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RESUMEN    

Las pesquerías a pequeña escala o artesanales son de suma importancia para las 

comunidades que viven de estas en términos socioeconómicos, y así mismo para 

el país. 

Este estudio pretende caracterizar la pesca artesanal del Consejo Comunitario de 

La Plata, Bahía Málaga, para complementar, aportar y fortalecer los datos de 

estudios pesqueros previamente realizados, y así poder hacer una aproximación al 

estado actual de la pesca en el área. 

La toma y recolección de datos se lleva a cabo durante el mes de Agosto del año 

2011. Los objetivos del proyecto están orientados hacia la descripción de las 

unidades económicas de pesca (UEP), la identificación de las especies que se 

capturan en la actividad pesquera y su contribución en términos de biomasa. Así 

mismo, conocer el papel social y económico que juega la actividad en el diario vivir 

de la comunidad negra malagueña.  

Se registran seis artes de pesca, de las cuales el trasmallo es la más utilizada, y 

cuatro tipos de embarcaciones diferenciadas por el material en que están hechas y 

la forma como son impulsadas, ya sea a remo o con motor fuera de borda. Se 

obtiene un registro de captura para 10 Órdenes, 30 Familias (Carangidae, 

Lutjanidae y Ariidae con el mayor número de especies capturadas) y 56 Especies. 

Se determina la captura por unidad de esfuerzo (C.P.U.E.) de las diferentes artes 

y por especie. Las especies con mayor importancia pesquera en términos de 

biomasa (peso) y frecuencia espacio – temporal son la Lisa (Mugil cephalus), el 

Jurelillo (Caranx caninus) y el Ñato (Notarius troschelii).  

La contribución en peso que hace el Consejo Comunitario de La Plata, de acuerdo 

a los registros de captura es de casi una tonelada de pescado, 912 kilogramos, en 

un total de 15 días faenados. 
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ABSTRACT 

The artisanal fisheries or in a small scale are very important for the communities 

who live from them talking in socioeconomically terms, as well to the country. 

This study aims to characterize the artisanal fishing of  “Consejo Comunitario de La 

Plata, Bahia Malaga”, to complement, provide and strengthen information collected 

in previous fisheries studies, and be able to do an approach to the current situation 

of fisheries in the area. 

Data collection took place during august 2011. The aims of the project are oriented 

towards the description of the fishing economic units (FEU), the identification of the 

species caught in the fishing activity and its contribution in terms of biomass. At the 

same time, know the social and economical role played in the daily activities of the 

black community from Bahia Malaga. 

There are six types of fishing arts, being the trammel the most popular, and four 

types of boats differentiated for the material in which are build and the way they are 

driven, it can be rowing or engine outboard. This study obtains a record catch for 

10 orders, 30 families (Carangidae, Lutjanidae y Ariidae with the highest number of 

caught species) and 56 species. The capture for unit effort (C.U.F.) is determinate 

of the different arts of fishing and per specie. The species with higher fishing 

importance in terms of biomass (weight) and space-temporary frequency are the 

Flathead grey mullet (Mugil cephalus), the Pacific crevalle jack (Caranx caninus) 

and the Chili sea catfish (Notarius troschelii). 

The contribution in weight made by “Consejo Comunitario de la Plata” according to 

the caught registry is almost one ton of fish, 912 Kg in a total of 15 working days. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad pesquera es una fuente importante de sustento y de alimento, para 

los países en vía de desarrollo, particularmente para  las familias que viven en las 

zonas rurales cuyos ingresos económicos suelen ser bajos. La contribución de la 

actividad en función alimentaria es significativa. Es así como en el 2000, el 

pescado y sus productos derivados constituían el 15,3% del total de la proteína 

consumida. (Pineda y Soria, 2008). 

 A nivel mundial, cerca de la mitad de los recursos pesqueros marinos se 

encuentran plenamente explotados, un cuarto está sobreexplotado, agotado o en 

proceso de recuperación, y sólo un cuarto tiene la capacidad de producir más de 

lo que actualmente  producen. La situación para la pesca continental es poco 

conocida, pero es de igual o mayor importancia, considerando que el impacto 

ambiental al que están sometidos es mucho mayor (FAO, 2011).  

Alrededor del 95% de la producción mundial marina se origina de los ecosistemas 

costeros, como los estuarios, pantanos, humedales, bahías poco profundas, 

manglares y arrecifes de coral. Juegan un papel importante en el ciclo de vida de 

muchos organismos marinos, incluyendo peces de importancia económica, al 

proveerles zonas de reproducción, cría y alimento (FAO, 2011).  

El 95% del pescado que se consume en el país es aportado por las pesquerías a 

pequeña escala (Castro, 1990) y el Litoral Pacífico produce cerca de un 37% de 

las capturas (Castro, 1991). Esta cifra es significativa y traduce la importancia del 

espacio que ocupa la actividad pesquera en los sistemas de vida de las 

comunidades negras del Pacífico colombiano. 

Los Informes Técnicos Regionales, efectuados por la Corporación Colombia 

Internacional, revelan que el recurso pesquero, del año 2000 al año 2009, decreció 

aproximadamente a un promedio anual del 5% a nivel nacional, (CCI-INCODER, 

2006 a 2009).  

La actividad pesquera tiene el potencial de modificar los ecosistemas porque 

puede alterar o afectar a las especies objetivo de las pesquerías (sobre todo si hay 

sobrepesca), a las especies asociadas o dependientes de las especies objetivo, a 

las cadenas tróficas y a los hábitats donde se realiza, así mismo produce cambios 

en la estructura de las comunidades por la reducción de las poblaciones de 

especies clave (predadores) grandes y de larga vida, y el aumento en las 

poblaciones de especies presa. La pesca fantasma afecta también diferentes 

especies ya que las artes que han sido abandonadas siguen cumpliendo su 

función y capturan individuos. La captura incidental es otra problemática ya que 

las artes de pesca poco selectivas afectan  especies de tortugas, aves y 
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mamíferos marinos junto con la introducción involuntaria de especies exóticas, 

patógenos por parte de los buques pesqueros, así como la contribución al 

calentamiento global por parte de estos debido a la emisión de gases de escape y 

refrigerantes (FAO, 2011). 

 

El apoyo institucional en el área no es el más eficiente y los pobladores deben 

hacer lo necesario para asegurar el sustento propio y el de sus familias.  La pesca 

artesanal es una actividad que se ha practicado tradicionalmente al interior del 

territorio colectivo de la comunidad negra malagueña y es una de las principales 

actividades económicas desarrolladas por las gentes, pues gracias a las bondades 

del mar se puede decir que el alimento proporcionado por el pescado no falta. Con 

la visita a las comunidades que integran el Consejo Comunitario de La Plata, 

Bahía Málaga, se pretende caracterizar la actividad pesquera artesanal ya que 

puede ser útil para generar mecanismos que propicien la optimización del sistema 

extractivo. 

Este proyecto de investigación permitirá conocer el funcionamiento del sistema de 

pesca artesanal y aportará datos de captura en peso (kg) para la época en que se 

realice el estudio. Estos existen únicamente para la comunidad de La Plata, 

mientras que las otras tres comunidades (Mangaña, Miramar y La Sierpe) no 

poseen este tipo de datos. Así, el proyecto contribuirá a reforzar los ya existentes, 

con el fin de conocer el aporte que hace la pesca artesanal del Consejo 

Comunitario en términos de capturas para la ciudad de Buenaventura. 

A través de esta investigación, se busca aportar información que contribuya con la 

obtención de posibles medidas de manejo que permitan optimizar el sistema 

extractivo haciendo uso sustentable del recurso pesquero, lo que en cierta medida, 

contribuye a elevar el bienestar colectivo de la comunidad negra malagueña ya 

que permite asegurar a corto, mediano y largo plazo la oferta alimentaria y la 

captación de ingresos económicos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Describir el funcionamiento de la pesca artesanal y determinar su importancia 

socioeconómica para las comunidades del Consejo Comunitario de La Plata, 

Bahía Málaga. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Describir la Unidad Económica de Pesca (UEP) e identificar los ecosistemas en 

los que opera. 

Identificar las especies que se capturan en la actividad pesquera y su  contribución 

en peso (kg)  del Consejo Comunitario de La Plata, Bahía Málaga. 

Determinar el papel social y económico de la actividad pesquera para las 

comunidades que integran el Consejo Comunitario. 

Este estudio complementa, aporta y fortalece los datos de estudios pesqueros 

previamente realizados, con el fin de hacer una aproximación al estado actual de 

la pesca en Bahía Málaga. Además, permite conocer la importancia del área en 

términos pesqueros y que la comunidad tenga los argumentos necesarios para 

generar en conjunto con los diferentes actores involucrados, una política 

pesquera, que tiene como finalidad hacer uso responsable del recurso y así mismo 

asegurar el sostenimiento de la comunidad negra malagueña.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Recursos de Uso Común. 

De acuerdo a Ostrom (2000) son recursos naturales o hechos por el hombre a los 

que pueden acceder una o varias comunidades para obtener beneficios 

monetarios y no monetarios de acuerdo con los bienes y servicios que prestan. 

Según Schlager (2002 en Murtinho, 2009), un recurso de uso común (agua, 

bosques, la pesca) es un tipo de bien de costosa y difícil exclusión. Esto significa 

que el aprovechamiento de los bienes comunes por parte de unos individuos deja 

de estar disponible para otros, y que es muy costoso generar mecanismos que 

excluyan a los individuos de este aprovechamiento, lo que sucede con recursos 

móviles como son los peces. La difícil exclusión y la escasez de los bienes 

comunes los hacen susceptibles al sobreuso, ya que si no se ponen límites en su 

explotación, este terminará siendo agotado. Como afirma Garret Hardin (2002 en 

Pinedo y Soria, 2008), en lo que se conoce como la Tragedia de los Bienes 

Comunes, si no se restringen el acceso y el uso, los individuos racionales 

sobreexplotarán los bienes que comparten, llevándolos a su degradación total. 

Aunque los bienes comunes están abiertos a todos, la mayoría de las veces están 

sujetos a diferentes derechos de propiedad, que puede ser comunitaria, estatal o 

individual. La sobreexplotación de los bienes comunes no necesariamente está 

asociada al tipo de propiedad ya que “el Estado puede provocar la 

sobreexplotación de los bienes comunes a través de su ineficiencia para 

manejarlos o protegerlos, o simplemente por su falta de interés. Lo mismo puede 

afirmarse de los individuos a quienes se les han entregado bienes comunes en 

propiedad o concesión, pues su codicia y visión de corto plazo pueden impulsarlos 

a maximizar su explotación, sin consideración por su disponibilidad futura”. 

(Pinedo y Soria, 2008). Así mismo, cuando los bienes comunes son propiedad de 

las comunidades suele pasar que las reglas de uso y acceso a los recursos fallan 

y son vulnerables a ser sobreexplotados ya que su acceso es abierto.   

 

3.2 Pesquerías 

Se habla de una pesquería cuando sobre la base de principios de captura 

definidos (consumo, ornamental, mercadeo e investigación), determinadas 

actividades de pesca son ejecutadas con medios específicos y con cierta 

regularidad. Comúnmente, se establece sobre bases comerciales y de 

subsistencia (INPA, 2000).  
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3.3 Actividad Pesquera 

Es el proceso que comprende la investigación, extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización de los recursos pesqueros. Declárese común una actividad de 

utilidad pública y social (Ley 13 de 1990).  

 

3.4 Recursos Hidrobiológicos 

Se consideran como todos los organismos pertenecientes al reino animal y vegetal 

que tienen su ciclo de vida total en el medio acuático (Ley 13 de 1990).  

 

3.5 Recursos Pesqueros 

Se entiende como el conjunto de los recursos hidrobiológicos susceptible a ser 

extraído, sin que se afecte su capacidad de renovación con fines de consumo, 

procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio (Ley 13 de 1990).  

 

3.6 Unidad Económica de Pesca (UEP). 

La UEP son todos los elementos y actores que participan en una faena de pesca, 

es decir, artes, pescadores, embarcaciones, entre otros. De acuerdo a Colciencias 

(1986, en Zárate 2004) se distinguen tres tipos de UEP: el primero, comprende 

unidades que utilizan al tiempo artes, embarcaciones y motores (UAEM), el 

segundo, unidades que solo utilizan arte y embarcación, y el tercer tipo hace 

referencia a unidades que solo utilizan arte en las faenas de pesca.  

 

3.7 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). 

La CPUE es un procedimiento que se aplica sobre la actividad pesquera en la que 

el esfuerzo de muestreo presenta diferencias, por lo tanto, estandariza los datos 

del muestreo y homologa los resultados a una unidad de esfuerzo común, para 

poder comparar lugares, que para el caso de este estudio es gr/pescador.hora e 

individuos/pescador.hora. 

 



 
 

16 
 

4. MARCO TEÓRICO   

 

4.1 Teoría de Producción Pesquera. 

De acuerdo con Romero (1997 en Caro, 2007) las extracciones pesqueras se 

pueden analizar desde la Máxima Producción Pesquera (MPS), punto en el que la 

cantidad de capturas (Ym) coincide con el crecimiento vegetativo de la población 

(Xm) (figura 5). Desde un punto de vista ecológico, el MPS corresponde a la 

cantidad máxima del recurso pesquero que se puede extraer sin afectar la 

producción del siguiente ciclo reproductivo, lo que permite un uso sostenible del 

recurso.  

 

 

Figura 1. Tasa de extracción de una población  pesquera y nivel sustentable de capturas del stock biomasa 

(Tomado de Romero, 1997 en Caro, 2007) 

Esta teoría es relevante en lo referente al manejo, la conservación y la explotación 

de un recurso renovable como es la pesca, el cual es altamente susceptible a la 

sobreexplotación derivada de ser un recurso de uso común. 
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5. ANTECEDENTES 

 

5.1 La Pesca en Colombia 

 

5.1.2 Pesca Industrial 

El primer acercamiento a la industria pesquera en Colombia se da en los años 50 

cuando se inicia la pesca del camarón; entre 1960 y 1961 la producción pesquera, 

especialmente la marítima, creció a una tasa anual aproximada de 9.7%. La 

segunda etapa de la pesca industrial se da a finales de los años 70, cuando el 

país da una serie de concesiones pesqueras a países como Perú y Chile a través 

del Acuerdo de Cartagena, cediendo sus mercados a estos países y 

desprotegiendo la industria colombiana y sin elementos para competir con esas 

producciones (Castro, 1990). 

Según Leyva (1993), hasta mediados de la década de los ochenta se caracterizó 

por ser monoproductiva pues todo su esfuerzo se canalizaba en el 

aprovechamiento de las poblaciones de camarones de aguas someras, 

específicamente, el langostino (Penaeus sp.) y el tití (Xiphopenaeus riveti).  Al final 

de los ochenta inicia su diversificación por razones como: 

 Disminución de la rentabilidad en la operación de los barcos camaroneros 

al bajar notoriamente la captura por embarcación. 

 Incremento en los costos de operación, principalmente en el combustible y 

la mano de obra. 

 La baja de precios en el mercado internacional, especialmente para algunas 

tallas y por la entrada, a este mercado, de la República China. 

 Los costos de mantenimiento de la flota, pues más del 80% de esta 

sobrepasa los 10 años de construida. 

La pesca industrial se realiza en zonas alejadas de la costa y en muchas regiones 

está restringida, por decreto, a cotas profundas con el propósito de que no se 

traslape con la zona que le corresponde a la pesca artesanal. Se emplean botes 

grandes en madera, aluminio o fibra de vidrio y se cuenta con neveras o cuartos 

fríos para la refrigeración del producto por lo que las faenas pueden extenderse 

por días o semanas. Las artes de pesca comúnmente utilizadas son las redes de 

arrastre o de cerco, los palangres o líneas de mano con gran cantidad de anzuelos 

y el uso de equipos de buceo (Ramírez, 2006). 
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5.1.2 Pesca Artesanal 

Los pescadores utilizan potrillos (canoas) impulsados a remo, vela o motor fuera 

de borda,  dependiendo de la distancia que los separa de las especies objetivo. 

Para una pesca de avanzada, se utilizan embarcaciones de madera de fibra de 

vidrio de mayor eslora, equipos de navegación y motores fuera de borda con 

mayor potencia. Estas embarcaciones son conocidas como las viento y marea, en 

las que faenan hasta 15 personas entre una y dos semanas (Beltrán et al., 2000). 

 

Los altos costos de insumos y equipos y el inadecuado suministro de combustible 

y motores, son los principales problemas que impiden el desarrollo de la pesca 

artesanal. Las 1200 Unidades Económicas de Pesca artesanal del Litoral Pacífico, 

aportan el 37% de las capturas del país (Castro, 1991). Los principales centros de 

acopio de su producción son Bahía Solano, Nuquí, Buenaventura, Guapí y 

Tumaco (Leyva, 1993). 

 

Según datos del INDERENA, el 95% del pescado que se consume en el país, es 

extraído por los pescadores artesanales; aproximadamente 71 mil toneladas al 

año (Castro, 1990). 

Las zonas pesqueras de reserva artesanal en Colombia son el Golfo de 

Morrosquillo, el Golfo de Urabá, la zona de influencia de Cartagena, Ciénaga 

Grande, San Andrés y Providencia, Bahía Tumaco y Bahía Málaga en el Pacífico, 

teniendo estas dos últimas un factor en común: el poco cuidado prestado por el 

sector oficial (Castro, 1990). 

Los estudios relacionados con la actividad pesquera han sido desarrollados tanto 

para el Pacífico como para el Caribe, así como para el interior del país. La 

actividad que opera de forma artesanal ha sido tratada por varios autores. Caro 

(2007) hace una caracterización del sistema de pesca artesanal y las reglas de 

uso en la Laguna de Tota. Zárate (2004) y Mejía (2002) realizan la caracterización 

de la pesca artesanal en Isla Fuerte, mar Caribe colombiano. Los trabajos 

documentados para Bahía Málaga relacionados con la actividad pesquera tienen 

referencia desde Sterling (1976), quien realizó una colección de peces del Pacífico 

colombiano. Artunduaga (1978) realizó estudios de caracterización sobre los 

pescadores artesanales de Bahía Málaga con el objetivo de tener un referente de 

los demás pescadores del Pacífico colombiano, evaluando los recursos 

pesqueros, los métodos, las artes, las embarcaciones de pesca, la selectividad del 

aparejo predominante y las perspectivas de explotación; Rubio (1988) publica el 

libro de peces de importancia comercial para el Pacífico colombiano. Ocampo 

(1990) realiza un proyecto con el objetivo de aplicar técnicas sencillas y 
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económicas para cultivar peces y camarones a nivel artesanal, utilizando jaulas 

flotantes en zonas estuarinas cercanas a las viviendas de los pescadores; esto 

con el propósito de buscar alternativas de desarrollo a la pesca artesanal. 

Castellanos et al. (2006) presentan un listado taxonómico donde actualizan los 

listados anteriores de peces marinos y estuarinos del área. Rodríguez (2002) 

Angulo et al. (2002) realizan caracterizaciones económicas y evalúan los 

potenciales biofísicos, tecnológicos, socioeconómicos y culturales de la Unidad de 

Manejo Integrado (UMI) Bahía Málaga/Litoral de San Juan de los diferentes 

sistemas de producción y extracción y promueven la conservación y alternativas 

para el uso sustentable de los recursos (Caicedo, et al., 2008). La WWF (2008) 

realiza un Diagnóstico Rápido Pesquero de Bahía Málaga (Caicedo, 2008). 

 

6.  ÁREA DE ESTUDIO 

Bahía Málaga está situada entre 3º 56’ – 4º 05’ N y 77º 19’ – 77º 21’ W, en la 

región central de la costa pacífica de Colombia, a 36 km aproximadamente del 

norte del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, con un área aproximada de 

136 km2 en la parte marino-costera. Se caracteriza por poseer varios biotopos 

localizados en forma dispersa en toda su longitud, tales como: bosques, playas 

arenosas, playas rocosas, acantilados terciarios, manglares, entre otros 

(INVEMAR, UNIVALLE E INCIVA, 2006).  

Bahía Málaga es una de las principales e importantes áreas biogeográficas de la 

costa pacífica vallecaucana, ya que alberga una gran diversidad de especies de 

flora y fauna en su gran variedad de ecosistemas de ríos, bosques y ambientes 

marino-costeros. Es un importante centro de atracción turística que reúne a miles 

de visitantes procedentes de varias regiones del país que disfrutan de las playas y 

demás maravillas naturales que ofrecen sus ecosistemas. 
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Figura 2. Mapa de ecosistemas (Tomado del PMA del PNR de la Sierpe y el DMI de La Plata, Bahía 

Málaga, 2010)   

En Bahía Málaga están representados los sistemas naturales tropicales de mayor 

importancia ecológica como son: 1) ecosistemas y comunidades marinas de 

hábitats pelágicos y litorales con pequeñas formaciones coralinas. 2) ecosistemas 

y comunidades de la interfase mar-tierra con asociaciones de manglares, zonas de 

estuarios y deltas, playas arenosas y rocosas, así como, acantilados y numerosos 

islotes. 3) comunidades y ecosistemas terrestres con bosque heterogéneo de 

colinas y terrazas disectadas, con relieve pronunciado que incluye un conjunto 

heterogéneo de ríos y quebradas. La diversidad de hábitats de la bahía se aprecia 

también a partir de las variaciones en la altura mareal; originando varios 

ambientes que se distribuyen a lo largo de las zonas adlitoral, supra litoral, 

mesolitoral e infralitoral, y presenta una gran variedad de biotopos localizados en 

forma dispersa en toda su extensión (INVEMAR, UNIVALLE E INCIVA, 2006). 

Los ecosistemas costeros (incluyendo estuarios y lagunas) constituyen la interfase 

entre los ambientes marinos y de agua dulce, y entre los continentes y los 

océanos (FAO, 2011). 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño del estudio 

Primero, se hace a una revisión bibliográfica acerca de proyectos realizados en la 

zona y relacionados con el tema pesquero para tener una visión más amplia del 

área de estudio y sus características.  

De acuerdo al objetivo de investigación y a lo previamente investigado, se realiza 

el diseño y la planeación del proyecto.  

Se concertó una reunión en la ciudad de Buenaventura con el presidente de la 

junta directiva del Consejo Comunitario de la Plata, Bahía Málaga, Saúl Valencia, 

para exponer la idea del proyecto y para que a través de él, el resto de integrantes 

de la junta directiva y las personas pertenecientes al Consejo Comunitario 

conocieran el motivo de la visita del investigador y el propósito de la investigación 

para que en lo posible hicieran parte de esta. Así mismo, se organiza la parte 

logística (alimentación, hospedaje, transporte, asistentes de campo, entre otros), 

correspondiente la fase de campo.  

Igualmente, se hace contacto con Farit Rico, investigador del INVEMAR (Sede 

Pacífico), y Mario Quintero, Director de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria), para comentarles acerca del proyecto y recibir opiniones o 

críticas de este. El señor Mario Quintero le facilita al investigador un trabajo 

reciente de caracterización pesquera de la zona Norte de Buenaventura, realizado 

por la ASEPES (Empresa Asociativa de Trabajo Asesorías Pesqueras), el cual es 

de mucha utilidad ya que permite realizar comparaciones con respecto al presente 

estudio. 

 

7.2 Fase de campo 

La fase de campo se realizó durante todo el mes de Agosto del año 2011 en cada 

una de las comunidades pertenecientes al Consejo Comunitario: la Plata, 

Mangaña, Miramar y la Sierpe. En la primera y última comunidad la estadía fue de 

9 días en cada una, mientras que en las dos restantes la estadía fue de 5 días. En 

cada uno de los diferentes lugares se aplicaron encuestas y entrevistas (anexos 3 

y 4) a los pescadores, y un formato de campo (anexo 5) a las embarcaciones que 

llegaban a desembarcar sus capturas. 
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Las entrevistas y encuestas se hicieron con el objetivo de obtener información 

primaria acerca del papel social y económico que representa la actividad pesquera 

para las gentes del Consejo Comunitario (C.C.). En la comunidad de la Plata se 

hacen 26, en Mangaña 7, en Miramar 11 y en la Sierpe 13 entrevistas y encuestas 

dando un total de 57. La razón por la que se hacen más entrevistas y encuestas 

en unas comunidades que en otras tiene que ver con el número de habitantes que 

tiene cada comunidad, además, en comunidades como la Sierpe la mayoría de los 

hombres se encontraban en el monte explotando madera.  

.  

Figura 3. Encuestas. 

Para cada embarcación que llegaba a los respectivos puertos de desembarco, se 

aplicaba el formato de campo en el que se obtenía el dato de manga y eslora de la 

embarcación, caladero en que pescó, número de pescadores, duración de la 

faena, especies capturadas y su respectivo pesaje. Para la comunidad de la Plata 

se obtuvo 26 registros, para Mangaña 10, para Miramar 6 y para la Sierpe 6 dando 

un total de 48 registros de faenas de pesca.  

Para el pesaje de las especies se utilizó una báscula común con capacidad de 5 

kg y un dinamómetro con una capacidad de 12 kg. Este procedimiento fue 

complicado porque generalmente cuando un pescador llegaba de faenar quería 

poner rápidamente su producido en el frío (hielo) para poder descansar, ya que las 

faenas de pesca suelen ser agotadoras pues duran varias horas y muchas veces 

están acompañadas por la fuerza de la naturaleza representada en aguaceros y 

tormentas. Así mismo, el pescado capturado permanecía fuera del agua parte del  

tiempo que duraba la faena y por eso al momento de desembarcar las capturas, 

rápidamente se arreglaba el que iba ser destinado para la venta en ensartas de 

diferentes tallas y precios, y se colocaba en cavas (neveras) con hielo para su 

conservación y posterior comercialización. El pescado que quedaba se destinaba 

para el autoconsumo de las gentes.  
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Figura 4. Dinamómetro 

Para contrarrestar parcialmente el impedimento que implicaba el pesaje de las 

especies y agilizar la toma de datos, en la comunidad de La Plata se recurrió a 

sacar un promedio del peso de ciertas especies como el Ñato, la Lisa, el Jurelillo y 

el Curruco, debido a que presentaron abundantes capturas y porque en general 

fueron especies comunes en las faenas de pesca. Para sacar el promedio de peso 

de cada una de esas especies, tenían que estar presentes en al menos 10 

formatos. Se sacó el peso promedio por especie de cada formato y luego el peso 

promedio de los 10 formatos. De ahí en adelante, se trabajó con ese peso 

promedio para dichas especies en las tres comunidades siguientes (Mangaña, 

Miramar y La Sierpe) 

 

Figura 5. Pesaje de especies 

Se realizaron charlas informales con los pescadores para obtener información de 

medidas y precios de las artes, precios y sitios de venta del pescado, cotidianidad 

del pescador, historia de la pesca en la zona, costos de faena, entre otros.  
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Para una mejor comprensión de la actividad pesquera y los elementos y actores 

que intervienen en ella, se participó en varias faenas de pesca para conocer de 

primera mano la forma cómo los miembros de las diferentes comunidades pescan.  

 

Figura 6. Faenando. 

En la última comunidad, La Sierpe, se trabajó cartografía social con 5 pescadores 

para la identificación de los diferentes calderos de pesca. La cartografía social se 

haría en dos de las cuatro comunidades, pero se hace únicamente en la última 

comunidad ya que en las otras no fue posible por diferentes factores como: 

dificultades para reunir a los pescadores, ausencia de pescadores clave, es decir, 

aquellos que conocen el área muy bien, falta de tiempo de los mismos y en ciertos 

casos falta de disponibilidad de las gentes. 

 

Figura 7. Cartografía Social identificación de caladeros de pesca. 

Con la aplicación del formato de campo a las embarcaciones que llegaban de 

faenar y la actividad de cartografía social, fue posible describir la UEP, identificar 

los ecosistemas en que opera y obtener un listado de las diferentes especies 

capturadas con su respectivo aporte en peso. 

Terminada la fase de campo, se convino un encuentro con el presidente de la 

junta directiva del C.C. en la ciudad de Buenaventura para hacer un balance de lo 

positivo y lo negativo de la experiencia. Igualmente, se acordó una reunión con un 
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integrante del C.C., el señor Luis Carlos Hinojosa, miembro del nodo de pesca del 

Valle del Cauca, de la Dirección Territorial de Pesca y Acuicultura  del Pacífico del 

INCODER, para complementar y ampliar la información obtenida en campo. El 

nodo de pesca es un espacio que ocupan instituciones, universidades, ONG’s y 

Consejos Comunitarios para coordinar, asesorar y gestionar proyectos 

encaminados a la pesca y acuicultura en Colombia.  

Además se hace una visita a la “galería” (plaza de mercado), para preguntarle a 

las platoneras (señoras que le compran el pescado al pescador y luego lo venden 

al consumidor final) acerca de la proveniencia del pescado,  precios de venta, la 

situación actual del mercado, entre otras cosas. Por razones de seguridad, la visita 

se hizo en compañía del presidente de la junta directiva del C.C.  

Por último, se visitó un almacén de elementos de pesca para consultar precios de 

artes de pesca, anzuelos, cabos, nylon y demás. 

 

7.3 Análisis de la información 

 

En esta fase se hace énfasis en el análisis e interpretación de los resultados, de 

acuerdo a los muestreos realizados en campo. Para ello se hace uso de las 

siguientes herramientas:  

 

7.3.1 Análisis Estadístico  

Desde un punto de vista académico – científico, la estadística es la ciencia que 

utiliza los números para el estudio de las leyes que dependen del azar, para que a 

través del razonamiento inductivo se infiera sobre las causas generales a que 

obedece el modelo analizado. La estadística descriptiva trata de la descripción 

numérica de conjuntos, siendo especialmente útil cuando son muchos elementos, 

valorando matemáticamente y analizando el colectivo representado por el 

conjunto. Su objeto es el estudio de colectivos numerosos, es decir, describe y 

analiza determinados caracteres de uno o varios colectivos y las relaciones 

existentes entre ellos (Perucha, 2003). 

En este estudio, la estadística se ocupa de los datos de C.P.U.E. de las artes de 

pesca, por comunidad y totales, C.P.U.E. por arte por especie, número de 

especies e individuos por arte y número de pescadores por arte, generando 

gráficos que ayudan a una mejor comprensión de los resultados. 
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7.3.2 Clasificación 

Una vez terminado el muestreo, con los datos obtenidos a partir de los formatos 

de campo de las artes de pesca empleadas y las especies capturadas, se realiza 

un análisis de clasificación para saber qué tan parecidas son las especies y las 

capturas por arte. Se llama Normal, cuando las artes de pesca son las entidades a 

comparar y las especies son sus atributos, y de forma Inversa, cuando las 

especies toman el papel de entidades a comparar. Se estandarizan los datos en 

CPUE en individuos/pescador.hora y en gr/pescador.hora, y en porcentajes para 

disminuir el grado de incidencia de los valores más altos y homologar el tamaño 

de muestreo de las diferentes artes (Ramírez, 2005). 

A razón de que la muestra se basa en datos cuantitativos, se utiliza el índice de 

afinidad de Bray-Curtis (1957) para conocer el grado de similaridad entre las artes 

de pesca y entre las especies. Se recurre a este por ser de los más utilizados y 

por los diferentes inconvenientes que presentan otros índices como la distancia 

Euclidiana, Horn (1966) y el coeficiente métrico de Camberra (Lance y Williams, 

1967). Se estandarizan los datos de CPUE para disminuir el grado de incidencia 

de los valores más altos y homologar el tamaño de muestreo, diferente para cada 

una de las artes. (Ramírez, 2005). 

Se trabaja con los datos de C.P.U.E. y en porcentajes. Se pasan los datos al 

programa PAST y a partir del índice de Bray-Curtis se genera un dendrograma 

que refleja el grado de similaridad entre artes de pesca y entre especies. Los 

valores del dendrograma van de 0 a 1, siendo este último el valor que representa 

la mayor afinidad (Ramírez, 2005).  

 

7.3.3 índices de Diversidad 

La diversidad hace referencia a la variedad de especies presentes en un 

componente espacial o temporal determinado, proveniente de una serie de 

interacciones entre las especies integradas a un proceso de selección, adaptación 

y evolución (Ramírez, 2005). La diversidad tiene dos componentes: 1) Riqueza o 

variedad, que se puede definir como el número de especies presentes  por unidad 

de espacio; y 2) Distribución, basada en la abundancia relativa de las especies. 

Whittaker (1960 Odum, 2006) propone las siguientes expresiones: diversidad alfa, 

referida a un hábitat o a una comunidad; diversidad beta, para diversidad entre 

hábitats y diversidad gama, para diversidad a escala regional (Odum, 2006). 
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Índice de Simpson 

Se refiere a la probabilidad de extraer dos individuos de la misma especie, para 

muestreos sin reemplazamiento (Ramírez, 2005). Valora la distribución de las 

abundancias por lo que se puede expresar como el grado de dominancia, es decir, 

que le da mayor importancia a las especies dominantes.  

 

 

Donde D es la diversidad, Ni es el número de individuos de la especie i y N es el 

número total de individuos. 

Para el caso de un estudio pesquero como este, es adecuado utilizar el índice de 

Simpson ya que hace referencia a las especies dominantes, es decir, aquellas que 

más se capturan, por lo tanto, son las especies que más se consumen y las que 

más se venden, lo que se traduce en mayores  ingresos económicos para los 

pescadores. 

 

Índice de Shannon-Wiener  

Se utiliza para comunidades muy grandes donde la probabilidad de extracción de 

las especies permanece constante a lo largo del muestreo. También, para 

comunidades que no se pueden estudiar en su totalidad por cuestiones de 

infraestructura, costos, tiempo, entre otros (Ramírez, 2005).  

 

 

 

Donde H’ es la diversidad, Ni es el número de individuos de la especie i y N es el 

número total de individuos. 

Para este estudio es importante la aplicación de este índice ya que tiene en cuenta 

a todas las especies incluyendo las “especies raras”, que son esas especies que 
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han presentado abundancias bajas de acuerdo a los datos obtenidos en campo. El 

hecho de que sean especies raras no significa que no sean importantes ya que 

tienen un valor ecológico por el hecho de estar presentes, además, pueden 

cumplir una función o un papel importante en el ecosistema. 

Índice de Riqueza de Margalef 

Este índice evalúa la diversidad con base en la relación especies – individuos,  de 

acuerdo al modelo logarítmico que se observa entre ellas (Ramírez, 2005).  

 

 

 

Donde d es la diversidad, S es el número de especies y N es el número total de 

individuos. 

La aplicación de este índice en el estudio se debe a que es un índice de Riqueza, 

es decir, que tiene en cuenta todas las especies.  

 

7.3. 4 Curva de Rarefacción 

Es un método basado en la relación especies-individuos para estimar la diversidad 

homologando muestras de diferente tamaño (Ramírez, 2005). Calcula el número 

de especies esperadas asumiendo que todas las muestras (artes) tienen el mismo 

número de individuos (Jiménez-Valverde, Hortal, 2003). A partir de sus resultados 

se genera una curva de especies-individuos. Debido a que los esfuerzos de 

muestreo de las diferentes artes (muestras) presentan diferencias significativas, se 

utiliza este método para eliminar esas diferencias y estimar un número aproximado 

de especies capturadas por cada arte. 

 

7.3.5 Captura por Unidad de Esfuerzo (C.P.U.E.) 

La C.P.U.E. es un procedimiento que se aplica sobre una gran variedad de 

comunidades en las que el esfuerzo de muestreo presenta diferencias, por lo 

tanto, se debe estandarizar los datos del muestreo y homologar los resultados a 

una unidad de esfuerzo común, que para el caso de este estudio será 
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gr/pescador.hora e individuos/pescador.hora, para poder comparar lugares, 

sistemas, entre otros. (Ramírez, 2006). 

Determinar la densidad en individuos por unidad de área es algo complejo para la 

ictiofauna, por lo que regularmente para su estudio se hace uso de las técnicas de 

C.P.U.E. Las capturas pueden ser evaluadas por biomasas o por abundancias, 

siendo la primera de mayor importancia en estudios pesqueros ya que define 

aspectos económicos de la actividad. Para determinar la C.P.U.E. se hace uso de 

registros de tiempo de faena, número de pescadores y la captura en peso o en 

individuos por cada embarcación y faena. (Ramírez, 2006).  

En este estudio se aplican las técnicas de C.P.U.E. debido a que las artes de 

pesca con las que se trabajó, presentan frecuencias de registros (número de 

veces que se utilizó) y esfuerzos de captura (horas) diferentes.  

Para la elaboración del mapa de caladeros de pesca producto de la cartografía 

social realizada con los pescadores de la Sierpe, se hace uso del programa Adobe 

Illustrator. 
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8. RESULTADOS 

El presente capítulo expone los resultados obtenidos durante la fase de campo 

que se llevó a cabo desde el 1 hasta el 28 de Agosto del año 2011.  

8.1 Listado Total de Especies Capturadas 

A continuación, se presenta el listado de las especies capturadas durante las 

faenas de pesca. Su identificación taxonómica se hace a partir de características 

morfológicas de acuerdo a las observaciones y registros fotográficos obtenidos en 

la fase de campo, los cuales se comparan con bases de datos que se caracterizan 

por especializarse en el recurso ictiológico como lo son: Smithsonian research 

Institute Shorefishes of the Tropical Eastern Pacific Online Information System 

(www.stri.org/sftep) y www.fisbase.org. Además, se tienen en cuenta estudios 

previos realizados en el área. El anexo 6 corresponde a las imágenes de las 

especies capturadas. 

 

 

 

  

http://www.stri.org/sftep
http://www.fisbase.org/
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Tabla 1. Listado de especies capturadas 

.  

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN

Beloniformes Belonidae Tylosurus sp. Aguja

Carcharhiniformes Carcharhinidae Carcharhinus leucas Tollo

Characiformes Characidae Astyanax sp. Sardina

Clupeiformes Clupeidae Opisthonema libertate Plumuda

Mugiliformes Mugilidae Mugil cephalus Lisa

Perciformes Carangidae Carangoides otrynter Espejuelo   

Perciformes Carangidae Caranx caballus Burica

Perciformes Carangidae Caranx caninus Jurelillo

Perciformes Carangidae Oligoplites altus Rascapalo

Perciformes Carangidae Selene brevoortii Espejuelo carecaballo

Perciformes Carangidae Trachinatus kennedyi Pampano

Perciformes Centropomidae Centropomus armatus Gualajo

Perciformes Centropomidae Centropomus sp. Machetajo

Perciformes Chaetodontidae Chaetodon humeralis Damisela

Perciformes Ephippidae Chaetodipterus zonatus Palma

Perciformes Gerreidae Diapterus peruvianus Mojarra

Perciformes Gerreidae Eucinostomus sp. Leiro

Perciformes Gerreidae Eugerres periche Palometa

Perciformes Gobiidae Bathygobius andrei Brujo

Perciformes Haemulidae Pomadasys sp. Curruco

Perciformes Haemulidae Pomadasys sp. Mulatillo

Perciformes Labridae Halichoeres sp. Vieja

Perciformes Lobotidae Lobotes pacificus Berrugate

Perciformes Lutjanidae Hoplopagrus guentherii Pargo roquero

Perciformes Lutjanidae Lutjanus aratus Pargo jilguero

Perciformes Lutjanidae Lutjanus argentiventris Pargo amarillo

Perciformes Lutjanidae Lutjanus guttatus Pargo lunatejo

Perciformes Lutjanidae Lutjanus jordani Pargo rojo

Perciformes Lutjanidae Lutjanus novemfasciatus Pargo negro

Perciformes Mullidae Pseudupeneus grandisquamis Camotillo

Perciformes Nematistiidae Nematistius pectoralis Pejegallo

Perciformes Polynemidae Polydactylus sp. Barbeta

Perciformes Pomacanthidae Pomacanthus zonipectus Bonita

Perciformes Sciaenidae Cynoscion sp. Pelada

Perciformes Sciaenidae Paralonchurus sp Botellona

Perciformes Scombridae Katsuwonus pelamis Barrilete

Perciformes Scombridae Scomberomorus sierra Sierra

Perciformes Serranidae Epinephelus analogus Cabrilla (mero)

Perciformes Serranidae Epinephelus sp. Mero

Perciformes Sphyraenidae Sphyraena ensis Barracuda/picuda

Pleuronectiformes Paralichthyidae Etropus sp. Lenguado

Rajiformes Dasyatidae Dasyatis longa Raya bagra

Rajiformes Myliobatidae Aetobatus narinari Raya pintona

Rajiformes Rhinobatidae Rhinobatos planiceps Guitarrilla

Siluriformes Ariidae Bagre panamensis Barbinche

Siluriformes Ariidae Bagre pinnimaculatus Alguacil

Siluriformes Ariidae Sciades dowii Bagre

Siluriformes Ariidae Cathorops multiradiatus Canchimalo

Siluriformes Ariidae Notarius troschelii Ñato

Tetraodontiformes Balistidae Balistes polylepis Pejecuero

Tetraodontiformes Diodontidae Diodon holocanthus Pez globo/Pez erizo

Tetraodontiformes Tetraodontidae Sphoeroides sp. Pez globo/Tamborero

Burito

Camiseta

Chimil

Rubia
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Durante las faenas de pesca se obtuvo un registro de captura para 10 

Órdenes, 30 Familias y 56 Especies  (a excepción del Chimil y la Sardina dado 

que fueron observaciones). La figura 8 muestra que el Orden Perciformes es el 

más abundante representando un 68%  de las especies capturadas, seguido 

del Orden Siluriformes con un 9%, Tetraodontiformes 6% y Rajiformes 5%.  El 

porcentaje restante es representado por los  demás Órdenes (No se tienen en 

cuenta tres especies debido a que no fue posible su identificación). 

 

 

Figura 8. Órdenes. Porcentajes de captura. 

 

Las Familias con mayor número de especies son Carangidae (6), Lutjanidae 

(6) y Ariidae (5). La mayor parte de las familias coinciden en tener registros de 

una sola especie de acuerdo a las capturas en las faenas de pesca. No se 

incluyen especies como  Chimil, Burito, Rubia y Camiseta ya que su 

identificación no fue posible. 
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Figura 9. No. De especies por Familia 

 

 

     8.2  Descripción de las Unidades Económicas de Pesca (UEP) 

 

     8.2.1 Artes de Pesca 

Durante la fase de campo se registraron seis artes que se utilizan para la 

extracción del recurso pesquero: Cordel, espinel, atarraya, chinchorro, 

trasmallo y riflillo. 

 

Cordel 

En Bahía Málaga es también llamado volantín. Se compone básicamente de un 

nylon, un pequeño plomo o una piedra y un anzuelo (figura 10). Para utilizarlo, 

el pescador pone carnada en el anzuelo y lo lanza al agua, amarrándolo a un 

palo o sosteniéndolo con la mano mientras pican los peces. Es un arte de bajo 

costo que puede ser utilizada por cualquier persona en cualquier época del año 

(Arias, 1993).  
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Figura 10. Cordel (Tomado de Arias, 1993) 

 

Espinel 

Está compuesto por una línea gruesa de nylon principal de la cual penden 

otras líneas secundarias con una gran cantidad de anzuelos, en la parte 

superior tiene boyas para la flotabilidad y en la parte inferior tiene plomos o 

piedras para evitar que se lo lleve la corriente. Se ubica en el agua y la línea 

principal flota mientras las líneas secundarias quedan a la deriva para la 

captura de peces (figura 11). De acuerdo a la especie que se va capturar se 

ubica en aguas medias o en el fondo. El tamaño de los anzuelos determina el 

tipo de especies a capturar. Es de bajo costo y rendimiento aceptable. Se 

puede usar en cualquier época del año. Su desventaja es que es susceptible a 

enredarse y debe revisarse regularmente para que otros peces no se coman 

las capturas (Arias, 1993). 

 

 

Figura 11. Espinel 
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Atarraya 

Es una red circular, con plomos en la base y una línea (cuerda) de agarre. Es 

manejada por un solo pescador y el tamaño depende de la habilidad del 

pescador para su maniobra. Por lo general, el diámetro de apertura oscila entre 

3 a 5 metros (figura 12). Para usarla, el pescador se para en el potrillo para 

luego efectuar un lance en el que el aparejo se abre totalmente en el aire y cae 

al agua, dirigiéndose al fondo por el peso de los plomos y capturando las 

especies que se encuentran en su diámetro de apertura (Arias, 1993). 

 

Figura 12. Atarraya 

 

 

Chinchorro 

Es una red de arrastre de 60 a 100 metros de largo por 1,50 a 1,80 de ancho, 

con un ojo de malla de aproximadamente 5 cm entre nudo y nudo continuo, 

con flotadores en la parte superior para evitar que se hunda y plomos en la 

parte inferior para evitar que las especies capturadas salgan por debajo (Arias, 

1993). Tiene en sus dos extremos dos cuerdas para su agarre. Para su uso es 

necesario mínimo 4 pescadores.  Para su maniobra un pescador se queda en 

la orilla y sostiene una línea de agarre mientras que en el potrillo, otros dos 

pescadores van soltando lentamente el aparejo en el agua haciendo un 

semicírculo rodeando el borde hasta llegar a la orilla donde otro pescador 

sostiene la otra línea de agarre. Cuando se termina de circundar la orilla,  los 

pescadores infantes (niños) hacen ruido y salpican dentro del encierro para 

que los peces se asusten y se dirijan directamente a la bolsa. Una vez hecho 

esto se empieza a recoger de ambos extremos, tanto de la parte superior 
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(flotadores) como de la parte inferior (plomos), haciéndose cada vez más 

pequeño el encierro hasta que los extremos del aparejo se encuentran y se 

sacan las especies que quedaron capturadas en la bolsa (figura 13). 

 

 

Figura 13. Chinchorro (Tomado Arias, 1993) 

 

Trasmallo 

La parte superior lleva consigo flotadores y la parte inferior plomos o rocas para 

evitar que se enrolle y se mantenga extendida de forma vertical y horizontal. 

Recibe el nombre de red agalladera ya que captura a los peces por las agallas. 

Está hecho de nylon y su longitud es de 1,80 m de largo y 3 brazas de ancho (una 

braza es igual a 1,70m aproximadamente). Puede ser maniobrado hasta por un 

pescador, pero generalmente son dos o tres personas quienes lo hacen. Su forma 

de uso puede variar. Se puede amarrar a un árbol en la orilla o a una boya y 

extenderlo, o se puede simplemente dejar anclado al fondo por unas varas, 

ubicado de forma transversal a la orilla y a favor de la corriente preferiblemente. 

Puede ser recogido el mismo día o al siguiente.  Las ventajas del arte es que es 

de fácil manejo y de poco esfuerzo en su uso, en relación a otros aparejos de 

pesca. La desventaja de esta red es que si el diámetro del ojo de la red es muy 

pequeño captura individuos juveniles y no le da tiempo a las especies para cumplir 

un ciclo de vida completo, disminuyendo los potenciales pesqueros del área 

(Arias, 1993) (figura 14).  
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Figura 14. Trasmallo 

                                                      

 

Figura 15. Pescadores (Don Vicente y Manuel) preparando el trasmallo. 

 

Riflillo 

Para esta arte de pesca funciona la descripción del trasmallo ya que son muy 

similares. Difieren en el calibre del nylon pues es más delgado y el diámetro del 

ojo de la red es de 1 ½ ” o inferior. Igualmente, al interior de las comunidades se 

diferencia por su nombre. 

8.2.2 Embarcaciones 

 

Potrillos 

Son embarcaciones de madera impulsadas a canalete (remo) que varían entre 5 y 

6 metros de eslora (largo) y 50 y 80 cm de manga (ancho). Pueden tener motores 

fuera de borda (figura 16). 
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Figura 16. Potrillo. 

Botes de madera 

Son embarcaciones de mayor manga y en general de mayor eslora. Son 

propulsados por motores fuera de borda de 15 hasta 40 HP, lo que les da mayor 

autonomía para faenar más lejos de la costa (figura 17). 

 

Figura 17. Bote de madera 

Botes de madera enfibrada 

Son similares a los botes de madera solo que tienen un recubrimiento de fibra de 

vidrio, lo que los hace más resistentes y duraderos. Son propulsados por motores 

fuera de borda de 15 hasta 40 HP (figura 18). 

 

 

Figura 18. Bote de madera enfibrado. 
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Botes de fibra de vidrio 

Son similares a los botes, a diferencia que todo el recubrimiento del casco de la 

embarcación es de fibra de vidrio. Son propulsados por motores fuera de borda de 

15 hasta 200 HP. 

 

8.2.3 Pescadores 

A continuación, se presenta el listado de los pescadores de las diferentes 

comunidades  del Consejo Comunitario registrados durante la fase de campo por 

comunidad:  

Tabla 2. Pescadores de La Plata. 

 

 

PESCADOR EDAD

David Mosquera 46

José Félix Moreno

Emiliano Murillo

Segundo Molano

Arturo Moreno

Samuel Valencia 30

Iliné Valencia 57

Absalón Valencia Gonzáles 58

José Lucas Mosquera Zuñiga 57

Luis Alberto Rivas Moreno 17

Franklin Díaz Mosquera 35

Wilmar Díaz Mosquera 34

Santiago Valencia 24

Josué Valencia 27

Nelson Montaño 57

Luis Felipe Gonzáles Victoria 41

Saúl Valencia 26

David Molano 56

Daniel Molano 14

Oibar Molano Díaz 26

Ferney Valencia 29

Edrán Esteven Valencia 11

Orlinson Valencia Díaz 17

Miller Valencia díaz 19

Jesús María García Mosquera 49

Luis Alberto Díaz Sinisterra 16

José Jacinto Molano 66

Ricaurte Angulo 40

Esteban Murillo Mosquera 27

José Denis Collazos Sinisterra 29

Jesús María García Mosquera 49

Seferino díaz 57
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Tabla 3. Pescadores de Mangaña, Miramar y La Sierpe. 

 

 

La información presentada anteriormente es producto de los resultados de las 

encuestas y las entrevistas.  

Además de las artes, embarcaciones y pescadores, existen también una serie de 

elementos que participan en la faena de pesca como el canalete (remo), el 

machete (de múltiples usos como por ejemplo cortar el aguijón de las rayas, figura 

19), varas para anclar el trasmallo, canastas para almacenar las capturas y un 

achicador que es un envase mediano de plástico con el cual se saca el agua que 

se infiltra en la embarcación. 

PESCADOR EDAD

Otoniel Angulo 49

Manuel Vicente Gonzáles Manyoma 40

Carlos Jimmy Hurtado 37

José simón Gamboa Caicedo 40

Luis Mosquera 24

Noelbi Aragón 26

Harold Dubán Asprilla Granja 15

Próspero Díaz Rosero 48

Alfonso Mosquera 40

José ernesto Mosquera Zuñiga 70

Ricardo Asprilla Murillo (inactivo) 77

Jacinto Hurtado Sinisterra 51

Carlos Arturo Sinisterra 39

Rolando Mosquera López 34

Elcidas Gonzáles 57

Julio Hernán López Díaz 49

Jeison Valencia (Viento y marea) 24

Abelino Mosquera Vergara 29

Luis Armando García Riascos 99

Eiler Alonso Caicedo Ibarbue 17

Carlos Fernando Gonzáles Mosquera 22

Carlos Micolta 36

Luis Alberto Caicedo 61

José Luis Yepes 23

Teófilo Gamboa Bravo 20

Victor Adolfo Caicedo Ibarbue 14

Timoteo García Riascos 61

Alexis Micolta 21

María Teófila Yepes Solis 24

Fabio García 16

Fray Bay Riascos Salazar 22

MANGAÑA

MIRAMAR

LA SIERPE
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Figura 19. Corte de aguijón de  raya 

 

8.3. Número de especies e individuos por arte 

El número de especies registradas para este estudio es de 56. Los trasmallos 2 ¾” 

y 4” presentaron el registro de captura más alto  de especies, seguidos del riflillo 

con 22. Las artes que menor número de especies capturaron fueron el espinel y el 

trasmallo 2” con 3 especies para cada uno. La atarraya no presentó capturas. 

 

 

Figura 20. No. de especies por arte. 

 

El número total de individuos registrados en este estudio es de 2323. El arte que 

mayor número de individuos capturó fue el trasmallo 2 ¾” con 863 individuos, 

seguido del riflillo con 365. El espinel capturó el menor número de individuos (5). 

En la única faena registrada por la atarraya no hubo capturas ya que para la época 

del estudio la carduma estaba “esquiva”, según los pescadores.  
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Figura 21. No. de individuos por arte. 

 

Las especies con mayor número de individuos capturados fueron: La Lisa (Mugil 

cephalus), el Ñato (Notarius troschelii) y el Jurelillo (Caranx caninus) (ANEXO 1).  

El porcentaje de captura en gramos para cada una de las artes de pesca se 

presenta en la figura 22. 

 

 

Figura 22. Porcentaje de captura (peso) de las artes de pesca. 

 

Como se puede observar, el trasmallo 2 ¾” y el 4” obtuvieron la mayor 

participación de las especies de acuerdo a las capturas en gramos. Es preciso 

decir que el primero es el arte de pesca más utilizado y el segundo es de los 

menos utilizados. Aun así, la participación de las especies (gr) es significativa en 
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este último debido a que captura especies de tallas mayores. Por otro lado, las 

artes con menor participación de las especies son el Chinchorro (solo registra una 

faena de pesca) y el Cordel. 

 

 8.4. C.P.U.E. de las artes del Consejo Comunitario  

De acuerdo a los formatos de campo aplicados a las embarcaciones que llegaban 

a los puertos de desembarco en cada comunidad, se estimó  la C.P.U.E. para 

cada  arte de pesca, con el objetivo de poder comparar su eficiencia.  Para ello, es 

necesario tener en cuenta el número de pescadores y las horas faenadas para 

cada arte.  

 

Tabla 4. No de pescadores y horas faenadas por arte. 

ARTE 
No. de 

pescadores 
Horas 

faenadas 

Trasmallo 32 135 

Riflillo 13 20 

Cordel 2 17 

Chinchorro 6 3 

Espinel 3 5 

 

 

Para este estudio, la captura de las especies está representada en peso (gr) y 

número de individuos. Por tanto, la C.P.U.E está dada en gr/pescador.hora y en 

individuos/pescador.hora.  

 

Tabla 5. Comunidad de La Plata. C.P.U.E. de las artes. 

 

No. de pescadores Faena (horas) Captura (gr) No. de individuos gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

2 3 53000,00 5 8833,33 0,83

1 2 675,00 3 337,50 0,50

2 3/4" 11 42,75 205069,63 765 436,09 127,50

3" 3 19,5 108449,76 179 1853,84 29,83

3 1/2" 3 9 37840,00 136 1401,48 22,67

4" 3 13 166625,00 292 4272,44 48,67

6 7 90142,50 232 2146,25 38,67

29 96,25 661801,89 1612 19280,93 268,67

Arte

Espinel

Cordel (volantín)

Trasmallo

Riflillo

TOTAL
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La C.P.U.E. más alta en gramos por pescador por hora la presenta el espinel, 

seguido del trasmallo 4” y el riflillo. En términos de individuos el trasmallo 2 ¾” 

tiene la mayor CPUE. Los valores más bajos los presenta el cordel. 

 

Tabla 6. Comunidad de Mangaña. C.P.U.E. de las artes. 

 

 

El cordel presenta los valores de C.P.U.E. más altos en gramos, seguido del riflillo, 

aunque este último presenta los valores más altos en individuos. El trasmallo 3” 

presenta la menor C.P.U.E.  

 

Tabla 7. Comunidad de Miramar. C.P.U.E. de las artes. 

 

 

La C.P.U.E. más alta la tiene el riflillo en gr/pescador.hora, pero en 

individuos/pescador.hora la tiene el trasmallo 2” debido a que presenta un número 

de individuos mayor (más de tres veces) al que presenta el riflillo. El espinel y la 

atarraya no presentan valores de C.P.U.E. debido a que en la faena de pesca (la 

misma para ambas artes) no hubo capturas. La atarraya fue empleada para 

capturar carduma y así tener carnada para el espinel. Infortunadamente, no se 

pudo capturar la carnada, así que no se pudo utilizar el espinel. 

 

 

 

 

No.  de pescadores Faena (horas) Captura (gr) No. de individuos gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

1 14,75 42235 85 2863,390 5,76

1 8 21695,942 92 2711,993 6,24

2 3/4" 2 7 22837,26 69 1631,233 4,68

3" 2 12 19516,56 43 813,190 2,92

6 41,75 106284,76 289 8019,805 19,59

Arte

Cordel (volantín)

Riflillo

Trasmallo

TOTAL

No.  de pescadores Faena (horas) Captura (gr) No. de individuos gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

1 2 0 0 0 0,00

1 2 0 0 0 0,00

2 2 17046,93 52 4261,73 26,00

Trasmallo  Lisero 2" 3 15,5 73540,93 190 1581,53 95,00

7 21,5 90587,86 242 5843,26 121,00

Espinel

Atarraya

Riflillo

TOTAL

Arte
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Tabla 8. Comunidad de La Sierpe. C.P.U.E. de las artes. 

 

 

El trasmallo 3 ½” presenta los valores de C.P.U.E. más altos, seguido del 

trasmallo 2 ¾”. Los valores más bajos tanto en gramos como en individuos son 

presentados por el riflillo. 

 

Tabla 9. Consejo Comunitario (La Plata, Mangaña, Miramar y la Sierpe). C.P.U.E. de las artes. 

 

 

La tabla 9 contiene la información total de las artes registradas en este estudio de 

las cuatro comunidades del Consejo Comunitario. El valor de C.P.U.E. más alto en 

gramos por pescador por hora lo presenta el riflillo, teniendo en cuenta que es una 

de las artes que más gramos capturó, junto con el trasmallo 4”. Los valores más 

bajos fueron presentados por la atarraya y  el chinchorro cuyas frecuencias de 

registro fueron mínimas (tabla 10). En cuanto a individuos/pescador.hora,  el valor 

más alto fue presentado por el trasmallo 2 ¾”, pues es el arte que mayor número 

de individuos capturó y también el arte con mayor número de registros (tabla 10). 

Le siguen el riflillo y el trasmallo 4”. Los menores valores fueron presentados por la 

atarraya (debido a que no obtuvo capturas como se explicó anteriormente) y el 

espinel pues es el arte que menor número de individuos capturó. 

 

No.  de pescadores Faena (horas) Captura (gr) No. de individuos gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

4 3 5000,00 25 416,67 2,08

6 3 7530,00 39 418,33 3,25

2 3/4" 2 6 12848,00 30 1070,67 2,50

3 1/2" 3 8,5 34780,39 74 1363,94 6,17

15 20,5 60158,39 168 3269,60 14,00

Chinchorro

Trasmallo

TOTAL

Arte

Riflillo

No.  de pescadores Faena (horas) Captura (gr) No. de individuos gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

2,00 16,75 42910,00 88 3200,89 2,63

3,00 5,00 53000,00 5 8833,33 0,15

1,00 2,00 0,00 0 0,00 0,00

6,00 3,00 7530,00 39 418,33 1,16

13,00 20,00 133885,37 401 9536,64 11,97

2" 3,00 15,50 73540,93 190 1581,53 5,67

2 3/4" 15,00 55,75 240754,89 864 3137,99 25,79

3" 5,00 31,50 127966,32 222 2667,03 6,63

3 1/2" 6,00 17,50 72620,39 210 2765,42 6,27

4" 3,00 13,00 166625,00 292 4272,44 8,72

57,00 180,00 918832,91 2311 36413,60 68,99

Atarraya

Chinchorro

Riflillo

Trasmallo

TOTAL

Arte

Cordel (Volantín)

Espinel
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Tabla 10. Frecuencia de registro de las artes por comunidad. 

 

 

En las cuatro comunidades que integran el consejo, el trasmallo es el arte de 

pesca que mayor frecuencia de registros tiene (32), seguido del riflillo (8), el cordel 

(4), el espinel (2), el chinchorro (1) y la atarraya (1), sumando un total de 48 

faenas de pesca evaluadas. De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que el 

trasmallo es el arte de pesca más utilizado por los pescadores del C.C., y el 

chinchorro y la atarraya los menos utilizados. La comunidad con mayor frecuencia 

de registros es La Plata, pues es la comunidad que mayor número de pescadores 

activos presentó para la época del estudio.   

8.4.1 Pescadores por arte de pesca 

De acuerdo a los registros de campo, el trasmallo 2 ¾” y el riflillo son las artes de 

pesca más comunes, pues la mayoría de los pescadores, 15 y 13 

respectivamente, las poseen como herramientas de trabajo. Por otro lado, las 

artes menos utilizadas son la atarraya (1) y el cordel (2) (figura 23). 

 

 

Figura 23. No. de pescadores por arte 

LA PLATA MANGAÑA MIRAMAR SIERPE TOTAL

0 0 3 0 3

10 3 0 1 14

4 2 0 0 6

3 0 0 3 6

3 0 0 0 3

1 0 1 0 2

1 3 0 0 4

0 0 0 1 1

4 2 1 1 8

0 0 1 0 1

26 10 6 6 48

Cordel

Chinchorro

Riflillo

ARTES

TOTAL

Atarraya

Trasmallo 2"

Trasmallo 2 3/4"

Trasmallo 3"

Trasmallo 3 1/2"

Trasmallo 4"

Espinel

2 3
1

6

13

3

15

5

6
3

Cordel (Volantín)

Espinel

Atarraya

Chinchorro

Riflillo

Trasmallo 2"

Trasmallo 2 3/4"

Trasmallo 3"

Trasmallo 3 1/2"

Trasmallo 4"

No. de pescadores por arte
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Es importante resaltar que de 57 pescadores registrados en los formatos de 

campo, 31pescan con mallas cuyo tamaño de ojo de red se encuentra por debajo 

del tamaño reglamentario (Riflillo, T 2” y T 2 ¾”), pues como lo expresa el Código 

de régimen Interno de la comunidad Negra de la Ensenada de Málaga y su 

Territorio colectivo (2003), está prohibido pescar con trasmallos con ojo de malla 

igual o inferior a 2 ¾”. 

 

8.5. C.P.U.E. de las artes por especie 

Igualmente, se estima la C.P.U.E. de las artes por cada especie en gramos por 

pescador por hora e individuos por pescador por hora. Las gráficas presentadas a 

continuación (figuras 24 y 25) resumen y expresan en porcentajes los mayores 

valores de C.P.U.E. tanto en gramos peso como en individuos de las especies que 

tuvieron mayor participación en las diferentes artes de pesca.  

 

 

Figura 24. Porcentaje de C.P.U.E. por arte por especie en gramos peso. 

 

Al estandarizar los datos se reduce el grado de incidencia de las magnitudes y se 

homologa el tamaño de muestreo o las capturas de las diferentes artes. La figura 

24 muestra que las especies con mayores valores de C.P.U.E. son la Lisa en el 
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riflillo y en el cordel, la Raya bagra en el espinel, la Barracuda en el chinchorro y el 

Jurelillo en el trasmallo. Las artes que muestran un mayor rendimiento son el 

espinel y el cordel debido a que las especies capturadas como la Lisa, el Mero y la 

Raya representan una captura (en peso) significativa con respecto a las especies 

de las demás artes. El trasmallo presenta los menores valores de C.P.U.E. Se 

evidencia la importancia de ciertas especies como el Jurelillo y la Lisa por su 

participación en más de un arte de pesca. La especie más importante en términos 

de gramos/pescador.hora es la Lisa ya que contribuye de manera significativa en 

la captura de artes como el cordel y el riflillo. 

 

 

Figura 25. Porcentaje de C.P.U.E. por arte por especie en individuos. 

 

La figura 25 representa los datos porcentuales de la C.P.U.E. en 

individuos/pescador.hora. Como se puede apreciar, las especies que tienen mayor 

C.P.U.E. son la Lisa en el cordel y en el riflillo, y el Ñato en el trasmallo. El cordel 

es el arte de pesca con mayor captura en individuos por pescador por hora 

(CPUE), pues la participación de la Lisa es alta con respecto a las demás especies 

y artes, seguido del chinchorro.  Aunque el espinel y el trasmallo tienen los 

menores valores de C.P.U.E., la participación de las diferentes especies se 
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distribuye de una forma más equitativa ya que no se concentra toda la captura en 

una especie sino que la participación de las diferentes especies es más o menos 

similar. La especie más importante en términos de individuos/pescador.hora es la 

Lisa ya que contribuye de manera significativa en la captura de artes como el 

cordel y el riflillo. 

En general, se presentan leves diferencias pues las especies capturadas y la 

participación de éstas es semejante tanto en gramos como en individuos por 

pescador por hora. Como similitudes, se evidencia que la Lisa presenta una 

participación alta en artes como el cordel y el riflillo. Además, el trasmallo es el 

arte que presenta los menores valores de C.P.U.E. 

Para una mejor documentación revisar el Anexo 2 que contiene la totalidad de los 

datos de CPUE por arte por especie del Consejo Comunitario de La Plata. 
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8.6. Captura total (gramos e individuos) de las especies 

Tabla 11. Captura de  especies por peso e individuos. 

 

NOMBRE COMÚN ESPECIE GRAMOS INDIVIDUOS

Aguja Tylosurus pacificus 1250 2

Alguacil Bagre pinnimaculatus 7687,5 11

Bagre Sciades dowii 3500 3

Barbeta Polydactylus sp. 8040 54

Barbinche Bagre panamensis 27895 78

Barracuda/picuda Sphyraena ensis 6189,5 13

Barrilete Katsuwonus pelamis 5000 4

Berrugate Lobotes pacificus 0 1

Bonita Pomacanthus zonipectus 0 1

Botellona Paralonchurus sp 1000 4

Brujo Bathygobius andrei 0 1

Burica Caranx caballus 6170 30

Burito 375 2

Cabrilla (mero) Epinephelus analogus 1000 1

Camiseta 5220 8

Camotillo Pseudupeneus grandisquamis 925 9

Canchimalo Cathorops sp. 5030 21

Chimil 0 0

Curruco Anisotremus pacifi 45716,30 154

Damisela Chaetodon humeralis 1125 6

Espejuelo   

Carangoides otrynter/Selene 

brevoortii 14250 78

Gualajo Centropomus armatus 3625 7

Guitarrilla Rhinobatos planiceps 1000 1

Jurelillo Caranx caninus 122546,67 253

Leiro Eucinostomus sp. 14760 46

Lenguado Etropus sp. 0 1

Lisa Mugil cephalus 289759,2 765

Machetajo Centropomus pectinatus 12000 28

Mero Epinephelus sp. 11000 2

Mojarra Diapterus peruvianus 1000 4

Mulatillo Pomadasys sp. 30 1

Ñato Notarius troschelii 108531,7 298

Palma Parapsettus panamensis 0 1

Palometa Eugerres periche 13161 85

Pampano Trachinatus kennedyi 10375 51

Pargo amarillo Lutjanus argentiventris 31840 89

Pargo jilguero Lutjanus alexandrei 15175 36

Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 3375 15

Pargo negro Lutjanus novemfasciatus 3250 6

Pargo rojo Lutjanus jordani 18550 33

Pargo roquero Hoplopagrus guentherii 11000 16

Pejecuero Balistes polylepis 750 1

Pejegallo Nematistius pectoralis 0 1

Pelada Cynoscion sp. 34213,11 55

Pez globo/Pez erizo Diodon holocanthus 0 0

Pez globo/Tamborero Sphoeroides sechurae 0 0

Plumuda Opisthonema libertate 250 3

Rascapalo Oligoplites altus 4600 11

Raya bagra Dasyatis longa 41000 2

Raya pintona Aetobatus narinari 2250 1

Rubia 750 5

Sardina Lile stolifera 0 1

Sierra Scomberomorus sierra 10100 29

Toyo Carcharhinus leucas 6750 1

Vieja Halichoeres sp. 0 1

912014,91 2330TOTAL
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Como se puede ver en la tabla 11 algunas especies no tienen registros de peso 

y/o individuos. Esto se debe a que el pesaje de las especies es un proceso 

complicado y debido a distintos factores como por ejemplo a la rapidez con la que 

se desembarcan las capturas, no fue posible tomar el registro. 

De acuerdo a la tabla 11, las especies que presentan una mayor captura en 

gramos son: La Lisa (Mugil cephalus) representa el 31.77% de las capturas, el 

Jurelillo (Caranx caninus) el 13,43%, el Ñato (Notarius troschelii) el 11.9%, el 

Curruco (Anisotremus pacifi) el 5% y la Pelada (Cynoscion sp.) el 3.75%.  

Las especies que presentan mayor número de individuos (tabla 11) son: La Lisa 

(Mugil cephalus) que representa el 32.83% de las capturas, el Ñato (Notarius 

troschelii) el 12.78%, el Jurelillo (Caranx caninus) el 10.9%, el Curruco 

(Anisotremus pacifi) el 6.6% y el Pargo amarillo (Lutjanus argentiventris) el 3.81%.  

El aporte total en kilogramos que hace la pesca artesanal del Consejo Comunitario 

es de 912 kg, casi una tonelada de pescado representada en un total de 2330 

individuos de 54 especies diferentes capturados en un total de 48 faenas de 

pesca, teniendo en cuenta que por diferentes motivos no fue posible tomar los 

datos de todas las embarcaciones que llegaban de faenar a los puertos de 

desembarco y que para la época del estudio la mayoría de los hombres se 

encontraban en el bosque sacando madera. 

 

8.7. Índice de Importancia Pesquera (IIP) 

Se estima el índice de importancia pesquera de las especies que mayor captura 

en gramos obtuvieron de acuerdo a las faenas de pesca. Para ello, es necesario 

conocer la Biomasa y la frecuencia espacio-temporal de las especies. Se tiene en 

cuenta entonces los kilogramos y el número de faenas en las que cada especie 

aquí nombrada fue capturada en las diferentes comunidades. La fórmula para 

obtener el IIP es la siguiente:   

 

IIP = Biomasa x Frecuencia Espacio-Temporal 

 

IIP = Kg x No. de faenas en las diferentes comunidades 
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Tabla 12. No. de faenas de pesca por comunidad. 

COMUNIDAD 
No. de 
Faenas 

La Plata 26 

Mangaña 10 

Miramar 6 

La Sierpe 6 

 

Se registran un total de 48 faenas de pesca. La comunidad que mayor número de 

faenas presenta es La Plata con 26, seguido de Mangaña con 10, Miramar y La 

Sierpe cada una con 6. 

 

Tabla 13. Captura (kg) y registro espacio-temporal de las especies. 

 

 

IIP Barbinche = 27.90 x 6 = 167.4                                          IIP Ñato = 108.53 x 22 = 2387.66 

IIP Curruco = 45.72 x 23 = 1051.56                                        IIP Pargo = 82.04 x 23 = 1886.92 

IIP Jurelillo = 122.5 x 31 = 3797.5                                          IIP Pelada = 34.21 x 13 = 444.73 

IIP Lisa = 251.96 x 24 = 6047.04                                             IIP Raya = 43.25 x 2 = 86.5 

IIP Mero = 13.25 x 4 = 53 

 

Según el índice, la especie con mayor importancia pesquera es la Lisa (Mugil 

cephalus), tanto por su biomasa como por su frecuencia espacio-temporal, 

seguida por el Jurelillo (Caranx caninus), el Ñato (Notarius troschelii) y el Pargo 

(Lutjanus spp. / Hoplopagrus guentherii). Las especies con mayor captura suelen 

PLATA MANGAÑA MIRAMAR SIERPE SUMA PLATA MANGAÑA MIRAMAR SIERPE GLOBAL

Barbinche 27,27 0 0 0,63 27,90 4 0 0 2 6

Curruco 37,84 4,97 0 2,91 45,72 15 5 0 3 23

Jurelillo 109,42 6,79 3,97 2,37 122,55 21 4 2 4 31

Lisa 153,65 40,38 51,16 6,76 251,96 14 5 3 2 24

Mero 12,00 1,25 0,00 0,00 13,25 3 1 0 0 4

Ñato 62,08 29,57 0,00 16,88 108,53 14 5 0 3 22

Pargo 65,85 14,00 0,10 2,09 82,04 17 3 1 2 23

Pelada 24,95 0,57 0 8,69 34,21 10 1 0 2 13

Raya 41 0 0 2,25 43,25 1 0 0 1 2

ESPECIES
CAPTURAS (kg) FRECUENCIA ESPACIO-TEMPORAL (faenas de pesca)
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ser las que mayor frecuencia espacio-temporal presentan. Aunque el Mero 

(Epinephelus spp.) no presenta un IIP alto, se considera una especie de 

importancia pesquera ya que su precio en el mercado es alto en relación a las 

demás especies.  

 

8.8. Importancia socioeconómica de la pesca en el Consejo Comunitario de 

La Plata, Bahía Málaga. 

A partir de la CPUE (gramos/pescador.hora) por arte de pesca se puede estimar la 

biomasa por día y por mes, y así hacer un cálculo de los ingresos económicos del 

pescador de acuerdo al promedio de horas faenadas diariamente por arte y el 

precio del pescado. Por lo general, los pescadores faenan de 4 a 6 veces por 

semana e incluso hay algunos que faenan todos los días de la semana. Con base 

en lo observado en campo, se asume en el estudio que pescan 6 días por 

semana.  

La forma de comercialización del pescado con las platoneras de Buenaventura es 

en ensartas cuyos precios oscilan entre $10.000 y $50.000 según el peso y las 

especies capturadas, a mayor peso mayor valor. Así, una ensarta de $20.000 

puede tener un peso entre 10 y 12 libras mientras que una ensarta de $50.000 

oscila entre 18 y 20 libras. Asumiendo el mayor peso de estas se obtiene un valor 

promedio de la libra de pescado: $2100.  

Existe otro mercado para los pescadores con mejores precios de venta del 

pescado. Este es el caso de la Base de la Armada Nacional ubicada en la Bahía y 

también la comunidad indígena de Papayo, ubicada en los límites con el 

Departamento del Chocó y por la cual se accede hacia el Norte por la Quebrada 

La Estancia. En estos dos lugares el precio de venta del pescado es mejor pues la 

libra se vende a $3.000. Sin embargo, no todos los pescadores venden su 

producido en estos lugares pues, por un lado, en la Base de la Armada no siempre 

compran todo el producido, solo el pescado de buen tamaño y no el menudo, y por 

otro, la comunidad de Papayo queda muy retirada (aproximadamente a 3 horas de 

camino de la comunidad más cercana que es Mangaña).  

A partir de los diferentes precios antes mencionados se saca un valor promedio 

con el cual se puede calcular los ingresos por hora, día y mes de los pescadores. 

El valor promedio de la libra es de $2550 pesos.  

Es preciso decir que hay especies como el Mero y el Pargo Lunarejo que se 

compran a mejor precio si están dentro de una talla especial. Así, el Mero entre 2 y 

7 libras tiene un valor de $10.000 el Kilo. Mientras tanto, el precio de venta para el 
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Pargo Lunarejo entre 1 ¼ y 1 ½ libras oscila entre $11,000 (en Juanchaco) y 

$13,000 (en Buenaventura) el kilo. También, se da el caso de especies que tienen 

precios de venta menores a los del promedio como la Raya, cuyo precio de venta 

oscila entre $1,800 y $2,000 el kilo. 

 

Tabla 14. Ingresos económicos de los pescadores 

 

 

La tabla 14 muestra que artes como el riflillo, el espinel y el trasmallo 4” exhiben 

los  mayores ingresos económicos. En esta tabla se diferencia el trasmallo por ojo 

de red con la intención de evidenciar que los tamaños de ojo de red 

reglamentados (superiores a 2 ¾”) aparte de que respetan los ciclos de vida de las 

especies, proporcionan buenas ganancias económicas. Desafortunadamente, los 

datos de campo arrojan al riflillo como el arte que más dinero produce, teniendo en 

cuenta que el tamaño de ojo de red de este es de 1 ½” o inferior. Sin embargo, 

artes de pesca más selectivas como el espinel y el trasmallo 4” producen también 

importantes sumas de dinero. El arte de pesca que muestra menores ingresos 

económicos es el chinchorro. El dinero producido por cada arte como lo muestra la 

tabla 14, está libre de costos de faena, arrastre, entre otros. 

No todos los pescadores cuentan con un motor para desplazarse a Buenaventura 

y vender su pescado. Así mismo, no todos tienen acceso al hielo, pues para 

conseguirlo se tienen que desplazar hasta Juanchaco o Buenaventura. Por esta 

razón, aquellos pescadores que piensan vender su producido y no cuentan con lo 

anteriormente nombrado, les toca pagar una especie de impuesto conocido como 

el arrastre, que va del 25 al 35% del total del producido, dependiendo del criterio 

pescador que viaja y así mismo de la relación que tengan. 

 

Faena 

(horas 

promedio)

kg/pescador/

hora

Precio 

(kilo)

Ingresos por 

hora

Ingresos 

por día

Ingresos 

por mes (24 

días)

2" 5,16 1,58 $ 5.100 $ 8.058 $ 41.579 $ 997.902

2 3/4" 3,98 3,13 $ 5.100 $ 15.963 $ 63.533 $ 1.524.785

3" 5,25 2,66 $ 5.100 $ 13.566 $ 71.222 $ 1.709.316

3 1/2" 3,08 2,74 $ 5.100 $ 13.974 $ 43.040 $ 1.032.958

4" 4,33 4,27 $ 5.100 $ 21.777 $ 94.294 $ 2.263.065

3,68 9,53 $ 5.100 $ 48.603 $ 178.859 $ 4.292.616

2,5 8,83 $ 5.100 $ 45.033 $ 112.583 $ 2.701.980

4,18 3,2 $ 5.100 $ 16.320 $ 68.218 $ 1.637.222

3 0,41 $ 5.100 $ 2.091 $ 6.273 $ 150.552Chinchorro

ARTE DE PESCA

Trasmallo

Riflillo

Espinel

Cordel
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8.8.1 Encuestas 

Durante la fase de campo se realizaron encuestas (anexo 3) a los pescadores de 

cada una de las comunidades que integran el Consejo Comunitario con el objetivo 

de recoger información del pescador y su relación con la actividad pesquera. Se 

realizaron un total de 57 encuestas repartidas de la siguiente manera: La Plata 26, 

Mangaña 7, Miramar 11 y La Sierpe 13. Los resultados se presentan a 

continuación: 

 

Figura 26. Respuestas a ¿cuál es la actividad económica más importante de la zona? 

 

La mayoría de los pescadores consideran que la pesca es la actividad económica 

más importante, seguida del corte de madera. Lo anterior debido a que la primera 

es la que de antaño ha proporcionado el sustento para la familia y deja tiempo 

para hacer otras cosas, aunque afirman que el corte de madera deja mejores 

ganancias teniendo en cuenta que el esfuerzo que implica es mucho mayor. Vale 

la pena resaltar que aunque la pesca se define como la más importante, en 

realidad todas las actividades son importantes porque son parte de su cultura y el 

diario vivir de las gentes de la comunidad negra malagueña. (figura 26). 

 

 
Figura 27. Nivel educativo del pescador 

 

Como se aprecia en la figura 27 el nivel educativo de los pescadores es bajo ya 

que más de la mitad de los encuestados sólo han cursado la primaria y el 28% 
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están en bachillerato o cursaron hasta algún grado de este, teniendo en cuenta 

que la mayoría de los encuestados tienen edades por encima de los 22 años. El 

9% de los pescadores tienen estudios técnicos (agronomía, ciencias políticas y 

jurídicas, piscicultura). 

 

 
Figura 28. ¿A qué edad comenzó a pescar? 

 

El 77% de los pescadores comenzaron a pescar antes de los 13 años, ratificando 

que la pesca es una actividad que se transmite de grandes a chicos de generación 

en generación. Las personas que respondieron más de 17 años son porque su 

infancia la vivieron en otro lugar (figura 28). 

 

 

Figura 29. Nivel de pertenencia de la embarcación. 

 

La gran mayoría de los pescadores poseen embarcación propia lo que les da 

autonomía para realizar las faenas de pesca, el resto de los encuestados la piden 

prestada y a cambio le entregan al dueño parte del producido de las faenas (figura 

29).  
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Figura 30. ¿Qué cantidad de sus capturas es para autoconsumo? 

 

Aunque gran parte de los pescadores (42) dejan menos de la mitad de las 

capturas para el autoconsumo (figura 30), se reconoce la importancia alimentaria 

de la actividad pues todos dejan parte, la mitad o más de la mitad de las capturas 

para el consumo del hogar e incluso el de otras familias. En un día normal es muy 

raro que falte pescado para el consumo propio. No obstante, es clara la 

importancia económica de la pesca. 

 

 

Figura 31. De los ingresos que usted genera ¿qué cantidad proviene de la pesca? 

 

En términos económicos la pesca es muy importante para la comunidad negra 

malagueña pues para la mayoría de los pescadores casi todos sus ingresos 

(dinero) provienen de la pesca (figura 31). Para otro porcentaje de estos la pesca 

genera la mitad o muy poco de sus ingresos. Se debe tener en cuenta que para la 

época en que se desarrolló la fase de campo gran parte de los hombres de las 

diferentes comunidades estaban dedicados a la explotación de madera, sobre 
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todo en Miramar y La Sierpe. Aún así, la pesca representa gran parte de los 

ingresos económicos de la mayoría de los encuestados. 

 

 

Figura 32. ¿Cree que el pescador piensa de forma individual o colectiva? 

 

Para algunos fue complicado responder esta pregunta por el hecho de que todo el 

mundo piensa de forma diferente. Sin embargo, el 68% de los encuestados afirma 

que en el pescador prima el pensamiento individual (figura 32). Algunos 

pescadores, sobre todo los veteranos,  coinciden en opinar que el hombre negro 

del pacífico piensa en extraer y extraer los recursos sin tener en cuenta el futuro 

de las generaciones venideras. Los resultados coinciden con lo expuesto por  

Olson (1965, en Ostrom 2000), quien dice que la dificultad que se presenta para 

obtener un bienestar común, es porque el interés individual prima sobre el 

colectivo. Además, un pescador afirma que la colectividad es complicada porque: 

“para que la gente trabaje en equipo es una pelea, creen que uno los está 

mandando y no es así, les es difícil seguir indicaciones de gente con la que 

comparten a diario”.  
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Figura 33. Estado del recurso pesquero 

 

Para el 98% de los encuestados el recurso pesquero está escaso y muy escaso 

(figura 33). Los pescadores tienen conciencia de que el recurso se ha ido 

escaseando gradualmente pues artes y métodos de pesca como el trasmallo y la 

dinamita han sido responsables (entre otros factores). Esto debido a que antes de 

que las causas anteriormente nombradas hicieran presencia en la bahía, las 

faenas tenían capturas mayores, incluso algunos pescadores afirman que cuando 

llegó el trasmallo era posible salir a faenar y llenar el potrillo de pescado, hoy día 

eso no se ve. 
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8.9. Mapa de caladeros de pesca 

 

Figura 34. Mapa de caladeros de pesca (Adaptado del PMA del PNR de la Sierpe y el DMI de La Plata, Bahía 

Málaga, 2010) 
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En la comunidad de La Sierpe se realiza una actividad de cartografía social con la 

participación de 5 pescadores (John Jairo, Fray Bey, “Golondrino”, Víctor y don 

Luis Armando) para la identificación de los caladeros de pesca. Se registran un 

total de 22 caladeros, de los cuales se logran identificar 18 debido al 

desconocimiento de los restantes por parte de los pescadores por cuestiones de 

proximidad a la comunidad. Los caladeros se localizan en la canal, bajos, esteros, 

manglares y riscales.  

 

Los ecosistemas en los que la actividad pesquera es realizada son: 

 

8.9.1 Estuarios. 

Son cuerpos de agua costeros, semiencerrados, con conexión al mar y dentro del 

cual el agua salada es diluida con el agua dulce proveniente del drenaje terrestre. 

En la Costa Pacífica colombiana, el patrón de circulación de las aguas depende de 

las horas de la marea, del rango y la periodicidad, siendo estos determinados por 

las fases lunares. La mayoría de estuarios de esta región son poco profundos, así 

que la acción de las mareas y su fricción con el fondo producen corrientes de 

convección, que ocasionan la mezcla vertical de las aguas (Von Prahl, 1990). 

 

 

Figura 35. Bahía de Málaga. 

 

Los estuarios pueden ser clasificados de diferentes maneras: dependiendo de su 

geomorfología (valles fluviales inundados, fiordos, estuarios de bancos de arena, 

estuarios tectónicos), su circulación (estuario de cuña de agua salada, estuario 

Con flujo de dos capas con intrusión, estuario con flujo de dos capas y mezcla 
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vertical, estuario homogéneos en la vertical) y a la mezcla (estuarios positivos, 

estuarios neutros y estuarios negativos) (Von Prahl, 1990). 

 

8.9.2 Bosques de Manglar 

Los ríos que conforman esta cuenca se caracterizan por ser de tramos 

relativamente cortos y de alto caudal. Esto determina un considerable arrastre de 

sedimentos, que son depositados frente a las costas, formando un complejo 

sistema de barras y bajos sumergidos e intermareales, planos de lodo, playas 

arenosas y fangoarenosas permitiendo el desarrollo de amplios cinturones de 

manglares (Von Prahl, 1990). 

Los manglares son ecosistemas de pantanos conformados por árboles 

denominados mangles que se ubican en los litorales de las zonas tropicales y en 

parte de las zonas subtropicales del planeta. Crecen en suelos planos y fangosos 

que pueden estar permanentemente inundados o temporalmente durante las 

mareas altas. Se encuentran en zonas estuarinas, bahías, ensenadas, lagunas 

costeras y esteros, entre otros, donde reciben los aportes de las aguas de 

escorrentía continental y la influencia de las aguas marinas o salobres (Restrepo, 

2007). 

Ecológicamente,  Los manglares desempeñan funciones importantes que permiten 

un equilibrio natural a través de: 

 Control de inundaciones. 

 Estabilización de la línea costera, control de erosión. 

 Retención de sedimentos y sustancias tóxicas. 

 Desalinización del agua que ingresa a tierra firme. 

 Fuente de materia orgánica y exportación de biomasa. 

 Protección contra tormentas/cortinas rompevientos. 

 Estabilización de microclimas. 

 

8.9.3 Quebradas y Riachuelos 

Conforman una densa red hídrica que drena la intensa pluviosidad del Bosque 

húmedo Tropical y que, en virtud de su corto recorrido, presentan índices bajos de 

biodiversidad y productividad primaria. Sin embargo, la sumatoria de sus aportes 

se traduce en la dilución de las aguas saladas de Bahía Málaga, lo cual le da el 

carácter de estuario y forma parte vital de su balance hídrico. Su estabilidad 



 
 

65 
 

depende estrechamente del régimen de lluvias y del estado de la cobertura 

vegetal de las microcuencas. Los estados de intervención y degradación más 

graves se dan sobre las fuentes de agua dulce del Balneario del Pacífico (INCIVA-

CVC, 2003).  

 

8.9.4 Bajos  

Se refiere al terreno fangoso que queda descubierto en la marea baja producto de 

la erosión de los bordes costeros y el material detrítico originado en la 

descomposición de troncos y hojas de los manglares, por lo que se considera rico 

en nutrientes y con alto contenido energético por el reflujo de estos desde las 

barras arenosas (INVEMAR, UNIVALLE E INCIVA, 2006). 

 

 

Figura 36. Bajo 

 

8.9.5 Riscales  

Son grandes rocas ubicadas en diferentes sitios al interior de la Bahía, que debido 

a su exposición ante la acción de la marea presentan claros signos de erosión 

hídrica, que hace que la roca en sí se vuelva una especie de laberinto que 

proporciona condiciones de hábitat óptimas para diferentes especies de peces e 

invertebrados. Cuando la marea baja, hay algunos riscales que quedan totalmente 

al descubierto, y cuando la marea sube, hay algunos que ni siquiera se ven por lo 

que el pescador que está bogando o el motorista  deben conocer muy bien la ruta 

para no tener un aparatoso accidente.       
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Figura 37. Niños de La Plata en un Riscal 

 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

  

9.1. Listado Total de Especies Capturadas  

El Orden más grande de peces es el Perciforme. La mayoría de sus peces son 

marino costeros. Unas 2000 especies ocurren normalmente en agua dulce 

mientras que unas 2200 especies se encuentran presentes en agua dulce por al 

menos parte de su ciclo de vida (www.fisbase.org)  

Dentro de las familias más representativas se encuentran los Carangidos, peces 

caracterizados por ser generalmente plateados con un amplio rango de tamaños. 

Los individuos juveniles de varias especies se pueden encontrar en esteros o 

aguas marinas adyacentes. Son explotados principalmente por la flota artesanal 

por su apetecida carne para el consumo humano. El espejuelo (Selene peruviana), 

es dentro de este grupo la especie más importante por su abundancia registrada 

en la captura incidental y en el descarte con individuos especialmente juveniles. 

Otra familia con alto  número de especies son los Áridos. Su distribución se da en 

mares tropicales y subtropicales. En el Pacífico Oriental Tropical las especies son 

principalmente costeras y habitan fondos de arena y lodo en aguas someras. Esta 

familia es un componente importante para la flota artesanal por la captura con 

redes de enmalle y línea de anzuelos. Las especies de esta familia son muy 

apetecidas en la costa Pacífica colombiana y se comercializan en fresco, seco y 

ahumado (Rueda, 2006). 

El listado de peces marinos y estuarinos de Bahía Málaga presentado por 

Castellanos (2006), fue de gran utilidad para la identificación taxonómica de las 

especies capturadas durante la fase de campo. Según este, los peces de Bahía 

Málaga están representados por 23 órdenes, 75 familias y 237 especies. Se 

http://www.fisbase.org/
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encuentran depositadas en la colección de referencia de la Univalle (CIRUV), el 

Museo Departamental de Ciencias Naturales del Valle del Cauca del Inciva (IMCN) 

y en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia del Invemar (INV PEC).  

Con respecto al estudio realizado por la WWF (Caicedo, 2008), donde se capturan 

apenas 21 especies (tabla 15), es importante resaltar que dentro del grupo de las 

especies que se capturaron con mayor frecuencia hay dos, la Loca (Ophioscion 

sp.) y la Corvina (Cynoscion sp.), que no presentaron capturas en este estudio y 

otras especies que presentaron registros de 1 ó 2 individuos como la Aguja 

(Tylosurus pacificus), la Plumuda (Ophistonema libertate), el Mulatillo (Pomadasys 

sp.) y la Camiseta. 

Tabla 15. Principales especies de peces capturadas en Bahía Málaga (Caicedo, 2008) 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN

Cynoscion spp. Pelada

Lutjanus spp. Pargos

Centropomus sp. Machetajo

Cynoscion sp. Corvina

Notarius troschelli Ñato

Epinephelus spp. Mero

Mugil spp. Lisa

Pomadasys sp. Mulatillo

Ophioscion sp. Loca

Chaetodipterus zonatus Camiseta

Pomadasys sp. Curruca

Cathorops multiradiatus Canchimalo

Caranx caballus Burica

Scomberomorus sierra Sierra

Tylosurus sp. Aguja

Strongylura sp. Picuda

Caranx caninus Jurelillo

Ophistonema libertate Plumuda

Oligoplites spp. Rascapalo

Selene sp. Espejuelo

Bagre panamensis Barbinche
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9.2. Descripción de las Unidades Económicas de Pesca (UEP) 

 

9.2.1 Artes de Pesca 

Las artes registradas para este estudio son el trasmallo, el cordel, el espinel, la 

atarraya, el chinchorro y el riflillo. En comparación, el estudio presentado por  la 

empresa asociativa de trabajo asesorías pesqueras en el 2010 (ASEPES), 

muestra que en el sector pesquero artesanal de la zona Norte de Buenaventura se 

utilizan las mallas, líneas de mano, palangres, changas y redes de atajo, siendo 

estas dos últimas artes de pesca no registradas en el presente estudio. En el 

estudio realizado por Caicedo (2008), se registra el trasmallo, el riflillo, la malla 

camaronera, la red de atajo y el calabrote. Estas dos últimas artes no estuvieron 

presentes en este estudio, aunque como una observación de campo se tiene un 

registro de una red de atajo en la comunidad de La Plata. 

Con respecto a estudios realizados en el Caribe (Mejía, 2002; OCENSA, 1997) las 

artes de pesca son similares pero se presenta una diferencia en cuanto a los 

métodos, como por ejemplo el arpón y el buceo. En el área de estudio la visibilidad 

en el agua es mínima debido a su turbidez a causa de las altas precipitaciones y el 

aporte de sedimentos que hacen los ríos, por lo que el buceo no es un método de 

pesca adecuado para el área, o por lo menos es lo que se puede constatar con 

información de otros estudios y la experiencia de campo en el mismo. Aunque no 

se tuvieron registros ni observaciones de campo de pesca con arpón, de acuerdo 

a los pescadores hay foráneos que de vez en cuando vienen a arponear, pero es 

más pesca deportiva que otra cosa.  

En ASEPES (2010), se tiene un registro de 1623 artes y aparejos de pesca, de los 

cuales 1203 son redes de enmalle. Es una cifra que representa el 74% de las 

artes y refleja la importancia en cuanto a uso que les dan los pescadores en la 

zona Norte de Buenaventura. La comunidad de La Plata participa con un 6% 

(Figura 38) del dato anterior siendo la cuarta comunidad después de la Barra con 

mayor número de redes de enmalle. Como lo muestra a la tabla 16, la mayoría de 

los pescadores que registraron faenas de pesca para este estudio utilizan el 

trasmallo para el desarrollo de la actividad. 
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Figura 38. Distribución porcentual de las redes de enmalle por comunidad (Tomado de ASEPES, 2010). 

 

Tabla 16. No. de pescadores por arte 

ARTES 
No. de 

pescadores 

TRASMALLO 14 

RIFLILLO 7 

ESPINEL 2 

CORDEL 2 

CHINCHORRO 1 

ATARRAYA 1 

 

Es importante tener en cuenta que las mareas condicionan o determinan el tipo de 

arte y método de pesca a utilizar.  Las mareas en la costa pacífica colombiana son 

de tipo semidiurno registrando dos mareas altas y dos bajas por día, donde las 

fluctuaciones en la carrera de marea se deben a las posiciones relativas de la luna 

y el sol, dando lugar a un sistema de mareas vivas y muertas, conocidas también 

como sicigia y cuadratura. Dependiendo del lugar, la carrera de marea puede 

alcanzar un poco mas de 4 m (Tejada, 2003). 

Cada 15 días se presentan dos tipos de mareas. La primera ocurre en las fases de 

luna llena o luna  nueva cuando el sol y la luna se alinean con la tierra de manera 

que sus fuerzas se suman y producen las mareas de mayor intensidad 

denominadas mareas vivas o “puja” como se conoce al interior del C.C. (sicigia). 

En esta fase se dan las mayores pleamares y las menores bajamares (Tejada, 

2003), conocidas comúnmente como “llena” y “vaciante” respectivamente. De 

acuerdo a Caicedo (2008), en la cabeza de puja (siete días después de haber 

comenzado la puja) las aguas están ideales para la pesca, según afirman los 
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pescadores de la bahía. Durante la puja, el trasmallo se trabaja calado, es decir, 

que se arma y se recoge en un periodo de tiempo no mayor a cuatro horas para 

evitar que se emboliche (enredarse con palos, troncos, algas u otros). 

Ahora bien, en las fases lunares de cuarto menguante o cuarto creciente, la Tierra, 

el sol y la luna se encuentran formando un ángulo recto y estos dos últimos se 

encuentran desfasados. Estas mareas se conocen con el nombre de mareas 

muertas o “quiebra” como se conoce comúnmente (cuadratura). En este caso la 

llena y la vaciante son menos pronunciadas (Tejada, 2003). Debido a que en la 

“quiebra” la acción de la marea no es tan pronunciada y existen menos 

probabilidades de embolicharse, el trasmallo se trabaja armado, es decir, que su  

tiempo de duración en el agua es más prolongado ya que se recoge de un día 

para otro (por ejemplo: se arma en la noche y se recoge en la mañana). 

Es importante resaltar que durante la fase de campo, varios pescadores coinciden 

en opinar que desde que llegó el trasmallo a la bahía, hace aproximadamente 10 

años, el rendimiento de las faenas no es el mismo pues las redes capturan mucho 

pescado y además espanta a los peces debido al ruido producido por el rose de la 

red con la corriente. Antes de que este arte llegara y aun poco tiempo después, 

según cuentan los pescadores, las faenas resultaban muy productivas pues no era 

raro que los pescadores llegaran a los puertos de desembarco con los potrillos 

literalmente llenos de pescado. 

El cordel es un arte que de acuerdo a las observaciones de campo se acostumbró 

a utilizar en el borde costero (orilla), aunque en la comunidad de Mangaña fue 

utilizado (por don Simón) en la canal y se capturaron los pargos rojos (Lutjanus 

jordani) con mayor talla y peso registrados en el estudio.  

En Caicedo (2008) se hace alusión al gran impacto que causa el riflillo por su poca 

selectividad y por la captura de individuos de tallas pequeñas. Pese a que en el 

Código de régimen Interno de la Comunidad Negra de la Ensenada de Málaga y 

su Territorio colectivo (2005) se expresa la prohibición de trasmallos con ojo de 

malla igual o inferior a 2 ¾”, en este estudio se confirma el uso de estos, aclarando 

que si se sigue utilizando es por el hecho de que a algunos pescadores no les 

resulta fácil reemplazarlo por redes con tamaño de ojo reglamentario, pues esto 

implica dinero y según el contexto, hay necesidades prioritarias y el dinero no 

alcanza para hacer la debida sustitución. 
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9.2.2 Embarcaciones 

En el trabajo expuesto por ASEPES (2010) se registran un total de 259 

embarcaciones de tres tipos: de madera, de madera forradas en fibra de vidrio y 

botes de fibra de vidrio. Las comunidades que integran el C.C. de La Plata 

presentan un total de 52, cifra importante ya que representa el 20% (Figura 39) de 

las embarcaciones en la zona Norte de Buenaventura. 

 

 

Figura 39. Distribución porcentual del registro total de embarcaciones por comunidad (Tomado de ASEPES, 

2010). 

 

En este estudio se toma un registro de 21 embarcaciones activas, la mitad de las 

embarcaciones censadas por ASEPES (2010). Teniendo en cuenta que las 

embarcaciones activas son solo aquellas que durante la fase de campo faenaron y 

se les aplicó el formato correspondiente (Anexo 5).  

 

Tabla 17. No. de embarcaciones activas por comunidad 

Comunidad Embarcaciones 

La Plata 10 

Mangaña 3 

Miramar 4 

La Sierpe 4 

TOTAL 21 

 

Durante la fase de campo, se tiene la oportunidad de entablar una charla con uno 

de los principales carpinteros de la comunidad, Don Aladino (La Plata), veterano 
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que muy amablemente le comparte al investigador información acerca de “los 

palos” (madera) que tradicionalmente se han utilizado para fabricar las 

embarcaciones y los canaletes (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Especies de árboles utilizadas para la fabricación de embarcaciones y canaletes. 

Especie Nombre Común 

Protium sp. Anime 

Mora megistosperma  Nato 

Hieronyma sp. Pantano 

Sacoglottis prosera Chanul 

Parkia sp. Guabo ruda 

Pouteria sp. Caimito 

Ocotea sp.  Jigua negro 
 

 

9.2.3 Pescadores 

De acuerdo a la Ley 13 expedida en Enero 15 de 1990 por la cual se dicta el 

Estatuto General de Pesca, el pescador se define como una persona que 

habitualmente se dedica a la extracción de los recursos pesqueros, cualesquiera 

sean los métodos lícitos empleados para tal fin. 

En el estudio presentado por Caicedo (2008) se encuesta un total de 40 

pescadores artesanales en el Consejo Comunitario de La Plata. Actualmente, la 

comunidad de Chucheros no hace parte del C.C. y en Cocalito no vive nadie 

(según afirmaciones de la gente).  

En ASEPES (2010) se presenta un listado de pescadores de la zona Norte de 

Buenaventura, donde claramente se evidencia que la actividad es en su mayoría 

realizada por hombres, pues de todas las comunidades únicamente Bazán Bocana 

presenta pescadoras. Durante la fase de campo se pudo constatar que las 

mujeres sí participan en la actividad pues en dos de las comunidades se 

observaron mujeres pescando (Mangaña y La Sierpe) y se entablaron diálogos 

con otras que también lo hacen aunque no de manera frecuente.  
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9.3 Estructura de la comunidad 

 

9.3.1 Índices de Diversidad 

La diversidad hace referencia a la variedad de especies presentes en un 

componente espacial o temporal determinado, proveniente de una serie de 

interacciones entre las especies integradas a un proceso de selección, adaptación 

y evolución (Ramírez, 2005). Se tiene como referencia la captura de individuos por 

arte por especie (anexo 1) para la aplicación de los diferentes índices. Al ser este 

un estudio centralizado en la comunidad íctica de Bahía Málaga, se trabaja con la 

diversidad alfa. La tabla 19 muestra los resultados de diversidad de acuerdo a los 

rangos que cada índice maneja. La S representa el número de especies y la n el 

número de individuos capturados. 

Tabla 19. Diversidad de las artes de pesca. T (trasmallo); R (riflillo); C (cordel); E (espinel); CH (chinchorro) 

Índice/arte T Diversidad R Diversidad C Diversidad E Diversidad CH Diversidad 

Simpson 0,87 Muy Alta 0,68 Media 0,34 Baja 0,64 Media 0,77 Alta 

Shannon 2,58 Muy Alta 1,75 Baja 0,84 Muy Baja 1,05 Baja 1,66 Baja 

Margalef 5,06 Alta 3,55 Media 1,53 Baja 1,24 Baja 1,63 Baja 

n 1826 365 88 5 39 

S 39 22 8 3 7 

 

El trasmallo presenta una diversidad muy alta y concuerda con los datos obtenidos 

en campo pues es el arte que mayor número de especies capturó. El riflillo 

presenta una diversidad media y en efecto es la segunda arte que mayor número 

de especies capturó. Por el contrario, las artes con menor diversidad son el 

espinel y el cordel, aclarando que los datos están influenciados  por la frecuencia 

de registros de estas ya que obtuvieron 2 y 4 registros respectivamente. 

 

9.3.2 Curva de Rarefacción 

Es un método basado en la relación especies-individuos para estimar la diversidad 

homologando muestras de diferente tamaño (Ramírez, 2005). Calcula el número 

de especies esperadas asumiendo que todas las muestras (artes) tienen el mismo 

número de individuos (Jiménez-Valverde, Hortal, 2003). A partir de sus resultados 

se genera una curva de especies-individuos. Se utiliza este método para eliminar 

las diferencias con respecto al esfuerzo empleado en cada una de las artes y 

estimar un número aproximado de especies capturadas por cada una. 
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Figura 40. Curva de Rarefacción. Trasmallo (T), Riflillo (R), Cordel (C), Chinchorro (CH). 

El eje X representa el número de individuos mientras que el eje Y el número 

esperado de especies. El trasmallo presenta el mayor número esperado de 

especies, seguido del riflillo, el cordel y por último el chinchorro (figura 40). La 

tabla 20 muestra los resultados de la curva con mayor claridad:  

 

Tabla 20. Número total de especies y rarefacción. 

 

 

 

 

 

 

Trasmallo Riflillo Cordel Chinchorro

No. total de 

especies
39 22 8 7

No. 

esperado de 

especies

39 22 8 6
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9.3.3 Análisis de Clasificación 

 

Clasificación Normal 

A continuación, se lleva a cabo un análisis de clasificación normal cuyo objetivo es 

hacer una comparación y conocer el grado de similaridad de las diferentes artes 

de pesca de acuerdo a las especies y cantidades que capturan. Para obtener el 

grado de similaridad entre las ates se hace uso del índice de Bray – Curtis. Las 

artes están codificadas de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen: 

La PLata 

Trasmallo 2 ¾” (P_T23/4”); Trasmallo 3” (P_T3”); Trasmallo 3 ½” (P_T31/2”); 

Trasmallo 4” (P_T4”); Cordel (PCOR); Espinel (PESP); Riflillo (PRIF). 

Mangaña 

Trasmallo 2 ¾” (MA_T23/4”); Trasmallo 3” (MA_T3”); Riflillo (MARIF); Cordel 

(MACOR). 

Miramar 

Trasmallo 2” (MI_T2”); Riflillo (MIRIF). 

La Sierpe 

Trasmallo 2 ¾” (SI_T23/4”); Trasmallo 3 ½” (SI_T31/2”); Chinchorro (SICHI); 

Riflillo (SIRIF). 
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Figura 41. Dendrograma de similaridad entre artes (gr/pescador.hora) 

 

En principio, se utilizan los datos de gramos por pescador por  hora para 

determinar la similaridad entre las diferentes artes de pesca. Los resultados del 

dendrograma (figura 41) son los siguientes: El riflillo de la Plata y de la Sierpe 

forman el primer grupo y son iguales al compartir una similaridad mayor a 0.8 por 

la captura de especies como el Jurelillo y la Lisa en cantidades (gr/pescador.hora) 

similares. El siguiente grupo lo conforman el riflillo de Mangaña y el trasmallo 2” de 

Miramar con una similaridad de 0.72 al capturar en casi el mismo peso a la Lisa; el 

trasmallo 3” de Mangaña y el 3 ½” de la Sierpe con una similaridad de 0.7 por la 

captura de especies como el Curruco y el Ñato; y al segundo grupo se une el 

cordel de Mangaña con una similaridad de 0.65. La similaridad de estos grupos se 

cataloga como semejante. Las artes de pesca restantes tienen un grado de 

similaridad dudoso o son diferentes porque capturan especies diferentes como el 

Alguacil, la Barracuda, la Guitarrilla, la Mojarra, entre otras, en cantidades 

diferentes, o porque algunas especies solo fueron capturadas con un determinado 

arte de pesca, como por ejemplo la Guitarrilla en el trasmallo 3” de La Plata.  El 

arte más diferente de todas es el espinel de la Plata por la captura de Raya bagra 

y Mero en cantidades (gr/pescador.hora) mayores con respecto a otras artes.   

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

S
im

ila
ri
ty

S
IC

H
I

P
_
T

2
3
/4

"

S
I_

T
2
3
/4

"

M
A

_
T

2
3
/4

"

P
R

IF

S
IR

IF

M
A

R
IF

M
I_

T
2
"

M
A

C
O

R

M
IR

IF

P
_
T

3
1
/2

"_

M
A

_
T

3
"_

S
I_

T
3
1
/2

"

P
_
T

3
"

P
_
T

4
"

P
C

O
R

P
E

S
P



 
 

77 
 

Al hacer el análisis de clasificación basado en el peso porcentual, se disminuye el 

grado de incidencia de los valores más altos y se homologan las capturas que son 

diferentes para las distintas artes. También, se hace referencia  a la participación o 

aporte de las especies en las distintas artes de pesca (figura 42). 

 

Figura 42. Dendrograma de similaridad entre artes (gr/pescador.hora datos porcentuales).  

 

Los resultados del dendrograma son: El primer grupo está conformado por el 

trasmallo 2” de Miramar y el riflillo de la Sierpe, a este grupo se une el riflillo de 

Miramar, y  el riflillo de la Plata. Al presentar valores por encima de 0.8, estas artes 

comparten un grado de similaridad alta por las especies que capturan y su 

participación (%) en peso. Las especies con mayor participación en estas artes 

son la Lisa y el Jurelillo. Se forma otro grupo uniéndose a las artes anteriores con 

el cordel de Mangaña, y otro más con el trasmallo 2 ¾” y 3” de Mangaña, ambos 

grupos con una similaridad semejante por la captura de especies como el Ñato, 

que presenta una participación alta en dichas artes. Las artes de pesca restantes 

tienen un grado de similaridad dudoso o son diferentes en cuanto a las especies 

que capturan y su participación en ellas. El espinel de la Plata es el arte más 

diferente ya que presenta la mayor diferencia en cuanto a las especies capturadas 

(el Mero y la Raya bagra) y su participación. 
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Una especie se puede ver afectada en determinado sentido a lo largo de un 

gradiente, pero su valor porcentual puede cambiar en sentido contrario. Por 

ejemplo, una especie puede reducir su densidad, pero su representación 

porcentual en la comunidad puede ser a la vez mayor (Ramírez, 2005). Se forman 

grupos de artes similares en las gráficas 41 y 42, pues las especies capturadas 

son similares tanto en cantidades como en su participación o aporte en las 

mismas. 

 

 

Figura 43. Dendrograma de similaridad entre artes (individuos/pescador.hora) 

Luego de obtener los resultados del análisis de clasificación a partir de la captura 

en gramos, se procede a hacer el análisis de clasificación según individuos por 

pescador por hora. El primer grupo está conformado por el cordel de Mangaña y el 

trasmallo 2” de Miramar con una similaridad de 0.88 al capturar Lisa en cantidades 

similares. A este grupo se une el riflillo de la Sierpe con una similaridad de 0.69. 

Luego, se conforma el tercer grupo con el trasmallo 3 ½” de la Plata y el 2 ¾” de 

Mangaña con un valor de 0.68. Estos dos grupos son semejantes de acuerdo a las 

cantidades extraídas. Las artes de pesca restantes tienen un grado de similaridad 

dudoso o son diferentes por las especies y cantidades de estas que capturan 

(figura 43).  
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Las artes forman grupos diferentes en relación a la figura 41 (gr/pescador.hora) 

porque la captura en biomasa no  es la misma que en individuos. En la gráfica de 

biomasa las artes se agrupan de acuerdo al peso capturado de las diferentes 

especies, y en este caso (figura 43) se agrupan por la cantidad de individuos 

extraídos. La diferencia se da ya que por ejemplo, al capturar una alta biomasa de 

cierta especie no quiere decir que sea también un alto número de individuos, sino 

que esa biomasa puede estar representada por pocos individuos. El espinel de la 

Plata es el arte más diferente de todas tanto en gramos como en individuos, de 

acuerdo a las especies que captura (Raya bagra y Mero) ya que son poco 

comunes en otras artes de pesca.  

 

 

Figura 44. Dendrograma de similaridad entre artes (individuos/pescador.hora datos porcentuales) 

 

A partir de los datos porcentuales en individuos por pescador por hora, los 

resultados del dendrograma (figura 44) son: El primer grupo está conformado por 

el trasmallo 2” de Miramar y el riflillo de la Sierpe con una similaridad de 0.93. A 

este grupo se une el cordel de Mangaña con una similaridad de 0.85. Estas artes 

son iguales ya que la participación de la Lisa es alta en cada una de ellas. A este 
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último grupo se une el riflillo de Miramar con un valor de 0.77. Se conforma otro 

grupo con el trasmallo de la Plata 3 ½” y el de Mangaña  2 ¾” con una similaridad 

semejante por la captura y participación de las especies en ellas. Se conforman 

casi los mismos grupos de artes que en el dendrograma de gr/pescador.hora 

basado en datos porcentuales (figura 42) ya que por ejemplo artes como el 

trasmallo 2” de Miramar y el riflillo de la Sierpe muestran una alta participación de 

la Lisa, tanto en biomasa como en individuos. Las artes de pesca restantes (el 

cordel de la Plata, el chinchorro de la Sierpe, el espinel de la Plata) comparten una 

similaridad dudosa o diferente puesto que la captura de especies y su 

participación es diferente. No hay diferencias significativas entre las artes de 

acuerdo a las cantidades de individuos capturados y su representación porcentual 

en las mismas, ya que dichos grupos de artes son semejantes a los conformados 

en la gráfica de gr/pescador.hora (%). Las especies más representativas son el 

Mero, la Raya bagra, el Ñato, el Pargo amarillo, entre otros. El cordel de la Plata 

es el arte más diferente de todas pues únicamente captura dos especies, Pargo 

amarillo y Pargo lunarejo. 

 

Clasificación Inversa 

En el análisis de clasificación inversa las especies toman el papel de entidades a 

comparar y los resultados muestran o evidencia asociaciones entre especies. Para 

obtener el grado de similaridad entre las especies se hace uso del índice de Bray 

– Curtis. 
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Figura 45.  Dendrograma de similaridad entre especies (gr/pescador.hora) 

Basado en los datos de gramos por pescador por hora los resultados del 

dendrograma (figura 45) son los siguientes: El primer grupo está conformado por 

el Leiro y el Pargo jilguero, y el segundo por el Espejuelo y el Pargo roquero. Al 

presentar valores por encima de 0.8, estos grupos de especies tienen una 

similaridad alta pues son capturados por las mismas artes y en cantidades 

similares. El primer grupo tiene una captura idéntica en el trasmallo 4” y el 

segundo tiene una captura similar en esta misma arte. Luego, se conforman otros 

grupos con una similaridad semejante, como la Mojarra y la Damisela con una 

similaridad de 0.78 al presentar una cantidad idéntica en el trasmallo 4” de la 

Plata; la Aguja y la Guitarrilla con un valor de 0.74 por la captura en el trasmallo 2 

¾” de la Plata; el Pargo lunarejo con el Canchimalo por presentar cantidades 

similares en el trasmallo 2 ¾” de la Plata, entre otros. Al presentar valores por 

debajo de 0.65, las especies restantes comparten un grado de similaridad dudoso 
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o diferente porque son capturadas por distintas artes y sus cantidades son 

diferentes.  

 

 

Figura 46. Dendrograma de similaridad entre especies (gr/pescador.hora datos porcentuales) 

 

La figura 46 se basa en los datos porcentuales de gramos por pescador por hora. 

Se conforman tres grupos de especies con una similaridad idéntica, de 1. El 

primero está conformado por el Barrilete y la Mojarra, pues su participación se da 

toda en el trasmallo 4” de la Plata; el segundo lo conforman el Burito y el Toyo y su 

participación también está toda dada en un arte, el trasmallo 2 ¾” de la Plata; el 

tercer grupo lo componen el Mulatillo y el Pejecuero, y así como en los grupos 

anteriores su participación se da toda en un arte, en el chinchorro de la Sierpe. 

Luego, se conforman otros grupos con similaridad alta, por encima de 0.8, la 

Barracuda se une al tercer grupo, el Pargo roquero se une al primer grupo, el 

sexto grupo lo conforman el Mero y la Raya bagra, el séptimo la Guitarrilla y el 

Alguacil, y en el octavo se une el camotillo al cuarto grupo. Todos los grupos de 

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

S
im

ila
ri
ty

M
e
ro

R
a
y
a
_
b
a
g
ra

B
a
rr

ile
te

M
o
ja

rr
a

P
a
rg

o
_
ro

q
u
e
ro

L
e
ir
o

G
u
a
la

jo
D

a
m

is
e
la

E
s
p
e
ju

e
lo

P
a
rg

o
_
n
e
g
ro

P
lu

m
u
d
a

B
u
ri
c
a

C
u
rr

u
c
o

Ñ
a
to

B
a
g
re

R
a
y
a
_
p
in

to
n
a

P
a
lo

m
e
ta

C
a
m

is
e
ta

J
u
re

lil
lo

P
a
m

p
a
n
o

A
lg

u
a
c
il

G
u
ita

rr
ill
a

B
a
rb

e
ta

R
a
s
c
a
p
a
lo

A
g
u
ja

C
a
n
c
h
im

a
lo

P
a
rg

o
_
lu

n
a
re

jo
R

u
b
ia

M
a
c
h
e
ta

jo
P

e
la

d
a
/R

o
n
c
o
n
a

S
ie

rr
a

L
is

a
B

a
rb

in
c
h
e

B
o
te

llo
n
a

B
u
ri
to

T
o
y
o

B
a
rr

a
c
u
d
a
/P

ic
u
d
a

M
u
la

til
lo

P
e
je

c
u
e
ro

C
a
m

o
til

lo
P

a
rg

o
_
ro

jo
P

a
rg

o
_
a
m

a
ri
llo

P
a
rg

o
_
jil
g
u
e
ro



 
 

83 
 

especies anteriormente nombrados comparten una similaridad alta y muy alta 

debido a que son capturados por las mismas artes (chinchorro de la Sierpe, 

trasmallo  3” y 4” de la Plata)  y su participación es similar en ellas. Se conforman 

también grupos de especies con una similaridad semejante como por ejemplo el 

Gualajo y la Damisela por su participación en el trasmallo 4” de la Plata, la Rubia y 

el Pargo lunarejo por ser capturados por el trasmallo 3 ½” de la Plata con una 

participación alta, entre otros. Las otras asociaciones de especies tienen una 

similaridad dudosa o diferente puesto que son capturadas por artes de pesca 

diferentes y su participación en ellas también es diferente. Se forman grupos de 

especies diferentes con respecto a la gráfica 45 porque sus cantidades difieren de  

su participación en las diferentes artes. 

 

 

Figura 47. Dendrograma de similaridad entre especies (individuos/pescador.hora)  

 

El dendrograma (figura 47) se basa en los datos de individuos por pescador por 

hora. Los resultados son los siguientes: El primer grupo lo conforman el Barrilete y 

la Mojarra, el segundo el Pejecuero y el Mulatillo ambos con una similaridad de 1. 
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Su similaridad se da porque el primer grupo es capturado por el trasmallo 4” de la 

Plata en cantidades muy similares, y el segundo porque es capturado por el 

chinchorro de la Sierpe en cantidades iguales. El Mero y la Raya bagra conforman 

el tercer grupo con una similaridad alta también, superior a 0.8, ya que son 

capturados en el espinel de la Plata en cantidades iguales. Luego, se conforman 

otros grupos con valores entre 0.7 y 0.79 como, el Gualajo y el Pargo Negro al ser 

capturados en igual cantidad por el trasmallo 4” de la Plata, el Canchimalo y el 

Pargo Lunarejo en cantidades muy parecidas en artes como el trasmallo 2 ¾”, 4” y 

el riflillo de la Plata, la Sierra y la Pelada por su idéntica participación en el 

trasmallo 2 ¾” de la Sierpe y similar en el trasmallo 4” y 3 ½” de la Plata. El grado 

de similaridad de estos grupos de especies es semejante de acuerdo a las artes 

con que son capturados y sus cantidades, así como a las características antes 

nombradas. Las especies restantes comparten un grado de similaridad dudoso o 

diferente al presentar valores por debajo de 0.65. El Toyo y el Burito son las 

especies más diferentes pues aunque ambos son capturados por el trasmallo 2 

¾”, sus cantidades son muy diferentes con respecto a las demás especies.  

 

 

Figura 48. Dendrograma de similaridad entre especies (individuos/pescador.hora datos porcentuales)  
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El dendrograma (figura 48) basado en los datos porcentuales de individuos por 

pescador por hora arroja los siguientes resultados: se conforman tres grupos con 

similaridad idéntica. El primero, el Barrilete y la Mojarra ya que su participación se 

da toda en el trasmallo 4” de la Plata; el segundo, la Botellona y el Toyo cuya 

participación se da toda en el trasmallo 2 ¾” de la Plata; y el tercero, el Mulatillo y 

el Pejecuero pues su participación al igual que los dos grupos anteriores se da 

toda en un arte de pesca, el chinchorro de la Sierpe. Se conforman otros grupos 

con valores de similaridad superiores a 0.8, alta, como la Raya bagra con el Mero, 

la Barracuda se une al tercer grupo y a este se une el camotillo, el Burito con el 

Barbinche, la Guitarrilla con el Alguacil, entre otros. Las asociaciones de especies 

antes nombradas tienen una similaridad alta y muy alta ya que son capturadas por 

las mismas artes y su participación en ellas es similar. Se conforman otros grupos 

con similaridad semejante como el Leiro con la Damisela, el Espejuelo con el 

Gualajo, el Canchimalo con el Pámpano, entre otros. Los grupos de especies 

restantes tienen una similaridad dudosa o diferente ya que son capturados por 

distintas artes y su participación en ellas es diferente. En términos de individuos, 

se presentan asociaciones de especies semejantes tanto en cantidades como en 

participación en las diferentes artes de pesca. 

Se conforman algunos de los mismos grupos de especies tanto en gramos (figura 

46) como en individuos (figura 48) por pescador por hora con similaridad alta ya 

que la participación de especies como el Pejecuero y el Mulatillo, o la Raya y el 

Mero es significativa en artes como el trasmallo 4” de la Plata y el chinchorro de La 

Sierpe, respectivamente. 

Aparte del hecho de que las especies se agrupan por ser capturadas por artes 

similares, también pueden influir diferentes factores. Se puede decir que las 

especies comparten uso de ambientes y hábitats como los fondos suaves (fango, 

arena, playa), arrecifes, esteros y manglares por su disponibilidad de comida, 

refugio y parámetros físicos como salinidad, profundidad, turbidez del agua, 

corrientes, acción de las olas, así como la naturaleza específica del fondo 

(www.neotropicalfishes.org/sftep). 

Los riscales proveen a los peces refugio y una oferta importante de algas que 

crecen en la superficie de las rocas e invertebrados bentónicos que hacen parte 

de la dieta de muchos peces. Las morenas, pargos, doncellas, cirujanos, entre 

otros, suelen estar asociados a este tipo de hábitat 

(www.neotropicalfishes.org/sftep). 

Otros grupo de peces como por ejemplo las rayas, anguilas, barbudos, corvinas y 

lenguados se encuentran asociados a fondos suaves que varían desde arenas 

http://www.neotropicalfishes.org/sftep
http://www.neotropicalfishes.org/sftep
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blancas y limpias a lodo suave y espeso característico de bahías turbias, esteros y 

manglares (www.neotropicalfishes.org/sftep). 

Especies como los  jureles, sardinas, atunes, agujas, barracudas, entre otros, 

habitan la columna de agua cerca del substrato sobre arrecifes someros y fondos 

blandos (www.neotropicalfishes.org/sftep). 

Así mismo, las agrupaciones de especies se pueden dar según su dieta. La gran 

mayoría de los peces que ocurren en el Pacífico Oriental Tropical (POT) 

pertenecen al grupo alimentario de los carnívoros (81%), entre ellos especies 

como el tiburón, la raya, la barracuda, la aguja, el curruco, el ñato, el alguacil, el 

gualajo, la sierra, el rascapalo, las diferentes especies de pargos, entre otros. Su 

dieta consta de pulpos, calamares, cangrejos, camarones, pepinos de mar, 

estrellas de mar, gasterópodos, bivalvos, esponjas, gusanos, peces óseos, 

tiburones, ballenas y aves marinas. También están presentes los omnívoros (5%) 

como la lisa, la damisela, la palma, la bonita, la plumuda que se alimentan en el 

fondo y los herbívoros/detritívoros (4%), poco comunes en las comunidades de 

peces del POT. (www.neotropicalfishes.org/sftep). 

A continuación, se presentan dos diagramas que aclaran y simplifican los 

dendrogramas producto del análisis de clasificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neotropicalfishes.org/sftep
http://www.neotropicalfishes.org/sftep
http://www.neotropicalfishes.org/sftep
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ANÁLISIS DE 

CASIFICACIÓN 

NORMAL 

Similaridad entre artes de pesca de 

acuerdo a especies y cantidades 

capturadas 

Gramos/pescador.hora Individuos/pescador.hora 

Riflillo de la Plata y de 

la Sierpe 

T 2” de Miramar, Riflillo 

de la Sierpe y Cordel de 

Mangaña 

ARTES DE PESCA 

CON SIMILARIDAD 

ALTA 

Gramos/pescador.hora 

(%) Individuos/pescador.hora 

(%) 

T 2” de Miramar, Riflillo 

de la Sierpe Miramar y 

la Plata  

T 2” de Miramar, 

Riflillo de la Sierpe y 

Cordel de Mangaña  

 

ARTE DE PESCA MÁS 

DIFERENTE 

Espinel de la Plata 

Expresa 

Según 



 
 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

CASIFICACIÓN 

INVERSA 

Gramos/pescador.hora Individuos/pescador.hora 

Leiro – Pargo Jilguero 

Espejuelo – Pargo 

Roquero 

Barrilete – Mojarra 

Pejecuero – Mulatillo 

Mero – Raya bagra 

 

Asociaciones de especies 

al ser capturadas por las 

mismas artes y compartir 

condiciones de hábitat, 

dieta y parámetros físicos  

Expresa 

Gramos/pescador.hora 

(%) 

Individuos/pescador.hora 

(%) 

Barrilete – Mojarra 

Burito – Toyo 

Mulatillo - Pejecuero 

Barrilete – Mojarra 

Pejecuero – Mulatillo 

Botellona - Toyo 

Similaridad en la 

participación de las 

especies tanto en 

gramos como en 

individuos por 

pescador por hora 
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9.4 Número de especies e individuos por arte 

 

Aunque no se cuenta con datos de estudios que se puedan comparar en cuanto a 

número de especies e individuos por arte, se encuentra información alusiva al tipo 

de especies que se capturan según el arte de pesca. 

En los estudios realizados por ASEPES (2010) y la WWF (Caicedo, 2008), se 

hace una descripción de las artes de pesca y las especies que capturan como se 

muestra a continuación: 

 

 

Tabla 21. Especies capturadas por el trasmallo 

 

 

En comparación con el presente estudio, coinciden el tipo de especies capturadas 

aunque no se tienen registros para dos de éstas, el Manteco y la Cachuda (ANEXO 1) 

 

 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN

Cynoscion sp. Pelada

Scomberomorus sp. Sierra

Centropomus sp. Machetajo

Centropomus sp. Gualajo

Selene sp. Espejuelo

Bagre panamensis Barbinche

Polydactylus opercularis Barbeta amarilla

Stromateidae sp. Manteco

Sphyraena sp. Barracuda

Caranx sp. Jurelillo

Caranx caballus Burique

Carcharhinus sp. Toyo

Sphyrna sp Cachuda

Arius sp. Alguacil

Arius sp. Bagre

Arius sp. Ñato

TRASMALLO
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Tabla 22. Especies capturadas por el espinel 

 

 

En este caso, la mayoría de las especies son muy diferentes a las registradas en 

el presente estudio, teniendo en cuenta que la frecuencia de registro es muy baja 

y sólo capturó tres especies (ANEXO 1) 

 

Tabla 23. Especies capturadas por el cordel 

 
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN

Epinephelus sp. Mero

Brotula clarkae Merluza

Congridae sp. Zafiro

Caulolatilus sp Cabezudo

Lutjanus sp. Pargo

Seriola sp. Bravo

Seriola sp. Huayaipe

Carcharhinus sp. Toyo

Caranx sp. Jurelillo

Sphyrna sp. Cachuda

Seriola sp. Huayaipe

Notarius troschelii Ñato

Dasyatis sp./Aetobatus sp. Raya

Centropomus sp. Machetajo

ESPINEL

ESPECIE NOMBRE COMÚN

Lutjanus sp. Pargo

Scomberomorus sp. Sierra

Trachinotus sp. Pámpano

Caranx sp. Jurelillo

Caranx caballus Burique

Diplectrun sp. Camotillo

Epinephelus sp. Mero

Anisotremus pacifi Curruco

Seriola sp. Bravo

Seriola sp. Huayaipe

Strongylura sp. Aguja

Bagre panamensis Barbinche

Sphyraena sp. Barracuda

CORDEL
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Se presentan diferencias en cuanto a las especies capturadas con el presente 

estudio, teniendo en cuenta que la frecuencia de registro es muy baja y sólo 

capturó cuatro especies (ANEXO 1). 

 

9.5 C.P.U.E. de las artes por comunidad 

 

En el estudio realizado por la WWF (Caicedo, 2008) se recomienda comparar los 

datos obtenidos de esfuerzos pesqueros de las diferentes artes con estudios 

posteriores ya que no hay ningún tipo de manejo de las capturas pesqueras (en 

peso) en el área. A continuación, se da un acercamiento a ello. 

En Caicedo (2008), se evalúa un total de 19 faenas de pesca en la comunidad de 

La Plata, repartidas en tres meses del año (Febrero, Abril y Agosto). En el 

presente estudio, se evalúa un total de 26 faenas de pesca (en La Plata) durante 

el mes de Agosto. Teniendo en cuenta que el esfuerzo pesquero es diferente, se 

lleva a cabo una comparación de la C.P.U.E. expresada en kilogramos por 

pescador por hora. Para ello, es necesario pasar los datos de C.P.U.E. de Caicedo 

(2008) a kg/pescador.hora. Para efectos de la comparación, en el presente estudio 

se asume que la malla comprende los trasmallos 3”, 3 ½” y 4”. 

 

Tabla 24. Comparación de CPUE (kg/pescador.hora) de las artes en comunidad de La Plata. 

 

 

Como se puede observar en la tabla 24, el presente estudio presenta mayores 

valores de C.P.U.E. Sin embargo, el trasmallo 2 ¾” y el volantín presentan 

ARTE
CPUE  

(WWF, 2008)

CPUE 

(Estudio 

actual)

Malla 2,08 7,53

Riflillo 2,03 2,15

Malla 

Camaronera 

(T 2 3/4") 1,82 0,44

Espinel 1,22 8,83

Volantín 

(cordel) 0,63 0,34
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mayores valores en el estudio de Caicedo (2008). El riflillo muestra valores de 

C.P.U.E. similares. Para ambos estudios el volantín es el arte de pesca con 

menores valores de C.P.U.E. Es importante resaltar que aunque el volantín es un 

arte de bajo costo y se puede utilizar por cualquiera, no es necesariamente el que 

más se utiliza pues no presenta igual rendimiento que artes como las mallas. 

Además, implica mayor esfuerzo porque el pescador debe estar pendiente del 

momento en que los peces “pican”, por lo que su atención debe estar centrada 

todo el tiempo en el nylon o la caña donde está sujeto para evitar que las capturas 

se liberen o se lleven el anzuelo. El arte con mayor C.P.U.E. en Caicedo (2008) es 

la malla, mientras que en el presente estudio es el espinel, pues su captura (kg) es 

significativa de acuerdo al número de pescadores que lo utilizaron y a las horas 

faenadas (Tabla 4). 

Además de comparar información de un mismo sitio en diferentes momentos para 

conocer los posibles cambios que se han presentado, es importante también llevar 

a cabo una comparación entre distintos lugares y conocer qué puede haber en 

común y qué puede diferir en lo que respecta a un sistema pesquero artesanal, 

como para el caso de este estudio.  

OCENSA (1997) presenta un estudio de monitoreo biológico pesquero en el Golfo 

de Morrosquillo, y Mejía (2002) presenta una caracterización de la pesca artesanal 

en Isla Fuerte. Ambos estudios se localizan en el Mar Caribe. 

 A continuación, se enfrentan los datos de C.P.U.E. expresados en gramos por 

pescador por hora, de los estudios previamente mencionados con los datos del 

presente estudio. 

El estudio realizado en el Golfo de Morrosquillo cuenta con 319 faenas, Isla Fuerte 

con 200 y el presente estudio con 48 registros de faenas de pesca. 

 
Tabla 25. CPUE (gr/pescador.hora) de las artes en tres sitios diferentes 

 

 
 
 

ARTE
GOLFO DE 

MORROSQUILLO

ISLA 

FUERTE

BAHÍA 

MÁLAGA (C.C. 

de La Plata)

Trasmallo 4711,42 320 14424,41

Cordel 5166,01 730 3200,89

Palangre/Espinel 0 1100 8833,33
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Únicamente se comparan el trasmallo, el cordel y el espinel ya que son artes de 

pesca en común para los tres sitios. El presente estudio tiene los valores de 

C.P.U.E. más altos en el trasmallo y el espinel, mientras que OCENSA (1997) 

tiene la mayor C.P.U.E. en el cordel. Esta comparación provee datos sumamente 

importantes ya que el presente estudio muestra los mayores valores de C.P.U.E. 

para dos de las tres artes. En cuanto al cordel, la diferencia no es tan significativa. 

Esto denota la importancia del aporte que hace la pesca artesanal en el Pacífico. 

Isla Fuerte presenta los menores valores de C.P.U.E.  

9.6 C.P.U.E. de las artes por especie 

Se adaptan los datos de OCENSA (1997) y Mejía (2002) para obtener gráficas que 

permitan una mejor comprensión y realizar una comparación de la C.P.U.E. por 

arte por especie con los datos del presente estudio, tanto en gramos como en 

individuos por pescador por hora, respectivamente. Para ello, se toman las 

especies con mayores valores de C.P.U.E. Las gráficas presentadas a 

continuación (49 y 50) muestran la participación de las especies en las distintas 

artes como el trasmallo, el cordel y el palangre para dichos estudios.  

 

 

Figura 49.  Porcentaje de CPUE por arte por especie. (Tomado de OCENSA, 1997). 

 

La figura 49 muestra que las especies capturadas en el Golfo de Morrosquillo son 

diferentes a las del presente estudio. Los valores en cuanto a gramos por 

pescador por hora son mayores significativamente en OCENSA (1997) y la 

participación de las especies es un poco más equitativa, pues aunque sucede algo 
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similar y se concentra la mayor parte de las capturas en una especie (no más del 

50%), las demás cuentan con una mayor participación en las artes con respecto al 

presente estudio donde, por ejemplo, en artes como el cordel casi el 70% de las 

capturas es representado por la Lisa. Se puede decir que las artes de pesca en 

OCENSA (1997) actuaron de forma menos selectiva que en el presente estudio.  

Con respecto a Isla Fuerte (Mejía, 2002), las especies capturadas son en su 

mayoría diferentes a las del presente estudio. La gráfica 50 muestra que el 

porcentaje de C.P.U.E. en individuos se concentra en tres especies, mientras que 

en el presente estudio varias especies presentan valores altos de C.P.U.E., pues 

la captura de individuos de diferentes especies se distribuye de una forma más 

equitativa. Es claro que hay especies que se capturan con mayor frecuencia (Lisa, 

Ñato, Jurelillo, entre otras), pero en comparación, se puede evidenciar que en el 

presente estudio se captura buen número de individuos de diferentes especies, 

mientras que en Mejía (2002) el mayor número de individuos se restringe a unas 

pocas especies. Sin embargo, en el presente estudio el cordel concentra la mayor 

parte de sus capturas (86%) en una sola especie. 

 

 

Figura 50. Porcentaje de CPUE (individuos) por arte por especie. (Tomado de Mejía, 2002). 

 

Se presentan diferencias en cuanto a las especies con mayor frecuencia de 

captura en los litorales Caribe y Pacífico. Para el primero, aquellas especies con 

mayor representación son el Toyo, el Ronco, la Anchova, el Medregal y el Pargo, 

mientras que para el Pacífico son la Lisa, el Ñato, la Barracuda, la Raya, entre 
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otras. Teniendo en cuenta que los tres lugares difieren entre sí, lo anterior se 

puede deber a factores como: distribución de las especies, requerimientos de 

hábitat, tipo de caladeros, profundidad, etc. Sin embargo, hay especies comunes 

para los tres lugares como la Sierra, el Mero, la Aguja, la Barracuda, el Toyo y el 

Jurelillo, entre otras.  

 

9.7  Captura total (gramos e individuos) de las especies 

En el estudio realizado por Caicedo (2008) se presenta un listado de las especies 

capturadas con su respectivo número de individuos y peso total en kilogramos, a 

partir de la evaluación de las faenas de pesca (19) que se hace en la comunidad 

de La Plata. Se captura en su mayoría las mismas especies que el presente 

estudio, a excepción de dos, el Cirujano (Acanthurus sp.) y el Dorado (Coryphaena 

sp.), especies que no presentaron registros.  

En el presente estudio se evalúan un total de 26 faenas de pesca en la comunidad 

de La Plata. En términos generales, contiene información más amplia debido a 

que presenta mayores valores en cuanto al número de individuos y al peso de 

estos, teniendo en cuenta que se evaluaron un mayor número de faenas. Para 

resaltar, en ambos estudios se hace una aproximación en cuanto al manejo de la 

actividad pesquera en lo que se refiere al peso de las capturas en el Consejo 

Comunitario. Esto es importante ya que no se sabe con certeza o no se conoce el 

aporte en peso de las capturas del Consejo Comunitario, principalmente a causa 

de la forma como se comercializa el pescado, que es en guangos o ensartas. De 

esta forma, basado en su experiencia el pescador organiza sus capturas en 

ensartas de diferentes precios (desde $10,000 hasta $50,000) de acuerdo a las 

especies y su tamaño. Es pertinente hacer un seguimiento del aporte que hacen 

las pesquerías a pequeña escala, como la del consejo Comunitario de la Plata, ya 

que se puede estar subestimando su aporte y no se le da la importancia que 

debería tener. La finalidad es que se le preste mayor atención a este tipo de 

pesquerías y eso se refiere a un mayor acompañamiento para con los pescadores 

por parte del estado y las instituciones para el fortalecimiento del sector pesquero 

artesanal. 
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9.8 Importancia socioeconómica de la pesca en el Consejo Comunitario de 

La Plata, Bahía Málaga. 

 

Para este punto se hace uso de los resultados de las entrevistas, organizados por 

categorías que se relacionan con el pescador y así mismo con la actividad. Para 

complementar esto, se incluyen descripciones producto de las observaciones 

realizadas en campo. 

 

El Pescador 
 

La pesca es una actividad cultural que ha hecho parte de la transmisión de 

saberes en la que abuelos y padres enseñan a sus hijos a obtener beneficio de los 

recursos que la naturaleza brinda para el sustento de la familia. De cualquier 

forma, es una actividad que se transmite de los mayores a los pequeños y que se 

va desarrollando gradualmente. Primero, se le enseña a los chicos a pescar con 

anzuelo y a medida que se embarcan y salen a faenar con los mayores van 

aprendiendo cómo y de qué forma tender el trasmallo, o cómo ubicar el espinel, 

etc. Las edades oscilan entre los 14 y 70 años, pero la mayoría de pescadores 

está entre los 25 y 45 años. Es algo preocupante que poco a poco las tradiciones 

se van perdiendo pues los más jóvenes no ven futuro (y en diferentes partes del 

país también) o no se quieren restringir al tipo de vida que llevan sus padres, 

viviendo en un área poco intervenida que disfruta de conservar en su gran mayoría 

diferentes ecosistemas naturales y obteniendo el sustento diario a partir de los 

recursos naturales que brindan. Por el contrario, la mayoría desean cambiar y vivir 

en la ciudad para disfrutar de todos los beneficios que estas ofrecen. 

 
Cuando se les pregunta a los pescadores en que se gastan el dinero que les deja 

la pesca, la mayoría responde que en la alimentación de la familia, el 

mantenimiento de las artes y la embarcación, en los costos de faena y en el 

estudio de los hijos. Algunos respondieron también que de vez en cuando se lo 

gastan en rumba y mujeres para pasar un buen rato.  

Aunque en la mayoría de artes las ganancias producidas mensualmente están en 

el millón de pesos o por encima (sin tener en cuenta los costos de faena), la 

mayoría de los pescadores afirma que el dinero apenas alcanza para el diario vivir. 

Esto se debe también a que no es un sueldo como tal sino que es un ingreso 

económico que varía y depende de factores como el hecho de tener hielo para 

conservar el producido y así pescar durante más tiempo para obtener mayores 

ganancias, o tener gasolina para hacer el viaje a Buenaventura y vender el 

pescado.  
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Es pertinente mencionar el altísimo costo que tiene el galón de gasolina para la 

época del estudio, $10,000 pesos. Es lamentable que comunidades menos 

favorecidas como las de pescadores artesanales y que son indispensables debido 

a que cumplen un papel importante en la economía y seguridad alimentaria en las 

zonas costeras del país, no reciban ningún tipo de apoyo, subsidios o alternativas 

con respecto a esto. 

Vale la pena recalcar la emprendedora iniciativa de montar empresa por parte de 

unos integrantes del Consejo Comunitario: Lucas Zuñiga, Jesús María Zuñiga y 

Ricaurte Angulo (La Plata). Su intención es construir un muelle y un centro de 

acopio para la comunidad provisto con los insumos necesarios (hielo, gasolina, 

incluso artes) para realizar faenas de pesca. Todo el pescado capturado llegaría al 

centro de acopio y de allí saldría cada cierto tiempo para su posterior venta. La 

iniciativa tiene un compromiso social alto ya que primero es una sociedad, lo que 

fortalece la colectividad, y segundo, es una fuente generadora de empleo y sobre 

todo para las mujeres, según afirman. Además, tiene un componente de 

conservación porque el objetivo es la captura de tallas grandes, logrando que los 

pescadores cambien sus mallas por unas de un tamaño de ojo de red mínimo de 

3” (tamaño reglamentario), lo que contribuye a respetar el ciclo de vida y el 

mantenimiento de las especies y la pesca misma en el tiempo. También, busca 

que la gente se aleje del corte de madera, actividad que implica un alto esfuerzo 

físico y que cada vez es menos viable por las regulaciones actuales.  

Aunque la pesca es la actividad económica más importante, la mayoría de los 

pescadores desarrollan otros trabajos  entre los que se incluye el corte de madera, 

la agricultura, el concheo, la cacería, entre otras actividades, que han sido parte 

también de la transmisión de saberes. Para la época del estudio, la mayoría de los 

hombres estaban dedicados al corte de madera, pues tiene que ver la época del 

año -lluvias-, que facilita sacar las trozas del monte por el medio fluvial. 

Necesidades Básicas 

 

Aunque las Necesidades Básicas no son del todo insatisfechas si es claro que no 

se dan en las mejores condiciones. Además de la experiencia de campo, se hace 

uso de información obtenida en la práctica social realizada en el 2010, cuyo 

objetivo principal era: “Aunar esfuerzos técnicos y económicos para formular los 

Planes de Manejo del Parque Natural Regional La Sierpe y el Distrito de Manejo 

Integrado de La Plata, Bahía Málaga.”  

 

Salud. En el Consejo existen dos  puestos de salud, uno en La Plata que no 

funciona y otro en La Sierpe que funciona solo cuando hay brigadas y cuyos 
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medicamentos están casi en su totalidad vencidos. Para atender a las  5 

comunidades, se cuenta con una promotora de salud que se desplaza por toda la 

zona prestando atención primaria. No se cuenta con un médico de planta, solo 

algunos van a la zona cada mes, cada dos meses o cada año de acuerdo a la 

programación de las brigadas de salud o campañas de promoción y  prevención 

que se realicen en coordinación con la Armada Nacional.  

 

Cuando las personas se enferman o se accidentan, cuentan para la atención en 

salud con personas de la zona que son sabedores de la medicina tradicional a 

base de plantas y hierbas medicinales. Para las urgencias o complejidad de las 

enfermedades a las personas les toca desplazarse a la base de la Armada donde 

reciben los primeros auxilios. Los casos más graves son remitidos al Hospital de 

Buenaventura. 

 

Vivienda. En el Consejo hay aproximadamente 108 viviendas, las cuales en su 

mayoría están construidas con diferentes tipos de madera: Tángare, Aceite María, 

Pomo, Guabo Querré, Jigua Negro. El techo es de zinc, Eternit o Tejalit. Cabe 

resaltar   que  en la mayoría de las comunidades las viviendas se encuentran en 

regular y algunas en mal estado. 

 

Educación. Cada una de las comunidades que integran el Consejo Comunitario 

tiene una  escuela y una profesora que viene durante los días hábiles de la 

semana a dictar clase a los estudiantes. Durante la fase de campo, se evidenció 

que en la comunidad de Mangaña desde hacía un mes aproximadamente los 

niños no tenían clase porque la profesora encargada se fracturó un pie bajando de 

la escuela. Hay niños que no les gusta ir a la escuela, o que prefieren y en casos 

les toca ir al monte a trabajar como paleteros (los que sacan las trozas a las 

quebradas) para llevar dinero a sus casas. 

Las instalaciones no son las más adecuadas, niños de diferente grado deben 

compartir salón pues no hay suficiente espacio. Es muy importante decir que la 

mayoría de los niños disfruta estudiar, gozan y celebran cada vez que llegan los 

profesores, además que los reciben muy bien y constantemente comparten con 

ellos.  

Agua. El 100% de la población carece de acueducto. Sin embargo, las 

comunidades del consejo cuentan con la mayor oferta natural de agua que se 

puede dar: las precipitaciones propias del Pacífico colombiano. Cuentan con un 

sistema de recolección de aguas lluvias mediante pilas y tanques, los cuales 

necesitan ser mejorados porque muchos de ellos se encuentran en regular y mal 

estado.  
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Alcantarillado. En las comunidades del Consejo no existe servicio de 

alcantarillado, algunas casas cuentan con letrinas conectadas a pozos sépticos y 

en algunos casos las excretas van directamente al cuerpo de agua por carecer de 

letrinas  o pozos.  

 

Manejo de basuras – Residuos sólidos. Las basuras de origen orgánico se 

compostan y son utilizadas como abono para los cultivos; el plástico y los papeles 

se queman;  las latas,  vidrios y otros  elementos algunos se entierran o se botan 

“por ahí”. Algunas comunidades hacen un hueco donde todas las familias van a 

hacer sus depósitos.  

 

Energía eléctrica. Ninguna de las 4 comunidades cuenta con energía eléctrica 

municipal aunque en cada una de ellas hay personas que cuentan con plantas 

eléctricas que funcionan con combustible.  

 

Relación Costo-Beneficio 

 

“Entre veces es bueno y entre veces no. Hay veces que uno se embarca y le va 

mal pero al otro día Diosito lo ilumina a uno”, afirma un pescador. 

 

Se les pregunta a los pescadores si creen que los ingresos económicos que deja 

la pesca son buenos de acuerdo a los costos y al esfuerzo empleado. Por lo 

general, sus respuestas fueron negativas ya que los ingresos no son buenos pues 

los costos de la actividad son muy altos (gasolina, hielo) y la ganancia es muy 

baja. A esto se le suma el arrastre, que es como un impuesto que cobra la 

persona que realiza el viaje para vender el pescado y oscila entre el 25 y 35% del 

total producido. Hay algunos pescadores que afirman que es más lo que se 

invierte que lo que se gana, incluso hay faenas en las que se desperdicia tiempo, 

energía y dinero pues se van en pérdidas.  

 

Para una mejor comprensión, se cita un ejemplo de una charla con don Luis 

Armando Caicedo, pescador de La Sierpe, acerca de los costos de faena para una 

semana en general, el cual es una aproximación a la relación costo - beneficio:  

 

Compra $200,000 pesos en gasolina y $70,000 en hielo (7 marquetas a $10,000 

cada una compradas en Buenaventura porque la hielera en Juanchacho no está 

en funcionamiento). En total suma $270,000 pesos los costos de faena para una 

semana. Ahora, tomando como referencia los ingresos económicos de los  

pescadores (tabla 14), se hace el siguiente análisis: don Luis Armando pesca con 

un trasmallo 3 ½” y al día le produce $43,040, es decir que en una semana de 
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faena le produciría $258,240 pesos. Esto demuestra que los costos de faena son 

mayores que el beneficio que produce la misma, así que afirma lo que dicen los 

pescadores y es que algunas veces la faena se va en pérdidas. 

 

Sin embargo, hay pescadores que tienen un pensamiento más “agradecido”, por 

decirlo así, y afirman que uno debe estar contento con lo que tiene y así sea 

bueno o malo el producido, de igual forma sirve.  

 

El objetivo de determinar la importancia económica de la actividad pesquera en el 

Consejo Comunitario se cumple parcialmente debido a que no se cuenta en su 

totalidad con la información relacionada con los costos de faena que implica cada 

arte de pesca, por lo tanto, no se puede determinar en concreto la relación costo – 

beneficio. 

 

Especies 

 

Bajo la perspectiva del pescador, se quiere conocer los cambios que se han 

presentado en relación a la captura de especies desde hace al menos 15 años. 

Por ello, se le pregunta si las especies y las tallas de captura han variado o han 

cambiado en ese periodo de tiempo. La mayoría de los pescadores concuerdan en 

decir que las especies que se capturan hoy son las mismas pero que por lo 

general hay algunas que han disminuido pues ya no se capturan de forma 

abundante como antes. Entre ellas se encuentra: el Guacapá (pez espada), la 

Corvina, el Róbalo, el Toyo, la Raya, el Mulatillo, la Carduma, entre otros.  

 

Con respecto a las tallas, los pescadores afirman que desde que el trasmallo llegó 

a la bahía se capturan tallas más pequeñas. Se tiene conciencia de que las tallas 

de captura dependen del arte que se use, pues si se usa trasmallo con tamaño de 

ojo de red reglamentario o más grande va capturar buenas tallas; pero si usa ojo 

de red pequeño pues las tallas de captura serán pequeñas también. Sin embargo, 

es preciso decir que los pescadores veteranos afirman que antes abundaba el 

pescado y que se capturaban tallas más grandes. 

 

Institucionalidad 

 

Se pregunta a los pescadores acerca de la presencia del Estado, instituciones u 

organizaciones en el área. En términos generales, los pescadores sienten que 

están abandonados por el Estado y que no hay ningún tipo de apoyo. Claro que, 

pocos pescadores fueron un poco más allá y dijeron que el Estado sí ha brindado 

apoyo y que si hoy día no existe es a causa de experiencias pasadas. También, 
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son conscientes que al no estar ubicados todos en un mismo sitio es más difícil 

conseguir ese apoyo. Así esté dispuesto un sitio para la reubicación de todas las 

familias del Consejo Comunitario (Miramar), las comunidades se encuentran 

dispersas por diferentes razones.  

 

 A través de las charlas informales que se tienen con los pescadores en campo, se 

conoce de proyectos que se han intentado implementar en el área.  

 

La fundación CENIPACÍFICO hace algunos años entró al área con un proyecto 

ecoturístico que pretendía que los visitantes llegaran hasta la comunidad de la 

Plata, educarlos ambientalmente y al tiempo la idea era que los integrantes de la 

comunidad recibieran beneficios económicos por la prestación de sus servicios. Se  

sabe que el proyecto no funcionó por diferentes razones que no son propias de 

este estudio. 

 

Otro ejemplo de proyectos que han fracasado en el área es el de CESPA (centros 

de atención a la pesca artesanal). Este funcionaba a través del INPA. Con este 

proyecto se le dio todas las facilidades al pescador (centro de acopio, 

embarcación, motores, artes y aparejos de pesca) para que ejerciera de manera 

satisfactoria la actividad. Dicho por un integrante del consejo, “cuando se le brinda 

en “bandeja” todo a una comunidad, esta no se esfuerza por sacarlo adelante y no 

tiene sentido de pertenencia”. Una vez la entidad responsable dejó de hacer 

presencia el proyecto fue decayendo hasta el punto que no quedó nada. 

 

Pero no todo son experiencias negativas. Actualmente, la CVC junto con el 

INCODER y el Consejo Comunitario se encuentran desarrollando un proyecto de 

cría de pargo en un encierro natural en la Caleta Taitachi, a cargo de los 

integrantes de la comunidad de La Sierpe. El objetivo principal es la venta del 

pescado (Pargo lunarejo) y reducir la presión sobre los recursos naturales, en 

especial la madera que extraen del bosque. En Juanchaco hay unos laboratorios 

del INCODER donde se produce la semilla de Pargo y luego es entregada (con 10 

cm de talla) al líder de la comunidad de La Sierpe, Jhon Jairo Cangá, quien es el 

encargado de introducirlos en el encierro. De vez en cuando, se introducen 

individuos juveniles de esta especie que son capturados en faenas de pesca. 

Todas las esperanzas están puestas en este proyecto ya que hasta el día de hoy 

ninguno de los intentos de encierro para cría de Pargo ha funcionado. Si el 

proyecto es exitoso, sería de gran utilidad pues no sólo se sacará pescado para la 

venta, sino que se aprovechará el encierro como una alternativa para atraer 

turistas que estén interesados en visitarlo, conocerlo, aprender y pescar allí, 

convirtiéndolo en un atractivo para los visitantes y así mismo fomentar y fortalecer 

el ecoturismo. 
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¿Cuál es la importancia del mar? 

 

En este punto se dan las respuestas propias de los pescadores: 

 

“Después de Dios el mar”.  

“Si no hubiera mar no hubiera que pescar”. 

“¡Si el mar no existiera no pasa nada oyó!”. 

“Si no se conserva no se aprovecha”. 

“Entre veces uno pasa gustos y entre veces sustos”  

“Todo lo que viene del mar es bueno” 

“Nuestra riqueza viene del mar”  

“Como persona del mar es la base de la humanidad, es el principal medio de 

comunicación, el punto donde la vida se gesta, es la fuente de todo, digamos que 

la importancia de todo, es un espacio gigante que falta por explorar. Es el criadero 

de peces y de gente” 

“Es muy importante, y no solo para nosotros, sino que del mar se alimentan otras 

especies también”.  

“El mar es muy importante porque existen los peces y es de ellos que nos 

alimentamos, encontramos variedades de ecosistemas que nos aportan a la 

supervivencia del ser humano”.  

 “El mar a las comunidades negras nos sirve como un banco que nos provee uno 

de los alimentos más necesarios, además es nuestro medio de transporte”.  

“Es importante porque principalmente es una creación de Dios. Toda creación de 

Dios tiene una función y por algo y para algo está allí. Tiene cosas muy buenas 

pues es la casa de los peces y nos sirve como medio de transporte marítimo, nos 

brinda un recurso con el que podemos hacer dinero, tiene mucha riqueza, sale uno 

a divertirse, de paseo, a ver ballenas, nos brinda todo”.  

 “Es muy importante para mí pues fui nacido y criado en zona marítima, me da 

mucho gusto pues me encanta estar embarcado y nadar, además que le da la 

comida diaria a uno”. 

 “Tiene mucha importancia, el pescado, la bella brisa, el hermoso paisaje, cuando 

veo el agua grande (marea alta) me llena de alegría el corazón y me da mucha 

felicidad ver como el pescado le da caricia al mar, lo pone a brillar (el efecto de las 

escamas con el reflejo sol)”. 

“Vivimos para la marea y la marea vive para nosotros”. 

 

No hay mejor forma para describir la importancia del mar (en el contexto del 

Consejo Comunitario) que los pensamientos y palabras propias de las gentes del 

mar. Como se puede notar, es de vasta importancia para la comunidad negra 
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malagueña y están completamente agradecidos con él pues saben que de este 

depende no solo su supervivencia y la de sus hijos, sino también la de muchas 

otras especies. Además, se resalta el sentimiento hacia el mar reflejado por las 

respuestas que lo asociaron a la felicidad, la belleza, la tranquilidad y el 

entretenimiento que naturalmente brinda. 

 

10. CONCLUSIONES 

Durante la fase de campo, se obtuvo un registro de captura para 10 Órdenes, 30 

Familias y 56 Especies, representadas por 2323 individuos. 

 El Orden Perciforme es el más representativo pues el 68% de las especies 

capturadas pertenecen a este. Le siguen Ordenes como: Siluriformes,  

Tetraodontiformes y Rajiformes. 

Las Familias con mayor número de especies capturadas fueron  Carangidae, 

Lutjanidae y Ariidae. 

Durante la fase de campo se registraron seis artes que se utilizan para la 

extracción del recurso pesquero: Cordel, espinel, atarraya, chinchorro, trasmallo y 

riflillo. Aunque no presentó registros de faena, se observó una red de atajo. 

El tipo de embarcaciones utilizadas por los pescadores del Consejo Comunitario 

de La Plata son: Potrillos, botes de madera, botes de madera enfibrados y botes 

de fibra de vidrio. Los motores fuera de borda registrados  van desde 2 hasta 40 

caballos de fuerza. 

Las artes de pesca son similares a las utilizadas en el Litoral Caribe, a excepción 

del buceo y el arpón, que debido a la turbidez y poca visibilidad en el agua no son 

adecuadas para su uso en el Litoral Pacífico. No obstante, según afirman los 

pescadores, de vez en cuando vienen foráneos a arponear de forma deportiva. 

La gran mayoría de los pescadores del Consejo Comunitario de La Plata que 

presentaron registros de faena, tienen como preferencia el trasmallo. Esto se debe 

a que es un arte que no implica mucho esfuerzo (en relación a otras) y sus 

capturas son por lo general buenas. 

El arte menos utilizada en el Consejo Comunitario de La Plata  es la atarraya. Este 

resultado podría obedecer  a que durante la época en que se realizó la fase de 

campo, la carduma (peces que se capturan con esta arte) no había entrado a la 

Bahía o estaba muy “esquiva”. Esto influye en los datos de captura del espinel y el 

cordel pues la carduma se utiliza como carnada  para la captura de otras especies. 
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Las mareas condicionan o determinan el tipo de arte y método de pesca a utilizar.  

Durante la puja (sicigia), el trasmallo se trabaja calado, es decir, que se arma y se 

recoge en un periodo de tiempo no mayor a cuatro horas para evitar que se 

emboliche (enredarse con palos, troncos, algas u otros). En cambio, durante la 

quiebra el trasmallo se trabaja armado, es decir, que su  tiempo de duración en el 

agua es más prolongado ya que se recoge de un día para otro (por ejemplo: se 

arma en la noche y se recoge en la mañana). Durante este tipo de marea se 

puede utilizar cualquier arte en cualquier momento y lugar. 

Pese a que en el Código de régimen Interno de la Comunidad Negra de la 

Ensenada de Málaga y su Territorio colectivo (2005) se expresa la prohibición de 

mallas con ojo de red igual o inferior a 2 ¾”, en este estudio se confirma que el 

54% de los pescadores las utilizan. Esto pasa por el hecho de que a algunos 

pescadores no les resulta fácil reemplazarlo por redes con tamaño de ojo de red  

reglamentario, pues esto implica dinero y según el contexto, hay necesidades 

prioritarias y el dinero no alcanza para hacer la debida sustitución. Además, hay 

que agregar que los costos de faena son muy altos y en ocasiones se invierte más 

de lo que se gana a través de las capturas. No obstante, hay pescadores que sí 

han hecho la debida sustitución de redes. 

Aunque la pesca es en su mayoría realizada por hombres, las mujeres también 

aportan su cuota. 

El trasmallo 2 ¾” y el 4” capturaron el mayor número de especies (26). Así mismo 

el primero capturó el mayor número de individuos (1823) por lo que podría haber 

una relación entre individuos y especies capturadas. Las artes que capturaron el 

menor número de especies son el espinel y el trasmallo 2”, con 3 especies cada 

uno. 

Las especies más representativas en términos de biomasa son: La Lisa (Mugil 

cephalus), el Jurelillo (Caranx caninus), el Ñato (Notarius troschelii), el Curruco 

(Anisotremus pacifi) y la Pelada (Cynoscion sp.). 

Las especies con mayor número de individuos capturados fueron: La Lisa (Mugil 

cephalus), el Ñato (Notarius troschelii), el Jurelillo (Caranx caninus), el Curruco 

(Anisotremus pacifi) y el Pargo amarillo (Lutjanus argentiventris).  

Para las diferentes comunidades, las artes que presentaron mayor C.P.U.E. en 

gramos son: La Plata con el espinel, Mangaña con el cordel, Miramar con el riflillo  

y La Sierpe con el trasmallo 3 ½”. En términos de individuos son: La Plata con el 

trasmallo 2 ¾”, Mangaña con el riflillo, Miramar con el trasmallo 2” y La Sierpe con 

el trasmallo 3 ½”. 
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Para el Consejo Comunitario de La Plata, las artes con mayor C.P.U.E. en gramos 

son el riflillo y el espinel. En términos de individuos, son el trasmallo 2 ¾” y el 

riflillo. 

Con respecto a estudios realizados en el Litoral Caribe, los valores de C.P.U.E. 

para las diferentes artes son mayores en el presente estudio.  

En cuanto a la C.P.U.E. por arte por especie en gramos, las especies con mayor 

participación en las diferentes artes son la Lisa en el riflillo y en el cordel, la Raya 

bagra en el espinel, la Barracuda en el chinchorro y el Jurelillo en el trasmallo. El 

espinel y el cordel tienen el mayor rendimiento por la contribución de las especies 

antes mencionadas. 

En lo que respecta a la C.P.U.E. por arte y por especie en términos de individuos, 

las especies con mayor participación en las diferentes artes son la Lisa en el 

cordel y en el riflillo, y el Ñato en el trasmallo. El cordel es el arte de pesca con 

mayor captura en individuos por pescador por hora. 

La especie más importante en términos de la C.P.U.E. tanto en gramos como en 

individuos es la Lisa (Mugil cephalus). 

El trasmallo es el arte con mayor frecuencia de registro, pero presenta los 

menores valores de C.P.U.E. tanto en gramos como en individuos por pescador 

por hora. 

El trasmallo es el arte de pesca que presenta una mayor diversidad.  

Las especies con mayor importancia pesquera son la Lisa (Mugil cephalus), 

seguida por el Jurelillo (Caranx caninus), el Ñato (Notarius troschelii) y el Pargo 

(Lutjanus spp./ Hoplopagrus guentherii), tanto por su biomasa como por su 

frecuencia espacio-temporal registrada en las diferentes faenas de pesca. El Mero 

(Epinephelus spp.), también se considera importante ya que su precio en el 

mercado es alto en relación con otras especies. 

Infortunadamente, los datos de campo arrojan al rilillo como el arte de pesca que 

mayores ingresos económicos genera, teniendo en cuenta que el tamaño del ojo 

de red es inferior al reglamentario. No obstante, las mallas que cumplen con los 

debidos  requerimientos también producen importantes sumas de dinero. 

Aunque la pesca y el corte de madera son consideradas como las actividades 

económicas más importantes, la mayoría de los integrantes del Consejo 

Comunitario concuerdan en pensar que todas las actividades (caza, cultivos, 

concheo) son igual de importantes ya que hacen parte de la trasmisión de saberes 
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e influyen en el aprovechamiento de los diferentes recursos naturales que brinda 

el lugar para el bienestar de la comunidad negra malagueña. 

En el diario vivir del Consejo Comunitario la pesca desempeña un papel muy 

importante en términos económicos y aspectos sociales. Le permite al pescador 

brindarle ingresos económicos básicos  a su familia  a partir de la venta del 

pescado capturado en las faenas. Además, la actividad pesquera fortalece las 

relaciones entre las personas pues, por ejemplo, al pescador en general no le 

cuesta brindarles parte de las capturas a sus amigos o a sus vecinos para que 

tengan la comida del día. Sin embargo, es claro que prima el pensamiento 

individual como algunos de ellos mismos afirman (sin la intención de generalizar), 

en su raza no hay unión, son egoístas y piensan constantemente en el hoy, en el 

beneficio inmediato, pero no piensan en el mañana y en las dificultades que este 

puede traer si el pensamiento no cambia. Los pescadores refieren que en tiempos 

anteriores la situación era diferente y había mucha más colaboración y unión entre 

las personas de la comunidad.  

El presente estudio no evaluó directamente efectos de sobrepesca que determinen 

el decrecimiento de la pesca, sino que se basa en las apreciaciones de los 

pescadores. 

En los últimos 15 años, el recurso pesquero se ha visto disminuido en la bahía de 

Málaga por factores como: el uso indebido de artes o aparejos de pesca poco 

selectivos y con alto impacto sobre el medio ambiente y, así mismo, sobre la 

ictiofauna como el taco (dinamita) o las mallas con ojo de red inferior a 2 ¾”, la 

pesca industrial ejercida tanto por nacionales (el caso de las embarcaciones viento 

y marea), como por extranjeros, y también, la incidencia de efectos y variaciones 

climáticas relacionados con los fenómenos del Niño y la Niña. 

Es significativo el aporte en kilogramos que hace la pesca artesanal del Consejo 

Comunitario de La Plata, 912 kg, casi una tonelada de pescado en un registro de 

15 días de faena. Teniendo en cuenta que por diferentes motivos no fue posible 

tomar los datos de todas las embarcaciones que llegaban de faenar a los puertos 

de desembarco y que para la época del estudio la mayoría de los hombres se 

encontraban en el bosque sacando madera, es claro que el aporte puede ser 

mucho mayor a la cifra antes mencionada. 

Las pesquerías a pequeña escala pueden estar siendo subestimadas en cuanto a 

su aporte en capturas y lo que representan en términos económicos e incluso 

alimentarios, debido a la falta de información. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la ampliación de este estudio ya que los resultados obedecen a un 

único mes de muestreo. Igualmente, complementarlo con la obtención de datos en 

época de verano, pues hay un mayor número de pescadores activos. 

Ejecutar junto con los diferentes actores involucrados programas de monitoreo que 

permitan determinar qué especies pueden estar en riesgo de extinción parcial 

local, y por lo tanto, requieran de vedas o tiempos de descanso. 

Realizar estudios de biología reproductiva de las especies ictiológicas para 

determinar tallas mínimas de captura. 

Es preciso llevar a cabo la sustitución de redes de pesca cuyo tamaño de ojo de 

malla esté por debajo del reglamentario. Así, se respetan los ciclos de vida de las 

especies y se contribuye al uso sostenible del recurso pesquero. 

Es necesario el acompañamiento institucional, específicamente del INCODER y la 

CVC, en lo que se refiere a asesorías técnicas en el encierro natural para el cultivo 

de Pargo de la comunidad de La Sierpe.  

Teniendo en cuenta el Acuerdo para la Prosperidad No. 45 realizado en la ciudad 

de Quibdó, en el Departamento del Chocó, el 27 de Agosto del año 2011: 

 Es necesario involucrar al sector pesquero artesanal en la revisión de 

cuotas pesqueras del país. 

 Por las dificultades que presentan los pescadores artesanales con respecto 

al tema del alto costo del combustible, conocer las conclusiones a que se 

llegó en la mesa de trabajo que involucraban al Ministerio de Minas y a 

Ecopetrol. 

 Es necesario el fortalecimiento institucional de la pesca. 

Es de suma importancia llevar a cabo el Ordenamiento Pesquero en el área para 

optimizar las condiciones socioeconómicas de las comunidades y asegurar que la 

comunidad de peces pueda producir el máximo rendimiento sostenible. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. No. de especies e individuos por arte. 

 

 

 

 

 

TRASMALLO 2" TRASMALLO 2 3/4" TRASMALLO 3" TRASMALLO 3 1/2" TRASMALLO 4" RIFLILLO CORDEL ESPINEL CHINCHORRO

0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 10 1 0 0 0 0 0

1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 29 1 6 14 4 0 0 0

0 46 30 2 0 0 0 0 0

0 2 0 0 2 0 0 0 9

0 0 0 0 4 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0 0 0 0

0 10 16 0 0 1 3 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 4 1 0 3 0 0 0 0

0 1 0 0 0 3 0 0 5

0 9 0 1 2 9 0 0 0

0 50 32 20 38 13 1 0 0

0 0 0 1 5 0 0 0 0

0 24 3 4 47 0 0 0 0

0 3 0 0 3 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

12 107 20 21 18 70 2 0 3

0 13 0 0 30 3 0 0 0

214 264 0 28 0 188 71 0 0

0 10 0 7 5 6 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 2 0

0 0 0 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 130 76 75 11 5 0 1 0

0 51 4 24 5 1 0 0 0

0 22 5 0 6 18 0 0 0

Rojo 0 8 1 1 4 2 4 0 13

Amarillo/Chillao 0 23 0 0 39 23 4 0 0

Lunarejo 0 3 0 3 2 7 0 0 0

Negro 0 0 0 0 3 3 0 0 0

Jilguero 0 0 0 0 26 1 2 0 7

Roquero 0 0 0 0 16 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 25 20 7 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 3 0 0 0

0 5 6 0 0 0 0 0 0

Bagra 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Pintona 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0 0

0 17 5 4 1 2 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

227 863 232 212 292 365 88 5 39

ESPECIES/ARTES

Raya

Rubia

Sierra

Machetajo

Mero

Mojarra

Mulatillo

Ñato

Palometa

Guitarrilla

Jurelillo

Leiro

Canchimalo

Curruco

Damisela

Espejuelo

TOTAL

Gualajo

Toyo

Pampano

Pargo

Pejecuero

Pelada/Roncona

Plumuda

Rascapalo

Lisa

Camotillo

Camiseta

Aguja

Alguacil

Bagre

Barbeta

Barbinche

Barracuda/Picuda

Barrilete

Botellona

Burica

Burito



 
 

112 
 

 

ANEXO 2. C.P.U.E. por arte por especie 

 

 

No. de  Individuos Captura (gr) gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

1 750 0,174 0,000

11 7687,5 1,780 0,003

3 3500 0,810 0,001

50 7540 1,745 0,012

78 27895 6,457 0,018

4 2439,5 0,565 0,001

4 5000 1,157 0,001

4 1000 0,231 0,001

26 5420 1,255 0,006

2 375 0,087 0,000

8 5220 1,208 0,002

1 125 0,029 0,000

12 3000 0,694 0,003

140 42499,74 9,838 0,032

6 1125 0,260 0,001

78 14250 3,299 0,018

6 3500 0,810 0,001

1 1000 0,231 0,000

178 109262,93 25,292 0,041

43 14625 3,385 0,010

506 164541,5 38,088 0,117

22 10500 2,431 0,005

1 1000 0,231 0,000

4 1000 0,231 0,001

292 106681,68 24,695 0,068

84 12661 2,931 0,019

33 8875 2,054 0,008

Rojo 14 7050 1,632 0,003

Amarillo 62 26840 6,213 0,014

Lunarejo 8 2625 0,608 0,002

Negro 3 2000 0,463 0,001

Jilguero 26 13000 3,009 0,006

Roquero 16 11000 2,546 0,004

54 33643,74 7,788 0,013

11 4600 1,065 0,003

1 2250 0,521 0,000

5 750 0,174 0,001

27 9525 2,205 0,006

1 6750 1,563 0,000

1826 681507,59 157,756 0,423

Pelada/Roncona

Rascapalo

Raya Pintona

Rubia

Sierra

Toyo

Aguja

Alguacil

Palometa

Pampano

Barbinche

Botellona

Burica

Burito

Camotillo

Lisa

Pargo

Espejuelo

Gualajo

Jurelillo

Leiro

Machetajo

Mero

Mojarra

Ñato

TRASMALLO 

Bagre

Barbeta

Barracuda/Picuda

Barrilete

Camiseta

Canchimalo

Curruco

Damisela

Guitarrilla

TOTAL
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No. de Individuos Captura (gr) gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

1 500 1,92 0,004

4 500 1,92 0,015

1 250 0,96 0,004

3 550 2,12 0,012

9 2030 7,81 0,035

13 2915,21 11,21 0,050

1 125 0,48 0,004

70 12202,68 46,93 0,269

3 135 0,52 0,012

188 96615,3 371,60 0,723

6 1500 5,77 0,023

5 850 3,27 0,019

1 500 1,92 0,004

18 1500 5,77 0,069

Rojo 2 1000 3,85 0,008

Amarillo/Chillao 23 3500 13,46 0,088

Lunarejo 7 750 2,88 0,027

Negro 3 1250 4,81 0,012

Jilguero 1 250 0,96 0,004

1 569,374 2,19 0,004

3 250 0,96 0,012

2 575 2,21 0,008

365 128317,564 493,53 1,404

Pelada/Roncona

Plumuda

Pampano

Pargo

TOTAL

RIFLILLO

Aguja

Camotillo

Canchimalo

Curruco

Sierra

Barbeta

Burica

Gualajo

Machetajo

Leiro

Lisa

Ñato

Palometa

Jurelillo

No. de Individuos Captura (gr) gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

3 500 14,71 0,09

1 301,35 8,86 0,03

2 331,06 9,74 0,06

71 28602,35 841,25 2,09

1 1250 36,76 0,03

Rojo 4 10000 294,12 0,12

Amarillo/Chillao 4 1500 44,12 0,12

Jilguero 2 425 12,50 0,06

88 42909,76 1262,05 2,59

CORDEL (VOLANTÍN)

Mero

Pargo

TOTAL

Burica

Curruco

Jurelillo

Lisa
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No. de  Individuos Captura (gr) gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

9 3750 208,33 0,50

5 250 13,89 0,28

3 750 41,67 0,17

1 30 1,67 0,06

Rojo 13 500 27,78 0,72

Jilguero 7 1500 83,33 0,39

1 750 41,67 0,06

39 7530 418,33 2,17TOTAL

Barracuda/Picuda

CHINCHORRO

Camotillo

Jurelillo

Mulatillo

Pargo

Pejecuero

No. de Individuos Captura (gr) gr/pescador/hora individuos/pescador/hora

2 11000 733,33 0,13

1 1000 66,67 0,07

2 41000 2733,33 0,13

5 53000 3533,33 0,33

ESPINEL

Mero

Ñato

TOTAL

Raya Bagra
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Anexo 3. Formato de encuesta (pescadores) 

 

# Encuesta  Nombre:   

Edad:  Sexo:      Comunidad:       

 

1. ¿Cuál es la actividad económica más importante de la zona? 
a) Corte de madera                c) Concheo             

b) Pesca                             d) Agricultura 

  

2. Nivel Educativo 

a) Básica Primaria                  c) Estudios Técnicos 

b) Bachillerato                        d) Estudios Universitarios 

 

3. ¿A qué edad comenzó a pescar? 

a) 6 a 9  años                                     c) 14 a 17 años 

b) 10 a 13  años                                 d) Más de 17 años 

 

4. Su embarcación es: 

a) Propia                                    b) Arrendada 

 

5. ¿Qué cantidad de sus capturas es para autoconsumo? 

a) Menos de la mitad                             c) Más de la mitad 

b) La mitad 

 

6. De los ingresos que usted genera ¿qué cantidad proviene de la pesca? 

a) Casi todos                 b) La mitad                 c) Muy poco 

 

7. ¿Cree que el pescador piensa de forma individual o colectiva? 

a) Individual                                       b) Colectiva 

 

8. Considera que el recurso pesquero está: 

a) Igual que antes (15 años)        c) Escaso 

b) Muy escaso                              d) Abundante 
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Anexo 4. Formato de entrevista (pescadores) 
 
 
No. entrevista    Nombre  
 
Edad   Sexo                     Comunidad 
 

 
1. ¿Qué otra actividad (aparte de la pesca) hace? 

 
2. ¿Cómo aprendió a pescar? 

 
3. ¿Qué quieren ser sus hijos cuando crezcan? 

 
4. ¿Las especies y tallas que captura hoy son las mismas que las de hace 15 

años? ¿Cómo han variado? 
 

5. ¿Cuáles son las reglas que tiene el Consejo Comunitario con respecto a la 
pesca? 

 
6. ¿Cree que los ingresos económicos que le genera la pesca son buenos, de 

acuerdo a los costos y al esfuerzo que implican las faenas? 
 

7. ¿En qué gasta el dinero que le deja la pesca? 
 

8. ¿Cómo apoyan el Estado o instituciones (ONG´s, Universidades) a los 
pescadores de la zona? 

 
9. Para usted ¿Cuál es la importancia del mar? 
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Anexo 5. Formato de toma de datos en campo 

 

Fecha:                     Formato No.   

Nombre del Pescador principal           No. Pescadores   

Tipo Embarcación                 Duración faena (horas) 

Ecosistema                 Caladero 

Peso Total Extraído (gr) 

ARTE ESPECIE ABUNDANCIA CAPTURA (gr) 
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Anexo 6. Registro fotográfico e imágenes de especies capturadas 

 

            

         Tylosurus sp. (Aguja)                              Carcharhinus leucas (Toyo) 

 

                  

        Astyanax sp. (Sardina)                        Opisthonema libertate (Plumuda) 

   

 

Mugil cephalus (Lisa) 
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   Anisotremus Pacifi (Curruco)                            Pomadasys sp. (Mulatillo) 

 

 

 

                     

      Caranx caninus (Jurelillo)                                Caranx caballus (Burica)                      

  

                   

 

Selene brevoortii (Espejuelo carecaballo) 

 

http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=8254
http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=1900
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Carangoides otrynter (Espejuelo)                    Trachinatus kennedyi (Pampano) 

 

 

Oligoplites altus (Rascapalo) 

 

                      

Scomberomorus sierra (Sierra)                    Katsuwonus pelamis (Atún Barrilete) 

 

 

http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=107
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   Cynoscion sp. (Pelada)                            Paralonchurus petersii (Botellona) 

 

                                    

Centropomus pectinatus (Machetajo)                 Centropomus armatus (Gualajo) 
 
 

                  
Epinephelus analogus (Mero Cabrilla)                        Epinephelus sp. (Mero) 
               
 

 
Polydactylus sp. (Barbeta) 

 

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=1169&genusname=Cynoscion&speciesname=acoupa
http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=14072
http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=1015
http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=10975
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Eugerres percihe (Palometa)                            Eucinostomus sp. (Leiro) 
 

                      
Diapterus peruvianus (Mojarra)                        Chaetodon humeralis (Damisela) 

  
 

 
 

                                      
Sphyraena ensis (Barracuda)                  Pseudupeneus grandisquamis (Camotillo) 
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Bathygobius andrei (Brujo)                               Halichoeres sp. (Vieja) 
 

 
 
 
 
 

                           
Lutjanus argentiventris (Pargo amarillo)             Lutjanus aratus (Pargo jilguero) 

 

                               

    Lutjanus jordani (Pargo rojo)                       Lutjanus guttatus (Pargo lunarejo) 

 

http://www.fishbase.org/photos/PicturesSummary.php?StartRow=2&ID=8258&what=species&TotRec=4
http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=152
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Lutjanus novemfasciatus (Pargo negro)      Hoplopagrus guentherii (Pargo roquero) 

 

 

             
Parapsettus panamensis (Palma)                  Pomacanthus zonipectus (Bonita) 
 

  
 

 
 

             
Lobotes pacificus (Berrugate)                         Nematistius pectoralis (Pejegallo) 
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Aetobatus Narinari (Raya pintona)            Rhinobatos planiceps (Guitarrilla) 
 
 

 
 

                         
    Dasyatis longa (Raya bagra)                           Bagre panamensis (Barbinche) 

 
 
 
 

                                   
    Bagre pinnimaculatus (Alguacil)                                 Sciades sp (Bagre)      
                                  
 

http://www.fishbase.org/Photos/ThumbnailsSummary.php?ID=3056
http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=953&genusname=Sciades&speciesname=passany
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Cathorops sp. (Canchimalo)                                       Notarius troschelii (Ñato) 
 

 

                  
Balistes polylepis (Pejecuero)                            Diodon holocanthus (pez globo) 

 

 

                   

     Sphoeroides sp. (Tamborero)                                   Etropus sp. (Lenguado) 
 

 
 

http://www.fishbase.org/photos/PicturesSummary.php?StartRow=0&ID=14173&what=species&TotRec=3

