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En pasado 24 de febrero 2022 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

incluyó al hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) en la lista de especies 



 

exóticas invasoras; una decisión esperada por diversos grupos de científicos en el 

país y muy controvertida por entidades dedicadas a la protección animal.  

La introducción de especies exóticas representa una preocupación para la 

biodiversidad nativa, ya que es una de las principales causas de su pérdida y genera 

efectos ecológicos y socioeconómicos negativos de gran envergadura (Casteblanco 

et al., 2021; Subalusky et al., 2019).  

En la década de los años 80 se importaron ilegalmente varios individuos de especies 

exóticas a Colombia, entre ellas tres parejas de hipopótamo común (Hippopotamus 

amphibius), procedentes de un zoológico de Estados Unidos a la Hacienda Nápoles 

en el municipio de Puerto Triunfo departamento de Antioquia (Monsalve y Ramírez, 

2018; Castelblanco et al., 2021). Desde 1993 los hipopótamos dejaron de estar en 

cautiverio y actualmente se encuentran deambulando libremente por la cuenca del 

rio Magdalena, y por las condiciones ambientales del área y la ausencia de 

depredadores naturales se ha favorecido su adaptación, que no sólo ha logrado 

sobrevivir sino también aumentar su población y ampliar su distribución rápidamente 

(Subalusky et al., 2019). 

El H. amphibius se considera una especie peligrosa por su cuerpo de gran tamaño 

representando una amenaza para los humanos (Subalusky et al., 2019) quienes 

podrían ser objeto de ataques fatales. Entre los efectos ecológicos documentados 

se encuentran: 1) afectan las corrientes hídricas generando una disrupción de la 

conectividad hidrológica en los cuerpos de agua, 2) generan acumulo de 

defecaciones y excreciones, 3) alteran la biodiversidad a través de sus patrones de 

pastoreo y, 4) el consumo y daño de vegetación masivo genera pérdidas y costos 

de protección de cultivos a los agricultores (Estes et al., 2011; Subalusky et al., 

2019).  

Además de los efectos ya mencionados, se sabe que esta especie es reservorio de 

agentes infecciosos que generan múltiples enfermedades trasmisibles a los 

animales de producción y en conjunto con otros mamíferos africanos, facilita la 
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dispersión de diferentes micro parásitos nocivos (Hang’ombe et al., 2012; Dudley et 

al., 2015). Entre las enfermedades infecciosas trasmisibles descritas entre los 

hipopótamos y los animales de producción a nivel mundial se encuentran: 

tuberculosis bovina, entero toxemia, brucelosis, salmonelosis (Kerr et al., 2021; Kim 

et al., 2008; Espinaze et al., 2018; Silva et al., 2012), rinotraqueitis infecciosa bovina 

(Kálmán & Egyed., 2005), peste bovina (Plowright et al., 1964), fiebre aftosa 

(Thomson et al., 2003), toxoplasmosis (Luo et al., 2017); tripanosomosis (Robi & 

Diriba., 2021), entre otras. Algunas de estas, figuran en la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y con 

la resolución 3714 del 20 de octubre de 2015 el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) las considera de declaración obligatoria en nuestro país por su alta mortalidad 

y el impacto económico a los productores (Castelblanco et al., 2021). No es por esto 

improbable el que los bovinos, caprinos, ovinos, equinos y porcinos puedan 

contagiarse debido al contacto con los hipopótamos (Castelblanco et al., 2021), 

además porque ya se han reportado en diversas especies ubicados en la cuenca 

del Magdalena (Instituto Humboldt, 2021; Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

2022).  

No es menos importante mencionar, que además de su impacto en la salud y el 

bienestar de especies de fauna doméstica, se podría considerar un problema para 

la salud pública ya que se ha demostrado que los hipopótamos juegan un rol 

relevante en los brotes de ántrax humana en el continente Africano (Bacillus 

anthracis) (Siamudaala et al., 2006; Hang’ombe et al., 2012; (Stears et al., 2021). 

Aunque en nuestro país actualmente muchos consideren a los hipopótamos como 

un factor positivo debido al beneficio ecoturístico que atrae, a largo plazo, por su 

carácter territorial y potencial fuente de enfermedades, es una amenaza para la 

salud y bienestar de los humanos (Subalusky et al., 2019).  

Se espera que la declaratoria del hipopótamo común como especie invasora en 

Colombia basada en los análisis del Comité Técnico Nacional de Especies 

Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras, con aportes de académicos, expertos y 



 

exministros permita su control a través de la prohibición de su comercialización, 

movilización, fomento, tenencia, reproducción, propagación, con cualquier 

propósito. 
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