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REsumEN

La pesca de bagres pimelódidos representa una impor-
tante dinámica comercial y social en la Amazonia co-
lombiana que somete a las poblaciones de peces a una 
presión continua a lo largo de todo el régimen hidro-
lógico anual. Al analizar la evolución de los tamaños de 
captura de las principales especies para un período de 
10	años	 (2001-2010;	n>83.000	ejemplares),	 se	ob-
tuvieron resultados alarmantes para las cuencas del río 
Putumayo y Amazonas debido a una alta proporción 
de peces capturados por debajo del tamaño mínimo de 
captura definido por la legislación pesquera colombia-
na. La reglamentación establecida bajo el concepto de 
tallas mínimas se basa en el cálculo de la longitud media 
de madurez sexual y por ende, el tamaño reglamentado 
pretende evitar que juveniles y preadultos sean captu-
rados. Se encontró que 62% de los peces comercializa-
dos en el río Amazonas, están por debajo de la talla re-
glamentaria y 47% para el río Putumayo, cualificando 
la pesca de bagres en la Amazonia colombiana, como 
de Riesgo Alto a Muy Alto para este recurso natural. 
Por lo tanto, los procesos inmediatos de ordenación 
de la pesca deben propender por un ajuste consensua-

do de las artes, temporadas y lugares de pesca bajo un 
contexto regional (autoridades, usuarios e interesados 
de los países vecinos: Brasil, Ecuador y Perú), sumado a 
una mejora en la participación y sensibilización que las 
autoridades pesqueras puedan realizar para el respeto 
de las disposiciones reglamentarias de la pesca para la 
Amazonia por parte de los usuarios

Palabras Clave

río Amazonas, río Putumayo, tamaños de captura, 
pesquería de bagres

ABsTRACT

Catfish fishing is an important and dynamic com-
mercial and social activity in the Colombian Amazon 
which exposes fish stocks to a continuous pressure 
through the hydrological regime. We conducted an 
analysis of the fish lengths variation at capture for a 
period	of	10	years	(2001-2010,	n>	83,000	animals)	
for the major fish species fished in the Colombian 
Amazon. Disturbing results were obtained for the 
Putumayo and Amazon River basins due to the high 
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proportion of fishes caught below the minimum size 
defined by the Colombian fishery legislation. The 
concept of minimum size is based on the estimation 
of the average length of sexual maturity, as a way to 
prevent pre-mature and juveniles capture. The results 
of this study allowed us to qualify the risk generated 
by the commercial fishery when it captures this natu-
ral resource under the permitted sizes. We found that 
62% and 47% of fishes caught in the Amazon River 
and the Putumayo River are below the permitted size. 
Therefore, urgent changes on the fishery manage-
ment are required to order consensually in the region 
the arts, fishing times and fishing places. Additionally, 
an improvement on the participation and awareness 
of fishery authorities are required to encourage users 
to respect fishing regulations in the Amazon.

Keywords

Amazon river, Putumayo river, capture sizes, catfish 
fishery

INTRODuCCIóN

La pesca es una actividad de alta importancia so-
cio económica para las comunidades ribereñas que 
usufructúan los recursos naturales existentes, dado 
que contribuye a su nutrición y a la renta familiar. 
La Amazonia colombiana aporta un poco más del 
30% de la pesca continental nacional movilizada 
hacia Bogotá. En este mercado del pescado, parti-
cipan poblados y zonas pesqueras de países vecinos 
en Perú y Brasil y está sustentado por el aporte de 
bagres (peces sin escamas), algunos carácidos y os-
teoglósidos. Un gran volumen del pescado comercia-
lizado está conformado por trece especies de estos 
bagres (familia Pimelodidae), responsables del 90% 
de la movilización registrada históricamente (Agude-
lo et. al., 2000). Los peces con mayor comerciali-
zación son pintadillos (Pseudoplatystoma fasciatum, 
P. tigrinum), dorado (Brachyplatystoma rousseauxii), 
simí (Calophysus macropterus), lechero (B. fila-
mentosum), baboso (B. platynemum), camiseto (B. 
juruense), mapará (Hypophthalmus spp.), amarillo 
(Zungaro zungaro) y barbachato (Pinirampus piri-
nampu) (Agudelo et al., 2000; Batista et al., 2007; 
Alonso et al., 2009; Agudelo et al., 2011). Se esti-

ma que el intercambio comercial para este conjunto 
de bagres ronda los 7 millones de dólares anuales a 
precio de primera compra, para una región pesquera 
que integra aguas fronterizas y nacionales de Colom-
bia con Brasil y Perú, siendo el municipio de Leticia 
su principal puerto de acopio en el río Amazonas y 
Puerto Leguízamo para el río Putumayo (Agudelo et 
al., 2009; Agudelo y Alonso, 2011)

Históricamente la pesca en la Amazonia colombiana 
se regula bajo medidas de reglamentación basadas en 
tallas de captura, tamaño de aparejos y algunas vedas 
que han tenido poca efectividad, pues no aseguran la 
sostenibilidad para el recurso ni los beneficios sociales 
para los usuarios, siendo notoria la disminución de 
los desembarques y rendimientos por especie en co-
munidades pesqueras como La Pedrera, Araracuara, 
Puerto Leguízamo y el área de Leticia (Agudelo et al., 
2011). Precisamente esos bajos rendimientos pesque-
ros de los últimos años, vienen acompañados de una 
disminución de los ejemplares de gran tamaño en la 
pesquería, motivo por el cual, en el presente docu-
mento se revisará el comportamiento de las tallas de 
los peces comercializados entre los años 1995 a 2010, 
confrontándolos con el Tamaño Mínimo de Captura 
reglamentado por la legislación colombiana.

mETODOLOGÍA

Los datos de las longitudes de los bagres capturados 
por la pesca comercial fueron levantados durante jor-
nadas permanentes de registro de variables biológicas 
y pesqueras, entre los años 2001 a 2010 para dos re-
giones de alta importancia pesquera: Puerto Leguíza-
mo en el río Putumayo y Leticia en el río Amazonas 
(Figura 1), reconocidos como los principales sectores 
de acopio y comercialización del pescado capturado 
en la Amazonia colombiana y áreas vecinas de Brasil 
y Perú (Valderrama, 1982, 1988; Valderrama et al., 
1993; Agudelo et al., 2000; 2006, 2011; Barros y Ri-
beiro, 2005) 

En términos biológicos el Tamaño Mínimo Regla-
mentado-TMR representa la Talla Media de Madu-
rez Sexual-TMM de una especie, que se resuelve a 
partir del punto de inflexión de la curva de frecuen-
cias acumuladas de las longitudes de los individuos 
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sexualmente maduros. Esta TMM o L50, se entiende 
como la longitud promedio en la cual al menos el 
50% de los individuos de una población están aptos 

Para la legislación pesquera colombiana las estimaciones 
de TMM para las diez especies más comercializadas de 
la Amazonia colombiana proviene de trabajos realizados 

FIGURA 1. LA AMAzoNIA CoLoMBIANA y sUs DEPARtAMENtos, MostRANDo Los PUERtos DE ACoPIo DE PEsCADo CoN FINEs DE CoNsUMo HUMANo EN LEGUízAMo y LEtICIA (FUENtE: PRoGRAMA 

MoDELos DE FUNCIoNAMIENto – INstItUto sINCHI)

tABLA 1. tAMAños MíNIMos REGLAMENtADos -tMR- PARA DIEz EsPECIEs DE BAGREs DE LA AMAzoNIA CoLoMBIANA (FUENtE: INDERENA, 1989)

Nombre común Nombre Científico TMR
 
(cm)

Lechero Brachyplatystoma filamentosum 100

Camiseto Brachyplatystoma juruense 50

Baboso Brachyplatystoma platynemum 70

Dorado Brachyplatystoma rousseauxii 85

Pirabutón Brachyplatystoma vaillantii 40

Simí Calophysus macropterus 32

Barbachato Pinirampus pirinampu 40

Rayado Pseudoplatystoma punctifer 80

Tigre Pseudoplatystoma tigrinum 80

Amarillo Zungaro zungaro 89

para la reproducción, siendo así considerados como 
individuos adultos (Vazzoler, 1982, 1996; King, 
1995; Sparre y Venema, 1997). 

en las cuencas del Caquetá y Orinoco definidas a nivel 
de longitud estándar del pez, según lo estipulado en el 
Acuerdo 0075 de 1989 (Tabla 1) (Inderena, 1989).
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Para el presente análisis, los registros de los peces 
fueron organizados en longitudes estándar para 
cada especie y fue contabilizada en cada una, la 
cantidad de animales que estuvieron por debajo de 
la TMR, con lo cual se calculó el índice de indivi-
duos por debajo del tamaño mínimo reglamentario 
(IDT

m
) y expresado en porcentaje según Alonso y 

Agudelo (2002):

IDT
m
=(ICDT

R
/TIC)*100

Donde: ICDT
R
	=	número	de	individuos	capturados	

por	debajo	del	tamaño	reglamentario;	TIC	=	número	
total de individuos capturados

Para facilitar la interpretación del IDT
m
 se utiliza-

ron cuatro categorias de clasificación basados en la 
proporción de peces que no lograron alcanzar el 
tamaño reproductivo de referencia y reproducirse 
por lo menos una vez en su vida, antes de ser cap-
turados en la pesquería comercial, acorde a lo pro-
puesto por Alonso y Agudelo (2002): 

Color Porcentaje (%) Impacto Negativo 

Verde < 25 Bajo

Amarillo 25 – 50 Medio

Anaranjado 50 – 75 Alto

Rojo 75 – 100 Muy alto

El presente trabajo cobijó información multitem-
poral basada en registros de la década pasada para 
el período 2001-2010. La información fue agrupa-
da cada dos años para facilidad del análisis, según 
lo propuesto por Agudelo y Alonso (2002). Se in-

corporaron 36.961 longitudes estándar de bagres 
capturados en el río Putumayo y 47.694 para el río 
Amazonas. Igualmente, fue utilizado como punto de 
comparación del indicador, la valoración realizada en 
el quinquenio 1995-2000 (Agudelo y Alonso, 2002).

Brachyplatystoma filamentosum
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REsuLTADOs

El seguimiento a la pesquería del río Putumayo 
para la década pasada se cuantificó con una negativa 
afectación de nivel medio (<50%) sobre los bagres 
comerciales. A inicios de 2001 la cifra estaba en 
31% pero al final de 2010 el IDT

m
 se ubicó en un 

preocupante 47% (Figura 2). De manera compara-
tiva, entre finales de la década del 1990 y finales de 
la década del 2000 se observó sobre la gran mayoría 
de las especies analizadas que se ha incrementado el 
porcentaje de afectación de la pesca, como resulta-
do del incremento en la extracción de individuos 
por debajo del tamaño reglamentario (Figura 3).

FIGURA 2. EVoLUCIóN GLoBAL DEL PoRCENtAJE DE BAGREs CAPtURADos PoR DEBAJo DEL tMR A Lo LARGo DEL PERíoDo 2001- 2010 y sU CoMPARACIóN CoN EL CoNsoLIDADo DEL qUINqUENIo 

1995-2000 PARA EL Río PUtUMAyo (NIVEL DE AFECtACIóN: ALto=ANARANJADo, MEDIo=AMARILLo). FUENtE: AGUDELo y ALoNso, 2002; BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI

0

25

50

75

100

19
95

-2
00

0

20
02

- 2
00

4

20
05

-2
00

6

20
07

-2
00

8

20
09

-2
01

0

ID
Tm

(%
)

Río Putumayo

31% 
individuos
menores a 

TMC

Río Putumayo
consolidado 1995 - 2000

47% 
individuos
menores a 

TMC

Río Putumayo
consolidado 2002 - 2010

0

25

50

75

100
19

95
-2

00
0

20
02

- 2
00

4

20
05

-2
00

6

20
07

-2
00

8

20
09

-2
01

0

ID
Tm

(%
)

Río Putumayo

31% 
individuos
menores a 

TMC

Río Putumayo
consolidado 1995 - 2000

47% 
individuos
menores a 

TMC

Río Putumayo
consolidado 2002 - 2010

0

25

50

75

100

19
95

-2
00

0

20
02

- 2
00

4

20
05

-2
00

6

20
07

-2
00

8

20
09

-2
01

0

ID
Tm

(%
)

Río Putumayo

31% 
individuos
menores a 

TMC

Río Putumayo
consolidado 1995 - 2000

47% 
individuos
menores a 

TMC

Río Putumayo
consolidado 2002 - 2010



evolución de las longitudes corporales para la pesquería comercial de bagres en la amazonia colombiana (período 2001-2010)

revista colombia amazónica nº 5 de 2012182

FIGURA 3. CoMPARACIóN PoR EsPECIE DEL INDICADoR DE INDIVIDUos CAPtURADos PoR DEBAJo DEL tMR AL INICIo DE LA DéCADA DE 2000 FRENtE A sU úLtIMA ACtUALIzACIóN EN 2010 PARA EL 

Río PUtUMAyo (NIVEL DE AFECtACIóN: MUy ALto=RoJo, ALto=ANARANJADo, MEDIo=AMARILLo, BAJo=VERDE. N=8576). FUENtE: AGUDELo y ALoNso, 2002; BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI.
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Para las principales especies comerciales del río Pu-
tumayo, la mayor afectación la han sufrido los pinta-
dillos (Pseudoplatystoma sp.) especialmente el pintadi-
llo rayado con un IDT

m
 superior al 90%, lo sigue el 

baboso (B. platynemum) quien cierra el período con 
valores cercanos al 75% (Figura 4). Bagres de tamaño 

menor como el simí (Calophysus macropterus), la especie 
actualmente más apetecida en la región del Putumayo, 
también demostraron un incremento en la extracción 
cada vez mayor de individuos pequeños; el barbachato 
(P. pirinampu) presentó una tendencia similar llegando 
a 48% (Figuras 4 y 5).
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FIGURA 4. CoMPoRtAMIENto DEL INDICADoR DE BAGREs CAPtURADos PoR DEBAJo DEL tMR EN EL Río PUtUMAyo A Lo LARGo DE LA DéCADA 2001- 2010 y sU CoMPARACIóN CoN LA CIFRA 

DEL qUINqUENIo 1995-200, PARA LAs EsPECIEs: BABoso (B. PLAtyNEMUM), BARBACHAto (P. PIRINAMPU), DoRADo (B. RoUssEAUxII), LECHERo (B. FILAMENtosUM), PINtADILLo RAyADo 

(PsEUDoPLAtystoMA sPP.) y sIMí (CALoPHysUs MACRoPtERUs) (NIVEL DE AFECtACIóN: MUy ALto=RoJo, ALto=ANARANJADo, MEDIo=AMARILLo, BAJo=VERDE). FUENtE: AGUDELo y ALoNso, 

2002; BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI
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FIGURA 5. PRoMEDIo ANUAL y DEsVIACIóN DE LA LoNGItUD EstáNDAR DE LAs PRINCIPALEs EsPECIEs DE BAGREs CAPtURADos EN EL sECtoR DE PUERto LEGUízAMo EN EL Río PUtUMAyo PARA 

LA DéCADA 2000-2010 (FUENtE: BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI)
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De otra parte, el seguimiento a la pesquería en el 
sector del río Amazonas colombiano y su área de in-
fluencia, mostró que durante la década pasada (1995-
2000) el IDT

m
 se encontraba en un nivel intermedio 

(33%), pasando entre el 2002-2004 a un poco más 

del 50% y hacia el final de 2010 llegó al 62% (Figura 
6). Así como se encontró para el río Putumayo, en el 
Amazonas para entre finales de la década del 90 y el 
año 2010, en varias de las especies analizadas se ha 
incrementado el IDT

m
 (Figura 7).

FIGURA 6. EVoLUCIóN DEL PoRCENtAJE DE BAGREs CAPtURADos PoR DEBAJo DEL tMR A Lo LARGo DEL PERíoDo 2001- 2010 y sU CoMPARACIóN CoN EL CoNsoLIDADo DEL qUINqUENIo 1995-

2000 PARA EL Río AMAzoNAs (NIVEL DE AFECtACIóN: ALto=ANARANJADo, MEDIo=AMARILLo). FUENtE: AGUDELo y ALoNso, 2002; BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI
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A nivel de especies de alto interés comercial en el sec-
tor del río Amazonas, es de destacar que como su-
cedió en el río Putumayo, la mayor afectación la han 
sufrido los pintadillos (Pseudoplatystoma sp.) con valo-
res elevados del IDT

m
 superando el 90% cuando para 

inicios del año 2001 no sobrepasaba el 50%. Para el 
dorado (B. rousseauxii), la especie más apetecida en la 

región del Amazonas, se obtuvo un comportamiento 
constante a lo largo del período con una cifra cer-
cana al 30% para los ejemplares capturado en aguas 
colombianas. Para simí (Calophysus macropterus), se ha 
incrementado la afectación negativa de la pesquería al 
final de la misma década frente al valor estimado para 
inicios de la misma (Figura 8 y 9).

FIGURA 7. CoMPARACIóN PoR EsPECIE DEL íNDICE DE INDIVIDUos CAPtURADos PoR DEBAJo DEL tMR AL INICIo DE LA DéCADA DE 2000 FRENtE A sU úLtIMA ACtUALIzACIóN EN 2010 PARA EL Río 

AMAzoNAs (NIVEL DE AFECtACIóN: MUy ALto=RoJo, ALto=ANARANJADo, MEDIo/AMARILLo, BAJo=VERDE. N=6145). FUENtE: AGUDELo y ALoNso, 2002; BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI
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FIGURA 8. CoMPoRtAMIENto DEL INDICADoR DE BAGREs CAPtURADos PoR DEBAJo DEL tMR EN EL Río AMAzoNAs A Lo LARGo DE LA DéCADA 2001- 2010 y sU CoMPARACIóN CoN LA CIFRA DEL 

qUINqUENIo 1995-200, PARA LAs EsPECIEs: BARBACHAto (P. PIRINAMPU), DoRADo (B. RoUssEAUxII), PIRABUtóN (B. VAILLANtII), PINtADILLos (PsEUDoPLAtystoMA sPP.) y sIMí (CALoPHysUs 

MACRoPtERUs) (NIVEL DE AFECtACIóN: MUy ALto=RoJo, ALto=ANARANJADo, MEDIo=AMARILLo, BAJo=VERDE). FUENtE: AGUDELo y ALoNso, 2002; BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI
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FIGURA 9. PRoMEDIo ANUAL y DEsVIACIóN DE LA LoNGItUD EstáNDAR DE LAs PRINCIPALEs EsPECIEs DE BAGREs CAPtURADos EN EL sECtoR DE LEtICIA EN EL Río AMAzoNAs PARA LA DéCADA 

2000-2010 (FUENtE: BAsE DE DAtos INstItUto sINCHI)
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DIsCusIóN

Varios autores han indicado que el tamaño medio 
de los individuos de una comunidad de peces puede 
describir ateraciones en los patrones de generación 
de biomasa o la abundancia númerica de una pobla-
ción (Ryder et al., 1981; Boudreau & Dickie, 1992). 
Según Gislason & Rice (1998), en las pesquerías 
del Mar del Norte hubo una fuerte relación entre 
el esfuerzo de pesca y la disminución en el tamaño 
de los peces capturados. De tal suerte que existen 
fuertes evidencias que indican que el incremento de 
la mortalidad por efecto de la pesca modifica la es-
tructura demografica de la poblacion de peces hacia 
individuos más jovenes y pequeños (Baranov, 1918, 
Bianchi et al., 2000, Zwanenburg, 2000; en Zim-
mermann et al., 2011).

Lo anterior, puede estar ocurriendo en las pesquerías 
amazónicas, pues en términos generales se observó 
que el IDTm para el sector de Puerto Leguízamo en 

el río Putumayo fue creciendo hacia un 50%, mientras 
que para Leticia en el río Amazonas las fluctuaciones 
se presentaron muy por encima de ese valor. Cuando 
en el análisis se agrega la información proveniente de 
las diferentes especies, se generaliza una calificacion 
negativa, entendiendo que lo que contribuye a incre-
mentar las alarmas en el indicador corresponde a una 
extracción indiscriminada de peces de pequeño por-
te. Por lo que se puede concluir en primera instancia, 
que no existe respeto por parte de los usuarios a las 
diposiciones reglamentarias establecidas por la auto-
ridad pesquera colombiana. A su vez, como los sec-
tores analizados son representativos de las labores de 
pesca en ambas cuencas, se puede generalizar que para 
todo el sector fronterizo de Colombia con el Perú en 
los ríos Putumayo y Amazonas, no se cuenta con una 
conciencia pesquera en pro de respetar la normativa 
sobre tallas de captura, muy a pesar que las longitudes 
mínimas de pesca permitidas para los bagres en ambos 
paises están cercanas, especialmente para B. rousseauxii 
y P. punctifer (Ministerio de pesquería del Perú, 2001).

Brachyplatystoma tigrinum

Brachyplatystoma rousseauxii
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Frente a los análisis presentados, cabe destacar que 12 
o 15 años atrás especies de gran porte como leche-
ro, guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus) y amari-
llo eran bastante representativas en las pesquerías de 
la región conjuntamente con el dorado y el baboso 
(Castro, 1992; Agudelo et al., 2000), pero su abun-
dancia ha disminuido en los últimos años, siendo 
reemplazadas en la comercialización por otras espe-
cies como simí, barbachato y pintadillos (Agudelo et 
al., 2006, Agudelo 2007; Agudelo et al., 2011). Como 
consecuencia de lo anterior, se podría suponer que 
una variada pesca de ejemplares por debajo de la talla 
mínima reglamentaria es lo que está compensando la 
falta de la oferta natural de las especies que ya no son 
frecuentes en las capturas. 

La pesca es resultado del esfuerzo humano, la se-
lectividad de las artes y la combinación del régimen 
hidrológico de los ríos junto con el comportamien-

to bioecológico de las especies, pero lo extenso de la 
región y el poco control que se hace en la Amazonia 
colombiana, permiten utilizar con elevada frecuencia 
distintos aparejos y utilizar diversos ambientes para 
capturar ejemplares de bagres por debajo del TMR 
(Nuñez- Avellaneda et al., 2007). 

Para el caso de los pintadillos, especies migratorias 
que requieren de diversos hábitats y medianas distan-
cias para desarrollar su ciclo de vida (<1000 km), 
permite capturarlos en distintos ambientes y en un 
variado rango de tamaños. Por lo tanto, el incontrola-
do esfuerzo pesquero somete a estos bagres a un alar-
mante estado de mala utilización del recurso, tornán-
dolos muy sensibles a la pesca y reiterando con ello, la 
calificación de vulnerabilidad que actualmente poseen 
según la escala de la UICN, como también sucede con 
otras especies del mismo género, para diversos ríos de 
Colombia (Mojica et al., eds, 2002, 2012)… 

sorubimichthys planiceps

sorubim lima
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Para el simí debe anotarse que es una especie que viene 
consolidándose como bagre de alta importancia co-
mercial con incrementos anuales en los desembarques 
amazónicos desde 1998. Su alta voracidad lo hace pre-
sa fácil, lo que permite capturarlo bajo distintos méto-
dos de pesca utilizando anzuelos, espineles e incluso la 
mano (Bonilla-Castillo et al., 2011). Lo anterior podría 
explicar el incremento en la proporción de animales 
pequeños en los desembarcos, que se refleja en la evo-
lución negativa del indicador de tallas para ambos ríos. 

El caso de baboso en el río Putumayo refleja la apre-
hensión de animales pequeños capturados con an-
zuelos que generan tallas menores. El baboso es un 
depredador que vive en el canal principal de los ríos, 
recorre largas distancias para desovar en corrien-
tes cercanas a la Cordillera de los Andes y las hem-
bras son más grandes que los machos (Agudelo et al., 
2000; Barthem y Goulding, 2007). El incremento en 
el IDTm para esta especie se debe a una mayor pre-
sencia de machos, que al ser de menor tamaño que las 
hembras reducen el promedio de las tallas. 

Dorado es el bagre más apetecido de toda la Ama-
zonia, sus capturas cerca de Leticia corresponden en 
su mayoría a individuos adultos y pre-adultos. Los 
esfuerzos de los organismos pesqueros y de control 

por un buen manejo de ese recurso y la atención que 
despierta la utilización comercial de dorado, han mo-
tivado una leve disminución o estabilidad del efecto 
negativo de la actividad pesquera sobre esta especie 
en un nivel medianamente alto. Pero cuando se incor-
poran registros de individuos almacenados en los cen-
tros de acopio de Leticia que han sido capturados en 
aguas alejadas de Colombia, el índice se incrementa 
como se observa en el consolidado 1995 - 2000. Así, 
se puede concluir que la dinámica de la pesca local no 
incrementa el impacto negativo para este bagre, pero 
los procesos de demanda y comercialización regional 
a lo largo del río Amazonas hacen que la pesquería 
como un todo impacte negativamente este recurso, 
pues en Brasil se capturan juveniles y alevinos de la 
especie (Barthem y Goulding, 1997; Alonso, 2002; 
Alonso y Pirker, 2005). De tal suerte que para esta 
especie tan exquisita de la pesquería amazónica, que 
requiere de miles de kilómetros para desarrollar su ci-
clo de vida, su sustentabilidad dependerá muchísimo 
de lo que las autoridades pesqueras colombianas (e 
incluso peruanas) alcancen a acordar con las autori-
dades brasileña, ya que en sectores colombianos este 
recursos está relativamente bien protegido. Sin em-
bargo, debido a su particular ciclo de vida, se califica a 
la especie como vulnerable según la escala de la UICN 
(Mojica et al., eds, 2002, 2012).

Piaractus brachypomus
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Frente a lo anterior y debido a que las labores de pes-
ca se realizan en regiones fronterizas, es fundamental 
reconocer que los efectos de la pesca no solo corres-
ponden al resultado de una actividad ejercida por po-
bladores colombianos, si no también, de pescadores 
peruanos y brasileños sobre unas especies que tienen 
la característica de ser medianas y grandes migra-
torias. Por lo tanto, los cambios observados en este 
análisis, son también el reflejo de una pesca a nivel 
regional entre los tres países.

Por lo tanto, se requiere de un inmediato proceso de 
ordenación de la pesca y una activa y dinámica inter-
vención política tanto de las comisiones de vecindad, 
coordinadas por los Ministerios de Relaciones Exte-
riores, como de las autoridades pesqueras, ambienta-
les, científicas y territoriales de cada país; para poder 
iniciar con prontitud la ratificación y/o ajuste de los 
actuales tamaños mínimos de captura en la fronteras 
en conjunto con la precisión de las artes que pueden 
ser utilizadas en la pesca, y a una mejora en la partici-
pación y sensibilización que las autoridades pesqueras 
puedan realizar con los usuarios..
Pero es claro que el futuro de la actividad y la perpetua-
ción de las especies no depende solamente del manejo 
de la pesquería a través de las tallas, por lo que diversas 
e innovadoras estrategias de manejo deben implemen-
tarse y solo pueden ser determinadas mediante un con-
senso general regional. Y en ese orden, se debe hacer 
énfasis que la pesquería comercial recoge unas especies 

migratorias, que realizan parte de sus ciclos de vidas 
en las zonas fronterizas, con características de creci-
miento y dinámica poblacional que indican una menor 
capacidad de renovación, además de que también son 
peces de nivel trófico alto (Barthem y Goulding, 1997; 
Agudelo et al., 2000, 2011; Barthem y Fabré, 2004; 
Angelini et al., 2006; García et al., 2009). 

Todo lo anterior significa que para que las recomen-
daciones de los diversos estudios científicos realizados 
sobre la pesca de bagres tengan efecto, las entidades 
encargadas del ordenamiento del recurso pesquero 
deben propender hacía una regulación regional equi-
librada y equitativa de parte de los países fronterizos 
-Colombia, Brasil y Perú-, a partir de una mirada ho-
lística que conjugue aspectos ambientales, sociales y 
económicos, promoviendo tanto la sostenibilidad de 
estos importante recursos naturales, como la rentabi-
lidad y competitividad de una labor cotidiana y com-
partida que beneficia a miles de personas en la región.
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