados y biodiversos del país (Díaz 

  



22 

 

et al, 1995 en Acosta et al, 2001). El complejo arrecifal de Providencia es uno de 
los pocos que incluye un arrecife de barrera en el Caribe colombiano.  

Los vientos dominantes del este y noreste dividen a Providencia en un costado 
oriental seco y uno occidental húmedo. El lado occidental de sotavento está 
sometido ocasionalmente a fuertes oleajes; además recibe influencias terrestres a 
través de arroyos estacionales de agua dulce, que llevan sedimentos y materia 
orgánica de la isla al mar (Geister & Díaz, 1997). 

La estructura arrecifal de la isla de Providencia ha sido estudiada por autores 
como Geister (1972), Díaz et al, (1995) y Prahl & Erhardt (1985), entre otros (en 
Díaz et al, 2000). Entre las especies coralinas dominantes en el arrecife se 
encuentran Montastrea spp, Acropora palmata, Diploria sp, Agaricia sp entre otras. 

Según Díaz et al, (2000) el complejo arrecifal se puede clasificar en cinco 
unidades geomorfológicas (mapa 3): 

 Barrera arrecifal interna (4,74km2)  

 Barrera arrecifal continua (1,60km2), Esta barrera ocupa una extensión de 60 

km2 y 32 km de longitud siendo una de las más grandes del Caribe (Díaz et al, 
1995).  

 Los fondos de las cuenca lagunares con arrecifes de parche (19 km2), que 

empiezan en menos de 4 metros (en la zona occidental se presenta una amplia 
cuenca lagunar cubierta por sedimentos (de los 12 a los 15 metros), tienen 
llanuras sedimentarias en algunos casos con macro algas o pastos marinos 
Syringodium y Thalassia y estructuras arrecifales constituidas con asociaciones 
de corales y otros organismos (Díaz et al, 1996; 2000 en Díaz, 2005)  

 Terraza lagunar (4,6 km2) no presenta una batea bien definida, pero se puede 

caracterizar por ser relativamente plano y homogéneo con profundidades de 
menos de 8 m y son áreas donde se deposita los sedimentos provenientes de 
la erosión de arrecifes periféricos, también ocurren procesos de acreción 
arrecifal donde se desarrollan algunos arrecifes de parche (Díaz, 2005). 

 Terraza prearrecifal (9,90 km2) presenta un fondo casi liso, sin sedimentos y 

con cobertura de algunos corales cerebro (Diploria sp) y octocorales. En zonas 
más profundas tiene una cobertura de corales duros (A. palmata, D. strigosa, 
M. franski, P. porites) esponjas y algas (Ordoñez, 2004). Existen zonas donde 
hay mayor profundidad, aproximándose al talud arrecifal con mayor 
abundancia de corales. En la parte de barlovento la terraza prearrecifal se 
inicia sobre la base del arrecife de barrera una profundidad de 6 a 8 m y se 
extiende mar afuera por unos 500m (Prahl y Erhardt, 1985 en Acevedo, 2003) 

 Talud arrecifal va de 17-75 m con una pendiente de 60°a 80° y dominado por 

corales pétreos como Monstastrea cavernosa, M. annularis, Diploria sp, 
esponjas, octocorales, corales incrustantes dispersos, entre otros (Villamil, 
2006). 
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Mapa 3: Mapa de unidades geomorfológicas de Providencia (Díaz et al, 2000). 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La investigación se llevó a cabo en la isla de Providencia, durante los meses 
de enero a junio del año 2013.  

El diseño del estudio comienza con una fase de revisión bibliográfica acerca del 
área de estudio, la ecología del pez león, las diferentes formaciones arrecifales de 
la isla de San Andrés y Providencia, y tipos de pesca de la isla, entre otros. 
Posteriormente se realiza una estadística descriptiva de los datos recolectados. 

Para desarrollar el primer objetivo específico de esta investigación, se trabajó con 
la tienda de buceo recreativo Felipe Diving Center. Previamente se escogieron 21 
lugares alrededor de la isla (mapa 4), teniendo en cuenta que estas áreas 
mantienen diferentes características en cuanto a su formación arrecifal y 
profundidad, con el fin de determinar en qué sitio y a qué profundidad se 
encuentra la mayor abundancia del pez león. Estos muestreos fueron realizados 
de 9 am a 1 pm. 
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Mapa 4: Puntos de muestreo en la Isla de Providencia (Base: CORALINA, 2013).  

El proceso de la investigación se llevó a cabo realizando inmersiones libres, 
utilizando equipos de buceo autónomo y haciendo aproximadamente dos 
inmersiones diarias, creando un censo por medio de observación directa la 
presencia del pez león. De las técnicas empleadas de censos visuales submarinos 
en peces (por tiempos, recorriendo una longitud conocida o realizándolo de forma 
estacionaria) se eligió el censo visual submarino en el que recorre una distancia 
conocida en un tiempo estimado (Jiménez, 1999). 

Para detectar la presencia del pez león en hábitats marinos, se realizaron buceos 
libres, nadando en zigzag (Figura 4), buscando en todas las estructuras del fondo 
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y se apuntó el número de individuos visualizados y la profundidad a la que fue 
encontrada, determinada por el tiempo de la inmersión que fue de 35 a 40 
minutos.  

 

Figura 4. Método de muestreo para monitorear pez león. 

De acuerdo con estudios anteriores, la distribución del pez león suele ser 
agregada, por lo que se recomienda llevar a cabo una búsqueda específica de 
estos peces en áreas amplias (Green, 2013 en Morris (Ed.), 2013). Para 
contabilizar el pez león, los recorridos se realizaron sobre la zona con relieve más 
irregular del sitio y es necesario buscar con detenimiento en grietas, cuevas donde 
se pueden refugiar ya que la coloración y conducta cripticas del pez león hacen 
difícil su detección bajo el agua durante el día, además que estos peces buscan su 
alimento en las horas crepusculares del amanecer y el anochecer.  

Los datos fueron registrados en una tabla de plástico, y posteriormente anexados 
en una matriz creada en el programa de Microsoft Excel. Estos nos permiten ver 
de manera gráfica, la abundancia, los índices de densidad del pez león y 
compararlo con los diferentes sitios de muestreo.  

Para la organización de estos datos, se clasificaron en tres distribuciones 
espaciales: horizontal, vertical y según el tipo de arrecife. Se aplicó un índice de 
densidad (Brower et al, 1997) el cual refiere la abundancia de organismos 
observados en cada estación, dividida por el número de inmersiones realizada por 
estación. De esta forma se corrige el efecto del número diferencial de la cantidad 
de inmersiones en cada lugar. El índice se muestra a continuación: 

Índice de densidad = Número de individuos avistados en una estación 
                                  Número de inmersiones en dicha estación 

                                
El cálculo de índice de densidad se llevó a cabo por profundidades, sitios y según 
tipo de arrecife.  

 
Se obtuvo también la frecuencia de los sitios determinada por la siguiente 
ecuación: 
 

Frecuencia= Número de individuos observados 
                      Número total de inmersiones realizadas 

 
Como el buceo realizado estaba acompañado del buceo recreativo realizado por la 
tienda, todos los individuos de pez león avistados fueron capturados por medio de 
un sling o arpón artesanal, modificado del hawaiian sling, creado solo para 
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capturar esta especie (Foto 2). Este arpón usado para la pesca submarina, cuyo 
mecanismo de acción es similar al de un arco y flecha donde la energía se 
concentra en el caucho o goma, tiene un tubo pequeño en cuyo interior se aloja la 
lanza que al accionarse proyecta el arpón hacia el objetivo; la diferencia entre este 
y el artesanal es que el ultimo, no posee ese tubo y el caucho está ubicado en la 
parte superior del mismo; en algunos casos el pez león capturado era ofrecido 
como alimento para otros animales o extraídos para mirar su contenido estomacal. 
 

 
Foto 2: Diseño del Sling artesanal creado por Ignacio Cabeza en Providencia 

Se realizó una descripción y perfiles de profundidad de cada sitio de acuerdo a lo 
observado y con el apoyo de uno de los instructores de buceo que conoce el área 
de manera muy detallada.   

Para el segundo objetivo especifico sobre la evaluación de la percepción de 
buzos y pescadores, se realizaron dos encuestas semi-estructuradas (ver anexos). 
La selección de la muestra fue aleatoria escogiendo a 35 pescadores artesanales 
de la isla, teniendo en cuenta que se encuentren pescando activamente y la 
segunda, a los buzos de las diferentes tiendas de buceo de isla de Providencia, 
con el fin de averiguar qué opinan ellos sobre la presencia del pez león en los 
arrecifes coralinos de la isla. Tambien se indagó sobre qué hacen en presencia de 
ellos, si lo cazan o no, cuáles son sus tipos de pesca para esta especie y si ellos 
consideran que la fauna se ha visto afectada por esta especie.  

La percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico-social ya 
que estas tienen ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias 
cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas, resultado de un 
proceso de selección, organización e interpretación de sensaciones, que 
incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, modificándolas 
y adecuándolas según las condiciones de cada ser. (Vargas, 1994) 

Por lo tanto, las percepciones ambientales son entendidas como la forma en que 
cada individuo aprecia y valora su entorno, e influyen de manera importante en la 
toma de decisiones y la actuación del ser humano sobre el ambiente que lo rodea 
(Marín et al, 2003; UM, s.f).  

Se debe tener en cuenta que para la aplicación de estas técnicas ya sea 
encuestas y/o entrevistas, se parte del supuesto que la población o la comunidad 
a la que se va a indagar está hablando con la verdad. 

Para el tercer objetivo especifico que consiste en evaluar el uso potencial y la 
explotación que se ha estado realizando del pez león, se realizaron entrevistas a 
distintos actores como los pescadores, la cooperativa de pescadores, y personas 
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encargadas en el proceso de comercialización de esta especie, para  hacer un 
recuento del proceso que se ha llevado a cabo hasta este momento sobre 
medidas y acciones para el control o la explotación y comercialización de esta 
especie.  

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Descripción de los sitios de buceo  

Se hace una breve descripción de los sitios de buceo recreativos  ya establecidos 
en la Isla de Providencia y sobre los cuales se realizó la investigación (Mapa 3). 
Están agrupados y clasificados de acuerdo a su similitud en estructura y 
composición arrecifal, de los cuales resultan siete (7) grupos: Pared, Terraza, 
Artificial, Bajo, Parches coralinos, Parques y Arrecife costero (Ver anexos). 

 

6.2 Distribución espacial horizontal  

Se realizaron 153 inmersiones, donde se encontraron 952 individuos en total de 
pez león distribuidos en todos los sitios de buceo muestreados, tanto al lado 
occidental como oriental de la isla y a diferentes profundidades, lo que quiere decir 
que la frecuencia del pez león es del 100%. Todos los avistamientos y las capturas 
fueron realizados en horas de la mañana (de 9am a 12:30pm). Los individuos 
capturados fueron dados de alimento a tiburones, morenas entre otros (Foto 3). 

 

  
a. b. 

Foto 3: a. Pez león capturado b. Tiburón  alimentándose de este.  (Fotos tomadas por 

Ignacio Cabeza en la isla de Providencia) 

 

6.3 Distribución espacial vertical 

Se clasificaron los resultados según la profundidad a la que se encontró cada 
individuo del pez león. Las profundidades variaban según el sitio, y no todos los 
sitios tuvieron el mismo número de inmersiones, por lo que hizo un índice de 
densidad para eliminar el efecto de la cantidad de inmersiones.  



28 

 

Tabla 1: abundancia del pez león en distintas profundidades (en metros y en pies), 
número de inmersiones y el índice de densidad 

Profundidad 
(metros) 

Profundidad 
(pies) 

Abundancia 
del pez león 

Número de 
muestras 

Índice de 
densidad 

0-5m 0-15 8 1 8,00 

6-10m 16-33 11 32 0,34 

11-15m 34-50 105 67 1,57 

16-20m 51-66 310 91 3,41 

21-25m 67-83 213 101 2,11 

26-30m 84-100 184 69 2,67 

31m+ 101+ 121 72 1,68 

Total  952   

 

De acuerdo a la Tabla 1, el índice de densidad que relaciona el número de 
individuos con el número de inmersiones en cada rango de profundidad, muestra 
que de 0 a 15 pies (0-5m) tiene un valor de 8, siendo este número el más alto. 
Esto se debe a que a esa profundidad solo se realizó una inmersión; continuando 
con la profundidad de 51 a 66 pies (16-20m) se obtiene un valor de 3,41, y el 
rango de profundidad que menor valor de índice de densidad tuvo fue de 16 a 33 
pies (6-10m) con 0,34 (Figura 5). 
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Figura 5: Índice de densidad de la abundancia del pez león y el rango de 

profundidad 
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Figura 6: índice de densidad de los sitios de buceo. 

 

En cuanto a la figura 6 del índice de densidad de los sitios de buceo (tabla 2, ver 
anexos), cabe resaltar que existen tres sitios que tienen un índice de densidad 
superior a 20: Tanques, Parques, Snapper Shole, y los sitios que tienen un índice 
menor a 3 son Tete’s Place, Manta’s City, Loro Town y Bajo de San Felipe. Se 
puede observar que estos sitios de baja densidad, tienen poca profundidad, a 
comparación de sitios con un alto índice de densidad que son de gran profundidad 
como lo es Parques y Tanques. En el mapa 5 se ve ubicado en el mapa de 
Providencia el índice de densidad en cada sitio. 

 

6.4 Distribución espacial según tipo de arrecife 

Se agruparon en siete (7) nombres (Tabla 3) los tipos de arrecife que se parecen 
estructuralmente y según las unidades geomorfológicas descritas por Díaz et al 
(2000) (nombre en paréntesis), se ve el total de individuos de pez león, la cantidad 
de inmersiones por cada tipo de arrecife y el índice de densidad: 

Tabla 3: Nombre según el tipo de arrecife 

NOMBRE Número 
sitios 

Abundancia 
del pez león 

Número de 
Inmersiones 

Índice de 
densidad 

Parches c. (TerrLag) 2 26 15 2 

Bajo (Tpre) 3 49 14 4 

Artificial (Tpre) 1 51 12 4 

Terraza (Tpre) 6 423 61 7 

A. costero (C.Lag) 1 8 1 8 

Pared (Ta) 7 374 49 8 

Parques (Tpre) 1 21 1 21 

TOTAL 21 952 153  
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Los tipos de arrecife Pared (ta) y Terraza (Tpre) ubicados al noreste de la isla son 
los que poseen más individuos de pez león a comparación de los otros tipos de 
arrecife y el tipo de arrecife Costero (C.Lag), ubicado cerca a la isla de Santa 
Catalina es el que menos individuos de pez león posee. 
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Figura 7: Índice de densidad de los tipos de arrecife 

 

En la figura 7 donde se grafica el índice de densidad según el tipo de arrecife 
muestra que Parques (Tpre) ubicado en la parte noroeste de la isla y protegido por 
el sistema de Parques Nacionales Naturales, es el que tiene la mayor densidad 
(21) a comparación de los otros tipos de arrecife y el que menos densidad posee 
es el tipo de arrecife de Parches c. (TerrLag) ubicado al sur-oeste de la isla con un 
valor de 2, los demás tipos de arrecife se mantienen en un índice no más de 10. 
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Mapa 5: Mapa de la isla de Providencia donde se indica el índice de densidad de la 
abundancia del pez león en cada sitio y agrupado por tipos de arrecife según su 
estructura y geomorfología. 

 

En el mapa 5 se puede observar que hay tres sitios que según el índice de 
densidad de la abundancia del pez león (representado por los peces en color), son 
los que más individuos tienen. Estos sitios son: Tanques, que pertenece a la 
clasificación de Pared (ta); Parques (Parques (Tpre)) y Snapper shole (Bajo 
(Tpre)). Dos de los tres sitios (Parques y Tanques) son lugares de gran 
profundidad (mayor de 100 pies), sin embargo, el lugar restante (Snapper shole) 
pertenece a un bajo de hasta 65 pies. 
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Los lugares que tuvieron un bajo índice de densidad corresponden a los sitios de 
Loro Town (parches (TerrLag)), Manta’s City (parches (TerrLag)), Bajo San Felipe 
(Bajo (Tpre)) y Tete’s Place (Bajo (Tpre). Estos lugares tienen en común que son 
de poca profundidad y son los lugares que tienen bajos y parches coralinos. 

 

6.5 Percepción  

 

6.5.1 Pescadores 

Se realizaron 35 encuestas a pescadores que durante el proceso de muestreo se 
encontraban activos en las diferentes cooperativas de la isla. El 31% de los 
pescadores tienen entre 31 y 40 años de edad, 20% de 15 a 20 años y 41 a 50 
años. Los lugares que más frecuentan (Figura 8) son al norte, el Faro (norte) y 
afuera de la barrera, pocos van a pescar a San Felipe, Blue Hole y los cayos. 

 
Figura 8: Frecuencia de sitios visitados para pesca, basado en 35 encuestas a 

pescadores. 

 

El 43% de estos pescadores salen 4 o más veces a la semana a realizar su pesca 
a los diferentes lugares. El 94% se sumerge en el agua; el 40% de ellos pesca 
entre 15 a 20 metros de profundidad o más de 20 metros y finalmente, el 6% no 
realiza apnea para pescar. Según la figura 9, el método que más practican los 
pescadores es el arpón (68%), seguido del uso de nylon (14%), arpón selectivo y 
nasas (9%). 

 
Figura 9: Porcentaje de métodos de pesca practicados por los pescadores. 
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Entre las especies que más pescan está el pargo pluma (16%), langosta (15%), 
pargo (13%), barracuda (7%), mero (7%), margarita entre otros. Sólo el 2% de los 
encuestados respondió que pesca pez león (figura 10). 

 

 
Figura 10: Porcentaje de las especies más capturan. 

 

En cuanto a la pregunta que se realizó sobre si ha notado la presencia del pez 
león, el 6% de los encuestados respondió que no los ha visto y el porcentaje 
restante si lo ha notado. Para quienes respondieron que si lo han visto se les 
preguntó si lo capturaba; el 43% respondió a veces, el 5% respondió siempre, el 
20 y el 26% respondió casi nunca y nunca, respectivamente (Tabla 4).  

 El 37% de los encuestados respondió que el objetivo de capturarlos era para 
dejarlos ahí, el 17% para comerlo , el 11% solo lo mata y un 6% solo lo bota.  

Tabla 4: Porcentaje de pescadores que capturan y con qué objetivo. 

8. Usted lo captura? Total 9. Con qué objetivo Total 

A veces 43% _ 29% 

Casi nunca 20% Botarlo 6% 

Nunca 26% Comerlo 17% 

Siempre 5% Dejarlo ahí 37% 

_ 6% Solo matarlo 11% 

 

 
Figura 11: Porcentaje de las respuestas a la pregunta: Desde cuando ha notado la 

presencia de esta especie 
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Según la figura 11, para la pregunta desde cuando ha notado la presencia de esta 
especie, el 63% respondió que la ha visto desde hace más de dos años, algunos 
pescadores indicaron que lo ven desde el 2007. El 17% respondió hace un año y 
el 14% lo ha visto hace dos años, el 6% restante significa que no lo ha visto.  

Todos los encuestados consideraron negativa la presencia del pez león en los 
arrecifes y el 57% cree que ha disminuido la presencia o la cantidad de las 
especies que ellos pescan, el 14% no nota la diferencia. Es necesario el refuerzo 
de esta percepción a partir de la realización de talleres y/o cursos. 

El 89% cree que si se debe controlar la especie, ellos consideraron que la solución 
que más viable es cazarlo, sacarlo y comerlo, otras soluciones planteadas fueron 
incentivar a los pescadores, invitándolos y pagándoles para que maten a esta 
especie invasora, entre otros (Tabla 5). 

 
Tabla 5: Respuestas de las posibles soluciones para controlar la especie propuestas por 

los pescadores. 

Cuál cree que debería ser la solución para controlar la especie? 

Aprender a comerlos 

Buzos pueden capturarlo más fácil 

Capturarlo y venderlo 

Cazarlos 

Cazarlos y comerlos 

Cazarlos y sacarlos 

Cazarlos, comerlos o venderlos 

Comerlos 

Gente especializada en matar pez león 

Incentivar a los pescadores, invitándolos y pagando para que maten 

  

 

6.5.2 Buzos 

Se entrevistaron 7 buzos en total en las tres (3) tiendas de buceo existentes en 
toda la isla: Felipe Diving, Sirius y Sony Dive Shop. Los lugares que más 
frecuentan son Felipe’s Place, Nick’s Place, Piedra de la Tortuga, entre otros.  

Estos buzos visitan estos lugares de tres a cuatro veces por semana o más, el 
57% va a una profundidad de 15 a 20 metros y el 43% restante va a más de 20 
metros. 

Para la pregunta cómo considera la presencia del pez león en los arrecifes, el 86% 
considera que es negativa, mientras que el 14% considera que es positiva (Figura 
12). Algunas razones de por qué la presencia de esta especie es negativa es 
porque afecta muchos corales, hacen que los peces se desplacen, comen alevinos 
y peces pequeños entre otros. En cuanto al por qué de la respuesta positiva, solo 
un instructor de buceo respondió que atrae a los tiburones. 
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Figura 12: Porcentaje de las respuestas de los buzos en cuanto a cómo considera la 

presencia del pez león en los arrecifes.  

 

Todos los buzos encuestados han notado la presencia del pez león en todos los 
lugares a los que visitan. Sin embargo, ellos destacan algunos lugares con más 
abundancia como el Cantil, el Convento y Canal. 

El 57% respondió que a veces captura el pez león, el 29% respondió siempre y el 
14% casi nunca. La mayoría de los encuestados respondió que el objetivo de 
capturarlo era para controlar la especie, otros dijeron que lo capturaban para 
recrear a los turistas, y dos de ellos respondieron ambas opciones.  

Para la pregunta desde cuando ha notado la presencia de esta especie, el 86% lo 
ha visto hace más de dos años, el 14% restante lo ha visto hace un año (Figura 
13). 

 

 
Figura 13: Porcentaje de las respuestas de los encuestados en cuanto a desde cuando ha 

notado la presencia de esta especie. 

El 57% de los buzos considera que sí ha disminuido la presencia o la cantidad de 
especies que observa, el 29% dice que no considera que haya una disminución en 
la cantidad de las especies y el 14% restante dice que no nota la diferencia. El 
100% de los buzos consideraron que se debe controlar la especie invasora. 

Como última pregunta de esta encuesta, se indagó cuál cree que debería ser la 
solución para controlar esta especie, algunos de los buzos respondieron que se 
debía cazarlo, empezar a comercializarlo, que exista más sensibilización y 
programas de concientización, entre otros (Tabla 6). 
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Tabla 6: Respuestas de las posibles soluciones para controlar la especie propuestas por 
los buzos. 

Cuál cree que debería ser la solución para 
controlar la especie? 

Antes compraba la cooperativa, más 
sensibilización y programas de concientización 
Cazarlos 

Cazarlos y comerlos 

Empezar a comercializarlo 

Erradicarlo, aprender a consumir 
inyectarle un virus 

No sabe, animal peligroso difícil decirlo 

 
 

 6.6 Entrevistas  

Se realizaron 10 entrevistas a los actores (entidades, pescadores, buzos, 
entre otros)  que concierne la introducción del pez león a la isla, evaluando el uso 
potencial, la explotación que se le ha dado y que aportes han hecho desde la 
llegada del pez león a la isla, ya que desde el primer avistamiento del pez león en 
la isla de Providencia en diciembre de 2008, entidades como Parques Nacionales, 
CORALINA, fundaciones que se han creado a partir de la aparición del pez león y 
cooperativas, han logrado capacitar a la comunidad isleña y turística sobre la 
invasión de esta especie, aportando asesorías sobre los cuidados que se deben 
tener y las diferentes maneras para su captura. Se han creado espacios para el 
monitoreo de esta especie y se intentó abrir mercados para la comercialización del 
pez león en varias ocasiones. Entrevistas completas (ver anexos). 
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Tabla 7: Entrevistas a los diferentes actores sobre su aporte en el proceso de introducción del pez león a la isla. 

ACTORES CARGO ¿CUÁL HA SIDO SU APORTE EN EL PROCESO DE INTRODUCCIÓN DEL PEZ LEÓN EN LA ISLA? 

Nicanor 
Howard 

Cooper
ativa 
local 

   Recibía pez león hasta semana santa de 2013, vendía a 3.500pesos/libra. 

   Tenía casi 40 libras de pez  león represado, su único mercado era vendérselo al Deep Blue Hotel.
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   A raíz del aumento en la abundancia del pez león, se pensó en recibir este producto en la 
cooperativa. Se averiguó el precio en una cooperativa de México y daba un total de 50 pesos/kilo 
(6,478 pesos Col).    

   La cooperativa empezó a recibir a $2000 pesos/libra ($1500 el transporte/kilo, más $500 pesos el 
iglú), no era muy rentable, el volumen no es muy bueno y el pescador corre un riesgo muy alto al 
capturarlo.

   Asegura que después que haya una garantía y un mercado seguro ella volvería a ingresar el pez 
león a la cooperativa.

   Se hizo promoción en el restaurante Ancla y viento y en Pesquera Jaramillo, el restaurante Wok 
que tiene el titulo de Mercado Responsable para venderles el pescado, el tema logístico está en 
proceso. 
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  La fundación Arboles y Arrecifes, hizo convenio con Coralina para apoyar a la fundación Ecohamlet 
para hacer acuerdos de trabajo de control del pez león, formular plan piloto de control de la especie 
invasora.                                                                                                                                          

   En el 2012 entraron al concurso nacional de cocinas tradicionales y ellos ganaron en la categoría 
de innovación. Coyuntural a eso el Ministerio de Ambiente declaro enemigo nacional al pez león. 

   Surgió un lema que dice “De amenaza a ecomanjar”, había gente interesada y la cooperativa 
acepto recibir el pez león.

   Se están buscando otras recetas de innovación y se quiere promover más recetas para vender el 
pez león y de paso incluirlo como algo tradicional en la cultura de la isla.

Ig
n
a
c
io

 C
a
b
e
z
a

 

In
s
tr

u
c
to

r 
d
e
 F

e
lip

e
 D

iv
in

g
 

   Vio por primera vez un pez león en el 2009 en manta City, le causó sorpresa por ser un pez muy 
bonito, como un mes después Santiago Posada les explicó que era una especie invasora, y que 
debían reportarlo.

   Diseñó un arpón a partir de un hawaian sling y lo modificó hasta tener el que tiene ahora. Este 
diseño contiene parte de un neumático, un caucho, una varilla inoxidable y un palo de cortina.

   Los empezó a cazar desde el 2010 los sacaba y los guardaba para las competencias, después 
notaron que los animales (tiburones, chernas, meros, morenas) les gustaba, así que lo dejaban ahí 
para que se lo comieran.

   Ha tenido ideas de comercializarlo pero en la isla no es posible y los compradores de afuera 
pedían unas condiciones muy específicas, el envío es muy difícil desde Providencia y el precio no es 
muy rentable.

   En los sitios de buceo que visita frecuente, se mantiene más o menos controlado el pez león. En 
los sitios menos frecuentados está plagado, hay más que antes y según él hay más entre 60 y 80 
pies.

   Una posible solución para controlarlos es volverlos parte de la dieta de los humanos porque su 
carne es muy rica. 
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   La reacción que tuvo al ver el pez león fue de felicidad porque era la primera vez que lo veía en la 
isla, en Manta City, una nueva especie, un señor en Estados unidos le dijo que era malo.

   Los empezó a matar y los dejar ahí; hace como un año se dio cuenta que los tiburones se lo 
comían y desde ahí alimentar a los tiburones con pez león se volvió el atractivo turístico para los 
buceos.

   Hicieron varios concursos de CORALINA donde ganó la tienda tres veces.

   El considera que otras medidas que se pueden tomar fuera de la comercialización es enseñarles a 
los tiburones y a los demás peces a comerlo para crearle depredadores naturales.
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   Va una vez al mes con el papa, el amigo del papa a cazar, casi siempre cazan entre 52 y 60 peces 
león detrás de Santa Catalina para controlar la especie. Cuando están como instructores cazan 3 
peces león por inmersión aprox.
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   La primera vez que vio un pez león (2010), lo sacó y lo mandó para Coralina, él ya sabía que era 
venenoso, ha visto muchos afuera de su casa (Santa Catalina). Ha participado en todos los 
concursos, vendía a la cooperativa cuando esta lo recibía.

   Generalmente captura al norte de la isla de Santa Catalina, también iba los domingos con su hijo y 
su amigo a pescar pez león hasta febrero, siempre iba al mismo sitio y sacaban aproximadamente 80 
peces león por día. 

S
a
n
ti
a
g
o
 P

o
s
a
d
a
 

In
v
e
s
ti
g
a
d
o
r 

P
a
rq

u
e
s
 N

a
c
io

n
a
le

s
 

   El primer reporte de avistamiento del pez león no se notificó a ninguna autoridad, después un 
pescador lo notificó el 26 de diciembre de 2008 en Manta City, lo transmitió a Coralina donde se 
reportó en base de datos internacional. Después Felipe e Ignacio Cabeza fueron los segundos en 
reportarlo en el mismo sitio.

   Parques fue pionero en la divulgación del pez león a la comunidad, llevó al hospital información 
para que supieran que hacer en caso de ser picado por el pez león. Se hablo en centros de buceo, 
charlas y en toda presentación que se hacía se presentaba diapositivas sobre el pez león dándolo a 
conocer.

   Se creó una base de datos de reportes y recibían individuos capturados donde se les anotaba 
peso, talla, estado gonadal, contenido estomacal, sitio, profundidad, entre otras.

   En el territorio de Parques se encontró el primer pez león en febrero de 2009 detrás de los cayos 3 
Hermanos en enero del 2010, se adquirió experiencia del pez león de cómo capturarlo, limpiarlo etc.

   No ha habido muchas actividades debido a la falta de recursos. Sin embargo, Parques autorizó una 
salida al mes para el control del pez león a un solo sitio dentro de parques, se mira agregaciones y 
frecuencias de colonización.

   Han apoyado el plan nacional de control del pez león y han asistido a reuniones de socialización 
hechas a nivel nacional, en diciembre de 2011, en Santa Marta vio un arpón llamado ELF que está 
diseñado exclusivamente para la captura del pez león y a partir de allí él la modificó con una punta 
tridente para sus capturas.
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   Se inició a partir de la presencia del pez león. Su primera actividad fue cazar los peces león, 
salieron dos veces como grupo e hicieron estudios de contenido estomacal, peso, sexo entre otros. 
En el 2010 consiguió recursos de Coralina.

   En el 2011 se logró el primer convenio con la Gobernación para las estrategias de manejo del pez 
león, se dieron recursos para hacer un concurso de quien cazara más pez león y mayor tamaño, se 
hicieron dos modalidades: buzo a pulmón libre donde ganó David Taylor con 123 peces león; en 
tamaño ganó Tomas Livingston con un pez león de casi 40 cm y buzo con tanque, ganaron Ignacio y 
Felipe Cabeza con 300 peces león. Hubo premiaciones y talleres de sensibilización en general 
(turistas, nativos y curiosos), además de degustaciones, charlas educativas a colegios, restaurantes y 
chef locales, donde chefs tuvieron buena aceptación sobre esta iniciativa. 

   El segundo convenio se intentó hacer un seguimiento a la cadena reproductiva del pez león, desde 
la captura del pez león (dirigido a pescadores) hasta la venta en restaurantes, una guía gastronómica 
del pez león para promover su comercialización y su consumo, dejar montados sitios de monitoreo, 
entre otras, pero por problemas con el gobierno, este proyecto no se pudo llevar a cabo y fue 
cancelado. 
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   Taller de construcción del "Protocolo para la captura, extracción y disposición final del  Pez 
león (Pterois volitans), en Colombia", con la participación de varias entidades del país y del 
Archipiélago. Han aportado conocimiento al PLAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL PEZ LEÓN 
Pterois volitans EN EL CARIBE COLOMBIANO (2012-2014). 

   Han realizado grupos de actividades de captura de pez león donde existen boyas de amarre de la 
entidad. 

   Han realizado estudios que aportan al conocimiento del pez león (contenido estomacal, peso), 
concursos para promover la caza de esta especie, monitoreos, entre otros.
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7. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en este estudio, la isla de Providencia 
(Colombia) se encuentra altamente invadida por el pez león, dado que se 
avistaron 952 individuos totales los cuales se encontraron distribuidos en todos los 
lugares muestreados y en todas las profundidades observadas que van desde los 
5 metros hasta los 40 metros. En otros lugares del Caribe, se ha registrado más 
allá de los 300 metros de profundidad  (Morris et al, 2013). Sin embargo, se 
desconoce el rango actual de esta especie invasora en el país, ya que se dificulta 
la observación submarina a profundidades que superen los 40 metros. El índice de 
densidad realizado para los rangos de profundidad mostró que los valores más 
altos están de 0-5 metros (0 a 15 pies), de 15-20 metros (51 a 66 pies) fue donde 
se observaron  más individuos. 

Estudios revelan que la densidad del pez león en el Océano Atlántico, es muy 
superior a la observada en su región de origen (Kulbicki et al, 2012 en Morris et al, 
2013). Green y Cöté (2009) revelaron que en las Bahamas las densidades 
promedio del pez león en el 2008 alcanzaron 393ind/ha, mientras que en su sitio 
de origen tienen una densidad máxima de 26ind/ha (Kulbicki et al, 2012 en Morris 
et al, 2013). 

La metodología no permite saber la densidad (ind/ha) en Providencia, ya que se 
presentó dificultad en algunos lugares de muestreo debido a su formación arrecifal 
como cantiles, paredes, entre otros. 

Hábitat y predación 

De acuerdo a su condición generalista (euritípica), esta especie invasora ha 
colonizado espacios que van desde los fondos coralinos y rocosos, hasta los 
arrecifes artificiales como el sitio del Planchón, manglares, pastos marinos, entre 
otros. En este estudio, el pez león se encontró en todas las formaciones 
arrecifales existentes en la isla. Se observó que en estos lugares existen 
interacciones ecológicas (depredación, competencia, relaciones interespecíficos 
de mutualismo y comensalismo entre otros), son áreas de refugio para reclutas de 
especies de peces, crustáceos, moluscos y muchos otros organismos, así como 
de actividad reproductiva de diversas especies (Caamal, 2011). 

Su distribución espacial según el tipo de arrecife, muestra que las áreas de 
Terraza y Pared,  ubicados al noroeste de la isla y donde se encuentra la mayoría 
de los sitios muestreados, tienen un alto índice de densidad y son los lugares con 
más individuos de pez león. Los lugares clasificados en Arrecife costero y Parques 
son los lugares donde se realizó una inmersión y es por esto que muestran 
también altos valores de densidad. 

Uno de los pescadores entrevistados, comenta que a las afueras de su casa en el 
manglar de Santa Catalina, ha observado gran cantidad de pez león, lo que puede 
implicar que se está generando un impacto negativo, ya que la presencia de esta 
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especie en este ecosistema puede afectar la supervivencia de peces en los 
arrecifes al reducir su supervivencia ya que la mayor abundancia de peces y 
crustáceos juveniles se hospedan en este ecosistema (Barbour et al, 2010; Weis, 
2011). 

De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación, se puede decir 
que el pez león afecta la dinámica poblacional de muchas especies, pues tiene la 
capacidad de reducir la abundancia de especies importantes desde un punto de 
vista ecológico y económico, ya que al encontrarse en una gran diversidad de 
hábitats muestra puede alimentarse de diversas especies sin contar que además 
posee poca selectividad.  

Su estrategia de alimentación y comportamiento "ingenuo" de las especies de los 
arrecifes del Caribe en comparación con el de las presas del pez león en su área 
de distribución original, contribuye a que las especies nativas no se encuentren 
familiarizadas con el pez león, favoreciendo su mayor eficacia alimenticia (Hare & 
Whitfield, 2003). 

Dentro de las presas de este pez se incluyen más de 40 especies de más de 20 
familias, entre las que se encuentran gobies (Gobiidae), labridos (Labridae) y 
gramatidos (Grammatidae). También consumen especies de pomacentridos, 
serránidos, múllidos y lutjanidos (Morris & Whitfield, 2009; Morris & Akins, 2009) y 
crustáceos (langostas, limpiadores, portúnidos, ermitaños, galatéidos y 
estomatópodos) (Santos-Martínez et al, 2010).   

Durante la realización de este estudio, se extrajeron alrededor de 25 peces león; 
16 individuos tenían contenido estomacal compuesto en su mayoría por 
camarones, pequeños cangrejos, peces muy pequeños, entre otros (Foto 4). Se 
observó que el pez león se alimenta de peces y crustáceos “limpiadores” 
(pequeños crustáceos y/o peces especializados en limpiar otros animales de 
parásitos, restos de comida o tejidos muertos). Algunos individuos ya tenían un 
alto grado de digestión. Además, Se observaron evidencias de interacción 
biológica entre pez león y organismos limpiadores (peces y crustáceos) mientras 
se realizaba el muestreo. 

 

  
  

Foto 4: contenidos estomacales de los peces león capturados.  

La predación de esta especie puede traer otros efectos indirectos más severos 
dado que entre su dieta se encuentra el pez loro y otros peces herbívoros que son 
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aquellos que ayudan a prevenir el crecimiento de las algas en los corales e 
interfiere con el reclutamiento del coral  (CAR-SPAW-RAC, 2011; Mumby et al, 
2006; Mumby & steneck, 2008 en Albins & Hixon, 2011). Cuatro de las cinco 
especies de pez loro (familia Scaridae) sufren de una reducción en el 
reclutamiento en la presencia del pez león (Albins & Hixon, 2008). Además, las 
presas del pez león son peces de gran variedad de grupos funcionales 
(herbívoros, detritívoros y pequeños predadores) como numerosos invertebrados. 
Es un predador generalista que se alimenta de una gran diversidad de peces más 
pequeños, crustáceos y teleósteos, logrando competir contra las especies nativas 
(CAR-SPAW-RAC, 2013; Albins & Hixon, 2011; Morris & Akins 2009). Entonces, 
su impacto se extiende por múltiples niveles tróficos, provocando efectos 
generalizados y perjudiciales en todas las comunidades que invade alterando toda 
la dinámica trófica (Lönnstedt et al, 2013). 

Se puede decir entonces que, la posibilidad que el pez león pueda desviar 
sustancialmente la biomasa de peces pequeños o peces y crustáceos que son 
importantes ecológicamente que están destinados a crecer y alimentar a los 
niveles tróficos superiores, incluidos los humanos, es altamente probable (Albins & 
Hixon, 2011). 

Al mismo tiempo, esta especie invasora resulta ser un competidor efectivo y 
resistente al parasitismo, aún no hay una evidencia de enfermedades o parásitos 
en el Atlántico que esté atacando al pez león de modo alguno. Por lo que el bajo 
parasitismo en hábitats invadidos del Atlántico se traduce en un rápido crecimiento 
y una excelente fecundidad (Albins & Hixon, 2011) pues en lugar de tener una 
época en particular en el que se aparean, el pez león pone alrededor de 20.000 
huevos cada cuatro días durante todo el año,  produciendo más de dos millones 
de huevos al año (Clark, 2012). 

El crecimiento poblacional del pez león, se soporta en parte por un flujo de entrada 
permanente a la isla que se convierte a su vez en la exportación al resto del 
Caribe, lo que hace imposible de erradicar el pez león de manera definitiva.  

El inconveniente de las especies invasoras es que representan un factor que 
contribuye a la modificación y deterioro de la calidad de los ecosistemas (Carlton & 
Ruíz, 2003 en Caamal, 2011). Estos factores de cambio producen una cadena de 
reacciones que ya sea en el corto, mediano o largo plazo, pueden producir el 
desequilibrio suficiente para lograr la desaparición local de especies, perdiendo así 
la biodiversidad, afectando con ello poblaciones, comunidades y sistemas 
completos, como se ha visto principalmente en los ecosistemas insulares 
(CONABIO, 2010 en Caamal, 2011). 

Además de esto, los ecosistemas marino-costeros también están enfrentados a 
otras amenazas o factores externos que generan estrés y puede llegar a cambiar 
la diversidad marina. Los arrecifes coralinos ya se encuentran amenazados por 
efectos de la sobrepesca, el blanqueamiento y otras enfermedades coralinas 
debido a factores como el calentamiento de las aguas, lo que está generando 
pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, de hábitat y en especial una 
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reducción significativa de especies de peces que son claves en este ecosistema 
(Graham et al, 2006).  

Sin embargo, existe la posibilidad que tiburones nativos, meros y otros predadores 
eventualmente aprendan a cazar pez león (Albins & Hixon, 2011; Clark, 2012). Se 
han encontrado algunas estrategias exitosas que han ayudado al control de esta 
especie como es el caso de ciertos buzos en Roatan Marine Park en Honduras, 
que están entrenando tiburones para que se coman al pez león, lo que demuestra 
que si los tiburones perciben al pez león como presa, este puede ser controlado 
(Weis, 2011). Esta estrategia está siendo implementada en la isla por algunos 
buzos de las tiendas de buceo. 

En la isla de Providencia, el alimentar los tiburones surgió a raíz de la caza 
permanente que los buzos empezaron a hacer al pez león en sus sitios de buceo. 
Inicialmente el pez era capturado y sacado del agua, ocasionalmente lo mataban y 
era dejado en el lugar en el que era encontrado. Con el paso del tiempo, se ha 
observado que los peces león muertos, son consumidos por especies de 
tiburones, morenas (Gymnothorax funebris) (Foto 5), que los tragan enteros 
mientras otros peces como los ángel, labridos, pargos y chernas se lo comen por 
partes. Ahora la presencia de tiburones está en la mayoría de los sitios que 
presentan características de terraza y pared y a diferentes profundidades. Esto ha 
producido un aumento de la presencia del tiburón aletinegro (Carcharhinus 
limbatus) y gris de arrecife y ha representado un nuevo atractivo turístico para la 
isla. No se observó depredación por parte de los tiburones anteriormente 
mencionados a peces leones vivos. 

 

  
 

   

Foto 5: pez león siendo capturado por tiburones y morenas (Fotografías tomadas por 
Ignacio Cabeza en Providencia). 

No obstante, en la parte noroeste de la isla, los sitios de buceo son compartidos 
por un grupo de pescadores que frecuentemente pescan a pulmón libre, esta 
actividad se está viendo afectada, dada que la alta presencia de tiburones ha 
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hecho que los pescadores ya no vayan a estos sitios por temor, y además 
consideran que también se lleven el producto de su pesca, esto a causa que el 
tiburón se ha acostumbrado a tomar los peces del arpón de los buzos que 
capturan pez león.  

Entonces, la acción que está realizando el buzo puede llegar a generar un impacto 
positivo porque puede favorecer a la población del tiburón pero a la vez es un 
perjuicio para los pescadores porque el área de pesca disminuye incidiendo en la 
economía local y generándose una imagen negativa sobre la presencia del tiburón 
en estos lugares. 

A partir de la realización de esta práctica y el aumento de la presencia de la 
población de tiburones de acuerdo a lo expuesto por los buzos, se ha generado 
una controversia con la entidad autónoma del archipiélago (CORALINA), ya que 
ellos prohíben a los buzos alimentar a los tiburones, y en este caso se están 
alimentando con pez león, una especie invasora que necesita ser controlada. 

Efectos de la llegada del pez león a la isla de Providencia 

La percepción hallada de los pescadores y los buzos es que han considerado que 
efectivamente ha habido una reducción de las especies que antes observaban y/o 
capturaban en los lugares que suelen frecuentar. Pescadores de langostas 
comentan que a los sitios donde iban antes ya no encuentran langostas pero sí 
muchos peces león. De las 42 personas encuestadas en total (buzos y 
pescadores) solo una persona respondió que su presencia es positiva en los 
arrecifes, dado que la mayoría considera que es una especie invasora negativa, 
pues tienen gran apetito y por eso consumen gran cantidad de peces, que 
constituyen las especies que ellos comercializan.  

Según observaciones de algunos pescadores y buzos, el pez león parece estar 
cerca de los refugios en lugares con alta densidad de mero. Cabe aclarar que esta 
especie invasora se encuentra en el mismo nivel trófico de especies de las familias 
de los Serranidos (meros) y Lujtanidos (pargos), los cuales son altamente 
explotados económicamente (Obs. Per). Lo que sugiere que el mero puede reducir 
las tasas de depredación del pez león (Mumby et al, 2011) y posiblemente su 
densidad si especies como el mero empezaran a comérselo, ya que se ha 
encontrado que el mero tigre (Mycteroperca tigris) y meros Nassau (Epinephelus 
striatus) contenían pez león en sus estómagos (Malkovijc et al, 2008 en Albins & 
Hixon, 2011) entonces, es probable que el mero sea un depredador efectivo del 
pez león. Sin embargo, en otros lugares del Caribe muestran como esta especie 
consume meros y pargos en altas proporciones que ponen en riesgo la estabilidad 
socioeconómica de las comunidades pesqueras (Albins & Hixon, 2008; Morris & 
Akins, 2009).  

En Providencia, el mero, pargo y chernas son muy apetecidas en el mercado y de 
hecho son las que más se capturan, por lo que puede traer desequilibrios 
ecosistémicos, una reducción y pérdida de la biodiversidad y su posible extinción 
debido a la falta de regulaciones pesqueras establecidas y más por la predación 
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del pez león, lo que acarrearía una perdida significante de recursos para los 
pescadores. Esto puede ocasionar en últimas, una disponibilidad de nichos que 
pueden ser colonizados por el pez león debido a su naturaleza generalista 
(Stachowicz et al, 2002). 

En el siguiente diagrama (figura 14) se refleja los principales factores que esta 
generado la llegada del pez león a la isla de Providencia y que está causando una 
problemática difícil de controlar. Se expresa en verde la solución parcial más 
viable a este problema.  

 

 
Figura 14: Diagrama de la problemática que genera el pez león en la isla de Providencia 

 

Ante la gravedad ecológica de este problema es necesario proponer soluciones 
para controlar esta especie invasora. Es importante tener en cuenta que la 
remoción directa o el consumo de esta especie invasora no resuelve el problema 
de erradicarlos en su totalidad, pero sí puede disminuir su número, así como los 
impactos ecológicos y económicos y a la vez puede convertirse en un nuevo 
recurso para las comunidades ya que la mayoría de los pescados tradicionales se 
están viendo afectadas por sobrepesca, pérdida de hábitat y contaminación (Weis, 
2011). 

Se puede decir entonces que el papel que desempeñan los buzos en cuanto al 
control de la población de esta especie invasora es más importante que la de los 
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pescadores, ya que estos últimos no se han apropiado aún del mercado y no han 
tenido en cuenta el valor nutricional de esta especie. Estudios referentes a la 
calidad de la carne del pez león con el fin de que sea apta para el consumo 
humano han demostrado que a comparación de  otras especies, la cantidad de 
ácidos grasos como el omega 3 del pez león es más alta que en otras especies, 
superando el doble a especies como el atún aleta azul, pargo rojo, pez ballesta, 
entre otros y triplicando especies de cultivo como la tilapia (Morris et al, 2011). 
Algunos beneficios de este ácido graso omega 3 son los efecto anti-trombóticos, 
vasodilatadores, que actúan como preventivo de enfermedades cardiovasculares. 
Esto es de importancia porque esta especie invasora puede ser potencialmente 
beneficiosa para el ser humano desde este punto de vista (MinAmbiente, 2013). 
También se encontró que la textura, el sabor y el color se pueden comparar con 
otras especies de peces comerciales que son de gran aceptación en el mercado 
como mero, pargo, robalo, entre otros (Bado-Navarro et al, 2011; Bado-Navarro et 
al,  2012).  

En Providencia, han surgido iniciativas para que los pescadores artesanales se 
apropien de este mercado para tener un buen provecho económico, a partir de 
capacitaciones por parte de la fundación Ecohamlet. La cooperativa más grande 
de la isla (Fishing & Farm) recibió este pescado a un precio muy económico 
($2.000/libra), sin embargo, esto no fue bien visto por los pescadores pues no 
vieron la rentabilidad de este, debido a la dificultad y el riesgo que implica capturar 
el pez león. Adicional a ello, no existe un mercado que asegure la venta de esta 
especie, por lo que la cooperativa tomó la decisión de no incentivar este producto. 
No obstante, una cooperativa menor lo recibió para vendérselo al hotel más lujoso 
de la isla, por ser un plato muy apetecido por turistas extranjeros más que por los 
turistas nacionales y pobladores locales pues, a pesar que se comprueba y se 
certifica que la carne del pez león es apta para el consumo humano, aún existe el 
temor entre la comunidad de consumir este alimento debido a que las espinas 
dorsales del pez león son tóxicas. Sin embargo, su toxina solo está en las espinas 
y no en la carne (Obs, pers). Durante la realización de este estudio, los individuos 
de pez león que fueron extraídos por Ignacio Cabeza y por mi fueron preparados y 
consumidos sin algún inconveniente. 

Existe la iniciativa de algunos pescadores, buzos y otros personajes como 
funcionarios de Parques Nacionales, CORALINA, entre otros, que están 
comprometidos con el control de este pez, pues conocen los efectos de la llegada 
y estadía de esta especie invasora, por lo que ellos realizan jornadas de captura 
del pez león, inclusive uno de ellos diseñó un recipiente seguro donde poder 
almacenar los peces león, mientras los va capturando (Foto 6). 
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Foto 6: Recipiente donde Casimiro (pescador) almacena el pez león mientras los captura. 

Existe una estrategia para controlar esta especie, que se está realizando en 
la mayoría del Caribe y que hasta ahora es la solución parcial más viable, y que 
puede ser aplicable en Colombia, en especial en la isla, es la creación de un 
mercado que asegure a los pescadores artesanales que este producto nuevo les 
va a generar una buena entrada económica, ya que la oferta de pez león es alta y 
se puede obtener un producto de mejor calidad.  

Para lograr este incentivo en los pescadores es necesaria la ayuda de entidades 
ambientales de control, colaborando con educación ambiental, ya que durante la 
realización de este estudio, se pudo evidenciar que aún falta concientizar más a la 
comunidad isleña para que consuma este producto. También con la posibilidad de 
ayuda con artes de pesca o herramientas que permitan a los pescadores capturar 
el pez león de manera fácil y segura; generar mejores mercados para la 
comercialización del pez león dentro y fuera de la isla ya que por la lejanía es más 
difícil exportarlo al interior del país. 

La divulgación y comercialización del pez león para el consumo es vista por 
muchos como una solución limpia y eficaz al problema de la invasión del pez león. 
Si el pez león ganara popularidad entre los chefs y los consumidores dentro y/o 
fuera de la isla, la demanda de carne de pez león aumentaría y a cambio, 
disminuiría la presión y se puede pensar en el reemplazo de especies comerciales 
como el mero, pargos, chernas, entre otros (Clark, 2012), logrando un 
restablecimiento de la comunidad arrecifal. 

Las entidades ambientales e institucionales también deben pensar en generar 
otras alternativas de control como es el caso de los buzos que están realizando 
esta actividad, donde si bien no es bien vista la alimentación a tiburones ha sido la 
solución más clara. 

En el diagrama (figura 15) se ve expresado las posibles soluciones que se pueden 
aplicar en la isla de Providencia para el control del pez león de acuerdo a los 
resultados encontrados en este estudio y los hallazgos encontrados en otras 
investigaciones citadas en este documento. 
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Figura 15: Diagrama de las posibles soluciones al control del pez león en la isla de 

Providencia 

 

8. CONCLUSIONES   

 

En razón a lo anterior, el pez león (Pterois volitans), logró establecerse en el 
complejo arrecifal de la isla de Providencia, desde los manglares de Santa 
Catalina, hasta más de 40 metros de profundidad, abarcando diferentes 
formaciones de arrecife existentes. 

Está ocasionando una problemática ecológica bastante compleja de resolver, ya 
que es una especie altamente carnívora que bajo los efectos de la competencia y 
la predación, la reproducción rápida y la falta de predadores en la zona, ha logrado 
distribuirse y posicionarse con gran rapidez a lo largo y ancho del Caribe.  

Dada la amplia distribución y abundancia observada en Providencia se prevé que 
esta afecta la estructura y el funcionamiento de numerosas poblaciones marinas 
del océano Atlántico, reduciendo el reclutamiento de especies que son de gran 
importancia ecológica y económica, además de causar un impacto negativo 
significativo en estos ecosistemas marinos dado que su presencia está alterando 
las cadenas tróficas, sus estructuras y su composición (Lönnstedt et al, 2013; 
Green et al, 2011). 
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La percepción que se tiene sobre la presencia del pez león en las formaciones 
arrecifales de la isla de Providencia y más en el territorio que frecuentan los 
pescadores y buzos es negativa y consideran que su presencia está incidiendo en 
las poblaciones de las especies que suelen capturar y/o observar, pues su dieta es 
ampliamente variada y según algunos estudios, las especies coinciden con las que 
estos pescadores suelen capturar. 

El manejo de la invasión marina de esta especie en la isla de Providencia, es difícil 
por la alta diversidad de hábitats, por la dinámica de las corrientes oceánicas y 
costeras se posibilita su dispersión y movilidad a lo largo del Caribe. 

Una solución parcial para controlar esta especie es el incremento de la promoción 
para el consumo ya que está demostrado que su carne es de alta calidad y puede 
llegar a sustituir otras especies que son altamente explotadas. 

Aún existen falencias en cuanto a la motivación de los pescadores para su 
captura,  el transporte fuera de la isla, condiciones de venta, entre otros aspectos 
que hace que los pescadores y la comunidad no se sienta “convencido” en utilizar 
esta especie invasora como un recurso que puede generar un ingreso adicional. 
Se mantienen los intentos por parte de  entidades en promover su consumo en la 
comunidad isleña e integrarla a la cultura.  

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar este estudio en otros sitios alrededor de la isla para 
complementar este estudio y el mismo número de réplicas en cada sitio. También 
se recomienda realizar este estudio en las horas de la tarde ya que se sabe que el 
pez león sale a alimentarse en la hora crepuscular y esto puede influenciar en el 
avistamiento de peces león en los lugares visitados. 

Se recomienda realizar estudios poblaciones en otros lugares del Caribe, como 
San Andrés, y en la costa colombiana para determinar si se observa los mismos 
efectos encontrados en la isla de Providencia. 

Se recomienda realizar más campañas de extracción masiva de esta especie 
invasora debido a su rápida invasión y dispersión, ya sea en concursos, torneos, o 
en capturas comerciales pues su carne es apta para el consumo  y contiene altos 
valores nutricionales lo que la convierte en un producto de alto potencial 
comercial.  

Se debe establecer un mercado seguro que garantice que este producto sea 
rentable, ya que su captura y su limpieza generan un alto riesgo para los 
pescadores y su precio no llena las expectativas de los pescadores. Además, la 
salida de este producto desde Providencia a otros lugares del país se dificulta 
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dado el alto costo que se genera en el proceso de envío lo que obstaculiza un 
adecuado posicionamiento en el mercado.  

Se debe considerar en incentivar y capacitar a los pescadores o grupos 
específicos de personas nativas, a capturar el pez león para que se disminuyan 
estos riesgos y garantizar que haya un producto digno de un buen mercado. 

Se recomienda una mayor promoción en cuanto a su consumo y comercialización 
dentro de la isla ya sea para los nativos y/o para los turistas, ya que esto 
favorecería la disminución de la población de pez león y la presión en otras 
especies altamente explotadas comercialmente y contribuiría a evitar un caos 
ecológico.  

Se necesita que las entidades institucionales y organismos de control como 
Parques Nacionales, Coralina, la Gobernación y fundaciones que se han creado a 
partir de la aparición del pez león, tengan un mayor apoyo, para que ayude a la 
comunidad a controlar esta especie invasora no solo en la comercialización de 
este producto sino en generar alternativas de control como es el caso de los buzos 
que están realizando capturas de  pez león para alimentar tiburones (Figura 15). 
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ANEXOS 
 

Descripción de los sitios de buceo  

 PARED (talud): 

Tanques: plataforma arrecifal que empieza 

a los 100 pies y luego desciende por un 
cantil de 160 pies hasta otra plataforma. 
Posteriormente, se encuentra una pared 
donde no se ve en qué profundidad 
termina, se puede observar una gran 
cantidad de tiburones grises, aletinegros y 
en ocasiones tiburón martillo (Sphyrna spp).  

Escalera al Cielo: inicia a 80 pies en un 

canal de arena que desciende desde una 
punta de más o menos 110 pies. Se 
presenta una pared con todo tipo de 
esponjas, corales blandos y látigos. Al 
llegar a los 170 pies, hay otra plataforma de 
arena que conlleva a una grieta con 
especies de corales, se puede ver la 
presencia de tiburones y rayas (Dasyatis 
americana).  

NX: es una pared que inicia a los 100 pies 

aproximadamente, tiene una grieta de gran 
tamaño, no se alcanza a definir el fondo, a 
los 140 pies hay presencia nuevamente de 
una grieta con esponjas y corales látigo, 
gran presencia de tiburones Carcharhinus 
limbatus. 

 

Piedra de la Tortuga: inicia a los 50 pies 

con una plataforma de coral hasta una 
formación gigante rocosa en forma de 
hongo entre 60 a 100 pies, separada de la 
pared por una grieta de gran tamaño, está 
cubierta de corales, esponjas y algas. Gran 
presencia de tiburones Carcharhinus 
limbatus.  
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Spiral: inicia en el borde de un acantilado, 
presenta muchas grietas verticales y 
horizontales producto de erosiones 
calcáreas generando paredes irregulares. 
Gran presencia de tiburones 

 

Nick’s Place: son cantiles de sotavento, 

donde los corales de los géneros 
Montastrea y Agaricia presentan forma de 
tejado, en ciertas épocas del año las 
chernas Red Hind (Epinephelus gutattus) 
se reúnen para reproducirse, tiene muchas 
esponjas grandes. Gran presencia de 
tiburones  

Cueva: presenta una terraza a los 48 pies, 
luego se forma un cantil con algunas grietas 
verticales. Tanto la terraza como el cantil, 
son cortados por una especie de canal,  
formando lo que parece una cueva de más 
o menos 10 metros de profundidad. Gran 
presencia de tiburones. 

 

 

 TERRAZA (terraza prearrecifal): 

Cantil de Santa Catalina: inicia en una 

terraza de 40 pies, luego desciende a una 
terraza a 60 pies y baja por un talud hasta 
un cantil a 150 pies, intercalada con 
parches arenosos. Baja presencia de 
tiburones. 
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Canal de Santa Catalina: inicia con una 
terraza que va de 35 a 60 pies y luego 
desciende hasta 130 pies, es una 
plataforma coralina donde está el acceso 
de las embarcaciones. Cuenta con un cantil 
con una gran diversidad coralina y de 
peces, entre estos pargos, chernas, cromis, 
meros etc. Baja presencia de tiburones. 

 

Confussion: tiene una terraza que inicia 
desde los 50 pies, luego le sigue un cantil 
que llega a más de 130 pies con corales, 
octocorales y esponjas, tiene una grieta 
profunda que forma miniparedes y luego 
llega a una terraza a 40 pies. Poca 
presencia de tiburones. 

 

Felipe’s Place: inicia desde los 31 pies, 
tiene terrazas, paredes y cantil. La terraza 
está cubierta por corales blandos y 
esponjas, después desciende a un parche 
de arena dominado por parches estrella 
(Montastrea annularis, M. cavernosa); se 
llega a una pared que puede llegar a las 
150 pies, con presencia de esponjas, 
corales blandos, corales látigo, abanicos, 
junto con erizos, peces, langostas, 
tiburones, barracudas, entre otros.  

Conolly: el borde del cantil empieza a los 
60 pies sin poder divisarse el fondo. La 
pared tiene una grieta que inicia a los 100 
pies hasta los 140 pies, luego sigue un 
cantil que da paso a un talud con mucha 
diversidad de corales como orejas de 
elefante, tejado; esponjas barril y tubos, 
entre otros. 
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Convento: empieza a los 50 pies con 
presencia de un parche de arena rodeado 
de muchos corales, después viene un cantil 
que desciende hasta los 140 pies, el borde 
de este cantil empieza a los 60 pies, 
presenta una gran variedad de peces, 
peces Hamlet y baja presencia de 
tiburones. 

 

 

 ARTIFICIAL (terraza prearrecifal): 

Planchón: barco de abastecimiento de la 
segunda guerra mundial que está hundido 
boca abajo, a menos de 50 pies, ahora 
tiene mucha diversidad de especies en el 
casco del barco con corales, esponjas y 
muchos peces. Presencia de barracudas, 
baja presencia de tiburones. 

 

 

 BAJO (terraza prearrecifal): 

Bajo de San Felipe: está entre  10 a 45 
pies, empieza con un pequeño cantil que 
luego se une con un parche coralino, en 
donde están los corales Montastrea y 
otros corales cerebro. Hay langostas y 
mucha variedad de peces, erizos, entre 
otros. No hay presencia de tiburones 
grises ni aletinegros. 

 

Tete’s Place: de 15 a 23 pies es un bajo 
coralino de poca profundidad, tiene 
corales de pilar (Dendrogyra), se ven 
cardúmenes de peces entre esos roncos, 
pargos, morenas, está separado de 
praderas marinas y algas por un pequeño 
cantil de no más de 10 pies que contiene 
un banco de arena y algunos corales. 
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Snapper Shole: empieza a los 40 pies y 

desciende hasta una plataforma con 
corales blandos y duros, le sigue una 
pared que termina en una terraza a los 
65 pies. Tiene algunas grietas donde se 
encuentran innumerables peces en 
especial los pargos. 

 

 

 PARCHES CORALINOS (terraza lagunar): 

Manta’s City y Loro Town: es un sitio que está dentro de la laguna arrecifal, 

detrás de la barrera de arrecife, tiene un talud que desciende hasta una terraza 
que está compuesta por un fondo de arena blanca con numerosos parches 
coralinos, llenos de corales cerebro, corales de estrella (Montastrea) están a 45 
pies, tienen rayas grises, peces ángel, roncos entre otros.  

  

 

 PARQUES (terraza prearrecifal): 

Parques: es una plataforma que empieza 

casi desde los 100 pies de profundidad, 
afuera de la barrera coralina y protegido por 
el área de Parques Nacionales Naturales, 
se observa mucha vida coralina, langostas, 
peces loro azul, entre otros. 
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 ARRECIFE COSTERO (cuenca lagunar con arrecifes de parche) 

Cabeza de Morgan: es un arrecife 
pequeño que se encuentra en la Isla de 
Santa Catalina a menos de cuatro metros 
de profundidad. Posee grietas donde los 
erizos y algunos peces se pueden ocultar, 
corales como el coral cerebro, estrella 
(Montastrea), anemonas de diversos 
colores y abundantes algas.  

 

Tabla 2: Índice de densidad de los sitios de buceo, abundancia del pez león y número de 

inmersiones en cada sitio. 

Sitio 
Abundancia 
del pez león 

Número de 
inmersiones 

en c/sitio 

Índice de 
densidad 

Tete's Place 4 10 0,40 

Manta's city 19 11 1,73 

Loro Town 7 4 1,75 

Bajo San Felipe 4 2 2 

Felipe's Place 35 15 2,33 

Spiral 10 3 3,33 

Piedra Tortuga 39 10 3,90 

Planchón 51 12 4,25 

Nick's place 70 12 5,83 

Convento 103 16 6,44 

Confussion 74 11 6,73 

Cueva 61 9 6,78 

Escalera al cielo 34 5 6,80 

Conolly 42 6 7 

Cabeza de Morgan 8 1 8 

Nx 52 6 8,67 

Cantil Sta Catalina 58 6 9,67 

Canal Sta Catalina 111 7 15,86 

Snapper Shole 41 2 20,5 

Parques 21 1 21 

Tanques 108 4 27 

Total 952 153 
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ENCUESTAS 

Diseño de encuesta para pescador. 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: ________ 

Sexo: masculino____      femenino_____ 

1. ¿Qué lugares frecuenta para realizar su pesca? 

 

2. ¿Qué tan a menudo visita ese(os) sitios? 

1 -2 veces a la semana___  

3 - 4 veces por semana____  

Más de 4 veces por semana____ 

3. ¿A qué profundidad realiza su pesca? 

0-10 metros___  10-15metros___   15-20 metros____ Más de 20 metros____ 

4. ¿Qué métodos de pesca practica? 

Nasas____  Arpón____  Con arpón selectivo_____ Nylon______ 

5. ¿Cuáles son las especies que le gusta pescar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Qué especies captura más? 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Usted ha notado la presencia del pez león en sus sitios de pesca? 

Sí_____   No_____ 

8. (Si su respuesta anterior es si) ¿usted lo caza? 

Siempre_____  A veces_____  Casi nunca_____  Nunca_____ 

9. ¿Con que objetivo? 

Para venderlo______  

Para comerlo_______    

Otro _____ Cuál ________________________ 

10. ¿Desde cuando ha notado la presencia de esta especie? 

Menos de 6 meses____ Hace un año____  hace 2 años_____  Más de 2 

años___ 

11. ¿Cómo considera usted la presencia del pez león en los arrecifes de la isla? 

¿Por qué? 

Positiva____  Negativa ____   No afecta____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. ¿Desde que el pez león  apareció en el archipiélago, ha disminuido la 

presencia o la cantidad de las especies que usted pesca? 

Sí ha disminuido_______  No ha disminuido_______  No nota 

diferencia_____ 
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13. ¿Cree que hay que controlar esta especie? 

Sí_______   No________   Otro_______ 

14. Si su respuesta anterior es si, ¿Cuál cree usted que debería ser la solución 

para controlar esta especie? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Diseño de encuesta para buzos. 

Nombre: ______________________________________ 

Edad: _____       Nombre tienda: ______________________________ 

Sexo: masculino____      femenino_____ 

1. Que lugares frecuenta para realizar su(s) inmersión(es). 

 

2. ¿Qué tan a menudo visita ese(os) sitios? 

1-2 vez a la semana___  

3-4 veces por semana____  

Más de 4 veces por semana____ 

3. ¿A qué profundidad realiza sus inmersiones? 

0-10 metros___  10-15metros___   15-20 metros____ Más de 20 metros____ 

4. ¿Cómo considera la presencia del pez león en los arrecifes de la isla? 

Positiva___  No afecta _____ Negativa ___   

 Porqué_______________________________________________________  

5. Mientras bucea, ¿usted ha notado la presencia del pez león en sus sitios de 

buceo? 

Sí_______  No_________   

 ¿En cuáles sitios? ____________________________________ 

¿En cuáles sitios hay más cantidad? 

_______________________________________________ 

6. (Si su respuesta anterior es si), ¿usted los captura? 

Siempre_____         A veces_____ Casi nunca_____  Nunca_____ 

7. ¿Con qué objetivo? 
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Controlar la especie____  Recreación_____  Alimento_____  Venta_____  

Otra____ 

8. ¿Con qué método de pesca lo realiza? 

Malla____  Arpón y malla cargadora___  Gancho___ Hawaian Sling____  

otro_______ 

9. Desde cuándo ha notado la presencia de esta especie 

Menos de 6 meses____   Hace un año____  Hace 2 años_____  Más de 2 

años___ 

10. ¿Desde que el pez león  apareció en el archipiélago, ha disminuido la 

presencia o la cantidad de las especies que usted observa? 

Sí ha disminuido_______  No ha disminuido_______  No nota 

diferencia_____ Otro_____ 

11. Cuál cree usted que debería ser la solución para controlar esta especie. 

__________________________________________________________________ 



Entrevistas completas realizadas a los distintos actores que han influido en el proceso del pez león en la 
isla de Providencia. 

ACTORES CARGO ¿CUÁL HA SIDO SU APORTE EN EL PROCESO DE INTRODUCCIÓN  DEL PEZ LEÓN A LA ISLA? 

Nicanor 
Howard 

Cooper
ativa 
local  

 Recibía pez león hasta semana santa de 2013, vendía a 3.500pesos/libra.  

 Tenía casi 40 libras de pez  león represado, su único mercado era vendérselo al Deep Blue Hotel. 

Rosana 
Torres 
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 A raíz del aumento en la abundancia del pez león, se pensó en recibir este producto en la 
cooperativa. Se averiguó el precio en una cooperativa de México y daba un total de 50 pesos/kilo 
(6,478 pesos Col).     

 Se hizo promoción en el restaurante Ancla y viento y en Pesquera Jaramillo, el restaurante Wok que 
tiene el titulo de Mercado Responsable para venderles el pescado, el tema logístico está en proceso.  

 Jorge Raus, chef de Bogotá lo compraba bajo unas exigencias que eran 48 horas mínimo de 
capturado, puesto en Bogotá con un volumen mínimo de 400 gramos por pescado, un mínimo de 50 
libras, entero sin tripas. 

 La cooperativa empezó a recibir a $2000 pesos/libra ($1500 el transporte/kilo, más $500 pesos el 
iglú), no era muy rentable, el volumen no es muy bueno y el pescador corre un riesgo muy alto al 
capturarlo. 

 Rosana dice que después que haya una garantía segura y un mercado seguro ella volvería a 
ingresar el pez león a la cooperativa. 

 En diciembre de 2012 hubo un concurso entre los pescadores de la cooperativa y aproximadamente 
cada uno sacó 20 libras, eran casi 50 pescadores. 

Arelis 
Howard 
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 Hace 3-4 años ella trabajó para la fundación Arboles y Arrecifes, del cual hizo convenio con Coralina 
para apoyar a un grupo de buzos que ahora es la fundación Ecohamlet para hacer acuerdos de 
trabajo de control del pez león, formular plan piloto de control de la especie invasora.                                                                                                                                           

 Jorge Dosoceanos, en la revista local Welcome, en la sección de recetas publicó una receta del pez 
león que Arelis había creado llamado “pez león en salsa jumbalí” (Opals lionfish delight), pero existía 
la duda de comérselo ya que el ministerio no lo reconocía en ese entonces como amenaza. 

 El año pasado (2012) entraron al concurso nacional de cocinas tradicionales y existían dos 
categorías: la de innovación y la tradicional y ellos quedaron finalistas en la categoría de innovación. 
Coyuntural a eso el Ministerio declaro enemigo nacional al pez león, así por ese lado fue bueno 
porque se estaba innovando un plato con una especie enemiga o invasora. Este plato gano el 
concurso y a partir de ahí surgió un boom del pez león. Sin embargo, a pesar que se gano el 
concurso el ministerio dejo ahí todo el tema del pez león, siendo que pudieron haber promovido más 
este tema a nivel nacional (Artículo publicado en la página web de El Tiempo el 29 de agosto de 
2012 titulado “otorgan Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas 2012”). 

 Cuando llegaron a la isla después del concurso (septiembre de 2012) surgió un lema que dice “De 
amenaza a ecomanjar”, había gente más interesada y fue cuando la cooperativa acepto recibir el pez 
león como un producto más en el mercado. 

 Los veleros que parquean al frente de Santa Catalina siempre preguntan en los restaurantes por el 
pez león para comer y otros turistas también lo hacen, pero no hay un mercado significativo para 
comercializarlo. 

 Se quería promover a los jóvenes para que ellos se dedicaran a cazarlo, se les capacitaba y se les 
busca un mercadeo seguro. 

 Se están buscando otras recetas de innovación y se quiere promover mas recetas para vender el pez 
león y de paso incluirlo como algo tradicional en la cultura de la isla. 
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 Se realizó una propuesta que ya está aprobada, que consiste en visitar  el Indo pacifico, un tour por 
Japón, Tailandia, que busca traer muchachos de estos países que vengan a investigar el pez león, 
ya que esta especie es nativa de esta zona. Las personas que irían por parte de Colombia son los 
ganadores del concurso, la chef, una portadora de conocimiento, una persona en el ámbito social 
que sería la antropóloga que apoyo en el concurso y una persona del componente ambiental, que 
conozcan como estas culturas tratan el pez león, si lo comen, como lo cocinan entre otras cosas. Un 
intercambio de conocimiento. 

 EL chef Jorge Raus ha querido apropiarse del título de “pionero en recetas sobre el pez león”, la 
cancillería está molesta por la actitud que ha tenido él porque la gente está motivada en el tema y el 
quiere robarse el tema 

David 
Steel 
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 Va una vez al mes con el papa, el amigo del papa a cazar, casi siempre cazan entre 52 y 60 peces 
león detrás de Santa Catalina para controlar la especie. Cuando están trabajando como instructores 
generalmente cazan 3 peces león por inmersión. 

Ignacio 
Cabeza 
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 Vio por primera vez un pez león en el 2009 en manta City, le causó sorpresa por ser un pez muy 
bonito, como un mes después Santiago Posada les explico que era una especie invasora, venenosa 
y que debían reportarlo cada vez que lo veían; empezaron a matarlos casi un año después cuando 
supieron que no era un “buen pez” (dañaba todo). Santiago fue el primero en comerlo y mostró como 
se podía comer a pesar que aun no se sabía mucho del pez león, se hicieron concursos donde 
premiaban a la gente, el ganó el concursos junto con la tienda (Felipe Diving) de Parques y/o 
Coralina, luego con Ecohamlet. 

 Antes llevaban arpones normales pero penetraban y dañaban el coral, así que el diseño un arpón a 
partir del diseño de un hawaian sling y lo modificó hasta tener el que tiene ahora. Este diseño 
contiene parte de un neumático, un caucho, una varilla inoxidable y un palo de cortina. 

 Los empezó a cazar desde el 2010 los sacaba y los guardaba para las competencias y después de 
cierto tiempo notaron que los animales (tiburones, chernas, meros, morenas) les gustaba, así que lo 
dejaban ahí para que se lo comieran. 

 Ha tenido ideas de comercializarlo ya que amigos dieron ideas pero en la isla no es posible y los 
compradores de afuera pedían unas condiciones muy especificas y una cantidad que el solo no 
podía cumplir (20 kg a la semana de un día para otro), es un espécimen pequeño, el envío es muy 
difícil desde Providencia y además el precio no es muy rentable. 

 Le gustaría formar una sociedad con pescadores que caza pez león pero otros pescadores son muy 
míticos a la hora de cazar y comer. 

 Considera que los sitios de buceo que va frecuente se mantiene más o menos controlado el pez león. 
En los sitios de buceo menos frecuentados está plagado de pez león, hay más que antes y según él 
hay más entre 60 y 80 pies. 

 Una posible solución para controlarlos es volverlos parte de la dieta de los humanos porque se 
reproduce rápido y su carne es muy rica. El haría cacería de pez león por su cuenta para vender y 
comer. 

 No cree que haya mucho apoyo de las autoridades porque las mismas entidades se contradicen. 

Felipe 
Cabeza 
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 La reacción que tuvo al ver el pez león fue de felicidad porque era la primera vez  que lo veía en la 
isla, en Manta City porque era una nueva especie, lo había visto en Las Vegas y luego lo vio aquí, un 
señor en Estados unidos le dijo que era malo. 

 Desde que lo vio y supo que era malo los mataba y los dejaba ahí; hace como un año se dio cuenta 
que los tiburones se lo comían y desde ahí alimentar a los tiburones con pez león se volvió el 
atractivo turístico para los buceos. 

 Hicieron varios concursos de CORALINA donde ganó la tienda tres veces. 

 El considera que otras medidas que se pueden tomar fuera de la comercialización es enseñarles a 
los tiburones y a los demás peces a comerlo para crearle depredadores naturales. 
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 La primera vez que vio un pez león (2010), lo sacó y lo mandó para Coralina, él ya sabía que era 
venenoso porque lo había visto en Discovery Channel, ha visto muchos afuera de su casa (Santa 
Catalina). Ha participado en todos los concursos, vendía a la cooperativa cuando esta lo recibía. 

 Generalmente captura cerca del cultivo de caracol al norte de la isla de Santa Catalina, también iba 
los domingos con su hijo y su amigo Casimiro a pescar pez león de deporte, pero desde febrero ya 
no salen, siempre iban al mismo sitio y sacaban aproximadamente 80 peces león por día.  

Gloria 
Hinestrosa
- Giovanna 
Peñaloza C
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 Taller de construcción del "Protocolo para la captura, extracción y disposición final del  Pez 
león (Pterois volitans), en Colombia", con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Instituto de Investigaciones  Marinas y Costeras, Parques Nacionales Naturales, 
Secretaria de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago, Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, quienes vienen trabajando en el tema desde hace algunos meses. Han aportado 
conocimiento al PLAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL PEZ LEÓN Pterois volitans EN EL 
CARIBE COLOMBIANO (2012-2014). 

 Han realizado grupos de actividades de captura de pez león donde existen boyas de amarre de la 
entidad. 

 Han realizado estudios que aportan al conocimiento del pez león (contenido estomacal, peso), 
concursos para promover la caza de esta especie, monitoreos, entre otros.  

Santiago 
Posada 
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 El primer reporte de avistamiento del pez león no se notificó a ninguna autoridad, después Davis 
Segura, pescador de la isla lo notificó el 26 de diciembre de 2008 en el lugar conocido como Manta 
City, le tomo fotografías y lo transmitió a Coralina donde se reportó en base de datos internacional. 
Después Felipe e Ignacio Cabeza fueron los segundos en reportarlo en el mismo sitio. 

 Parques fue pionero en la divulgación del pez león a la comunidad, llevó al hospital información para 
que supieran que hacer en caso de ser picado por el pez león. Se hablo en centros de buceo, charlas 
y en toda presentación que se hacía del pez león se presentaba diapositivas sobre el pez león 
dándolo a conocer. 

 Se creó una base de datos de reportes y recibían individuos capturados donde se les anotaba peso, 
talla, estado gonadal, contenido estomacal, sitio, profundidad, entre otras. 

 En el territorio de Parques se encontró el primer pez león en febrero de 2009 detrás de los cayos 3 
Hermanos en enero del 2010, se adquirió experiencia del pez león de cómo capturarlo, limpiarlo etc. 
y se adicionó la salida de pez león con la de agregación de corales y de ahí empezaron los primeros 
datos dentro del territorio de parques, se buscaba en los arrecifes, se observaba y a veces, se 
capturaba con mallas y arpón. 

 Del 2008 al 2010 la población del pez león tuvo un crecimiento exponencial muy drástico, turistas y 
lancheros los veían cada vez más. Todo el 2009 se centró la búsqueda en sitios de buceo turísticos y 
alrededor de Cayo Cangrejo. 

 No ha habido muchas actividades debido a la falta de recursos. Sin embargo, Parques autorizó una 
salida al mes para el control del pez león a un solo sitio dentro de parques, se mira agregaciones y 
frecuencias de colonización. 

 Han visto que ha disminuido la abundancia de pez león, pero que aun así se reemplazan muy rápido 
en los sitios.  

 Han apoyado el plan nacional de control del pez león y han asistido a reuniones de socialización que 
se han hecho a nivel nacional. 

 Se maneja una base de datos de parques a nivel nacional que alimenta a otra nacional (Invemar) 

 No hay jornadas de captura de la comunidad en parques, se debe priorizar en áreas protegida. 

 A comienzo se capturaba con malla, empujándolo para que entrara en ella, después en diciembre de 
2011 le mostraron un arpón en una reunión de socialización en Santa Marta llamado ELF que es un 
arpón diseñado exclusivamente para la captura del pez león y a partir de allí él la modificó con una 
punta tridente que es más efectivo.  
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 Se inició a partir de la presencia del pez león y fue su primera actividad. En el 2010 consiguió 
recursos de Coralina para realizar actividades. 

 En el 2011 se logró hacer el primer convenio con la Gobernación y Ecohamlet para las estrategias de 
manejo del pez león donde se dieron recursos para hacer un torneo de quien cazara más pez león, 
se hicieron degustaciones, charlas educativas, socialización sobre el tema entre otras. 

 El segundo convenio que se intentó hacer fue el de la cadena reproductiva del pez león, un 
seguimiento desde la captura del pez león hasta la venta en restaurantes, hacer una guía 
gastronómica del pez león para promover su comercialización y su consumo, dejar montadas sitios 
de monitoreo, entre otras, pero por problemas con el gobierno, bloqueo por manejos políticos, este 
proyecto no se pudo llevar a cabo y fue cancelado.  

Harvey 
Robinson 
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 La fundación empezó con un grupo de buzos que estaban haciendo el Dive Master y en unas de sus 
inmersiones vieron muchos peces león, de ahí surgió la iniciativa de cazarlos y matarlos, salieron dos 
veces como grupo a capturarlos e hicieron estudios de contenido estomacal, peso, sexo entre otras 
variables. A partir de allí se creó la fundación con el fin de lograr el bienestar. 

 Se realizó un concurso donde tenía dos modalidades: buzo a pulmón libre y buzo con tanque y 
ganaba por cantidad y por el que obtuviera el pez león de mayor tamaño. Los ganadores de buzo con 
tanque fueron Ignacio y Felipe Cabeza con 300 peces león, y el pescador David Taylor en la 
modalidad de buzo a pulmón libre con 123 peces león; en tamaño ganó Tomas Livingston con un pez 
león de casi 40 cm. Hubo premiaciones y talleres de sensibilización en general (turistas, nativos y 
curiosos) 

 Se realizó un convenio en el 2011 con la gobernación donde se promovió la captura del pez león, se 
les enseño como se debía capturar y como esta especie podía ser un método de entrada, se hizo 
una parte educativa en los colegios,  se hablo con los restaurantes y chef locales, donde 5 o 6 chefs 
tuvieron una buena aceptación sobre esta iniciativa; se hicieron degustaciones para que turistas e 
isleños probaran el pescado. 

 Después del convenio capturaron como por un año más y salió otro convenio con la gobernación que 
consistía en la captura, comercialización, otro concurso, encaminado solo a los pescadores para 
generar otro ingresó ya que la cooperativa ya estaba recibiendo pez león; pero este convenio no fue 
posible ya que los mercados exigían un pescado fresco, pero solo se podía sacar de la isla los 
jueves, así que esto no fue viable y se canceló el proyecto. 

 Se han venido haciendo desde entonces faenas de pesca hacia el norte y fuera del arrecife con una 
pesca tecnificada (con GPS). 

 


