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PRESENTACION 

Entre los recursos naturales de la Amazonia, el pesquero tiene un lugar 
especial y considerable importancia. Desde tiempos prehist6ricos para sus 
pobladores la pesca fue una de las fuentes de proteinas mas esenciales para 
su subsistencia. Actualmente la pesca es un recurso econ6mico importante en 
la region, ya que parte de sus moradores viven de la venta de pescado que 
posteriormente se distribuye en e l  interior del pafs. Por consigu iente, un estu
dio sobre el manejo del recurso pesquero es de vital importancia para el futuro 
ordenamiento de la Amazonia. 

Los estudios sobre el manejo de recursos naturales deben ser multidis
ciplinarios, ya que los aspectos socioculturales y socioecon6micos son tan im
portantes como los biol6gicos, agrol6gicos o forestales. Consideramos que el 
trabajo de Carlos Alberto Rodriguez Fernandez que Tropenbos-Colombia pre
senta en este segundo volumen de la serie "Estudios sobre la Amazonia Co
lombiana" es, en este sentido, un ejemplo. Un segundo trabajo sobre el recur
so pesquero en el medio Caqueta, del mismo autor, esta por terminar. Estas 
dos obras daran base s61ida para planear un manejo, sostenible, del recurso 
pesquero por las comunidades locales, y ayudara al gobierno en su reglamen
taci6n bien sea a nivel local, regional o nacional. 

Otros estudios que se estan realizando dentro del marco de Tropenbos-Co
lombia, tratan de esclarecer la importancia que tiene el bosque inundable para 
el mantenimiento del recurso pesquero: un buen numero de especies de peces 
comen los frutos de arboles que de este bosque han cafdo al agua. Ademas 
parte del ciclo de vida de varias especies se realiza en este habitat. Eso quiere 
decir que, si se altera el bosque inundable, para utilizarlo en otras actividades 
como los cultivos agrfcolas, podrfa desaparecer la riqueza pesquera, creandose 
graves consecuencias para los pobladores. El mantenimiento de la riqueza pes
quera amaz6nica requiere, fuera de la regulaci6n y el buen manejo del recurso 
por la poblaci6n, de medidas y acciones dirigidas a la protecci6n de los bosques 
inundables. 

Consideramos que el estudio que ahora presentamos. representa una con
tribuci6n para llegar al manejo sostenible del recurso pesquero amaz6nico. Ade
mas el trabajo es un ejemplo como metodologfa de investigaci6n. 

JUAN G. SALDARRIAGA THOMAS VAN DER HAMMEN 

(Editores) 
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PREFACE 

Among the natural resources of the Amazon region, fish is of prime 
importance. Since prehistoric times, local inhabitants have relied on fishing as 
a vital source of protein. Today, fishing is a major economic resource in the 
region, since a portion of the population earns its livelihood from the sale of fish, 
which is ultimately distributed in the interior of the country. Therefore, research 
on f ish resource management is essential to future organization of the Amazon 
region. 

Studies on management of natural resources must be interdisciplinary , since 
sociocultural and socioecenomic aspects are as significant as those of a 
biological, agrological or forest nature. We believe the work of Carlos Alberto 
Rodriguez Fernandez, presented by Tropenbos-Colombia in this second volume 
of the series "Studies on the Colombian Amazon", is an example in this respect. 
A second study by the same author, concerning fish resources in the middle 
Caqueta region, is almost complete. These two works will provide a firm basis 
on which to plan sustainable management of fish resources on the part of local 
communities and will assist the government in regulating this resource, be it at 
local, regional or  national level. 

Other studies being developed within the framework of the Tropenbos
Colombia Programme seek to illustrate the importance of floodable forest to 
maintaining fish resources. Many fish species feed on\the fruits of trees that
have fall en into the water in flood able forest areas. Moreover, a part of the life 
cycle of various species takes place in this environment. In other words, if 
floodable forests are modified for use in other activities, such as agriculture, fish 
resources may disappear. This would have serious consequences for local 
i nhabitants. Aside from government regulations and good management on the 
part of the population, maintaining fish resources of the Amazon region requires 
measures and action designed to protect flooaable forests. 

We believe the study presented herein is a contribution to sustainable 
management of Amazon fish resources. It also is an example of research 
methodology. 

JUAN G. SALDARRIAGA THOMAS VAN DER HAMMEN 

(Editors) 



RESUMEN 

lntroducci6n 

El  presente trabajo trata sobre la  actividad de la  pesca comercial de los 
grandes bagres en el bajo rfo Caqueta en la Amazonia colombiana. 

El area de estudio (FIGURA 1) cubre cerca de 200 Km. del bajo rfo Caqueta 
entre el poblado de Santa Isabel, hasta la frontera con el Brasil. El rio Caqueta 
tiene una longitud aproximada de 2.200 Km., nace en el sur de los Andes co
lombianos y desemboca en el rio Amazonas en territorio del Brasil. A nivel 
hidrografico presenta gran cantidad de accidentes fisicos como: islas, chorros, 
playas, remansos, angosturas, regadales y rapidos. En cuanto a niveles, puede 
presentar grandes diferencias que alcanzan cerca de 9 metros, entre los pe
rf odos de aguas maximas y minimas. 

A nivel de poblaci6n,  esta franja del rio Caqueta presenta pequefios nucleos 
aislados d e  poblaci6n, predominantemente indfgena. Solamente existe un po
blado importante, La Pedrera, con una poblaci6n aproximada de 1 50 habitantes; 
puesto que esta area se encuentra completamente aislada del centro del pais 
y solo es accequible por vfa aerea, se cuenta con un pequefio aeropuerto. Gran 
parte del area del bajo rfo Caqueta posee la categorfa jurfdica de resguardos 
indfgenas y se cuenta, ademas, con extensas areas de parques nacionales y 
reservas forestales. No existen procesos de colonizaci6n a gran escala. 

La pesca comercial de los grandes bagres constituye la base econ6mica mas 
importante y mas constante, ya que otros procesos de explotaci6n se han pre
sentado bajo la forma de "booms" econ6micos. 

El tema se enfrent6 desde una perspectiva interdisciplinaria, trabajando al
gunos aspectos socioculturales, biol6gicos y econ6micos que determinan la 
actividad pesquera, con el fin de obtener una base para la reglamentaci6n y ma
nejo de las pesquerias. 

El libro se compone de tres capftulos principales, cada uno de los cuales trata 
uno de los aspectos arriba mencionados; en la parte final se plantea, a manera 
de conclusiones, una discusi6n acerca del manejo del recurso pesquero. 

Puesto que el acercamiento al tema requeria un enfrentamiento interdisci
plinario, a nivel metodol6gico, se trabaj6 con u n  enfoque amplio, utilizando es
trategias antropol6gicas -como la observaci6n participante- ademas de la 
realizaci6n de censos, encuestas, recolecci6n de testimonios orales, revision 
de archivos de comerciantes y archivos hist6ricos locales. Para la parte de la 
biologia y economf a pesqueras se utilizaron registros diarios provenientes del 
principal cuarto trfo del area, lo que permiti6 reconstrufr todo el  afio de 1 984; 
tambien se redisefiaron los formularios para incluf r informaci6n relevante de los 1 1
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afios subsiguientes. La pauta basica fue e l  trabajo directo con los pescadores 
ya que se tenia presente la idea de investigacion participante. 

El material de campo fue recogido durante la ejecucion del proyecto PIDA 
(diciembre 1 984 - febrero 1 987) llevado a cabo por la Fundaci6n Puerto Rastro
jo (FBPR y el IDRC); la elaboracion posterior de los datos se realizo en la 
Universidad de Utrecht, en Holanda, entre septiembre de 1 986 y junio de 1 987, 
mediante una beca del proyecto TROPENBOS. 

Aspectos socioculturales 

En este capitulo se consideran tres grandes temas: la historia de la actividad 
pesquera, algunos aspectos de la sociologf a y antropologfa de la pesca y la 
definicion de fas artes, metodos y areas de captura, en conjunto con el com
portamiento de las jornadas de pesca. 

La historia de la pesca comercial fue reconstrufda a partir de testimonios 
orales y archivos de antiguos comerciantes (FOTO 1 ). Se definieron dos grandes 
perfodos: la epoca del pescado seco, entre 1 950 y 1975, y la epoca del pesca
do fresco, la cual se inicia en 1 975 con la instalacion del primer cuarto frfo en 
el poblado de La Pedrera. 

En la descripcion de la epoca del pescado seco se incluyen aspectos re
lacionados con la definicion de los pescadores, las tecnicas de pesca, fas areas 
de pesca y la comercializacion del pescado, enfatizando su situaci6n como una 
actividad colateral al comercio del caucho y ,  por lo tanto, siguiendo sus mismas 
caracteristicas a nivel de relaciones socioeconomicas. 

La epoca del pescado fresco marca una ruptura a muchos niveles con la 
epoca anterior y puede considerarse como un gran impacto tecnologico que 
produjo la consolidaci6n de la actividad pesquera, hasta llegar a ser la princi
pal actividad economica regional. La pesca comercial se ha venido incremen
tando; en la actualidad se cuenta con varios cuartos trios (CUADRO 1 )  y con 
una gran cantidad de equipos de pesca que utilizan la malla de radar, una tecnica 
de alto nivel de extracci6n frente a fas lfneas de mano y el arp6n. 

Posteriormente, se hace una presentacion de las caracteristicas socioeco
nomicas y algunas anotaciones socioculturales sobre el pescador del bajo Ca
queta. Ya que en la region se presenta una convivencia de colonos e indigenas, 
se elaboro un censo de pescadores (CUADRO 2), en el cual se incluyeron al
gunos datos basicos como pertenencia etnica, equipos de pesca, areas de cap
tura y tiempo de residencia en la region, con el fin de definir categorf as de 
pescadores. En una primera subdivision, se diferenciaron dos grandes grupos 
de pescadores: malleros y cuerderos, los primeros poseedores de equipos de 
pesca con mallas de rodar, mientras los segundos practican la actividad me
diante el  uso de lineas de mano y arpones. 

Ademas de definir una tipologia de pescadores, se hace una breve descrip
cion d e  los personajes que actuan como patrones o como intermediarios y al
gunas notas sobre la organizaci6n de los pescadores (FOTO 3) . 

Las relaciones socioeconomicas establecidas por todo el conjunto de per-
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sonajes que tienen que ver con la actividad, ocupo gran atencion y se mencio
nan las relaciones laborales, relaciones de tenencia y uso de los equipos, rela
ciones comerciales y patronales. Se enfatizan algunos aspectos socio-cultura
les que regulan las relaciones anteriores. 

Las artes y metodos de pesca se describen con detalle y se hace una pre
sentacion individual de cada una de ellas; se incluyen tanto los instrumentos 
en sf, su fabricacion, materiales , costos, etc., como la utilizacion de acuerdo con 
las areas de pesca, comportamiento hidrologico del rfo y la jornada de pesca. 
La FIGURA 2 muestra cada una de las tecnicas utilizadas: malla rodada, lfneas 
de mano, arpon, anclas, taparos y boyas (FOTOS 2, 4, 5 y 6) . 

Las areas de captura fueron definidas en funcion de la forma del rfo, de 
acuerdo con sus accidentes hidrograficos y de su comportamiento estacional, 
asf como con las tecnicas de captura. La FIGURA 4 presenta un mapa con una 
primera subdivision en areas de pesca para la ma I la rodada y el resto de tecnicas 
de explotacion. Asf, fueron definidas cuatro zonas de rodaje para las mallas: 
Mariamanteca, Los lngleses, Cordoba (Seccion A y B) y La Villa. La seccion 
del rfo entre Los lngleses y La Vil la, unos 100 km. aproximadamente, se amplio 
en la FIGURA 5 para seiialar individualmente el recorrido de las mallas. Las otras 
tecnicas ocupan areas puntuales y se destaca el Chorro de Cordoba (FIGURA 
6) . en el cual se presenta un buen porcentaje de la captura total. El resto de
areas de captura corresponde a puntos fijos sobre el rfo y no a espacios con
tf nuos, como se presenta para las mallas. Puesto que las tecnicas de pesca po
seen una dimension temporal y no solo espacial, se estableci6 una conexi6n 
con las areas de pesca y los perfodos hidrologicos, para definir el patron de 
uti l izacion de las tecnicas, a lo largo del rfo y del aiio, cuyos resultados se 
presentan en  la FIGURA 3. 

Aspectos de la biologla pesquera 

El segundo capftulo trata acerca de la biologfa de los grandes bagres (Fam. 
Pimelodidae) (FOTOS 7, y 8). especialmente las cinco especies comerciales mas 
importantes: Dorado (Brachyplatystoma flavicans}, Lechero (Brachyplatystoma 

filamentosum), Pejenegro (Paulicea lutkeni), Guacamayo (Phractocephalus 

hemiliopterus) y Pintadillo (Pseudoplatystoma tigrinum y Pseudoplatystoma 

fasciatum). Se mencionan aspectos sobre los fenomenos migratorios (reolismo), 
tallas (CUADRO 4) y algunas anotaciones sobre la dieta (CUADRO 3) . Se seiia
la el escaso conocimiento, hasta ahora existente, sobre esta tematica y la ne
cesidad de realizar trabajos sistematicos que cubran diferentes perfodos 
anuales. 

En una dimension temporal fueron definidos preliminarmente cuatro perfo
dos hidrol6gicos (PH) (FIGURA 3): aguas bajas (PH1 ) .  aguas ascendentes 
(PH2) , aguas altas (PH3) y aguas descendentes (PH4). Para cada uno de ellos 
se indica, igualmente, la duraci6n en dfas y el  numero de di as en que realmente 
se efectuaron jornadas de pesca (CUADRO 5). 1 3
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En cuanto a la determinacion de los parametros de esfuerzo, captura y 
consumo de combustible, se tomaron como base los registros diarios para el  
conjunto de pescadores. En primer lugar, se presenta el significado teorico y la 
determinacion matematica de cada parametro y posteriormente una descripcion 
detallada de cada uno, manteniendo la subdivision entre "malleros" y "cuer
deros", para calculos separados. Los resultados se presentan en sus respecti
vos cuadros y figuras en valores mensuales y por periodos hidrologicos. 

Puesto que la actividad pesquera conlleva el uso de gasolina, transportada 
por via aerea, se puso enfasis en calcular detalladamente sus valores de con
sumo. 

El esfuerzo presenta grandes variaciones a lo largo del afio (CUADRO 6, 
FIGURA 7) con un valor maximo en febrero con 244 jornadas y u n  minima en 
noviembre con solo 34 jornadas. El esfuerzo total anual (ETa) alcanzo una ci
fra de 1.442 jornadas, de las cuales 91 O jornadas correspondieron a los malleros 
y 532 jornadas a los cuerderos, quienes mantienen valores mas estables a lo 
largo de los meses. El esfuerzo diario anual present6 un valor de 3.9 jornadas/ 
dia. 

La captura es tambien variable a lo largo del afio (CUADRO 7, FIGURA 8) y 
presento un maxima de 1 0.861 Kg. en febrero, mes en el que el esfuerzo 
presento su valor maximo. La captura mensual minima fue de 1 . 1 75 Kg, en 
noviembre. La captura total anual (CTa) fue de 49.290 Kg, de los cuales 37.371 
Kg. correspondieron al grupo de los malleros y 1 1 .919 a los cuerderos. La 
captura diaria anual (Cda) fue de 135.3 Kg/dia. 

El consumo de gasolina, visto como consumo energetico generado por la 
actividad pesquera, (CUADRO 8, FIGURA 9) presento u n  total de 5.018 gl. de 
gasolina en el aiio, de los cuales los malleros consumieron 4.282 gl. y los 
cuerderos 736 gl., seiialando las grandes diferencias entre estos dos grupos y, 
de paso, sirve para definir a las tecnicas como duras -con u n  alto consumo 
de gasolina- y blandas -con bajos consumos de gasolina-. El consumo de 
gasolina se comporta de manera correlativa con el esfuerzo, especialmente con 
el esfuerzo de los malleros. El consumo de gasolina diario anual presento un 
valor de 1 3.8 gl/dia. 

Analizados por periodos hidrol6gicos, los parametros anteriormente se
iialados muestran mas claramente la forma de operaci6n de la actividad pes
quera en el bajo Caqueta. El CUADRO 9 y las FIGURAS 6, 7, 8 y 9 recogen los 
resultados finales de esfuerzo, captura y consumo energetico en valores por
centuales anuales. El PH1 present6 los valores mas altos de los tres parametros, 
acumu lando el 41 % del esfuerzo, el 36% de la captura y el 42% del consumo 
de gasolina. 

Combinando los tres parametros anteriormente descritos se obtuvo: la cap
tura por unidad de esfuerzo (CPU). captura por galon de gasolina (CPg) y 
consumo de gasolina por unidad de esfuerzo (GPU). Para la presentaci6n de 
estos nuevos parametros se mantuvo la diferencia entre malleros y cuerderos, 
de la misma manera que la subdivision en valores mensuales, anuales y por 
periodos hidrol6gicos. 
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La captura por unidad de esfuerzo (CPU) (FIGURA 1 0) presenta grandes 
variaciones para malleros y cuerderos, como al interior de cada uno de los dos 
grupos. Para los malleros el maximo valor de la CPUE fue de 44.5 Kg/jornada 
en febrero , mientras para los cuerderos el maximo se obtuvo en Marzo con 32.3 
Kg/jornada. Los valores minimos de CPUE fueron 21.7 Kg/jornada para malleros 
y 1 5.5 Kg/jornada para cuerderos. 

Puesto que el consumo de gasolina se relaciona directamente con el esfuer
zo y con la tecnica utilizada, la captura por gal6n de gasolina (CPg) (FIGURA 
1 1 )  va a sefialar grandes diferencias entre cuerderos y malleros, presentando
se los valores mas altos en el primer grupo, dado el bajo consumo total. Los 
cuerderos presentaron un maximo en diciembre con 43 Kg/gl, y u n  minimo e n  
julio con 8.1 Kg/gl. Los malleros, por s u  parte, presentaron u n  maximo en 
diciembre con 1 2.9 Kg/gl y un  minimo en marzo con 4 Kg/gl. 

El consumo de gasolina por unidad de esfuerzo (GPU) (FIGURA 1 2) presen
t6 valores mucho mas elevados para el grupo de malleros, en relaci6n con el  
grupo de cuerderos. El  mayor consumo se present6 en marzo, con 6.4 g l/jornada, 
y un m inimo de 2.7 gl/jornada en julio. Para los cuerderos el maximo se presen
t6 en junio con 2.2 gl/jornada, mientras el minimo fue de 0.4 gl/jornada, e n  
diciembre. 

En calculos porcentuales por periodos hidrol6gicos se tiene que la CPU 
(FIGURA 1 0) present6 sus valores mas altos en el PH1 y los mas bajos en el 
PH3, aunque se debe serialar que si bien este periodo presenta los valores mas 
bajos para los malleros, no corresponde al mas bajo valor de los cuerderos, 
quienes lo presentan en el PH4. 

La captura por gal6n de gasolina (CPg) anal izada por periodos hidrol6gicos 
(FIGURA 1 1) present6 grandes variaciones para los cuerderos, quienes pre
sentan su valor mas alto, 40,4 Kg/gl en el PH4 y el minimo en el PH2, con 1 2.6 
Kg/gl. Por su parte, los malleros presentan una situaci6n mas estable, con el  
valor mas alto en el PH4, con 1O.7 Kg/gl, y el valor mas bajo e n  el PH3 con 8 
Kg/gl. 

El consumo de gasolina por unidad de esfuerzo (GPU) por periodos hi
drol6gicos (FIGURA 12) mostr6 una tendencia bien diferente a la CPg. Para los 
malleros el mayor consumo se present6 en el PH1 con 5.2 gl/jornada, mientras 
el me nor valor fue de 4.2 gl/jornada en el PH4. Los cuerderos mostraron el ma
yor valor en el PH2 con 1.7 gl/jornada y el menor en el PH4 con 0.4 gl/jornada. 

En conjunto con la determinaci6n de los parametros anteriormente men
cionados. se hizo una presentaci6n del comportamiento, por grupos de pesca
dores y por pescador individual (CUADRO 1 0). Alli se incluyen algunos elemen
tos adicionales como: el area de captura; el papel del equipo de pesca en la 
captura, considerando la longitud de la malla, e l  ojo de la malla, calado, capa
cidad del bote y potencia del motor. Como resultado se tiene una gran variaci6n 
en los valores individuales, que dificulta tratar de manera homogenea a los pes-
cadores; en algunos casos la subdivision entre malleros y cuerderos resulta de-

1 5 masiado amplia, mostrando que casi cada pescador responde a una categoria 
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especial. Por lo tanto, se debe tener cuidado en manejar promedios globales 
como los indicadores finales. 

El  considerar el equipo de pesca por casos individuales, va a mostrar mas 
claramente el comportamiento de la captura. El papel de la malla y el area de 
pesca van a ser fundamentales. La longitud de malla varfa entre pescadores, 
con un rango entre 100 y 200 mts . ,  mientras el ojo de malla y el calado son 
similares en la mayorfa de los casos. La diferencia en longitud de malla va a 
generar una disparidad en la probabilidad de captura, ya que las mallas largas 
generan un volumen superior a las mallas cortas en los recorridos de malla o 
"lances" (FIGURA 13). Asf, la captura por calado (columna 14, CUADRO 1 0) 
podrfa actuar como indicador de productividad por area del rfo, tema de u n  pr6-
ximo estudio. 

El capftulo se finaliza con una presentaci6n detallada de la composici6n de 
la captura, tema fundamental para ver el impacto de la pesca comercial sobre 
cada una de las poblaciones de las cinco especies de bagres estudiadas. Los 
resultados se presentan en valores mensuales, totales y porcentuales (FIGURA 
14), para analizarlos luego por perfodos hidrol6gicos, tanto en aporte a la captu
ra total anual (FIGURA 15), como en el comportamiento individual de cada es
pecie (FIGURA 16.) 

La composici6n total de la captura muestra una predominancia del Dorado 
(60.8%), todos los meses y perfodos, seguido por el Lechero (21.3%), el Pe
jenegro (11.1 %), Guacamayo (46%) y Pintadillo (0.9%). Sin embargo, el apor
te de cada especie varfa por periodo hidrol6gico y asi, mientras el Dorado apor
t6 el 66. 7% en el PH2, en el PH3 solo alcanz6 el 54.9%. Por su parte, el 
Pejenegro que en el PH2 aport6 el 4.5%, en el PH3 aument6, notablemente, 
hasta alcanzar un 19.2%. En terminos generales se tiene que el comportamien
to de la captura varia para cada especie, dando indicaciones sobre su com
portamiento biol6gico y pautas migratorias. Asi, por ejemplo, el Dorado presen
t6 el  42 .3% de su captura total anual en el PH1 , mientras en el PH4 alcanz6 
16.7%. Por su parte, el Pejenegro present6 un 45.6% de su captura total anual 
en el PH3, mientras en el PH2 obtuvo un icamente el 6.6%. Asf, el comporta
miento de la captura y su composici6n se podran utilizar como indicadores pa
ra definir el fen6meno de reolismo o migraci6n temporal. 

Aspectos de la economla pesquera 

En el capitulo sobre la economia pesquera, en primer lugar, se presenta el  
significado te6rico y los calculos matematicos para la determinaci6n de los 
ingresos, tomando como punto de partida el ingreso bruto hasta llegar al ingre
so neto, definido en valores anuales y por jornada de pesca. Todos los calculos 
fueron hechos en pesos corrientes de 1984. Se determinaron los costos de los 
equipos de pesca, discriminando cada uno de sus componentes, los costos de 
la jornada de pesca y el gasto en gasolina anual. En la parte final, se describe 
el proceso de comercializac i6n, los costos de operaci6n y se calcula la distri
buci6n de los ingresos entre intermediaries y pescadores, manteniendo la sub-
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division entre malleros y cuerderos. Los datos basicos provienen de los registros 
diarios de esfuerzo, captura y consumo energetico, los cuales adquieren una 
dimension economica en el momenta de asignarles valores monetarios. 

Con esta presentacion se pretende dar una vision general, tanto de la ren
tabilidad como de la racionalidad de la actividad pesquera, al tener como pun
to de referencia, para el analisis economico, el papel de los aspectos sociocul
turales, mencionados en el primer capitulo. 

El ingreso bruto ( IB) (columna 2,  CUADRO 11) se determino de manera 
individual para cada uno de los pescadores a partir de la captura total, es decir 
de la venta total a nu al del producto. Puesto que su valor depende de la captura 
total, los ingresos brutos corresponden a una simple multiplicacion de la captu
ra por el precio del pescado ($ 60/Kg) y presenta las mismas variaciones ano
tadas para la captura en el capitulo anterior (ver CUADRO 10). El maximo valor 
de ingreso bruto para los malleros fue de $ 284.820, mientras el minimo solo 
alcanzo $ 26.280, una decima parte del mayor valor. Para los cuerderos el mayor 
ingreso bruto fue de $ 97.080 y el minimo de $ 6.000. 

El ingreso bruto por unidad de esfuerzo ( IBPU) mostro diferencias menos 
notorias tanto entre los malleros y cuerderos, como al interior de cada grupo. 
El maximo I BPU para malleros fue de $ 4.747 y el minimo de $ 1.31 4 .  Para los 
cuerderos el maxima valor tue de $ 3.360, mientras el minimo alcanz6 un valor 
de $ 750. 

El gasto de gasolina (GGT) (columna 5, CUADRO 11) corresponde al 
consumo de gasolina total, senalada en el capitulo anterior, multiplicado por el 
precio del gal6n ($ 250): por lo tanto, sus variaciones seran equivalentes a las 
presentadas en el analisis del consumo energetico. Calculado en valores mo
netarios, la gasolina se comporta como el costo de operaci6n mas alto en que 
incurren los  pescadores. Los malleros presentaron un maxima de $ 159 .250 y 
u n  minimo de $ 15.250. Los cuerderos alcanzaron cifras mucho mas bajas, con 
un maximo de $ 52.000 y un minimo de $ 750. 

El ingreso neto (IN) y el ingreso neto por unidad de esfuerzo ( INPU) (colum
nas 6 y 7,  CUADRO 11) sirven como indicadores de rentabilidad y permiten 
realizar una comparaci6n puntual entre malleros y cuerderos. 

El ingreso neto se obtiene a partir del ingreso bruto menos los gastos de ga
solina, mi�ntras el ingreso neto por unidad de esfuerzo se obtiene al dividirlo 
por el numero de jornadas de pesca. El maximo valor de ingreso neto para 
malleros fue  de $ 193.820, mientras el minimo fue de $ 760. Para los cuerderos 
el maximo ingreso neto fue de $ 60.080 y el minimo de $ 3.500. El ingreso ne
to por unidad de esfuerzo va a servir como el mejor indicador de rentabilidad. 
Para los mal leros el INPU alcanz6 un valor promedio de $ 1.117, con un maxi
ma de $ 3 .180 y un minimo negativo de $ -8. Para los cuerderos el promedio 
fue de $ 1.061, con un maximo de $ 1 .117 y un minimo de $ 443. 

Para hacer comparaciones puntuales entre los grupos de malleros y cuer
deros construyeron el CUADRO 12 y la FIGURA 17, en donde se presentan los 
calculos como grupo y no como individuo. Los resultados senalan una estre-
cha diferencia entre el ingreso neto por unidad de esfuerzo obtenido por el gru- 1 7 
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po de malleros y el obtenido por los cuerderos, situacion que desvirtua la ima
gen de que la actividad es mas rentable al poseer equipos de pesca. Mas aun, 
s i  se consideran los costos de inversion de los equipos (CUADRO 1 3) se va a 
tener que existe un bajo margen de 4tilidad o rentabilidad para los malleros en 
comparacion con los cuerderos. De la misma manera, si se consideran los costos 
de operacion de los equipos y jornales, puede llegarse a la conclusion de que 
la actividad es mas rentable para los cuerderos. 

L a  comercializacion del pescado implica una serie de etapas de interme
diacion hasta su destine final, Bogota. Cada uno de los intermediarios corre con 
una serie de costos, bastante altos si se considera la operacion de los cuartos 
frfos para conservar el pescado y el transporte aereo con fletes muy elevados 
(FOTOS 9, 10, 1 1 y 1 2). Cada uno de los pasos, desde la pesca hasta su venta 
en Bogota son descritos en la parte final del capftulo. A partir del precio de ven
ta del  pescado en Bogota en 1984, se calculo la distribucion de los ingresos en
tre pescadores e intermediaries (CUADRO 1 4  y FIGURA 18) e n  donde se ve, 
claramente, que la mayorfa de los ingresos brutos, 85%, es apropiada por los 
diferentes intermediaries, mientras a los pescadores les corresponde el 1 5%, 
que, a su vez, se divide entre malleros, 11.4%, y cuerderos, 3.6%. 

En general, el analisis econ6micci esta seiialando que los calculos tradi
cionales deben reenfocarse en el caso del estudio de la actividad pesquera en 
la Amazonia, puesto que parece se opera con una racionalidad econ6mica que 
incluye elementos de la economfa indfgena, de la economfa colona, de la eco
nomf a de la pesca, etc., que aun estan por resolverse. 

Discusi6n 

Como discusi6n final se presentan algunas anotaciones acerca del manejo 
del recurso pesquero. Se debaten las limitaciones de los diferentes enfoques 
disciplinarios para acercar el tema, y se resalta la importancia de refinar las he
rramientas metodol6gicas que permitan planteamientos interdisciplinarios. 

En cuanto a la generaci6n de datos basicos, en ocasiones inexistentes, se 
propane el trabajo directo con los pescadores y la investigacion participativa, 
en especial cuando se trata de reglamentar la explotaci6n del recurso. 

En este sentido, es necesario obtener datos detallados puesto que los pes
cadores corresponden a toda una serie de tipologfas y la actividad presenta di
versas modalidades a lo largo del ciclo a nu al y de los perf odos hidrol6gicos, ra
zon por la cual se deben discriminar los datos, hasta llegar a registros indivi
duales y no tratar a los pescadores, ni a los parametros, en valores agregados, 
ya que se desvirtua el real funcionamiento de la actividad. 

La parte concerniente al impacto de la pesca comercial sobre las poblaciones 
naturales de los grandes bagres ocupa buena parte de la discusi6n. En princi
pio pareciera que el impacto de unos 60 pescadores sobre mas de 100 Km. de 
rio fuera mfnimo, pero si se considera que las mallas rodadas se comportan 
como una tecnica de alto nivel de extraccion frente a las If neas de ma no cambia 
la situacion. 
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El  impacto de la pesca comercial se debe ubicar en una vision hist6rica, en 
donde se ve claramente que a pesar de los planteamientos de algunos pes
cadores, quienes afirman que se puede aumentar la explotaci6n, la actividad 
ha venido presentando un aumento del esfuerzo y una disminuci6n de la captu
ra por unidad de esfuerzo, lo que sefiala, siguiendo los planteamientos de Wel
comme ( 1 985) (FIGURA 1 9) ,  que la pesca comercial actual se puede hallar en
tre una fase estable, pasando a una fase de desestabilizaci6n, mas aun si  se 
tiene en c uenta la notoria disminuci6n de las tallas de captura entre el pasado 
y la actualidad. 

Puesto que en el estudio realizado se presenta una vision estatica, por con
templar solo un afio de datos, es necesario realizar estudios mas detallados, 
que cubran perfodos anuales y multianuales, para generar modelos mas reales 
del comportamiento actual y futuro de la actividad pesquera. 

Ya que la meta final es ofrecer una buena base para el  manejo del recurso, 
es imprescindible enfrentar el tema desde una perspectiva interdisciplinaria, que 
cubra los aspectos sociales, culturales, econ6micos, ecol6gicos, jurfdicos y 
administrativos. Ante la escasez de estos estudios se hace u rgente promover
los para ir consolidando te6ricamente la planeaci6n ambiental. 
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SUMMARY 

This work concerns commercial fishing for large catfish species found in the 
lower Caqueta River of the Colombian Amazon. The st.udy area (Figure I) 
encompasses nearly 200 sq. km. of the lower Caqueta River between the 
settlement of Santa Isabel and the border with Brazil. The Caqueta River is 
approximately 2,200 km. long. It originates in Colombia's southern Andes and 
flows into the Amazon River in Brazilian territory. There are a large number of 
hydrographic formations such as islands, streams, beaches, backwaters, na
rrows, "regadales" and rapids. The difference in water level between maximum 
and minimum periods is large and can amount to approximately nine meters. 
There are small ,  isolated settlements along this stretch of the Caqueta River, 
which are predominantly Indian. There is only one major settlement, La Pedrera, 
which has approximately 1 50 inhabitants. Since the area is completely isolated 
from the center of the country and can be reached only by air, there is a small 
airport. 

Much of the lower Caqueta River region is classified legally as reservation 
land for the Indians. There also are extensive national parks and forest reserves. 
No major colonization processes are underway. 

Commercial fishing for large catfish is the most important and consistent 
economic activity, since other exploitative processes have taken the form of 
economic booms. The topic in question was approached from an interdisciplinary 
perspective, with work focusing on certain sociocultural, biological and economic 
aspects that determine fishing activity. The idea was to obtain a basis for fishery 
regulation and management. 

The book has four main chapters, each of which deals with one of the 
aforementioned aspects. The final section discusses management of fish 
resources by way of a conclusion. Inasmuch as this topic had to be dealt with in 
an interdisciplinary manner, the study followed a broad methodological approach 
featuring anthropological strategies such as participative observation- coupled 
with censuses, surveys, gathering of oral testimonies and an examination of the 
records of traders and local archives. Daily records of the main cold storage unit 
in the area were used for the biological and economic portion of the study. These 
made it possible to reconstruct the entire year of 1984. Forms also were 
redesigned to include information on subsequent years. The basic guideline 
called for direct work with fishermen in accordance with the concept of 
participative research. 

Field material was gathered during execution of the P I DA Project 
(December1 984 - February 1987) carried out by the Fundaci6n Biol6gica Puerto 
Rastrojo (FBPR and I DRC).  Subsequent preparation of data was done at the 

- University of Utrecht in the Netherlands betwee n  September 1 986 and June 21 
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1 987. This was made possible through a scholarship from the Tropenbos 
Programme. 

Sociocultural aspects 

This chapter concerns three major topics: the history of fishing, certain 
sociological and anthropological aspects of fishing and a description of fishing 
gear, methods and catch areas together with the pattern of fishing journeys. 

The history of commercial fishing was reconstructed on the basis of oral 
testimonies and the records of former traders (See Photograph 1 ) . Two major 
periods were defined: the dried fish period between 1 950 and 1 975, and the 
fresh fish period which began in 1 975 with the installation of the first cold storage 
unit in the settlement of La Pedrera. 

The description of the dried fish period includes aspects relative to a definition 
of fishermen, fishing methods, catch areas and marketing. There is emphasis 
on the fact that this activity is developed collateral to the rubber trade and 
therefore shares the same characteristics in terms of socioeconomic relations. 

At numerous levels, the fresh fish period marks a break with the preceding 
era and created a tremendous technological impact that consolidated fishing to 
the point where it became the main economic activity in the region. Fishing has 
increased and there are now various cold storage units (See Table 1 )  and a large 
amount of catch equipment with drift nets. This is high extraction gear that 
produces a larger catch than can be obtained with hand lines and harpoons. 

The foregoing is followed by a description of socioeconomic characteristics 
and sociocultural observations concerning fishermen who work in the lower 
Caqueta River. Since there is a measure of coexistence between colonists and 
Indians in the region, the census of fishermen (Table 2) includes certain basic 
data on ethnic origin, fishing gear, catch areas and length of residence in the 
region. This is intended to define categories of fishermen. An initial breakdown 
revealed two basic groups: "malleros" (net fishermen) and "cuerderos" (line 
fishermen). The former have fishing gear that includes drift nets, while the latter 
rely o n  hand lines and harpoons. 

In addition to determining a typology of fishermen in the area, there is a brief 
description of individuals who act as bosses, "patrons" (financial backers) or 
intermediaries and certain observations on how fishermen are organized 
(Photograph 3) . 

Socioeconomic relations pertaining to the entire group of individuals involved 
in this activity were the object of considerable attention. Mention is made of labour 
relations (patronage) . those relative to possession and use of equipment, trade 
relations and patron-client relationships. Certain sociocultural aspects that govern 
these relations are emphasized. 

Fishing gear and methods are described in detail. Each is presented 
individually with a description of the instruments in question, their manufacture, 

2 2 materials, costs, etc. as well as use in accordance with fishing areas, hydrological 
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behavior of the river and the fishing journey. figure 2 shows the different 
techniques used in the region: drift nets, hand lines, harpoon, anchors, ''taparos" 
and buoys (see Photographs 2, 4, 5 and 6).  

Catch areas were defined in terms of the shape of the river, its hydrographic 
formations and seasonal behavior, as well as in accordance with catch methods. 
Figure 3 contains a map showing an initial division into fishing areas for drift nets 
and other types of equipment. Four drift net zones were defined: Mariamanteca, 
Los lngleses, C6rdoba (Section A and B) and La Villa. The segment of river 
between Los lngleses and La Villa, that is, approximately 1 00 km., is amplified 
in Figure 4 to indicate the individual path of drift nets. Other methods are used 
at specific points. Chorro de Cordoba (Figure 6) is one such spot and accounts 
for a good percentage of the total catch. Other catch areas correspond to fixed 
points on the river rather than continuous segments such as those for drift nets. 
Since there is both a temporal and spatial dimension to fishing techniques, a 
connection was established between fishing areas and hydrological periods so 
as to define the pattern applying to utilization of fishing techniques along the river 
and throughout the year. Corresponding results are noted in Figure 5. 

Aspects of fish biology 

The second chapter deals with the biology of large catfish (Pimelodidae family) 
(see Photographs 7, and 8) , particularly the five major commercial species: 
"Dorado" (Brachyplatystoma flavicans) . "Lechero" (Brachyplatystoma 

filamentosum) , "Pejenegro" ( Paulicea lutkem), "Guacamayo" ( Phractocephalus 

hemiliopterus) and "Pintadillo" (Pseudoplatystoma tigrinum and Pseudo

platystoma tasciatum). Aspects of migratory phenomena and size (Table 4) are 
mentioned in addition to observations on diet (Table 3). The limited amount of 
knowledge on this topic also is noted, as is the need to develop systematic studies 
of different annual periods. 

With respect to the temporal dimension of fishing, the study arrived at a 
preliminary definition of four hydrological periods (PH) (Figure 5) : low water 
(PH1 ), rising water (PH2), high and maximum water (PH3) and descending water 
(PH4). Duration in terms of days and the number of days actually used for fishing 
journeys is indicated for each of these periods (Table 5). Daily records applying 
to the group of fishermen as a whole were used to determine effort, catch and 
fuel consumption parameters. Theoretical significance and mathematical de
termination of each parameter is presented first, followed by a detailed 
description. The division between "malleros" and "cuerderos" is maintained for 
the purpose of separate calculations. Results are noted in respective tables and 
the figures correspond to monthly amounts and hydrological periods. 

Since fishing leads to the use of petrol, which is transported by air, emphasis 
was placed on a detailed calculation of the value of its consumption. 

Effort varies considerably throughout the year (Table 6, Figure?). The greatest 
effort is observed in February, with 244 journeys, and the minimum in November, 
with only 34. Total annual effort (ETA) amounted to 1 ,442 journeys, with 91 0 23 
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corresponding to "malleros" and 532 to "cuerderos", who demonstrate more 
stable values throughout the· year. Average daily effort amounted to 3.9 journeys/ 
day. 

The catch also varies during the year (Table 7, Figure 8), demonstrating a 
maximum of 1 0,861 kg. in February when effort is at its peak. The minimum 
monthly catch was 1 ,  1 75 kg. in November. The total annual catch (CT A) came 
to 49,290 kg. of which 37,371 kg. corresponded to the "malleros" group and 
1 1  ,91 9 to "cuerderos". Average daily catch (CDA) was 135.3 kg/day. 

Petrol consumption, which is viewed as energy consumption generated by 
fishing (Table 8, Figure 9) , came to a total of 5,018 gallons for the year. As to 
this.figure, "malleros" consumed 4,282 gallons and "cuerderos" 736 gallons which 
indicates an enormous difference between these two groups. It also serves to 
define these techniques as hard - with high petrol consumption - and soft - with 
low petrol use -". There is a correlation between petrol consumption and_ effort, 
particularly in the case of "malleros". Average daily consumption of petrol was 
1 3.8 gallons/day. 

When analyzed by hydrological periods, the aforementioned parameters 
clearly show the way fishing operates on the lower Caqueta River. Table 9 and 
Figures 7, 8 and 9 present final results on effort, catch and energy consumption 
in the form of annual percentages. The highest values for all three parameters 
correspond to PH1. which accounts for 41 % of the effort, 36% of the catch and 
42% of petrol consumption.-. 

By combining the three parameters noted earlier, it is possible to calculate 
catch per unit of effort (CPUE), catch per gallon of petrol (CPG) and petrol 
consumption per unit of effort (GPU). In presenting these new parameters, the 
division between "malleros" and "cuerderos" was maintained as was the division 
between monthly and yearly values and hydrological periods. 

In terms of catch per unit of effort (CPUE) (Figure 1 0),  there is considerable 
difference between "malleros" and "cuerderos", as well as within these groups. 
"Malleros" registered a maximum CPUE of 44.5 kg./journey in February, while 
"cuerderos" reported a maximum of 32.3 kg./journey in March. Minimum CPUE 
values were 21.7 kg./journey for "malleros" and 15.5 kg./journey for cuerderos. 

Since petrol consumption is related directly to effort and fishing technique, 
catch per gallon of petrol (CPG) (Figure 1 1 )  shows sizeable differences between 
"cuerderos" and "malleros". The highest values correspond to the former due 
to low total consumption. "Cuerderos" reported a maximum of 43 kg./gallon in 
December and a minimum of 8.1 kg./gallon in July. On the other hand, _ _."malleros" 
registered a maximum of 12.9 kg./gallon in December and a minimum of 4 kg./ 
gallon in March. 

· 

Values relative to petrol consumption per unit of effort (GPU) (Figure 1 2) were 
much higher for the "malleros" group in relation to "cuerderos". The greatest 
consumption was observed in March with 6.4 gallons/journey. The minimum was 
2.7 gallons/journey in July. "Cuerderos" consumed a maximum of 2.2 gallons/ 
journey in June and a minimum of 0.4 gallons/journey in December. 

As to percentual calculations for hydrological periods, the highest CPUE 
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values ( Figure 1 0) correspond to PH1 and the lowest to PH3. Yet, it should be 
noted that although PH3 shows the lowest values for "malleros", such is not the 
case with "cuerderos". The lowest CPUE for this group was observed in PH4. 

When analyzed by hydrological period, catch per gallon of petrol (CPG) 
(Figure 1 1 ) shows large variations for "cuerderos", who registered their highest 
CPG in PH4 (40.4 kg./gallon) and lowest in PH2 ( 1 2.6 kg./gallon). "Malleros" 
demonstrated a more stable situation. Their highest CPG was 1 0. 7 kg./gallon 
in PH4 compared with a low of 8 kg./gallon in PH3. 

Petrol consumption/ unit of effort (GPU) per hydrological period (Figure 1 2) 
was very different from the trend in CPG. "Malleros" registered their highest 
comsumption rate in PH1 (5.2 gallons/journey) and lowest in PH4 (4.2 gallon·s/ 
journey). The highest consumption rate for "cuerderos" was reported in PH2, with 
1 .7 gallons/journey, and the lowest in PH4, with 0.4 gallons/journey. 

Besides determination of the aforementioned parameters per group of 
fishermen, each was determined per individual fisherman (Table 1 0) .  This 
includes several additional elements such as catch area and importance of fishing 
gear to the catch, considering net length, eye of the net, depth, boat capacity 
and engine power. Accordingly, indiv1dual amounts vary considerably, which 
makes it difficult to treat these fishermen in a homogeneous manner. In some 
cases, the division between "malleros" and "cuerderos" is simply too broad and 
shows that virtually every fisherman is in a category of his own. Consequently, 
caution is advised with respect to using overall averages as final indicators. 

An analysis of fishing equipment per individual case will provide a clearer 
picture of catch composition. The net and fishing area play a fundamental role. 
Net length varies among fishermen, ranging from 1 00 to 200 meters. However, 
the eye and depth of the net are similar in most instances. The difference in net 
length leads to a variation in probability with respect to the catch, since longer 
nets generate greater volume per cast than shorte.r nets (Figure 1 3). As a result, 
drift-depth catch (Column 1 4, Table 1 0) may be an indicator of productivity per 
river area, which is the subject of a study now underway. 

The chapter ends with a detailed look at the composition ofthe catch, which 
is fundamental to judging the impact of commercial fishing on the population of  
each of the five catfish species under study. Results are organized into monthly 
values, totals and percentages (Figure 1 4) for subsequent analysis in terms of 
distribution of the total catch per hydrological period (Figure 1 5) .  Individual 
behavior of each species is shown in Figure 1 6. 

Total c omposition of the catch shows a predominance of "Dorado" (60.8%) 
during all months and periods. followed by "Lechero" (21 .3%). "Pejenegro" 
( 1 1 . 1 %), "Guacamayo" (46%) and "Pintadillo" (0.9%). However, distribution of 
each species varies according to the hydrological period. As an example, 
"Dorado" comprised 66.7% of the catch in PH2 and only 54.9% in PH3. 
"Pejenegro" accounted for 4.5% of the catch in PH2 but increased to 1 9.2% in 
PH3,. Gene rally speaking, composition of the catch was seen to vary for each 
species, and indications of their biological behavior and migratory rules are given. 
For example, 42.3% of the total annual "Dorado" catch was registered in PH1 , 25 
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while PH4 accounted for only 1 6. 7%. In contrast, 45 .6% of the total annual 
"Pejenegro" catch was registered in PH3 as opposed to just 6.6% in PH2. 
Accordingly, behavior of the catch and its composition could be used as indicators 
to define the phenomenon of rheolism or temporary migration. 

Aspects of the fishing economy 

The chapter on fishing economy initiates with a presentation on theoretical 
significance and mathematical calculations to determine income, beginning with 
gross income and working toward net income defined in annual terms and 
according to fishing journeys. All calculations were made in current 1 984 pesos. 
The cost of fishing equ ipment was determined by breaking down each of the 
components, cost of the fishing journey and annual petrol expense. The final 
section describes the marketing process, operating costs and distribution of 
income between intermediaries and fishermen, maintaining the subdivision 
between "malleros" and "cuerderos". Basic data comes from daily records of 
effort, catch and energy consumption, and acquires an economic dimension 
when assigned monetary value. 

This information is intended to provide a general view of the profitability and 
rationality of fishing, using the role of sociocultural aspects noted in the first 
chapter as a point of reference for economic analysis. 

Gross income (18) (Column 2, Table 1 1 )  was determined individually for each 
fisherman on the basis of the total catch; that is, total annual sales of the product. 
Since this value depends on the total catch, gross income corresponds to a 
simple multiplication of the catch by the price of fish ($60/kg.) and shows the 
same catch variations noted in the preceding chapter (see Table 1 0) .  Maximum 
gross income for "malleros" was $284,820 while the minimum was only $26,280 
or a tenth of the larger amount. "Cuerderos" registered a maximum gross income 
of $97,080 and a minimum of $6,000. 

Differences between "malleros" and "cuerderos", and variations within these 
groups as concerns gross income per unit of effort (IBPU) were less notorious. 
Maximum IBPU for "malleros" was $4,747 as opposed to a minimum of $1 ,31 4. 
Maximum IBPU for "cuerderos" was $3,360 and the minimum was $750. 

Petrol expense (GGT) (Column 5, Table 1 1 ) corresponds to total petrol 
consumption, as indicated in the foregoing chapter, multiplied by the price of 
petrol per gallon ($250). Therefore, variations in petrol expense will be equivalent 
to those observed in the energy consumption analysis. Calculated in monetary 
terms, petrol is shown to be the highest operating cost incurred by fishermen. 
"Mal leros" registered a maximum of $1 59,250 ahd a minimum of $1 5.250. 
Figures for "cuerderos" were much lower: a maximum of $52,000 and a minimum 
of $750. 

1\Jet income ( IN) and net income per unit of effort (INPU) (Columns 6 and 7, 
Table 1 1 ) will serve as indicators of profitability and al low a specific comparison 
betwee n  "malleros" and "cuerderos". Net income is equivalent to gross income 
minus petrol expenses. Net income per unit of effort is obtained when dividing 
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this amount by the number of fishing journeys. Maximum net income for 
"malleros" was $1 93,820 while the minimum was $760. As for "cuerderos", 
maximum net income was $60,000 and the minimum was $3,500. Net income 
per unit of effort is a better indicator of profitability. Average INPU for "malleros" 
was $1, 1 1 7, with a maximum of $3,180 and a negative minimum of $-8. The same 
average for "cuerderos" came to $1 ,061 , with a maximum of $1 , 1 1 7  and a 
minimum of $443. 

Table 1 2  and Figure 17 were constructed for specific comparisons between 
groups of "malleros" and "cuerderos". These contain group rather than individual 
calculations and results point to a narrow difference between net income per unit 
of effort obtained by "malleros" and "cuerderos". This would appear to undermine 
the reasoning that possession of equipment makes fishing more profitable. 
Moreover, considering equipment investment costs (Table 1 3) ,  "malleros" have 
a sl im margin of profit in comparison with "cuerderos". A look at the operating 
cost of equipment and journeys points to the conclusion that fishing is more 
profitable for "cuerderos". 

Marketing the fish implies a series of intermediate stages prior to arrival at 
its final destination (Bogota). Each intermediary incurs a number of costs which 
are quite high, considering the cold storage units needed to preserve the product 
and the high cost of air transport (Photographs 9, 1 0 ,  1 1  and 1 2) .  Each stage, 
from fishing to actual sale of the product in Bogota, is described in the final section 
of the chapter. Distribution of income among fishermen and intermediaries (Table 
1 4  and, Figure 1 8) was calculated on the basis of the1 984 sale price of fish in 
Bogota. This clearly shows that most gross income (85%) is appropriated by 
the various intermediaries, while only 1 5% corresponds to the fishermen. This 
amount, in  turn, is divided among "malleros" ( 1 1 .4%) and "cuerderos" (3.6%). 

Generally speaking, the economic analysis highlights the need to reconsider 
traditional calculations in light of the case study on fishing in the Amazon region, 
since this activity appears to operate with an economic rationality that includes 
elements of the Indian, colonist and fishing economies which have yet to be 
resolved. 

Discussion 

Several observations are presented on the management of fish resources by 
way of a closing argument. Limitations of the different disciplinary views on the 
subject are discussed and emphasis is given to the importance of refining 
methodological tools that permit interdisciplinary proposals. 

Direct work with fishermen and participative research is recommended to 
generate basic data, which occasionally is nonexistent. This is particularly 
important when it comes to regulating exploitation of fish resources. It is essential 
to obtain detailed data since fishermen correspond to a full range of typologies 
and diverse methods are observed throughout the annual cycle and in the 
different hydrological periods. For this reason, data must be broken down to the 
level of individual records and neither fishermen nor parameters should be 27 
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assigned aggregate values since this would misrepresent actual operation of the 
activity. 

A good portion of the discussion centers on the impact commercial fishing 
has on natural populations of the five major catfish species. At first, the impact 
of some 60 fishermen on more than 1 00 km. of river would appear to be minimal. 
However, the situation changes when considering that drift nets are a high-level 
extraction technique compared with hand lines. 

The impact of commercial fishing must be viewed in a historic perspective 
wherein it is clearly evident that despite the suggestions of some fishermen, who 
claim exploitation can be increased, this activity has been marked by greater 
effort and a reduction in catch per unit of effort. According to Welcomme's concept 
(1985) (Figure 9), this indicates that the current state of commercial fishing is 
moving from a stable phase to one of destabilization, particularly when 
considering the marked decline in size of the catch between the past and present. 

Since the study in question presents only a static view owing to consideration 
of data for a single year, more detailed work covering annual and multiannual 
periods must be developed in order to generate more realistic models of the 
actual and future pattern of fishing activity. 

Inasmuch as the ultimate goal is to provide a sound basis for fish resource 
management, the topic must be approached from an interdisciplinary standpoint 
that covers social, cultural, economic, ecological, legal and administrative 
aspects. Given the shortage of such studies, it is urgent that they be encouraged 
in order to theoretically consolidate environmental planning. 



I N T RODUCCION 

E l  manejo d e  los recursos naturales d e  l a  Amazonia s e  ha convertido en una 
preocupaci6n prioritaria dentro de los enfoques ambientalistas recientes. En es
te sentido, se han formu lado gran cant id ad de estudios tendientes a definir pau
tas para u n manejo sostenido de diversos recursos. La actividad pesquera, tal 
como se presenta actualmente, constituye un pilar fundamental dentro de los 
recursos hidrobiol6gicos de la Amazonia y, durante el  transcurso de los ultimos 
15 anos, ha sido una de las principales actividades para la poblaci6n local del 
bajo rio C aqueta, en el area de influencia del poblado de La Pedrera. 

Desde hace muy pocos anos se inici6 el estudio de la tematica pesquera en 
el  area de l  rio Caqueta - entre Araracuara y La Pedrera - a traves de una serie 
de trabajos que incluyen descripciones generales de la actividad (Gaviria y Ca
no, 1981 } ,  estudios sobre sistematica y taxonomia de los peces (Castro 1 986, 
Castro y Arboleda 1 988), y diagn6sticos generales sobre la situaci6n de las 
pesquerias en la Amazonia, incluyendo el bajo rio Caqueta (Valderrama 
1 981 , 1986). Solamente dos proyectos de investigaci6n han cubierto perfodos 
anuales: e l  primero trata sobre la biologia pesquera de los grandes bagres (Ar
boleda 1989) y el segundo sobre la ictiofauna de consumo del sector de Ara
racuara (Baptiste 1 988) . 

La informaci6n necesaria para plantear esquemas de utilizaci6n de los re
cursos icticos cubre una gran variedad de campos tematicos como son la bio
logfa, la antropologia, la sociologia, la economia, la administraci6n y la planifi
caci6n, los cuales requieren ser integrados bajo un enfoque interdisciplinario. 
En este sentido, el presente estudio pretende ofrecer elementos basicos que 
ayuden a comprender la situaci6n de la actividad pesquera en el  bajo rio Caque
ta colombiano, intentando correlacionar los diversos aspectos que definen el 
manejo de los recursos pesqueros. 

El trabajo se ha subdividido en tres grandes temas: e l  primer capitulo inclu
ye la presentaci6n de algunos aspectos sociales y culturales de la pesca, co
menzando con una historia de la actividad pesquera en el area; posteriormente, 
se presenta una descripci6n sociocultural del pescador del bajo rio Caqueta -
con el fin primordial de definir una tipologia manejable de pescadores- se ca
racterizan las artes, los metodos de captura y las jornadas de pesca. Tambien 
se describen las areas de captura y su relaci6n con las artes y metodos, la jor
nada de pesca, la tipologia del pescador y los niveles del rio. 

El segundo capftulo trata sobre la biologfa pesquera. Se introducen algunos 
aspectos de la biologf a de los grandes bagres como antecedente a la determi-
naci6n de los para.metros de esfuerzo, captura y consumo energetico, en don-

29 d e  se encontrara una gran cantidad de datos numericos, provenientes de los 
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registros de pesca durante el  alio de 1984. Puesto que la norma general es la 
escasez de informaci6n, no se puede dejar pasar la oportunidad de tratarla deta
lladamente. 

Para quienes no esten muy familiarizados con los parametros, se ha hecho 
una corta descripci6n del significado te6rico y matematico de cada uno de ellos 
y se ha elaborado gran cantidad de tablas, que se espera faciliten la lectura. 
En la d efinici6n clara de estos parametros descansa la planificaci6n y manejo 
del  recurso pesquero. Esta parte se culmina con l a  presentaci6n de la compo
sici6n y distribuci6n de la captura entre las diferentes especies de peces a lo 
largo del ciclo anual. 

El tercer capftulo considera los aspectos econ6micos asociados a la activi
dad pesquera, en firme relaci6n con los parametros de captura y esfuerzo. Se 
analiza el comportamiento de los ingresos y gastos de los pescadores en con
junto y de manera individual. Se determin6 el ingreso bruto y neto por unidad 
de esfuerzo y se estableci6 una comparaci6n permanente entre los dos grandes 
grupos de malleros y cuerderos, obtenidos con base en la tipologia del primer 
capftulo. Al igual que en el apartado anterior, se encontraran formulas y cuadros 
- en apariencia complicados de leer-, pero son parametros de contabilidad muy 
sencillos con los cuales todos estamos familiarizados. Esta parte se cierra con 
la descripci6n de los costos de los equipos de pesca y una presentaci6n de la 
comercializaci6n del  pescado en Bogota, con su respectivo analisis de la dis
tribuci6n de los ingresos entre pescadores e intermediarios. 

Por ultimo, se plantea una discusi6n final sobre el manejo de los recursos 
pesqueros, basado en las conclusiones y analisis de los aspectos tratados, in
tentando siempre mantener un marco interdisciplinario de analisis de la infor
maci6n. 

Debe prevenirse al lector que un trabajo de este tipo conlleva muchas difi
cultades tanto en la recolecci6n de los datos como en su interpretaci6n y que 
por girar alrededor de varios campos del conocimiento, es factible encontrar 
vacfos, limitaciones, y aun malinterpretaciones. Sin embargo, constituye u n  es
fuerzo te6rico que espera ofrecer elementos que contribuyan a esclarecer la 
forma como se adelanta la actividad pesquera en el area de estudio y servir de 
base para posteriores trabajos, ya que lo unico cierto es que el  conocimiento 
sobre l a  biologfa de nuestros peces amaz6nicos esta por comenzar; desde lue
go, los planes y propuestas sobre el  manejo de las pesquerfas tienen allf su 
fundamento. 

El presente estudio cubre basicamente el alio de 1984 y es resultado del tra
bajo d e  campo realizado durante la ejecuci6n del proyecto de investigaci6n 
interdisciplinario sobre la participaci6n indfgena en el desarrollo del Amazonas, 
"PIDA", durante los meses de octubre de 1 984 a diciembre de 1986. Durante este 
lapso se visit6 el area del rfo Caqueta por espacio de 1 1  meses y el resto del 
tiempo se trabaj6 en Bogota, en las instalaciones de la Fundaci6n Estacion de 
Biologfa Puerto Rastrojo (FBPR). Aunque el proyecto "PIDA" no incluia espe
cfficamente un estudio sobre la actividad pesquera, fue posible adelantarlo 
gracias a la colaboraci6n de los pescadores de La Pedrera, con quienes se tra-
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bajo siguiendo de cerca las propuestas de investigacion participativa; a ellos 
se les debe toda la informacion basica aquf consignada. Sin su concurso hubie
ra sido literalmente imposible reconstruir la actividad. 

El procesamiento del material recogido en el campo se realizo gracias a la 
colaboracion del  Programa TROPENBOS, mediante una pasantia que el autor 
realiz6 en el lnstituto de Antropologia Cultural de la Universidad de Utrecht y 
en el Hugo de Vries Laboratorium de la Universidad de Amsterdam. Deseo agra
decer especialmente al Profesor Thomas van der Hammen y a los doctores Piet 
Spijkers y Juan Saldarriaga, por sus valiosos comentarios, asi como a los Ors. 
Peter Benthem y Guido van Reenen por su colaboracion en la uti l izacion de los 
programas de computador. Quiero resaltar el trabajo de mi colega Alfonso Ariza 
por sus m agnfficos dibujos, ilustraciones y entusiasmo. Durante el transcurso 
tanto del t rabajo de campo, como de la elaboracion misma del material conte 
con la ayuda y apoyo permanente de mi esposa, la antropologa Maria Clara van 
der Hammen, a quien esta dedicado este libro. De igual manera lo comparto 
con mis hijas Maria Camila y Ana Sabina, quienes "cuando grandes quieren 
escribir numeritos de pescaditos". 

Descripci6n general ciel area de estudio 

El rfo C aqueta es el mas importante de los rfos amazonicos colombianos. 
Tiene una extension aproximada de 2.200 km y por su coloracion corresponde 
a un rio de aguas blancas, ya que como todos los rfos de origen andino trans
porta mucho material en suspension. Durante su recorrido entre Araracuara y 
la frontera con el Brasil recibe las aguas de rf os de aguas claras y mixtas como 
el  Yari, e l  Cahu inarf, el Miriti y e l  Apaporis, al igual que la de gran cantidad de 
quebradon es,  quebradas y caflos. 

Entre Araracuara y La Pedrera, el rfo Caqueta muestra un patron meandrico
anastomico de sinuosidad baja, con una longitud de onda de los meandros de 
40-50 Km. La llanura de inundacion tiene un ancho maximo de 3 Km, el ancho 
del canal propio varia de 750-1 .500 mts (Duivenvoorden et al, 1 988). A lo largo 
de su curso presenta una gran cantidad de accidentes fisicos tales como islas, 
chorros, playas, remansos, angosturas, regadales y rapidos. 

Los niveles del rfo sufren amplias variaciones, con fluctuaciones que alcan
zan mas de 9 mts entre los perfodos de aguas maximas y mfnimas. Se presen
ta tambien una fluctuacion diaria de nivel muy conocida por los pescadores 
locales, ya que alcanza variaciones de mas de un metro en una sola noche. Es
te fenomeno puede estar asociado con el regimen de lluvias en las cabeceras 
y el comportamiento hidrografico regional, mas que el puramente local (Mejia 
1 988). . 

Como area de estudio se ha considerado el bajo rfo Caqueta, en territorio 
colombiano, especfficamente la zona comprendida entre Santa Isabel y la de
sembocadu ra del rfo Apaporis; a partir de al l f  corre por territorio brasileflo con 
el nombre de Yapura -area que en realidad corresponde al bajo rfo Caqueta
hasta desembocar en el rfo Amazonas a la altura de la poblacion de Teffe. 3 1  
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A nivel de poblaci6n, esta franja del rfo Caqueta ha sufrido una serie de trans
formaciones a partir del siglo XVI, a rafz de la presencia portuguesa y espaflola, 
pero ha sido tradicionalmente ocupada por indfgenas, situaci6n '8ue aun hoy 
prevalece. Los factores que han definido hist6ricamente la ocupaci6n "blanca" 
de esta zona se relacionan con la explotaci6n del caucho desde principios del 
siglo, la guerra con el  Peru, la presencia de puestos militares y de aduana, la 
instalaci6n de la Colonia Penal de Araracuara y la explotaci6n de recursos na
turales como el pescado, fas pieles finas, fas tortugas y los recursos minerales 
como el  oro. Estos factores se presentan como elementos de atraccion que, 
operando en conjunto han definido la estructuracion actual de la poblaci6n a lo 
largo del rfo. 

La poblaci6n se encuentra asentada en puntos dispersos, sin conformar 
grandes concentraciones demograficas. En la actualidad se presentan dos ti
pos de asentamiento: el primero corresponde a los nucleamientos de mas de 
1 00 personas en un mismo punto; el segundo a asentamientos pequeflos con 
poblaci6n dispersa, pero conformando areas habitadas limitables. Dentro de los 
nucleamientos solo se encuentra el binomio Puerto Santander-Araracuara, po
blaciones localizados en cercanfas del caMn de Araracuara, y La Pedrera, un  
poblado pequeflo de unas 150 personas situado cerca de l  lfmite con el  Brasil, 
entre el chorro de Cordoba y la desembocadura del rfo Apaporis. 

Los asentamientos pequeflos (a diferencia de los dos anteriores) no con
forman pueblos sino que agrupan cierta cantidad de pobladores dentro de un 
area grande. Asi, se encuentran los asentamientos de Comeyafu, un resguardo 
indigena de unas 1 00 personas; Cordoba, otro resguardo indfgena que agrupa 
unos 1 75 habitantes; Puerto Remanso, las Palmas y Mariamanteca, una zona 
de asentamiento de indigenas Bora y Mirafla de unos 1 50 pobladores, que for
ma parte del resguardo del Miriti. Acercandose hacia Araracuara se encuentra 
Vil lazul, poblado de indigenas Muinane, Yukuna y Nonuya. Los demas asen
tamientos corresponden a puntos aislados sobre el rio compuestos basicamen
te por unas pocas unidades familiares. Los indigenas asentados en el bajo rfo 
Caqueta pertenecen a diversos grupos etnicos, los cuales se caracterizan por 
ser patrilineales, predominantemente virilocales. Tradicionalmente estos grupos 
se organizaban en malocas o casas comunales, pero en la actualidad muchos 
de e l los viven en casas individuales, aunque conservan lazos comunitarios 
estrechos y se encuentran organizados bajo la modalidad de resguardos indi
genas. 

Esta area del bajo rfo Caqueta se encuentra bastante desconectada del cen
tro del pafs y solo existe el transporte aereo como medio de comunicacion, 
situacion que le da un "status" especial, puesto que no corresponde a una zo
na atractiva para la colonizacion. Un nuevo elemento de importancia es el hecho 
de que el regimen juridico para esta parte del Amazonas colombiano corres
ponde a la figura de Resguardo lndigena, mecanismo legal mediante el cual e l  
Estado colombiano reconoce la  propiedad de la  tierra en manos de los indige
nas (ver FIGURA 1 ). Conjuntamente, la legislaci6n de Parques Nacionales ha 
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incluido zonas grandes del rfo Cahuinarf y una amplia zona del t rapecio ama
z6nico bajo esta figura jurfdica, lo que da menos piso a las tendencias de ocu
paci6n de estas areas para la colonizaci6n. 

Anotaciones sobre la metodologfa 

Abordar la tematica del manejo de los recursos naturales implica una gran 
cantidad de limitaciones, puesto que no existe una vfa exclusiva para hacerlo, 
y se deben tener en cuenta una multitud de instancias a saber: aspectos so
ciales, culturales, econ6micos, referentes institucionales y jurfdicos y, obviamen
te,  aspectos basicos de la biologf a y la ecologfa del recurso. Asf, se presenta 
u n  desaffo te6rico y practico para tratarlas de manera conjunta, bajo una vision 
integrada. Por lo tanto, se requiere un planteamiento multidisciplinario e inter
disciplinario o, calificandolo de otra manera, transdisciplinario para enfrentar el 
t6pico del manejo de los recursos naturales renovables. 

Una seria limitaci6n es la escasa informaci6n existente en el caso de la pes
ca, en donde las estadisticas y registros, en la mayoria de casos, estan incom
pletos o son inexistentes; ante la escasez de datos, cualquier informaci6n lle
ga a ser valiosa. Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, 
para la ejecuci6n del presente trabajo se opt6 por un enfoque amplio que per
mitiera tomar en cuenta las multiples instancias presentes en la actividad pes
quera en el bajo Caqueta. Se sigui6, en principio, una aproximaci6n antropo-
16gica basada en la observaci6n participante; se realizaron algunas encuestas, 
se grabaron las historias de la vida de algunos pescadores y, en general, se 
acudi6 permanentemente a la memoria oral de los pobladores locales. Cuando 
ya se habia generado cierta dinamica, se pudo reconstruir la historia de la pesca, 
se l levaron datos de captura y esfuerzo; se establecieron las artes, los metodos 
y las areas de captura, mediante recorridos con los pescadores; se anotaron 
datos econ6micos y biol6gicos. La norma fue el trabajo permanente con los pes
cadores, la cual de alguna manera tenia presente la idea de la investigaci6n 
participante. El ideal de montar una asociaci6n por los pescadores fue u n  ele
mento basico para compartir aspectos de la investigaci6n. 

Finalmente, se vi6 la importancia de los registros de pesca, ya que algunos 
pescadores anotaban cuidadosamente en cuadernos los dates de captura y 
consume de gasolina, "para llevar bien las cuentas". Despues de hablar con 
los propietarios y administradores del cuarto trio, se logr6 el acceso a los re
gistros diaries de pesca, situaci6n que a la larga permiti6 reconstruir enteramen
te el ar'io de 1 984, sobre el cual se basa el presente trabajo. 

Los datos recogidos en los registros del cuarto trio tienen una finalidad con
table; es decir, alli se lleva la contabilidad del negocio, pero esto no implica que 
los dates no puedan ser potencialmente utilizables en otro tipo de investigaci6n 
sabre la pesca. En los cuadernos del cuarto frio se incluian datos como la fecha, 
el nombre del pescador, la cantidad total de kilogramos capturados por pesca
dor, e l  numero de pescados de cada especie, y la cantidad de galones de ga
solina vendida al pescador. 
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En total, se presentaba informaci6n valiosfsima que debfa ser reestructura
da y redefinida para volverla manejable, puesto que por sf sola no ofrecf a gran 
potencialidad. La reconstrucci6n, entonces, de la actividad pesquera de 1 984 
se convirti6 en el punto central del trabajo de campo con los pescadores, a tal 
punto que se pudo reubicar toda la informaci6n contenida en los registros de 
los cuartos frfos (dos viejos y trajinados memorandos), y se rediseflaron los 
registros para incluir informaci6n relevante durante los afios subsiguientes. 

En el e nfrentamiento al tema se mantuvo una perspectiva interdisciplinaria, 
pero en cada t6pico incluido se sef'ialan aspectos especificos de cada discipli
na ya que es necesario utilizar el  bagaje metodol6gico ya consolidado, espe
cialmente las herramientas estadisticas. 
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C U E R D EROS Y MALLE ROS EN 

UNA ZONA AMAZONICA 
(Sociologla pesquera) 



Foto 1: En la epoca de "la garantia ·era posible capturar con la cuerda de algod6n ejemplares que 
sobrepasaban facilmente Jos dos metros de longitud total. 
--- In the era of "la Garantia" with the cotton handlines it was possible to catch large specimens 
which would easily surpass two meters in lenght. 



H I STORIA DE LA ACTIVI DAD PESQUERA 

La epoca del pescado seco 

La actividad pesquera con visos comerciales se remonta a las af'los cincuen
ta como una practica adicional al comercio del caucho en la Amazonia. Los 
primeros reportes sobre comercio del pescado seco se vinculan con la segunda 
generacion de caucheros presentes en el area del bajo Caqueta, especfficamen
te en La Pedrera y Miritf. Segun los testimonios orales, los patrones existentes 
en aquella epoca encontraron en la pesca una actividad complementaria a la 
comercializacion del caucho; aprovechando los excedentes de carga tanto e n  
las lanchas como en los vuelos comerciales -que iniciaban sus rutas hacia Ara
racuara y La Pedrera- optaron por adicionar el negocio del pescado a su actividad 
de explotacion cauchera. 

La modalidad de explotacion del pescado seco, en sus comienzos, ocupo a 
una diversidad de personajes: brasileros, expresidiarios de la Colonia Penal de 
Araracuara .  indfgenas del rio Caqueta, asi como algunos colonos vinculados 
con la region. Los indfgenas Bora y Miraria, han sido considerados buenos pes
cadores desde mucho tiempo atras. pues en las cronicas de los siglos XVll y 
XVl l l  ya aparece mencionado Puerto Mirafia, sefialando antiguas vinculaciones 
de estos dos grupos con el rio Caqueta (Llanos y Pineda 1 982). Los indigenas 
Carijona tambien participaron, al igual que algunos otros provenientes del Vau
pes. Por su parte. la participacion de colonos fue notoria y sobresalen los nom
bres de Charuto (en la playa de Ouinche) y Acosta (en el Chorro de Cordoba) 
personajes que aun se encuentran entre los pobladores de la region. 

Los comerciantes que se dedicaron al negocio del pescado seco fueron ba
sicamente los mismos patrones que manejaban la explotacion cauchera: Jose 
A. Uribe, Antonio Lugo, Carlos Balcazar, Eduardo Luna y Luis E. Trujillo, todos 
afamados personajes de la historia de La Pedrera. En lineas generales, la acti
vidad del  pescado seco segufa las mismas modalidades implantadas para la 
explotaci6n del caucho, es decir, la cadena del endeudamiento casa matriz -
patron - trabajador, en este caso pescador. 

La comercializaci6n del pescado seco se posibilito gracias a la apertura de 
If neas comerciales tanto aereas como fluviales, por lo que a su vez esta rela
cionada con la historia del transporte en la selva amaz6nica. Con la llegada de 
los primeros hidroaviones comerciales, Catalinas, hacia finales de la decada del 
cincuenta, se efectuaron los primeros envios de pescado seco tanto a Bogota 
como a Leticia. En Bogota, el intermediario mas conocido fue don Jesus Gam
boa, con quien negociaron todos los patrones mencionados. En Leticia, el pesca-
do era comprado, en su mayor parte, por Quintero Uribe, quien hizo famosos 39 
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los vuelos Quintauribe al mando del capitan Galeano, otro personaje muy bien 
record ado en La Pedrera. Ade mas del comercio aereo, las lanchas comerciales 
brasileras, colombianas y aun peruanas -que hacfan lfnea hasta La Pedrera
compraban pescado seco, por lo que esta actividad logro desprenderse del mer
cadeo de caucho y adquirio una dinamica propia. 

Las faenas de pesca se adelantaban en diversos lugares del rfo, predomi
nantemente en las playas. Segun los pescadores que participaron en aquella 
actividad "todas las playas eran buenas para cuerdiar'', lo que indica que la ac
tividad pesquera se realizaba principalmente en epocas de aguas bajas (diciem
bre a marzo). Otra area del rio muy apreciada para adelantar faenas de pesca 
era el Chorro de Cordoba, lugar en donde se asentaron muchos de los pesca
dores. 

La pesca en las playas fue posible gracias a los desplazamientos de los co
merciantes, quienes subfan en lancha desde La Pedrera hasta Araracuara lle
vando caucho; en su camino dejaban a los pescadores en las diferentes pla
y as del rfo, siguiendo una modalidad de "campamentos". Las provisiones consis
tian en unos cuantos kilos de farina, unos bultos de sal para preparar y conser
var el pescado, fosforos y, naturalmente, los aparejos de pesca. El pescador 
se quedaba esperando el regreso de la lancha y durante un mes aproxima
damente lograba extraer entre 500 y 700 kilos de pescado fresco, que al secar
se y deshuesarse perdfa cerca de la mitad de su peso, entregando al patron 
entre 250 y 350 kilos de pescado seco. Esta cifra, en la que coinciden la mayo
rf a de pescadores da una idea de la efectividad de las capturas, puesto que so
lo se uti l izaba la cuerda, una tecnica de baja extraccion. La existencia de Maria
manteca, un poblado de indfgenas Mirafla y Bora localizado entre La Pedrera 
y Araracuara, posibilito a los comerciantes negociar con los indfgenas el pesca
do seco, mediante los mecanismos de "Endeude", tambien utilizados con los 
pescadores del Chorro de Cordoba, quienes tenian alli su asentamiento mas 
permanente. 

Las artes de pesca utilizadas durante la epoca del pescado seco hacen po
sible dividir en 2 subfases la actividad: La epoca de la "Garantfa" y la epoca 
del "Nylon". En primer lugar, se utilizo la cuerda de algodon, de una marca muy 
conocida, que a su vez define el periodo como la epoca de "la Garanti a", aunque 
en algunos casos se lleg6 a utilizar cuerdas de fique o de cumare. Solo despues 
se conoce la cuerda de polyester y muchos recuerdan que fue don Carlos 
Balcazar quien las introdujo, por primera vez, hacia mediados de los sese,nta. 

Aunque la util izaci6n de la cuerda de algodon fue muy extendida, implicaba 
una serie de restricciones en relaci6n con su efectividad para la pesca. En primer 
lugar, su resistencia al estiramiento no era muy grande, por lo que solo podia 
llevar un anzuelo, y se debfa retorcer varias cuerdas para aumentar su re
sistencia; por otro lado, el material de algodon, al mojarse, es facilmente sus
ceptible de podrirse, por lo que despues de cada faena debia dejarse secar pa
ra una nueva utilizaci6n. lgual sucedi6 con las cuerdas de fique (cabuyas), que 
ademas eran demasiado gruesas y pesadas, pues absorbfan gran cantidad de 
agua. Durante la epoca del pescado seco, la actividad se adelantaba desde las 
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orillas d e  las playas o mediante canoas, aunque no era muy confiable lanzar la 
cuerda desde estas por la gran fuerza de tracci6n que ejercian los peces de 
grandes tallas, como el Lechero, que inclusive hacian voltear los bates. 

Con l a  llegada de fibras sinteticas se aument6 considerablemente la proba
bilidad de capturas, ya que por su gran resistencia permitian la fabricaci6n de 
lineas de mano con varios anzuelos, espineles o guarales, mucho mas efecti
vos que las cuerdas de algod6n. 

Habfa varias modalidades de utilizaci6n de las cuerdas, de acuerdo con el 
material de base. Asf, las cuerdas de algod6n y cabuyas, por su susceptibili
dad a la ruptura ante la tracci6n de u n  gran pescado, eran amarradas al cuer
po del pescador, quien en el momenta de la mordida de la carnada sentia un 
gran tir6n de aviso; tambien eran amarradas a palos flexibles en las orillas, a 
los cuales se colgaban latas y botellas que en el momenta de la captura se m9-
vfan produciendo gran ruido, por lo que se le denomin6 la tecnica del "desper
tador''. 

Durante esta epoca tambien se utiliz6 una tecnica de pesca llamada cuerda 
"tapariada", que consistfa en colgar cuerdas de Nylon con anzuelos a cambu
rones plasticos de 2-5 galones. Normalmente, se utilizaban cinco camburones 
que se dejaban radar con la corriente, mientras el pescador los segufa en una 
canoa, revisando las carnadas peri6dicamente, atento a los momentos de cap
tura. Al parecer esta tecnica era bastante efectiva, puesto que el cambur6n ac
tuaba coma lastre cuando el pez comenzaba a halar y en muy poco t iempo se 
cansaba, facilitando su captura. La limitaci6n mas grande parecia ser que los 
camburones se dispersaban o se enredaban y la actividad de vigilancia implica
ba un alto consume de tiempo. Esta tecnica fue adoptada de la que se ejercfa 
en los Llanos Orientales mediante calabazos, conocidos como "taparos". En 
el rfo Caqueta, los camburones de plastico reemplazaron los tradicionales ta
paros llaneros. 

La composici6n de la captura durante la epoca del pescado seco difiere 
bastante de la actual, pues aunque los grandes bagres siguen siendo el objeto 
principal, en la epoca del pescado seco solo se comercializaban el Lechero (Bra

chyplatystoma filamentosum), el Guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus), 

el Dorado (Brachyplatystoma flavicans) y los Pintadillos (Pseudoplatystoma 

fasciatum y P. tigrinum). El Pejenegro (Paulicea lutkent) se comercializaba po
co debido a la coloraci6n oscura de su piel. Por otra parte, es facil deducir que 
la gran mayoria del pescado extrafdo correspondfa a Lechero y Guacamayo, 
especies que caen mas facilmente en las cuerdas a diferencia del Dorado (el 
cual raras veces come una carnada) y del Pintadillo, cuya captura es mas exito
sa mediante el uso del arp6n -durante la subienda de Julio- aun cuando tambien 
se pesca con cuerda. 

En La Pedrera, la gran mayorfa de las casas posefa una "pasera", especie 
de andamio rustico, en donde se secaba el pescado. Para la conservaci6n del 
mismo se construfan pequenos cuartos con piso, paredes y techo de madera, 
los cuales eran cuidadosamente resanados (calafeteados) ,  con breo, una resi- 41na vegetal, con e l  fin de protegerlos de la  humedad. Deniro de los cuartos se 
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almacenaba el pescado, manteniendo hojas de platano o platanillo entre capa 
y capa para evitar la propagacion de hongos, el cual constituia el mayor proble
ma de almacenamiento de pescado, ocasionando muchas perdidas. 

La comercializacion del pescado seco inicio en esta actividad a muchos in
digenas, quienes se fueron desplazando hacia los lugares del rio que mayor 
posibilidad de captura ofrecian, situacion igualmente valida para algunos blan
cos instalados en la region. En este sentido, la pesca comercial actUa como un 
elemento clave para explicar ciertos cambios poblacionales provocados en los 
ultimos 20 afios. La magnitud que alcanzo la comercializacion y la fama adquiri
da por La Pedrera como lugar rico en pescado de grandes tallas, -pues se con
seguian Lecheros de casi 2 mts de largo y mas de 1 30 kg de peso, se presento 
en el ano de 197 4 como valida justificacion para la construccion de una pista 
de aterrizaje, con el fin de aprovechar las"'inmensas" riquezas de pescado exis
tentes en el Bajo Caqueta. La existencia de la pista de aterrizaje motivo drasticos 
cambios en la modalidad adquirida por la pesca en la region y dio origen a la 
epoca del pescado fresco, con el montaje de cuartos trios grandes y el transpor
te aereo en aviones de gran capacidad de carga (8 - 1 5  ton), que ampliaban la 
capacidad de los inolvidables aviones Catalinas, que cubrian la ruta de La Pe
drera. 

La presencia de cuartos trios en esa localidad no se ha constituido en obs
taculo para que se continue con la explotacion del pescado seco, pues en cer
canias de la Semana Santa, en la epoca de la subienda de julio y a mediados 
de diciembre, se comercializa buena cantidad de pescado seco, actividad que 
implica aun el desplazamiento de los pescadores hacia el rio Cahuinari, o rio 
Apaporis, en donde adelantan tanto la pesca como el secado. 

La epoca del pescado fresco 

La comercializacion del pescado fresco se inicia en 1975 con la instalacion 
del primer cuarto trio en La Pedrera, situacion que tuvo como consecuencia un 
gran impacto en la actividad pesquera. En primer lugar, produjo un "impacto 
tecnologico" al pasar de la rudimentaria tecnica de salar y secar el pescado a 
su conservacion mediante refrigeracion. En segundo lugar, causo gran impac
to economico al comercializarse mayores cantidades de pescado durante todo 
el ano; una consecuencia adicional fue la mayor presion sobre las poblaciones 
naturales de peces, aumentando la captura. Ademas, se produjeron cambios 
en el cuadro de patrones locales, desplazando al antiguo comerciante-cauche
ro y creando nuevas relaciones socioeconomicas. 

El surgimiento de la comercializacion del pescado fresco coincide con el de
caimiento vertiginoso de la explotacion del caucho y la prohibici6n de la cace
ria de animales de pieles finas por parte del INDERENA. La pesca se consoli
do desde entonces como la principal actividad en el Bajo Caqueta colombiano; 
entre 1975 y 1983 se establecieron 5 cuartos trios. 

La construccion de la pista de aterrizaje en La Pedrera se convirtio en ele
mento definitivo para consolidar la actividad de la pesca comercial. Se inician 
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los vuelos comerciales de SATENA con itinerario semanal, en aviones DC3, y 
posteriormente los vuelos charter. 

Para el montaje y funcionamiento de los cuartos trios se requiere toda una 
serie de actividades encadenadas. Los cuartos trios necesitan una dotaci6n 
continua de combustible ACPM para los motores, ante la ausencia de energia 
electrica que, en La Pedrera, solo se suministra durante unas pocas horas en 
la noche. El aprovisionamiento de combustible es uno de los tactores mas de
licados, puesto que echaria a perder todo el producto en caso de que taltase 
por mas de 2 di as. La instalacion de los cuartos trios exige igualmente un cono
cimiento amplio de motores diesel, de retrigeracion y mantenimiento de equi
pos, que implica la asesoria y presencia de tecnicos extraregionales debida
mente caliticados. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento y los costos 
de operacion de los cuartos trios, detinieron un cambio en las tecnicas y meto
dos de pesca, en tavor de la mall a de arrastre, cuyo uso a la vez implica la utiliza
cion de motores fuera de borda, boles de gran capacidad y altos consumos de 
corn bust ible. 

Historia de los cuartos trios 

El primer cuarto trio en La Pedrera fue instalado en 1975, por un comercian
te que ya tenia experiencia en la pesca tluvial, por poseer otros cuartos trios 
en rios d e  los Llanos Orientales. En la memoria oral, se menciona a don Jorge 
Medina como el due no del primer cuarto trio. La capacidad instalada era de 6 -

7 toneladas; contaba con un gran motor e incluia u n  dispensador de hie lo. A la 
l legada del cuarto se hizo un gran despliegue de propaganda para que los pes
cadores vendieran alli el producto y se doto de equipo basico, cuerdas de po
lyester y grandes anzuelos a qu ienes quisieran participar. 

Para el montaje del cuarto trio se llevaron tecnicos de Bogota, qu ienes con 
el tiempo se convirtieron en los personajes que manejan hoy la actividad pes
quera. De la misma manera fueron llevados algunos pescadores, entre quienes 
se destaca "don Rufino", personaje central en la historia de la pesca, quien ya 
contaba con gran experiencia de labores en los rios de los Llanos Orientales y 
en la Costa Atlantica, de donde provenia. Este primer cuarto trio tunciono por 
corto tiempo, tuvo muchos problemas de operaci6n, tanto tecnicos como admi
nistrativos y solo pudo llenarse unas pocas veces. 

Aproximadamente a los dos anos de tuncionamiento del primer cuarto trio, 
se instala un segundo cuarto de 5 toneladas de capacidad, esta vez por cuen
ta de un comerciante huilense, quien ya poseia vinculos con la region a rafz de 
la explotacion de los juveniles de la tortuga C harapa (Podocnemis expansa). 

Con el llegan varios pescadores provenientes del rio Caguan, un  afluente del 
medio rio Caqueta, qu ienes implementaron la modalidad de arrastre de malla. 
Muchos de los actuales pescadores senalan a los hermanos "Andrade" como 
los que e nsenaron a rodar mallas en el Bajo Caqueta. Con la implantacion de 
este cuano se inician los vuelos charter como la manera mas segura de envfo 
del pescado al mercado de Bogota. 43
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Durante los afios 1 9 78 - 1 982 se present6 un "boom" econ6mico en la Ama
zonia a raiz de la producci6n de coca y muchos de los pobladores pudieron com
prar botes y motores fuera de borda, lo que a su vez incentiv6 la actividad pes
quera debido al mayor numero de equipos de pesca disponibles. Colateralmen
te a esta coyuntura especial se mont6 un pequefio cuarto frio, en la antigua sede 
de la casa cauchera Vil lareal, cuyos socios fueron varios de los personajes que 
se iniciaron alli en la pesca. 

A partir del montaje de este cuarto frio, se consolid6 la pesca como base eco
n6mica regional, se aument6 la frecuencia de vuelos "charter" y se estableci6 
la malla de arrastre como la tecnica mas "rentable'', sin llegar a desplazar a las 
otras tecnicas, es decir, las cuerdas, los guarales o espineles y el arp6n ,  util i
zados por quienes no tenian acceso a un  equipo de pesca. 

En vista de los buenos resultados de la actividad pesquera, se mont6 en 1982 
un nuevo cuarto frio de 7 toneladas de capacidad, por iniciativa de don V. Oyo
la, un comerciante costel'io. La historia de este cuarto es efimera, ya que des
de sus comienzos tuvo gran cantidad de problemas que a la postre lo llevarian 
a su cierre definitivo, pocos meses despues de entrar en funcionamiento. 

En el al'io de 1 983 se instal6 el  cuarto frio de mayor tamaiio de todos los 
existentes con capacidad instalada de1 2 toneladas, presentando una innova
ci6n interesante: funcionaba como congelador y no con difusores, como el resto 
de cuartos frios, conllevando una serie de ventajas para la conservaci6n del 
pescado. 

B ien puede apreciarse la historia de la pesca en el bajo Caqueta como "el 
paso de la mula al Jet", pues se ha presentado en los ultimos 13 al'ios un cam
bio notorio en la ejecuci6n e importancia de la actividad. Puede resumirse, me
taf6ricamente hablando, del paso de la cuerda de algod6n a la malla de polyes
ter: de la canoa a remo al motor fuera de borda: de la secada y salad a a la con
gelaci6n en grandes cuartos frios: de los hidroaviones "Catalinas" a los gran
des cargueros DC3; de una actividad secundaria a ser la principal en la econo-

Cuadro 1: Cuartas trios del area de estudio. 

Cold storage units in the study area. 

Ano Capacidad Localizaci6n 
(Tons.) 

1975 7 La Pedrera 
1977 5 La Pedrera 
1 9so· 4 La Pedrera 
1 982 7 La Pedrera 
19a2· 4 Mariamanteca 
1 983 1 2  La Pedrera 

(*) Corresponde al traslado del cuarto de La Pedrera a Mariamanteca. 
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mfa regional. Debe quedar muy claro que la pesca constituye la base econ6mi
ca en La Pedrera y de ella dependen muchos de los ingresos de sus poblado
res, mas aun si se tiene en cuenta que no existe otro rengl6n productive en la 
region. 

ASPECTOS SOCIOCUL TURALES DEL PESCADOR
EN EL BAJO RIO CAQUETA

En e l  bajo Caqueta se presenta una convivencia entre el mundo indfgena y 
e l  mundo "blanco", que se refleja en la manera de ejecutar la actividad pesque
ra. Para los indfgenas, el manejo de los peces se encuentra enmarcado dentro 
de modelos simb61icos y chamanisticos que regulan la utilizaci6n de especies 
objeto de consume, asf como las cantidades y los espacios de captura, dentro 
de un conocimiento detallado tanto de los peces como del mundo acuatico. Por 
su parte, los colonos actuan parcialmente con una vision mercantil, guiados por 
la ut i lidad econ6mica que puede generar la extracci6n del pescado. Aunque 
muchos de los colonos conocen aspectos del comportamiento de los peces, ca
recen de un piano simb61ico muy elaborado (Rodriguez y Van der Hammen 
1 990) . Los aspectos socioculturales definen entonces concepciones distintas 
del recurso pesquero. y por tanto es necesario detallar las diferencias, a rafz 
del inicio de la pesca comercial. 

Puesto que la actividad de la pesca comercial es relativamente reciente y 
su ejercicio se encuentra enmarcado dentro de toda una gama de estrategias 
generadoras de ingresos monetarios (tanto para los indfgenas como para los 
colonos) ,  que constituyen la base de la economfa local y regional, resulta diff
cil definir una tipologfa de pescadores que senale todas las particularidades. 
Portal raz6n, se ha optado por acudir a un enfoque amplio que retoma elementos 
de la antropologfa de la pesca (Acheson 1981 ) ,  la sociologfa rural, la economfa 
campesina, y la economia y la biologia pesquera, puesto que un enfoque dis
ciplinario aportaria resultados parciales. 

Con base en los registros de pesca del ano 1 984, en el  censo del poblado 
de La Pedrera del ano 1 985 y teniendo presente la utilizaci6n de diversas artes 
de pesca, se ha definido el conjunto de pescadores para el bajo Caqueta, cuyo 
resultado se presenta en el CUADRO 2, que servira de base para analisis pos
teriores. 

En primer lugar se determinaron dos grandes categorf as : Malleros y Cuer
deros, que corresponden tambien a la manera local de autoreconocimiento de 
los pescadores en La Pedrera. En la Columna 2 del CUADRO 2 aparece una 
categorizaci6n, casi siempre conflictiva. entre indf gena y co lo no, planteada a 
partir de la pertenencia a alguno de los grupos etnicos asentados en el area y 
o la procedencia extraregional de los "blancos", incluyendo tambien ciertas for-
mas de autoreconocimiento y "discriminaci6n velada" que expresan los pobla-

45dores. 
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Cuadro 2. Censo d e  pescadores del bajo Caqueta. Aiio 1984. 
Survey of fishermen on the lower Caqueta for the year 1984. 

ldentificaci6n etnica Radicaci6n en aiios Lugar d e  Area d e  pesca* 
colono indigena <5 5-19 >20 vivienda 

Malleros 

1 x x Comeyafu Cordoba Bacurf 
2 x x Angosturas Cordoba Bacurf 
3 x x La Pedrera Cordoba Bacuri 
4 Bora x La Pedrera Cordoba Bacurf 
5 x x La Pedrera Cordoba Bacuri 
6 x x Isla LPD Bacurf 
7 x x La Pedrera Cordoba Bacuri 
8 x x La Pedrera Cordoba Bacuri 
9 x x La Pedrera Bacurf La Villa 
10 x x Angosturas Cordoba 
1 1 x x La Pedrera Cordoba 
12 x x La Pedrera lngleses Cordoba 
13 Cubeo x Cordoba lngleses Cordoba 
14 Bora x Angosturas lngleses Cordoba 
15 x x La Villa La Villa 
16 Carijona x Cordoba lngleses Chorro 
17 Yukuna x Comeyafu Cordoba Bacurf 
18 Cubeo x Cordoba lngleses Cordoba 
19 x x Comeyafu Cordoba Chorro 
20 x x La Pedrera Bacurf 

Cuerderos 

1 x x La Pedrera Bacurf 
2 Macuna x Angosturas Angosturas 
3 Huitoto x Isla LPD Bacurf 
4 Yukuna x Comeyafu Bacuri 
5 Yukuna x Comeyafu Bacurf 
6 Macuna x Angostura Angostura 
7 Yukuna x Cordoba Chorro 
8 x x La Pedrera Bacurf 
9 Huitoto x La Pedrera Bacurf 
10 Yukuna x Cordoba Chorro 
11 Cubeo x Cordoba Chorro 
12 x x Cordoba Chorro 
13 Yukuna x Comeyafu Bacurf 

46 • Ver FIGURAS 3 y 4 
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La Columna 3 seiiala el tiempo de radicaci6n en la zona, parametro defini
do a partir de tres rangos: menos de 5 aiios, 5-1 O aiios y mas de 1 o aiios, que 
da luces sobre la permanencia, arraigo y estabilidad de la actividad pesquera. 
Finalmente, se incluyen los lugares de residencia de los pescadores y las areas 
del rfo uti lizadas para la pesca, con el f in de hacer relaciones, tanto a nivel so
ciol6gico como de productividad, entre las diferentes areas de pesca, al corre
lacionarlo posteriormente con la captura y el esfuerzo. 

De acuerdo con el CUADRO 2 se tiene que de un total de 20 malleros, 1 1  
son individuos con mas de 20 aiios de permanencia e n  la zona (6 indf genas y 
5 colonos). El resto corresponde a 2 colonos con residencia de 1 O aiios y 7 colo
nos con menos de 5 aiios. 

Por su parte, los cuerderos, en su gran mayorfa indigenas, han nacido en el 
bajo Caqueta o se han desplazado allf desde areas cercanas, por lo cual se en
contrara que el tiempo de radicaci6n en la zona, para ellos, correspondera a 
mas de 20 anos, excepto en el caso de un indfgena procedente del Vaupes quien 
lleg6 en 1 976. Los 3 colonos cuerderos son tambien personajes con mas de 5 

aiios de vinculaci6n al bajo Caqueta. 

Se puede ver como tendencia general que los pescadores del bajo Caque
ta mantienen -excepto pocos casos- largos nexos con la region lo cual signifi
ca cierta permanencia en la actividad. Los lugares de residencia seiialan una 
predominancia de La Pedrera para los malleros y de las areas adyacentes para 
los cuerderos, cuyas zonas de captura estan ligadas al sitio de residencia. 

La determinaci6n como malleros no implica necesariamente que todos aque
llos que poseen equipo de pesca se puedan catalogar como pescadores de tiem
po completo, ya que entre los mismos malleros se notan grandes diferencias 
en cuanto a la practica de la actividad a lo largo del aiio. Para los cuerderos se 
tiene una situaci6n u n  poco distinta ya que e n  muy pocos casos dependen ex
clusivamente de la actividad pesquera; para ellos se trata mas de una actividad 
alternativa, que se practica de manera ocasional. La definici6n de los pescadores 
dentro de categorfas de tiempo completo, parcial y ocasional es aplicable bajo 
claras restricciones relacionadas con la man era en que opera la economf a 
regional, la economfa pesquera, la economfa colona y la economia indfgena; 
ademas de una clara determinaci6n de los parametros de esfuerzo y captura, 
raz6n por la cual se analizara el tema en el capftulo correspondiente a la biolo
gfa pesquera. 

La tenencia y uso de los equipos de pesca son elementos de referencia pa
ra definir mejor el pescador del bajo Caqueta, ya que las formas de "medierf a", 
muy frecuentes en la economfa campesina, se presentan tambien en la pesca, 
y se pueden utilizar para establecer mejores tipologfas entre los pescadores. 
En este sentido, es necesario hacer un analisis discriminado de cuerderos y 
malleros con el fin de reubicar a los pescadores en el interior de estos dos gran-
des grupos. 4 7
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Malleros 

Como mallero se define aquel pescador que posee un equipo completo de 
pesca (bote, motor y malla) que utiliza por sf mismo con cierta frecuencia, y que 
establece relaciones de "medieria" o alquiler, siendo posible tambien la contra
taci6n de mano de obra. Con esta determinaci6n se deja por fuera al operario 
del equipo, ya que se presenta el caso de muchos individuos quienes conocen 
y manejan las tecnicas de operaci6n de las mallas, pero no son propietarios; 
localmente se les conoce como malleros. 

La aparici6n del mallero es reciente en La Pedrera, siendo los mas antiguos 
de orfgen extralocal, vincu lados con el funcionamiento de los primeros cuartos 
trios. El uso de la malla se extendi6 rapidamente, pero en un principio su pro
piedad correspondia a los cuartos trios; solo despues fueron surgiendo las 
mallas de propiedad individual, que operaban siguiendo diferentes esquemas 
de tenencia y uso. 

Uso y tenencia de los equipos de pesca 

El tener un equipo completo de pesca implica grandes inversiones, por lo 
que el "irse hacienda poco a poco" al equipo es la norma general. La mayorfa 
de los malleros comienzan por conseguir una parte, motor basicamente, y van 
adquiriendo paulatinamente el resto del equipo por la via del cuarto trio, esta
bleciendo tfpicas relaciones patronales. Gran parte de los equipos de pesca han 
sido conseguidos a iraves de los dueflos de los cuartos trios (pues les interesa 
dotar de ellos a los pescadores), bajo relaciones de pago y financiaci6n espe
ciales que incluyen eventos como la "medierfa" y el "endeude". 

El numero de equipos de pesca (FOTO 2) ha aumentado considerablemente 
desde 1975, pasando de 4 a mas de 20, los cuales presentan diversas formas 
de tenencia y uso. Las mas notorias corresponden a la propiedad y uso directo 
del  equ ipo de pesca y a formas de alquiler y "medieria". 

Propiedad y uso directo del equipo. Esta modalidad corresponde a la gran
mayorfa de los malleros quienes poseen el equipo y lo utilizan de manera direc
ta, ya sea solos (como sucede con los pescadores mas experimentados) o con
tando con un ayudante, generalmente un muchacho de su familia o bajo contra
to por fuera de la mano de obra familiar. 

Alquiler del equipo y medieria. Estas modalidades corresponden a varias
formas de partici6n de ganancias. Una primera forma es la propiedad de los equi
pos por parte de los cuartos trios, los cuales le ofrecen a un pescador que utili
ce el equipo a quien se paga una determinada suma por el producto capturado, 
muy por debajo del precio pagado al resto de malleros dueiios de equipo. 

Una modalidad alterna se presenta entre los pescadores dueiios de mallas, 
qu ienes durante los dias en que no uti lizan directamente su equipo, contratan 
muchachos para que salgan a pescar, pero solo les pagan por la jornada de 
pesca y no por el producto capturado, lo que corresponderfa a una forma sim
ple de relaci6n laboral. En caso de que un pescador posea mas de un equipo, 
u no de ellos correspondera a su uso directo; e l  otro se encargara a los mucha-



Foto 2: Caracterfsticos botes cargados con balones multicolores que sirven como boyas . El 
bote, et motor y la ma/la constituyen et equipo basico de pesca para /os malleros. 

--- Characteristic boats loaded with colorful balls. The boat, motor and net constitute the basic 
fishing equipment for the "malleros". 
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chos empleados bajo una modalidad laboral especial y bajo relaciones de "me
dieria'', en las cuales los empleados aportan unicamente la mano de obra. 

Otras tormas de "medierfa" se presentan cuando algunos personajes de los 
mas adinerados del poblado poseen un equipo de pesca que no es utilizado por 
ellos directamente, por no ser pescadores de oticio. En este caso, se mantie
nen relaciones salariales -con muchachos quienes manejan el equipo- o de 
"medierfa". Estas ultimas relaciones llevan ventaja sobre las laborales, ya que 
los muchachos que manejan el equipo dedicaran mayor atenci6n a la taena de 
pesca al redundar, una buena captura, en su beneticio econ6mico. Otra venta
ja, que sefialan los duefios de los equipos, consiste en que los pescadores son 
mas cuidadosos en el uso de los motores y las mallas que aquellos que sim
plemente reciben pago por jornada de pesca. 

Las relaciones de "medieria" implican un porcentaje sobre la captura total, 
descontando los gastos de operaci6n. Puede variar desde 70% para el  duefio 
hasta 50%, dependiendo de los casos particulares. Se presentan tambien ca
ses de complementariedad del equipo de pesca cuando un pescador tiene bo
le y motor y otro aporta la malla y la mano de obra; en estos casos tambien se 
detinen previamente los porcentajes, siendo una relaci6n bastante equitativa que 
en la gran mayorfa de los casos analizados implicaba la participaci6n del 50% 
para cada parte. 

Ciertos aspectos socio-cu lturales juegan un papel determinante en el esta
blecimiento de relaciones de "medierfa" y de relaciones laborales. Asf, se pre
sentan circunstancias especiales de contratos con los muchachos de La Pedrera, 
que tienen relacion con elementos etnicos. Una modalidad trecuente es una tor
ma de adopcion de muchachos indfgenas a quienes se provee de un  cuarto y 
comida en la casa del patron, estableciendo relaciones personales, mas que 
relaciones simplemente laborales. La presencia de muchachos se explica, en 
parte, por el comportamiento de los hombres solteros dentro de las comunidades 
indfgenas, ya que les es permitido "pasear", una actitud que puede compren
der la estancia durante prolongados perfodos en otras malocas o casas comu
nales diterentes a las suyas, en donde aportan con su trabajo en la pesca, la 
cacerf a y otras actividades. El "pasear" implica tambien conocer al blanco; en 
este caso, la visita al poblado de La Pedrera se convierte en u na buena mane
ra de lograrlo. Por lo tanto, los muchachos indfgenas no estan pensando exclu
sivamente en una relacion econ6mica, sino mas en una relaci6n socio-cultural; 
de ahf que haya poco contl icto en relaci6n con los salarios pagados. 

En las relaciones de medierfa tambien se mantienen mecanismos clasicos 
de "endeude" originados en la region a partir de la exploJaci6n cauchera. El 
"endeude" en la pesca se puede generalizar como la relacion mas frecuente ya 
que se repite en todos los casos posibles. Cuando el duefio del cuarto trio pro
vee el equipo de pesca a un pescador, este ultimo debe retornar el valor en pes
cado; lo que en primera instancia no serfa mas que trueque, se convierte en 
endeude clasico cuando el pescador contempla una relacion personal, moral, 
con el duefio del cuarto trio y no se le ocurre nunca vender el pescado a otro 
cuarto trio, o comercializarlo por sf mismo. 
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Los cuerderos 

Los pescadores que no poseen mallas son catalogados de manera generi
ca como cuerderos, aunque esta categoria cobija a quienes util izan lineas de 
mano, espineles, mallas estacionarias cortas y arp6n. Claro esta que la tenencia 
de cuerdas se presenta tambien entre los malleros, pero su uso es restringido. 

El cuerdero ha sido el prototipo tradicional del pescador del bajo Caqueta 
desde la epoca del pescado seco. A partir de alli, la cuerda se ha consolidado 
como el arte de pesca mas extendido, "democratico", util izando la terminologia 
local. Al grupo de cuerderos pertenece un gran numero de pescadores dise
minados a lo largo del rio, pero los unicos que participan con relativa frecuen
cia son aquellos localizados en las cercanf as de La Pedrera, es decir cerca de 
los cuartos frfos. 

Los cue rderos son basicamente indfgenas y el  ejercicio de la pesca comer
cial se incluye dentro de las estrategias generadoras de ingreso. Aqui vale la 
pena seiialar que los indfgenas que poseen equipos de pesca mantienen es
trechas relaciones con los blancos de La Pedrera desde mucho tiempo atras y 
menor contacto con sus grupos etnicos respectivos. No todos los malleros que 
aparecen seiialados como indfgenas son propietarios de los equipos; son sim
plemente sus operadores. La forma en que opera la economia indigena permi
te la realizaci6n de la pesca comercial, pero no significa que los indigenas quie
ran convertirse en pescadores de tiempo completo, situaci6n que se presenta 
en contados casos. 

Dentro de los cuerderos se incluye tambien a los arponeros, oficio que co
rresponde basica, pero no exclusivamente, a indigenas, ya que esta actividad 
se adelanta principalmente en el Chorro de Cordoba, lugar habitado por indi
genas pertenecientes al resguardo del mismo nombre. La util izaci6n del arpon 
se presenta durante la subienda, entre junio y agosto, fen6meno que da origen 
a una categoria especial de pescador estacional, valida para aquellos que se 
ocupan de la pesca solo durante este periodo. Inclusive se presenta el despla
zamiento de los lugares de vivienda hacia el Chorro de Cordoba en donde al
gunas fami lias montan campamentos temporales, hasta que pasa la epoca de 
pesca para retornar nuevamente a sus lugares de vivienda permanente. Los 
arponeros pueden ser tambien cuerderos (en un par de casos tambien son ma
lleros) , pues el arpon es una tecnica de alta efectividad que se utiliza cuando 
el resto de tecn icas no ofrecen buenos resultados debido a la escasa captura. 

El Patron 

Si bien se distingue a malleros y cuerderos como dos grandes grupos de pes
cadores, es importante seiialar a aquellos personajes que participan en la ac
tividad como intermediaries. Ya se han mencionado algunos vinculos contrac
tuales y salariales con los duefios de los cuartos trios, en donde priman re
laciones patronales y modalidades de endeude. El patron es un personaje muy 
apreciado localmente y los que alli existen cuentan con el  apoyo de los pes
cadores; simplemente estan extendiendo una modalidad que existia desde la 51
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epoca de la explotacion cauchera. Las relaciones de patronazgo son distintas 
entre "blancos" y entre indigenas, ya que operan racionalidades diferentes.Pa
ra comprender la persistencia de las relaciones patronales necesariamente se 
debe recu rrir a la historia del caucho, pero este interesante tema traspasa los 
alcances del presente trabajo. Sin embargo, con el animo de nombrar un par 
de detalles que ilustran la importancia del fenomeno, se puede mencionar el he
cho de que por ser la pesca una de las escasas alternativas generadoras de 
ingresos monetarios, a los pescadores les interesa la relacion con el patron, 
quien se convierte en vfnculo extraregional, fuente generadora de ingresos y 
persona a quien acudir en tiempos de calamidades. Por otro lado, los comer
ciantes locales solo le ff an a quienes tienen un respaldo economico, es decir a 
quienes reciben ingresos monetarios, por lo cual el patron se convierte en el 
fiador obligatorio para los pescadores. En otras palabras, "el patron es el  tipo 
clave a qu ien recurrir hasta para conseguir una aguja", retomando el comenta
rio de uno de los pescadores. 

La organizaci6n de los pescadores 

Este tema, pocas veces considerado, resulta interesante de anotar cuando 
se quiere reglamentar la pesquerfa. En 1984 no existfa ninguna organizaci6n 
de los pescadores, pero sf se habfan presentado algunos confl ictos relacionados 
con la fijacion de los precios por kilo de pescado y el costo de la gasolina. En 
1985 se comenz6 a realizar una serie de reuniones encaminadas a montar la 
asociacion de pescadores del bajo Caqueta, sin llegar a gran resultado, excep
to la negociacion de precios. Resulta diffcil unificar criterios dentro de la amplia 
gama de personajes pescadores; ademas, por ser esta una actividad donde se 
compite a l tamente por la extraccion del recurso, ocasionando a veces serios 
conflictos, es de esperar que aun no surja una solida organizaci6n, a menos que 
se cuente con apoyo institucional. (FOTO 3) 

ARTES Y METODOS DE PESCA 

Las artes y metodos de captura han variado considerablemente en el bajo 
Caqueta de acuerdo con los perfodos historicos transcurridos para la pesca 
comercial: la epoca del pescado seco y la epoca del pescado fresco. Las artes 
mas comunmente util izadas en el bajo Caqueta corresponden a una variedad 
de lineas de mano, arpon y mallas. En el presente apartado se hara una des
cripcion general de cada una de estas tecnicas y aparejos, hacienda referencia, 
paralelamente, a algunos aspectos historicos y socioeconomicos, puesto que 
en ellos subyacen algunos elementos que explican las diversas modalidades 
actuales de manejo de los peces en el area del bajo Caqueta. 

Los metodos de pesca se dividen en dos grandes grupos: activos y pasivos. 
La malla d e  polyester puede ser un metodo pasivo al dejarla estacionada, mien- 5 3
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tras al rodar se convierte en un metodo activo; el chinchorro tambien corresponde 
a un metodo activo, mientras la cuerda, el espinel, el guaral son pasivos. La "bar
basqueada", que no es util izada para la pesca comercial, se convertirf a en un 
metodo activo. 

Las artes y metodos de pesca muestran una amplia gama de captura y se 
comportan como metodos selectivos. Se tiene, por ejemplo, que con la malla 
se captura predominantemente Dorado, Pejenegro y Lechero. Por su parte, la 
cuerda es el metodo de mayor cobertura de captura, siendo mas exitosa para 
los Guacamayos, Pejenegros y Lecheros, mas no para el Dorado. 

La "arponeada" es tambien un metodo selective para grandes peces; depen
diendo de la epoca del ciclo anual se capturan Dorados, lo que se conoce co
mo la "doradiada", durante la subienda de julio; el ciclo del Pejenegro se de
nomina "pejenegriada" y "lecheriada" al del Lechero. El Pintadillo, por su parte, 
da nombre ("pintadillada") al fen6meno de subienda mas conocido y aprovecha
do en el bajo Caqueta. 

La malla de polyester 

Este arte de pesca corresponde a una de las tecnicas mas util izadas, que 
en mayor porcentaje contribuye a la captura total. Consiste en mallas tejidas a 
partir de nylon de calibre 1 6-18. La modalidad mas caracterfstica corresponde 
a mallas compuestas de 3 6 4 filamentos unidos por tamafios de ojo que varlan 
entre 20 y 24 cm. La longitud de las mallas varfa entre 30 mts y 300 mts; la 
profundidad (calado) entre 20 y 50 mallas, es decir 4 a 1 1  mts de ancho. Las 
mallas cortas son util izadas para estacionarlas, mientras las Jargas se util izan 
para rodar. 

Para la confecci6n de las mallas se requieren varios pasos: 
1 .  Tejida 
2. Entrallada
3. Embombada o Emboyada
4. Mantenimiento o remendada
De la tejida en ocasiones se encarga a un especialista, pero normalmente 

participa el mismo pescador y miembros de su unidad familiar, siendo una tarea 
adelantada por las mujeres de los pescadores. En general, es u n  trabajo rutina
rio que con dedicaci6n exclusiva puede realizarse en 15-20 dfas por cada 1 00 
metros de malla. 

La e ntrallada consiste en adicionar una gruesa cuerda de polyester como 
relinga superior de la malla, a la que se agregaran los f lotadores. Esta tarea re
quiere gran cu idado porque todos los puntos de contacto deben ligarse fuer
temente a la cuerda principal. 

Despues de la entrallada se fijan los flotadores a la malla en su parte supe
rior, proceso que localmente se conoce como la "embombada" o "emboyada". 
Los f lotadores se colocan cada 2 o 3 metros aproximadamente, distancia que 
depende basicamente del material util izado. Asf, los balones de plastico mul
ticolores,  que de paso dan un aspecto alegre a la malla, se colocan mas cer-
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Bagres, malleros y cuerderos en el bajo rio Caqueta 

canos entre sf que los flotadores de icopor de alta densidad, que son los mas 
apropiados y apreciados ya que no se revientan al contacto con palos puntia
gudos, espinas y agujas de los peces o astillas y puntillas del bote. La desventa
ja de los flotadores de icopor es su elevado costo y la dificultad de consecuci6n 
en el mercado. Como boya principal se coloca un timbo de 1 a 5 galones de 
capacidad, localizado en la punta de la  malla (FIGURA 2a}. 

El proceso de "remendar" la malla es una labor normal del mantenimiento y 
es frecuente observar a los pescadores en esta tarea, que ocupa los memen
tos libres de la faena y se considera parte normal del trabajo del pescador, pues 
una malla rota es un problema que se incrementa si  no es atendido oportuna
mente, l levando en ocasiones a la perdida de grandes pedazos de malla. Los 
especialistas en tejer son tambien buscados para los remiendos, ya que aun
que parece facil, esta labor es muy dispendiosa y requiere much a destreza. Es 
frecuente oir a los pescadores que prefieren tejer, "entrallar" y "emboyar", pero 
nunca remendar. (FOTO 4). 

La ma Ila como tecnica de captura implica varies elementos correlacionados 
e interdependientes, pues es absolutamente necesario contar con el equ ipo com
plementario como es un  bote de gran capacidad, un  motor fuera de borda con 
potencia minima de 8 HP y, obviamente, el combustible. Esta modalidad de 
funcionamiento tiene grandes implicaciones en los aspectos socioecon6micos 
y convierte la actividad en altamente dependiente del mercado capitalista extra
regional. 

El hecho de que en el area de La Pedrera haya venido aumentando paula
tinamente la cantidad de mallas y que a su vez la longitud de estas vaya incre
mentandose concomitantemente, sera relevante cuando se compare la extrac
ci6n inicial en los aiios 75- 80 con la actual 1 985-1 988, pues segun los testi
monies o rales, anteriormente se capturaba mucho mas pescado con una malla 
de 50 mts que en la actualidad con una de 250 mts;durante los aiios setenta, 
en perfodos de aguas bajas se alcanzaba a capturar mas de 2 toneladas por 
pescador, util izando unicamente las mallas cortas. 

La cuerda y el espinel 

La cuerda (FIGURA 2b) es el arte de pesca que tal vez con mayor precision 
identifica a los pescadores de La Pedrera, pues aun cuando ahora proliferen 
los malleros, la gran mayorfa de ellos fueron alguna vez cuerderos; junto con 
la malla mantienen una cuerda. Ya en la historia de la pesca se hizo menci6n a 
la cuerda como el arte de pesca mas generalizado en las primeras epocas, asf 
como a la importancia que lleg6 a adquirir una marca especial de cordel de 
algod6n, conocido como "la garantf a''. 

La cuerda de polyester, en cuanto a su tenencia, es mas extendida que la 
malla, p u es aunque su costo puede ser alto es pagable por los pescadores. 
Existe tal vez una restricci6n para su consecuci6n puesto que debe pedirse a 
Bogota y no siempre es posible conseguir los contactos para hacerlo. Claro esta 

S?que los propietarios de los cuartos frfos siempre se han preocupado porque haya 
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Figura 2d. Taparos 
"Taparos" 

I. 

una cantidad suficiente de cuerdas disponibles en manos de los pescadores, 
ya que del equipamiento del pescador depende en buena parte el abastecimiento 
de pescado para el cuarto trio. 

En estrecha vinculacion con la cuerda o lfnea de mano se puede mencionar 
el espinel, guaral y los taparos. La cuerda solo lleva un anzuelo, generalmente 
(03) de los mas grandes disponibles en el  mercado; normalmente se fija en un  
punto, "colgadera'', roca, arbol o rama, en la  orilla del rio. 

El espinel es la misma cuerda, pero con una longitud suficiente que permita 
fijarla en ambos extremos, a la cual se afiaden entre 5 y 1 0  anzuelos sostenidos 
por cue rdas cortas amarradas a la linea principal, cada una con un gran anzue
lo y su respectiva carnada (FIGURA 2b). 

Una variacion del espinel fijo en las dos orillas, consiste en el espinel flotante, 
tecnica bien ingeniosa util izada exclusivamente en los grandes remansos, 
especificamente en el remanso de Cordoba, inmediatamente despues del cho-



Bagres. malleros y cuerderos en el bajo rio Caqueta 

Foto 5. Las conocidas atarrayas o chilcs se utilizan con gran exito en el chorro de Cordoba. tanto 
para la pesca de auto-consumo como para la consecusion de carnadas. 

The well known "atarrayas" or "Chiles" are used very successfully in the Cordoba stream. 
not only for so/I-consumption fishing but also in order to obtain bait for the lines. 

rro del mismo nombre. Esta variante de espinel flotante consiste en guindar la 

cuerda con sus respectivos anzuelos a una o varias grandes boyas de madera, 

fabricadas a partir de arboles de madera blanda y corchosa conocidos como 

balsos, generalmente de la familia de las ceibas o bombacaceas. Los arboles 

son modelados de tal manera que asemejan gigantescos lapices, con todo y 

borrador en su parte superior, con una longitud minima de 2 mts y circunferencia 

de unos 40 ems. La parte puntiaguda de la boya hala siempre hacia abajo mien

tras a la pa rte superior se le amarra la cuerda con los anzuelos, siendo necesa

ria la fijaci6n a una buena piedra como soporte (FIGURA 2c). 

Variaciones de esta tecnica son el ancla (FIGURA 2c), que consiste en utilizar 
un gran cambur6n como boya, para soportar la cuerda o espinel, especialmente 

hacia las orillas del rio, y los taparos (FIGURA 2d) los cuales funcionan como 
61boyas flotantes que se desplazan con la corriente. 
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La cuerda, con sus variaciones, se utiliza preferencialmente en ciertas areas 
del rfo y en epocas del ano, de acuerdo con los niveles del rio, especialmente 
en aguas altas cuando es mas exitosa que la malla rodada. 

La cuerda, aunque es un arte extendido entre la poblaci6n de pescadores, 
presenta una serie de limitaciones en su utilizaci6n. Por ejemplo, debe revisar
se peri6dicamente, sobre todo los espineles, para reponer las carnadas, lo que 
exige una serie de desplazamientos en donde el  motor es casi indispensable. 
La colecci6n de carnadas tambien es una actividad dispendiosa e implica la uti
lizacion de vara anzuelo o de atarrayas. (FOTO 5). Finalmente, la cuerda es un 
elemento muy facil de perder, ya que puede ser cortada, por lo cual su uso 
impone una vigilancia permanente. No es nada raro entre la poblacion de 
pescadores la perdida de las cuerdas y espineles. 

El arp6n 

El arpon (FIGURA 2e) es un arte de pesca extendido entre los pescadores, 
pero son principalmente los indigenas quienes con mayor destreza manejan esta 
tecnica. La utilizaci6n del arp6n no es una actividad cotidiana; al contrario, se 
realiza estacionalmente durante la subienda. 

La arponeada en esta epoca se convierte en una actividad importante; se 
realiza en dos grandes espacios: el chorro de Cordoba y la Angostura, en cer
canfas de La Pedrera. En la Angostura se arponea predominantemente Pintadi
llo en faenas nocturnas, alumbrando con linternas, lo cual no deja de ser un 
espectaculo. Por su parte, en el chorro de Cordoba se realiza una faena mas 
sofisticada que incluye la arponeada de las especies que en mayor numero se 
encuentren migrando en un memento dado. Por fuera de la epoca de la subienda 
es escasa la utilizaci6n de los arpones y solo se presenta por cortos perfodos 
conocidos como pequenas subiendas, en diciembre y enero. 

La uti l izacion del arpon en el chorro de Cordoba esta enmarcada dentro de 
ciertas normas preestablecidas. Los arponeaderos tienen un orden predefinido 
de uso y normas de comportamiento frente al pescador que este ejecutando la 
tarea, ya que existe una serie de creencias sobre el comportamiento del pescado. 
Por ejemplo, se afirma que los peces se espantan a causa del ruido de voces 
humanas o de ruidos en las orillas, o colillas de cigarrillo tiradas al agua. Aun 
el contacto del agua con el cuerpo es vedado porque el pescado "huele" y no 
sube hasta despues de largo tiempo. Tambien existe gran cantidad de aspec
tos sirnbolicos que son operativos para adelantar la actividad pesquera, entre 
ellos estan las "saladas" y las "maliciadas", que se presentan cuando se hace 
"brujerfa" a un pescador para que le vaya mal en la pesca. Si consideramos que 
la arponeada implica un gran riesgo porque una cafda al chorro es mortal, se 
entiende que exista una clara normatividad en cuanto al uso del arpon,  con
siderada parte del entrenamiento para el dominio de la tecnica. 



Figura 2e. Arp6n 
" "Harpoon 



Arp6n y anzuelo, ancestrales utensilios de pesca. 
--- Traditional harpoon and hook. 
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LA JORNADA DE PESCA 

Las jornadas de pesca han variado notoriamente a traves del tiempo desde 
la epoca del pescado seco hasta la actualidad. Actualmente se presenta pre
dominio de la pesca nocturna, es decir que las corridas de malla o lances se 
efectuan en horas de la noche, al igual que la gran mayoria de jornadas con 
cuerda y espinel. El horario nocturno para la pesca es de reciente aparici6n, ya 
que en los primeros afios de la pesca con mall a se pescaba durante el  df  a,  pe
ro segun los testimonios de algunos de los pescadores actuales, el pescado se 
"arisqui6" y ve la malla durante el dia, mientras en la noche es incapaz de notar
la. Parece haber cierta relaci6n entre el exito de la pesca nocturna y la escasa 
captura de la pesca diurna, que llev6 al abandono de esta ultima. Por SU parte, 
la cuerda y el espinel son util izados en horas diurnas con algun exito, ya que 
operan con carnadas. 

En la pesca nocturna la jornada se inicia hacia las 4 p.m. cuando se alista el 
equipo, se consigue el combustible y se colocan los motores en el bote. Se debe 
tener en cuenta que la alta competencia entre malleros ha llevado a que se salga 
mas temprano; hace 6 afios se salia hacia las 7 p.m.,  pero ahora, ante la im
portancia de ganarse un buen lance, salir temprano ofrece gran ventaja. 

Los pescadores definen previamente el sitio a donde van a salir y los lances 
que se efectuaran, pero esto depende de la presencia de otros malleros en los 
mismos lugares. La jornada de pesca se presentara entonces dependiendo de 
la competencia. Los pescadores han generado estrategias para asegurarse el 
cubrimiento de los lances buenos, aun cuando se presentan serios problemas 
en caso d e  efectuar un lance por delante de la malla de un pescador que ya se 
ha apropiado de un buen lugar. 

La faena normal incluye la realizaci6n de 6 o 7 lances que ocuparan desde 
las 6:30 p .m.  hasta las 5 a.m., cuando se da por f inalizada la jornada. Existen 
muchas modalidades de cobertura de los lances ligadas con el conocimiento 
del rfo y los pescados. Asi, algunos malleros prefieren repetir varias veces un 
lance, otros buscan la mayor diversidad posible, y todos tienen predefinidos 
sus lugares en donde por "aguero" siempre capturan por lo menos un pescado. 

El lance corresponde a un recorrido de la malla durante un trecho definido. 
(FOTO 6). Despues de culminar un lance se busca uno nuevo o la repetici6n 
del anterior y se vuelve a soltar la malla; muchos de los lances no son exitosos 
y se recog e  la malla sin haber capturado nada. Asf sucesivamente se comple
tan 6 o 7 lances en total. Se espera hasta las horas de la madrugada porque 
existe una �xtendida convicci6n entre los pescadores de que es el memento 
apropiado para que caigan mas peces, especialmente cuando se busca capturar 
un Lechero. 

La jornada de pesca es realizada, en la mayoria de los casos, por una pareja 
de pescadores: el responsable del equipo y su ayudante: Uno de ellos maneja 
ei motor, mientras el otro se encarga del ianzamiento y recogida de la malla. 
Solo algunos pescadores expertos realizan la jornada solos, pero prefieren lle-
var un ayudante "asf sea solo para charlar". 65
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Bagres, malleros y cuerderos en e/ bajo rio Caqueta 

Dentro del equipo de pesca es imprescindible contar, a parte del bote, el mo
tor y la malla, con un garrote, un machete y linterna, ademas de un buen imper
meable d e  plastico y un radio. La linterna es necesaria para alumbrar la malla 
durante la recogida y sefialar su posici6n a otros malleros, alumbrando los 
flotadores, para evitar que se enreden con los motores fuera de borda. El ma
chete es absolutamente necesario para cortar la malla, cuando hay un pesca
do muy enredado, o cuando se enreda con palos o piedras peligrando la esta
bilidad del bote. El garrote, por su parte, es utilizado para inmovilizar y rematar 
a los peces, evitando que se enreden en la malla o que golpeen al pescador. 

La forma como se adelanta la faena de pesca esta definiendo a quienes co
nocen y dominan los lances y el rf o mismo, presentando grandes diferencias 
en la captura al interior de los malleros. 

La jornada de pesca para los cuerderos es diferente, pero tambien exigente. 
La utilizaci6n de la cuerda y el espinel esta determinada por las carnadas, ya 
que en la "cuerdiada" no se sabe en que momento "pica" el pescado; por lo 
tanto se revisa varias veces. Los problemas de robos de cuerda y de pescados 
exigen u n a  vigilancia casi permanente por parte del cuerdero. 

La supervision frecuente de la cuerda ha llevado a un cambio radical en la 
concepci6n de la jornada de pesca, puesto que hace pocos afios se realizaba 
como una actividad que permitia el ejercicio de otras labores, mientras que ahora 
se puede considerar como una jornada unica que excluye la realizaci6n de 
labores paralelas; se asemeja mas a las exigencias de la jornada de pesca de 
los malleros, en cuanto a dedicaci6n de tiempo. 

La arponeada durante la epoca en que es factible realizarla contempla una 
jornada de pesca muy especial, dada la modalidad que adquiere en los lugares 
en donde se practica. Entre la Angostura y el Chorro de La Pedrera la arponeada 
se vincula con la captura del Pintadillo, especie que migra por las orillas. Esta 
area de pesca esta formada por un largo corredor rocoso en donde es muy fa
cil encontrar una roca de apoyo desde la cual se arponea al pescado; es viable 
hacerlo desde las dos orillas, dando cabida a u nos 30 arponeros simultanea
mente. lgualmente se puede arponear desde la canoa a lo largo de las dos orillas. 

La jornada de pesca para los arponeros es basicamente nocturna, aunque 
es posible arponear de df a con me nor exito. Los pescadores llegan a la An
gostura hacia las 5 o 6 p.m. para asegurarse un buen lugar, equipados con buena 
linterna y buen arp6n. La duraci6n de la jornada depende del exito del arponero, 
pero en general dura entre 5 y 6 horas. 

J:n el Chorro de Cordoba, la jornada de pesca aunque nocturna vada nota
blemente ya que allf existe escasez de arponeaderos, es decir sitios especiales 
en donde se puede efectuar este tipo de pesca. Generalmente corresponden a 
rocas que se adentran bastante en el rf o y que permiten al pescador u n  lugar 
de apoyo fijo sin p�ligro de resbalar. En algunos sitios se colocan tablas para 
aumentar e l  area de apoyo. 

En el Chorro existen cinco arponeaderos, dos sobre la margen derecha del 
rf o y tres sob re la izquierda. Dada su escasez, los arponeaderos son util izados 
siguiendo un estricto orden de turnos. 67·
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Los arponeros, segun el turno correspondiente, esperan el  paso del pesca
do entre 30 minutos y 1 hora. Un intento fallido hace cambiar el turno al siguien
te pescador. Previendo esta situaci6n especial, en cada lugar se mantiene un 
numero pequeno de pescadores (maximo 7 arponeros). Asi, a un pescador le 
corresponden entre 2 o 3 turnos hasta las horas del amanecer en que finaliza 
la jornada. Las horas de espera entre los turnos se aprovechan para charlar, 
alejados del arponeadero para.no espantar el pescado, o para dormir. En una 
jornada de pesca con arp6n, en la mayoria de los casos, se consigue por lo me
nos un ejemplar adulto de buen peso, el cual segun los pescadores justifica la 
trasnochada. 

A REAS DE CAPTURA EN EL BAJO R IO CAQUETA

El rfo Caqueta presenta una serie de accidentes que proporcionan una gran 
divers idad de espacios de pesca. Los mas conocidos accidentes ffsicos del rio 
son los rapidos o chorros que se presentan a partir de Angosturas y Araracuara, 
los dos mas conocidos canones que forma el Caqueta. Despues del chorro de 
Araracuara, que resulta impasable, aparecen otros chorros de menor magnitud: 
los de la desembocadura del rfo Vari, y otros mas pequenos hasta llegar al cho
rro de Cordoba, que a pesar de no ser muy grande es muy importante y se con
vierte en una barrera de diffcil acceso, especialmente en epocas de aguas altas. 
Posteriormente aparecen la Angostura, en cercanias de La Pedrera, en donde 
el rio sufre un estrechamiento que produce una fuerte corriente, y posteriormen
te los chorros del Yupati y La Pedrera, considerados de pequefia magnitud. 

Ade mas de los chorros, se presentan accidentes como remansos y otros lu
gares en donde el agua sufre cierto represamiento por la presencia de contra
corrie ntes que permiten un comportamiento 16tico, especialmente despues de 
los chorros, correntadas y en grandes curvas o meandros. 

La definici6n de areas de captura para la pesca comercial tiene en cuenta 
la presencia de rocas, playas, desembocaduras de rios, quebradones y canos, 
la conexi6n con lugares de inundaci6n o rebalses, asi como aspectos rela
cionados con la velocidad de la corriente, la profundidad del rio, la forma del 
cauce, la temperatura del agua, los niveles, el caudal, etc. 

La captura de peces se presenta de manera distinta a lo largo del rio y se 
encuentran sitios preferenciales para adelantar la actividad, asociados con las 
diversas artes y metodos de pesca. Asi, las corridas de malla, trasmallos o lances 
se realizan exclusivamente en areas del rfo que no presentan obstaculos; la ar
poneada en lugares rocosos. Las cuerdas o l fneas de mano se utilizan pre
feriblemente en los remansos, cercanfa de los chorros y playas. 

La pesca no es entonces una actividad indiscriminada a lo largo del rfo y es
ta asociada con sus accidentes y con las artes de captura. De igual manera, 
los aspectos temporales son definitivos en cuanto al uso de areas. Asf, en la 
FIGURA 3 se presenta un diagrama resumen de las artes de pesca util izadas 
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de acuerdo con los periodos hidrologicos y las areas de captura del bajo rio 
Caqueta, sefialando la estrecha relacion entre estos factores. 

Corridas de malla, lances 

Los sitios en donde es posible la utilizacion de mallas cumplen ciertos pre
rrequ isitos, como contar con un canal bueno que permita la rod ad a. En los sitios 
e n  donde se realizan los lances no deben existir corrientes muy fuertes, rocas, 
n i  palos flotantes; tampoco pueden ser lugares poco profundos, por lo cual se 
evitan las playas. La corrida de malla se realiza hacia el centre del rio y no en 
las orillas, ya que todas las especificaciones del uso se dirigen a evitar la "pe
gada" de la malla, es decir la enredada de la malla con las rocas, el fondo, palos 
flotantes o "palisadas" -raices y troncos de las orillas- que puedan llevar a la 
perdida de la malla o,  en el  peor de los casos, al hUndimiento del bote. 

En las FIGURAS 4 y 5 se muestran las principales areas de captura y los 
recorridos de las mallas o "lances". Estos aparecen dibujados a partir del traba
jo con los pescadores y las jornadas de pesca adelantadas con los distintos 
malleros. En total se definieron 41 lances, aunque dependiendo de las cir
cunstancias varian de acuerdo con los periodos hidrologicos, que los hace co
nocer entre los pescadores como lances de invierno y de verano. Su duracion 
varia notoriamente: hay lances cortos (entre 10 y 30 minutos) y lances largos 
(de 60 - 80 minutos), correspondiendo la maxima duracion a los lances de 2 
horas o mas, que son los menos frecuentes. 

La presencia de los chorros ya mencionados y de la frontera internacional 
con el Brasil determina las areas de pesca en el bajo Caqueta colombiano. La 
zona II corresponde a la secci6n entre la quebrada Zumaeta y el chorro de 
Cordoba, la cual cuenta con 8 lances. La zona l l lA  corresponde a la seccion 
entre la isla lzaciga, localizada en la parte baja del remanso de Cordoba, y la 
quebrada de Francisco, en donde se realizan 8 lances. Continua inmediatamen
te despues del remanso de La Pedrera hasta el Bacuri y la desembocadura del 
rio Apaporis ( 1 1 18) . A partir de alli comienza la zona IV, en donde se realizan 
lances que se extienden hasta un poco mas abajo de la boca del Apaporis, 
siguiendo las aguas internacionales en el lfmite con el Brasil. 

Zona I I  (Los lng leses} 
Esta zona se conoce localmente como "Los lngleses" y comprende una 

extensa area entre la quebrada Zumaeta y el Chorro de Cordoba (unos 55 km 
aproximadamente). Esta area corresponde a una parte bastante despoblada y 
es  utilizada por un reducido numero de pescadores, principalmente por quienes 
se localizan en Puerto Cordoba. La parte superior, entre la quebrada Zumaeta 
y Los l ngleses. es util izada unicamente por un par de pescadores que viven en 
Puerto Caiman; cuando bajan hacia La Pedrera aprovechan para pescar, 
realizando un largo lance entre la quebrada Zumaeta y la primera isla de Los 
l ngleses. La razon por la cual no se utiliza con mayor frecuencia este sector, 
es la gran distancia a La Pedrera que implicarfa gran cantidad de tiempo y un 
alto consume de gasolina. 
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Bagres, malleros y cuerderos en et bajo rio Caqueta 

La seccion entre Ios Ingleses y el Chorro de Cordoba es utilizada con ma
yor frecuencia y comprende lances muy largos.  Estos se realizan siguiendo el 
curso de l  canal, ya que existen largos trechos con playas. La duracion apro
ximada de los lances es de 90 minutos, aunque es muy frecuente la realizacion 
de lances mas cortos. 

Zona I l l  A (C6rdoba) 

Esta zona se reconoce localmente como la zona de Cordoba y se inicia 
inmediatamente despues del remanso del mismo nombre, para. culminar en 
frente de la desembocadura del cafio Francisco, If mite inferior, ya que allf co
mienza u n  estrechamiento del rfo que da origen a la Angostura, una formacion 
rocosa en donde se acelera la velocidad de la corriente impidiendo el uso de 
fas mallas. 

Los primeros lances se realizan de manera paralela siguiendo la direccion 
de la is la.  Resulta obvio sefialar que esta parte es la mas ancha del rfo; permi
te la realizacion simultanea de cinco lances y un sexto por la cara opuesta de 
la isla. Es este tal vez el sitio mas apropiado para la pesca, segun los pescadores, 
y es utilizado durante el perfodo de aguas altas y aguas descendentes. 

Puesto que es un area muy exitosa para la pesca, se aglomera allf la mayorfa 
de los mal leros, convirtiendose en un area de conflicto como consecuencia de 
la lucha por ganarse los lances centrales, que se consideran los mejores. La 
tenencia de mallas largas y profundas se convierte en u n  elemento definitivo 
ya que longitudes de malla de 250 a 350 mts recorren en una sola vez lo que 
mallas cortas de 1 00 a 1 50 mts harfan en 2 o mas lances. 

Los lances restantes corresponden a dos paralelos entre el  extrema inferior 
de la isla y la desembocadura del cafio Francisco. Son considerados por los 
pescadores como buenos lances, pero menos exitosos que los anteriores. 
Despues del Cafio Francisco resulta dificil recoger la malla por la aceleracion 
de la corriente, pero aun asf se realiza ocasionalmente un corto lance hasta la 
parte inicial de la Angostura. 

En los perfodos de aguas bajas desaparecen Ios lances que bordean la isla; 
subsisten solo Ios de la parte inferior, que se realizan con parte de la longitud 
total de l a  malla. 

Zona Ill B (Bacuri) 

La zona correspondiente a la seccion ubicada entre el remanso de La Pedrera 
y el limite con el Brasil se conoce localmente como el Bacurf y es otra area de 
gran extraccion pesquera. Parece ser efectiva a lo largo del afio, aunque se
gun los pe�cadores es mas exitosa entre los meses de aguas bajas y aguas 
ascendentes. 

Esta zona contempla la mayorfa de lances posibles ( 1 8  en total) pero con 
gran diferencia entre la duracion de cada uno de ellos, pues existen dos grandes 
lances d e  mas de 1 hora, mientras otros tienen una duraci6n menor de 30 mi
nutos. D e  esta zona se sustraen en ''verano", aguas bajas, algunos lances, 
especialmente los de las orillas de las islas y los de u na gran playa que aparece 
hacia su parte media. 73



74

Estudios en la Amazonia colombiana - Studies on the Colombian Amazon 

Zona IV ( La Villa ) 

La frontera con el Brasil a la altura de la desembocadura del rfo Apaporis se 
convierte en el l.fmite inferior de la zona pesquera y a partir de al l f  solo se pes
ca muy esporadicamente; solo lo hacen un par de pescadores. Esta area podrfa 
considerarse como la zona IV en donde es posible realizar 6 lances, todos de 
menos de 40 minutos. Parece ser que a rafz de la escasa presencia de pes
cadores, esta zona es muy exitosa, aun cuando tiene su contraparte en consu
mo de gasolina. Allf se presenta el caso de un pescador que posee un equipo 
pequeflo de refrigeracion, que lo utiliza para almacenar el  pescado hasta lograr 
una cantidad suficiente que justifique un viaje a La Pedrera para su venta a los 
cuartos frfos. 

Areas de pesca para cuerderos y arponeros 

Los sitios en donde las mallas encuentran dificultades para radar, se con
vierten en excelentes espacios de pesca para quienes utilizan otras artes y me
todos de captura, especificamente cuerdas, espineles y arpones. 

Los lugares preferidos para el uso de la cuerda son los remansos y los sitios 
previos a los chorros, aunque las playas siempre han sido consideradas 
excelentes para las cuerdas y espineles. 

Para los arponeros existen dos lugares preferenciales a saber: e l  Chorro de 
Cordoba (CH) y la Angostura (A), ambos sitios utilizados estacionalmente 
durante la temporada de la subienda hacia ma yo, junio y julio y parte de agosto. 
epoca de aguas ascendentes y aguas maximas. 

El Chorro (CH) y el Remanso (R) de C6rdoba 

El C horro de Cordoba es bien conocido en el bajo Caqueta, no solo por la 
relacion con la captura de peces y por el efecto de barrera -en ocasiones in
franqueable- para la navegacion, sino por que se convirtio en un  punto importan
te para Colombia durante los conflictos armadas con el Peru en 1 9 1 1 y 1 932. 
Ademas es bien conocido porque allf ha encontrado la muerte un sinnumero de 
personas. 

El Chorro de Cordoba se constituye, parafraseando la mitologfa indfgena, 
"en una gran trampa de pescado". En la epoca de la subienda, el Chorro se 
convierte en la mejor despensa de pescado en la zona. El paso del pescado 
por el Chorro durante la subienda posibilita su captura mediante mallas esta
cionarias y el uso del arpon. La FIGURA 6, dibujada por uno de los pescadores 
del Chorro, muestra los arponeaderos y lugares de estacionamiento de mallas, 
que seran util izados de acuerdo con el perfodo especffico de migracion. Asf, 
los arponeaderos 1 y 2 se utilizan para la captura de Dorado y Lechero, prefe
rencialmente el 2 para el Lechero, ya que allf la corriente ofrece mayor resisten
cia al pescado cuando sube y existe mayor posibilidad de exito en la arponea
da. El arponeadero 3 se utiliza para capturar todas las especies, especialmen
te el  Pejenegro. 

En la margen derecha del Chorro hay dos arponeaderos en las orillas, aunque 
en este sitio existe conflicto severe entre quienes poseen mallas estacionarias 
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y quienes arponean, ya que las mallas no permiten e l  paso del pescado hasta 
los arponeaderos. 

Las mallas estacionarias se utilizan todo el atio, pero tienen mayor exito en 
aguas bajas y hacia la margen derecha del  chorro en donde es posible utilizar 
mayor cantidad (5 mallas de 7 posibles). Existen diferencias entre los lugares 
uti l izados para colocar las mallas estacionarias en los periodos de aguas bajas 
y periodos de aguas altas. Asi, en los periodos de aguas bajas se acumulan 
las mallas hacia el  centro del Chorro, mientras en aguas altas se acumulan ha
cia las orillas. 

El Remanso de Cordoba es otro lugar muy estimado para la pesca, tanto con 
cuerda como con espinel colgado, ya que solo una minima parte del remanso 
permite la corrida de mallas. Alli se utiliza el espinel colgado en boyas y la cuer
da con gran exito. 

La Angostura del Yupati (A) se comporta de la misma manera que el Cho
rro de Cordoba en cuanto a la subienda, pero alli se arponea basicamente Pin
tadillo que es la especie que migra por las orillas, mientras que el Lechero, e l  
Dorado y el  Pejenegro pueden migrar por e l  centro de la Angostura evitando 
su arponeada. 

Por su parte, los remansos y chorros del Yupati y de La Pedrera se presentan 
como sitios ideales para la utilizacion de la cuerda y el espinel, sobre todo en 
perfodos de aguas altas, pero por su cercania al poblado, flujo de motores y 
robos del  cordel se utiliza muy poco, aun cuando en ocasiones es muy exitoso 
SU USO. 



I I
BAGRES Vs. PESCADORES EN EL

BAJO CAQUETA 
(Biologia pesquera) 



Foto 7. La pie/ de/ pintadil/o, un original disefio de Ja naturaleza. 
--- The skin of the "Pintadil/o" ,  an original design by nature 



ASPECTOS DE LA BIOLOG IA DE LOS GRAN DES
BAG RES DEL RIO CAQUETA

Buena parte de la extracci6n pesquera en el bajo Caqueta proviene de los 
grandes bagres pertenecientes a la subfamilia Sorubiminae, (familia Pimelodi
dae) y dentro de estas a cinco o seis especies a saber: Lechero (Brachyplatys
toma filamentosum), Dorado (Brachyplatystoma flavicans), Pejenegro (Paulicea 
lutkem), Guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus), Pintadillo (Pseudoplatys
toma tigrinum y Pseudoplatystoma fasciatum). Ocasionalmente se presenta la 
captura de Capaz (Platynematichthys nonatus), Pejelefia (Sorubimichthys plani
ceps) y Baboso ( Goslinia platynema). 

La familia Pimelodidae se encuentra ampliamente distribufda en Latinoame
rica y es bastante numerosa en Colombia, en donde ha sido reportada tanto para 
la Orinoqu ia  como para la Am3zonia (Castro 1 986). En el bajo rfo Caqueta su 
abundancia esta relacionada con los perfodos h idrol6gicos, que definen diferen
tes niveles del rfo, y con las migraciones peri6dicas caracterfsticas de los gran
des bagres. 

Los Pimelodidos corresponden a niveles tr6ficos altos siendo en su mayo
rf a predadores, icti6fagos y omnfvoros. Su alimentaci6n se compone predomi
nantemente de cardumenes de caracidos; parece que se presenta cierto grado 
de competencia y especializaci6n entre las diferentes especies (ver CUADRO 
3). En relaci6n con la dieta y los estados de maduraci6n sexual, un dato intere
sante es la existencia de cantidad de est6magos vacf os que puede indicar que 
estos bagres dejan de alimentarse durante la ultima fase de SU Cicio reproducti
VO (Arboleda 1 985). 

Una de las caracterfsticas mas llamativas de las especies comerciales de 
Pimelodidos es su enorme tamafio, raz6n por la cual se les denomina "grandes 
bagres". Las tallas alcanzan en algunos casos a sobrepasar los dos metros. La 
longitud standard esta relacionada con los estadios reproductivos y es diferen
te para hembras y machos, siendo ellas las que mayores tallas alcanzan (CUA
DRO 4). 

El fen6meno de reolismo, o migraciones estacionales, no ha sido estudiado 
con detalle _en el rfo Caqueta; sin embargo parece que los grandes bagres rea
lizan largos recorridos desde la parte baja del Yapura, en cercanias de su de
sembocadura en el rio Amazonas, zona en la que proliferan lagos, posibles cria
deros naturales de estas especies. Los pescadores de La Pedrera aseguran no 
haber pescado casi nunca ejemplares juveniles de Dorado y Lechero, ya que 
- segun ellos -, crecen en los lagos y solo adultos remontan las aguas. En este 
sentido, se han registrado pocos casos de captura de ejemplares j6venes de 79bagres con u n  peso menor de 4 kilos.





Bagres, malleros y cuerderos en e/ bajo rfo Caqueta 

La migraci6n desde aguas brasilei'las ha sido tambien corroborada a raiz del 
encuentro en Araracuara de especimenes de Dorado y Lechero con cicatrices 
de heridas y restos de mallas utilizadas exclusivamente en el Brasil (Arboleda 
1 985). 

En el rio Caqueta, (Yapura) en territorio del Brasil, existe fuerte recelo, casi 
'tabu', para el consumo de especies de "cuero", pues se relacionan con la ge
neraci6n de enfermedades y espiritus del rio; se consume preferencialmente 
pescado de "escama" como: Pirarucu (Arapaima gigas), Tucunare ( Cichla oce-

1/aris). Gambitana (Colossoma sp.). En este caso los grandes bagres no son ob
jeto de captura comercial en aguas brasileras, hecho que explica en parte su 
presencia en aguas colombianas. 

En la zona de Araracuara, las epocas de migraci6n de cada especie se esta
blecen asi: Lechero, septiembre, octubre, noviembre y enero; Dorado, septiem
bre, diciembre, enero, mayo y junio; Pejenegro, noviembre, diciembre y enero; 
Guacamayo, marzo, mayo y junio; y las dos especies de Pintadillo, mayo y ju
nio (Arboleda 1 985). En la parte baja del rio Caqueta se reconoce solamente 
una gran subienda, que comienza a finales de mayo y termina a principios de 
agosto, coincidiendo con el periodo de aguas altas y aguas maximas, en el mes 
de julio. Ademas hay pequei'las subiendas por fuera de estos periodos, espe
cialmente en diciembre y enero. 

La subienda en el bajo Caqueta es reconocida por los pescadores, haciendo 
referencia al paso por el chorro de cada especie, en un tiempo determinado. 
Secuencia que se describe a continuaci6n, basados en el testimonio de Felipe 
Mendez, ind igena asentado en el Chorro de Cordoba. 

La secuencia de aparici6n de peces en el chorro de Cordoba comienza los 
ultimos dias de mayo con el Mapara (Hypophtalmus sp) el cual sirve de carna
da para el Pejenegro. Luego sube el "piojo de Lechero'', un pescado pequefio 
con cachos, no identificado. A principios de junio, cuando el  rio esta en uno de 
sus mayores niveles, comienza la subienda grande: primero llega la Sardina bo
cachiquito, Lucia o garopa (Fam Characidae), generalmente en grandes cardu
menes y especialmente por las orillas del rfo. Despues llega el Pical6n (Pime

lodus sp), el Charuto (Sorubim lima) junto con la Homima (Fam Anostomidae) 
y el Chil l6n ( Curimata sp). Ent re el 1 5  al 20 de junio va llegando el Pintadillo y 
junto con el arriban la Sabaleta (Brycon sp), el Bocachico (Prochilodus nigricans), 

el Sabalo (Brycon sp) y crece el numero de sardinas. Al mismo tiempo llega el  
Cachorro (Hydrolicus scomberoides) y la Sardinata (Pellona castelnaeana). A 
principios de julio llega el Barbudo (Pirinampus pirinampu) y la Gambitana 
(Co/ossomp. macropomus) y (Piaractus brachypomus) estas dos ultimas, en nu
mero comparativamente inferior a las otras especies. En el momento de la su
bienda el rfo ha crecido hasta alcanzar su maximo nivel hacia el 1 Ode julio; es 
cuando comienza a subir e l  Dorado y hacia finales de julio cruza en mayor can
tidad. El Lechero sube con el Dorado, aunque en me nor proporci6n. El Pejene
gro parece ser la ultima especie en subir, ya finalizando la subienda. Del resto 
de grandes bagres no se hace menci6n a su paso por el chorro, aunque se sa-
be que, por ejemplo, el Capaz sube en gran cantidad, pero su migraci6n mas 81 
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Bagres, malleros y cuerderos en et bajo rio Caqueta 

importante ocurre durante otra epoca. Hacia finales de agosto se presenta una 
pequefia subienda que comienza con el Mapara (Hypophthalmus marginatus), 

el cual, utilizando terminos locales, alborota al Pejenegro, que tambien es amplia
mente capturado en el Chorro, pero esta vez con cuerda y espinel y no con el 
arp6n.La presencia del Pejenegro puede entenderse como una migraci6n tar
dla con respecto al Dorado y al Lechero. 

Ademas de la gran subienda, se presenta una migraci6n de "pescado liso" 
hacia finales de diciembre, con especies como el Simi (Callophysus macrop

terus) y Curvinata (Plagioscion squamosissimus), la cual puede durar hasta 
principios de febrero, dependiendo del nivel del rlo. 

Cuadro 3: Especies consumidas par los tres prin cipales bagres del rfo Caqueta (area 
de Araracuara). 

Species consumed by three main species of large pimelodid catfish in the 

Caqueta River (Araracuara area) 

Nombre Nombre cientifico Lee hero Dorado Pejenegro 

comun 

Bocachico Prochilodus Y. x 
Astyanax sp x 

Sabalo Brycon sp x x 

Sabaleta Brycon sp x x x 

Cachorro Rhaphiodon vulpinos x x x 

Arenca Triportheus alburnus x x x 

Simi Callophysus sp x x 

Fuente: Arboleda 1989

Cuadro 4: Tallas de madurez sexual para los grandes bagres del rfo Caqueta (area de 

Araracuara). 

Length at sexual maturiry of large pemelodid catfish in the Caqueta River 

(Araracuara area) 

Nombre Tallas de madurez (ems) 

minima media maxima 

?? d'd' ?? d'd' ?? d'd' 
Lechero 90 70 1 41 .5 88 205 140 
Dorado 70 60 88 79 1 30 1 08 
Pejenegro 84 63 1 06 93 1 70 1 57 
Guacamayo 75 72 85 78 1 30 1 00 
Pintadilfo 60 70 82.5 76 1 22 105 

Fuente: Arboleda 1989 83 
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Los grandes bagres del rio Caqueta han sido objeto de captura continuada 
durante largos afios y es posible que sus poblaciones naturales hayan dismi
nuido notablemente, o por lo menos hayan variado sus equilibrios poblaciona
les en relaci6n con otras especies. Por una parte, queda claro que gracias a la 
presencia de grandes cardumenes de pequefios peces de escama, Caracidos 
principalmente -objeto de captura para el consume local-, los grandes bagres 
cuentan con una disponibilidad alta de alimentos; pero por otro lado, se encuen
tra que la selectividad de las mallas no considera las tallas minimas de madu
raci6n, lo cual puede afectar seriamente la tasa de reproducci6n de las pobla
ciones n aturales de los bagres objeto de pesca comercial. 

NIVELES DEL RIO Y PERIODOS HIDROLOGICOS 

Una caracteristica del rio Caqueta es la fluctuaci6n de niveles a lo largo del 
afio, los cuales pueden alcanzar hasta 1 O metros de diferencia en casos excep
cionales, como cuando ocurre la "conejera" o subida de aguas a su nivel maxi
mo, en ciclos multianuales. A grandes rasgos se pueden definir dos grandes 
periodos : aguas altas y aguas bajas, pero al tener como referencia la actividad 
pesquera se hace necesaria una subdivision mas detallada. Basados en los da
tos del HIMAT para algunas estaciones en el rio Caqueta durante el periodo 
1984-1 988, se han definido preliminarmente cuatro periodos hidrol6gicos (PH): 
Aguas bajas (PH1 ) ,  Aguas ascendentes (PH2), Aguas altas (PH3) y Aguas 
descendentes (PH4) (ver CUADRO 5). Puesto que la definici6n de los periodos 
hidrol6gicos sirve de base para los calculos de captura y esfuerzo, se presen
ta la duraci6n neta del periodo; es decir, los di as en que efectivamente se rea
lizaron jornadas de pesca segun los registros de los pescadores y del cuarto 
trio. Con esta informaci6n se podran realizar mejores proyecciones estadisticas 
al contemplar los perfodos de inactividad. 

Cuadro 5: Duraci6n total y neta de los perfodos hidrol6gicos. 

Duration of hydrological periods and number of days actually used for fishing. 

Periodo h idrol6gico Meses D u raci6n Duraci6n neta 

total (dias) (dias de pesca) 

PH1 :Aguas bajas Enero-Marzo 9 1  1 Ene-14 Mar 74 

PH2:Aguas ascend. Abril-Mayo 61 1 2  Abr-21 May 43 

PH3:Aguas altas Junio-Oct. 1 53 1 Jun-31 Oct 1 35 

PH4:Aguas descend. Nov.-Dic. 61 26 Nov-31 Die 36 

Total 366 Total 288 85 





Bagres, malleros y cuerderos en e/ bajo rio Caqueta 

Basados en las consideraciones anteriores, se puede esquematizar en una 
grafica el comportamiento de los niveles, sin pretender dar los valores exactos 
(solo tendencias generales), puesto que el comportamiento del rfo sigue siem
pre los mismos patrones y no se presentan cambios excesivamente bruscos que 
trastoquen el orden de los perfodos (ver FIGURA 3) . 

DETERMINACION DEL ESFUERZO, LA CAPTURA Y 

EL CONSUMO ENERGETICO 

El aspecto central de los estudios de la biologfa pesquera es la determinacion 
del esfuerzo y la captura, que generan parametros como la captura por unidad 
de esfuerzo la cual, mediante adecuada formulacion matematica, puede defi
nir el maximo rendimiento sostenible, elemento basico para el ordenamiento y 
manejo del recurso pesquero. 

El esfuerzo esta relacionado con el numero de pescadores, el mimero de 
canoas, las jornadas de pesca y las unidades economicas de pesca. Se intenta, 
entonces, obtener la cantidad de jornadas de pesca realizadas en un perfodo 
determinado. Asf, por ejemplo, un esfuerzo total de siete unidades en una se
mana puede significar que un pescador realizo siete jornadas durante ese pe
rfodo o que siete pescadores realizaron cada uno una jornada, u otra serie de 
posibilidades de combinacion. La medicion del esfuerzo pareciera un parame
tro facil de determinar, pero encierra varias dificultades. En el estudio de las 
pesquerfas se hace mencion al esfuerzo f fsico potencial, que equivale al nume
ro total de pescadores potenciales tanto en perfodo como en area determinados, 
y el esfuerzo diario que puede subdividirse en perfodos semanales, mensuales 
o anuales.

La captura es un parametro relativamente mas facil de calcular, acudiendo 
a registros de comercializacion; lo importante de este parametro no es la de
terminaci6n en sf de la captura total de manera indiscriminada, sino la formula 
que permita la correlacion con el esfuerzo, los perfodos hidrologicos y la com
posicion de especies. La determinacion de la captura normalmente va acom
paflada de las tallas, las cuales se convierten en un parametro de facil manejo 
para el control de las pesquerfas mediante el establecimiento de valores mf
nimos. 

Para la determinacion de la captura y el esfuerzo, los datos mas confiables 
provienen de proyectos de investigacion que cubren perfodos hidrologicos 
completos en donde se llevan registros diaries. Ante la imposibilidad de reali
zar seguimientos completes se han disenado metodologfas y modelos esta
dfsticos donde se aplican encuestas y muestreos para elaborar proyecciones y 
predicciones. Graci as a la existencia de registros en los cuartos frf os el presen
te estudio se basa en datos diaries para ambos parametros. 

El consume energetico aparece como un parametro ligado al esfuerzo y la 
captura, pero muy raras veces se determina en los estudios de las pesquerfas. 87 
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En el  sentido que se le ha dado en el presente trabajo, e l  consumo energetico 
esta significando el consumo de combustible generado en la actividad pesquera. 
El consumo de gasolina establece clara diferencia entre las tecnicas de captu
ra de alto y bajo consumo energetico. Al igual que la captura, el consumo de 
gasolina puede ser definido por unidad de esfuerzo y se convierte en indicador 
de los aspectos econ6micos que subyacen a la actividad pesquera y, en ultimo 
termino, definira el If mite de rentabilidad para una tecnica determinada.

En el  presente apartado se hace una presentaci6n detallada de la deter
minaci6n de los parametros de esfuerzo, captura y consumo de gasolina. Los 
datos basicos provienen de los registros diarios de pesca del mayor cuarto frfo 
que funcionaba en La Pedrera en 1 984. En dichos registros se inclufa el nom
bre del pescador, la cantidad de kilos capturados, la especie correspondiente, 
el numero de ejemplares por especie y los galones de gasolina por pescador. 

Los datos se organizaron en tablas mensuales a partir de valores diarios y 
se utiliz6 un programa de computador para generar una matriz por cada para
metro. Aunque es tradicional re.alizar las presentaciones finales e n  perfodos 
hidrol6gicos, aquf se ha preferido una presentaci6n mensual seguida de la sub
division por perf odos hidrol6gicos, ya que las matrices generadas se util izaran 
tambien para definir los aspectos econ6micos de la actividad pesquera. 

Antes de pasar a detallar la forma de calcular los parametros, es importante 
set'lalar que e n  el presente trabajo se intenta mostrar las enormes diferencias 
existentes en el interior del grupo de pescadores del bajo Caqueta. Por dicha 
raz6n todos los calculos se han discriminado para dos grandes grupos: malleros 
y cuerderos, definidos a partir de las tecnicas de pesca y los aspectos socio
culturales set'lalados en apartados anteriores. Todo esto con e l fin de reubicar 
los para.metros en relaci6n con la conformaci6n de la unidad econ6mica de pesca 
(UEP). la jornada de pesca, las tecnicas y los espacios de pesca a lo largo del 
rf o .  Se espera que con estas precisiones se obtengan para.metros mas deta
llados y a la vez se aporte al debate te6rico sobre el alcance de modelos ma
tematicos que definen la abundancia del recurso y el potencial de captura. 

Siguiendo las matrices anteriormente mencionadas se calcularon los si
guientes parametros agrupados en valores mensuales y totales anuales. Aun 
cuando resulta mas sencillo su seguimiento en los cuadros mismos. 

ESFUERZO 

Calculos diarios y mensuales 

UEP = U n idad econ6mica de pesca 

edm = Esfuerzo diario de los malleros (UEPm) malleros 
edc = Esfuerzo diario de los cuerderos (UEPc) cuerderos 

Ed = Esfuerzo diario total 
Ed = edm + edc 89 





Bagres, malleros y cuerderos en el bajo rio Caqueta 

Etmen = Esfuerzo total mensual 
Etmen = etm + ete 

etm = Esfuerzo total malleros 
n 
I edm (n = numero de df as del mes) 
1 

ete = Esfuerzo total euerd.eros 
n 
Iede 
1 

Edmen = Esfuerzo diario promedio (mensual) 
Edmen = Edm + Ede 

Edm = Esfuerzo diario promedio de los malleros (mensual) 
Edm = etm/n (n = numero de dfas del mes) 

Ede = Esfuerzo diario promedio de los euerderos (mensual) 
Ede = ete/n (n = numero de dfas del mes) 

En calculos totales anuales se tiene entonces: 

ETa = Esfuerzo total anual 
1 2  

ETa =I ETmen 
1 

ETm = Esfuerzo total malleros 
1 2  

ETm = I etm ( 1 2  meses del ano) 
1 

ETe = Esfuerzo total euerderos 
1 2  

ETe = I ete
1 

Eda = Esfuerzo diario anual 
Eda= ETa/ 366 

Edam = Esfuerzo diario anual malleros 
1 2  

Edam = ETm/ 366 6 ( I  edm)/ 1 2  (en promedio ponderado)
1 91 
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Edac = Esfuerzo diario anual cuerderos 
1 2  

CAPTURA 

Edac = ETc/ 366 6 ( L. edc)/1 2
1 

Calculos diaries mensuales 

Cd = Captura diaria 

cdm = Captura diaria malleros 

cdc = Captura diaria cuerderos 

Cd = Captura diaria promedio (mensual) 

Cd = Ctmen/n (n = numero de dias del mes) 

Ctmen = Captura total mensual 
n 

Ctmen = L. Cd (n = numero de dias del mes)
1 

ctm = Captura total malleros (mensual) 
n 

Ctm = L. cdm
1 

ctc = Captura total cuerderos (mensual) 
n 

ctc = L. cdc
1 

Ctmen = Captura promedio mensual por pescador 
Ctmen = Ctmen Ip (p = numero de pescadores) 

ctmm = Captura total promedio mensual de los malleros 
ctmm = elm/pm (pm = numero de malleros) 

ctmc = Captura total promedio mensual de los cuerderos 
ctmc = ctc/pc (pc = numero de cuerderos) 
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En calculos totales anuales se tiene: 

CTa = Captura total anual 

366 1 2  
CTa =I. cd 6 I. Ctmen 

1 1 

CTam = Captura total anual malleros 

366 1 2  
CTam =I. cdm 6 I. elm ( 1 2  = meses del ano) 

1 1 

CTac = Captura total anual cuerderos 

366 1 2  
CTac =I. cdc 6 I. ctc 

1 1 

Cda = Captura diaria anual promedio 

366 
Cda = (I. cda)/366 6 Cta/366 

1 

Cdam = Captura diaria promedio anual malleros 
Cdam = CTam/366 

Cdac = Captura diaria promedio anual cuerderos 
Cdac = CTac/366 

CMam = Captura mensual anual promedio para el grupo de mal leros 

1 2  
CMam = (I. ctmm)/12 promedio ponderado de los promedios men. 

1 

CMac = Captura mensual anual promedio para el grupo de cuerderos 

1 2  
CMac = ( I. ctmc)/12 promedio ponderado de los promedios men.

1 

CMap = Captura mensual anual promedio para los pescadores 
1 2  

CMap = (L, ctmen)/1 2 promedio ponderado de los promedios men. 
1 93 
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CONSUMO ENERGETICO 

Calculos diarios y mensuales

cgd = Consumo de gasolina diario 

cgdm = Consumo de gasolina diario del grupo de los malleros 

cgdc = Consumo de gasolina diario del grupo de los cuerderos 

Cgtmen = Consumo de gasolina total mensual 

n 
Cgtmen = I cgd (n = numero de dfas del mes)

1 

Cgtm = Consumo de gasolina total del grupo de malleros (mensual) 

n 
Cgtm = I cgdm (n = numero de dfas del mes)

1 

Cgtc = Consumo de gasolina total del grupo de cuerderos (mensual) 
n 

Cgtc = I cgdc (n = numero de dias del mes)
1 

Cgd = Consumo de gasolina promedio diario (mensual) 

En calculos totales anuales se tiene: 

CGTa = Consumo de gasolina total anual 
366 1 2  

CGTa = I cdg 6 I Cgtmen
1 1 

CGTam = Consumo de gasolina total anual de los malleros 

366 1 2  
CGTam = I cdgd 6 I Cgtm

1 1 

CGTac = Consumo de gasolina total anual de los cuerderos 

366 1 2  
CGTac = I cgdc 6 I Cgtc

1 1 
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CGda = Consumo de gasolina diaria anual promedio 

366 
CGda = (I cgd)/366 6 CGTa/ 366 

1 

Los parametros anteriormente definidos actuan de manera interdependiente 
y, por lo tanto, muestran tendencias mas o menos similares a lo largo del ciclo 
anual;  sin embargo, existen variaciones -en ocasiones notorias- al analizar por 
separado los parametros individuales en cortos periodos. Por dicha raz6n los 
datos se presentan a partir de una doble subdivision: la primera en calculos 
mensuales -para sefialar las fluctuaciones y el comportamiento de cada uno de 
los grupos de pescadores- y la segunda en valores porcentuales por periodos 
hidrol6gicos, correlacionando la actividad con los niveles del rio. 

Aun cuando es posible realizar un seguimiento de los datos mediante cuadros 
resumen, con el fin de facilitar la lectura y visualizar la informaci6n se ha preferi
do utilizar figuras y afiadir los cuadros como anexo al capitulo para aquellos 
interesados en los datos basicos. 

Esfuerzo 

La FIGURA 7 y el CUADRO 6 (Anexo 1) muestran la fluctuaci6n del esfuerzo 
pesquero a lo largo del afio. Se observa una tendencia similar en el compor
tamiento d e  este parametro para los dos grupos de pescadores, aunque los 
cuerderos actuan de manera mas estable. El aporte de los malleros es marca
damente mayor en todo el perfodo, excepto en agosto cuando es sobrepasado 
por los cuerderos -debido, tal vez, a la dificultad de utilizar las mallas en periodos 
de aguas altas y a la presencia de la subienda-. Los meses de diciembre, ene
ro y febrero muestran los mayores valores de esfuerzo. mientras marzo y 
noviembre, meses que marcan cambios bruscos del nivel del agua. sefialan los 
valores mas bajos. 

El esfuerzo diario anual (Eda) alcanz6 un valor de 3.9 jornadas, de las cuales 
2.5 corresponden al promedio de los malleros (Edam), mientras los cuerderos 
presentaron un promedio de 1.4 jornadas. 

En cuanto a los periodos hidrol6gicos, el PH1 concentr6 la mayor proporci6n 
de esfuerzo con 528 jornadas, seguido del PH3 con 462 jornadas. Los perio
dos PH2 y PH4, en conjunto, alcanzaron el valor de uno solo de los anteriores. 

Captura 

La FIGU RA 8 y el CUADRO 7 (Anexo 1) muestran la fluctuaci6n anual de la 
captura. Los dos grupos de pescadores siguen las mismas tendencias, excepto 
e n  agosto cuando los cuerderos incrementan sus valores y los malleros los 
disminuye n ;  sin embargo,el aporte total de este ultimo grupo es notoriamente 
superior a lo largo del afio. Siguiendo esquemas similares al  esfuerzo, pero mas 95 
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Figura 7: Fluctuaci6n anual del esfuerzo y su composici6n porcentual por perfodos 
hidrol6gicos en el bajo rfo Caqueta, afio 1984.

--- · Monthly variation in effort and percentual composition per hydrological period 
on the l ower Caqueta River, for the year 1 984.
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Figura 8. Fluctuaci6n anual de la captura y su composici6n porcentual por perfodos 
hid rol6gicos en el bajo rfo Caqueta, ano 1984.

Monthly variation in catch and percentual composition per hydrological period 
on the lower Caqueta River, for the year 1984 9 7 
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acentuados, la mayor captura se presenta entre diciembre y febrero, mientras 
en marzo y noviembre se captur6 mucho menos, con valores inferiores a una 
quinta parte de la lograda en los meses mas exitosos. 

La captura diaria anual (Cda) fue de 137.7 Kg para los pescadores en con
junto (102.1 Kg/dfa para los malleros y 32.6 Kg/df a para cuerderos). 

Los perfodos hidrol6gicos muestran u na altf sima concentraci6n de la captu
ra en el PH1 con 20.627 Kg, seguido, a distancia, por el  PH3 con 1 3 .066 Kg. 
Los otros perfodos (PH2 y PH4) corresponden a temporadas de baja captura 
y, en conjunto, alcanzaron s61amente el 31% de la captura total. 

Consumo energetico 

La FIGURA 9 y el CUADRO 8 (Anexo 1) muestran la fluctuaci6n anual del 
consumo de gasolina. En este parametro radica la mayor diferencia entre malle
ros y cuerderos, ya que el consumo del primer grupo sobrepas6 el  80% del total 
anual. Los cuerderos solo incrementaron un poco su consumo durante los meses 
de febrero y agosto. El consumo de gasolina diario anual (CGda) present6 un  
valor de  1 3.7 gls/dfa para el grupo de pescadores; 1 1 .7 gls/dfa. para los malleros, 
mientras los cuerderos consumieron unicamente 2.0 gls/dfa. 

En cuanto a los perfodos hidrol6gicos, el consumo de combustible concuerda 
con los valores de esfuerzo, y aumenta en el PH2 y el PH3. 

El consumo energetico, obviamente, se encuentra definido por el equipo de 
pesca y la frecuencia de uso, es decir el esfuerzo. Tambien sirve como u n  in
dicador de eficiencia de la actividad y senala ademas las salidas o jornadas 
fall idas, en donde se presenta consumo de combustible pero no se logra ningu
na captura, caso que ocurre principalmente en los perfodos de aguas altas y 
aguas ascendentes, cuando los pescadores salen a probar suerte ("catiar") y 
generalmente terminan "blanqueados". Asf mismo puede suceder cuando 
muchos malleros se concentran en el mismo sitio y no dejan oportunidad a "los 
de atras"; en este caso la "blanqueada" es culpa de otros malleros. Los esfuerzos 
fallidos son tan frecuentes entre malleros como entre cuerderos, pero en general 
estos ultimos, al no consumir gasolina, tienen menos que perder en terminos 
econ6micos. 

Captura por unidad de esfuerzo (CPU) 

La FIGURA 10 muestra la variaci6n anual de la captura por unidad de es
fuerzo. Este parametro sirve para diferenciar las tecnicas utilizadas a partir del 
exito de la captura. Las curvas para malleros y cuerderos muestran diferencias 
marcadas, aun cuando en algunos perfodos siguen las mismas tendencias. Los 
valores obtenidos por los malleros son superiores en la gran mayorfa de los 
casos , excepto en marzo, y muestran una serie de altibajos permanentes, 
mientras para los cuerderos la tendencia es mas estable y las fluctuaciones son 
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menos bruscas; sus valores se mantienen entre 1 5  y 32 Kg/jornada, a diferen
cia de los malleros que presentan un rango entre 25 y 55 Kg/jornada. En pro
medios anuales el grupo de malleros muestra una CPU de 41 .0Kg/jornada, frente 
a 22.4 Kg/jornada de los cuerderos. 

Al analizar la CPU por perfodos hidrol6gicos se notan diferencias en el inte
rior de cada grupo. Los malleros alcanzan 45.5 Kg en el PH1 , mientras el  PH3 
presenta solo 28.2 Kg, siendo los perfodos de mayor y menor exito. Los cuer
deros, par su lado, mostraron la mayor disparidad entre el  PH1 con 26.5 Kg y 
el PH4 con 1 8.0 Kg. 

Captura por unidad de consumo energetico (CPg) 

La captura par gal6n de gasolina (CPg) diferencia las tecnicas entre alta y 
baja demanda energetica, lo cual permite entender mejor el impacto de estas 
sabre las poblaciones naturales de peces y, de paso, ofrecer bases para una 
mejor planificaci6n y control de las pesquerfas. 

La F I GURA 1 1  muestra la fluctuaci6n anual de la CPg. Las curvas sefialan 
tendencias diferentes y a veces opuestas para los dos grupos de pescadores. 
Los cuerderos consumen poca gasolina, presentan valores mas elevados a lo 
largo del afio; excepto en el mes de julio; los ultimos meses del afio sefialan 
fas mayores discrepancias, con diferencias hasta de 30 kg/gl. En valores pro
medio anuales el grupo de pescadores en conjunto present6 9.8 kg/gl ;  los 
cuerderos 1 6. 1  kg/gl, cerca del doble de la cantidad alcanzada por los malleros. 

El consumo de gasolina con relaci6n a la captura se constituye en un pa
rametro de gran interes para las pesquerf as del bajo Caqueta, ya que revierte, 
virtualmente, e l  parametro de la CPU, para malleros y cuerderos. Si bien los pri
meros obtienen los niveles mas altos de CPU, poseen las cantidades mas ba
jas de captura par gal6n de gasolina. 

Consumo de gasolina por unidad de esfuerzo (GPU) 

La determinaci6n de este para metro est a f ntimamente ligada con los an
teriores, pero se decidi6 incluirlo por separado para tener una imagen mas cla
ra de su comportamiento particular. 

La FIGURA 1 2  muestra el consume de gasolina por unidad de esfuerzo, 
siguiendo los esquemas anteriores. El promedio total anual fue de 3.4 gl/jorna
da para e l  conjunto de pescadores; para los malleros se obtuvo un valor de 4. 7 
gl/jornada, muy superior al de los cuerderos, quienes presentaron 1 .4 gl/jorna
da. Al discriminar el consume energetico se puede notar·camo varfa la jornada
a lo largo del afio, pues se evidencia que, por ejemplo, la jornada de pesca para 
los malle ros es mas exigente en consume de gasolina en marzo que en julio. 

La presentaci6n de los datos anteriores destaca el consume de gasolina como 101 
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un parametro importante de determinar, ya que al l f  radica el meollo de la pesca 
en el area del bajo Caqueta. Ademas de redefinir las tecnicas, se convierte en 
un  aspecto clave en la determinaci6n de los aspectos econ6micos que rigen la 
actividad. 

Captura por longitud de malla y calado (CPC) 

Asi como el consumo energetico se encuentra ligado a la captura, la cali
dad del equipo de pesca es tambien definitivo, ya que el consumo de gasolina 
hace referencia al motor fuera de borda, pero el equipo esta compuesto tam
bien por la malla, la cual se comporta como un elemento diferenciador. La longi
tud de las mallas varia de acuerdo con cada pescador, situaci6n que llevara a 
definir una relaci6n diferencial entre la captura por longitud de malla, la cual 
ayudara a entender las diferencias entre la captura por unidad de esfuerzo y 
aportara datos indirectos sobre la productividad por areas de captura a lo largo 
del rio. 

CAPTURA, ESFUERZO Y CONSUMO ENERGETICO 
POR PESCADOR 

Despues de analizar la captura, el esfuerzo y el consumo energetico totales 
por grupos de pescadores (malleros y cuerderos) surge la duda acerca de la 
validez de los datos agregados, pero es la unica manera de hacerlos manejables. 
Sin e mbargo, se ha optado por presentar el comportamiento de estos parame
tros para cada uno de los malleros y cuerderos. La contabilidad para los calcu
los de esfuerzo, captura y consumo energetico se llev6 para todos los cuerde
ros conocidos, pero en varias oportunidades llegaban pescadores a quienes se 
contabilizaba como N.N. al no ser reconocidos como pescadores habituales que
justificaran abrir un registro en el cuarto frio. Se determinaron entonces 13 cuer
deros quienes aparecen en los cuadros presentados: el resto se contabiliz6 co
mo pescador cuerdero n . 1 4  o sumatoria de cuerderos no contabilizados indivi
dualmente. 

Los malleros se diferencian grandemente en el interior del grupo ya sea por 
la composici6n del equipo (es decir el tamafio de la malla, la potencia del mo
tor y la capacidad del bote) y, lo que es mas importante, por la frecuencia con 
que ejercen jornadas de pesca y la manera en que estas se adelantan. Asf, se 
perfila

· 
el esfuerzo no solo como parametro que se vincula con la captura y el 

consumo energetico, sino como elemento que redefine al pescador dentro de 
u na tipologia mas precisa. En los estudios tradicionales sobre pesquerf as se 
ubica el pescador dentro de amplias categorfas de·tiempo completo, y tiempo 
parcial, pero existe debate en torno a su caracterizaci6n dentro de la antropologfa 
pesquera. la sociologfa rural, la economfa campesina, la economfa pesquera y 
los estudios de pesquerias. Obviamente, cada disciplina tiene sus propios mar-
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cos para determinar tipologf as, pero se quiere de jar claramente planteado que 
la medici6n del esfuerzo individual constituye un camino muy importante para 
el establecimiento de estas·tipologias. El CUADRO 1 O resume, para cada uno 
de los pescadores, la determinaci6n del esfuerzo, la captura, el consumo 
energetico por unidad de esfuerzo (CPU} y la captura por gal6n de gasolina 
(CPg}. Ademas, se agregan los aspectos relacionados con el equipo de pesca 
tales como longitud, ojo, y ancho de la malla; capacidad del bote; potencia del 
motor; y area de pesca. Estos aspectos y parametros se analizan de manera 
discriminada, para malleros y cuerderos. 

Equipos de pesca de los malleros 

Los a spectos relacionados con el equipo de pesca sefialan una serie de 
coincidencias y diferenciaciones al interior del grupo de los malleros. En cuan
to a la longitud de malla, se observa gran disparidad entre tall as: van desde 1 50 
mts hasta 250 mts, aunque algunas veces pueden ser mas largas. 7 de las mallas 
son de 250 mts; 8 de 200 mts; 4 de 1 50 mts y 1 de 1 80 mts, para un total de 
4 . 1 30 mts de cobertura total. Los ojos de malla y el ancho (calado} no varfan 
mucho y estan entre 22 ems (el ojo} y entre 6 y 8 mts (el calado}. Por su parte, 
el bote es mucho mas homogeneo y su capacidad esta entre 1 .5 y 2.0 ton. La 
mayor heterogeneidad se encuentra en la potencia de los motores fuera de 
borda, instrumento clave en la apropiaci6n de los mejores lances. En la colum
na 6 del CUADRO 1 O se observa la presencia de motores desde 8 HP, los mas 
frecuentes (7), hasta de 25HP que se consideran demasiado grandes para la 
actividad , y muy costosos por el alto consumo de gasolina. La determinaci6n 
del equipo de pesca y especialmente la potencia del motor, seran elementos 
basicos para entender y correlacionar el consumo energetico, que aquf se pro
pone como parametro basico de estudio. 

El area de pesca (columna numero 7), sefiala los lugares predominantes en 
donde efectivamente los pescadores realizan sus faenas, lo cual se convierte 
en un indicador para calcular la productividad y distribuci6n de las poblaciones 
naturales de peces, entre otros aspectos biol6gicos. Alli, se sefialan tres areas 
predominantes, ya descritas en el apartado sobre areas de captura. Solo bas
ta anotar que la zona II es objeto de pesca potencial para 4 pescadores, quienes 
utilizan ademas la zona l l lA. Las zonas l l lA y B son potencialmente utilizadas 
por todos los pescadores, aunque unicamente 9 pescadores la aprovechan en 
sus dos partes. Uno de los pescadores pesca exclusivamente en la zona B. Por 
su parte la zona IV es ocupada solamente por dos pescadores, de los cuales 
uno la utiliza de manera exclusiva como area de pesca y el otro de manera 
ocasional. 

Esfuerzo por pescador mallero 

El esfuerzo total anual por pescador (ETa} muestra enormes variaciones y 
diterencias entre los malleros y los cuerderos. La columna 8 del CUADRO 1 o 105 
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presenta los calculos para cada pescador. Se puede observar que el valor ma
ximo del esfuerzo anual fue de 1 35 jornadas para uno de los pescadores de la 
zona II y del Chorro de Cordoba, valor que implica la realizaci6n de faenas de 
pesca de casi 3 veces por semana, muy alto para el promedio de 45.5 unidades 
de esfuerzo encontrada para los malleros. Se debe tener en cuenta que el  ma
ximo valor de esfuerzo por pescador es de 365, suponiendo un pescador que 
realiza una jornada diaria, sin descanso, a lo largo del alio. 

Con base en los valores finales de esfuerzo, se puede definir a los malleros 
como pescadores de tiempo completo, cuando los valores estan entre 70 y 1 35;  
de tiempo parcial cuando se encuentran entre 40 y 60 unidades; y ocasionales, 
cuando presentan valores inferiores a 39 unidades, es decir, menos de una 
jornada semanal. Se puede incluir tambien a los pescadores de temporada, 
aquellos que solo pescan durante el periodo de aguas bajas, es decir "en lo 
seguro". Esta caracterizaci6n es preliminar y una buena tipologia debe consi
derar los aspectos sociales, culturales y economicos de manera integrada. La 
raz6n para establecer la tipologia anterior es que puede servir de base para 
estimar mejor el esfuerzo por pescador en los modelos que trabajan con pro
yecciones. Resulta interesante observar que los valores mas altos de esfuerzo 
se relacionan con los pescadores de las zonas I I ,  Chorro de Cordoba y zona
l l lA, coincidiendo ademas ser el Chorro de Cordoba su sitio de vivienda. No se 
puede dejar de mencionar que en la determinacion del esfuerzo juega un pa
pel importante el  dafio de los equipos de pesca, especialmente el  motor, raz6n 
por la cual un pescador puede quedar inhabilitado por largo tiempo ante la 
imposibilidad de conseguir repuestos. Los dafios de la malla y el bote tambien 
pueden influir, pero en menor medida. 

Captura por pescador mallero 

La columna 9 del CUADRO 1 0  seflala la captura total anual por pescador: 
la captura maxima corresponde a 4.747 kg, seguida por 4.494 kg , siendo las 
restantes muy inferiores, con un valor mfnimo de 438 kg. Puesto que la captu
ra por si sola es un parametro poco diciente, se presentara en funcion del es
fuerzo mediante el analisis de la captura por un idad de esfuerzo. 

Captura por unidad de esfuerzo por pescador mallero 

La columna 1 1  del CUADRO 1 O presenta los resultados del CPU por pes
cador individual. El valor maximo alcanzado fue de 79 .1  kg/jornada, mientras 
el promedio. llego a 41 .6 kg y el minimo a 21 .9 kg/jornada. Estos datos corroboran 
el dicho local que dice: "no pesca mas el que mas sale, sino el que mas sabe". 
Realmente los datos indican que un mayor numero de jornadas no lleva ne
cesariamente a una mayor captura. El valor de 79 . 1  kg corresponde a un pes
cador con 60 unidades de esfuerzo anual, mientras que el pescador con 1 35 
unidades de esfuerzo solo logro una CPU de 33.2 kg. Valores parecidos de CPU 
como son 55.5 kg y 55.3 kg/jornada, corresponden -el primero- a un pescador 107 
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con 34 unidades de esfuerzo y el  segundo a uno con 1 8  unidades de esfuerzo. 
De la misma manera valores de esfuerzo similares llevan a capturas diferentes; 
asf, a u n  esfuerzo de 1 8  jornadas pueden corresponder 55.3 kg, como en el ca
so anotado arriba, o tambien 27.8 kg/jornada, como se presenta para el pesca
dor numero 17 .  

La  captura por unidad de esfuerzo ofrece toda una gama de valores posi
bles al determinarla individualmente y debe tenerse gran cuidado tanto en los 
modelos proyectados como en los calculos de productividad. Adicionalmente, 
la C P U  varf a notablemente de acuerdo con los perfodos hidrol6gicos, por lo cual 
es recomendable recalcularla de acuerdo con la duraci6n de cada uno de ellos. 

Consumo energetico por pescador mallero 

Las columnas 1 0 , 1 2  y 13 del CUADRO 1 0  presentan los valores anuales 
del consumo de gasolina por pescador, el consume de gasolina por unidad de 
esfuerzo (GPU) y la captura por gal6n de gasolina (CPg). 

El consumo de gasolina por mallero varia notablemente, alcanzando un 
maximo de 637 galones/afio, es decir casi dos galones por dfa. E l  resto de 
valores altos se ubican por encima de 350 galones (casi un gal6n diario) y los 
valores inferiores por debajo de los 200 galones, siendo el minimo de 61 galones 
al afio. 

La determinaci6n en detalle del consume energetico solo adquiere sig
nificaci6n al vincularlo con el esfuerzo y la captura. En relaci6n con el esfuerzo 
se obtiene el GPU, columna 1 2, cuyos valores sufren variaciones grandes en
tre los malleros. Los valores mas altos son de 1 3. 1  gl y 7.4 gl/jornada, res
pectivamente. Los valores medios se ubican entre 4.5 y 6.5 gl ,  mientras los 
valores inferiores corresponden a menos de 4 gl. El valor de 1 3. 1  gl merece una 
explicaci6n ya que parece demasiado elevado, pero corresponde al pescador 
que vive mas lejos del poblado, quien solo para su desplazamiento necesita mas 
de 6 gl en viaje de ida y vuelta; ademas cuenta con un motor de 15HP,  un gran 
consumidor de combustible. 

La captura por gal6n de gasolina (CPg) , columna 1 3 , se relaciona con la 
eficiencia de la jornada de pesca. El maximo valor corresponde a 1 7.2 kg/gl ,  
mientras los valores medios se sitUan entre 8 y 1 2  kg/gl ;  los inferiores estan por 
debajo de 7 kg/gl .  Se puede observar que la eficiencia de la pesca en este sen
tido varia notablemente, sin poder encontrar at.Jn razones valederas que expli
quen las  disparidades. Los valores de la captura por gal6n de gasolina varf an 
al considerar los perfodos hidrol6gicos, esa serfa una de las razones que ayu
darfan a entender la eficiencia. 

Ca ptura por longitud de malla o calado 

El calculo de la captura en general, y por unidad de esfuerzo, se encuentra 
asociado a la calidad del equipo de pesca. Si el consume energetico varfa, la 
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calidad del equipo tambien y de manera especial la longitud de la malla (colum
na 2 del CUADRO 1 0) ,  en la cual se encuentra diferencias hasta de 1 00 mts, 
con influencia en la probabilidad de captura. El calculo de la captura por longi
tud de mall a hace referencia directa a estas diferencias, pero se debe tener e n  
mente una serie de advertencias: en primer lugar, las medidas s e  definen a par
tir de la mall a y no en referencia al rfo. Asf, se tiene el largo y el ancho de mall a 
(calado) y no la longitud y la anchura del rfo, pues la malla es una superficie y 
el rfo un  volumen. Al realizar un  lance, la malla realiza un  recorrido longitudi
nal, extendiendose de una margen a otra del rfo, desplazandose en forma mas 
o menos vertical. En segundo lugar, la malla, aunque corresponde a u n  piano
(dos dimensiones), al desplazarse a lo largo del rfo terminara recorriendo un  
volumen (tres dimensiones) que correspondera a un  poliedro recorriendo uno 
mayor, e l  rfo, en el mismo sentido (ver FIGURA 1 3) .  

Los calculos s e  han realizado teniendo e n  cuenta unicamente l a  longitud de 
la malla ya que resulta imposible incluir el volumen real recorrido (calado y 
desplazamiento), pues se requirirfa un  seguimiento de cada pescador durante 
la jornada. La superficie de la malla tampoco se ha tenido en cuenta, dado que 
la gran mayorfa de mallas tienen un (ancho) calado de 40 "mallas", unos 8 mts 
en total. Ademas, al realizar el calculo de esta manera, se obtienen valores de 
milesimas de kilogramo que no tienen gran sentido de comparar, al trabajar con 
parametros medidos en kilos. Los resu ltados se dan entonces en metros lineales 
y no en metros cuadrados. 

Las columnas 1 4  y 1 5  del CUADRO 1 0  presentan dos diferentes calculos 
de la captura. El primero se obtiene al dividir la captura total anual por pesca
dor entre la longitud de la malla (CPC) : el segundo (CPCU),  columna 1 5 ,  se 
obtiene al contemplar el esfuerzo, es decir el numero de veces que fue realmen
te utilizada la malla, presentandose el valor mas alto (25 kg/mt) para el pescador 
numero 1 6 ,  seguido de cifras entre 1 2  y 21 .7 kg/mt, mientras el resto de valores 
se ubican por debajo de 1 0  kg, correspondiendo el mfnimo a 2.1  kg por metro. 

Por su parte, el calculo considerando el valor del esfuerzo individual (colum
na 15 ) ,  presenta un promedio global de 0.20 kg/mt y jornada. El maximo valor 
es de 0.31 kg, seguido de valores entre 0.24 kg y 0.27 kg. El resto se ubica por 
debajo de 0.20 kg por metro, siendo el mfnimo de 0 . 1 0  kg/mt por jornada. Llama 
la atenci6n que no se presenta una correlaci6n aparente entre mayor captura y 
mayor longitud de malla y parad6jicamente se puede encontrar el mayor y e l  
menor valor entre mallas de  igual longitud. 

Comportamiento de los parametros para los cuerderos 

Aun cuando los malleros conforman un  grupo heterogeneo, como bien se 
pudo observar en el apartado anterior, e l  grupo de los cuerderos es muchfsimo 
mas diferenciado: cada pescador podrfa conformar una categorfa especial. 

Para poder realizar comparaciones se han determinado los mismos para
metros de esfuerzo, captura y consumo energetico para los 13 cuerderos que 109 
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mayores valores poseian; el resto se ha considerado de manera agregada como 
cuerderos no contabilizados. 

Equipo de los cuerderos 

Los cuerderos no cuentan con un equipo completo de pesca. aunque en 
ocasiones poseen bole y motor y en contados casos mallas cortas de no mas 
de 50 mts de largo, predominantemente estacionarias. 

Los motores que utilizan los cuerderos pueden ser propios o compartidos 
mediante relaciones de "medierfa'', aunque tambien se presentan casos en 
donde la actividad pesquera se realiza sin contar con motor fuera de borda. Es 
notorio que los motores de los cuerderos son de baja potencia (6 - 8 HP) ,  con 
una excepcion en donde se utiliza un motor de 25 H P ,  excesivamente potente 
para los requerimientos de la faena. Lo mas significativo en cuanto al equipo 
es la utilizacion de boles pequeflos y canoas a diferencia de los grandes boles 
de los mal leros. 

En cuanto a las areas de pesca se puede afirmar que son puntuales, aunque 
en la columna 7 del CUADRO 10 aparecen con el mismo codigo de los malleros. 
Los cuerderos ocupan solamente puntos dentro de toda la longitud del segmen
to y los mal leros la ocupan toda, ya que ruedan las mallas. Por esta razon, entre 
los cuerderos no aparecen nunca dos zonas simultaneas de uso. como sf ocu
rre con los malleros, y en los casos en que aparecen como areas de captura 
dos codigos (CH - R) corresponden al Chorro de Cordoba y al remanso de 
Cordoba, que puede ser considerado en este caso como una sola area continua. 

Esfuerzo, captura y consumo energetico por cuerdero 

La medicion del esfuerzo entre los cuerderos resulta a veces diffcil, debido 
a la baja frecuencia de jornadas exitosas de pesca, en comparacion con los 
malleros; al.in asi, se tienen esfuerzos individuales anuales de 60 y 46, que 
igualan e incluso superan a muchos de el los. Por lo demas, se presentan cifras 
de esfuerzo inferiores a 25 que significan dos salidas por mes. lo cual indica la 
modalidad de la actividad y ubica a la gran mayorfa de cuerderos como pes
cadores ocasionales, y a la pesca como una actividad suplementaria o alternativa 
dentro de las actividades cotidianas de los habitantes del bajo rio Caqueta. que 
de paso d ejarfa sin piso la categorizacion de estos como pescadores. Sin em
bargo, es muy ventajoso utilizarla en algunos casos como en la definicion del 
esfuerzo potencial (ep) que cobijarfa a todos los habitantes del bajo Caqueta 
quienes podrfan realizar actividades pesqueras en momentos determinados. 

Se debe recordar que en el CUADRO 1 0  solo se incluyeron los cuerderos 
que efectu aron mas de 1 0  jornadas a lo largo del aflo; al contabilizar con el resto, 
unos 30 e n  total, se evidencia al.in mas la ocasionalidad de la actividad, pues 
menos de 1 0  salidas por aflo significa menos de una salida por mes, redefinien-
do su categorizacion como pescadores. Ademas, los cuerderos en su mayoria 111 
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efectuan las jornadas de pesca en los periodos de aguas bajas y altas que son 
los mas exitosos, ya que en el PH3 (aguas altas y maxi mas). se presenta la su
bienda, en donde aumenta la captura para este grupo de pescadores en relaci6n 
con los malleros. 

La captura total anual para los cuerderos se encuentra por debajo de los 
niveles de los malleros, pero se presentan cuatro casos que superan al menor 
valor de los malleros y 2 casos que superan a 8 de los malleros, aspecto de 
por sf llamativo que se analizara en la captura por unidad de esfuerzo. El maxi
mo valor de la captura para los cuerderos fue de 1 .618 kg seguido de 1 .305 kg 
mientras el resto distribuye por debajo de 560 kg y un mfnimo de 1 00 kg anuales. 

El  consumo energetico muestra diferencias grandes entre los cuerderos, pues 
se pueden encontrar valores totales de consumo de gasolina de 208 galones 
como caso excepcional , identificandose solamente otro valor que supera los 1 00 
galones, mientras el resto de valores anuales se ubica por debajo de 70 galones. 
con un mfnimo -tambien excepcional- de 3 galones al ano para un cuerdero que 
no posee motor. 

Captura por unidad de esfuerzo (CPUc) 

Este es un parametro que permite comparar la efectividad de sus tecnicas 
frente a las mallas. La columna 1 1  del C UADRO 1 0  muestra la medici6n del 
C PUc para los cuerderos, en donde se obseNa un valor maximo de 56 kg/jor
nada, el cual supera a muchos de los valores de CPU obtenidos por los malleros. 
Le sigue un valor de 36.1 kg que supera a 9 de los obtenidos por los malleros. 
El  promedio fue de 26.62 kg frente a 41 .6  kg de los malleros; el valor mfnimo 
correspondi6 a 1 2.5 kg/jornada, muy por debajo del mfnimo de los malleros. 
Resulta diffcil explicar las diferencias en cuanto a captura, pero es seguro que 
si  se observa de manera discriminada por periodo hidrol6gico se obtendra una 
mejor vision. Ademas existe la seria limitaci6n de que los cuerderos utilizan to
da una gama de tecnicas y que en la epoca de la subienda, mediante el uso 
del arp6n, obtienen un elevado valor de captura por unidad_de esfuerzo. 

La captura por gal6n de gasolina (CPg) y el consumo energetico por un idad 
de esfuerzo (GPU) (columnas 1 2  y 1 3, del CUADRO 1 0) ,  presentan valores bien 
distintos a los alcanzados por los malleros. El consume de gasolina por unidad 
de esfuerzo muestra un promedio general de 2 gl/jornada con un maximo de 
6.9 galones y un  mfnimo de 0.1 galones por jornada de pesca; la mayorfa de 
los consumes no alcanzan 2 g l/jornada, cifras bastante disfmiles a las de los 
malleros quienes son altos consumidores de combustible. 

Por su parte, la captura por gai6n de gasolina (CPg) (columna 1 3) ,  presenta 
valores mayores para los cuerderos en comparaci6n con los malleros. El pro
medio ponderado de los cuerderos es de 25.9 kg/gl ,  mientras el maximo valor 
alcanzado fue de 1 39 .0  kg/gl para el cuerdero que menor consumo energetico 
anual tiene, mientras el mfnimo correspondi6 a 6.2 kg/gl, cifra que se acerca 
mas a l  consume energetico de los malleros, que se entiende al observar que e l  
cuerdero a quien corresponde esta cifra es  propietario de  un motor de 25 HP 
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La captura por gal6n de combustible (CPg) le da un  giro al exito o rentabilidad 
de la tecnica de la malla y en este caso convierte a la cuerda en una tecnica 
"energeticamen.te" exitosa. 

COMPOSICION DE LA CAPTURA 

La distribuci6n de los cinco grandes bagres comerciales (FOTO 8) presenta 
oscilaciones a lo largo del ciclo anual de acuerdo con los niveles del rfo, patrones 
reproductivos, migraciones estacionales y la utilizaci6n diferencial de tecnicas 
de captura. La FIGURA 1 4  muestra el comportamiento mensual de cada una 
de las especies, se observa a primera vista un  predominio del Dorado, excep
to en el mes de agosto, cuando es levemente sobrepasado por el Pejenegro. 
El Lechero es la segunda especie de mayor importancia y en el mes de sep
tiembre, por ejemplo, alcanza una captura similar a la del Dorado. El Pejene
gro presenta aportes importantes solo en algunas temporadas a mediados y 
principios del afio. El resto de especies en conjunto alcanzan unicamente un 
aporte equivalente al 5.8 % del total. 

En cuanto a perfodos hidrol6gicos se puede seguir la F IGURA 1 5 ,  en la cual 
se presenta la composici6n de la captura de manera discriminada, en valores 
porcentuales; sin embargo, es importante comparar los valores interespecfficos 
reales, ya que los aportes porcentuales son valores relativos. Asf, cantidades 
similares en porcentajes pueden representar cantidades absolutas diferentes; 
por ejemplo, el Dorado en el PH1 aporta el 62.2%, equivalente a 1 2.839 kg, 
mientras en el  PH2 representa el 66.7% -una cantidad porcentual mayor-, que 
en valores absolutos corresponde a 5.304 kg - cifra bastante inferior a la obteni
da en el PH1-

Resulta util sefialar e l  comportamiento caracterfstico de  cada una  de las 
especies a lo largo de los perfodos (FIGURA 1 6) ,  con el fin de reubicar los valores 
anteriores y relacionarlos con aspectos biol6gicos referentes a la distribuci6n 
de los grandes bagres dentro del ciclo anual. La mayorfa de especies muestran 
su menor captura en el PH4, mientras los valores maximos se presentan en el 
PH1 ,  excepto para el Pejenegro que la presenta en el PH3; e l  Pintadillo sefiala 
una t endencia similar, por lo que se puede suponer una estrecha asociaci6n con 
los fen6menos migratories. 

El hecho de que tanto el  Pejenegro como el  Pintadillo presenten valores de 
captura elevados en el perfodo de aguas altas ( PH3), se explica a rafz de la lle
gada de la subienda en el mes de julio, para el Pintadillo, y agosto, para e l  
Pejenegro. En principio se  esperaba una captura mucho mayor para el  Pintadi
llo, pero segun los pescadores este afio la subienda fue muy mala. 

En conjunto con la migraci6n, el papel de las artes y metodos de pesca es 
definitivo para determinar las asociaciones con la captura. Se debe recordar que 
la malla captura especialmente Dorado, Lechero y, en pequefia escala, Pe
jenegro, Pintadillo y Guacamayo; la cuerda, a l  contrario, es mas exitosa para 
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ta River, tor the year 1984.
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el Lechero, el Pejenegro, el Pintadillo y el Guacamayo, resultando muy espo
radicos los casos de captura de Dorado. El arp6n serf a el mas efectivo en cuan
to a variedad de captura, pues todos los grandes bagres resultan arponeables, 
aunque exclusivamente en lugares predefinidos -como los chorros- y en la epo
ca de subienda. Para entender la composici6n de la captura se hace necesario 
contemplar la temporalidad del uso y espacios de las artes de captura, por lo 
que se recomienda revisar la FIGURA 3. Una descripci6n detallada del aporte 
a la captura por artes de pesca sera el tema de un pr6ximo estudio. 



ANEXO 1 

Cuadro 6: Determinaci6n del esfuerzo total anual (ETa) en el bajo rio Caqueta ario 1984 
Determination of total annual effort (ET A) on the lower Caqueta River for the year 1984. 

Esfuerzo ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

ET men 224 244 60 88 144 77 74 117 103 91 34 186 1442Eta 

erm 148 168 33 59 105 58 41 49 57 57 21 114 910 ETm 

ere 76 76 27 29 39 19 33 68 46 34 13 72 532 ETc 

Ed men 7.2 8.4 1.9 2.9 4.6 2.6 2.4 3.8 3.4 2.9 1.1 6 3.9 Eda 

edm 4.8 5.8 2 3.4 1.9 1.3 1.6 1.9 1.8 0.7 3.6 2.5 Edam 

edc 2.4 2.6 0.9 0.9 1.2 0.6 1.1 2.2 1.5 1.1 0.4 2.3 1.4 Edac 

CONVENCIONES: 

ETmen = esfuerzo total mensual ETa esfuerzo total anual 

etm esfuerzo total mensual malleros ETm esfuerzo total anual malleros 

etc esfuerzo total mensual cuerderos ETc esfuerzo total anual cuerderos 

Edmen = esfuerzo diario mensual Eda esfuerzo diario anual 

edm esfuerzo diario mensual malleros Edam esfuerzo diario anual malleros 

edc esfuerzo diario mensual cuerderos Edac esfuerzo diario anual cuerderos 

1 2 1  
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Cuadro 7: Determinaci6n de la captura total anual (CTa) en el bajo rio Caqueta aiio 1984 
Determination of total annual catch (CTA) from the lower Caqueta River for the year 1984 

Captura ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

Ctmen 7909 10861 1857 2965 4983 2261 

Ctm 6217 8677 987 2302 4138 1913 

Ctc 1692 2184 870 663 845 348 

ctmen 232.6 319.4 88.4 134.8 207.6 94.2 

ctmm 365.7 456.7 141 191.8 318.3 159.4 

ctmc 99.5 145.6 62.1 66.3 76.8 29 

Cd 255.1 374.5 59.9 98.8 160.7 75.4 

Cdm 200.5 299.2 31.8 76.7 133.5 63.8 

Cdc 54.6 75.3 28.1 22.1 27.3 11.6 

CONVENCIONES: 

Ctmen captura total mensual 

Ctm captura total malleros 

Ctc captura total cuerderos 

ctmen captura total promedio mensual 

ctmm captura total promedio mensual malleros 

ctmc captura total promedio mensual cuerderos 

Cd captura total promedio diaria 

Cdm captura total promedio diaria malleros 

Cdc captura total promedio diaria cuerderos 

JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

2432 2541 

1832 1306 

600 1235 

152.2 133.7 

229 130.6 

75 65 

78.4 81.9 

59.1 42.1 

19.4 39.8 

CTa 

CTam 

CTac 

Cda 

Cdam 

Cdac 

2674 3158 1175 6474 49290 

1664 2221 973 5141 37371 

1010 937 202 1333 11919 

102.8 143.5 73.4 269.8 162.7 

110.9 185.1 121.6 428.4 236.5 

91.8 93.7 25.2 111.1 78.4 

89.1 101.8 39.1 208.8 135.3 

55.5 71.6 32.4 165.8 102.7 

33.7 30.2 6.7 43.0 32.6 

captura total anual 

captura total anual malleros 

captura total anual cuerderos 

promedio anual de la captura total 
promedio diaria 

promedio anual de la captura total 
promedio diaria malleros 

promedio anual de la captura total 
promedio diaria cuerderos 

CTa 

CTam 

CTac 

Cda 

Cdam 

Cdac 
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Cuadro 8: Determinaci6n del consumo energetico (CGT)en el bajo rio Caqueta ano 1984 
Determination of energy consuptiom on the lower Caqueta River for the year 1984. 

Captura ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Cgtmen 834 1033 257 395 488 275 272 244 337 275 105 503 5018 CGTa 

Cgtm 750 867 214 340 424 258 198 132 290 239 98 472 4282 CGTam 

Cgtc 84 166 43 55 64 17 74 112 47 36 7 31 736 CGTac 

Cgd 26.9 35.6 8.3 13.2 15.7 9.2 8.8 7.9 11.2 8.9 3.5 16.2 13.8 CGda 

Cgdm 24.2 29.9 6.9 11.3 13.7 8.6 6.4 4.3 9.7 7.7 3.3 15.2 11.8 CGdam 

Cgdc 2.7 5.7 1.4 1.8 2.1 0.6 2.4 3.6 1.6 1.2 0.2 1.0 2.0 CGdac 

CONVENCIONES: 

Cgtmen consumo de gasolina total mensual CGTa consumo de gasolina total anual 

Cgtm consumo gasolina total mensual malleros CGTam = consumo de gasolina total anual 
malleros 

Cgtc consumo gasolina total mensual cuerderos CGTac consume de gasolina total anual 
cuerderos 

Cgd consume gasolina promedio diario CGda promedio anual del consumo 
de gasolina promedio diario 

Cgdm consume gasolina promedio diario malleros CGdam promedio anual del consumo 
de gasolina promedio diario malleros 

Cgdc consumo gasolina promedio diario cuerderos CGdac promedio anual del consume 
de gasolina promedio diario cuerderos 

Cuadro 9: Calculo de la captura,esfuerzo y consumo energetico por periodos hidrol6gicos en el 
bajo rio Caqueta ano 1984. 

Catch, effort and energy consumption per hydrological period on the lower Caqueta 
River for the year 1984 

Periodo CT % ET % CGT % CTm CTc ETm ETc CGTm CGTc 

PH1 20627 41.8 528 36.6 2124 42.3 15881 4746 349 179 1831 293 

PH2 7948 16.1 232 16.1 883 17.6 6440 1508 164 68 764 119 

PH3 13066 26.5 462 32.0 1403 28.0 8936 4130 262 200 1117 286 

PH4 7649 15.5 220 15.3 608 12.1 6114 1535 135 85 570 38 

TOTAL 49290 100.0 1442 100.0 5018 100.037371 11919910 532 4282 736 

CONVENCIONES: 

PH = Periodo Hidrol6gico 
CT = captura total 
ET esfuerzo total 
CGT consume gasolina total 
CTm captura total malleros 
CTc captura total cuerderos 
ETm esfuerzo total malleros 
ETc esfuerzo total cuerderos 
CGTm consumo gasolina total malleros 
CGTc consumo gasolina total cuerderos 1 23 
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Anexo 2 

CAPTURA TOTA L EN MA R IAMANTECA 

Para el area de pesca de Mariamanteca no se tienen datos suficientes en 
cuanto a la captura y el esfuerzo, por no corresponder al area de trabajo. En 
todo caso se tienen algunas cifras agregadas obtenidas a partir de los registros 
de llegada al cuarto trio de La Pedrera de pescado desde el cuarto trio de Ma
ri amanteca. 

La actividad pesquera se inicia en Mariamanteca en el mes de mayo y los 
primeros registros aparecen el 31  del mismo mes; previamente no se present6 
captura, o por lo menos no se llev6 registro. 

En Mariamanteca se asienta un nucleo de pobladores correspondiente a dos 
grandes grupos etnicos: Bora y Miraiia; es posible encontrar miembros de otras 
etnias. En este poblado se localiz6 un pequeiio cuarto trio de 3 toneladas de 
capacidad y se cuenta con la mano de obra de varios pescadores, quienes 
utilizan los equipos de pesca bajo relaciones de "medieria", ya que la gran ma
yoria de los equipos pertenecen al cuarto trio. En total existen unos 6 equipos 
permanentes, pero hasta el momento resu lta imposible realizar calcu los de es
tuerzo, mas aun si se considera la presencia de gran cantidad de cuerdas y es
pineles que son tambien utilizados. 

La captura total proveniente de Mariamanteca fue de 8.798 kg, de los cuales 
7.798 kg correspondieron a Dorado y Lechero en conjunto, y 1 000 kg a Peje
negro y Guacamayo, guardando las mismas proporciones entre especies del 
area de La Pedrera. 

El cuarto trio de Mariamanteca no tue objeto de estudio, pero se convierte 
en un area llamativa por ser precisamente un punto intermedio de resca entre 
Araracuara y La Pedrera, los poblados mas connotados de la region. 

Mayo 31 
Julio 25 
Agosto 28 
Oct. 15 
Nov. 28 
Die. 1 4  

TOTAL 

CAPTURA TOTAL MARIAMANTECA (Kg) aiio 1 984 

Dorado 
y Lechero 

1688 
1083 
1183 
1 400 
1 669 

775 

7789 

Pejenegro 
y Guacamayo 

41 9 
150 
128 
303 

1 000 

TOTAL 

21 07 
1 233 
1 311 
1 703 
1 669 

775 

8798 
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RENTABILIDAD Y RACIONALIDAD DE 

LA ACTIVIDAD PESQUERA 

(Economla pesquera) 



Foto 9: La l/egada de/ "charter " constituye un momento de regocijo en La Pedrera, ya que 
significa la provision de mercancia y el pago de/ producto de la pesca. 
--- Loading the fish for shipment to Bogota. The arrival of the "charter" is a joyful moment 
in La Pedrera since it means the provision of goods and the payment for the fish. 



ASPECTOS ECONOMICOS 

El analisis de los aspectos econ6micos constituye una pieza fundamental pa
ra el control y manejo de los recursos pesqueros, al definir la racionalidad de la 
actividad. Como norma general, los estudios de las pesquerfas contienen al
gunos dates econ6micos sobre los cuales se proyecta la rentabilidad y la ga
nancia diaria de los pescadores. No obstante, la manera de obtener y trabajar 
dates econ6micos ofrece vacf os y se puede afirmar que en muchos casos no 
corresponde a la realidad; portal motive se hace necesario presentar un analisis 
de la actividad pesquera, basado en las dimensiones econ6micas que adquieren 
los parametros de esfuerzo, captura y consume energetico, obtenidos del capf
tulo anterior, en conjunto con los calculos correspondientes al costo de los equi
pos de pesca, costos de la jornada y comercializaci6n del producto, teniendo 
como referencia los aspectos sociales y culturales. 

Para develar la racionalidad de la economfa pesquera en el bajo Caqueta 
se debe tener como referencia basica la economfa local y regional, el com
portamiento de la economfa campesina en la fase de la colonizaci6n y elemen
tos de la antropologfa econ6mica. En el presente capftulo se describe el com
portamiento de los ingresos y los gastos determinados en valores agregados y 
de manera individual, dejando el analisis conjunto para la discusi6n final. 

Determinaci6n de los lngresos 

18: lngreso bruto {pesos corrientes de 1984) 
Ctot anual x ($60) 

18m: lngreso brute malleros 
CTot anual malleros {CTm) x ($60) 

18c: lngreso bruto cuerderos 
CTot anual cuerderos (CTc) x ($60) 

($60: precio por kilo de pescado pagado al pescador) 

18PU: lngreso bruto por Unidad de esfuerzo (para malleros y cuerderos) 
18 I Et (Et= Esfuerzo total) 

18PUm: lngreso bruto por unidad de esfuerzo malleros 
18m I Etm 

18PUc: lngreso brute por unidad de esfuerzo cuerderos 
18c I Etc 127 
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Determinaci6n de los gastos 

GGT = Gasto de gasolina total 
GGT x ($250) 

($250: precio por gal6n de gasolina cobrado al pescador) 

GGTm = Gasto de gasolina total malleros 
CGTm x $250 

GGTc = Gasto de gasolina total cuerderos 
CGTc x $250 

GGPU = Gasto de gasolina por unidad de esfuerzo 
GGT I Et 
GGPUm= GGTm I ETm para malleros 
GGPUc= GGTc I ETc para cuerderos 

Determinaci6n del lngreso neto 

IN = lngreso neto 
IB - GGT 

INm = lngreso neto malleros 
IBm - GGTm 

INc = lngreso neto cuerderos 
IBc - GGTc 

INPU = lngreso neto por unidad de esfuerzo 
(IN I Et) - Cf 

(Cf = Costos de operaci6n) 

INPUm = lngreso neto por unidad de esfuerzo malleros 
(INm I Etm) - Cf1 

(Cf1 = Cosio de operaci6n mallero = $50) 

INPUc = lngreso neto por unidad de esfuerzo cuerderos 
(INc I Etc) - Cf2 

(Cf2= Cosio de operaci6n cuerdero =$30) 

Con el fin de hacer mas manejables los datos, se han elaborado dos cuadros 
resumen. El CUADRO 11 presenta los valores de cada parametro para cada 
uno de los malleros y los cuerderos. El CUADRO 1 2  recoge los valores totales 
acumulados por cada uno de los grandes grupos. 

Siguiendo la columna 2 del CUADRO 11, se tienen los ingresos brutos (IB) 
para cada uno de los pescadores, calculados sobre la captura total individual. 
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Cuadro 11: Determinaci6n del ingreso neto por unidad de esfuerzo. para malleros y cuerderos. 
en el bajo rio Caqueta. (Pesos Corrientes 1984) 

Net income per unit of effort for "malleros" and "cuerderos" on the lower Caqueta River 
for the year 1984. 

PESCADOR IB IBPU GGT GGPU IN INPU 

MALLERO 1 144,000 3,600 65,750 1,644 78,250 1,906 

MALLER02 119,700 2,442 91,000 1,856 28,700 536 

MALLER03 125,940 2,862 50,750 1,153 75,190 1,659 

MALLE RO 4 44,880 2,804 15,250 953 29,630 1,801 

MALLER05 77,520 1,845 39,000 928 38,520 8 6 7  

MALLERO 6 41,100 1,580 18,000 692 23,100 838 

MALLE RO 7 284,820 4,747 91.000 1,517 193,820 3,180 

MALLER08 88,080 2,752 21,250 664 66,830 2.038 

MALLE RO 9 113,280 3,331 28,750 845 84,530 2,436 

MALLERO 10 1 56,660 3.012 58,750 1,130 97,910 1,832 

MALLERO 11 80,220 3,208 25.250 1,010 54,970 2,148 

MALLE RO 12 69,180 1 .976 50,250 1,435 18,930 491 

MALLERO 13 143.940 2,056 93,000 1,328 50,940 678 

MALLERO 14 26,280 1,314 18,500 925 7,780 339 

MALLERO 15 59,760 3,320 59,000 3,278 760 (8) 

MALLERO 16 269,640 1,997 159,250 1,179 110,390 768 

MALLERO 17 30,060 1,670 21,500 1,194 8,560 426 

MALLERO 18 118,140 1,554 51,250 674 66,890 830 

MALLE RO 19 195,180 2,243 95,750 1,100 99,430 1,093 

MALLER020 53,880 1,738 17,250 556 36,630 1,132 

CUERDERO 1 33,600 3,360 17,250 1,725 16,350 1,605 

CUERDER02 29,040 1,320 9,750 443 19,290 847 

CUERDER03 20,880 870 3,500 146 17,380 694 

CUERDER04 28,800 1,200 5,500 229 23,300 941 

CUERDER05 14,220 1,579 3,750 416 10,470 1,133 

CUERDER06 25,020 961 750 29 24.270 902 

CUEROER07 30,360 2,168 8,500 607 21,860 1,531 

CUERDER08 18,240 1,657 3,000 273 15,240 1,354 

CUERDER09 20,220 2,022 2,750 275 17,470 1,717 

CUEROERO 10 78,300 1,701 52,000 1,130 26,300 541 

CUERDERO 11 97,080 1,617 28.000 466 69.080 1,121 

CUERDERO 12 18,780 1,564 6.750 562 12.030 972 

CUERDERO 13 o.ooo 750 2,500 313 3.500 408 

CONVENCIONES: 

18 lngreso Bruto 
IBPU lngre!;O Bruto Por Unidad de Esfuerzo 
GGT Gasto de Gasolina Total 
GGPU Gasto De Gasolina Por Unidad De Esluerzo 
IN lngreso Neto 
CF Costos Fijos 
INPU lngreso Neto Por Unidad De Esluerzo 

100 pesos de 1984 corresponden a 293.80 pesos de 1990 1 29 
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Para los malleros el valor maximo fue de $284.820. Los ingresos medios se 
sitUan entre $80.000 y $195.000, con promedio de '$112.113; los valores bajos 
se sitUan por debajo de $80.000. Para los cuerderos el mayor ingreso fue de 
$97.080, seguido por otro de $78.300, situandose el resto muy por debajo de 
estos valores, con un minimo de $6.000. 

El ingreso bruto por unidad de esfuerzo (IBPU). columna 3, muestra grandes 
diferencias. Entre los malleros (18PUm) se tiene un valor maximo de $4.747, 
que corresponde tambien al pescador con mayor 18. El promedio general de los 
malleros fue de $2.495,mientras el valor minimo correspondi6 a $1 .314. Para 
el grupo de cuerderos se tiene un valor maximo de $3.360, valores medios en
tre $1.300 y $2.000 y un valor minimo de $750. 

El calculo de consumo energetico, gasto de gasolina total (GGT), columna 
4, presenta valores muy altos para los malleros, ya que el precio de la gasolina 
en 1984 en La Pedrera fue de $250 por gal6n, el cual regia unicamente para 
los pescadores, dado que a particulares se cobraba a $350. El promedio general 
de GGT para los malleros fue de $53.525, con un maximo de $159.250, cifra a 
todas luces exagerada, y un valor minimo de $15.250. Los cuerderos presentan 
cifras mas bajas de gasto de gasolina (GGTc). excepto en 3 cases, en donde 
sobrepasan a varies de los malleros. El promedio general se ubic6 en $1 1.076 
con un maximo de $52.000 y un minimo de $750, que suena irrisorio frente al 
promedio de los malleros. 

Al igual que el ingreso, el gasto de gasolina presenta variaciones al calcularlo 
por unidad de esfuerzo (GGPU). Los malleros presentan valores de GGPUm 
elevados, con un promedio de $1.202, un maximo de $3.277 - bastante alto pa
ra un promedio general- y un minimo de $556. Pareciera parad6jico, pero el va
lor maximo de los malleros corresponde a un pescador que no tiene un valor 
demasiado alto en el consume total, pero que tiene un valor muy bajo en el 
esfuerzo total. Para los cuerderos el GGPUc es realmente bajo con un prome
dio general de $507, un maximo de $1.725 que se asemeja mas al compor
tamiento de los malleros. y un minimo, increible, de $28, que equivale a 1 /1 77 
partes del maximo valor de gasto en gasolina para los malleros. 

Cada vez van surgiendo valores menores en cuanto a la rentabilidad de la 
actividad pesquera, hasta llegar al calculo del ingreso neto. El ingreso neto se 
obtiene de la resta del lngreso brute menos el gasto en gasolina. El ingreso ne
to de los malleros (!Nm), columna 6, seiiala enormes diferencias entre cada uno 
de los pescadores. El maximo valor corresponde a $1 93.820, coherente con el 
maximo lngreso bruto, pero no en todos los cases se cumple esta correspon
dencia. Se tiene, por ejemplo, que el minimo de valor de (!Nm) es de $760, can
tidad casi que insignificante, que corresponde a un 18 de $59.760. El promedio 
general para malleros fue de $58.588. Para los cuerderos el ingreso neto (!Ne) 
alcanz6 un promedio de $21.272 con un valor maximo de $69.080 y un minimo 
de $3.500. 

Los calculos de lngreso neto por unidad de esfuerzo (INPU) se convertiran 
en indicador de rentabilidad, ya que incluye los gastos de gasolina y los costos 
fijos de la jornada de pesca. En la columna 7 del CUADRO 1 1 ,  se recogen los 
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valores finales del lngreso neto por unidad de esfuerzo, al cual se le han 
sustrafdo los costos de operacion (Cf) de la faena de pesca. 

El lngreso neto por unidad de esfuerzo para los malleros (INPUm) alcanzo 
un valor promedio de $1 .285, con grandes variaciones en el interior del grupo. 
El maxima valor fue de $3.1 80, que ubicarfa a la actividad coma altamente ren
table, pero el valor minima presenta una cifra negativa de -$8 por jornada de 
pesca, que estarf a insinuando una irracionalidad en el ejercicio de la actividad. 
Por otra parte se presentan valores de lngreso neto inferiores a $850 en nueve 
casos, que suponiendo la ejecucion diaria de la faena, apenas alcanzarfa el nivel 
del salario mfnimo de 1984. 

Por el lado de los cuerderos se obtienen valores muy cercanos a los malleros, 
con un promedio general de ingreso neto por unidad de esfuerzo (INPUc) de 
$1.061, apenas $225 de diferencia con el promedio de los malleros. El maxima 
valor para los cuarderos fue de $1 . 1 1 7  y el mfnimo de $443. 

Con el fin de establecer comparaciones mas puntuales se ha construfdo el 
CUADRO 1 2, que resume los valores agregados para cada parametro, dis
tribufdos entre malleros y cuerderos. La columna 2 del CUADRO 1 2, sefiala un 
ingreso bruto de $2.957.400, de los cuales $2.242.260 fueron para los malleros, 
$420.540 para los cuerderos con mayores valores de esfuerzo y $294.600 pa
ra el resto de cuerderos ocasionales. Determinado por unidad de esfuerzo, el 
IBPU asigna un valor promedio ponderado para malleros de $2.502; para los 
cuerderos contabilizados de $1.597. El gasto de gasolina (GGT), columna 4, 
sefiala $1.254.500, de los cuales los malleros gastaron $1.070.500, mientras 
los cuerderos contabilizados alcanzaron la cifra de $144.000; el resto gasto so
lo $40.000, suma equivalente al consumo bajo de un solo mallero. 

Por su parte los gastos de gasolina por unidad de esfuerzo (GGPU), colum
na 5, sefialan un promedio ponderado de $1 .202 para los malleros, $507 para 
los cuerderos contabilizados y $150 para el resto de cuerderos, cifras signi
ficativamente mas bajas que las de los malleros. El ingreso neto (IN), columna 
6, mostrara entonces promedios no tan distanciados entre cuerderos y malleros, 
como lo selialaba el ingreso bruto (IB). Para los malleros el INm correspondio 
a $1 .171. 760, con promedio ponderado de $58.588, mientras los cuerderos con
tabilizados alcanzaron un total de $276.540, con promedio de $21.272. El res
to de cuerderos obtuvo ingreso neto de $254.600, cifra muy cercana a sus co
legas contabilizados. Al analizar este parametro por unidad de esfuerzo se pre
senta un acercamiento de la brecha entre malleros y los dos grupos de cuer
deros. 

Si la brecha se va cerrando poco a poco y la rentabilidad de la actividad pes
quera se pone en duda para los malleros, la determinacion del ingreso neto por 
unidad de esfuerzo (INPU) (columna 7 y FIGURA 17) deja ver una brecha mas 
pequelia, ya que se incluyen los costos de jornada de pesca, que son mas al
tos para los malleros. Aquf se incluye solamente el costo de baterf as como cos
to de operacion. Los valores finales del promedio ponderado de ingreso neto 
por unidad de esfuerzo arrojan la cifra de $1.249 para el grupo de los malleros, 
$1 .061 para los cuerderos contabilizados (solo $1 88 de diferencia), y $927 pa- 13 1 
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Cuadro 12: Distribuci6n de los ingresos entre pescadores en el bajo rio Caqueta (Pesos 
corrientes 1.984) 

Income distribution among fishermen on the lower Caqueta River for the year 1984. 

IB IBPU GGT 

TOTAL 2,957,400 1,254,500 

MALLE ROS 2,242,260 2,503 1,070,500 

CUERDEROS 420,540 1,598 144,000 

CUERDEROS 294,600 1,107 40,000 

NO CONTABILI. 

CONVENCIONES: 

18 
IBPU 
GGT 
GGPU 
IN 
CF 
INPU 

lngreso Bruto 
lngreso Bruto Por Unidad de Esfuerzo 
Gasto de Gasolina Total 
Gasto De Gasolina Par Unidad De Esfuerzo 
lngreso Neto 
Costas Fijos 
lngreso Neto Par Unidad De Esfuerzo 

100 pesos de 1984 corresponden a 293.80 pesos de 1990 

15% 

GGPU 

1,203 

509 

150 

IN 

1,702,900 

1,171,760 

276,540 

254,600 

Q Malleros 

!3 Cuerderos 

I] Ocasionales 

INPU 

1,249 

1,059 

927 

Figura 1 7. Distribuci6n porcentual del ingreso neto entre los pescadores del bajo rfo 
Caqueta, aiio 1 984. 

Net income distribution (percentages) among fishermen on the lower Caqueta 
River for tt1e year 1 984. 
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ra el grupo no contabilizado de cuerderos (apenas $322 de diferencia). Estos 
resultados ponen en tela de juicio la rentabilidad de la actividad, especialmen
te por los grandes costos que implica la adquisicion y operacion del equipo de 
los malleros, que no justifica de ninguna manera una diferencia tan baja con rela
cion a los cuerderos, quienes tienen bajos costos de inversion en equipo. 

Costos de inversion, adquisici6n y funcionamiento de los 
equipos de pesca 

El costo del equipo de pesca es basico para conocer la magnitud de las 
inversiones realizadas en esta actividad. El equipo de pesca esta compuesto 
por bote, motor y malla y sus costos desagregados se presentan para los ma
lleros, ya que los cuerderos en su gran mayorfa no son propietarios de equi
pos. Asf, se ha construfdo el CUADRO 13 que presenta los costos aproximados 
para cada componente del equipo de pesca, a precios corrientes de 1984. 

El bote es el componente que menores diferencias implica, puesto que en 
la region se consigue por encargo, se fabrica con buenas maderas y es de 
excelente calidad. El costo de un buen bote apto para la pesca puede ascender 
a $30.000, inclusive $40.000, aunque no es la norma. La duracion de un bote 
puede calcularse entre 5 a 1 O anos, con casos excepcionales de mas de 1 5  anos. 

La malla determina 3 grupos de acuerdo con su longitud: las mallas largas, 
de 250 mts o mas; medianas hasta 200 mts y cortas de menos de 150 mts, lo 
cual define costos diferenciales. La confeccion de la malla incluye 3 pasos: tejida, 
entrallada y emboyada, cada fase acarrea sus propios costos, que se describen 
a continuacion. 

La tejida incluye los materiales y la mano de obra. Para 100 mts de ma Ila se 
requieren dos cajas de polyester de 30 conos cada una, que en principio pare
ce exagerado; se debe tener en cuenta que la malla en esta region, es multifi
lamentosa, generalmente de 3 o 4 filamentos, dependiendo del calibre. Ademas 
del polyester es necesario contar con un cordel bastante grueso sobre el que 
se apoyara la malla propiamente dicha, proceso que se conoce como la entra
llada. El cordel de polyester de alta resistencia tiene un valor cercano a $5.000 
por cad a 100 mts. Al finalizar la entrallada se comienza la fijacion de ba lones 
plasticos con boyas, (emboyada), aunque se utilizan en ocasiones esferas de 
icopor mucho mas costosas que los balones. La distancia entre boyas depen
de del mallero, pero generalmente se colocan cada 2 o 2,50 mts, y como boya 
final se colcica un.camburon, caneca plastica, de 1 o 5 galones de capacidad. 

Los precios de los materiales varfan, pero se puede asignar un valor de 
$20.000 a la caja de polyester, $50 al metro de cordel, $90 a cada balon plastico, 
$200 a cada boya de icopor y $500 al camburon de plas1ico. 

Los costos de la mano de obra no son fijos y tampoco operan de igual mane
ra para todos los malleros, dado que en muchos casos la mano de obra corre 
por cuenta del mismo pescador o de la familia. En cualquier caso los costos de 1 33 
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la tejida, en el poblado de La Pedrera se acercaban a $150 (pesos corrientes 
1984) por metro de malla. La entrallada y emboyada, en conjunto, se cotizaba 
en cerca de $4.000 por malla de 100 mts. Aun cuando se recurra a la mano de 
obra propia o familiar, se han asignado los valores de los equipos con los precios 
arriba determinados, ya que puede considerarse como costo de la autoexplo
tacion de la mano de obra familiar. 

El motor por su parte, responde a un amplio rango de costos dada la variedad 
de marcas, modelos y potencias existentes en el mercado; obviamente su esta
do tambien cuenta. En la zona de estudio se encuentran por lo menos 5 marcas 
distintas, bastante conocidas, y motores desde 8HP hasta 25HP. Resulta diffcil 
determinar un precio a cada motor fuera de borda, por lo cual se han definido 
solamente dos escalas. La primera contempla los motores entre 8 y 14 HP con 
un avaluo de $130.000; la segunda entre 15 y 25 HP con un avaluo de $200.000, 
sin establecer mayores diferencias entre su estado. 

Siguiendo el CUADRO 13 se tiene que los costos de las mallas, que varfan 
entre $142.500 y $72.500, definen en conjunto con el costo de los motores, las 
diferencias en el valor del equipo de pesca entre los malleros, tal como puede 
observarse en la columna 5 del CUADRO 13. El equipo mas costoso alcanza 
un valor de $372.000 (pesos corrientes de 1984), mientras el equipo mas 
modesto llega a costar $232.500. La diferencia en costos de los equipos no 
implica necesariamente una diferencia en la captura; como resultado paradojico 
se tiene que uno de los malleros con mayor captura total a nu al es el propietario 
de uno de los equipos mas baratos. 

Al calcular los costos agregados de los equipos de pesca se obtiene una 
inversion total de $5.840.800, sumando el valor de cada uno de los equipos 
individuales. Las mallas alcanzan un valor total de $2.150.800, los boles 
$600.000 y los motores $3.090.000. 

Si se tiene en cuenta el costo de las inversiones para determinar verda
deramente el ingreso neto por mallero y si se consideran los costos de operacion 
y depreciacion del equipo, ademas de los relativos a su mantenimiento (tales 
como el remiendo de la malla, los repuestos para los motores y el arreglo de 
bole), la brecha entre el ingreso neto por unidad de esfuerzo, tal vez daria un 
giro en Javor de los cuerderos, mas aun si en la contabilidad se incluyen los 
costos de los salarios pagados por los malleros. En otras palabras, el desfase 
tecnico entre malleros y cuerderos no implica una mayor rentabilidad para los 
primeros. 

Si la inversion en equipos de pesca alcanza la cifra de $5.840.800 y la captu
ra anual de los malleros corresponde a un ingreso neto de $1.171.760, signifi
ca que en un ario se retorna el 20.06% de la inversion en equipo, por lo que se 
necesitarfa por lo menos 5 arios para recuperar los costos de inversion, sin con
siderar la depreciacion, los salarios pagados y los costos de operacion del equi
po. 

Si consideramos el ario 1984 como ario de partida, se tiene que la inversion 
total en equipo dividida por la captura total de los malleros arroja un valor de 
$156 de inversion por kilo de pescado capturado, para el primer ario. Si el pre-
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Cuadro 13: Costos totales de los equipos de pesca para los malleros en el bajo rio 
Caqueta. (pesos corrientes 1984). 

Total cost of fishing equipment per "mallero" on the lower Caqueta River for 
the year 1984. 

MALLE ROS MALLA BOTE MOTOR TOTAL 

MALLERO 1 142,500 30,000 200,000 372,500 

MALLER02 142,500 30,000 200,000 372,500 

MALLER03 142,500 30,000 130,000 302,500 

MALLER04 142,500 30,000 130,000 302,500 

MALLE RO 5 142,500 30,000 130,000 302,500 

MALLER06 142,500 30,000 130,000 302,500 

MALLER07 142,500 30,000 130,000 302,500 

MALLER08 97,000 30,000 200,000 327,000 

MALLER09 97,000 30,000 130,000 257,000 

MALLERO 10 97,000 30,000 130,000 257,000 

MALLERO 11 97,000 30,000 130,000 257,000 

MALLERO 12 97,000 30,000 200,000 327,000 

MALLERO 13 97,000 30,000 130,000 257,000 

MALLERO 14 97,000 30,000 130,000 257,000 

MALLERO 15 97,000 30,000 200,000 327,000 

MALLERO 16 87,300 30,000 130,000 247,300 

MALLERO 17 72,500 30,000 130,000 232,500 

MALLERO 18 72,500 30,000 200,000 302,500 

MALLERO 19 72,500 30,000 130,000 232,500 

MALLER020 72,500 30,000 200,000 302,500 

TOTAL 2,150,800 600,000 3,090,000 5,840,800 

100 pesos de 1984 corresponden a 293.80 pesos de 1990 

cio pagado por kilo al pescador era de $60, necesariamente existe un desfase 
en la rentabilidad. Para los cuerderos la inversion total no excede $50.000, lo 
que daria coeficientes de inversion por kilo de pescado inferiores a $60, que 
en ultimo termino indica una ganancia superior a la de los malleros. Pero se de
be prevenir que calculos mas precisos requieren una revision minuciosa de cada 
caso en particular. 

Costos de la jornada de pesca 

Ademas de los costos de gasolina -ya considerados- �a jornada de pesca 
incluye otros gastos como los salarios y los costos de baterias para linterna. En 
las relaciones de "medieria"'los gastos corren por cuenta del duefio del equipo, 
mientras en las "asociaciones" son divididos por partes iguales. Por otro lado, 
en las relaciones laborales, simplemente se contrata un pescador y un ayudan- 135 



136 

Estudios en la Amazonia co/ombiana - Studies on the Colombian Amazon 

te con asignaciones fijas de $400 para el primero, quien sera el responsable 
del equipo, y de $200 para el segundo. 

En los calculos del costo de una jornada de pesca se deberfa incluir tam
bien los costos de la alimentaci6n y alojamiento para aquellos que contratan 
muchachos, pero implicarfa entrar en detalles particulares. Como situaci6n ge
neral se cuenta con el apoyo de la mano de obra familiar, incluyendo la esposa 
del pescador y los hijos menores de edad, por lo que en muchas ocasiones estos 
salarios se obvian y no son considerados por el pescador como costos de ma
no de obra. En estas relaciones laborales juegan un papel definitivo los aspectos 
socioculturales y es notorio que la ma no de obra, en su mayorf a, la proveen los 
"muchachos", generalmente provenientes de unidades indfgenas, quienes ba
jo el mecanismo de prestamo de sus hijos o hijas menores establecen relaciones 
de alianza con los blancos, consolidadas desde la epoca de la explotaci6n cau
chera. Por tal raz6n, la economfa local y la economf a pesquera adquieren un 
perfil muy especial, no siempre facil de determinar a la hara de establecer cal
culos econ6micos. 

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta los apartados referentes a los 
aspectos socioculturales ya descritos en la primera parte, la unica manera de 
homogeneizar los costos de una jornada de pesca para hacerlos comparables, 
es calculando el costo de las baterfas, que se comporta de manera similar pa
ra todos los malleros y cuerderos. Los malleros utilizan un par de pilas por ca
da dos jornadas, ya que deben estar alumbrando frecuentemente durante la 
noche, mientras las exigencias de revision de las cuerdas requiere un menor 
consumo de pilas. Asf se ha determinado en $50 los costos de la jornada para 
los malleros y $30 para los cuerderos. El resto de costos no son comparables, 
pero se relacionan en general con el deterioro del equipo y el mantenimiento 
de este, el cual ocupa gran parte del tiempo diario de los pescadores, a quienes 
se ve revisando motores, "calafeteando", resanando los huecos del bote con 
"breo"; o remendando las mallas, tal vez la parte del equipo que mas dafios su
fre por los continuos accidentes, siendo frecuente la perdida de largos trozos 
de malla; de paso hay que tener en cuenta el "pago por el rescate" a quien la 
devuelva a sus duefios. 

Comercializaci6n del pescado 

La pesca de los grandes bagres en el bajo rfo Caqueta tiene como finalidad 
atender la demanda de pescado en Bogota, puesto que a nivel local el merca
do es nulo ya que no existe problema en la extracci6n de pescado para auto
consumo; ademas con un solo bag re grande que se atrapara por dfa, se alimen
tarfa todo el poblado. 

La comercializaci6n cumple varias etapas hasta llegar al consumidor final. 
En primer lugar el producto de la faena es entregado por el pescador al cuar
to trio local, al cual le corresponde la tarea de evicerar, descabezar, desaletar 
y pesar el pescado, para lo cual cuenta con varios empleados. Posteriormente, 
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el pescado se congela y se almacena hasta completar una cantidad minima de 
4 toneladas, suficiente para justificar su transporte aereo a Bogota (FOTOS 1 O, 
11 y 12) 

El precio por kilo de pescado pagado al pescador en 1984 fue de $60, sin 
establecer diferencias entre especies, situaci6n que se present6 en perfodos 
anteriores, cuando se pagaban precios diferentes por Dorado, Lechero y Pinta
dillo, catalogados en la primera categorfa y un precio menor para Pejenegro y 
Guacamayo, considerados de segunda categorf a. Es normal dentro de la co
mercializaci6n establecer escalas de precios entre diferentes calidades. Como 
primera clase en el mercado de Bogota, se consideran actualmente los bagres 
grandes que pueden ser fileteados sin problema; de segunda los bagres pe
quef'ios y los que muestran bajo grado de descomposici6n, y como de tercera 
se cataloga el pescado que presenta signos de descomposici6n evidentes. En 
los cuartos frfos de La Pedrera existe tambien esta escala, pero dada la mo
dalidad de la jornada de pesca, raramente se presenta pescado de segunda cla
se y menos aun de tercera clase; solo en los casos de mordeduras severas por 
el Canyeru (tarn. Cetopsidae), una especie predadora de los peces caidos en 
las mallas, se considera el producto de segunda o tercera: por lo general los 
pescadores prefieren dejarlo para su propio consume. La presencia de cases 
de descomposici6n en el pescado de La Pedrera se debe a demoras imprevis
tas en el transporte o a problemas tecnicos en el cuarto frfo, situaciones bien 
controladas por los propietarios, quienes estan al tanto de que no les vayan a 
"segundiar" el pescado al llegar a Bogota. Por estas razones sera valido consi
derar todo el pescado como de primera calidad, para calculos posteriores. 

La comercializaci6n del pescado por vf a aerea es la nota mas caracterf stica 
de la pesca en la Amazonia colombiana, y los "charte" termino local para los 
vuelos contratados, o "charter", se han convertido en el medic mas viable de· 
transporte hacia Bogota, aun con los altfsimos costos que implica la vf a aerea 
para carga de este tipo. 

Existen pocas aerolineas que viajan al Amazonas, por lo que son amplia
mente conocidas entre los usuarios. Los cargueros utilizados para el transpo
rte de pescado pertenecen a dos empresas de reconocida permanencia y se 
contratan cuando hay suficiente pescado, puesto que los costos son eleva
dfsimos y no resulta rentable transportar cantidades menores. El viaje se contra
ta "redondo", ida y vuelta, con un costo fijo; hacia La Pedrera se carga con ca
necas de combustible, gasolina y ACPM, ademas de vfveres, y en viaje de re
greso a Bogota se carga con el pescado. 

Tambien para los pasajeros eventuales los vuelos charter son el media mas 
frecuentemente utilizado, a pesar del frf o y la incomodidad de viajar con cane
cas de combustible o con pescado congelado. En todo case la llegada del "char
ter" es una ocasi6n que se celebra en La Pedrera y esta profundamente ligada 
al devenir del poblado, pues es el dia en que llega la plata, los conocidos o en 
que se abandona el poblado. 

A su llegada a Segota el pescado se remata especialmente en el mercado 
de "Paloquemao" que se encargara de la venta al menudeo al consumidor fi-
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nal. Como todos los productos alimenticios, los precios de venta dependen de 
la epoca del aiio y para 1984 tuvo un promedio aproximado de $400 kilo, con 
algunas fluctuaciones, considerando exclusivamente la categorfa de primera cali
dad. Asf, se utilizara para calculos posteriores la suma de $400 por kilo de pes
cado vendido al consumidor final. 

En el CUADRO 14 se presenta el ingreso total mensual obtenido en la co
mercializaci6n del producto (a partir de la captura total mensual, multiplicando
la por $400) y su distribuci6n entre pescadores e intermediarios. 

Distribuci6n de los ingresos entre pescadores e interme
diarios 

Para la confecci6n del CUADRO 14 y la FIGURA 18 se ha tenido en cuenta 
solamente los calculos de ingreso bruto (IB), de la misma manera como se 
determin6 para los pescadores en el apartado anterior. Las cifras no expresan 
los ingresos netos, ya que este calculo implica la definici6n de los gastos, so
bre los cuales no se cuenta con informaci6n precisa. 

Un seguimiento cuidadoso del CUADRO 14 muestra claramente una situa
ci6n tfpica de la economfa local: la ciclicidad de los ingresos, pues existen me
ses como febrero o enero que presentan elevadas cantidades de dinero en ma
nes de los pescadores y meses como noviembre que denotan escasez, con un 
total circulado por la venta del producto de apenas $70.500 frente a $651.660 
de Febrero. Claro esta que la ciclicidad tiene efectos en el mercado de Bogota 
que se comporta de la misma manera y explica la variaci6n de los precios a lo 
largo del aiio. 

La ciclicidad de los ingresos en dos o tres meses del aiio equipara la 
economfa pesquera del bajo Caqueta con la manera como opera la economfa 
campesina con un perfodo de cosecha grande y de mitaca, en donde se reciben 
los mayores ingresos. El hecho de recibir los ingresos especialmente en dos 
epocas del aiio obliga al pescador al establecimiento de relaciones crediticias 
con los comerciantes locales o a "fiar" hasta que llegue el dinero. Ademas, los 
ingresos solo te6ricamente se pueden calcular por mes, ya que en verdad el 
dinero circula con la llegada del charter y este puede aparecer 2 6 3 veces al 
mes en perfodos de pesca exitosa, o cada 2 meses, si no se cumple con el 
almacenamiento minimo de 4 toneladas de pescado, aunque en verdad no 
sobrepasa mas de 5 6 6 semanas. 

Volviendo al CUADRO 14 y a la FIGURA 18, el ingreso total muestra gran
des diferencias al comparar pescadores e intermediarios. De un total de 
$19.675.700 como valor del pescado vendido durante el aiio, los pescadores 
en conjunto obtuvieron la suma de $2.957.400, equivalente al 15%, del cual 11 % 
($2.242.600) correspondi6 a los malleros y el restante 4% ($715.140) a los 
cuerderos. 

El 85% del valor total correspondi6 a los intermediarios en conjunto. En 
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Cuadro 14: Valor total del pescado realizado en 1984 y distribuci6n del ingreso total (IT) 
entre i;iescadores e intermediaries en la bajo rio Caqueta. (pesos corrientes 1 984) 

Total value of fish marketed in the year 1984 and distribution of gross income 
(IB) among fishermen and intermediaries. 

MES VA.TOTAL IT IT 
PESCADO PESCADORES MALLE ROS 

EN ERO 3,163,600 474,540 373,020 

FEBRERO 4,344,400 651,660 520,620 

MARZO 742,800 111,420 59,220 

ABRIL 1,186,000 177,900 138,120 

MAYO 1,993,200 296,280 248,280 

JUNIO 904,400 135,660 114,780 

JULIO 972,800 145,920 109,920 

AGOSTO 1,016,100 152,460 78,360 

SEPTIEMBRE 1,069,600 160,440 99,840 

OCTUBRE 1,263,200 189,480 133,260 

NOVIEMBRE 470,000 70,500 58,380 

DICIEMBRE 2,589,600 388,440 308,460 

TOTAL 19,715,700 2,954,700 2,242,260 

100 pesos de 1984 corresponden a 293.80 pesos de 1990 

IT IT 
CUE ADE ROS INTERMEDIARIOS 

101,520 2,689,060 

131,040 3,692,740 

52,200 631,380 

39,780 1,008,100 

48,000 1,696,920 

20,880 768,740 

36,000 826,880 

74,100 863,640 

60,600 909,160 

56,220 1,073,720 

12,120 399,500 

79,980 2,201,160 

712,440 16,761,000 

121 Malleros 

E:I Cuerderos 

1111 Intermediaries 

Figura1 8. D istribuci6n porcentual del ingreso bruto entre los pescadores e interme
diaries en el bajo rio Caqueta, afto 1 984. 

Gross income distribution (percentages) among fishermen and intermediaries 
on the lower Caqueta R iver for the year 1984. 141 



Foto 12: Despues de arreglado el pescado es llevado a los cuartos frios, en donde se almacena 
hasta completar 4 o 5 toneladas. El transporte entre et puerto y el cuarto trio es tarea de 
"descabezadores" 

---- After preparing the fish, it is taken to the cold storage units where it is kept until there is a 
quantity of 4 or 5 tons. The transportation between the port and the cold storage unit belonging to the 
"head cutters" 
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cualquier caso es necesario anotar que no se pudo calcular puntualmente los 
costos en que incurren los intermediarios; estos ultimos se pueden definir de la 
siguiente manera: el primer intermediario es el cuarto frfo local, cuyo fun
cionamiento acarrea grandes costos, comenzando por las instalaciones y 
equipos, los salarios del administrador y de los empleados, entre "desca
bezadores" -quienes arreglan el pescado-, cuidanderos y mecanicos de man
tenimiento; en total ocupa a 5 personas entre tiempo parciai y tiempo completo. 
La operaci6n diaria del cuarto implica el consumo de por lo menos 20 galones 
de ACPM para el funcionamiento de las maquinas. El segundo nivel de costos 
de intermediaci6n que tambien corre por cuenta del cuarto frfo, es el contrato 
del carguero, 01"charter", para el transporte del pescado; aunque no se tienen 
costos precisos, en 1984 la tarifa por kilo de carga en una sofa direcci6n era de 
$50, o sea que el costo del vuelo se podria acercar a media mill6n de pesos,
cifra bastante alta si se compara con los precios del transporte terrestre o flu
vial. El segundo nivel de intermediaci6n se presenta en Bogota y esta constitui
do principalmente por los comerciantes de pescado de "Paloquemao", quienes 
tienen una serie de gastos en transporte y funcionamiento de equipos, junta con 
los costos propios de la comercializaci6n local, salarios, etc. Sin embargo, es 
notorio que la mayor parte de las ganancias se presentan en este ultimo grupo 
de intermediarios. 
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D I SC U SION 
( Manejo del recurso pesquero ) 

Cuando se trata de definir los principales aspectos que deben considerarse 
en la planificaci6n de los recursos naturales, especfficamente en el caso de los 
recursos pesqueros en el bajo rfo Caqueta, es posible encontrar diversos plan
teamientos que pueden causar confusion. 

Por un lado, los enfoques provenientes de las ciencias naturales haran en
fasis en el conocimiento de la biologf a, la ecologfa y la fisiologfa reproductiva 
de las especies objeto de captura. Por otra parte, las ciencias sociales enfa
tizaran mas en el pescador que en el pescado y se propondran estudios antro
pol6gicos, sociol6gicos y econ6micos. Los institutos y entidades vinculadas con 
la administraci6n del recurso buscaran generar mecanismos de acci6n insti
tucional para el control y reglamentaci6n de la actividad. Tanto el debate am
biental como los desarrollos en la biologf a pesquera han permitido definir enfo
ques que incluyen una perspectiva mas integrada de las diferentes instancias 
que determinan el manejo de los recursos pesqueros. 

Una de las limitaciones mas serias para el manejo de los recursos pesque
ros en la Amazonia colombiana es la escasez de informaci6n. En este caso, se 
encuentran dificultades para generar datos basicos relevantes, por lo cual se 
requiere la realizaci6n de proyectos de investigaci6n que cubran perfodos mul
tianuales. Pero ante la escasez o nula disposici6n de informaci6n, se hace ne
cesario rescatar datos valiosos y trabajar con informaci6n restringida y mucha 
imaginaci6n, contando primordialmente con un marco interdisciplinario. 

La manera como se llev6 a cabo el presente trabajo reivindica ampliamente 
las fuentes primarias en la generaci6n de datos basicos a partir del trabajo direc
to con los pescadores, bajo el marco de la investigaci6n participativa. (De esta 
manera se logr6 reconstruir el afio de 1 984 con base en los cuadernos de 
cuentas de los pescadores y los cuartos frfos, todo acompafiado, claro esta, de 
testimonios orales, censos, observaci6n, observaci6n participante y metodos 
estadfsticos propios de las ciencias naturales y sociales). 

Aunque el material recogido se encuentra dividido en tres campos, no 
significa esto que sean excluyentes; al contrario, se pretende mantener u n mar
co hist6rico y una vision interdisciplinaria, pues no siempre resulta c6modo 
trabajarlos de manera separada. 

Si bien la actividad pesquera constituye la base econ6mica regional mas 
estable, el nucleo humano de la region no se puede considerar, en sentido 
estricto, como una sociedad de pescadores por diversos motivos: en primer lu
gar, la "economf a colona"'en esta pa rte de la Amazonia no se caracteriza pro
piamente por ser pescadora, sino que incluye la actividad dentro de las estra- 145 
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tegias generadoras de ingreso y solo en muy pocos casos corresponde a una 
actividad exclusiva. En segundo termino, los indfgenas vinculados con la acti
vidad no poseen de ninguna manera el "status" de pescadores, sino que tambien 
incluyen el ejercicio de la pesca como una actividad generadora de ingresos mo
netarios dentro de la economf a indfgena. Para los colonos se tiene que ni los 
peces ni la pesca son la base de la comprension del mundo -como sucede con 
las sociedades pescadoras-, sino que operan mas dentro de una economf a ex
tractiva, en donde se explota el pescado, y en el momento de escasez del recur
so facilmente se toman otras alternativas que incluyen la emigracion de la region. 

Definir claramente la vinculacion con el recurso pesquero resulta necesario 
para recontextualizar la actividad y conocer el impacto diferencial de cada gru
po determinado sob re el recurso. De allf que la definicion de tipologf as como 
malleros, cuerderos. pescadores ocasionales, pescadores profesionales, pes
cadores de temporada, indfgenas, colonos, etc., ofrece una buena base en es
ta direccion, al igual que la redefinicion de las tecnicas y areas de captura con 
un marco sociocultural. 

El estudio del comportamiento economico es otro referente basico para 
comprender y enmarcar la actividad pesquera. En primer lugar, la pesca co
mercial en La Pedrera es determinada por la demanda extraregional del pro
ducto, siendo el mercado local dominado tambien por comerciantes extralocales, 
llegados a rafz del inicio de la explotacion comercial de los grandes bagres. 
Respecto a las ganancias de los pescadores e intermediarios, a nivel de la ge
neracion y distribucion de los ingresos se aprecia un desfase entre la rentabili
dad local y la global, puesto que estos ultimos se apropian el 85% de los ingresos 
totales, mostrando una alta rentabilidad de la actividad pesquera, sin que se 
pueda decir lo mismo a nivel de los pescadores locales. 

Dada la procedencia de los distintos pescadores, cada uno opera con una 
racionalidad distinta que en ocasiones adquiere visos paradojicos. Es el caso 
de la baja diferencia en los ingresos netos por unidad de esfuerzo entre los 
poseedores de equipos de pesca y los cuerderos. En este sentido, cuando se 
intenta hacer un acercamiento desde la evaluacion economica de proyectos, 
para el primer aiio de los dueiios de equipo, la inversion por kilo de pescado 
capturado serf a dos veces y media el valor por kilo pagado al pescador en el 
cuarto frfo local. Para los cuerderos, por el contrario, la inversion en equipo es 
muy baja y por lo tanto el precio de venta del pescado esta muy por encima de 
su inversion por kilo capturado. Si se tiene en cuenta que el capital de inver
sion para los malleros solo se retornarfa despues de varios aiios y que los 
equipos acuaticos se deprecian rapidamente, se tendrfa entonces una irra
cionalidad economica en el ejercicio de la actividad. Sin embargo, en este ca
so se debe reubicar la pesca en el contexto sociocultural respectivo, donde el 
pescador no considera los costos de operacion de los equipos, ni los parametros 
de la evaluacion de proyectos, sino que opera dentro de pautas especiales de 
la economfa colona y campesina, donde la pesca es una actividad generadora 
de ingreso y las relaciones con los patrones locales le confieren visos socio
culturales que traspasan los estrfctamente economicos. Asf, por ejemplo, el so-
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lo hecho de conseguir gasolina barata se convierte en incentivo para pescar. 
Por tal raz6n, para comprender la economia pesquera se requiere un marco mas 
amplio que cobije elementos de la economia regional, la economia indigena y 
las estrategias econ6micas de los colonos. ademas de los determinantes extra
regionales que operan dentro de una vision extractivista de los recursos natu
rales. 

Una vez definido el marco sociocultural y econ6mico, quedan por conside
r�r los aspectos relacionados con el recurso mismo: los grandes bagres, ya que 
es necesario establecer el impacto de la pesca comercial sobre las poblaciones 
naturales de peces. Para esto, la biologia pesquera ha definido una serie de 
parametros que relacionan al pescador con el recurso. Se determina entonces 
el esfuerzo, la captura y los parametros derivados de estos, con el objeto de 
definir tanto la productividad del rio como el maximo rendimiento sostenible a 
punto de equilibrio de la actividad sin afectar la dinamica de las poblaciones 
naturales. Las metodologias disenadas, especialmente los modelos proyec
tados. pueden conllevar a una serie de malentendidos y equivocaciones, no tan
to por la validez matematica, sino por la generaci6n de los datos basicos. Asi, 
es necesario detallar y discriminar, cuanto mas sea posible, entre pescadores, 
periodos, areas, tecnicas, especies, etc .. para generar modelos mas realistas, 
ya que muchas veces se homogeniza y se proyecta sin considerar diferencia 
alguna. En el presente estudio se muestra c6mo pueden variar los resultados 
al considerar datos agregados y discriminados. 

El impacto que provocan menos de 60 pescadores sobre mas de 100 km del 
rio se esperaria que fuera minimo, pero si se considera que las mallas rodadas 
son tecnicas de alto nivel de extracci6n, cambia la situaci6n. Al preguntar di
rectamente a los pescadores sobre el impacto de la actividad, se encuentra una 
doble vision. Por un lado, en los testimonios orales se hace referencia conti
nua al gran exito de la captura hasta la decada pasada y se afirma que "con 
menos mallas, mas cortas que las actuales, y menos trabajo, ya que se pescaba 
de dia, se capturaba mas pescado que ahora. A partir de los af10s 80, cuentan, 
'el pescado se ha arisquiado y ahora se debe agarrar con mallas mas largas y 
de noche, porque el pescado de dia las ve y las evita". Por otro lado, hay quienes 
consideran al rio Caqueta, en el area de La Pedrera, como un rio "virgen", en 
el sentido que frente a la extracci6n pesquera del rio Caguan o del rio Meta, la 
explotaci6n del bajo rfo Caqueta se encuentra en "pafiales". Ambos comenta
rios deben comprenderse en su justa medida, ya que si bien es cierto que 
anteriormente se pescaba con mayor exito, tambien existf an menos pescadores 
y equipos de pesca, lo cual le daba un alto valor a la captura por unidad de es
fuerzo, situaci6n tfpica de los inicios de la actividad. Pero pasar de allf a la "vir
ginidad" del rfo acredita una discusi6n mas amplia, para la cual resulta util 
emplear el modelo propuesto por Welcomme (1985), con el cual es posible 
sefialar los cambios en la captura y en la captura por unidad de esfuerzo en 
funci6n del esfuerzo. Asi, se define el comportamiento de la actividad pesque
ra desde su inicio y la lase de explotaci6n sostenible hasta el colapso (ver 
FIGURA 22). 1 47 



1 48 

Estudios en la Amazonia colombiana - Studies on the Colombian Amazon 

En el diagrama se observa c6mo al inicio de la actividad se logra una alta 

captura por u n idad de esfuerzo, y como esta va disminuyendo paulatinamente 

al aumentar el esfuerzo, lo que haria entender los comentarios de los pescadores 
locales con respecto al exito de la actividad en tiempos pasados. 

Ahora bien, la captura por unidad de esfuerzo para los malleros puede ha
ber disminuido, pero la captura total ha aumentado, significando un aumento 
concomitante del esfuerzo. En este sentido, se desvirtUa la  supuesta "virgini

dad" del rio, y si se juzga a partir de las tallas de captura parece que la activi

dad pesquera actual se s·itua entre la fase estable, pasando a desestabilizarse 

paulatinamente, aunque la comprobaci6n de tal aserto requiere un trabajo mas 

detallado. En todo caso los datos analizados en el presente trabajo ofrecen una 

buena base para iniciar la modelaci6n matematica y calcular la productividad 

del rio. Solo estudios sistematicos y comparativos permitiran efectuar modelos 
mas reales, puesto que es necesario considerar que la pesca comercial en el 
bajo Caqueta es multiespecifica (por lo menos seis especies de bagres), y que 
los pescadores responden a tipologias muy especiales, mezcla de factores so
cioculturales y econ6micos. 

Tanto para realizar modelos como para intervenir en la actividad mediante 

su reglamentaci6n, es imprescindible lograr un alto nivel de detalle, con el f in 
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Figura 19. Diagrama te6rico del cambio en la captura y de la captura par u n idad de 
esfuerzo en funci6n del esfuerzo. 

Theoretical diagram of change in catch and catch per unit of effort in relation 
to effort. 
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de discriminar las diversas situaciones. Sin embargo, la actividad pesquera es 
bien dinamica y se hace necesario tener material comparativo con datos mul

tianuales. Por ahora se cuenta con datos de captura y esfuerzo de los anos 1 984, 
1 985, 1 988 y 1989 para el  area de La Pedrera y datos desde 1 986 hasta 1 989 

para el area de Araracuara, los cuales se encuentran en proceso de elaboracion 

por lo que solo su analisis conjunto podra llevar a resultados mas confiables y 
definitivos. Por otro lado, los estudios sobre la biologia de los grandes bagres 
son escasos, no obstante su enorme importancia en la pesca comercia l ,  por lo 

cual e l  conocimiento basico del recurso, pilar fundamental para el man ejo, es 

aun desconocido y se hace u rgente la realizacion de proyectos de investigacion 

en este campo. 

Otra situacion igualmente complicada de proyectar y aun de predecir, es e l  

devenir de las economias amazonicas, las cuales se comportan de manera 

inestable: las actividades que en un memento son rentables, desaparecen d e  
un dia para otro, circunstancia q u e  las h a  caracterizado como economias d e  
"bonanza" con sucesivos "booms" como e l  d e l  caucho, las pieles, la coca, l a  pes

ca y, en los afios recientes, el oro. Asi. posiblemente, los pescadores de hoy 
no seran los mismos del futuro proximo o, al contrario, la actividad puede 
consolidarse y atraer nuevos pescadores. 

Ante esta situacion de incertidumbre, un camino valido para reglamentar la 

actividad es e l  trabajo permanente con los pescadores en el area, puesto que 

son los directamente afectados quienes daran las pautas de la accion, tenien
do en cuenta no exclusivamente la reglamentacion y el control de la pesca, sino 

la actividad d entro de un marco regional mas amplio, el cual supera las barre

ras institucionales. Es decir, se debe estar pendiente de varios aspectos a la  
vez y no solo de la reglamentaci6n, la  cual es frecuentemente la unica medida 

con que intervenir. Las medidas de control tradicionales suenan represivas a 
los ofdos de los pescadores y resultan ser poco efectivas. Aun asi, es indis
pensable establecer una reglamentaci6n de tallas de captura -parametro siem
pre valido-. del tamano de las mallas. la asignaci6n de cuotas, etc. Pero con
juntamente deben realizarse los estudios basicos que hagan operativas las 

medidas, es decir, estudios que permitan una planificaci6n integral sin desco

nocer ninguna de las instancias que determinan la actividad pesquera. En otras 

palabras, reducirse al control, olvidando o desconociendo instancias sociales, 

culturales, econ6micas y biol6gicas inherentes a la actividad, llevara indefec
tiblemente a medidas de control violables. Afirmaci6n valida para el control d e  

l a  explotaci6n de los recursos naturales en general, especialmente e n  l a  Ama
zonia. 

Como planteamiento final se tiene entonces que la planificacion de los 

recursos naturales es de por sf una tarea diffcil que implica la comprensi6n y la 

accion sobre muchos niveles y dimensiones; por ende, es multidisciplinaria e 

interdisciplinaria. Puesto que es escasa la experiencia en este tipo de acer
camiento interdisciplinario, se hace urgente estimularla, ya que se constituye 

en la base de la planeaci6n ambiental, la cual esta aun en proceso de consoli
daci6n te6rica. 149 
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en la base de la planeaci6n ambiental, la cual esta aun en proceso de consoli
daci6n te6rica. 
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