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Abstract 
The artisanal fisheries were characterized in Tumarad6 floodplains lagoons (Katios Natural Nat io

nal Park), At rato River syste m, Colombia. Som e fisher ies characterist ics were recorded during a pe
riod of six months (july-Decembe r of 2004). 

Fisheries are the single econo mic act ivity in these floodplains hab itats . Gill net is the main fi shing 
method used by fishermen. Fisherm en capture 43 fish species: 19are commerc ial, 13are used as food 
for fishermen families and 11are captur ed incident ally. Most o f these species are primary and se con
dary fresh waters (migrants and residents) and some are estua rine. 

The tota l cat ch was 135,620 individuals (55.7 t). Prochilodus magdalenae is the most impo rtant fish 
spe cies in fisheries of Tumarad6 floodplain lakes. Fish stocks seem to be ove rexp loited, however it 
needs more information from fisheries catch es in the Atrato River basin. It is recommen ded to negot ia
t e with fishe rmen additional fi sheries regulating act ions to guarant ee stocks protectio n as it is expected 
in a Natural Parle 
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Resumen 
Se caracteriz6 la pesca artesana l en las cienagas de Tumarad6 (Parque Nacional Natur al Katios , 

cuenca baja del Rio Atrato). Algunas caracterfsticas de las pes que rfas fueron registradas durante un 
periodo de se is meses (julio-diciembre de 2004). 

La pesca es la unica actividad econ6mica en estos habitats de inundaci6n. EI principal aparejo de 
pesca es eltrasmallo. Los pescadores captu ran 43 especies de peces : 19son come rciales, 13co mo ali
me nto de las fam ilias de los pescador es y I I son captu ras incidentales. La mayoriade estas especies so n 
dulceacu lcolas primarias y secundarias (mlgrato rios y resident es), y algunas son estuar inas. 

Lacaptura to ta l fue de 135.620 individuos (55,7 t). Prochilodus magdalenae es la especie mas impor
t ante en la pesq uer la de las cienagas de Tumarad6. Los stoc ks pesqueros parecen estar sobreexplota
dos, sin embargo , es necesitaria mayor informaci6n sobre las pesqu erfas en la cuenca del Atra to . Se re
co mienda negociar con los pescadores nuevas medidas de regulaci6n a la pesca para garantizar la 
protecci6n de los stocks, como es de esperarse dentro de un Parque Na tural. 

Palabras clave: Pesca, cienagas, Rio Atra to, Colombia. 

ambienta les, economicos y socioculturales, asi Introducci6n 
como conservar la diversificacion de especies en 

La ordenacion pesquera busca mantener 0 resta las capturas (Be ltran 2000). Este manejo neccsita 

blecer los vo lnme nes pobl acionales de las espe de informacion basica (bio logics, social y econo

cies explotadas, en nive les que pue dan produ cir mica) que perrnita detectar sus particularidades y 
reud imientos sostenibles, cons iderando factores la naturaleza de las pob lac iones de las especies 
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exp lotadas , especialmente en Latinoamerica, 
dond e la activ idad pesquera no depende sola
mente de complejas interacciones entre los peces 
y el sis tema acuatico, sino tambi en de estos con 
los pescadores y su contexto soc ial (Troa dec 
1984, Quiros 200 3) . 

Las cienagas de Tumarad6, ademas de ser un eco
sistema de vital importanc ia ecol6g ica en el area 
inundable de la cuenca baja del Rio Atrato (Pala
cio et al. 20 02), sostienen una imp ortante activi
dad pesqu era artesanal (Mora 1990). Al estar 
ubicadas deutro del area de reserva del Parque 
Nacional Natural Katios (Sistema de Parques 
Naciona les Naturales de Colombia), la pesca que 
aIH se rea liza ha side monitoreada des de hace va

rios afiosy los resultados que se han obtenido ha
cen evidente la necesidad de avanzar en la obte n
ci6n de iuformaci6n sobre las tendencias en la 
extracc i6n, su contexto soc io-eco n6mico y las 
car acteristicas de las pobl aciones de pec es 
explotadas . 

Los resultad os que aqui se prese ntan res pouden a 
esta necesidad y contribuyen a cuant ificar algu
nas va riables de la pesca artesa nal en las cienagas 
de Tuma rad6 durante el periodo de maximo nivel 

del agua en este ambiente. Este trabajo aporta in
formacion impor tante para forta lece r el proceso 
de ordenamiento pesquero en las cienagas de la 
cuenca baja del Rio Atrato. 

Area de estudio y metodos 

EI Rio At rato tiene una cuenca hidrografica de 
37 .700 km", una longitud aproximada de 500 km 
y es considera do uno de los rios mas caudalosos 
del mun do. La precipitaci6u presenta una media 
anual de 3200 mnr' y un regimen uni modal (llu
vias entre mayo a uoviembre y estiaje entre di
ciembre y abril (se observa un pequefio estiaje en 
junio), 10 qu e repercute en cambios temporales 
del nivel del agua del rio y eo su influencia sobre 
el plano de iuundaci6n (AZOBIONAL 1989). El 
tramo final del rio, presenta un extenso plano de 
inund aci6n conformado por lagos (localmente 
denominados cienagas) y cafios de concxi6n en
tre ellas y el cauce pr incip al del rio. Entre cstos 
lagos, se encucutra el complejo de las cienagas 
dc Tumarad6 formado por cuatro cuerpos de 
agua que ocupan un area aproximada de 2563 ha 
dcntro del Parque Nacional Natural Kat ios 
(Mora 1990) (Fig. I). 

77' 10' 77"00' 

Fig. I. Ubk acicngeograflca de las cienagas de Tumarad6 yde los puertos de pescado res monitoreados (Modificados de 
la base cart ograflca de UAESPNN -Seccional Nor occid ental y de All Cathfish pro ject ) 
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Las cienagas de Tumarad6 actuan activ amente 
como amortiguador de cauda l, su fun ei6n hi
draulica es extremadamente importantc, pue s sus 
couexiones con los rios Leon y Atrato penniten 
atenuar los cam bios drasticos eu el nivel del agua 
generados por la dinamica de las lluvias 
(AZOBIONAL 1989) . Son sistemas poco pro 
fund os, sus agu as son oligotroficas, presentan 
color parduzco y no se observa estratificac i6u 
termica . El plancton es escaso pero diverso y su 
productividad es baja (Palacio et al. 2002 ). 

Eu jornadas de campo mensuales, con una dura
ci6n que vari6 entre l O y 15 dia s continuos , se 
eontaron y pesaro n todo s los peces capturados 
por los pescadores que llegaron a los puertos de 
Tumarado y Puerto Plata, entre julio y dici embre 
de 2004. En cada uno de los puertos se registr6 y 
cualifico las caracteristicas de la totalidad de las 
unidades econornicas de pesca (VEeP) activas 
cada dia , asnmiendo est a como cada emb arca
cion qu e llegaba a pnerto . 

Los dato s se organizaron en una matriz general, 
donde las columnas eran la s variables (Ingar de 
pesea, duracion de la faena en horas, area ex
puesta del tra sma llo, ojo de malla , numero de es
pecies capturadas, numero de ind ividuos y peso 
total de la captura por especie) y las filas , el nom
bre de la UEcP. A partir de esta planilla se cuanti
fico para eada mes, el numero VEeP en cada lo
calidad, el numero de faenas de pesca reali zadas 
en cada uno de los lugares de la cienaga y en los 
diferentes habitats, el area promedio de trasmallo 
expu esto , la frecuencia del ojo de ma lla utili zad o 
y las espe cies objetivo, acompafi ante s e inciden
tales. Se asume la VEeP como la unidad de es
fuerzo pesquero (VE). La captura por unidad de 
esfuerzo pesquero (CPVE) diaria y men sual de 
cada especie se consid ero sol o a partir de los pe 
ces capturados con trasmallos. 

Para est imar la captura (individuos y biornasa) 
diari a, semanal y mensnal de cada espe cie y du
rant e un periodo de seis me ses, se reali ze una ex
trapolacion de los valores reales de captura pro

medio diaria obtenida en cada mu estra mensual 
(numero de dia s observados) de la siguiente ma
uera: 

,"' 
CD (' k) = Cd(' k) x (UEcP) 

( ' (Ik ) = C O(l k) x 7 dias 

C( lk) = C "(ik ) x 4 sem anas 

CD(; k) = Captura diaria promedio de la espccie i 
en el mes k 

CdC, k) = Captura total de la especie i en el mes k, 
dividida por el numero de dia s observados en el 
mesle 

VEcP= Numero total de regi stros de VEeP efec
tivas en el me s k, dividido por el numero de d1as 
regi strados en el mes k 

C, (i k) = Estimacion de la captura sernanal prorne
dio de la espe cie i en el mes k 

C (I k} = Estirnacion de la captura mensual prome
dio de la especie i en el mes k 

Se realizaron en total 909 regi stros de las 74 
VEeP que Ilegaron a los puertos de las localida
des de Tumarado y Puerto Plat a durante seis me
ses de mue streo en 2004. 

Resultados 

Caracteristicas de las VEeP. La VEe P en las 
cienagas de Tnmarad6 esta compnesta por uno 
(55 %) , dos (39%) 0 mas pescadores (6 %) ; una 
embarcaci6n de madera con propulsi6n a remo 
(9 1%) ° a motor (9 %); y tr asmallos (redes aga
Ileras) de diferentes tamafios. Los trasmallos uti
lizados tienen ojos de ma lla variables, medidos 
en "puntas" , que es una medida equi valente a nn 
centimetre . Los de ojo de mall a 3,5 puntas, lla
mados "bocachique ros" se utiIizan paTa la captu
ra de Prochilodus magda lenae y otra s especie s 
de tam afio medio, es el tipo de trasmallo mas uti
l izado (89,2%) . Los de ojo de mall a cinco y seis 
puntas son llamados "robaleros", pnes con ellos 
se captura Centropomus undecimalis y otras es
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pecies con tamafios similares, presenta un por
centaje de utilizaci6n dell 0,3%. POl' ultimo, los 
"sabaleros" de ocho y nu eve puntas, se utilizan 
rnuy poco (0,5%) , para la captura de Megalops 
at/anticus 0 especies muy grandes. Esta ultima 
malla es particular pues no se estaciona sino que 
es arrastrada poria corri ente en el rio 0 los cafios, 
mientras qne el pescad or rema en una canoa de 
mad era . Las longitudes de los trasmall os varia n 
entre 10 y 1400 m dependi endo de la eapac idad 
econ6mica del duefio, siendo los mas utili zados 
los de longitudes entre 10- 500 m (47,5%) yentre 
500-1000 m (48 ,9%) ; mientras que los de tama
nos entre 1000-15 00 m tienen un porcentaj e de 
ntil izacion muy bajo (3,5%) . 

La atarraya es un arte de pesca mUY poco emplea
do. Solo se reg istr6 su utilizaci6n en el corn ienzo 
del estiaje (diciembre), cuando comienza la mi
grac ion (llamada localmente subienda) y su efec
tividad aumenta al reducirse el nivel del agua. E[ 
uso de " tolas" (lineas de anzuelo) es poco comun, 
solo se registr6 en el rio, y es un arte selective 
pues unicamente permite captu rar especies que 
mnerden anzuelo como Notarius bonillai y Age
neiosus pardalis. 

Numero y Densidad de VEeP. Las cienagas de 
Tnmarado poseen una pobla ci6n peseadora repre
sentada por 42 UEeP permanentes y 32 que pro
vienen de Marriaga, Ungia, Turbo y otros lugares, 
para pesear s6[0 durante la epoca de subienda. La 
densidad promedio de UEcP dnrante el tiempo ob

servado fue 0,019 UEcP/ha pero tluctu6 entre 
0,012 y 0,029 UEcPlha, dependiendo de la abun
dancia del recurs o y del nivel del agua. En j ulio y 
agos to se registr6 el mayor numero de UEcP en 
Tumara do (donde existen mas comodidades como 
luz, television, comercio, comuni caciones ytrans
porte), mientras que en noviembre y diciembre fue 
mayor en Puerto Plata (donde no hay ninguna co
modidad, pero la abundancia de peces y facilida
des de pesca al comenzar la migracion son mayo
res) (Fig. 2). 

Lugares de Pesea. Los pescadores de Tumarado 
real izan sus faenas de pesca principalmente en el 
Rio Atrato (20,4% de las UEcP registradas), la 
primera cienaga (23,2%) y el cafio que los conec
ta (7,5%). S610los que tienen motor 0 pned en ser 
arrastrados por nn cornpafiero utilizan La Ciena
guita (3,0%) y La Reina (7,8%). Los pescadores 
de Puerto Plata realizan sus faenas de pesca prin
cipalmente en La Ultima (30,6%), los cafios de 
La Ultima (4,5%) y en La Reina (2,3%) , cuando 
cuentan con un motor 0 alguien que los lleve has
ta alii. La utilizaci6n de cada uno de estes lugares 
depende del sitio de residencia de cada pescador 
y del tipo de emb arcaci 6n que posee. 

Fneron idcntifi cados tres habitats principales 
donde los pescadores localizan sus trasrnallo s: 
zona pelagica, zona litoral (bordeando la vegeta
cion) y dentro de la vegetaci6n, donde es neeesa
rio despejar de macrofitas , un transecto lineal 
donde sea posible nbicar el trasrnallo. En eI pe

DTumarad6 • Puerto Plata 
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Fig. 2. Numero de UEcPen cada una de los puertos de pescadores analtzadc s, en cada uno de los meses mue stread os. 
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riodo observado, el 60,6% de los trasmallos se 

colocaron eu la zona pelagica, el 22 ,4% en la 

zona litoral y 16,8% en la zo ua con vege taci6n. 
Los trasmallos "bocachiqueros" pued en ser ubi

cados en los tres habitats, mient ras que los tras
mall os "robaleros" s610se ubican en la zona pe

lagica , pue s el r6balo no entra en la vegetaci6n. 

Listado de esp ecies extraidas por la pesca ar

tesanal. Se registraron en las capturas 43 espe

cies pertenecientes a 25 famili as y nueve orde
nes. De estas 3 1 tienen utilidad (19 son 

comerciales y 13 son espec ies acompafiantes 

usadas para consumo local), y II son captura das 

incident almente pero no son cousumidas por que 

tienen mal sabor 0 muy poca cam e. 32 son espe 

cies dulceacui colas primarias (dos potadromas y 

30 resid entes, una de elias introducida ), cinco 
son dulceacuicolas secundarias (tres catadrornas 

y dos residentes) y seis son estuarinas pero su ni

vel de tolerancia les pennite residir en las ciena

gas (Tabla I) . Los habitos de las especies fueron 

detenninados de ac uerdo con el comportamiento 

que presenta la especie en las cienagas de Tuma
rado, y no fue ten ida en cuenta la amplitud de am

hieute s en que pueden viv ir algunas espec ies. 

Estimaci6n de extracci6n. La estimacion de la 

captura total en los seis meses observados fue 

55.697 kg (55,7 t) Y 135.620 individuos (Tabla 2). 
La extracciou promedio mensual fue de 9200 kg 

(9,2 t) Y22 kg/ha. En este estudio se realize una es

timacion de los volumeues de captura total men

sual, basado en los dias muestreados durante cada 
mes . Cousideramos que nuestra estimacion de la 
captura es muy cercana a la extraccion real pues es

tas cienagas no presentan cambios radicales eu el 

esfuerzo de pesca, ya que no existen actividades 

economicas alternativas para los pobladores debi

do a que Ia zona permanece ioundada durante todo 

el aiio. Cuaudo algun pescador se ausenta presta su 
aparejo de pesca para ser utilizado. 

La especie mas importante en cuanto a num ero 
de individuos y bioma sa fue Prochilodus magda
lenae, aportando eI 79,5% de la biomasa y e186% 
del numero de individuos. En biom asa, le siguen 
Centropo mus undecimalis, Hoplias malabari
cus, individuos de la famili a Loricariidae (varios 
morfotip os, posibl emente pertenecientes a var ias 
especies), Megalops at/anticus , Ageneiosus p ar
dalis, Caquetaia kraussi , Notarius bonillai y 
Sternopygus aequilabiatus group. La especie 
que aporto meno s biomasa fue Rhamdia quelen, 
seguida de Cynopo tamus atra toensis, Caquetaia 
umbrife ra y Leporinus muyscoru m , 

En cuanto al num ero de individuos aportado por 
cada especie a la captura total , le siguen a P mag
dalenae, eu orden de impo rtancia, H. malabari
eus , C. undec imalis, loricarid os, C. kraussi, A . 
pardalis y Sternopygus aequilabiatus gro up. EI 
numero de individuos mas bajo es aportado por 
N. bonil lai seguida pOl' R. quelen, C. atratoensis 
y M at/ant icus. El cambi o en la biom asa y el nu
mero de individu os capturados fue particular a 
cada uua de las espec ies y se observe una marca
da ternp oralidad para las especies dulceacu icolas 
potadromas y fue menos variable para las resi
dentes (Tabla 2) . La mayor captura se registro en 
diciembre, sin embargo siu teuer en cuenta a P 

magdal enae, la mayor exrraccion se observo en 
julio y noviembre (Fig. 3). 

Captura por unidad de esfuerzo (CPUE). La 
CPUE meusual total mas baj a se obtuvo en agos
to, septiembre y octubre tanto para biomasa como 
para num ero de individuos. Julio y noviembre 
presentan valores levemente mayores y en di
ciembre se presenta el valor mas alto (Tabla 3). 

P magdalenae fue la especie que mas aporto a la 
CPUE (15, 37 kglUEcP diario y 43,13 indi vi
duos/UEcP diario ). Le siguen C. undecimalis y 
H. malabaricus. Las especies de loricaridos, C. 
kraussi y A. pardalis son importantes en nurnero 
de individuos pero no en la biomas a capturada. 
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Tabla I. Orden, familia y es pecies extrai das por la pesca artesanal, con su uso. C = comercial, A = Acom -
pai'iante , I = Incide ntal. Habito : DP-R = Dulce acuicoJa primario residente , DP-P = Dulceacufcola prima
rio pota drorno, DS-R = DulceacuicoJa secundario res ide nte , DS-C = Dulceacuicola sec undario catad ro 
mo , E-R = Estu ar ino residente; ;}< = lntrod ucida y nornbre cornun. 

Orden 

t-tyliobanfc rmes 

Elop ifo rmes 

Cha racilorrne s 

Slluriformes 

Familia 

Poramocrygonidae 

t-legaloprdae 

C un mand ae 

Prochilodon udae 

Anostorrudae 

Characidae 

Cy nod onudae 

Erythr tnldaa 

Cra nolucftdae 

Caillchryldaa 

Lo nca rudae 

Pseudo prmelo drdae 

Especie 

Polamotrygon magdarenae 
(Va le ncie nne s . 1865) 

Megalops otlcnncus 

valencrennes. 1847 

Cyp llo, ha ra~ magdalenae 
(Sremdach ner-, 1879) 

ProchJlodu$ magdorenae 
Stei ndachner, 18 79 

LepCf/tlUS muyscorum 

Stefndachner, f90 I 

Leporinu) it ftatus 
Kner , 1858 

Astyanax aU{I{o ensjs 
Eigenmann. 1907 

Astyanax [asclotus 
(Cuvier. 18 19) 

As<yana~ {iUrerus 
(Eigenmann. 19 13) 

A,tyanaxs'ilbe (Cope, 1870 ) 

Brycnn sp . I 

Brycansp. 2 

Cynopa{omus cnotoensrs 

(Eigenmann , 1907) 

Colossoma moa ooomum ~ 

(C uvier. 18 18) 

Roeboldes day' 
(Ste rndachner , 18 78) 

GjJberlo/u$otrc toenSfS 
Schkirr, 1943 

Hapflosma/abancus 
(Bo lch, I794) 

CtenoruCJus beauj 

( Fowle~. 1907) 

Hop/ostemum PUl1CCc(u m 
Mee k y Hildeb rand . 19 16 

Al1Ctstrus centrotepts 
Regan . 1913 

Hemial1c/strus wllsonJ 
Elgenman n. 19 J B 

DosyJon carrasp. 

S(Urisoma sp. 

PseudapimeJodus schultzl 
(Dahl, 1955) 

C 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Uso 

A 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DP-R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Hibito 

D P-P DS-R 

X 

X 

DS-C 

X 

E-R 
N o m bre corruin 

Raya 

Sabalo 

Bo qu ipompo 

Bocac t ucc 

De mo n 

Rollizo 

Sardina lunareja 

Sardina 
rabicolo rada 

Sardina lunare]a 

Sardina hm ar-eqa 

Sabale ta 

Saba lo de casulla 

Boq utancha 0 

Can cha na 

Cachama blanca 

f-lad reboquia ncha 

Quicharo 0 

Mon cholo 

Agujet a 

Casc arudo 

Guacuco 

Cuec occ 

Gua cuco palo 

Gu ac uco palo 

Bagre sapo 0 

pintadc 
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Tabla I . Continuaci6n 

Hep rapte ridae AAamdlo qtJdtn X X u sc 0 Barbudo 

(Q uoy y Caimard, 1824) 

.
Pune/od.llo cllagreS! X X C harre 
(Sreindachner . 1876) 

P,rnelod rdae	 P'me/ odus sp X X Nicuro 

Agenetosi dae	 Agenerosus paroo(is X X Doncell. 

Lutken, r874 

Ariidae	 Cathorops mapale X X C hlVo 
Berancu r y Acero, 200 S 

Notanu s bonillat (Miles, 1945 ) X	 X Bagre Blanco 

Auchenlprerjdae	 Trachefyoprerui msrgnjs X X Caga 
(Sreinda chner , 18 78) 

Gymnotiformes Sternopygidae	 Sternopygtrs oequilabratus- X X r-tavupa
 
group
 

Bat racholdiform Barra chc ldidae Dcector ouodrn smo tus X X Pelesapo
 
e s (E.ge nm. nn. 1922)
 

Mugiliformes Muglhd. e	 Agonosromus montlcoJa X X Besore
 

(Bancr oft, 1834)
 

Mugtl sp. X	 X Anchoa 

Beloniformes Belomd ae Strongyrura nuvlotr/,s X	 X Agujeta lisa 
(Regan. 190 3) 

Pe rcilo r rnes C enn-oporrudae	 CenLropomus enSJ~fUS X X Robahto
 
Poey, 1860
 

Centropomusurdecsmotr: X X R6b . lo 

(Bloc h. 1791) 

Haernulidae	 Pomodosys a oao X X Ronco 

{Cuvier. 18 30) 

Clch hdae	 AcqutdeflSlatlrrol1$ X X Coc oa 
(Ste mdachoer , {878) 

Caquetola krau.uj X X	 Mo jarra amarilla 
[Sternd ach ner, 1879) 

Caquetaia umbrlfera X X MoJ3rr:l negra 
(Mee k y Hildebrand, 1913) 

Eleom dae	 Eleelr is P150nlS (G rnel!n. 178 9) X X Guavlna 

Las dcmas espec ies capturadas puedeu cons ide donde se presenta una economia de subsistencia 
rarse como ocasionales por su baja abundancia en la cual la pesca se reali za con diferente intensi
(Tabl a 4). dad e imp ortancia, pues la zoua ofrece a sus habi

tantes diversid ad de ocupaciones como mineria, 

extracc ion maderera y agricultur a (Rom an-VaDiscusion 
lenci a 1991, Rivas et al. 2002, Sanchez-Botero et 
al. 2002). P OI' este motivo la presion ej ercida soLa pesca artesanal es la actividad economica de 
bre [a comunidad ictica en la region del bajo subsistencia fund amental en las cienagas de Tu


marado y dependen de ella , durante todo el afio, Atrato es mas inte nsa y puede tornarse insosteui


la tota lidad de sus pobladores. Esta situaciou ble si el numero de pescadores aume nta en los
 
contrasta cou 10 que sucede en el medio Atrato, proximos aiios .
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Tabla2. Estimacion de biomasaen kilogramos (8) y numero de individuos (N) mensualpara cada unade las 
especies explotadas por lapescaartesanalen las cienagas de Turnarado en el segundosemestre de 2004 . 

Especies	 ]ul 

P. magdafenae B 2807 
N 8885 

C. undecimafis B 921 
N 851 

H. molabancus	 B 622 
N 1133 

Lorlcartldae (Vanos morfotipos) B 330 
N 988 

A. pardales B 358 
N 358 

C. kraussi B 127 
N 558 

M . atJanticus B 127 
N 56 

S. aequilabiatus-group B 75 
N 126 

L. muyscorum B 41 
N 89 

N . bonilfai	 B 49 
N 34 

C. umbrifera B 40 
N 90 

C. otrotoensis B 34 
N 110 

R.	 que/en B 19 
N 64 

Otrasspp.	 B 76 
N 269 

Total	 8 5627,5 
N 13607,8 

La diversid ad de apar ejo s de pe sca en las ciena 

gas de Tumarad o es baj a, sie ndo el tr asm all o el 

unico util izado para p esc a co n fin es cornercia 
les. En el me dio A trato y en o tras cue nc as co -

Iornb ianas, a pesar del progresivo aumento en 

la utiliza cion del trasma llo, hay ma yor diversi

dad de apar ejos (atarraya, chinchorro, an zue

los, trampas) (Kape ts ky 1978 , A rias 1985 , Za 
rate 1986, Roman-Valenc ia 1990 , 1991 , 
Vald errama & Vejarano 200 1, San chez-Bot er o 

et al. 2002). El usa ex clus ivo de trasmallo en 

Ago Se p Oet Nov Die Total 

1281 
4194 

776 
2520 

1176 
3561 

2819 
8334 

34717 
90 199 

43576,4 
117692 

969 
852 

859 
580 

321 
208 

1042 
643 

374 
165 

4485,4 
3300 

273 
5 10 

162 
313 

223 
431 

443 
834 

514 
945 

2236,7 
4167 

209 
614 

93 
498 

47 
280 

98 
521 

30 
103 

806,7 
3003 

274 
274 

224 
224 

164 
164 

207 
207 

196 
196 

1422,3 
1422 

103 
474 

31 
155 

37 
165 

92 
392 

100 
420 

490,8 
21 64 

99 
34 

70 
56 

91 
34 

113 
89 

280 
56 

779,9 
324 

48 
84 

44 
75 

27 
28 

109 
175 

11 6 
20/ 

4 /9 
688 

32 
56 

16 
39 

16 
28 

125 
224 

85 
126 

314,4 
562 

68 
47 

! I 
28 

84 
42 

67 
42 

186 
28 

463,3 
220 

25 
40 

15 
45 

13 
37 

40 
92 

84 
112 

2 /7,1 
416 

21 
67 

13 
28 

7 
28 

19 
42 

7 
28 

/00,9 
303 

16 
39 

14 
56 

14 
56 

14 
28 

14 
28 

91,2 
27/ 

30 
107 

42 
218 

29 
134 

90 
264 

25 
95 

293,5 
1087 

3446,9 
7391,4 

2370 
4835,6 

2248 
5196 

5277,2 
11887,8 

36728,3 
92700,9 

55697 
135620 

un a rea protegida no es re comendabl e pues es 
co nocido que es te aparejo es alt amente efecti
vo Ysu usa aumenta s ignific a tiva mente la pre
si6n de pe sc a, favo reciendo la reduccion de la s 
po blaciones explotadas (Ar ias et al. 1981 , Mo 
jica 2002). 

EI numero de UE cP que utili zan la cienaga de Tu 
marado y la den sidad de estas presento uu 1eve 
aumento desd e los ultirnos reportes en el ana 
20 00. En 1988 se registraron 37 UEeP penna
nent es, can una den sidad de 0,02 eanoas/ha 
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Fig. 3. Biomasa y nurner o de individuos tota l para cada mes de muestreoA) inciuyend o al' magdalenae y B)exciuyendo 
a P. magdalenae . 

(Vera, 1989) Yen 2000 se registran 30 UEeP per
manentes (Arango 200 1). Por otro lado las densi
dades encontradas son similares a las eneontra
das en la cienaga de Betanci (cuenca baja del rio 
Simi), ubieada en una region con un desarrollo 
mucho mayor y por 10 tanto impaetos mas con
tundentes sobre los ecosis temas acuaticos. La 
cicnaga de Betanci tiene un area similar a la de las 

cienagas de Tumarado (2000 ha) y prcsento un 
promedio de 48 UEcP/diaria durante el periodo 
2000 - 200 1 (Valderrama & Vejarano 200 1). 

EI nurnero de UEcP tluetu6 a 10 largo del periodo 
de muestreo y en los puertos observados. Es ta 
fluctuacion es resultado de la movi lidad de los 
pescadores segun la abundane ia de los peces en 
cada Ingar y en eada momento hidrologico, pre

Tabla 3. Valores me dios, rnlnlmos y rnaxirnos de CP UEpor UEcP diaria promedio para cad a mes de mues
tr eo . 

C PUE/U EcP diaria Promed io 

Mes 

Med ia 

Brornasa (kg) 

Minima Maxim a Media 

N urnero 

Minima Maxima 

Julio 10,3 0,2 5 80,75 25,7 119 

Agosto 8,9 0.37 35,7 5 20,2 85 

Sept iembre 7, I 0,25 25 ,37 20.9 80 

Octub re 6 ,6 0.5 22 ,87 18.2 80 

Noviemb re 8, 1 0.2 5 36,75 22,2 112 

Diciem bre 46,4 0,5 320 119.5 800 

I I 
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Tabla 4. Valores medios , mfnimos y maximos de CPUE por UEcP diaria prom edio para cada espec ie ex
plotada por las pesquerias art esa nales. 

CPUE/U EcP diaria Promedio 

Espede 
Media 

..", 

Biomasa (kg) 

Mini ma Maxim a Medi a 

Nu mero 

Mini ma Maxima 

P mogdofenae 15,37 0,25 320 42,13 800 

C.undeamoiis 4,18 0, 13 28,05 3,8 24 

H. malabarlcus 1,64 0,25 16,13 3,07 26 

Lori cariidae (vanos rno rfo rlpos) 1,09 0,06 70 4,32 37 

S. oequilobiatu-group 0, 9 1 0,25 4 1,5 6 

A. pardalis 0,8 0 ,13 5,75 2, J6 18 

L. muyscorum 0,78 0,25 3,75 1,38 4 

C. kraussi 0,56 0,13 3,75 2,5 17 

C. umbrifera 0 ,55 0, 13 1,75 1,31 3 

C.atrataensis 0,41 0,13 1.13 1,22 4 

sentandose incluso en algunos meses desplaza
miento de Ios pescadores de Tumarado a otras 
cienagas como La Honda y Puente America. La 
movilidad de los pescadores, tanto dentro como 
fuera de las cienagas de Tumarado, exige que los 
planes de educacio n, manejo y ordenamiento 
pesquero deban lIevarse a cabo en toda Ia region 
del bajo Arrato, y no unicamente en el area del 
Parque Nacional Natura l Katios, para garantizar 
que su aplicacion y ejecucion a [argo plazo sea 
efectiva. 

Las zonas de pesca con mayor densidad de VEcP 
son las mas proximas a los lugares de aseuta
rniento de los pescadores (cauce principal del rio 
y cienagas Primera y Ultima), sin embargo en los 
lugares mas alejados de los poblados (La Ciena
guita y La Reina) la presion de pesca no puede 
menospreciarse pues a estos sitios llegan las em
barcaciones con motor, que genera lmente tienen 
trasmallos mas largos y en mejor estado, y por 10 
tanto, mayor efectividad. 

La localizacion del aparejo , en los tres habitats 
usados para pescar, depende del movimiento de 
los peces en respuesta al momenta hidrologico y 
la disponibilidad de la vegetacion inundada 0 flo
tante, como habitat. Segun los pescadores es mas 

efectivo colocar los trasmallos dentro la vegeta
cion en la epoca de aguas altas; bordeando [a ori
lla, cuando comienza a bajar el agua; y en la zona 
pelagica cuando comienza [a migrac i6n. Sin em
bargo, durante el periodo estudiado (que incIuy6 
aguas altas, transicion a bajas y comienzo de mi
gracion) se regis tro un mayor porcentaje de tras
mallos ubicados en la zona pelagica, pues es mas 
facil y rapido colocarlos ahi. Es posib le que esto 
refleje la abundancia del recurso , pues los pesca
dores no estan recurriendo a tecnicas complejas 
que requ ieren mayor esfuerzo para capturar los 
animales. Lo anterior sugiere que la seguridad 
alimentaria de los habitantes de estas orillas toda
via no esta comprornetida, como sucede en otras 
cuencas colombianas (Galvis & Mojica 2007) . 

Para la cuenca del rio Atrato se conoce n 134 es
pecies de peces dulceacuicolas primar ios (Mal
donado-Oeampo et at. 2006) . En las cienagas de 
Tumarado se registro un total de 42 especies, in
cluyendo dulceacuicolas primarias, secundarias 
y estuar inas . De las espec ies reportadas en este 
estudio, 19 tienen valor comercial, mientra s que 
en la cuenca media del Atrato se considera que 
s610 12 especies son apetec idas y representan un 
rengl6n importa nte cornercialmente (Rivas et at. 
2002); el mayor numero de especies usadas con 
fines comerciales en [a cuenca baja, registradas 
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por este estudio, se debe a la inclus ion en es te lis

tad o de especies con habi tos mas amplios (e .j: es

marin as) con alto va lor come rcial, pe ro tarnbi eu 

a que se esta comenzan do a nsar especies que tra
dicion almente no tenian tanta importanc ia para 

cons umo y come rcializac ion . 

La aparicion de especies poc o tradi cionales den

tro de las pesqueri as es preocupante porque dela 

ta un proceso de deteri oro de las comunidades de 

peces similar al que ha sucedido en la cuenca del 
rio Magdal ena y Simi , donde progresivamente y 

como consecuencia de la reduccion en las pobla

ciones de especi es utili zadas tradicionalmente, 

se han ido incluyend o en las capturas especies de 

poco valor come rcial y tamafio peqnefio (Moj ica 

2002, Valderrama & Vejarano 200 1, Galvis & 

Mojica 2007). Lo s loricaridos presentaron va lo

res altos de caplura y su imp ortancia dentro del 

consumo local en Ia region del bajo Atrato es 
muy grande, aunque pocas especies de es te gru 

po tienen una imp ort ancia co me rcial a nivel na

cional segun los reportes del INPA (200 I). Es 

preocupante que es te grupo de espec ies es te so

port ando una presion de captura tan alto pue s son 

especies vulnerables debido a que poseen meca
ni smos reprod uctivos co mplejos com o baja fe

cundidad y cuidado parental (Lopez & Ro

man-Valencia 1996, Cruz & Lang eani 2000, 

Schm idt 2001), caracteristicas que no les perrni

ten recup erarse rapidamente y mantener estabili

dad en los tamafios poblaci onal es cnando son so

metidos a un a explotacion int ensiva . 

La biom asa extra ida mensu almen te en las ciena
gas de Tnmarad6 durant e el periodo de observa

ci6n rue menor al prom edio mensual de 18,4 t re

gistrado para estas mismas cienagas en el afio 

2000 (Pa lac io et al. 2002) . Sin embargo, debe te

nerse en cuenta que la dife reneia observada entre 

los dos es tudios pu ede deberse a que los datos de 

2000 inclu yen mue str eos durante el per iodo de 
aguas baj as, cuando la productividad es mayor 

en los sistemas cenagosos . 

La captura es timada equ ivale al 17,2% de 10 re
gistrado para la totalidad del medio A trato en el 
rnismo periodo (julio-di ciembre de 200 4) segun 
los registro s no publicad os del IN CODER (in
cluye ndo toda la pesea que llega a la ciuda d de 
Quibd6 proveniente del cau ce princip al del rio y 
de cienagas) . Al comparar con otras cienagas la 
ex tracc ion de Tuma rado equivale al 66,3%, del 
vo lumen extraido en la cienaga Betanei (que es 
un sistema de tamafio similar a Tumarad6) en el 
peri odo julio - dici embre de 20 00 , donde se ex
trajeron 83,9 tonelada s (Valderra ma & Vejarano 
2001) , equivalentes a 23,8 kg/ha duran te todo el 
periodo. 

La CPUE calculada en este es tudios es levemente 
mayor a la encontrada en estas mismas cienagas 
en 1989 con un valor de 7,7 k glUEcP/di aria 
(Mora 1990 ) y en 2001 de 5 kg/500 m2/12h 
(Arango 2001), sin embargo los valores mencio
nados de otras invest igaciones deben considerar
se con pr ecauci 6n pues corresponden a mue s
treos diferentes que no permiten cornparaciones . 
Por otro lado, al comparar la CPUE encontrad a 
en el actua l estudio con las reportadas en otras 
cuencas enco ntramos que se reportan va lares si
milares, pOl' ejemplo en la cuenca del Sinn, 7,8 1 
k glU EcP /di a pa ra la cienaga de Betanci y 8,48 
kglUEcP/dia para la cienaga de Lorica (Vald erra 
rna & Vejarano 200 I ). 

Los vo lumenes de extraeci6n estimados en las 
cienagas de Tumarado podrian cons iderarse al
tos al eompararlos con la cnenca medi a del Atra 
to , no tanto por el valor total de la extrac ci6n sino 
por que esta correspo nde a un numero baj o de 
unidades econorn icas de pesca y extrai dos de una 
cienaga relati vamente pequefia. Ad emas, llama 
la atenc ion la simi laridad de los valores de captu
ra total, por hect area y CPUE, co n 1a cienaga de 
Bctanc i, ubi eada en la cuenca del rio Sinu, donde 
se presentan graves probl em as de degradaci6n de 
los sistemas acuati cos y una tend encia histori ca 
de disminucion de las capturas (Atencio-Garcia 
2000, Valderrama 2002, Valderrama & Solano 
2004) . 
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La actividad pesquera en sistemas acuaticos con
tinentales esta estrechamente relacionada con los 
movimieutos de especies migradoras (Welcom
me 1985). En las cienagas de Tumarad6, P mag
dalenae y 1. muys corum tuvieron sus mayores 
volumenes de extracci6n en diciembre, debido a 
que en este mes comieuza la migracion que reali
zan estas especies, en respuesta al inicio del pe
riodo de descenso de las aguas, cuando adernas se 
aumenta la efectividad de los aparej os de pesca. 
En esta epoca el esfuerzo de captura se concentra 
en estas especies, disminuyendo el interes de los 
pescadores sobre peces residentes como H. ma
laba ricus, C. kraussi, loricaridos y C. umbrifera 
por ende, la baja biomasa de dichas especies en la 
epoca de migraci6n. Posteriormente cuando las 
especies migradoras (potadrornas) han abando
nado las cienagas el esfuerzo vuelve a concen
trarse en las especies residentes, como reporta 
Arango (200 I), quien encontr6 que en el periodo 
de aguas bajas H. malabaricus es la especie mas 
abundante en las capturas en Tumarad6 . Debe te
nerse especial cuidado con la presencia de espe
cies introducidas en las capturas, que, aunque 
con vohimene s muy bajos, pueden aumentar en 
los pr6ximos afios causando efectos nocivos so
bre la comunidad de peces nativa, como la dismi
nuci6n de la diversidad local (Alvarado & 
Gutierrez 2002). 

Debido a la cercania de las cienagas de Tumarad6 
can el mar y a la interacci6n entre estos dos am
bientes, las especies dulceacuicolas secundarias 
y estuarinas hacen parte importante de las captu
ras, pues generalmente se capturan individuos de 
grau tarnafio y biornasa. Dentro de este grupo 
tambien hay especies migradoras (catadromas), 
por ende las medidas de proteccion que realice el 
parque no deben enfocarse unicamente en las es
pecies dulceacuicolas primarias. 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en 
este estudio, se debe ahondar mas en su significa
do ecol6gico, pues aunque algunos indicadores 
sugieren que aun no se ha llegado a niveles criti
cos, otros resultados sugieren una tenden cia a la 

sobreexplotaci6n en las cienagas de Tumarad6. 
Sin embargo es necesario aumentar los esfuerzos 
y la calidad del monitoreo pesquero en toda la 
cuenca pues no hay claridad en cuanto a la ten
dencia hist6rica de los volumenes de extracci6n, 
ya que existen estimaciones que reportan valo
res, posiblemente magnificados, para la cuenca 
media del Atrato de 3389 t (3 '38 9000 kg) de pe
ces comercializados en esta zona en 1997 (Rivas 
et al. 2002), valor que sugeriria un descenso con
siderable respecto al valor reportado en la rnisma 
zona en 2004, segun registros sin publicar del 
INCODER. Adernas es irnportante que el moni
toreo se realice en toda la cuenca, pues la pesca 
art esaual en la regi6n del bajo Atrato presenta ca
racteristicas diferentes a las del medio y alto 
Atrato, y no debe asumirse que la dinamic a es ho
mogenea en todo el rio. 

Las medidas de regulaci6n del tamafio de ojo de 
malIa, que se han realizado conjuntamente entre 
las autoridades del par'que y los pescadores, han 
generado resultado s positivos como el porcenta
je de capturas por debajo de la talla minima de 
captura reglamentada para esta cuenca es de 
24,1% (Jaramillo-Villa 2005), valor relativa
mente bajo , comparando con datos de la micro
cuenca del rio Chajerad6 en el medio Atrato, 
donde este porcentaje fue del 68,5% (San
chez-Botero et al. 2002). Teniendo como ejem
plo este resultado positive , deben implementarse 
otras medidas que garanticen la perman encia del 
stock pesquero en las cienagas de Tumarad6 y 
por ende en el bajo Atrato , como: regulaci6n del 
numero de VEeP, del volumen maximo de captu
ra por V EeP, del tamafio de las redes por VEeP,la 
entrada de pescadores provenientes de otras zo
nas de la cuenca y del Uraba al area del PNN Ka
tios y la estirnulacion del uso de aparejos de pes
ca altemativos. Todas estas medidas deben ser 
implementadas a traves de acuerdos de co-mane
j o entre las autoridades del parqu e y las comuni
dades negras, teniendo claro que acciones de 
conservaci6n y manejo drasticas son inviables en 
paises con econornias poco desarrolladas, donde 
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la pesca es fuente de alimento para las comunida
des riberefias, y depende de esta la seguridad ali
mentaria de los habitantes (Quiros 2003). 
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