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 PRÓLOGOPRÓLOGO

Colombia es uno de los países que todavía comercializa peces ornamentales a partir de 
especímenes capturados del medio natural. Esta actividad no es solo importante en la 
Orinoquia y la Amazonia de donde provienen la mayor parte de peces ornamentales del país, 
sino también de otras regiones de Colombia como el Pacifico, el Caribe y las cuencas del río 
Magdalena y Catatumbo, donde poco a poco la actividad se ha convertido en una alternativa 
para algunas comunidades de estas regiones. 

El proceso de generación de conocimiento sobre los peces ornamentales ha tenido 
esfuerzos por parte de la Autoridad Pesquera desde el INCODER, ICA y ahora con la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-, pues la acuarofilia es una actividad que 
cada vez acoge más gente no solo a nivel nacional, sino también en países del Lejano 
Oriente, Estados Unidos y Europa. La gran diversidad de peces silvestres que ofrece 
Suramérica al comercio de peces ornamentales, es insuperable por otras regiones del 
mundo. Por eso es clave conocer cada vez más de estas pesquerías, que son de pequeña 
escala y alto impacto social, ejercida en muchas localidades por grupos étnicos e indígenas. 

La presente obra presenta la información más actualizada sobre la dinámica de la pesca de 
peces ornamentales continentales del país. En ocho capítulos se puede apreciar una 
metodología clara para la recopilación de la información y la descripción de la dinámica de la 
captura y acopio en varias regiones del país. Por primera vez se abordan aspectos técnicos 
de la reproducción de varias de las especies, encontrando resultados sorprendentes e 
interesantes que dan luces sobre el manejo de las principales especies estudiadas y la 
revisión taxonómica más detallada de las ya 522 especies de peces ornamentales que se han 
podido identificar hasta el momento en Colombia. 

No solo los aspectos biológicos y técnicos fueron abordados, la obra presenta el marco 
institucional y normativo, las tendencias de la pesca de peces ornamentales continentales y 
el nuevo ordenamiento de la actividad pesquera ornamental. Tienen en sus manos un 
documento que marca una referencia única en el estudio de los peces de uso ornamental, 
esta vez desde la perspectiva de sus pesquerías, de tal manera que esta nueva información 
será de vital importancia para que la AUNAP tenga bases de alta calidad técnica y científica 
para cumplir sus funciones de manejo y administración de los recursos pesqueros del país. 
Espero que la disfruten. 

Otto Polanco Rengifo
Director General
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-
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 RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO
El proyecto de investigación “Evaluación 
biológico-pesquera de las principales especies de 
peces ornamentales exportados desde Colombia”, 
realizó tres etapas entre 2011 y 2014, en donde se 
recolectaron muestras provenientes de 18 
bodegas de exportación de Bogotá y en los 
principales centros de acopio regionales (7 en 
Villavicencio, 5 en Puerto Carreño, 6 en Inírida, 6 
en Leticia y 2 en Arauca). 

Se elaboró una colección principal de peces de 
uso ornamental en la Colección Zoológica de 
Referencia - IMCN-P del Museo de Ciencias 
Naturales del INCIVA de Cali (Colombia), y se 
hicieron dos copias, una en la Colección Zoológica 
de Referencia de la Universidad del Tolima - 
CZUT-P (Ibagué, Colombia) y otra en la Colección 
Ictiológica de la Amazonía Colombiana – CIACOL 
(Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas –SINCHI- Leticia, Colombia). La 
información biológico-pesquera se recopiló con 
base en el Protocolo de Captura de Información 
Pesquera, Biológica y Socio-económica en 
Colombia (Agudelo et al., 2011), que establece a 
nivel nacional un sistema estándar de colecta de 
información de este tipo. 

En la actualidad se reconocen 16 áreas de pesca 
de peces ornamentales en el país (en la cuenca del 
río Orinoco: Villavicencio, Puerto Gaitán, Arauca, 
Puerto Carreño, Inírida, San José del Guaviare y 
Cumaribo; de donde sale la mayor parte de peces; 
en la cuenca del río Amazonas: Puerto Leguízamo, 
Caquetá, La Pedrera, Leticia – Tarapacá; en la 
cuenca Magdalena-Cauca, entre Neiva y Honda, y 
Barranquilla (embalse del Guájaro y alrededores; 
en la cuenca del río Catatumbo, está la cuenca 
baja del río Zulia; en el Pacífico, Buenaventura y 
Tumaco en zonas estuarinas. 

Se describe la dinámica de captura y acopio en las 
cinco localidades principales donde se desarrolla 
la pesca de peces ornamentales, La información 
proviene del registro de captura diarios, tomada en 
los centros de acopio de los principales puertos de 
desembarque. Las localidades de acopio 
muestran diferencias en el volumen de captura, 

número de especies explotadas y temporalidad de 
captura. En todas las localidades se observa que 
el pico de captura y/o acopio dependen de la 
dinámica hidrológica de los ríos y de las especies 
ornamentales que se capturan. Se describe la 
preparación de las especies para ser exportadas 
desde Bogotá.

En cuanto a los aspectos reproductivos de los 
peces ornamentales, se cuantifico la proporción 
sexual de diferentes especies, tipos de fecundidad 
y la estrategia reproductiva de las especies 
(desovadores totales o parciales) y se 
determinaron estadios de desarrollo de las 
gonadas macroscópico y microscopicamente. El 
estudio reproductivo se realizó para cada una de 
las regiones teniendo en cuenta el periodo de veda 
actual. Los resultados mostraron que durante el 
periodo de veda algunas especies no presentan 
sus picos reproductivos mientras que otras tienen 
periodos de reproducción mas prolongados a este 
periodo. 

Se realizó la revisión exhaustiva de la taxonomía 
de los peces ornamentales continentales de 
Colombia, con base en muestras recopiladas en 
los centros de acopio, en estudios anteriores, 
análisis de especies de doble propósito (consumo 
y ornamental), especies comercializadas, 
especies potenciales, actualización de nombres 
científicos, especies introducidas y/o con 
distribución en otros países, comparación con 
nombres comunes, y actualización de la lista de 
especies de la resolución 3532 de 2007. Sobre la 
base del análisis taxonómico de 118.963 
ejemplares de peces ornamentales, se pudo 
establecer un listado general de 522 especies de 
peces ornamentales, agrupadas en 13 Órdenes, 
49 Familias y 213 géneros. Los géneros con más 
especies fueron Siluriformes (208 especies, 10 
Familias), Characiformes (178 especies, 19 
Familias), Perciformes (78 especies, 4 Familias) y 
Gymnotiformes (30 especies, 5 Familias). La 
mayor parte proviene de la Orinoquía (326), 
seguida de la cuenca amazónica (308), Caribe 
(43), Magdalena (35), y Pacífico (35).
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Se establece el marco institucional y normativo 
para la actividad pesquera ornamental en el país, 
en donde se identifica al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional Pesquera 
(AUNAP), el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y el sector ambiental (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
–ANLA-, Corporaciones Autónomas Regionales o 
de Desarrollo Sostenible, Policía Ambiental y 
Secretaria de Ambiente -Distrito Capital-), como 
los principales actores estratégicos por parte del 
Estado para regular estas pesquerías. 
Adicionalmente, se describe el proceso de 
exportación de peces ornamentales continentales 
y se describe la problemática de la actividad en un 
contexto internacional, con los países vecinos.

Se analizan las perspectivas de la actividad 
pesquera ornamental, donde se evidencia que la 
tendencia al aumento de las exportaciones fue 
entre 1991 y 2002 y la tendencia a la disminución 
de las mismas se ha dado entre 2003 y 2013, con 
una relación exportación – renta que muestra que 
aunque se incremente el número de unidades 
vivas exportadas, esto no representa un 
incremento de la renta para los usuarios. De hecho 
se observa que hay una disminución del número 
de unidades exportadas, pero la renta se mantiene 
estable, lo que significa que el valor de los peces 
ha aumentado en especies particulares. Se 
describe como las tendencias de la pesquería han 
cambiado por las exigencias de la demanda, de 
manera que esta se ha dirigido a la captura de 
especies raras, pues ya otras han sido 
reproducidas y comercializadas en cautiverio en 
otros países. Otra tendencia es la de comenzar a 
cultivar peces ornamentales donde se muestran 
algunas de las iniciativas que se han dado en el 
país. 

Por último se realiza un análisis que consolida los 
elementos y herramientas identificadas para 
proponer un nuevo ordenamiento de la pesca 
ornamental continental del país. Entre estos se 
encuentran la lista actualizada de las especies, los 
nombres científicos y comunes pareados, la guía 
visual, una propuesta metodológica para 
recolectar información, una propuesta de veda que 
incluye nuevos periodos en el año, y vedas para 
especies particulares que lo requieren, un análisis 
del sistema de cuotas para la pesca ornamental, 
asi como un análisis para el ordenamiento y la 
administración pesquera que identi f ica 
principalmente puntos de referencia objetivo para 
el manejo de la misma, y la guía para el 
ordenamiento con características estructurales 
importantes como la inclusión de aspectos 
ambientales y pesqueros, el manejo participativo, 
entre otros.
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 EXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARY
The Research Project “Biological and fisheries 
assessment of the main ornamental fishes 
exported from Colombia” has been carried out 
along three phases between 2011 and 2014. 
Samples were collected from 16 fishing areas, 18 
exporting storage places in Bogotá, and from the 
main regional fish gathering places (7 in 
Villavicencio, 5 in Puerto Carreño, 6 in Inírida, 6 in 
Leticia y 2 in Arauca). 

A main collection of ornamental fishes was made at 
the Zoological Reference Collection -IMCN-P of 
the Natural Science Museum of INCIVA (Cali, 
Colombia), and two copies were made at the 
Zoological Reference Collection of Tolima 
University -CZUT-P (Ibagué, Colombia) and 
another at the Ichthyology Collection of the 
Colombian Amazon –CIACOL (Amazon Institute 
for Scientific Research -SINCHI- Leticia, 
Colombia). The fisheries biological information 
was gathered according to the Protocol for the 
collection of fisheries biology and socioeconomic 
information of Colombia (Agudelo et al., 2011), 
which establishes a standardized system for this 
kind of information.

16 fishing areas for continental ornamental fishes 
were identified across the country. In the Orinoco 
river basin: Villavicencio, Puerto Gaitán, Arauca, 
Puerto Carreño, Inírida, San José del Guaviare y 
Cumaribo; places from where the most 
representative ornamental fishes are caught. In the 
Amazon River basin: Puerto Leguízamo, Caquetá, 
La Pedrera, Leticia–Tarapacá; In the Magdalena- 
Cauca river basin: between Neiva and Honda, and 
Barranquilla (El Guajaro Dam and surrounding 
places. In the Catatumbo river basin: lower basin of 
the Zulia river. In the Pacific coast: Buenaventura 
and Tumaco, in estuarine areas. 

Descriptions of the dynamics of capture and fish 
gathering of continental ornamental fish in 5 main 
fishing areas were carried out. Daily collection of 
information in landing places showed significant 
differences among fishing areas. It was not 
possible to get information in Leticia, since 
procedures are quite different from  other places. 
In some places, fish captured quantities were 
almost the same as the amounts found in fish 
gathering places, but in other places, captured fish 

quantities may differ from those stocked in fish 
gathering places for several months, or the 
differences remain during the whole time. The 
peak capture season or peak in gathering places 
depended on the river hydrological cycle and the 
kind of species captured. The procedure for 
preparing fish species to be exported has been 
described.    

Regarding reproduction aspects, sex was 
identified, if the size and shape of the gonad 
allowed to do it; macroscopic development of 
gonads were determined, and if possible, different 
types of fecundity and reproductive strategy 
(partial or total spawners) were given. Histological 
sections were performed to identify the main 
characteristics of oocytes development, when 
possible. The reproductive study was carried out 
for each fishing region, taking in mind the current 
close season. In general, the current close season 
covers the peak spawning season for only a group 
of species; peak spawning seasons for other fish 
groups are not covered by the close season, or 
their spawning seasons are much longer than the 
close season. 
 
Based on 118.963 specimens analysed, former 
studies, species with double purpose (human 
consumption and ornamental), current traded 
species, potential ornamental species, review of 
scientific and common names, introduced species, 
species distributed in other countries, and the 
review of fish species included in the resolution 
3532 of 2007, a detailed taxonomic analysis for 
continental ornamental fishes was developed. The 
analysis allowed to build a general list of 522 
species of 13 taxonomic orders, 49 families, y 213 
genus; taxonomic orders with most of the species 
are Siluriformes (208 species, 10 families), 
Characiformes (178 species, 19 families), 
Perciformes (78 species, 4 families) and 
Gymnotiformes (30 species, 5 families). Most of 
the continental ornamental fish species come from 
the Orinoco River basin (326), followed by the 
Amazon River basin (308), Caribbean region (43), 
Magdalena- Cauca river basin (35), and the Pacific 
coast (35). 
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The institutional and legal framework for the 
continental ornamental fishery was identified. The 
main government strategic stakeholders for the 
fishery are the Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MADR), the national Authority for 
Aquaculture and Fisheries (AUNAP), the 
Colombian Agriculture Institute (ICA), the Ministry 
of Trade, Industry and Tourism (MCIT), the 
environmental sector (Ministry of Environment and 
Sustainable Development – MADS-, National 
Authority for Environmental Licenses - ANLA-, 
R e g i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  A u t h o r i t i e s ,  
Environmental Police, and Environmental 
Secretary for Environment – Bogotá-). The 
exportation process, the current legislation is 
reports, the international framework with 
neighbouring countries for continental ornamental 
fishes is analysed as well.

The perspectives of continental ornamental fishery 
are analysed, detecting an increase of exports 
between 1991 and 2002, and a decrease of 
exports between 2003 and 2013; the relationship 
between exports and revenues shows that even if 
the number of fishes exported is increased, this 
doesn't mean an increase of the revenue for the 
most of the trade chain. In fact, there is a decrease 
of the number of fish exported, but the revenue 
kept the same relative level, showing that the price 
of certain species increased their value. The trend 
of the fishery is addressed by the requirements of 
international traders, which made the fishery to be 
focused on rare species, since traditional native 
species are already produced in captivity in other 
countries. Other trend is the beginning of a 
continental ornamental fish-farming with some 
relevant initiatives in the country. 

At last, but not least, key elements and most 
important management tools are analysed to 
propose a new fishery management scheme for 
continental ornamental fisheries. The current list of 
ornamental fish, pared scientific and common 
names, a visual identification guide, a proposal for 
data collection in each region, new proposals for 
close seasons, close seasons for particular 
species, current quotas, and target reference 
points fisheries management are discussed for the 
fishery. A National Plan of Action for Continental 
Ornamental Fishes was identified as the main 
guide to address fisheries management; this plan 
of action should include both environmental and 
fishery issues, and a participative management 
scheme for small-scale fisheries, among other 
criteria.
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 INTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERAL
La Comisión de Pesca Continental para América 
Latina –COPESCAL- hace hincapié sobre la 
importancia de la pesca continental en cuanto a su 
contribución a la economía en términos de 
generación de empleo e ingresos, balance de 
divisas, formación de la oferta alimentaria y como 
medio de vida y alimentación casi exclusivo de 
poblaciones ribereñas y rurales alejadas de 
centros urbanos (FAO, 2003). Un caso particular 
es la pesca continental de peces ornamentales, 
actividad de alta relevancia social y económica a 
todo nivel, cuyo desarrollo está guiado por ciertas 
comunidades especializadas (FAO, 2008). 

La pesca de peces continentales de uso 
ornamental en Colombia es una actividad de 
pequeña escala (artesanal) que se inició hace más 
de 60 años, principalmente en las cuencas de los 
ríos Orinoco y Amazonas, aunque se practica en 
todas las cuencas hidrográficas del país 
(Mancera-Rodríguez y Álvarez-León, 2008; 
Zúñiga, 2010). Esta actividad tuvo su mayor auge 
en la década de los 70, cuando Colombia llegó a 
ocupar el tercer lugar mundial por sus 
exportaciones en 1975, y todavía genera 
importantes ingresos. Los mercados más 
importantes para los peces colombianos son 
Estados Unidos, la Unión Europea y el Lejano 
Oriente, siendo los países de esta ultima región no 
solo consumidores sino también fuertes 
competidores por reproducir en cautiverio muchas 
de las especies suramericanas (Davenport, 1996; 
Mancera-Rodríguez y Álvarez-León, 2008). 

Aunque varias fuentes (comunidades pesqueras, 
Autoridades, investigadores) han mencionado que 
las poblaciones de algunas de las especies de uso 
ornamental han disminuido por malas prácticas 
pesqueras y escasos controles (Galvis et al., 
2007a; 2007b; Mancera-Rodríguez y Álvarez-
León, 2008; Ajiaco-Martínez et al., 2012), la 
información recopilada en el presente libro 
permitirá ver que desde la perspectiva pesquera, 
la disponibilidad o no de una especie en el 
mercado está condicionada fundamentalmente 
por la demanda en el comercio y no por su 
abundancia en el medio natural. Sin embargo, 

varios factores ambientales que influyen en los 
ecosistemas fluviales donde estas especies viven 
afectan la oferta, lo que implica retos de trabajo 
para establecer buenas prácticas pesqueras que 
contribuyan a disminuir la presión sobre los peces 
en el medio. En la actualidad (2014) el comercio de 
peces ornamentales continentales desde 
Colombia es bajo si se compara con cifras de 
exportaciones a nivel mundial. Aun así, el país se 
mantiene como uno de los principales 
exportadores de Suramérica junto con Brasil y 
Perú (MADR-CCI, 2010). 

La Autoridad Pesquera Nacional (primero 

INCODER y después AUNAP) en asocio con la 

Fundación para la Investigación y el Desarrollo 

Sostenible-FUNINDES- comenzaron el proyecto 

de investigación “Evaluación biológico-pesquera 

de las pr incipales especies de peces 

ornamentales exportados desde Colombia” en 

2011, del cual se han realizado tres etapas hasta la 

actualidad (2014). Los estudios realizados han 

generado nuevo conocimiento sobre los peces 

ornamentales continentales de Colombia, los 

cuales se recogen en la presente publicación. De 

esta manera, el libro muestra la dinámica del 

número de peces ornamentales comercializados 

por región, aspectos la dinámica pesquera y 

aspectos reproductivos, una revisión taxonómica 

más actualizada y exhaustiva de las especies, el 

marco institucional y normativo en el que se 

desenvuelve la pesquería, un análisis del contexto 

nacional e internacional y las perspectivas de la 

pesca de peces ornamentales en el país, así como 

una visión que permite tener referencias para un 

ajuste del ordenamiento pesquero de esta 

actividad. Se espera que la información del 

presente libro, aporte las bases que la Autoridad 

Pesquera requiere para legislar sobre la 

pesquería, así como lineamientos de investigación 

en los peces ornamentales continentales de 

Colombia. 



 

 

Pseudanos winterbottomi / Armando Ortega-Lara - Funindes ©
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Establecer las medidas de manejo necesarias 
para realizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos pesqueros requiere de la mejor evidencia 
científica, la cual se basa en la colecta, análisis e 
interpretación de datos de captura, esfuerzo de 
pesca e información biológica como tallas, pesos, 
sexo y madurez sexual (Sparre y Venema, 1997; 
Barreto y Borda, 2008). En el caso de los peces 
ornamentales, esta información no estaba 
disponible debido a que el seguimiento de esta 
pesquería es altamente costoso por la magnitud y 
dispersión de la actividad. Sin embargo, el 
principal obstáculo es la imposibilidad de 
manipular los peces vivos para tomar información 
biológica sin causar la disminución de la 
sobrevivencia por los daños que se pueden 
ocasionar debido a la manipulación. Por otro lado, 
las estadísticas están basadas en nombres 
comunes de las especies, impidiendo un 
seguimiento exacto de los volúmenes de 
extracción por la combinación de datos de 
especies con el mismo nombre. 

Actualmente las medidas de manejo establecidas 
por la Autoridad Pesquera se basan en la 
definición de cuotas estimadas a partir de datos de 
número de individuos exportados (Barreto y 
Borda, 2008), información que no necesariamente 
es un reflejo de la disponibilidad del recurso y sus 
variaciones poblacionales, sino que puede estar 
condicionada a la demanda del mercado. Esta 
situación ha impedido alcanzar un balance entre la 
producción pesquera y la conservación del 
recurso, que puede estar inclinado hacia 
cualquiera de los dos extremos, teniendo como 
resultado que las medidas de manejo no alcanzan 
las metas de desempeño en la pesca, actualmente 
competitiva internacionalmente y direccionada a la 
conservación de la biodiversidad.

Una solución para generar información biológica 
pesquera que permita implementar un programa 
de ordenamiento pesquero es real izar 
evaluaciones directamente en el campo. Sin 
embrago, la distribución de las especies 
ornamentales es disyunta, generando elevados 
costos de seguimiento de difícil cubrimiento para la 
Autoridad Pesquera. Pensando en una solución a 
esta situación, la Fundación FUNINDES a partir 
del Comité Técnico Interinstitucional del 2010, 
propuso ensayar una metodología innovadora 

para recopilar la mayor información posible 
directamente de los peces y a bajos costos. Esta 
metodología consistió en recopilar los peces que 
mueren en todas las fases del proceso, con lo cual 
se logró tener acceso a información de tallas, 
pesos, sexo, madurez sexual, y permitió realizar la 
verificación taxonómica de la mayoría de las 
especies. De esta manera se logró tener acceso a 
una gran cantidad de información y a menor costo, 
de una actividad comercial que implica constantes 
cambios en la proporción de individuos y 
composición de especies. La metodología 
propuesta que se presenta a continuación, hasta 
el momento ha demostrado ser muy útil para 
enriquecer la estadística pesquera, que a mediano 
plazo será la base para estimar los parámetros 
biológico-pesqueros que permitan establecer las 
medidas de manejo adecuadas y mejor enfocadas 
de las especies ornamentales de Colombia, 
siempre y cuando la Autoridad Pesquera le dé 
continuidad.

Durante el período de desarrollo del proyecto 
“Evaluación biológico-pesquera de las principales 
especies de peces ornamentales exportados 
desde Colombia”, comprendido entre septiembre 
de 2011 a abril de 2012, septiembre de 2012 a 
diciembre de 2013 y Junio a diciembre de 2014, se 
recopilaron muestras provenientes de las capturas 
realizadas en 16 áreas de pesca (Figura 1.1), en 
18 bodegas de exportación de Bogotá y en los 
principales centros de acopio regionales, siete en 
Villavicencio, cinco en Puerto Carreño, seis en 
Inírida, seis en Leticia y dos en Arauca. En la 
cuenca del río Orinoco se registraron siete áreas 
de pesca, cuatro en Amazonas, dos en 
Magdalena, dos en el Pacífico y una en el 
Catatumbo. Los polígonos de Arauca, Puerto 
Carreño, Inírida, Villavicencio, Puerto Gaitán, 
Leticia y La Pedrera, fueron definidos en talleres 
realizados en conjunto con los pescadores y 
Acopiadores de cada región, donde indicaron el 
área aproximada en que se realiza la pesca de 
peces ornamentales (ver Capítulo II). Los 
polígonos restantes de Barranquilla, Magdalena, 
Buenaventura, Tumaco, Catatumbo, Puerto 
Leguízamo, Caquetá y San José del Guaviare, 
solamente indican la localización de las áreas de 
pesca.

Área de estudio

IntroducciónIntroducción
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Figura 1.1. Localización de las principales áreas de pesca de peces ornamentales de Colombia, registradas 

entre los años 2011 y 2014.
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Recolección de muestras (Trabajo de campo)

Figura 1.2. Proceso de recolección de las muestras de peces que mueren en los centros de acopio regionales. 
Izquierda: caneca con peces sumergidos en formol al 10%. Derecha: proceso de separación de peces duros y blandos. 
Fotos: William Sáenz Sáenz / FUNINDES.

La recolección de los peces muertos en las 
bodegas y centros de acopio estuvo acompañada 
de capacitación en técnicas de fijación de peces y 
medidas de seguridad durante el proceso, 
impartida tanto a los técnicos de campo como a los 
bodegueros en cada región. Adicionalmente, en 
cada bodega y sitio de acopio se suministraron 
canecas de 10 litros con tapa hermética y con 
formol al 10% para almacenar los peces apenas 
murieran y de esta forma evitar o detener el 
proceso de descomposición. Los peces fueron 
recolectados diariamente por los bodegueros y 
para asegurar la fijación del material, los técnicos 
de campo los recogieron dos veces por semana, 
sumergiéndolos en solución nueva de formol al 
10% durante 72 horas (Figura 1.2). Para 

incrementar el número de muestras requeridas en 
los análisis biológicos reproductivos, se 
compraron peces vivos que fueron anestesiados 
con una dosis letal de eugenol (200 ml/l). 
Posteriormente, se les abrió el vientre y se inyectó 
formalina neutra al 10% para fijar las gónadas. 
Antes de enviar las muestras al laboratorio, los 
peces fueron separados en dos grupos, peces 
duros de las familias Loricariidae, Callichthyidae, 
Doradidae, entre otros, y peces blandos como 
Characidae, Lebiasinidae, Anostomidae, 
Cichlidae, entre otros. Los peces recopilados en 
las bodegas de Bogotá se etiquetaron colocando 
la fecha de llegada y la procedencia, los de región 
con el nombre de la zona y la fecha de acopio. 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio en 
bolsas plásticas especiales para el transporte de 
peces vivos, sin líquido de preservación y 
contenidas en cajas de cartón para proteger las 
estructuras corporales con importancia 
taxonómica. Al llegar al laboratorio, las muestras 
fueron lavadas, separadas por morfoespecies y se 
seleccionaron en dos grupos, los especímenes en 
mal estado que podrían sesgar la toma de 
información por tener un alto grado de 
descomposición o mal estado corporal, los cuales 
fueron desechados, y los peces en buen estado 
que fueron almacenados para posterior análisis. 

La identificación se realizó en dos etapas, en la 
primera se determinaron rápidamente las 
especies más conocidas que en este caso 
corresponden a las priorizadas para realizar 
estudios biológico pesqueros, por su abundancia e 
importancia dentro de la actividad, las cuales 
pasaban inmediatamente al análisis de 
laboratorio. En la segunda etapa, se determinaron 
las especies menos conocidas que ameritaron 
mayor revisión de literatura y trabajo de 

Actualización de la 
determinación taxonómica.
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Elaboración de la colección de referencia 
de peces ornamentales de Colombia

La verificación taxonómica de las especies esta 
soportada en la colección de peces ornamentales, 
que fue creada con los mejores ejemplares de 
cada especie provenientes de las bodegas de 
exportación y centros de acopio regionales. Esta 
colección juega un papel importante en la 
normatividad que se elabore, ya que sirve como 
testigo de verificación de la procedencia de las 
especies en la resolución de conflictos. 

laboratorio, que por lo general correspondían a 
especies menos abundantes y en muchos casos 
nuevas para el comercio ornamental. La 
metodología de determinación taxonómica se 
describe detalladamente en el capítulo V de este 
libro. La procedencia de los peces recolectados en 
las bodegas de exportación de Bogotá, fue 
verificada luego de realizar la determinación 
taxonómica de las especies provenientes de cada 
región y cotejada con la distribución natural de la 
especie. Esta información sirvió para definir con 
certeza un listado de las especies ornamentales 
comercializadas de cada región, lo cual es básico 
para reestructurar el proceso de toma de 
información biológico-pesquera, que debe 
hacerse obligatoriamente a nivel de especie y 
preferiblemente en los centros de acopio regional.

A los peces seleccionados para la colección, 
después del análisis de laboratorio y la colecta de 
su información, se les realizó una fijación de 
seguridad con formol al 10% durante 72 horas. 
Posteriormente, fueron lavados nuevamente con 
agua, almacenados en frascos de vidrio y 
preservados en alcohol al 75%. A cada lote se le 
asignó un código de colección de referencia 
(Figura 1.3). Tres copias de la colección fueron 
elaboradas, la principal se depositó en la 
Colección Zoológica de Referencia - IMCN-P del 
Museo de Ciencias Naturales del INCIVA, ubicada 
en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca con 10274 ejemplares registrados; la 
segunda se depositó en la Colección Zoológica de 
Referencia de la Universidad del Tolima - CZUT-P, 
ubicada en la ciudad de Ibagué, Departamento del 
Tolima, con 1667 ejemplares registrados; y la 
tercera fue depositada en la Colección Ictiológica 
de la Amazonía Colombiana – CIACOL, 
perteneciente al Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas – SINCHI, ubicado en 
la ciudad de Leticia, Departamento de Amazonas, 
con 143 ejemplares registrados. Estas 
colecciones se encuentran registradas ante el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt de Colombia, entidad 
que regula el funcionamiento de las colecciones 
biológicas del país.

Figura 1.3. Colección Zoológica de Referencia de peces ornamentales - IMCN-P del 
Museo de Ciencias Naturales del INCIVA. Izquierda: estante de almacenamiento. 
Derecha: Lote de Boulenguerela maculata mostrando su etiqueta. 
Fotos: Armando Ortega-Lara © / FUNINDES.
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Recopilación de información biológico
-pesquera (trabajo de laboratorio)

Como aporte importante del proyecto “Evaluación 
biológico-pesquera de las principales especies de 
peces ornamentales exportados desde Colombia”, 
se obtuvo una base de datos con información 
novedosa de tallas, pesos, sexo y fases de 
desarrollo gonadal, registrados mensualmente y 
por especie. Para la toma de información se 
consideró el protocolo de captura de información 
pesquera, biológica y socio-económica en 
Colombia (Agudelo et al., 2011), que establece a 
nivel nacional un sistema estándar de colecta de 
información que permita contar con insumos 
comparables y necesarios para la toma de 
decisiones de manejo por parte de las autoridades 
pesquera y ambiental. A continuación se describe 

la toma de información de tallas y pesos, la 
metodología para la definición de los parámetros 
reproductivos se describe en detalle en el Capítulo 
4.

Tallas: Se midieron un total de 118.946 ejemplares 
durante todo el estudio. Con el fin de aumentar la 
precisión de las mediciones de talla en peces muy 
pequeños y disminuir el sesgo debido al tamaño, 
se emplearon calibradores digitales con dos cifras 
de precisión. La talla se registró midiendo la 
longitud estándar (LS), que corresponde a la 
longitud entre el extremo anterior del hocico hasta 
el final del complejo hipural (Figura 1.4). En el caso 
de las rayas se tomó el ancho y la longitud del disco 
(Agudelo et al., 2011). 

Figura 1.4. Esquema de medición de la longitud estándar (LS) en un ejemplar de Pimelodus pictus. 

Pesos: Se pesaron un total de 106.529 individuos 
durante todo el estudio. Para evitar el sesgo 
debido al pequeño tamaño de los individuos, la 
medición del peso total en gramos se realizó en 
balanzas analíticas con tres cifras de precisión y 
una capacidad de 300 g (Figura 1.5). Los 
ejemplares de mayor tamaño con pesos 
superiores a 300 g, se pesaron en una balanza con 
una cifra de precisión y capacidad de 3000g.

Figura 1.5. Medición del peso total de ejemplares 
de Pterophyllum altum  en una balanza analítica 
con 3 cifras de precisión.
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Registro de información de acopio 
y captura

Figura 1.6. Imágenes de desembarco, acopio en bodega y acopio en pozos de peces ornamentales en región. Línea superior, 
de izquierda a derecha: Inírida, Puerto Carreño, Arauca. Línea del medio, de izquierda a derecha: Puerto Carreño, Arauca, 
Leticia. Línea inferior, de izquierda a derecha: Inírida, Puerto Carreño, Arauca.

La información de acopio y captura de los peces 
ornamentales no fue registrada de manera 
constante en el tiempo desde el año 2011 hasta el 
2014, debido a la inestabilidad institucional de la 
Autoridad Pesquera en los últimos años (ver 
Capítulo VI) y por la falta de un mecanismo 
eficiente que haga parte de las políticas de la 
institución. Con el fin de ajustar y dar continuidad al 
proceso, se recopiló información de manera 
contínua en el tiempo en las cinco regiones de 
pesca más importantes, Inírida, Puerto Carreño, 
Villavicencio, Arauca y Leticia, entre los meses de 
septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013, con 
lo cual se abarcó al menos un ciclo anual completo. 

En cada una de estas regiones se ubicó un técnico 
de campo entrenado para recopilar información 
pesquera (Figura 1.6). La información fue 
recopilada en formatos basados en el protocolo de 
captura de información pesquera, biológica y 
socio-económica en Colombia (Agudelo et al., 
2011). El formato de registro de acopio fue el 
mismo para todas las regiones, sin embargo, el de 
captura fue ajustado dependiendo de las 
características de las pesquerías por región 
(Anexo 1).



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA EL ESTUDIO 
DE PECES ORNAMENTALES CONTINENTALES DE COLOMBIA24

Se recopilaron datos del número de pescadores 
que intervienen en la faena de pesca, nombre del 
pescador que lleva el producto de la pesca, lugar y 
tiempo de captura, artes de pesca utilizados, 
nombres comunes de las especies aprovechadas, 
número de individuos por especie capturados, 
número de peces que llegan vivos y número que 
murieron durante la pesca (Anexo 1). Las 
diferencias entre formatos se encuentran 
principalmente en el rol que desempeña quien 
entrega los peces, ya sea pescador, recolector, 
acopiador secundario, acopiador primario e 
incluso exportador comprando a los pescadores 
en las áreas de pesca. Otra diferencia son los 

medios de transporte que son empleados por los 
pescadores para llegar a los sitios de pesca; por 
ejemplo, en Villavicencio se utilizan bicicletas, 
motos o servicio público, mientras que en Inírida o 
Leticia se emplean botes a remo o motor 
únicamente. En Puerto Carreño y Arauca los 
medios de transporte son mixtos, pueden ser 
terrestres o acuáticos según la zona de pesca, por 
lo tanto hay un espectro más amplio de 
posibilidades para llegar a las zonas de pesca y 
por ende variación en la inversión económica de la 
faena de pesca. Al final toda la información fue 
digitalizada en hojas de cálculo.



 

 

Cuchas (Loricariidae), centro de acopio Puerto Carreño / Armando Ortega-Lara © - FUNINDES.
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IntroducciónIntroducción

MetodologíaMetodología

La acuariofilia se considera la afición o hobbie más 
popular a nivel mundial (Livengood y Chapman, 
2007). Aunque no existe un valor exacto y una 
industria formal para el comercio de peces 
ornamentales, el valor de los peces e 
invertebrados ornamentales importados a los 
d i f e r e n t e s  p a í s e s  d e l  m u n d o  e s  d e  
aproximadamente $278 millones de dólares (FAO, 
1994; 2003). Colombia, junto a Brasil y Perú, 
aportan el 15% de la producción de peces 
ornamentales a nivel mundial (Ajiaco-Martínez et 
al., 2012) y es el principal país exportador de peces 
que provienen de la cuenca del río Amazonas 
(Oliver, 2001). Alrededor del 90% de esta 
producción se basa en la pesca, lo cual brinda 
sustento económico a comunidades con bajos 
niveles económicos y comunidades indígenas 
(Zuñiga, 2010) como ocurre en el municipio de 
Inírida (Orinoquía colombiana). Actualmente en 
Colombia, la pesca ornamental puede ser la unica 
fuente de ingreso para muchos pescadores como 
los de Inírida por ejemplo, o solo una actividad 
alternativa como lo es para los habitantes de 
Puerto Carreño. Las especies de peces que son 
aprovechados como ornamentales se encuentran 
distribuidos a nivel nacional, sin embargo la mayor 
extracción se realiza en las cuencas de los ríos 
Orinoco (87.9%) y Amazonas (9.8%) (Barreto y 
Borda, 2008). 

La información biológica y taxonómica sobre 
peces ornamentales ha sido deficiente, lo que ha 
incidido en la falta de manejo de los recursos 
pesqueros así como también ha limitado el 
desarrollo de la acuicultura de estas especies en 
Colombia (Ajiaco-Martínez et al., 2012). En 
muchos casos, los nombres científicos de peces 
comerciales, tanto los de consumo como los 
ornamentales, son desconocidos o dudosos, 
especialmente los provenientes de la Amazonía y 
la Orinoquía (Cala, 1987). A pesar de que la 
ictiofauna aprovechada como ornamental 
representa el 30% de la ictiofauna continental 
colombiana y constituye un importante renglón en 
la economía, son pocos los esfuerzos que se han 
realizado con el fin de entender la dinámica de este 
sector; destacándose los aportes en el 
conocimiento biológico y económico en algunas 
pocas especies y en regiones específicas, que no 
siempre tienen continuidad en el tiempo o no 
contribuyen a definir lineamientos para realizar un 
aprovechamiento sostenible del recurso 
(Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez, 2001).

El conocimiento de la dinámica de la pesca de 
peces para uso ornamental, así como el 
reconocimiento de las localidades donde son 
capturados, son necesarios para establecer 
medidas de manejo que reglamenten un 
aprovechamiento y uso responsable y sostenible 
de estos recursos. En este sentido, el objetivo de 
este capítulo es estimar las áreas de pesca, definir 
las principales especies que son comercializadas 
desde cada región, y analizar la dinámica de las 
especies entre localidades. 

Recolección de la información

Las especies de peces de uso ornamental 
analizadas fueron obtenidas en las bodegas de 
exportación de Bogotá y de los centros de acopio 
de Villavicencio, Puerto Carreño, Inírida, Leticia y 
Arauca. El registro de la información y la colecta de 
individuos fue realizado diariamente, y el periodo 
de estudio comprendió los siguientes períodos: 1) 
septiembre a diciembre de 2011; 2) enero a abril y 
septiembre a diciembre de 2012 y 3) enero a 
diciembre de 2013. Los organismos colectados se 
enviaron al laboratorio de ictiología de la 
Fundación FUNINDES para su posterior 
procesamiento. En el laboratorio los especímenes 
fueron identificados taxonómicamente mediante el 
empleo de literatura especializada (ver Capítulo 
V). 

Mediante el uso de las herramientas informáticas 
como los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) (Hijmans et  al., 2001; Lehner et al., 2006; 
ICDE, 2014; QGIS Development Team, 2015), 
usando como base la información aportada por los 
pescadores en los talleres de nombres comunes 
(ver Capítulo I), se elaboraron polígonos 
aproximados de las zonas de pesca principales de 
la Orinoquía y Amazonía, y se cuantificó en 
kilómetros cuadrados el área de pesca estimada 
en cada una de estas regiones.

Estimación del número de especies 
de peces aprovechadas como 
ornamentales 

Para estimar el número total de especies de peces 
que podr ían  ser  aprovechados  como 
ornamentales en Colombia, se analizó el patrón de 
acumulación de especies durante los tres periodos 
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del estudio. Para el análisis se incluyeron 16 
localidades ubicadas en las principales cuencas 
hidrográficas del país (IDEAM, 2004): cuenca del 
río Orinoco (n=7), cuenca del Amazonas (n=4), 
cuenca del Magdalena-Cauca (n=2), cuenca del 
río Catatumbo (n=1) y cuenca del océano Pacífico 
(n=2). 

La unidad de muestreo que se tomó para hacer las 
diferentes curvas de acumulación fue el periodo de 
tiempo medido en meses. Esta unidad representa 
el conjunto de especies de peces comercializados 
como ornamentales colectados mensualmente en 
los acopios de las localidades muestreadas. Las 
curvas de acumulación se construyeron 
adicionando las especies de peces que iban 
entrando mensualmente al comercio ornamental. 
El orden de entrada de las unidades de esfuerzo 
de muestreo (n) fue aleatorizado y el número 
medio de especies (S ) calculado para los valores n

de n comprendidos entre 1 y el número total de 
unidades de esfuerzo (Colwell, 2000). La 
aleatorización se llevó a cabo mediante el 
programa EstimateS (Colwell, 2013). Para evaluar 
la calidad del muestreo se utilizó la ecuación de 
Clench. Esta ecuación está recomendada para 
estudios en sitios de área extensa y para 
protocolos en los que, cuanto más tiempo se pasa 
en el campo, mayor es la probabilidad de añadir 
nuevas especies al inventario (Soberón y Llorente, 
1993). Su expresión matemática es:

En donde, a es la tasa de incremento de nuevas 
especies al comienzo del inventario y b es un 
parámetro relacionado con la forma de la curva 
(Jiménez-Valverde y Hortal, 2003). El ajuste de 
estas funciones se hizo con una estimación no 
lineal según el algoritmo de Quasi-Newton. La 
evaluación del ajuste de los datos al modelo de 
Clench se realizó mediante la comparación de los 

2
coeficientes de determinación (R ), que es una 
medida descriptiva de la proporción de varianza 
explicada por la función y sus valores van de 0 a 1, 
donde los valores cercanos a 1 indican un mejor 
ajuste de los datos a los modelos de curvas de 
acumulación. El ajuste a los modelos se realizó en 
el programa Statistica 8 (StatSoft, Inc., 2007). La 
asíntota de la curva, es decir, el número total de 
especies predicho por ella, se calculó como a/b 
(Jiménez-Valverde y Hortal, 2003). La ventaja de 
ajustar los datos a la curva de Clench es que se 
puede evaluar la calidad del inventario mediante el 

cálculo de la pendiente (m), determinar la 
proporción de fauna registrada (FR) y estimar el 
esfuerzo de muestreo necesario para registrar una 
determinada proporción de fauna (n ).q

Donde S  es la riqueza de especies observada en Obs

los muestreos.

Donde n es el porcentaje de fauna que se desea i 

registrar. Los cálculos de n  de los peces q

ornamentales que son comercializados como 
ornamentales se realizaron con un porcentaje del 
95%. 

Finalmente, para establecer la similitud entre las 
localidades de captura de peces ornamentales en 
Colombia de donde provinieron las muestras, 
basados en la composición de especies, se realizó 
un análisis cluster utilizando el índice de Jaccard, 
mediante el programa Past versión libre 2.17c 
(Hammer et al., 2001). 

Resultados y discusiónResultados y discusión
Principales áreas de pesca de peces 
ornamentales de Colombia

El monitoreo de peces ornamentales de Colombia 
llevado a cabo durante el periodo del 2011 al 2014 
identificó 16 áreas de pesca de peces 
ornamentales (ver Figura 1.1, Capítulo I). Estas 
áreas están localizadas en las cinco cuencas 
hidrográficas de Colombia: Caribe, Pacífico, 
Orinoco, Amazonas y Catatumbo, sin embargo, las 
cuencas que tienen la mayor diversidad de 
especies ícticas y además tienen un alto volumen 
de individuos capturados son la cuenca del 
Orinoco y Amazonas. En la cuenca del río Orinoco 
se identificaron cinco áreas de pesca, las cuales 
están ubicadas alrededor de las ciudades de 
Villavicencio, Puerto Gaitán, Arauca, Puerto 
Carreño e Inírida. Estas ciudades funcionan como 
centros de acopios de áreas aledañas, y son 
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importantes en cuanto a los volúmenes de captura 
de especies comerciales. Es importante 
mencionar que en las localidades de San José del 
Guaviare y Cumaribo también existe un comercio 
de peces ornamentales, sin embargo, se captura 
una menor diversidad de especies. 

En la cuenca del río Amazonas se cuenta con 
cuatro áreas de pesca principales: Puerto 
Leguízamo, Caquetá, La Pedrera y Leticia (en este 
municipio se incluye la localidad de Tarapacá). Sin 
embargo, dentro de la cuenca Amazónica las 
áreas de pesca donde se capturan los mayores 
porcentajes de especies son La Predera y Leticia. 
En la cuenca de los ríos Magdalena-Cauca se 
reconocen dos áreas principales, un tramo 
comprendido entre los municipios de Neiva y 
Honda en la cuenca alta, y las cercanías de la 
ciudad de Barranquilla que involucra el embalse 
del Guajaro y sus alrededores en la parte baja. En 
la región del río Catatumbo se identificó un área de 
pesca ubicada en la cuenca baja del río Zulia, 
mientras que para la región del Pacífico se 
identificaron dos áreas ubicadas cerca de las 
ciudades de Buenaventura y Tumaco.

Cuenca del río Orinoco

De acuerdo con lo registrado, el 35% (347.165 
2

km ) de la superficie de la cuenca del río Orinoco 
pertenece a Colombia (Ajiaco-Martínez et al., 
2012), mientras que el 65% restante pertenece a 
Venezuela. A continuación se muestras los mapas 
de las áreas de pesca identificadas en dicha 
cuenca. Estas áreas fueron identificadas por los 
pescadores de cada una de las localidades y 
corresponden a las zonas de acción, es decir, de 
captura de especies ícticas ornamentales. 

El área total de las zonas de pesca de la cuenca 
2

del Orinoco fue de 45.435 km , lo que corresponde 
al 13.1% de la superficie de la cuenca 
perteneciente a Colombia. De mayor a menor 

extensión en área de pesca se encuentran Inírida 
2con 14.250 km  (Figura 2.1 ), Villavicencio con 

210.553 km  (Figura 2.2), Puerto Carreño con 9.415 
2 2km  (Figura 2.3), Puerto Gaitán con 6.960 km  

2(Figura 2.2) y Arauca con 4.257 km  (Figura 2.4). 
En términos generales, a mayor área de acción de 
pesca se observa un incremento en el número de 
especies ícticas capturadas (ver Figura 2.7). Es 
importante mencionar que la cuenca del río 
Orinoco, en especial las zonas aledañas a Puerto 
Carreño e Inírida, tienen la mayor diversidad de 
peces de Colombia (Lasso et al., 2009; Machado-
Allison et al., 2010; Villa-Navarro et al., 2011). En 
este sentido, se recomienda hacer un seguimiento 
de la pesca ornamental de la cuenca y aplicar 
medidas de manejo que permita el mantenimiento 
de las especies.

El municipio de Puerto Carreño, zona fronteriza 
con Venezuela, presenta una situación particular 
respecto a la importancia económica de la 
actividad de pesca ornamental para sus 
pobladores. Esta localidad es una de las 
principales áreas que aportan al mercado 
ornamental sin embargo, la actividad pesquera ha 
disminuido debido a la reducción de los pedidos en 
el mercado nacional e internacional (de un 50% 
entre los años 2013 y 2014). Esta situación ha 
traído como consecuencia una reducción del 
número de pescadores permanentes de peces 
ornamentales. Mejía-Falla et al., (2010), 
registraron para el año 2009 que el 28.6% de los 
pescadores permanentes solo dependen de esta 
actividad, mientras que el 71.4% alternan su 
ingreso desarrollando otras actividades como 
construcción, agricultura, pesca de especies para 
el consumo y prestación de servicios turísticos. En 
este estudio se determinó que para el año 2014 la 
población de pescadores permanentes se redujo 
al 2.9%, es decir, que la pesca ornamental 
actualmente no es rentable como única actividad 
económica. Cabe mencionar que el 100% de la 
población entrevistada durante el 2009 se 
entrevistó en el actual estudio.



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

29DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE PECES 
ORNAMENTALES CONTINENTALES EN COLOMBIA

Figura 2.1. Área aproximada de pesca de peces ornamentales en la zona de Puerto Carreño.

Figura 2.2. Área aproximada de pesca de peces ornamentales en la zona de Inírida.
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Figura 2.3. Área aproximada de pesca de peces ornamentales en la zona de Arauca.

Figura 2.4. Área aproximada de pesca de peces ornamentales en las zonas de Villavicencio y Puerto Gaitán.
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La cuenca del río Amazonas tiene un área 
2

aproximada de 7.500.000 km  (Agudelo et al., 
2 

2000), de los cuales 483.164 km (7.1%) 
pertenecen a Colombia. El área total de las zonas 
de pesca ornamental identificadas en este estudio 

2
fue de 27.277 km , lo que corresponde al 5.6% de 
la superficie de la cuenca perteneciente a 
Colombia. Esta extensión se concentra en dos 
áreas de pesca, una ubicada cerca de la localidad 
de La Pedrera, la cual incluye las cuencas de los 
ríos Caquetá, Apaporis y Puré. El área de acción 
de pesca ornamental en La Pedrera fue de 17.540 

2km , lo que corresponde al 3.6% del área total de la 
cuenca amazónica de Colombia (Figura 2.5). La 
otra área de pesca identificada en el estudio fue 

2
Leticia y Tarapacá. Esta área mide 9.737 km , 
equivalentes al 2,0% del área total de la cuenca 
amazónica de Colombia (Figura 2.5). En Puerto 
Leguízamo y Caquetá no fue posible estimar las 
áreas de pesca, sin embrago es necesario hacer 
esfuerzos para obtener esta información para 
tener el estimado global de la cuenca. Cabe 
resaltar que muchas especies ícticas explotadas 
como ornamentales presentan una distribución 
que incluye a varios países (Colombia, Perú y 
Brasil) lo que impide en muchos casos establecer 
sitios exactos de captura.

Cuenca del río Amazonas

Figura 2.5. Areas aproximadas de pesca de peces ornamentales en la zona de Amazonas.

La pesca de peces ornamentales en las áreas 
fronterizas como Arauca, Puerto Carreño e Inírida 
en la Orinoquía, o La Pedrera y Leticia en 
Amazonía, constituye en ocasiones la única 
alternativa lícita de generar un sustento para la 
población local, convirtiéndose en una actividad 
dinamizadora de la economía. Sin embargo, la 
actividad presenta dificultades para su desarrollo y 
fortalecimiento en estas regiones como son: la 
ausencia de una legislación unificada entre países 
para lograr un aprovechamiento sostenible del 
recurso; la ausencia total o débil presencia en 
estas zonas de la autoridad pesquera y otras 
instituciones relacionadas con la actividad; y el 
poco respaldo gubernamental a las iniciativas de 
manejo participativo de la comunidad. Todas estas 
dificultades han permitido que la actividad 
pesquera ornamental se desarrolle en un marco de 
inconformidad por parte de los usuarios, reflejado 
en la falta de manejo y control coordinado con los 
países que comparten estos recursos.
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Composición de especies de la pesca 
ornamental continental y su 
dinámica pesquera

El número de especies de peces comercializados 
como ornamentales entre los años 2011 y 2013 
provenientes de todas las localidades censadas 
(16) fue de 333, distribuidas en 150 géneros, 42 
familias y 11 órdenes taxonómicos. De los peces 
analizados, los órdenes que presentaron el mayor 
número de especies fueron Siluriformes (167), 
Characiformes (86) y Perciformes (49) (Tabla 2.1). 
Este estudio muestra que el 23 % de las especies 
que habitan en ecosistemas de agua dulce de 
Colombia (1435 especies según Maldonado-
Ocampo et al., 2008) fueron aprovechadas como 
ornamentales.

De acuerdo con los análisis de curvas de 
acumulación de especies, el número de especies 
comercializadas como ornamentales podría llegar 
a ser de 402, lo cual indica que actualmente el 

2
porcentaje observado es del 83% (R =0.99) 
(Figura 2.6). El análisis predice que para poder 
observar el 95% del total de las especies que 
podrían llegar a ser comercializadas como 
ornamentales, se necesitarán aproximadamente 
115 unidades de muestreo (meses), es decir, 9.6 
años de información mensual. Esto indica que la 
dinámica del comercio de peces ornamentales en 

En cuatro de las 16 localidades muestreadas se 
registraron más de 50 especies ícticas 
ornamentales: Villavicencio (156), Inírida (126), 
Puerto Carreño (111) y Leticia (58) (Figura 2.7). 
Del total de especies (333), el 60% corresponde a 
especies que son capturadas principalmente y 
masivamente en una localidad (Figura 2.8). Las 
especies principales y de extracción masiva de 
cada localidad, se denominarán exclusivas para 
dicha localidad. Al respecto, las localidades de 
Leticia, Villavicencio, Inírida y Puerto Carreño 
registran los mayores porcentajes de especies 
exclusivas capturadas, 74.1%, 41.3%, 37.3% y 
27%, respectivamente (Figura 2.8). Ciento 
veintitrés (123) especies de peces ornamentales 
son capturadas en dos o más localidades, de las 
cuales el 84% se encuentran en la región del 
Orinoco (Figura 2.8). 

Colombia es cambiante, debido a que se incluyen 
permanentemente nuevas especies en este 
mercado. Esta diversificación es coherente con la 
tendencia del mercado, que ha obligado a los 
comerciantes a explorar nuevas alternativas para 
suplir la baja demanda de las especies 
tradicionales, con especies raras y poco comunes 
pero de mayor valor. El ritmo de incremento de la 
diversidad de especies comercializadas podrá 
seguir durante los próximos 10 años, si persiste la 
tendencia de obtener especies raras no 
comercializadas tradicionalmente.

Tabla 2. 1. Número de familias y especies por orden taxonómico de peces comercializados como 

ornamentales desde Colombia durante los años 2011, 2012 y 2013.

Orden taxonómico
 Número de 

familias
 

Porcentaje del 
número de familia 

por orden

Número de 
especies

 
Porcentaje del 

número de 
especie por orden

Myliobatiformes
 

1
 

2,3
 

10
 

3,0
 

Osteoglossiformes 1 2,3  1  0,3  

Characiformes 15 34,9  86  25,8  

Siluriformes 11 25,6  167  50,2  

Gymnotiformes 5 11,6  12  3,6  
Cyprinodontiformes 1 2,3  1  0,3  
Beloniformes 1 2,3  1  0,3  
Synbranchiformes

 
1

 
2,3

 
1

 
0,3

 
Perciformes

 
3

 
7,0

 
49

 
14,7

 
Pleuronectiformes

 
2

 
4,7

 
3

 
0,9

 Tetraodontiformes
 

1
 

2,3
 

2
 

0,6
 TOTAL

 
42

 
100

 
333

 
100
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Figura 2.6. Curva de acumulación de especies ícticas de Colombia comercializadas como ornamentales 
según la ecuación de Clench. Obs (línea negra): representa el número de especies observadas. Clench 
(línea roja): representa el ajuste del número de especies observadas con la ecuación de Clench.

Figura 2.7. Distribución de especies ícticas comercializadas como ornamentales en las localidades de pesca 
de Colombia. B/tura: Buenaventura; P. Carreño: Puerto Carreño; P. Gaitán: Puerto Gaitán; S.J. Guaviare: San 
José del Guaviare.
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Figura 2.8. Dinámica de comercialización de especies ícticas ornamentales en las localidades de pesca de 
Colombia. Línea y números en azul: representan las especies que son capturadas exclusivamente en una 
localidad. En la diagonal inferior, se muestran las especies que son capturadas en varias localidades 
(números en rojo). Triángulo gris: localidades de la cuenca del rio Orinoco. Triángulo amarillo: localidades de 
la cuenca del rio Amazonas. Rectángulo verde: representa las especies compartidas entre las regiones de 
Orinoquía y Amazonía. Triangulo naranja: localidades de la cuenca del Pacífico. Bt: Buenaventura; Tc: 
Tumaco; Ct: Catatumbo; Mg: Magdalena; Bq: Barranquilla; Ar: Arauca; PC: Puerto Carreño; PG: Puerto 
Gaitán; Vc: Villavicencio; SJG: San José de Guaviare; In: Inírida; Cb: Cumaribo; Cq: Caquetá; Lg: Leguízamo; 
Pd: La Pedrera; L: Leticia.

En la cuenca del rio Orinoco el número de especies 
comercializadas como ornamentales fue de 265, 
distribuidas en 128 géneros, 37 familias y 9 
órdenes taxonómicos. Las localidades con mayor 
número de especies fueron Villavicencio (155) e 
Inírida (126) (ver Figura 2.7). De acuerdo con el 
análisis de riqueza, el número de especies que se 
pueden estar comercializando en la Orinoquía es 
de aproximadamente 307, lo cual indica que 
actualmente el porcentaje observado es de 86% 

2(R =0.98) (Figura 2.9). El análisis predice que para 
observar el 95% de las especies capturadas en la 
región de la Orinoquía se necesi tará 
aproximadamente 94.4 meses, es decir, 7.9 años 
de información mensual.

Ajiaco-Martínez et al. (2012) identificaron 7 
localidades (Arauca, Villavicencio, Puerto Gaitán, 
San José del Guaviare, Cumaribo, Puerto Carreño 
e Inírida) en cuyos cuerpos de agua se adelanta 

Región Orinoquía actividad pesquera ornamental. De estas siete 
localidades, se monitorearon mensualmente 
cuatro (Arauca, Puerto Carreño, Villavicencio, e 
Inírida). Cabe resaltar que los registros de 
especies capturadas en las localidades de Puerto 
Gaitán, San José del Guaviare y Cumaribo se 
hicieron en las bodegas de peces ornamentales de 
la ciudad de Bogotá, por lo que el número de 
especies de estas localidades fueron bajas y los 
registros fueron esporádicos.

El número de especies comercializadas como 
ornamentales registradas en Arauca fue de 36; 
distribuidas en 31 géneros, 18 familias y 4 órdenes 
taxonómicos. Del total de especies, el 75% fueron 
capturadas en más de una localidad, mientras que 
n u e v e  e s p e c i e s  f u e r o n  c a p t u r a d a s  
exclusivamente en Arauca (Tabla 2.2). En Puerto 
Carreño se identificaron 111 especies, distribuidas 
en 61 géneros, 24 familias y 6 órdenes 
taxonómicos. Aquí, el 73% fueron capturadas en 
más de una localidad, mientras que 30 fueron 
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Figura 2.9. Curva de acumulación de especies ícticas comercializadas como ornamentales de la Orinoquía 
según la ecuación de Clench. Sobs (línea negra): representa el número de especies observadas en los 
muestreos. Clench (línea roja): representa el ajuste del número de especies observadas con la ecuación de 
Clench.

capturadas exclusivamente en esta localidad 
(Tabla 2.2). En Inírida se identificaron 126 
especies ornamentales; distribuidas en 70 
géneros, 24 familias y 7 órdenes taxonómicos. Del 
total, el 62.7% fueron capturadas en más de una 
localidad, mientras que 47 fueron capturadas 
exclusivamente en esta localidad (Tabla 2.2). Por 
último, en Villavicencio se identificaron 155 
especies, distribuidas en 88 géneros, 31 familias y 
7 órdenes taxonómicos. Del total de especies en 

Villavicencio, el 58.7% fueron capturadas en más 
de una localidad y 64 fueron capturadas 
exclusivamente en Villavicencio. En estas dos 
últimas localidades (Villavicencio e Inírida) 
presentaron los más altos números de especies 
exclusivas capturadas, es decir que la presión de 
pesca de dichas especies puede ser más alta y las 
poblaciones ícticas capturadas para el comercio 
ornamental pueden estar en riesgo.

 

Tabla 2.2.  Especies de peces ornamentales capturados exclusivamente en una localidad de la región de Orinoquía.

Potamotrygon motoro   

Arauca

Acestrorhynchus microlepis Boulengerella lateristriga Gymnotus carapo Platydoras hancockii

Agamyxis albomaculatus Brachyhypopomus brevirostris Hypoptopoma sp. (Arauca) Rhabdolichops caviceps

Ageneiosus magoi

 

Bunocephalus amaurus

 

Hypostomus niceforoi

 

Rhamphichthys rostratus

Ancistrus sp. (Arauca)

 

Cephalosilurus apurensis

 

Leporinus fasciatus

 

Rineloricaria eigenmanni

Ancistrus triradiatus

 

Chalceus macrolepidotus

 

Leporinus friderici

 

Rineloricaria Formosa

Aphyocharax alburnus

 

Corydoras habrosus

 

Microglanis iheringi

 

Sternopygus macrurus

Apteronotus albifrons

 

Cynopotamus sp.

 

Moenkhausia dichroura

 

Sturisoma tenuirostre

Apteronotus apurensis

 

Eigenmannia virescens

 

Otocinclus cf. vestitus

 

Thoracocharax stellatus

Astronotus ocellatus

 

Entomocorus gameroi

 

Platydoras armatulus

 

Trachelyopterus galeatus

Cumaribo
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Puerto Carreño

       

Acaronia vultuosa

 

Corydoras delphax

 

Hoplias sp. (Inirida,

 

negra)

 

Nannostomus eques

Agamyxis albomaculatus

 

Corydoras habrosus

 

Hypancistrus debilittera

 

Nannostomus unifasciatus

Amblydoras gonzalezi

 

Corydoras melini

 

Hypancistrus furunculus

 

Opsodoras ternetzi

 

Ancistrus macrophthalmus

 

Corydoras sp. 13

 

Imparfinis sp. nov.

 

Panaque nigrolineatus

Anostomus anostomus

 

Corydoras sp. 15

 

Laemolyta fernandezi

 

Panaque sp. nov (de punto)

Anostomus ternetzi Corydoras sp. 17 Laemolyta orinocensis Paracheirodon axelrodi

Aphanotorulus ammophilus Crenicichla lenticulata Laemolyta taeniata Peckoltia cf. brevis

Aphanotorulus sp.

 

Crenicichla sp. 1 (Carreño)

 

Lamontichthys llanero

 

Peckoltia vittata

 

Apistogramma sp.

 

Curimatopsis macrolepis

 

Lasiancistrus tentaculatus

 

Pimelodella metae

 

Apteronotus albifrons

 

Cynodonichthys sp.

 

Leporacanthicus galaxias

 

Pimelodus blochii

 

Asterophysus batrachus

 

Dekeyseria pulchra

 

Leporacanthicus sp. (Inírida)

 

Pimelodus ornatus

 

Biotodoma wavrini

 

Dicrossus filamentosus

 

Leporinus agassizii

 

Pimelodus pictus

 

Boulengerella maculata

 
Eigenmannia virescens

 

Leporinus boehlkei

 

Platydoras armatulus

 

Boulengerella xyrekes
 

Exodon paradoxus

 
Leporinus desmotes

 
Pseudancistrus orinoco

 

Acaronia vultuosa Crenicichla alta Hyphessobrycon cf. bentosi Panaque nigrolineatus

Achirus novoae

 

Crenicichla geayi Hypoptopoma steindachneri Paracheirodon axelrodi

Ancistrus macrophthalmus

 
Crenicichla johanna

 
Hypostomus niceforoi

 

Paracheirodon innesi

Ancistrus sp. 
 

Crenicichla lenticulata
 

Hypselecara coryphaenoides
 

Paratrygon aiereba

Ancistrus triradiatus
 

Crenicichla sp.1 (Inírida)
 

Iguanodectes sp. nov (Inírida)
 

Peckoltia vittata
 

Apistogramma hoignei
 

Crenicichla sp.2 (Inírida)
 

Iguanodectes spilurus
 

Pimelodus Blochii

Apistogramma iniridae
 

Curimatopsis evelynae
 

Laetacara flavilabris
 

Platydoras armatulus

Apistogramma megaptera
 
Dekeyseria brachyura 

 
Lasiancistrus tentaculatus

 
Potamorrhaphis guianensis

Apistogramma sp.  Dekeyseria pulchra  Leporacanthicus galaxias  Potamotrygon motoro

Apteronotus albifrons  Dekeyseria scaphirhyncha  Leporacanthicus sp. (Inírida)  Potamotrygon orbignyi

Asterophysus batrachus  Dicrossus filamentosus  Leporacanthicus triactis  Potamotrygon schroederi

Baryancistrus beggini  Eigenmannia virescens  Leporinus agassizii  Potamotrygon  sp.2

Baryancistrus demantoides
 

Geophagus abalios
 

Leporinus desmotes
 

Potamotrygon
 

sp.3
 

Biotodoma wavrini Geophagus dicrozoster  Leporinus fasciatus  
Pseudancistrus sidereus

Boulengerella lateristriga  Geophagus taeniopareius  Liosomadoras oncinus  Pseudanos sp.

 

Boulengerella maculata  Geophagus winemilleri  Loricariichthys brunneus  Pseudolithoxus anthrax

Boulengerella xyrekes  Hemiancistrus sabaji  Megalechis picta  Pseudolithoxus dumus

Brachyrhamdia imitator  Hemiancistrus sp. 1 (Carreño)  Mesonauta egregius  Pseudolithoxus tigris

Bryconops caudomaculatus  Hemiancistrus sp. 1 (Villavo)  Mesonauta insignis  Pterophyllum altum  
Carnegiella marthae

 
Hemiancistrus subviridis

 Metynnis hypsauchen
 

Pterygoplichthys gibbiceps

Carnegiella strigata
 

Hemigrammus bleheri
 

Mikrogeophagus ramirezi
 

Pterygoplichthys scrophus

Chalceus macrolepidotus
 

Hemigrammus stictus
 

Monocirrhus polyacanthus
 

Pyrrhulina lugubris
 

Charax condei
 

Hemiodus semitaeniatus
 

Myleus schomburgkii
 

Rineloricaria formosa

Copella meinkeni

 
Heros severus

 
Myleus sp. (Inírida)

 
Rineloricaria sp. (Villavo)

Copella nattereri

 

Hoplarchus psittacus

 

Myloplus asterias

 

Satanoperca daemon

Corydoras agassizii

 

Hoplias malabaricus

 

Myloplus rubripinnis

 

Satanoperca mapiritensis

Corydoras axelrodi

 

Hoplias sp. (Inirida,

 

negra)

 

Nannostomus eques

 

Semaprochilodus kneri

Corydoras delphax

 

Hoplosternum littorale

 

Nannostomus

 

sp. (Inírida)

 

Semaprochilodus laticeps

Corydoras habrosus

 

Hypancistrus contradens

 

Nannostomus trifasciatus

 

Tatia aulopygia

 
Corydoras melanistius

 

Hypancistrus furunculus

 

Nannostomus unifasciatus

 
Corydoras sp. 15 Hypancistrus inspector Otocinclus vittatus Uaru fernandezyepezi

Corydoras sp. 16 Hypancistrus lunaorum

Trachycorystes trachycorystes

Inírida  
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Continuación Tabla 2.2.  

 

 

      Puerto Gaitán

       Carnegiella strigata

 

Metynnis hypsauchen

 

Panaque nigrolineatus

 

Pimelodus pictus

 Hemigrammus bleheri

 

Mikrogeophagus ramirezi

 

Paracheirodon axelrodi

   San José del Guaviare

Corydoras melini

    

  Puerto Carreño

Brycon melanopterus
 

Geophagus abalios
 

Leporinus fasciatus
 

Pseudancistrus sidereus
 

Bujurquina mariae
 

Geophagus dicrozoster
 

Leporinus friderici
 

Pseudolithoxus anthrax
 

Carnegiella marthae
 

Geophagus taeniopareius
 

Leporinus sp.1
 

Pseudolithoxus kelsorum
 

Carnegiella strigata
 

Hemiancistrus guahiborum
 Leporinus y-ophorus

 
Pterygoplichthys gibbiceps

Cephalosilurus apurensis Hemiancistrus sabaji Melanocharacidium dispiloma  Rineloricaria eigenmanni  

Chalceus epakros Hemiancistrus sp. 1 (Carreño) Mesonauta egregius  Rineloricaria formosa  

Chalceus erythrurus Hemiancistrus sp. 1 (Villavo) Mesonauta insignis  Roeboides dientonito  

Chalceus macrolepidotus Hemiancistrus subviridis Metynnis hypsauchen  Satanoperca daemon  
Characidium pellucidum Hemigrammus bleheri Moenkhausia dichroura  Satanoperca sp.  
Characidium pteroides Hemiodus gracilis Moenkhausia lepidura  Semaprochilodus kneri  
Characidium zebra 

 
Hemiodus semitaeniatus

 Moenkhausia olegolephis
 

Semaprochilodus laticeps
 

Corydoras aeneus
 

Hemiodus unimaculatus
 

Myleus sp. (Inírida)
 

Synbranchus mormuratus
 

Corydoras brevirostris
 

Heros severus
 

Myloplus rubripinnis
 

Thoracocharax stellatus
 Corydoras concolor Hoplias malabaricus

 

 
 
     

Villavicencio

 
 
     

Acanthicus hystrix Chalceus macrolepidotus Hemiancistrus sabaji Nannostomus unifasciatus

Achirus novoae

 

Characidium cf. steindachneri

 

Hemiancistrus sp. 1 (Carreño)

 

Ochmacanthus alternus

Achirus sp. líneas

 

Characidium zebra 

 

Hemiancistrus sp. 1 (Villavo)

 

Otocinclus cf. vestitus

 

Adontosternarchus devenanzii

 

Charax metae

 

Hemiancistrus sp. 2 (Villavo)

 

Otocinclus huaorani

 

Aequidens metae

 

Chilodus punctatus

 

Hemiancistrus subviridis

 

Otocinclus vittatus

 

Aequidens sp. 1

 

Corydoras aeneus

 

Hemigrammus bleheri

 

Panaqolus maccus

 

Aequidens tetramerus

 

Corydoras axelrodi

 

Hemiodus semitaeniatus

 

Panaque nigrolineatus

 

Agamyxis albomaculatus

 

Corydoras brevirostris

 

Heros severus

 

Panaque sp. nov (de punto)

Amblydoras gonzalezi

 

Corydoras concolor

 

Hoplerythrinus unitaeniatus

 

Paracheirodon axelrodi

 

Ancistrus triradiatus

 

Corydoras delphax

 

Hoplias malabaricus

 

Paracheirodon innesi

 

Aphanotorulus ammophilus

 

Corydoras loxozonus

 

Hoplosternum littorale

 

Pimelodus Blochii

 

Aphanotorulus sp.

 

Corydoras melanotaenia

 

Hypancistrus contradens

 

Pimelodus pictus

 

Apistogramma hongsloi

 
Corydoras melini

 
Hyphessobrycon bentosi

 
Pimelodus sp. nov (Orinoco)

Apistogramma macmasteri
 

Corydoras metae
 

Hypopygus neblinae
 

Platydoras armatulus
 

Apistogramma velífera
 

Corydoras osteocarus
 

Hypostomus niceforoi
 

Platydoras hancockii
 

Apteronotus albifrons
 

Corydoras septentrionalis
 

Hypostomus plecostomoides
 
Potamorrhaphis guianensis

Apteronotus apurensis
 

Corydoras simulatus
 

Hypostomus plecostomus
 

Potamotrygon motoro
 

Apteronotus galvisi Corydoras sp. 11 Hypselecara coryphaenoides  Potamotrygon orbignyi  

Asterophysus batrachus Corydoras sp. 12 Imparfinis pseudonemacheir  Potamotrygon schroederi

Astroblepus sp. Corydoras sp. 14 Lamontichthys llanero  Potamotrygon  sp.1  

Astyanax bimaculatus Corydoras sp. 15 Lasiancistrus tentaculatus  Pseudolithoxus anthrax  
Biotodoma wavrini Corydoras sp. 9 Leporacanthicus galaxias  Pseudopimelodus sp.  
Boulengerella lateristriga Corydoras trilineatus Leporacanthicus triactis  Pseudorinelepis genibarbis

Boulengerella xyrekes Crenicichla geayi Leporinus desmotes Pterygoplichthys gibbiceps
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Continuación Tabla 2.2.  

En la cuenca Amazónica el número de especies 
comercializadas fue de 64. El análisis de riqueza 
predice que en esta región el número de especies 
que se pueden estar comercializando es de 
aproximadamente 101, lo que indica que se ha 

2observado el 63% (R =0.99) de las especies 
esperadas (Figura 2.10). El análisis predice que 
para observar el 95% del total de especies 
ornamentales comercializadas en la región de 
Amazonía se necesitará aproximadamente 258 
meses, es decir, 21.5 años de información 
mensual.

El bajo número de especies ícticas colectadas e 
identificadas en Leticia, durante el tiempo del 
estudio, se debió a tres causas principales: la 
primera y de mayor impacto es la baja demanda de 
especies provenientes de la Amazonía 
colombiana, que se inclina por las arawanas 
( O s t e o g l o s s u m  b i c i r r h o s u m ) ,  d i s c o s  
(Symphysodon aequifasciatus),  globitos 
(Colomesus asellus), algunas especies de 
corredoras (Corydoras spp.) y los otocinclos 
(Otocinclus spp.). La segunda es la problemática 
social y económica que afronta el mercado en esta 
región, por ser una actividad en gran medida 
transfronteriza. Existen especies que son 
capturadas en territorio colombiano, sin embargo, 
no son registrados en los acopios colombianos 
porque son comercializadas en otros países como 

Región de la Amazonía

Brasil o Perú. Esta condición influye en la toma de 
información, en los costos de los peces y en la 
disponibilidad de los mismos en los centros de 
acopio colombianos, por lo que existen desfases 
importantes entre la captura y el acopio. Por 
último, la dinámica poblacional de las especies de 
interés ornamental en la Amazonía colombiana 
presenta grandes variaciones a lo largo del ciclo 
anual, esta dinámica puede estar determinada por 
pulsos ambientales tales como las inundaciones u 
otras variables ambientales aún no identificadas y 
que están ocasionando cambios en los regímenes 
hidrológicos normales. 

El proyecto “Evaluación biológico pesquera de las 
principales especies de peces ornamentales 
e x p o r t a d o s  d e s d e  C o l o m b i a ”  c u b r i ó  
mensualmente la localidad de Leticia, sin 
embargo, se cuenta con registros de especies en 
las localidades de Caquetá, Leguízamo y La 
Pedrera. Estos registros se hicieron en las 
bodegas de peces ornamentales de la ciudad de 
Bogotá, por lo que el número de especies de estas 
localidades fueron bajas. De las 58 especies 
identificadas en Leticia, 26% fueron capturados en 
más de una localidad, mientras que el 43 fueron 
capturadas exclusivamente en Leticia, distribuidas 
en 32 géneros, 18 familias y 7 órdenes 
taxonómicos (Tabla 2.3).

Villavicencio
   

Brachyhypopomus brevirostris
 

Crenicichla johanna
 

Leporinus fasciatus
 

Pyrrhulina lugubris
 

Brachyrhamdia thayeria
 

Crenicichla lenticulata
 

Leporinus friderici
 

Rhamphichthys rostratus

Bujurquina mariae
 

Crenicichla sveni
 

Leporinus striatus
 

Rineloricaria eigenmanni

Bunocephalus amaurus
 

Dicrossus filamentosus
 

Leporinus y-ophorus
 

Rineloricaria sp.
 

(Villavo)

Caenotropus labyrinthicus

 
Dolichancistrus fuesslii

 

Loricaria cataphracta

 
Satanoperca daemon

 Carnegiella marthae

 

Eigenmannia virescens

 

Loricaria sp.

 

(Villavo)

 

Satanoperca leucosticta

Carnegiella strigata

 

Entomocorus gameroi

 

Loricariichthys brunneus

 

Satanoperca sp.

 Cetopsorhamdia orinoco

 

Exodon paradoxus

 

Megalechis picta

 

Scorpiodoras heckelii

 
Chaetostoma dorsale

 

Farlowella colombiensis

 

Megalechis thoracata

 

Semaprochilodus kneri

Chaetostoma formosae

 

Farlowella mariaelenae

 

Mesonauta egregius

 

Sternarchorhynchus mormyrus

Chaetostoma platyrhynchus

 

Farlowella vittata

 

Metynnis hypsauchen

 

Sternopygus macrurus

 
Chaetostoma sp. 2 Gen nov sp nov

 

Microglanis iheringi

 

Sturisoma

 

tenuirostre

 
Chaetostoma sp. nov (Milesi) Geophagus abalios Mikrogeophagus ramirezi Thoracocharax stellatus

 Chaetostoma sp. (Villavo, ojo grande) Gymnotus carapo Myloplus rubripinnis Xenagoniates bondi

Chalceus epakros Hemiancistrus guahiborum Nannostomus eques

 (Posible nov)
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Figura 2.10. Curva de acumulación de especies ícticas de la Amazonía comercializadas como ornamentales 
según la ecuación de Clench. Obs (línea negra): representa el número de especies observadas en los muestreos. 
Clench (línea roja): representa el ajuste del número de especies observadas con la ecuación de Clench.  

Tabla 2.3. Especies de peces ornamentales de la región de Amazonas capturados 
exclusivamente en una localidad. 

Caqueta

       

Corydoras cf. reynoldsi

 
Corydoras reynoldsi

 
Panaque titan

 
Pimelodus pictus

La Pedrera
       

Boulengerella maculata
 

Colomesus asellus
 

Potamotrygon sp.
 

Symphysodon aequifasciatus

Boulengerella xyrekes
    

Leguízamo      

Brochis splendens Corydoras pastazensis  Corydoras reynoldsi  Gasteropelecus sternicla

Leticia       
Abramites hypselonotus Centromochlus creutzbergi  Corydoras sp. 7  Osteoglossum bicirrhosum

Agamyxis pectinifrons
 

Chalceus erythrurus
 

Farlowella oxyrryncha
 

Otocinclus macrospilus

Ancistrus lineolatus
 

Chalceus macrolepidotus
 

Farlowella platorynchus
 

Otocinclus mangaba

Apteronotus albifrons
 

Colomesus asellus
 

Farlowella rugosa
 

Otocinclus mura

Batrochoglanis raninus

 

Corydoras arcuatus

 
Farlowella smithi

 
Otocinclus sp. 1 Leticia

Boulengerella lateristriga

 

Corydoras crypticus

 

Gasteropelecus sternicla

 

Otocinclus vestitus

Boulengerella maculata

 

Corydoras elegans

 

Gnathocharax sp. Leticia

 

Oxyropsis cf. carinata

Boulengerella xyrekes

 

Corydoras gomezi

 

Laetacara cf. fulvipinnis

 

Oxyropsis wrightiana

Brachyrhamdia meesi

 

Corydoras julii

 

Leporinus trifasciatus

 

Plesiotrygon iwamae

Brochis multiradiatus

 

Corydoras leucomelas

 

Lepthoplosternum altamazonicum

 

Potamotrygon motoro

Brochis splendens

 

Corydoras pygmaeus

 

Megalechis picta

 

Pseudobunocephalus bifidus

Bunocephalus coracoideus

 

Corydoras reticulatus

 

Mesonauta festivus

 

Pterophyllum cf. leopoldii

Carnegiella marthae Corydoras sp. 3 Myleus sp. Leticia Pterophyllum scalare

Carnegiella myersi Corydoras sp. 4 Myloplus rubripinnis Symphysodon aequifasciatus

Carnegiella strigata Corydoras sp. 5
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El estudio de los peces ornamentales en las 
bodegas de Bogotá identificó 20 especies 
capturadas en otras localidades de pesca 
colombianas (Barranqui l la,  Magdalena, 
Catatumbo, Buenaventura y Tumaco) localizadas 
en cuencas diferentes a Orinoquía y Amazonía. Se 
registraron dos especies que fueron capturadas en 
dos localidades, mientras 16 fueron capturadas 
exclusivamente en una localidad (Tabla 2.4).

Peces ornamentales en otras cuencas

colombianas
Se identificaron y analizaron 16 areas de 
pesca de peces ornamentales en las cinco 
cuencas hidrográficas del país, siendo las del 
Amazonas (principalmente en la Pedrera y 
Leticia) y el Orinoco (principalmente en Inirida, 
Villavicencio y Puerto Carreño) las más 
importantes. El número total de especies 
comercializadas actualmente es de 333, pero 
pueden llegar a ser 402 si persiste la tendencia 
de extraer especies raras. La mayor 
diversidad de especies se encontró en 
Villavicencio (155), Inidrida (126), Puerto 
Carreño (111), Leticia (58) y Arauca (36). Por 
cuenca, la mayor cantidad de especies 
comercializadas esta en la Orinoquia con 265 
especies, seguido por la Amazonia con 64.

Mensajes Clave 

,  ,  .  
Tabla 2.4. Especies de peces ornamentales de las cuencas hidrográficas del Pacífico, Magdalena-Cauca 
y Catatumbo, Colombia, capturados exclusivamente en una localidad

Barranquilla       
Potamotrygon magdalenae

  
Magdalena   

Crossoloricaria variegata  Gasteropelecus  maculatus  Sturisoma panamense  Sturisomatichthys leightoni

Ctenolucius hujeta
 

Geophagus steindachneri

Catatumbo
 

Farlowella taphorni
 

Farlowella Martini

Buenaventura
       

Ariopsis seemanni
 

Cichlasoma atromaculatum
 

Nematobrycon lacortei 
 

Pseudochalceus kyburzi

Astyanax orthodus

 

Cyclopsetta panamensis Nematobrycon palmeri Sphoeroides annulatus

Tumaco
       Ariopsis seemanni

 

Cyclopsetta panamensis Gobioides peruanus 



 

 

    

 

 

Pescador Moisés López - Inírida / William Sánz Sánz - FUNINDES ©.
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En Colombia, las especies ícticas comercializadas 
como ornamentales son dulceacuícolas y, aunque 
algunas son cultivadas, la mayoría son capturadas 
en los ríos de las cuencas del Orinoco, Amazonas, 
Caribe y Pacífico (Ajiaco-Martínez et al., 2012). De 
manera general, la cadena de comercio de peces 
ornamentales comienza con los pescadores 
artesanales. Una vez son capturados, los peces 
son transportados en bolsas plásticas con agua 
del sitio de captura y son llevados a los centros de 
acopio. Allí pueden pasar desde unos pocos días a 
varias semanas antes de ser enviados a las 
bodegas en Bogotá y por último al mercado 
internacional. Aunque primero el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y 
actualmente la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (AUNAP), actualizan las estadísticas de 
exportación de peces ornamentales y existe 
información publicada del comercio de estas 
especies en Colombia (Ramírez-Gil y Ajiaco-
Martínez, 2001; Ajiaco-Martínez et al., 2012), el 
análisis de la información muestra grandes vacíos 
debido fundamentalmente a la pérdida de datos 
durante el proceso de registro, una pobre 
identificación taxonómica de las especies y un 
esfuerzo diferencial en la colecta de información 
por región. En este sentido, el proyecto 
“Evaluación biológico-pesquera de las principales 
especies de peces ornamentales de Colombia” 
aporta información más detallada sobre la 
dinámica de las especies en el comercio, basado 
en un sistema diario de colecta de datos por región 
y una estricta identificación taxonómica. 

IntroducciónIntroducción

MetodologíaMetodología
La descripción de la actividad pesquera se hizo 
con información obtenida a partir de los registros 
de captura, y la observación directa en los centros 
de acopio instalados en los puertos de 
desembarque de las localidades de Arauca, 
Villavicencio, Leticia, Puerto Carreño e Inírida. Los 
datos fueron registrados diariamente en formatos 
estandarizados para la toma de información 
pesquera, biológica y socio-económica de 
Colombia (Agudelo et al., 2011) (Anexo 1), se 
registró con personal entrenado en toma de 
información pesquera y luego fueron digitalizados 
en hojas de cálculo. Posteriormente, se realizaron 
tablas dinámicas para homogenizar los datos (Ej. 

nombres comunes de los peces) y así analizar la 
información mensual de captura y acopio de las 
diferentes regiones muestreadas durante el año 
2013. 

Resultados y discusiónResultados y discusión
De las cinco localidades monitoreadas, cuatro 
cuentan con estadísticas pesqueras mensuales de 
acopio y captura (Figura 3.1). En Leticia no fue 
posible recopilar la información de captura debido 
a la dinámica pesquera de la zona, pues existe un 
gran número de pescadores que se trasladan 
grandes distancias y por varios días en búsqueda 
de peces, lo cual dificulta el seguimiento de la 
captura; por otro lado, los pescadores no 
estuvieron de acuerdo en dar la información 
pesquera por temor a la implementación de vedas 
o cuotas de captura. Adicionalmente, la mayoría 
de los pescadores proceden de Brasil y Perú y no 
estuvieron interesados en dar la información de 
captura. En este sentido, la información 
procedente de la localidad de Leticia es 
informativa pero no concluyente para este estudio.

Basados en la información pesquera colectada de 
las cuatro localidades a las cuales se les hizo un 
seguimiento mensual, se observa que la localidad 
de Inírida aporta el mayor número de individuos 
capturados y acopiados (Figura 3.1). Sin embargo, 
en cuanto a número de especies que son 
comercializadas, la localidad de Villavicencio 
presenta el número más alto (ver Figura 2.7). A 
continuación se describe la dinámica pesquera de 
acopio y captura de cada una de las localidades y 
la variabilidad de la pesquería asociada a los 
periodos hidrológicos.

En Puerto Carreño el acopio inicia desde las zonas 
de pesca en piscinas improvisadas de plástico, 
para después llegar a los centros de acopio donde 
son almacenados en piletas (Figura 3.2). El 
número de individuos capturados y acopiados a lo 
largo del monitoreo mostraron un comportamiento 
similar. En esta localidad, el pico máximo de 
captura y acopio se registró durante el mes de julio, 
(aunque en octubre se registró el mayor acopio, 
pero no es equivalente a la captura), mientras que 
en el mes de agosto se observa un descenso tanto 

Puerto Carreño
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Figura 3.1. Comportamiento de la captura y el acopio durante el año 2013 en Puerto Carreño, Arauca, 
Inírida, Villavicencio y Leticia. Número de individuos acopiados (barra azul) y capturados (barra roja).
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Figura 3.2. Sistemas de acopio usados en Puerto Carreño. Izquierda. Acopio en piscinas de plástico 
implementadas sobre la arena. Derecha. Acopio en recipiente de PVC. Fotos: © Luis A. Muñoz-Osorio.

en la captura como en el acopio (Figura 3.3). Sin 
embargo, al quitar el número de individuos de las 
especies Semaprochilodus spp., en los meses de 
julio y agosto, los acopios serían los más bajas del 
ciclo anual (Tabla 3.1). Este resultado coincide con 

el número de especies acopiadas, el cual varío con 
el periodo hidrológico, presentándose el menor 
número de especies durante el periodo de aguas 
altas (Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Comportamiento de la captura y el acopio durante el año 2013 en Puerto 
Carreño. Número de individuos acopiados (barra azul) y capturados (barra roja).

Al agrupar el número de individuos acopiados o 
capturados por periodos hidrológicos se observa 
que el mayor número de individuos es capturado 
en el periodo de aguas descendentes, seguido por 
el periodo de aguas bajas. Esta variabilidad en el 
número de captura concuerda con los resultados 
de Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez (2001) para la 
misma zona de estudio, donde observaron que los 
periodos hidrológicos juegan un papel importante 
en el número de ejemplares capturados, siendo el 
periodo de aguas descendentes el que aporta a la 
pesquería de peces ornamentales el mayor 
número de individuos. Esta variabilidad 
hidrológica sobre todo durante el periodo de aguas 
altas, afecta las estrategias de pesca. En la tabla 
3.2 se puede observar que excepto en julio y 
agosto se utilizan diferentes artes de pesca, sin 
embargo, durante estos meses, solo se usa el 
chinchorro de variedad. Este cambio es debido a la 
l legada de la subienda de la sapuara 
(Semaprochilodus spp.), tiempo en el que los 
pescadores solo se dedican a capturar dichas 
especies.

Un resultado interesante es que en Puerto Carreño 
durante el periodo de estudio se observa que el 

acopio muestra un recambio tanto de las especies 
como del número de individuos capturados (Tabla 
3 .1 ) .  D e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  e s p e c i e s  
comercializadas como ornamentales en Puerto 
Carreño, mensualmente se registraron diferentes 
cantidades de especies acopiadas (Figura 3.3), 
que varían de 4 (en julio) a 25 (en abril), pero la 
identidad taxonómica cambia de un mes a otro. 
Durante el mes de enero el mayor número de 
individuos acopiados corresponden a las especies 
Corydoras concolor (17.200) e Hypancistrus 
forunculus (9.100), en el mes de febrero las más 
abundantes son Hemmigrammus bleheri (14.700), 
Dicrossus filamentosus (11.200) y Pimelodus 
blochii (10.680). Durante los meses de marzo y 
abril el acopio máximo se dio en las especies 
Dicrossus filamentosus (17.000 en marzo y 26.000 
en abril) y Corydoras brevirostris (19.600 en marzo 
y 12.600 en abril). En julio y agosto la especie más 
acopiada fue Semaprochilodus spp. (117.617 en 
julio y 14.214 en agosto), convirtiéndose en la 
especie con un mayor acopio registrada durante el 
año. En septiembre las especies con mayor acopio 
fueron Exodon paradoxus (14.680) y Pimelodus 
pictus (9.830). Este recambio es consistente 
durante todo el año 2013.
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En Arauca los peces llegan en bolsas plásticas y 
son almacenados en estanques de tierra o en 
piletas recubiertas con pintura epóxica (Figura 
3.4). Se puede observar que la captura y el acopio 
presentaron una diferencia en el número de 
individuos, además, no se tienen datos de captura 
para todo el año, aunque durante el mes de 
septiembre los valores fueron similares (Figura 
3.5). Cuando el acopio es mayor que la captura (Ej. 
abril y agosto) la diferencia puede estar dada por el 
almacenamiento de organismos capturados en 
meses anteriores como es el caso de Otocinclus 
cf. vestitus. El mayor número de individuos 
acopiados se registró en abril (Figura 3.5).

Arauca

Figura 3.4. Pesca de peces ornamentales en Arauca. Arriba: 
Estanque en tierra donde son almacenados los peces para su 

venta. Abajo: Acopio en piletas recubiertas con pintura epóxica. 
Fotos: © Armando Ortega-Lara / FUNINDES
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Figura 3.5. Comportamiento de la captura y el acopio durante el año 2013 en Arauca. 
Número de individuos acopiados (barra azul), capturados (barra roja 

El mayor número de organismos acopiados (Tabla 
3.3) son comercializados bajo el nombre común de 
corredoras, el cual incluye a las siguientes 
especies: Corydoras habrosus (especie 
mayoritaria), C. aeneus y C. septentrionalis. Estas 
especies son capturadas principalmente en la 
temporada de aguas descendiendo (septiembre, 

octubre y noviembre), en contraste, la especie 
Otocinclos cf. vestitus se captura en el periodo 
hidrológico de agua ascendiendo. Por último, la 
especie Thoracocharax stellatus estuvo presente 
casi todo el año con capturas altas que van desde 
los 17.148 a 56.380 individuos.
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En Villavicencio se utilizan diferentes métodos de 
pesca y entre estos se destaca la pesca con careta 
y nasa. Los individuos son acopiados en acuarios 
principalmente (Figura 3.6); el pico máximo de 
acopio se registró durante el mes de enero (Figura 
3.7), mientras que en el mes de julio y diciembre se 
observó un descenso tanto en la captura como en 
el acopio. La captura y el acopio del mes de julio 
coinciden con el periodo de aguas altas, en donde 
la pesca es menor debido a los altos niveles en los 
ríos. La especie con mayor número de individuos 
acopiados fue Otocinclus vittatus (Tabla 3.4), 
siendo esta información consistente con el informe 
final del ICA, en el que se reportó que el 40% de 
individuos comercializados pertenecen a esta 
especie (Prada-Pedreros, 2009).

Según el análisis de la similitud de especies 
ornamentales basado en el nombre común por 
periodo hidrológico, no se observa un marcado 
recambio de especies entre un periodo y otro (69 al 
74% de similitud) (Tabla 3.4, Figura 3.8). Este 
resultado presenta un sesgo, ya que varias 
especies ornamentales se comercializan bajo un 
mismo nombre común. Por ejemplo, el nombre 
común Octocinclos alberga las especies 
Otocinclus huaorani, O. cf. vestitus, O. vittatus; el 
nombre común Apistograma incluye a las especies 
Apistogramma macmasteri y A. hongsloi, el 
nombre común Estrigata comprende las especies 
Carnigiella marthae y C. strigata. Cuando la 
información se analiza a partir de los nombres 
científicos, se observa que el comercio de 
especies ornamentales en Villavicencio tiene un 
recambio mayor (40% de similitud) entre periodos 
hidrológicos (Figura 3.8). Este resultado confirma 
que la toma de información biológica y pesquera 
debe contar con personas capacitadas para 
identificar taxonómicamente las especies que son 

Villavicencio

 

 

 

 

         

 

Tabla 3.3. Principales especies ornamentales (n>5.000 individuos) acopiadas 
en Arauca durante los meses de febrero a diciembre de 2013.

Figura 3.6. Pesca de 
peces ornamentales en 
Villavicencio. Izquierda. 
Arte de pesca careta y 
nasa, caño Quenane, 
s e c t o r  d e  P u e r t o  
Co lombia .  Derecha .  
Acopio en acuarios. 
Fotos: Arriba: Jaime 
A n d r é s  B o h ó r q u e z .  
Derecha: © Armando 
Ortega-Lara / FUNINDES.

reclutadas, sobre todo teniendo en cuenta que 
existe un alto recambio de especies a lo largo del 
tiempo. En la tabla 3.5 se observa que el comercio 
de peces ornamentales está compuesto de 4 
grupos de especies que se organizan de acuerdo a 
los periodos hidrológicos. El primero comprende 
las especies que están presentes en las capturas 
en todos los periodos, por ejemplo; Ancistrus 
triradiatus, Chaetostoma dorsale, C. formosae, 
entre otras. El segundo grupo de especies son 
capturadas en tres periodos hidrológicos como 
Chaetostoma sp. nov. (Milesi), Eigenmannia 
virescens, Bunocephalus amaurus, entre otras. El 
tercer grupo se refiere a las especies capturadas 
en dos periodos, por ejemplo, Corydoras 
septentrionalis, C. axelrodi, entre otras.El último 
grupo que se refiere a las especies capturadas en 
un periodo hidrológico como Chilodus punctatus, 
Corydoras loxozonus, entre otras.

Corydoras habrosus, C. aeneus, 
 

C. septentrionalis
 

/ Corredoras   
  

7.100
   

91.700
 

73.000
 

71.240
 

30.250 273.290

Otocinclos cf. vestitus

 
/ 

Otocinclos

 

115.000

 

127.650

 

430

 

1.630

     

244.710

Thoracocharax stellatus

 

/ 

Estrigata

  

41.500

 

17.148

 

36.323

 

17.585

 

33.900

 

31.928

 

56.380 234.764

Apteronotus albifrons

 

/ Caballo

   

131

 

759

 

2.358

 

2.510

 

3.060

 

4.479 13.297

Bunocephalus amaurus

 

/ 

Catalina 3.700 1.000 400 660 5.760

 
Nombre científico /  

nombre común  Febrero  Abril  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre Total
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Acopio Captura

Figura 3.7. Comportamiento de la captura y el acopio durante el año 2013 en Villavicencio. Número de 
individuos acopiados (barra azul) y capturados (barra roja).

Figura 3.8. Recambio de especies por periodo hidrológico en la localidad de Villavicencio. Izquierda: Recambio de especies a 
partir de datos con nombre común. Derecha: Recambio de especies a partir de nombre científico. AD: aguas descendiendo; AB: 
aguas bajas; AS: aguas ascendiendo; AL: aguas altas.
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           Otocinclus vittatus / 

Octocinclos

 

110.120

 

50.557

 

68.430

 

24.270

 

1.560

 

1.430

 

2.800

 

6.180

 

35.500

 

19.005

 

18.320 11.430 349.602

Chaetostoma formosae, C. 

dorsale / Cucha albina lisa

 

30.280

 

17.820

 

15.570

 

18.510

 

12.830

 

16.100

 

10.596

 

13.650

 

23.578

 

22.565

 

13.655 12.970 208.124

Panaqolus maccus

 

/

 

Cucha piña

 

20.648

 

15.435

 

23.306

 

19.892

 

19.670

 

12.377

 

6.954

 

14.763

 

19.355

 

15.374

 

15.451 10.319 193.544

Farlowella colombiensis, 

F. mariaelenae, F. 

vittata/Lapiceros   

 

25.569

 

9.849

 

13.374

 

12.314

 

8.984

 

8.663

 

8.471

 

8.231

 

13.312

 

13.714

 

12.738 5.653 140.872

Corydoras metae

 

/ 

Corredora meta

 

20.418

 

9.903

 

12.150

 

10.095

 

4.169

 

6.634

 

7.623

 

8.550

 

12.331

 

9.687

 

8.393 5.403 115.356

Chaetostoma sp. nov. 

(Milesi) / Cucha albina 

punto 8.514

 

5.700

 

10.325

 

9.507

 

9.020

 

8.220

 

1.180

 

9.290

 

11.458

 

13.305

 

6.070 4.050 96.639

Hyphessobrycon saizi

 

/ 

Brillante 10.070

 

7.700

 

8.160

 

6.640

 

320

 

280

  

6.750

 

3.970

 

10.495

 

15.265 7.910 77.560

Thoracocharax stellatus

 

/ 

Estrigata gallo

 

7.670

 

5.010

 

6.730

 

3.770

  

6.310

 

7.520

 

10.080

 

15.000

 

1.780

 

600 64.470

Ancistrus triradiatus

 

/ 

Cucha negra o cucha 

xenocara 12.988

 

6.858

 

10.428

 

7.940

 

6.983

 

7.558

 

5.848

 

7.232

 

7.949

 

7.960

 

7.145 3.651 92.540

Microglanis iheringi

 

/ 

Pacamu 9.495

 

1.655

 

4.636

 

8.239

 

4.723

 

2.945

 

1.407

 

1.975

 

5.249

 

14.556

 

2.559 1.737 59.176

Loricaria cataphracta

 

/ 

Loricarias 8.951 5.277 4407 3.795 2.368 5.356 2.908 4.000 7.727 7.231 2.468 2.111 56.599

Hypostomus niceforoi, H. 

plecostomus, H. 7.857 1.329 5659 5.270 3.487 5.030 3.615 4.219 5.844 6.729 3.638 1.715 54.392

plecostomoides

 

/ Cucha 

hipostomo

 

Mikrogeophagus ramirezi

 

/ 

Ramirezi

 

4.720

 

855

 

5800

 

5.260

 

5.740

 

3.920

 

2.920

 

3.250

 

7.760

 

3.550 2.660 1.700 48.135

Corydoras melanotaenia

 

/ 

Corredora verde

 

7.038

 

3.720

 

3993

 

6.885

 

1.392

 

2.656

 

3.264

 

3.641

 

6.090

 

1.694 3.132 2.838 46.343

Panaque nigrolineatus

 

/ 

Cucha real raya   

 

3.376

 

2.433

 

739

 

4.168

 

2.008

 

5.677

 

815

 

2.654

 

3.376

 

3.903 1.359 4.456 34.964

Apteronotus galvisi

 

/ 

Cuchillo negro

 

4.087

 

2.613

 

3.088

 

2.496

 

1.783

 

2.541

 

2.738

 

1.514

 

2.573

 

2.678 2.772 1.439 30.322

Eigenmannia virescens

 

/ 

Cuchillo transparente

 

3.405

 

1.225

 

110

 

165

 

4.153

 

4.745

 

2.499

 

3.175

 

4.114

 

4.139 405 1.920 30.055

Corydoras melini

 

/ 

Corredora melini

 

2.830

 

2.560

 

1.904

 

3.436

  

590

 

1.067

 

1.346

 

1.999

 

6.022 2.540 1.980 26.274

Bunocephalus amaurus

 

/ 

Catalina 2.054 1.874 2.576 10.685 3.200 192 93 107 285 60 7 21.133

Corydoras axelrodi / 

Corredora decker 2.950 1.150 11.650 15.750

Crenicichla geayi, 

Crenicichla saxatilis / 

Bocón 1.268 1.497 1.706 2.703 1.502 1.389 1.282 1.579 874 555 346 199 14.900

Characidium 

steindachneri, 

Characidium zebra / 

Chirosidio 650 1.250 2.860 1.010 1.250 550 1.980 1.760 710 2.260 90 14.370

Paracheirodon axelrodi / 

Cardenal 1.100 6.000 5.400 12.500

Apistogramma macmasteri

/ Apistograma 4.527 2.385 1.488 1.036 100 400 140 865 68 874 65 70 12.018

Tabla 3.4. Principales especies ornamentales (n>10.000 individuos) acopiadas en Villavicencio durante del 
periodo enero a diciembre de 2013.

 
Nombre científico / 

 
nombre común Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
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Tabla 3.5. Recambio de las especies ornamentales entre periodos hidrológicos de Villavicencio durante el ciclo de enero a 
diciembre de 2013. En la parte superior de la tabla y sombreado, se observan las especies que se capturan durante todo el 
año. En blanco se observan las especies capturadas en uno, dos o tres períodos hidrológicos. En orden descendente se 
muestran las especies más capturadas por periodo hidrológico. 

Aguas descendiendo  Aguas bajas  Aguas ascendentes  Aguas altas

Ancistrus triradiatus
 

Ancistrus triradiatus
 

Ancistrus triradiatus
 

Ancistrus triradiatus

Chaetostoma dorsale

 
Chaetostoma

 
dorsale

 
Chaetostoma dorsale

 
Chaetostoma dorsale

Chaetostoma formosae

 

Chaetostoma formosae

 

Chaetostoma formosae

 

Chaetostoma formosae

Corydoras melanotaenia

 

Corydoras melanotaenia

 

Corydoras melanotaenia

 

Corydoras melanotaenia

Corydoras metae

 

Corydoras metae

 

Corydoras metae

 

Corydoras metae

Mikrogeophagus ramirezi

 

Mikrogeophagus ramirezi

 

Mikrogreophagus ramirezi

 

Mikrogeophagus ramirezi

Otocinclus vittatus

 

Otocinclus vittatus

 

Otocinclus vittatus

 

Otocinclus vittatus

Panaqolus maccus

 

Panaqolus maccus

 

Panaqolus maccus

 

Panaqolus maccus

Chaetostoma sp. nov. (Milesi)

 

Bunocephalus amaurus

 

Bunocephalus amaurus

 

Corydoras simulatus

Eigenmannia virescens

 

Chaetostoma sp. nov. (Milesi)

 

Corydoras simulatus

 

Eigenmannia virescens

Lamontichthys llanero

 

Farlowella mariaelenae

 

Panaque nigrolineatus

 

Farlowella mariaelenae

Panaque sp. (de punto)

 

Farlowella vittata

 

Eigenmannia virescens

 

Farlowalla vittata

Rineloricaria eigenmanni

 

Corydoras simulatus

 

Farlowella mariaelenae

 

Hypostomus niceforoi

Apteronotus galvisi Hypostomus niveforoi Farlowella vittata Bunocephalus amaurus

Lamontichthys llanero Hypostomus nicefori Panaque nigrolineatus

Panaque nigrolineatus Chaetostoma sp. nov. (Milesi) Lamontichthys llanero

   

    

    

   

   

   

 
Apistogramma macmasteri

 
Corydoras axelrodi

 
Lasiancistrus tentaculatus

 
Apteronotus galvisi

 
Corydoras septentriolnalis

 
Hemiancistrus sp. (Villavo)

 

Corydoras axelrodi

 

Apistogramma macmasteri

 

Corydoras septentrionalis

 

Corydoras septentrionalis

 

Apteronotus albifrons

 

Panaque sp. (de punto)

 

Hemiancistrus sp.

 

(Villavo)

 

Lamontichthys llanero

 

Apteronotus albifrons

 

Lasiancistrus tentaculatus

 

Microglanis iheringi

 

Apteronotus galvisi

 

Microglanis iheringi

 

Rineloricaria eigenmanni

 

Boulengerella xyrekes

 

Menonauta egregius

 

Corydoras concolor

 

Pimelodus pictus

Chilodus punctatus Corydoras aeneus Agamyxis albomaculatus

Corydoras loxozonus Hemigrammus bleheri

Farlowella colombiensis
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En las zonas de pesca se hace un acopio previo en 
el río, con el fin de acumular suficientes peces para 
enviarlos posteriormente a los centros de acopio, 
en donde son almacenados en piletas, acuarios o 
estanques construidos en tierra con aporte de 
agua de pequeños caños (Figura 3.9). Durante el 
periodo de monitoreo pesquero, se observaron 
diferencias entre el número de individuos 
capturados y acopiados (Figura 3.10), la mayor 
diferencia se presentó en el mes de octubre del 
2013, donde el acopio fue un tercio de la captura. 
Esta d i ferencia puede estar  asociada 
probablemente a una alta mortalidad de los 
organismos antes de llegar a las bodegas de 
acopio y/o al almacenamiento de individuos por 
parte de los pescadores con el objetivo de 
aumentar las tallas para que el producto aumente 
el valor económico. Por ejemplo, una especie que 
generalmente es mantenida en estanques hasta 
que alcanza una talla comercial es el cardenal 
(Paracheirodon axelrodi) (Figura 3.11). Cuando 
los pescadores capturan individuos pequeños de 
esta especie lo denominan cardenal pequeño, 
pero cuando capturan individuos de tallas 
máximas, el nombre común cambia a cardenal 
yumbo. 

Figura 3.9. Sistemas de acopios usados en Inírida. Arriba: 
Acopio en el río Inírida. Abajo: Acopio en estanques en tierra. 
Fotos: © Armando Ortega-Lara / FUNINDES.

Figura 3.10. Comportamiento de la captura y el acopio durante el año 2013 en 
Inírida. Número de individuos acopiados (barra azul) y capturados (barra roja).
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Figura 3.11. Estanque de almacenamiento y crecimiento de cardenal, Paracheirodon 
axelrodi en Inírida. Foto: © Armando Ortega-Lara / FUNINDES.
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Acopio Captura

Figura 3.12. Número de individuos acopiados (barra azul) y capturados (barra roja) en la localidad de Inírida 
durante el año 2013, restando los individuos de Cardenal (Paracheirodon axelrodi), Neón (P. innesi) y 
Escalar altum (Pterophyllum altum).

El pico máximo de pesca fue en los meses de 

septiembre y octubre, con un volumen de captura 

aproximado entre uno y cuatro millones de 

individuos. Este volumen se incrementó debido a 

tres especies ornamentales: Cardenal (P. 

axelrodi), Neón (P. innesi) y Escalar altum 

(Pterophyllum altum), como se puede observar en 

la tabla 3.6, ya que las tres especies aportaron el 

mayor número de individuos a la pesquería 

ornamental. Un resultado interesante ocurre 

cuando a la captura total se le resta la de estas tres 

especies (Figura 3.12). La tendencia de la captura 

se comporta de acuerdo a los periodos 

hidrológicos, en donde el menor número de 

individuos se observa en el periodo de aguas altas 

(julio y agosto); y el mayor número de individuos en 

los meses de agua bajas (enero).
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Tabla 3.6. Principales especies ornamentales (n>10.000 individuos) acopiadas en Inírida durante los meses 
de enero a diciembre de 2013.

Nombre científico / 

nombre común Enero Febrero Marzo Abril Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Paracheirodon axelrodi

/ Cardenal 361.500 275.200 75.000 45.000 96.500 3.000 1.009.351 1.011.660 114.454 291.540 3.283.205

Paracheirodon innesi / 

Neón 119.801

 

70.000

  

7.600

 

57.600

 

167.000

 

780.287

 

138.730

 

108.310

 

84.500

 

1.533.828

Pterophyllum altum

 

/ 

Escalar altum 1.908

 

167

  

72

 

114.221

 

27.792

 

37.322

 

119.866

 

4.149

 

5.176

 

310.673

Carnegiella strigata

 

/ 

Estrigata mármol

 

33.100

 

65.200

 

8.500

 

900

    

15.342

 

54.900

 

7.970

 

185.912

Corydoras delphax

 

/ 

Corredoras

 

90.000

 

3.000

     

240

 

10.000

  

103.240

Apistogramma iniridae

 

/ Apistograma 33.700

 

10.900

 

1.700

 

1500

 

1.200

  

18.390

 

16.350

  

800

 

84.540

Carnegiella marthae

 

/ 

Estrigata silver

 

25.600

 

6.256

 

27.800

 

2000

    

300

 

9.200

 

600

 

71.756

Geophagus abalios, G. 

winemilleri, G. 

dicrozoster / Juan viejo

 

88

 

5.483

 

2.703

 

1.078

 

400

 

484

 

94

 

798

 

1.289

 

34.300

 

46.717

Nannostomus eques, 

N. unifasciatus

 

/ Pencil

 

3.000

 

5.504

 

400

    

2.400

 

17.950

 

3.058

 

5.850

 

38.162

Hemiodus gracilis, H. 

semitaeniatus / 

Hemiodos 2.804 5.404 3.200 3.000 4.361 3.410  3.530  1.250  2.520  1.100  30.579

Hypancistrus 

contradens, H. 

inspector / Cucha 

punto de oro 10.423

 
6.763

 
4.856

 
6.462

      
1.278

 
29.782

Baryancistrus 

demantoides / Cucha 

verde amarilla 11.477

 

6.093

 

4.453

 

4.127

       

26.150

Baryancistrus beggini

 

/ 

Cucha panaque azul

 

7.450

 

5.882

 

4.456

 

2.903

      

410

 

21.101

Iguanodectes geisleri, 

I. adujai / Iguana 

línearoja

     

5.990

 

600

 

10.900

 

1.820

  

19.310

Nannostomus 

trifasciatus / Pencil 

trifaciato 11.500

          

11.500

Dekeyseria pulchra

 

/ 

Cucha atabapo

 

3.610

 

3.358

  

966

   

64

 

465

 

2.087

 

440

 

10.990

Asterophysus 

batrachus / Tongolino

 

1

  

2

   

30

 

9.848

 

799

 

264

 

16

 

10.960

Leporacanthicus 

triactis / Cucha 

bandera 7.208 2.807 335 421 20 10.791

Boulengerella 

lateristriga / Agujón 

común 650 818 4.221 3.179 1.521 380 10.769
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La información pesquera que proviene de Leticia 
corresponde a los registros de acopio. Los 
estanques en los que se realiza el acopio varían en 
forma y composición (Figura 3.13). El mayor 
número de individuos se registró en los meses de 
julio y septiembre (Figura 3.14), periodo donde se 
registran los niveles más bajos en los ríos de la 
región amazónica. Las especies que más se 
comercializan son los otocinclos, corredora 

Leticia

astatus y la arawana (Tabla 3.7). La arawana 
presentó dos picos de captura, en enero y en 
diciembre. Como se mencionó anteriormente, los 
resultados de Leticia no son concluyentes debido 
a las dificultades en la toma de información. Se 
recomienda continuar con los monitoreos con el 
objetivo de conocer la dinámica pesquera de la 
zona. 

Figura 3.13. Sistemas de acopio usados en Leticia. Superior izquierda: Estanques en baldosa. Superior 
derecha: Estanque en tierra. Inferior izquierda: Acuarios. Inferior derecha: Recipientes plásticos. Foto: © 
Armando Ortega-Lara / FUNINDES.
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Figura 3.14. A. Comportamiento del acopio durante el año 2013 en Leticia. Número 
de individuos acopiados (barra azul).  

Tabla 3.7. Principales especies ornamentales (n>10.000 individuos) acopiadas en Leticia durante el ciclo de 
enero a diciembre de 2013.

 

Nombre científico / 

nombre común
 

Enero
 

Junio
 

Julio
 

Agosto
 

Septiembre
 

Octubre
 

Diciembre
 

Total
 

Otocinclus macrospilus, 

O. vestitus
 

/ Octocinclos
  

252.000
 

656.000
 

149.000
 

635.000
  

20.000
 

1.712.000
 

Corydoras pygmaeus
 

/ 

Corredora astatus
  

6.200
 

18.500
 

49.000
 

45.000
 

12.000
  

130.700
 

Osteoglossum 

bicirrhosum
 

/ Arawana
 

22.000
 

32
     

99.220
 

121.252
 

Corydoras agassizii / 

Corredora agasizi  8.000 4.000 4.500  4.000 30.000  50.500  

Corydoras arcuatus / 

Corredora arcuatus  16.500 6.000 11.000  4.000  37.500  

Carnegiella strigata / 

Estrigata marmol     11.400 24.000  35.400  

Corydoras leucomelas / 

Corredora puntatus  9.000 4.000 11.300 7.300   31.600  

Platydoras costatus / 

Dora de rayas  17.210 10.420 3.000    30.630  

Agamyxis pectinifrons / 

Dora punto  10.790 950 3.500    15.240  

Nannostomus 

trifasciatus / Pencil    600 10.900 2.000  13.500  

Myloplus rubripinnis / 

Gancho rojo  5.235 1.332 3.600 2.200 650  13.017  
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Condiciones de manejo de peces 
ornamentales en las bodegas de 
acopio para la exportación.
Los peces almacenados en los acopios de las 
diferentes regiones del país son llevados a las 
bodegas de acopio en la ciudad de Bogotá, donde 
son preparadas para el proceso de exportación. 

En la tabla 3.8 se muestran algunos datos sobre el 
manejo de las principales especies de peces 
ornamentales en estas bodegas. 

Tabla 3.8. Información de tallas y número de individuos según el embalaje, que manejan 
los bodegueros para la exportación de las diferentes especie de peces ornamentales.

Raya motoro o Raya 

guacamaya

 

Potamotrygon motoro y 

Potamotrygon schroederi

 

15 –

 

35

 

1 –

 

2

 

1

 
Arawana silver

 

Osteoglossum bicirhossum

 

3.5 –

 

7.0

 

100

 

25 –

 

30

 
Sapuara

 

Semaprochilodus kneri

 

2.5 –

 

10

 

50

 

5 –

 

25

 
Leporinos

 

Leporinus fasciatus

 

2 –

 

5

 

70

 

25 –

 

35

 

Chilodos

 

Chilodus punctatus

 

2 –

 

5

 

70 –

 

100

 

25 –

 

35

  

Characidios

 

Characidium zebra y 

Characidium steindachneri

 

1 –

 

2

 

80 –

 

120

 

75 –

 

120

 

Hemiodos

 

Hemiodus gracilis

 

y Hemiodus 

semitaeniatus

 

5 –

 

12

 

80 –

 

120

 

25 –

 

35

 

Estrigata mármol y 

Estrigata gallo

 

Carnegiella strigata

 

y 

Carnegiella stellatus

 

1.5 –

 

3

 

100 –

 

120

 

120

 

Arari

 

Chalceus macrolepidotus

 

5 –

 

10

 

40 –

 

70

 

25 –

 

30

 

Dos puntos

 

Exodon paradoxus

 

5

 

70

 

25 –

 

30

 

Cardenal

 

Paracheirodon axelrodi

 

0.7 –

 

2

 

250 –

 

300

 

250

 

Agujón

 

Bounlengerella lateristriga

 

5 –

 

15

 

30

 

15 –

 

20

 

Guabina

 

Hoplias malabaricus

 

8 –

 

25

 

1 –

 

2

 

1

 

Pencil

 

Nannostomus eques

 

2 –

 

2.5

 

100 –

 

150

 

150

 

Catalina

 

Bunocephalus amaurus

 

3 –

 

8

 

60 –

 

80

 

50

 

Corredora verde, Meta, 

Decker, Melini, Concolor 
Corydoras melanotaenia, C. 

3.5 – 4 60 – 80
80 –

 

90

 

y Rabauty
metae, C. melini, C. concolor

Otocinclo Otocinclus vittatus 1 – 2.5 250 200 – 250

Lapicero Farlowella vittata 5 – 15 80 40 – 60

Policía Lamontichthys llanero 5 – 18 50 – 80 30 – 40

Cucha mariposa Pterygolichthys gibbiceps 10 – 18 25 – 40 10 – 15

 

Nombre  
Tamaño 

(cm) 

Número de individuos 

Común Científico

 
por 

acuario
 

por bolsa para 

exportación
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Nombre Tamaño 

(cm)

Número de individuos

Común
Científico

por 

acuario

por bolsa para 

exportación

    

  

       

       

        

        

Hipostomo

 

Hypostomus nicephoroi y H. 

plecostomoides

 

5 –

 

15

 

30 –

 

60

 

15 –

 

25

 

Xenocara

 

Ancistrus triradiatus

 

5 –

 

15

 

30 –

 

60

 

15 –

 

25

 

Cucha albina de punto

  

Chaetostoma

 

sp. nov. (Milesi)

 

5 –

 

12

 

25 –

 

35

 

12 –

 

20

 

Cucha atabapo

  

Dekeyseria pulcher

 

8 –

 

15

 

25 –

 

30

 

12 –

 

15

 

Cucha punto de oro

 

Dekeyseria scaphirhyncha

 

3.5 –

 

12

 

25 –

 

30

 

5 –

 

15

 

Cucha roja

  

Hemiancistrus guahiborum

 

4.5 –

 

10

 

25 –

 

30

 

5 –

 

15

 

Cucha verde amarilla

  

Hemiancistrus subviridis

 

4.5 –

 

15

 

25 –

 

30

 

5 –

 

15

 

Cebra guacamaya

  

Hypancistrus debilitera

 

3.5 –

 

12

 

25 –

 

30

 

5 –

 

15

 

Cebra chenguele

  

Pseudolithoxus anthrax

 

3.5 –

 

16

 

20 –

 

25

 

5 –

 

10

 

Cebra piña

  

Panoqolus maccus

 

3.5 –

 

10

 

20 –

 

25

 

5 –

 

25

 

Cebra real: 

 

Panaque nigrolineatus

 

3.5 –

 

30

 

20 –

 

25

 

1 –

 

25

 

Tiburón

 

Ariopsis seemanni

 

5 –

 

15

 

60 –

 

80

 

25

 

Juan viejo

 

Satanoperca daemon

 

5 –

 

15

 

3 –

 

40

 

1 –

 

15

 

Rojito fino

 

Hyphessobrycon sweglesi

 

0.7 –

 

2

 

200 –

 

250

 

150 –

 

200

 

Rodostomo

 

Hemigrammus bleheri

 

0.7 –

 

2

  

200 –

 

250

 

150 –

 

200

 

Rojito

 

Hyphessobrycon bentosi

 

0.7 –

 

2

 

200 –

 

250

 

150 –

 

200

 

Cuchillo carapo

 

Gymnotus carapo

 

0.7 –

 

35

 

25 –

 

35

 

15 –

 

25

 

Ramirezi

 

Microgeophagus ramirezi

 

1.5 –

 

3.5

 

70 –

 

100

 

35 –

 

50

 

Tigre

 

Pimelodus pictus

 

5 –

 

12

 

60 –

 

80

 

40 –

 

50

 

Cuatro líneas

 

Pimelodus blochii

 

5 –

 

15

 

60 –

 

80

 

30 –

 

50

 

Pez dragón 

 

Gobioides peruanus

 

5 –

 

15

 

60 –

 

80

 

30 –

 

50

 
 

Pacamú

 

Microglanis iheringi

 

5 –

 

25

 

20 –

 

50

 

12 –

 

30

 

Pez hoja Monocirrhus polyacanthus 1.5 – 3 50 – 60 25 – 30

Oscar Astronotus ocellatus 1.5 – 3 5 – 50 2 – 30

Moneda Metynis hypsauchen 1.5 – 10 20 – 50 15 – 25

Escalar altum Pterophyllum altum 5 – 10 15 – 25 5 – 10

Falso escalar Mesonauta egregius 5 – 10 15 – 25 5 – 10

Disco Symphysodon aequifaciatus 8 – 15 5 – 10 1

Cuchillo transparente Eigenmannia virescens 0.7 – 12 35 – 50 15 – 25

Cuchillo caballo Apteronotus albifrons 0.5 – 15 35 – 50 15 – 25

Bocón Crenicichla geayi 10 – 13 5 – 20 5 – 10

Mataguaro Crenicichla anthurus 10 – 20 5 – 20 5 – 10

Mediopez Achirus novoae 5 – 12 20 – 50 10 – 15

Continuación Tabla 3.8. 
 

Nombre  
Tamaño 

(cm) 

Número de individuos 

Común Científico

 
por 

acuario
 

por bolsa para 

exportación
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Todas las especies anteriormente mencionadas se 
empacan con suficiente agua y oxígeno, 
dependiendo del destino, para que tenga una 
duración de hasta 72 horas. Las dimensiones de la 
bolsa de empaque son 40 x 30 x 50 cm; dichas 
bolsas se introducen en recipientes aislantes de 
poliestireno y estas, a su vez, en cajas de cartón; 
en caso de que el destino de exportación sea un 
lugar frio, se introducen en las cajas bolsas 
calientes (heat pack). Finalmente, algunos 
importadores adicionan nitrofurazona en el agua 
para evitar la proliferación de microorganismos 
que puedan causar enfermedades en los peces.

Los productos utilizados como medicamentos en 
la mayoría de las especies son la tetraciclina y sal 
marina en cantidades no definidas, en algunas 
especies son utilizados además enrofloxina, 
octopur o acriflavina. La mayoría de los peces son 
alimentados con truchina entera, molida, o 
alimento en hojuelas, a diferencia de unas pocas 
que deben ser alimentadas exclusivamente con 
alimento vivo o intercalado con truchina, algunos 
de estas especies son:

· R a y a  M o t o r o ,  R a y a  g u a c a m a y a  
(Potamotrygon motoro)

· Arawana silver (Osteoglossum bicirhossum) 

· Agujón (Bounlengerella lateristriga)

· Guabina (Hoplias malabaricus)

· Cuchillo carapo (Gymnotus carapo)

· Pez hoja (Monocirrhus polyacanthus)

· Oscar (Astronotus ocellatus)

· Moneda (Metynis hypsauchen)

· Cuchillo transparente (Eigenmannia 
virescens)

· Cuchillo caballo (Apteronotus albifrons)

· Bocón (Crenicichla geayi)

· Mataguaro (Crenicichla anthurus)

· Mediopez (Achirus novoae)

En general, existen diferencias entre la captura y el 
acopio en las diferentes regiones analizadas de 
acuerdo con los periodos hidrológicos de los ríos. 
Las maneras de acopiar los peces también son 
diferentes según la región. El Amazonas tiene una 
dinámica pesquera diferente al resto de los lugares 
por su manera de operar en la pesquería, con 
viajes largos y distantes de pesca. En Puerto 
Carreño hay una variación de las especies mas 
acopiadas a lo largo del año, habiendo unas mas 
abundantes que otras según la época, donde las 
especies mas representativas fueron Corydoras 
c o n c o l o r ,  H y p a n c i s t r u s  f o r u n c u l u s ,  
Hemmigrammus bleheri, Dicrossus filamentosus, 
Pimelodus blochii, Dicrossus filamentosus, 
Corydoras brevirostris, Semaprochilodus spp., 
Exodon paradoxus y Pimelodus pictus. En Arauca, 
el acopio supera a las capturas en ciertas épocas 
del año, siendo Corydoras habrosus (especie 
mayoritaria), C. aeneus y C. septentrionalis las 
especies representativas. En Villavicencio el 
acopio es casi siempre mayor a la captura, siendo 
Otocinclus vittatus la especie mas representativa, 
habiendo varias especies comercializada bajo el 
mismo nombre y relativamente alta variación de 
especies por periodo hidrológico. En Inirida hubo 
variación entre lo acopiado y lo capturado; las 
especies mas representativas son Cardenal 
(Paracheirodon axelrodi), Neón (P. innesi) y 
Escalar altum (Pterophyllum altum). En Leticia, los 
registros de acopio muestran como las especies 
mas representativas a los otocinclos (Otocinclus 
macrospilus y O. vestitus), corredora astatus y la 
arawana. Todas las especies son llevadas a 
Bogotá para el proceso de exportación.

Es importante registrar continuamente las 
especies, el número de individuos capturados y 
acopiados mensualmente, y de esa forma poder 
llevar el registro de cuales son las especies más 
utilizadas y como es la dinámica del comercio, 
además poder implementar mejoras en el proceso 
de comercialización, desde la captura hasta la 
entrega final, que aumenten la viabilidad de los 
individuos al ser exportados.

Mensajes Clave
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El conocimiento de los principales aspectos de la 
historia de vida de los peces, como época 
reproductiva, edad, talla de madurez y fecundidad, 
es fundamental para realizar estimaciones 
predict ivas generales a modif icaciones 
ambientales o aprovechamiento pesquero; esto 
puede orientar el manejo pesquero, desarrollar 
condiciones de cultivo apropiadas, direccionar 
estudios ecológicos apropiados a nivel de 
comunidad y/o ecosistema, así como identificar 
amplias estrategias reproductivas en peces 
(Winemiller, 1989; Winemiller y Rose, 1992; Núñez 
y Duponchelle, 2009).

Determinar la estrategia reproductiva, la 
fecundidad y establecer la dinámica temporal de 
las fases de desarrollo gonadal en las diferentes 
poblaciones de peces ornamentales de Colombia, 
es muy importante para conocer la dinámica 
reproductiva de estas especies y los factores que 
la modulan, fundamentalmente en aquellas que 
soportan una mayor presión pesquera. El 
comercio de peces ornamentales en Colombia se 
basa en la pesca extractiva de numerosas 
especies, de las cuales se desconoce su biología 
reproductiva casi en su totalidad. De esta manera, 
uno de los objetivos principales es comenzar a 
determinar algunos aspectos básicos de la 
estrategia reproductiva de varias especies de 
peces ornamentales de la Amazonía y la Orinoquía 
Colombiana, estableciendo bases técnico 
científicas que permitan cimentar medidas de 
manejo pesquero.

IntroducciónIntroducción

MetodologíaMetodología
Recopilación de información 
biológico-reproductiva

La metodología para el registro de la información 
de tallas y pesos se describe en el Capítulo 1 de 
este libro. La metodología del análisis reproductivo 
se basó igualmente en el protocolo de captura de 
información pesquera, biológica y socio-
económica en Colombia (Agudelo et al., 2011) y se 
registró la siguiente información: 

Sexo: Se definió el sexo siempre que el tamaño y 
la forma de la gónada lo permitió. En algunas 

especies de Loricaridos y Cichlidos, que cuentan 
con dimorfismo sexual, se utilizó la presencia de 
caracteres reproductivos externos para la 
identificación del sexo. 

Madurez sexual: Se realizó la determinación del 
estado macroscópico de madurez gonadal de los 
ejemplares colectados, de acuerdo a los 4 
estadios propuestos en el protocolo. 

Las gónadas de hembra en estadio III (Maduro), 
independientemente de la especie y siempre que 
la calidad de la muestra lo permitió, fueron fijadas 
en formol neutro al 10% para determinar la 
fecundidad, fecundidad relativa y estrategia 
reproductiva (tipo de ovulación). Estas gónadas 
fueron analizadas por el método gravimétrico que 
consiste en pesar la gónada en una balanza 
analítica de tres cifras de precisión, tomar una 
porción y pesarla, colocarla en una caja de Petri, 
desgranar los oocitos y contarlos por grupos de 
talla con la ayuda de un estereomicroscópio. 
Posteriormente se estimó el número de oocitos 
maduros para el peso de la gónada entera con 
base en el número de oocitos maduros contados 
en la porción de gónada pesada y analizada. Los 
parámetros Fecundidad, Fecundidad relativa y el 
tipo de ovulación se describen a continuación:

Fecundidad: Total de huevos maduros que 
produce un ejemplar durante un desove o durante 
un período de tiempo. También se conoce como 
fecundidad absoluta. Se determina por el método 
gravimétrico pesando una fracción de la gónada 
madura, contando el número de oocitos maduros y 
extrapolando al peso total de las góndas. 

Fecundidad relativa: Número de oocitos 
maduros por unidad de masa corporal. Se 
determina la fecundidad por el método 
gravimétrico y se correlaciona con el peso del pez, 
para brindar un número de oocitos por gramo de 
peso del pez. 

Estrategia reproductiva: Se define como 
fecundidad determinada o fecundidad 
indeterminada. La primera se refiere a los 
desovadores totales, quienes tienen desarrollo 
sincrónico y liberan un grupo grande de oocitos 
durante la época reproductiva. La segunda se 
refiere a los desovadores parciales, quienes tienen 
un desarrollo asincrónico de los oocitos y liberan 
múltiples cohortes de oocitos durante la época 
reproductiva.
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Clasificación histológica: En la actualidad, para 
la discusión adecuada de los criterios de 
clasificación histológica es clave la necesidad de 
estandarizar los conceptos usados en los estudios 
reproductivos (Núñez y Duponchelle, 2009;  
Brown-Peterson et al., 2011). En tal sentido, las 
últimas tendencias en relación a la estimación de 
madurez a través de parámetros histológicos, 
utilizan el modelo conceptual de ciclo reproductivo 
sugerido por Brown-Peterson et al. (2011), donde 
el desarrollo del ovario se divide en cinco fases. 
Estos autores propusieron una escala 
estandarizada para prácticamente todos los 
teleósteos, debido a que en todos los peces, sin 
importar su estrategia reproductiva, se pueden 
identificar los mismos procesos. Teniendo en 
cuenta la alta diversidad de especies que se 
involucran en el comercio de peces ornamentales 
en Colombia, se procedió a la verificación 
histológica de las fases de desarrollo del ovario 
propuestas por Brown-Peterson et al. (2011) 
(Tabla 2.1) en las especies que contaron con la 
calidad suficiente para este tipo de análisis.

Las gónadas en diferentes fases de desarrollo 
fueron extraídas y post-fijadas en alcohol 70% una 
vez que los peces llegaban al laboratorio, donde 
se desarrollo el procedimiento y análisis de 
muestras histológicas. Las gónadas en diferentes 
estadios de maduración fueron descritas 
macroscópicamente, colocadas en casetes 
histológicos debidamente identificadas y 
procesadas por el método de inclusión en parafina 
después de ser sometidas a deshidratación en 
alcoholes de grados ascendentes (50, 80, 95 y 
100%) y aclaración en xilol. Se realizaron cortes de 
secciones finas (5 µm) con un micrótomo AO-820, 
luego fueron teñidos con los colorantes de rutina 
hematoxilina y eosina, y montados en portaobjetos 
con Bálsamo de Canadá (Humason, 1979). Las 
placas fueron revisadas en un microscopio 
Amscope® para describir los detalles histológicos 
de cada gónada en las diferentes fases. Las 
imágenes se obtuvieron con una cámara Amscope 
® de 9.1 MP asociada al microscopio y editadas 
con un software de la misma marca.

II

 

Desarrollo

 

Presencia de crecimiento primario (CN, PN) y secundario (AC, 

Vit),

 

pero sin indicios de actividad ovulatoria cercana (Vit3, 

FPOs)

 

III1

 

Capaz de desovar

 
Presencia de oocitos

 

en vitelogénesis 3 (Vit3), normalmente 

cualquier estado de maduración avanzado (Coalescencia, 

hidratación, ovulación). Presencia de FPOs y atresia folicular.

 

III2

 

Desove

 
Las hembras están ovulando, lo harán de forma inminente o lo 

han hecho muy recientemente. Presencia de oocitos

 

en estadios 

tardíos de MVG, hidratados o FPOs recientes. Sólo oogonia y 

CP presentes, pero en escasa cantidad.
 

IV
 

Regresión
 

El lumen es grande y el ovario está muy desorganizado. Con 

evidencia claras de actividad ovulatoria
 

(FPOs, atresia, 

ligazones musculares etc.), restos de AC y Vit pueden estar 

presentes, distribuidos por el ovario. 

V Regeneración 

Oogonia y CP presentes en mayor número. Existen evidencias 

de actividad reproductiva previa como atresias, FPOs muy 

degenerados, ligazones musculares, vascularización alta, 

ovario todavía no
 
completamente reorganizado.

 

 

FASE NOMBRE DESCRIPCIÓN

I

 

Inmaduro

 

Presencia de oocitos

 

de crecimiento primario (Oocito primario) 

en cualquiera de los estados de crecimiento primario (CN, PN). 

No se observan evidencias de actividad reproductiva (atresia, 

FPOs).

 

Tabla 2. 1. Descripción de las fases de desarrollo del ovario según la metodología propuesta por Brown-Peterson et al. (2011). CN: 
cromatina nucleolar, PN: cromatina perinucleolar, AC: Alveolos corticales, Vit: Vitelogenesis, FPOs: Folículos postovulatorios, 
Vit3: oocitos en vitelogenesis 3, MVG: Migración de la vesícula germinal. 
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Resultados y discusiónResultados y discusión
Períodos reproductivos: 

Comportamiento de los estadios de 
maduración gonadal por grupos de 
peces y localidades

En esta sección se analizó el comportamiento de 
los estadios de maduración gonadal por grupos de 
peces y por localidad, con el objetivo de analizar la 
pertinencia de la veda actual y proponer 
modificaciones si fuese necesario. 

El comportamiento reproductivo de las especies 
ornamentales es un aspecto clave a la hora de 
implementar estrategias de manejo y/o 
conservación. La veda durante el período 
reproductivo tiene como objetivo garantizar el 
tamaño poblacional por la entrada de nuevos 

individuos y así la conservación de la especie, 
siempre que sea implementada adecuadamente y 
se exija su cumplimiento. El comercio de peces 
ornamentales en Colombia se caracteriza por la 
pesca extractiva de un gran número de especies 
(~500), pero con una dinámica de recambio 
temporal de hasta el 60%, lo que favorece la 
captura y comercialización de especies de las 
cuales desconocemos su biología reproductiva y 
su dinámica poblacional. El establecimiento de un 
período de veda para las especies ornamentales, 
debe cubrir el período reproductivo de la mayor 
cantidad de especies posible. Actualmente, el 
período de veda establecido en Colombia 
comprende los meses de mayo y junio, pero como 
muestran los resultados a continuación, esta veda 
no es suficiente para proteger a las especies 
objeto de comercialización como ornamentales. A 
continuación se muestran los resultados del 
análisis de los datos por localidad y familia de 
peces de los estadios de maduración gonadal 
mensual, los cuales son analizados y discutidos en 
el contexto de la veda actual.

Figura 4.1. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la familia Characidae proveniente de Inírida 
(N=9526). 3 sp.: Paracheirodon axelrodi, Hemigrammus bleheri, Paracheirodon innesi. (1) Inmaduro, (2) En 
maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Inírida

Los análisis de los datos de maduración gonadal 
por grupos de peces muestran que las especies de 
la Familia Characidae se reproducen casi todo el 
año, fundamentalmente en el período de marzo a 
junio (Figura 4.1), los Gasteropelecidos tienen su 
pico de maduración en septiembre (Figura 4.2), los 
Cíclicos entre noviembre y enero (Figura 4.3), los 
Loricaridos entre enero y abril (Figura 4.4) y los 
Lebiasinidos en octubre (Figura 4.5). Los 
resultados de este análisis demuestran que el 

período de veda actualmente vigente (mayo-junio) 
no protege a las especies comercializadas como 
ornamentales en esta región, exceptuando un pico 
de maduración de los Characidos en esta época. 
Esto pude observarse claramente al analizar los 
datos de maduración gonadal de todas las 
especies para esta región (Figura 4.6), donde se 
aprecia que la época reproductiva se extiende de 
diciembre a febrero. 

Figura 4.2. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la familia Gasteropelecidae proveniente de 
Inírida (N=2223). 2 sp.: Carnegiella strigata, Carnegiella marthae. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, 
(4) Desovado.
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Figura 4.3. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Cichlidae proveniente de Inírida 
(N=3155). 6 sp.: Crenicichla lenticulata, Pterophyllum altum, Geophagus abalios, Satanoperca mapiritensis, 
Heros severus, Apistogramma iniridae. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado
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Figura 4.4. Comportamiento mensual de la maduración gonadal en Loricariidae de Inírida (N=2027). 14 sp.: 
Dekeyseria pulchra, Baryancistrus beggini, Baryancistrus demantoides, Hemiancistrus subviridis, Hypancistrus 
contradens, Hypancistrus furunculus, Hypancistrus inspector, Hypancistrus lunaorum, Leporacanthicus galaxias, 
Leporacanthicus triactis, Peckoltia cf. brevis, Peckoltia vittata, Pseudolithoxus anthrax, Pseudolithoxus tigris. (1) 
Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

e
n

e
-1

2

fe
b

m
a

r

a
b

r

o
c
t-

1
2

n
o

v

d
ic

e
n

e
-1

3

fe
b

m
a

r

a
b

r

m
a

y

ju
n ju
l

a
g

o

s
e

p

o
ct

n
o

v

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

je
m

p
la

re
s
 p

o
r 

e
s

ta
d

io
 

g
o

n
a

d
a

l

Loricariidae

1 2 3 4



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

65DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE PECES 
ORNAMENTALES CONTINENTALES EN COLOMBIA

 

Figura 4.5. Comportamiento mensual de la maduración gonadal en Lebiasinidae de Inírida (N=2377). 2 sp.: 
Nannostomus trifasciatus, N. eques. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Figura 4.6. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de las especies provenientes de la región 
Inírida (N=16439). 27 especies analizadas. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Los análisis de los datos de maduración gonadal 
para las Familias de peces en la región de 
Villavicencio muestran que hay reproducción 
durante casi todo el año para todos los grupos 
[Characidae (Figura 4.7), Gasteropelecidae 
(Figura 4.8), Cíchlidae (Figura 4.9) Loricariidae 
(Figura 4.10), Callychthyidae (Figura 4.11)]. El 
análisis detallado de Apteronotus galvisi (Figura 
4.12) y Eigenmannia virescens (Figura 4.13), dos 
de las especies mas importantes en esta localidad, 
demuestran estos resultados. El análisis de 
estadios de maduración incluyendo la información 
de las especies de todas las Familias estudiadas, 

Villavicencio confirma que la reproducción se desarrolla durante 
todo el año con una leve tendencia al incremento 
en los meses de abril y mayo (Figura 4.14), por lo 
que implementar una veda en esta zona sería 
innecesario si consideramos que durante el 
período de aguas en ascenso hasta aguas altas 
correspondiente entre los meses de abril a 
septiembre, existe una reducción de las capturas 
de especies por el efecto del incremento del caudal 
y la turbidez de los ríos que imposibilita la 
observación de los peces con la careta, uno de los 
principales artes de pesca de la región. 
Actualmente en esta zona no se aplica la veda 
vigente para la cuenca de la Orinoquía 
colombiana. 

Figura 4.7. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Characidae proveniente de 
Villavicencio (N=3734). 4 sp. Xenagoniates bondi, Paracheirodon axelrodi, Hemigrammus bleheri, Paracheirodon 
innesi. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.8. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Gasteropelecidae 
proveniente de Villavicencio (N=1407). 2 sp. Thoracocharax stellatus, Carnegiella strigata. (1) Inmaduro, 
(2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Figura 4.9. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Cichlidae proveniente de 
Villavicencio (N=3841). 7 sp. Mesonauta egregius, Crenicichla geayi, Apistogramma macmasteri, Aequidens 
tetramerus, Aequidens metae, Bujurquina mariae, Mikrogeophagus ramirezi. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) 
Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.10. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Loricariidae proveniente de Villavicencio 
(N=20398). 25 sp. Acanthicus hystrix, Ancistrus triradiatus, Chaetostoma dorsale, Chaetostoma formosa, Chaetostoma sp. 2, 
Chaetostoma sp. nov. (Milesi), Farlowella colombiensis, Farlowella mariaelenae, Farlowella vittata, Hemiancistrus sp. 1 (Villavo), 
Hypancistrus contradens, Hypostomus niceforoi, Hypostomus plecostomoides, Lamontichthys llanero, Lasiancistrus 
tentaculatus, Loricaria cataphracta, Otocinclus cf. vestitus, Otocinclus vittatus, Panaqolus maccus, Panaque nigrolineatus, 
Panaque sp. (de punto), Peckoltia cf. brevis, Pterygoplichthys gibbiceps, Rineloricaria eigenmanni, Rineloricaria sp. Villavo. (1) 
Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Figura 4.11. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Callichthyidae proveniente de 
Villavicencio (N=7270). 11 sp. Corydoras aeneus, Corydoras axelrodi, Corydoras loxozonus, Corydoras 
melanotaenia, Corydoras melini, Corydoras metae, Corydoras osteocarus, Corydoras septentrionalis, Corydoras 
simulatus, Corydoras sp. 15, Megalechis picta. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.12. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la especie Apteronotus galvisi (Familia 
Apteronotidae) proveniente de Villavicencio (N=1322). (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro. 

Figura 4.13. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la especie Eigenmannia virescens (Familia 
Apteronotidae) proveniente de Villavicencio (N=1322). (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro. 
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Región Villavicencio

1 2 3 4

Figura 4.14. Comportamiento mensual de la maduración gonadal general de las Familias provenientes de 
la región de Villavicencio (N=33495). 50 especies analizadas. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) 
Maduro, (4) Desovado.

En esta región solo se obtuvieron suficientes datos 
de estadios de maduración gonadal para las 
Familias Characidae, Cíchlidae y Loricariidae. 
Tanto la Familia Characidae (Figura 4.15) como 
Cíchlidae (Figura 4.16) tienen un pico de 
maduración gonadal en el mes de junio, mientras 
que los Loricariidae (Figura 4.17) se reproducen 
durante todo el año aunque con mayor intensidad 
en el período de octubre a febrero. El análisis de 
estadios de maduración incluyendo todas las 
especies analizadas para esta región, muestra 
que existe reproducción durante casi todo el año, 
confirmando los períodos marcados de la 
reproducción de los Loricariidae, Characidae y 

Cichlidae (Figura 4.18). La veda actualmente 
vigente no protege a los Loricariidae durante el 
período de mayor reproducción, sin embargo por 
efecto del período hidrológico, el caudal se 
incrementa significativamente en la época de 
aguas altas, favoreciendo una veda natural por la 
imposibilidad de capturar estas especies que 
habitan principalmente las zonas rocosas en los 
raudales. La misma situación se presenta para las 
Familias Characidae y Cichlidae, ya que la pesca 
de estas especies en esta época no es rentable, 
debido al elevado esfuerzo que se debe hacer 
para la búsqueda y captura a causa de la 
dispersión de los peces. 

Puerto Carreño
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Figura 4.15. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia  Characidae 
proveniente de Puerto Carreño (N=5957). 2 sp.: Hemigrammus bleheri, Paracheirodon 
axelrodi. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Figura 4.16. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Cichlidae proveniente 
de Puerto Carreño (N=2513). 2 sp.: Dicrossus filamentosus, Geophagus abalios. (1) Inmaduro, (2) En 
maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.17. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Loricariidae 
proveniente de Puerto Carreño (N=4648). 2 sp.: Hemiancistrus guahiborum, Hypancistrus debilittera. 
(1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Figura 4.18. Comportamiento mensual de la maduración gonadal general de las Familias provenientes de la 
región de Puerto Carreño (N=15927). 6 Sp.: Dicrossus filamentosus, Geophagus abalios, Hemiancistrus 
guahiborum, Hemigrammus bleheri, Hypancistrus debilittera, Paracheirodon axelrodi. (1) Inmaduro, (2) En 
maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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El número de ejemplares analizados en los 
diferentes grupos de peces de la región de Arauca 
es relativamente bajo comparado con los de otras 
regiones, debido a la baja riqueza de especies y 
menores volúmenes de captura de peces 
ornamentales registrados para esta región. El 
análisis de los datos de estadios de maduración 
gonadal muestra un pico de maduración en mayo 
para la Familia Gasteropelecidae (Figura 4.19), 

Arauca mientras que en las Familias Loricariidae (Figura 
4.20) y Callichthyidae (Figura 4.21) no se 
observaron ejemplares maduros probablemente 
debido al reducido tamaño de muestra. El análisis 
de los estadios de maduración gonadal para todas 
las Familias de peces en la región de Arauca 
muestra un pico reproductivo en los meses de 
mayo y junio (Figura 4.22), coincidiendo con el 
período de veda actualmente vigente para la 
cuenca del río Orinoco.

Figura 4.19. Comportamiento mensual de la maduración gonadal en la Familia Gasteropelecidae de Arauca 
(N=1574). 1 sp.: Thoracocharax stellatus. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.20. Comportamiento mensual de la maduración gonadal en la Familia Loricariidae en Arauca 
(N=268). 1 sp.: Otocinclus cf. vestitus. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Figura 4.21. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Callichthyidae en Arauca 
(N=706). 1 sp.: Corydoras habrosus. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.22. Comportamiento mensual de la maduración gonadal general para las especies analizadas 
provenientes de la región de Arauca (N=2797). 7 sp.: Apteronotus albifrons, Brachyhypopomus brevirostris, 
Corydoras habrosus, Eigenmannia virescens, Microglanis iheringi, Otocinclus cf. vestitus, Platydoras armatulus, 
Thoracocharax stellatus. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

La información recolectada en esta región fue muy 
baja debido a las problemáticas social y 
trasfronteriza, razón por la cual solo el grupo 
Callichthyidae pudo ser graficado (Figura 4.23) 
aunque no muestra un pico o período reproductivo 
por el bajo número de ejemplares maduros 
analizados. El análisis de los datos de estadios de 
maduración gonadal para todos los grupos en la 

región de Leticia muestra un pico reproductivo en 
octubre y otro entre febrero y marzo (Figura 4.24) a 
pesar de que el número de datos analizados es 
bajo, este resultado demuestra que la veda 
actualmente vigente en los meses de mayo y junio 
para la cuenca de la Orinoquía, no es aplicable 
para la cuenca de la Amazonía. 
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Figura 4.23. Comportamiento mensual de la maduración gonadal de la Familia Callichthyidae proveniente de 
Leticia (N=2326). 1 sp.: Corydoras gomezi. (1) Inmaduro, (2) En maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.
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Figura 4.24. Comportamiento mensual de la maduración gonadal general de las especies analizadas 
provenientes de la región de Leticia (N=6332). 7 sp.: Carnegiella myersi, Colomesus asellus, Corydoras gomezi, 
Farlowella oxyrryncha, Otocinclus sp., Pterophyllum scalare, Symphysodon aequifasciatus. (1) Inmaduro, (2) En 
maduración, (3) Maduro, (4) Desovado.

Los resultados de este estudio brindan 
información reproductiva de 53 especies de peces 
ornamentales pertenecientes a cinco órdenes, 
contribuyendo al conocimiento sobre aspectos 
reproductivos de estas especies en condiciones 
naturales no solo en Colombia sino en América del 
Sur. Algunos aspectos reproductivos en peces 
ornamentales han sido estudiados previamente en 
Colombia por Landines-Parra et al., (2007), pero 
enfocados al manejo reproductivo para la cría en 
cautiverio. Prada-Pedreros (2009) realizó un 
estudio para evaluar la efectividad de la veda de 
especies ornamentales en Colombia, concluyendo 
que el período de veda establecido entre el 1 de 
mayo y el 30 de junio es suficiente para proteger el 
período reproductivo de la mayoría de las 
especies. Sin embargo, es importante aclarar que 
su trabajo se basó en una revisión bibliográfica y 
no en una metodología de colecta de datos en 
campo y análisis de información como la de este 
estudio. Los resultados de este estudio, 
fundamentalmente en peces de la Orinoquía 
Colombiana, son comparables a los resultados de 
Núñez y Duponchelle (2009) quienes realizaron un 
importante aporte en Characiformes, Siluriformes, 
Osteoglossiformes y Perciformes de la Amazonía 
Peruana.

El resultado del análisis del comportamiento 
mensual de los estadios de maduración gonadal 
de las especies de peces y localidades, demuestra 
que la veda actualmente vigente para la Orinoquía 
colombiana es inapropiada debido a que no 
protege la mayoría de los períodos reproductivos. 
Ad ic iona lmente,  es  poco func iona l  s i  
consideramos que mayo y junio, los dos meses de 
veda, corresponden al período hidrológico de 
aguas ascendentes que va seguido del período de 
aguas altas, donde los caños incrementan su 
caudal por efecto de las lluvias lo que dificulta la 
pesca, y las zonas bajas se inundan favoreciendo 
una dispersión de los peces lo que dificulta su fácil 
localización. Puerto Carreño es la única localidad 
donde se incrementa la captura en aguas altas, 
pero este incremento se debe a la pesca de las 
sapuaras (Semaprochilodus spp.), cuyos períodos 
reproductivos son entre mayo y junio, y los 
juveniles se pueden capturar en gran número en el 
mes de julio. Basado en estos resultados se 
propone modificar la veda a la pesca de peces 
ornamentales actualmente vigente en la Orinoquía 
colombiana por los siguientes criterios: (1) La veda 
en los meses de mayo y junio no protege el período 
reproductivo de gran parte de las diferentes 
especies; (2) en el período de mayo a agosto 
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existe una veda natural por el incremento del nivel 
de agua de los ríos y caños que dificulta la pesca y 
reduce considerablemente las capturas; (3) La 
captura de las especies comercializadas como 
ornamentales se realiza en un área muy reducida 
con respecto al área de distribución de las 
diferentes especies, exceptuando el escalar altum 
(Pterophyllum altum) que presenta una 
distribución restringida a la región de la estrella 
fluvial de Inírida. En detrimento de la veda se 
proponen cuotas de captura para las especies que 
ya cuentan con un análisis pesquero y de dinámica 
poblacional.

FECUNDIDAD Y ESTRATEGIA 
REPRODUCTIVA

Se procesaron en total de 661 peces agrupados en 
53 especies (Tabla 4.2) con un tamaño de muestra 
variable según la especie. En algunas especies 
como Hemigrammus bleheri, Apteronotus galvisi y 
Thoracocharax stellatus, se analizó un mayor 
número de ejemplares maduros permitiendo 
resultados más robustos. Sin embargo, para 
espec ies como Apteronotus a lb i f rons,  
Baryancistrus demantoides y Mesonauta egregius 
se analizaron muy pocos ejemplares debido 
fundamentalmente al reducido número de 
ejemplares maduros que son capturados por los 
pescadores. Por esta misma razón, en algunas 
especies no se tienen registros de ejemplares 
maduros o solo se cuenta con un dato a pesar del 
gran número de individuos analizados, este es el 
caso de Corydoras aeneus y Pterophyllum altum, 
especies donde la información recopilada durante 
todo el proyecto muestra que la pesquería se 
realiza sobre la sección joven de la población. 

Las especies con alta fecundidad tienden a 
producir oleadas de maduración con desoves 
parciales a intervalos de días o semanas durante 
la época reproductiva. A diferencia de la alta 
fecundidad observada en especies como 
Microglanis iheringi, Bunocephalus amaurus y 

Megalechis picta (Figura 4.25), la baja fecundidad 
observada en algunas especies como 
Chaetostoma dorsale (Figura 4.26), Hypancistrus 
debilittera y Farlowella vittata sugieren estrategias 
reproductivas con mayor cuidado parental. En 
estas especies con baja fecundidad, la captura de 
adultos recién desovados podría afectar a toda la 
progenie, por lo que es importante determinar la 
época reproductiva y los sitios de desove e 
implementar medidas de protección que 
garanticen su conservación.

En general la fecundidad se incrementa con la talla 
y el peso de los reproductores, La fecundidad 
relativa es un reflejo del incremento de la 
producción de huevos maduros con el incremento 
de la talla, aunque podría estar sesgada en peces 
viejos o malnutridos. Es un buen indicador para 
comparar poblaciones de peces de una misma 
especie provenientes de diferentes localidades o 
diferentes cohortes de una misma población. En el 
caso de los peces ornamentales que están 
sometidos a una fuerte presión pesquera con 
escasas regulaciones, determinar este indicador 
en las diferentes especies puede servir de base 
para evaluar efectos de sobrepesca y/o cambios 
ambientales a lo largo del tiempo.

Las especies que muestran un tipo de ovulación 
asincrónica como Apteronotus galvisi (Figura 
4.27) potencialmente pueden reproducirse todo el 
año, observándose ejemplares maduros en 
cualquier momento del tiempo. En contraste, las 
especies que muestras un tipo de ovulación 
sincrónica como Hypancistrus lunaorum (Figura 
4.28) tienen períodos marcados de reproducción 
donde pueden desovar una o varias veces. 
Determinar este período para cada una de las 
especie de peces ornamentales con ovulación 
sincrónica es crucial debido al riesgo que supone 
la captura de ejemplares adultos durante el 
período reproductivo y su consecuente efecto 
poblacional. Este aspecto reproductivo es crucial 
para establecer medidas de protección por 
especies dentro de un plan de ordenación 
pesquera.
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Figura 4.25. Gónada de Megalechis picta en fase III de maduración mostrando 
abundantes oocitos maduros (flechas). Escala = 1mm entre líneas.

 

 

 

 F i g u r a  4 . 2 6 .  G ó n a d a  d e  
Chaetostoma dorsale en fase III de 
maduración mostrando escasos 
oocitos maduros (flechas). Nótese 
la diferencia de tamaño con los 
oocitos inmaduros (blancos). 
Escala = 1mm entre líneas

Figura 4.27. Ejemplar adulto de Apteronotus galvisi mostrando gónadas con maduración asincrónica. 
Los oocitos maduros (flechas) tienen aspecto traslúcido por la hidratación. Escala = 1mm entre líneas
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Figura 4.28. Ejemplar adulto de Hypancistrus lunaorum mostrando gónadas con maduración 
sincrónica. Los oocitos (flecha), escasos y de gran tamaño, tienen dimensiones similares.

La determinación adecuada de los aspectos 
relacionados con la reproducción de los peces es 
un componente esencial para un manejo pesquero 
eficiente. Uno de los parámetros reproductivos 
más importantes es el estadio de maduración 
gonadal, debido a que su adecuada determinación 
permite establecer los períodos reproductivos, 
picos de maduración, fecundidad, entre otros. La 
determinación de estadio de maduración gonadal 
basada en técnicas histológicas es el método más 
efectivo y produce los resultados más confiables, 
pero es un método laborioso y muy costoso. En 
contraste, la clasificación macroscópica es poco 
dispendiosa y de bajo costo, pero produce 
resultados poco precisos. A pesar de que existe 
una escala general para la clasificación histológica 
del estadio de maduración gonadal en peces, 
aplicable a todos los teleósteos, es importante 
estandarizar o corroborar esta escala para las 
especies de las cuales no se tiene información, 
f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  c o r r o b o r a r  
histológicamente los estadios identificados 
macroscópicamente.

Para muchas de las especies de peces 
ornamentales de Colombia no existen estudios 
sobre biología reproductiva, por lo que la 
determinación macroscópica del estadio de 
maduración gonadal obtenida, sirve de línea base 
para estudios posteriores. Sin embargo, es 
importante resaltar que debido al reducido tamaño 
de las gónadas de la mayoría de las especies 
analizadas, la diferenciación de estadios 
inmaduros con maduros en fase de reposo o 

desovados es casi imposible, requiriendo la 
confirmación histológica en la mayoría de los 
casos. Como resultado de este estudio se mostró 
una descripción macroscópica e histológica de los 
estadios de maduración gonadal, mencionando 
algunas especies como ejemplo. 

El análisis histológico corroboró las fases de 
desarrollo ovárico descritas macroscópicamente. 
A pesar de la pobre calidad del tejido en muchos 
casos, se puede interpretar el corte y establecer 
las fases de desarrollo ovárico y estadios de 
maduración de los oocitos. Sin embargo, es 
importante aclarar que se observan muchos 
artefactos en los cortes debido a la pobre fijación y 
esto afecta la calidad de las imágenes. A 
c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  m i c r o  y  
macroscópicamente las fases de desarrollo 
ovárico. 

Siguiendo la metodología propuesta por Brown-
Peterson et al. (2011), se les denominó “fases” a 
las etapas del ciclo de maduración gonadal y 
“estadios” a las etapas de desarrollo de los 
gametos. Las gónadas de peces inmaduros 
macroscópicamente se observan muy pequeñas, 
translúcidas, sin vasos sanguíneos visibles y con 
la membrana delgada (Figura 4.29), aunque esta 
última característica requiere experiencia para 
identificarla. Microscópicamente esta fase se 
caracteriza por la presencia de oogonias y oocitos 
en desarrollo primario, sin espacios entre 
oogonias, con escaso tejido conectivo y sin 
folículos postovulatorios o atrésicos (Figura 4.30). 



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

83DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE PECES 
ORNAMENTALES CONTINENTALES EN COLOMBIA

Figura 4.29. Gónada de un ejemplar hembra de Farlowella vittata inmaduro. 
Escala = 1mm entre líneas.

Figura 4.30. Corte histológico de gónada de un ejemplar hembra de Bunocephalus 
amaurus inmaduro. Se observan oocitos inmaduros, con escaso tejido conectivo y 
pared del ovario muy delgada (flechas). Tinción H-E, Escala de Barra = 100 µm.

La fase “en desarrollo”, también llamada “en 
maduración”, se caracteriza por un incremento del 
tamaño de la gónada, con engrosamiento de la 
membrana y ligero desarrollo de los vasos 
sanguíneos (Figura 4.31). Microscópicamente 
esta fase se caracteriza por la aparición y 

desarrollo de los alveolos corticales y la presencia 
de oocitos en vitelogénesis 1 y 2 (Figura 4.32), 
pueden observarse algunos oocitos atrésicos pero 
nunca folículos postovulatorios ni oocitos en 
vitelogenesis 3. 
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Figura 4.31. Gónada de un 
ejemplar hembra de Hypostomus 
niceforoi en fase II de maduración. 
Se observan oocitos con alveolos 
corticales en formación (flechas). 
Escala = 1mm entre líneas.

Figura 4.32. Corte histológico de gónada 
de un ejemplar hembra de Carnegiella 
strigata en fase II de maduración. Se 
observan oocitos de crecimiento primario 
(OP), alveolo corticales (AC) y en 
vitelogénesis 2 (Ov2). Tinción H-E, Escala 
de barra = 50 µm.

La fase “capaz de desovar” también conocida 
como “maduro” se caracteriza por un gran 
desarrollo del ovario donde se pueden distinguir 
los oocitos individualmente y vasos sanguíneos 
prominentes (Figura 4.33). Microscópicamente se 

caracteriza por la presencia de oocitos en 
vitelogenesis 3 y algunos folículos postovulatorios, 
oocitos hidratados y con migración de la vesícula 
germinal (Figura 4.34). 
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Figura 4.33. Gónada de un ejemplar hembra de Apteronotus galvisi en fase III de maduración. Se observan 
oocitos en estadio 3 de vitelogénesis y oocitos hidratados (*), los vasos sanguíneos son fácilmente distinguibles 
(flecha). Escala = 1mm entre líneas.

Figura 4.34. Corte histológico de gónada de un ejemplar hembra de Mikrogeophagus ramirezi en fase III de 
maduración. Se observa maduración sincrónica de oocitos en estadio 3 de vitelogénesis (Ov3). (flecha) oocitos de 
crecimiento primario. Tinción H-E, Escala de barra = 100 µm.
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La fase “en regresión”, también 
llamada “postdesove”, se caracteriza 
macroscópicamente por flacidez de los 
ovarios, con membrana gruesa y vasos 
sanguíneos prominentes (Figura 4.35). 
Microscópicamente se observan 
oocitos en atresia y folículos 
postovulatorios, pueden observarse 
alveolos corticales y oocitos en 
vitelogenesis 1 y 2 en peces con 
maduración asincrónica (Figura 4.36).

Figura 4.35. Gónada de un ejemplar hembra de Mikrogeophagus ramirezi en fase IV de 
regresión (postdesove). La gónada se observa flácida, con espacios entre los oocitos (flechas). 
Escala = 1mm entre líneas.

Figura 4.36. Gónada de un ejemplar hembra de Apteronotus galvisi maduro, 
mostrando actividad ovulatoria. Se observa un folículo postovulatorio (FPO) 
entre oocitos vitelogénicos (Ovv) y alveolos corticales (Oac). Tinción H-E, 
Escala de barra = 25 µm. 
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Figura 4.37. Gónada de un ejemplar hembra de Ancistrus triradiatus en regeneración. 
Predominan los oocitos de crecimiento primario (flecha), pero se observan espacios 
vacios (*) y oocitos atrésicos (cabeza de flecha) como indicio de ovulaciones previas. 
Aumento 400X. 

L a  ú l t i m a  f a s e ,  l l a m a d a  
“regeneración”, es una fase de 
inactividad donde el ovario se observa 
macroscópicamente pequeño y los 
vasos sanguíneos se distinguen poco 
(F igura  4 .37) ,  m ien t ras  que  
microscópicamente se asemeja 
mucho a la fase de inmaduro por la 
presencia de oogonias y oocitos en 
crecimiento primario, pero con 
membrana gruesa y algunos oocitos 
atrésicos (Figura 4.38).

Figura 4.38. Corte histológico de gónada de un ejemplar hembra de 
Bunocephalus amaurus en fase V (regresión). Se observa predominio de 
oocitos de crecimiento primario, escasos folículos postovulatorios (*) y oocitos 
atrésicos (A), abundante tejido conectivo (flechas) y engrosamiento de la 
pared del ovario (PO). Tinción H-E, Escala de barra = 50 µm. 
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La caracterización histológica de las gónadas de 
las especies analizadas mostró concordancia con 
los criterios propuestos por Brown-Peterson et al. 
(2011), donde los oocitos transitan por 5 estadios y 
el desarrollo del ovario se divide en cinco fases. 
Estos autores estab lecen una escala 
estandarizada para prácticamente todos los 
teleósteos, debido a que en todos los peces, sin 
importar su estrategia reproductiva, se pueden 
identificar los mismos procesos, partiendo de un 
estadio inmaduro y pasando por una fase de 
preparación para el desove (Ej. en el desarrollo y 
crecimiento de los gametos), luego el desove 
propiamente dicho (Ej. la liberación de los 
gametos), luego el cese del desove y preparación 
para la siguiente temporada reproductiva. Los 
resultados de este estudio permiten confirmar que 
a pesar de la alta diversidad de especies 
ornamentales analizadas, en todos los casos se 
pueden observar los mismos estadios de oocitos y 
fases de desarrollo gonadal, variando algunos 
aspectos como la posición de los alveolos 
corticales o la densidad y distribución del vitelo sin 
que por ello se requiera de una clasificación 
adicional.

En Colombia los estudios sobre aspectos 
reproductivos en peces se basan en la escala 
propuesta por Agudelo et al. (2011), que tiene 
como base los estudios de Vazzoler (1996) y 
Núñez y Duponchelle (2009). Esto se debe a que 
este protocolo de toma de información es el 
estándar reconocido por la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca – AUNAP. Sin embargo, no 
considera los aspectos histológicos de la 
reproducción lo cual es importante cuando se 
trabajan especies nuevas o especies de tallas 
pequeñas como en el caso de los peces 
ornamentales. En este sentido, se sugiere 
robustecer la escala propuesta por Agudelo et al. 
(2011) incluyendo los aspectos histológicos para 
cada fase de desarrollo gonadal, considerando 
que los aspectos microscópicos para la 
determinación de las fases de desarrollo gonadal 
son aplicables a todos los peces teleósteos 
(Brown-Peterson et al., 2011). 

Los resultados de este estudio establecen una 
línea base para posteriores estudios de la biología 
reproductiva de peces ornamentales de Colombia, 
que brinda resultados de fecundidad, proporción 

de sexos, índice gonadosomático (IGS) y 
caracterización histológica de las fases de 
desarrollo gonadal de varias especies. Sin 
embargo, para estudios posteriores se 
recomienda determinar las fases de desarrollo 
ovárico con base en estudios histológicos de 
peces fijados para este fin, debido a que en 
muchas especies la identificación macroscópica 
de las fases tempranas de desarrollo ovárico es 
muy complicada y a que esta determinación es 
crucial para estudios de ordenamiento pesqueros. 
Otro aspecto importante a considerar en futuras 
investigaciones es la inclusión de los machos, 
fundamentalmente de las especies que presentan 
presión pesquera diferencial por sexo como es el 
caso de Ancistrus triradiatus. 

Se brinda informacion sobre reproducción de 53 
especies. En general, el periodo de veda actual no 
alcanza a cubrir el periodo reproductivo de la 
mayoría de especies de uso ornamental. En 
Inirida, el único pico reproductivo cubierto por la 
veda es el de los Characidos para esa época. En 
Villavicencio se muestra que hay reproducción 
durante todo el año para todos los grupos de 
peces. En Puerto Carreño, se observaron picos 
reproductivos para las familias Characidae y 
Cichlidae en junio, y la familia Loricariidae lo hace 
a lo largo del año, pero la veda no cubre a esta 
familia en su época de mayor pico reproductivo. En 
Arauca, los picos de maduración de las diferentes 
familias coinciden con la época de veda actual 
(mayo y junio). En Leticia el número de ejemplares 
analizados fue bajo, pero se alcanza a observar 
dos picos reproductivos, uno octubre y otro en 
febrero – marzo, que no coinciden con la veda de la 
orinoquía. Se propone modificar la veda por las 
siguientes razones: 1) No protege el período 
reproductivo de gran parte de las especies; 2) 
Entre mayo y agosto hay una veda natural por 
incremento del nivel de agua de los ríos que 
dificulta la pesca y reduce las capturas; 3) las 
capturas se realizan en un área muy reducida con 
respecto al área de distribución de las especies, 
exceptuando al escalar altum. Se proponen cuotas 
de captura para especies que ya tienen análisis 
pesquero. Se propone incluir aspectos 
histológicos en estudios reproductivos. 

Mensajes Clave



 

 

    

 

 

Hypancistrus sp. nov. Río Cinaruco / Armando Ortega-Lara © - FUNINDES.
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En una pesquería multiespecífica con una 
dinámica compleja como la ejercida sobre los 
peces ornamentales, el conocimiento taxonómico 
de las especies cobra suma importancia ya que es 
la primera línea en la toma de información 
prioritaria para direccionar las acciones de control 
y manejo del recurso. A pesar de la importancia de 
la pesca de peces ornamentales, son pocos los 
esfuerzos para llegar a una aproximación de las 
especies que son comercializadas desde el inicio 
de las exportaciones en la década de los 50´s 
(Mancera y Álvarez-León, 2008).

Teniendo en cuenta esta naciente actividad, el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables – INDERENA, ente que ejercía control 
sobre el aprovechamiento de los recursos 
naturales en la época, expidió el Acuerdo 08 de 
julio de 1972, “Por el cual se establecen normas 
para la explotación de especies ícticas 
denominadas ornamentales”, donde se define por 
primera vez en Colombia que es una especie íctica 
ornamental: “aquella cuyos ejemplares pueden 
mantenerse vivos en acuarios, estanques y pozas 
como adorno y que, en ningún caso, su cultivo o 
aprovechamiento tienen como finalidad servir de 
alimento humano o animal”.

Posteriormente, el INDERENA expide la 
Resolución 0427 de mayo de 1976, “Por la cual se 
prohíbe el transporte y comercio de ejemplares 
vivos y huevos de peces denominados caribes, 
pirañas o pañas” y la Resolución 0942 de julio de 
1976 “Por la cual se prohíbe la captura, transporte 
y comercialización de peces aptos para el 
consumo humano en estado de alevinos o 
juveniles, actualmente explotados como peces 
ornamentales”. Estas dos reglamentaciones 
siguen vigentes en la actualidad con algunas 
modificaciones.

Basándose en esta normativa, Blanco-Castañeda 
et al. (1977) elaboraron el primer catálogo de 
peces ornamentales, en el cual se incluyeron 
imágenes, nombres científicos y nombres 
comunes de las especies aprovechadas. 
Posteriormente, Con la creación e implementación 
de la Ley de pesca, Ley 13 de 1990 y el Decreto 
Reglamentario 2256 de 1991, se creó el Instituto 

Nacional de Pesca y Acuicultura -INPA-, entidad 
que expide la Resolución 080 de 1991 donde, se 
señalaron 140 especies de peces que podían ser 
aprovechadas como ornamentales y se 
prohibieron otras 21, pertenecientes a los géneros 
Colossoma, Piaractus, Brachyplatystoma, Brycon, 
Salminus, Myloplus, Mylossoma, por tratarse de 
especies utilizadas para consumo humano directo. 

Sanabria (2005), con el apoyo del INCODER, 
publicó un catálogo de peces ornamentales, con el 
fin de unificar la nomenclatura científica utilizada 
en el mercado nacional e internacional. En este 
trabajo se incluyeron 195 especies con sus 
respectivos nombres vernáculos y sinonimias. En 
el año 2007, cuando la Autoridad pesquera se 
encontraba bajo el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural –INCODER-, se desarrolló un 
estudio en asocio con el Instituto de Ciencias 
Naturales (ICNMHN) de la Universidad Nacional 
de Colombia, para establecer las especies de las 
cuencas de la Orinoquía y Amazonía colombianas 
con especial énfasis en las especies de peces que 
eran utilizados como ornamentales. En este 
trabajo se registraron un total de 301 especies 
para la cuenca del río Orinoco, de las cuales 212 
eran utilizadas como peces ornamentales y 19 
fueron definidas con potencial ornamental (Galvis 
et al., 2007a). Para la cuenca del río Amazonas se 
registraron en total 373 especies de peces, de las 
cuales 182 se extraían con fines ornamentales y 
36 fueron definidas con potencial ornamental 
(Galvis et al., 2007b). 

Con base en estos documentos y talleres con los 
usuarios de la actividad, se elaboró la Resolución 
3532 de diciembre de 2007, en la cual se 
establecen las “Normas para el ejercicio, 
administración y control de la actividad pesquera 
comercial ornamental, señala las especies ícticas 
que se pueden aprovechar como ornamentales y 
otras disposiciones”. En este documento se 
permite el aprovechamiento como peces 
ornamentales de 444 especies de peces 
pertenecientes 43 familias, se listan las especies 
que no pueden ser aprovechados como 
ornamentales en etapa de alevinos y/o juveniles 
de las especies de consumo y se prohíbe la 
comercialización de especies por su potencial 
riesgo biológico. Este documento hizo parte de los 
compromisos adquiridos por el Instituto 
colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, 
autoridad pesquera de la época, en el taller 
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internacional de peces ornamentales “Aspectos 
socioeconómicos y de manejo sostenible del 
comercio internacional de peces ornamentales de 
agua dulce en el norte de Suramérica: retos y 
perspectivas”, celebrado en Bogotá en agosto de 
2005.

Finalmente, el último esfuerzo por tener un número 
actualizado de especies de peces ornamentales 
fue presentado en el “Diagnóstico de la pesca 
ornamental en Colombia” (Ajiaco-Martínez et al., 
2012), donde se realizó la depuración del listado 
de  la  Reso luc ión  3532 ,  encon t rando  
inconsistencias por nombres repetidos, especies 
no definidas, especies trasplantadas e 
introducidas, nombres científicos no válidos y 
especies que no tienen distribución natural en 
Colombia. Luego de la revisión exhaustiva basada 
en la literatura se llegó a un listado de 430 especies 
distribuidas en 12 órdenes, 42 familias y 181 
géneros (Ajiaco-Martínez et al., 2012). Hasta este 
momento el número de especies comercializadas 
como ornamentales se mantenía relativamente 
estable, debido a que no se había realizado un 
seguimiento directo a los peces a lo largo de la 
cadena de comercialización. 

De esta manera, uno de los principales aportes del 
proyecto “Evaluación biológico-pesquera de las 
principales especies de peces ornamentales 
exportados desde Colombia”, fue actualizar el 
listado de las especies que son objeto de 
comercialización como peces ornamentales con 
sus nombres comunes, con base en la revisión de 
los listados precedentes y principalmente, por 
medio de la determinación taxonómica de 
muestras de peces obtenidas en los diferentes 
eslabones de la cadena de comercialización, 
como bodegas de exportación en la ciudad de 
Bogotá, centros de acopio regionales en las 
cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, y 
muestreos puntuales en las épocas de veda. Todo 
este proceso sirvió como soporte para proponer la 
actualización de la Resolución 3532 de 2007, la 
cual se presenta en el capítulo VIII de este libro. 

Determinación Taxonómica

MetodologíaMetodología

La metodología de recolección de muestras se 
presenta en el capítulo 1 de este libro, donde se 
exponen los aspectos metodológicos generales. 
La taxonomía de todas las especies recopiladas 
fue verificada con los trabajos de Eigenmann, 
1922; Fowler 1943, 1944, 1945a, 1945b, 1950; 
Schultz, 1944a, 1944b; Mees, 1974; Géry, 1977; 
Mago-Leccia, 1994; Vari, 1995; Isbrücker et al., 
1995; Albert y Crampton, 2003; Taphorn, 2003; 
Ramos, 2003; Armbruster, 2003, 2005 y 2008; 
Bockmann y Ferraris, 2005; Ferraris et al., 2005; 
Sabaj, 2005; Galvis et al., 2006, 2007a, 2007b; 
Armbruster et al., 2007; Buckup et al., 2007; Friel, 
2008; Sabaj-Pérez y Birindelli, 2008; Sarmento-
Soares y Martins-Pinheiro, 2008; Lujan et al., 
2009, 2010, Machado-Allison et al., 2010, Ballen, 
2011, Mesa y Lasso, 2011. Adicionalmente, las 
especies que presentaron dificultad en su 
determinación taxonómica, se identificarán con la 
ayuda de la colección de referencia del IMCN.

Depuración del listado de la 
Resolución 3532

La depuración del listado se realizó evaluando las 
especies repetidas dentro del listado, mal 
u b i c a d a s ,  c o n  n o m b r e s  c i e n t í f i c o s  
desactualizados y con errores de escritura. 
Adicionalmente, con base en los registros de 
distribución de especies (Maldonado-Ocampo et 
al., 2008; Eschmeyer, 2014), se definió de cuales 
no existe registro de distribución en Colombia. Los 
nombres comunes de las especies en la 
Resolución 3532 fueron evaluados y las especies 
sin epíteto específico se revisaron. De otro lado, se 
evaluaron las especies de consumo registradas en 
el listado y la pertinencia como peces 
ornamentales, con base en el catálogo de los 
recursos pesqueros continentales de Colombia 
(Lasso et al., 2011).
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Listado actualizado de especies 
ornamentales

Figura 5.1. Taller de nombres comunes en la ciudad de Arauca. Foto: Jhonathan Quiñones © / FUNINDES.

Resultados y discusiónResultados y discusión
Determinación TaxonómicaPara obtener un listado actualizado se conjugaron 

los listados de las especies recopiladas durante el 
estudio y los resultados de la depuración de la 
Resolución 3532. El listado de especies sigue la 
clasificación taxonómica propuesta para el orden 
Characiformes por Oliveira et al. (2011), para los 
órdenes restantes se sigue la clasificación 
propuesta por Reis et al. (2003), donde las familias 
se encuentran en orden filogenético y los géneros 
y especies de cada familia y subfamilia están 
listados alfabéticamente. La validez de la 
nomenclatura se confirmó con el Catálogo de 
Peces de la Academia de Ciencias de California - 
USA (Eschmeyer, 2014). 

Adicionalmente, con el fin de conocer los nombres 
comunes con los cuales se comercializan los 
peces ornamentales en la actualidad, se realizaron 
talleres con el apoyo de acopiadores y pescadores 
en Inírida, Leticia, Villavicencio, Puerto Carreño, 
Arauca, exportadores de Bogotá y el personal de la 
AUNAP en región. En cada taller se les 
presentaron imágenes de las especies registradas 
por región, para que mencionaran el nombre o los 
nombres comunes de cada una (Figura 5.1). Los 
listados fueron compilados, con el fin de obtener 
un nombre común consensuado para cada 
nombre científico. A las especies de las cuales no 
se conocen los nombres comunes, se les asigno 
uno de acuerdo a las características morfológicas. 

Durante casi 4 años de recopilación de muestras 
se examinaron 118.963 ejemplares de peces 
ornamentales, de los cuales se determinaron 
taxonómicamente un total de 366 especies 
provenientes de 16 localidades de pesca (ver 
Figura 1.1, Capítulo I), correspondientes a 175 
géneros, 47 familias y 11 órdenes taxonómicos. De 
los peces recopilados los órdenes que 
presentaron el mayor número de especies fueron 
Siluriformes (175), Characiformes (100) y 
Perciformes (55) (Figura 5.2). La localidad que 
aportó un mayor número de ejemplares fue 
Villavicencio, seguido por Inírida y Puerto Carreño, 
concordando con el registro de número de 
especies donde Villavicencio es la región de donde 
proviene la mayor riqueza de especies (ver Figura 
2.7, Capítulo II). De igual forma, del total de 
especies determinadas taxonómicamente, la 
cuenca de la Orinoquía presentó un número mayor 
con 288 especies que la Amazonía que ocupó el 
segundo lugar en riqueza con 77 especies (Figura 
5.3). 
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Figura 5.2. Número de especies por Orden de peces ornamentales determinados 
taxonómicamente entre los años 2011 y 2014. n: 118.963 individuos analizados.

Figura 5.3. Número de especies determinadas taxonómicamente por cuenca hidrográfica entre los años 2011 y 2014.

Depuración del listado de la Resolución 3532 de 
2007

La revisión de la Resolución 3532 dio como 
resu l tado  la  i den t i f i cac ión  de  va r ias  
inconsistencias y aclaraciones que se relacionan a 
continuación:

Especies repetidas dentro del listado: Se 
encontraron 6 nombres repetidos dentro del 
listado, algunos de los cuales fueron ubicados 
e r róneamente  en  fami l i as  d i fe ren tes .  
Leporacanthicus galaxias, identificada en la 
resolución con los números 257 y 258 y Peckoltia 
ucayalensis identificada con los números 282 y 
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283, ambas repetidas dentro de la familia 
Loricariidae. Lasiancistrus anthrax identificada 
con el número 253 es lo mismo que 
Pseudolithoxus anthrax número 286, ambas 
corresponden a Pseudolithoxus anthrax. 
Microglanis iheringi números 263 y 304, 
Microglanis poecilus números 264 y 305, repetidas 
en familias diferentes, las posiciones 263 y 264 
fueron erróneamente colocadas dentro de la 
familia Loricariidae. Centromochlus reticulatus 
repetida en los números 321 y 329 y la ubicación 
321 esta erróneamente colocado en la familia 
Doradidae. 

 Al definir las especies de 
consumo para la elaboración del catálogo de los 
recursos pesqueros continentales de Colombia 
(Lasso et al., 2011), se comparó el listado 
generado por los ministerios de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial –MADVT- (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
MADS-) y Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural -MADR-, con el listado elaborado por los 
especialistas colaboradores a nivel nacional, y se 
definieron tres categorías para delimitar las 
especies:

Categoría 1: Especies de pesca de consumo 
ampliamente reconocidas tanto por los Ministerios 
como por los especialistas. 

Categoría 2: Especies de consumo local 
reconocidas por los especialistas que no fueron 
incluidas en el listado de los Ministerios. Se 
incluyen también aquí las especies de hábitos 
estuarinos, que penetran y habitan las aguas 
dulces durante un periodo importante del ciclo de 
vida de las mismas.

Categoría 3: Especies de doble propósito, tanto 
ornamental como de consumo.

El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – 
INPA, ya había sentado las bases para la categoría 
3 mediante la resolución 00190 de mayo de 1995, 
que permite el aprovechamiento como especies 
ornamentales de las sapuaras Semaprochilodus 
kneri y S. laticeps, a pesar de ser especies de 
consumo. Dentro de la resolución 3532 se listan 32 
especies que actualmente son consideradas como 
peces de consumo (Anexo2), todas clasificadas en 
el catálogo de especies pesqueras como especies 

Especies de Consumo:

de doble propósito (Lasso et al., 2011), a 
excepción del tiburoncito Sciaedes seemanni 
(Hexanematichthys seemanni en la Resolución 
3532), que es clasificada como especie pesquera 
sin uso ornamental. Sin embargo esta especie es 
tradicional en las exportaciones de peces 
ornamentales desde 1999 (Estadísticas 
pesqueras AUNAP), por esta razón se sugiere 
considerarla de doble propósito dentro del listado, 
para que siga siendo una especie permitida como 
pez ornamental. Sin embargo, se debe poner 
atención a las poblaciones ya que aunque en las 
comunidades ribereñas es utilizada como pesca 
de subsistencia, existen registros que indican que 
con la disminución poblacional de las especies de 
interés comercial tradicional, actualmente es 
comercializada permanentemente en plazas de 
mercado de Buenaventura (Ortega-Lara et al., 
2011).

La raya barranquilla (Potamotrygon magdalenae), 
es una especie aprovechada principalmente con 
fines ornamentales, pero se consume de manera 
ocasional en regiones remotas (Lasso et al., 2011), 
por esta razón, no debe considerarse como una 
especie estrictamente de consumo sino con 
vocación ornamental (Muñoz-Osorio y Mejía-
Falla, 2013). Sin embargo, se deben aplicar 
medidas de manejo especiales, ya que las rayas 
son consideradas muy sensibles a procesos de 
extracción, debido a su baja fecundidad que va de 
1 a 21 crías (Pedreros, 2012), distribución 
restringida y perdida de hábitat por contaminación 
(Mojica et al., 2012).

 La 
especies Characidium fasciatum comúnmente 
conocido como chilocidio e identificada con el 
número 77 del listado, fue colocada erróneamente 
dentro de la Familia Characidae, pero pertenece a 
la familia Crenuchidae.

Se localizaron 36 nombres 
científicos desactualizados o con errores en la 
escritura (Tabla 5.1). Algunos de estos nombres 
con escritura errada pertenecen a especies que no 
se encuentran distribuidas en Colombia, es el caso 
de Macrotocinclus affinis, Anablepsoides hartii, 
Amatitlania nigrofasciata y Australoheros facetus.

Especies mal ubicadas en el listado:

Nombres científicos desactualizados y con 
errores de escritura: 
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Tabla 5.1. Listado de nombres científicos desactualizados y con errores de escritura.
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Continuación Tabla 5.1.

Especies Asiáticas:

Especies con distribución en otros países de 
América: 

 Dentro del listado se 
encontró a Carassius auratus que es considerada 
especie exótica de origen Asiático, por lo tanto no 
debe tenerse en cuenta para el nuevo listado. 

Luego de evaluar los registros de 
distribución de todas las especies listadas en la 
resolución 3532 (Galvis et al., 2007a y 2007b, Reis 
et al., 2003, Maldonado-Ocampo et al., 2008, 
Eschmeyer, 2014) y los ajustes al listado 
presentados en el diagnóstico de la pesca 
ornamental en Colombia (Ajiaco-Martínez et al., 
2012), con relación a los ejemplares recopilados a 
lo largo del estudio y la información reciente de las 
especies, se definieron 28 nombres científicos de 
especies cuya distribución está en América pero 
no corresponde al territorio colombiano (Tabla 
5.2). Cada uno de estos nombres científicos 
corresponde a una especie que es exportada 
desde las bodegas de Bogotá, lo que puede estar 
sucediendo es que se trata de especies mal 
determinadas o especies no descritas nuevas para 
la ciencia, que deben ser revisadas por los 
especialistas de cada grupo. En el caso de 
Gymnocorymbus ternetzi y Poecilia reticulata 
especies introducidas a Colombia, pueden 

provenir de cultivos y no son extraídos del medio 
natural. Se propone que estos nombres sean 
retirados del listado de especies extraídas del 
medio y se incluyan en las especies que son 
cultivadas para comercialización.

Con respecto a Potamotrygon hystrix, es 
necesario aclarar que a pesar que es citada en 
varias publicaciones con distribución para la 
cuenca del Amazonas en Colombia (Bogotá-
Gregory y Maldonado-Ocampo, 2006; Ortega et 
al., 2006; Meji´a-Falla et al., 2007; Maldonado-
Ocampo et al., 2008), en la última revisión 
actualizada de las especies de Tiburones, rayas y 
quimeras de Colombia es excluida para el país 
(Mejía-Falla et al., 2010; Mejía-Falla et al., 2011), 
ratificándose en la revisión de las rayas de 
Suramérica (Lasso et al., 2013), donde se 
menciona que no debe ser listada para Colombia y 
por lo tanto debe ser excluida del listado de peces 
ornamentales. En el caso de Gobioides 
broussonnetii, aunque si tiene distribución en el 
Caribe colombiano, con la revisión taxonómica se 
confirmó que no es la especie que se comercializa 
como ornamental, sino que corresponde a G. 
peruanus, distribuida en la cuenca del Pacífico.
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Tabla 5.2. Especies que deben ser retiradas del listado por no encontrase distribuidas en las cuencas hidrográficas colombianas. 
Fuente: CAS, California Academy of Sciences. CLOFFSCA: Check list of the freshwater fishes of South and Central America 
(Reis et al., 2003).
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Continuación Tabla 5.2.
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Continuación Tabla 5.2.
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Nombres comunes de las especies en la 
Resolución 3532 de 2007:

Especies sin epíteto específico:

 Adicionalmente a la 
evaluación de los nombres científicos, se realizó la 
revisión de los nombres comunes establecidos en 
la resolución, se encontró que corresponden en 
muchos casos a los tradicionales dentro del 
comercio ornamental. Sin embargo, la asignación 
de un mismo nombre común a varias especies, 
hace que no sirva como herramienta para llevar 
estadísticas a nivel de ninguno de los eslabones 
de la actividad. Por lo tanto, es necesario 
establecer en lo posible un único nombre común 
por nombre científico. 

 Las especies 
listadas con el nombre genérico y sin epíteto 
específico, se encontraron incluidas solamente en 
la familia Loricariidae. En la actualidad ya se 
conocen los nombres científicos de algunas de 
ellas o se han caracterizado como especies no 
descritas. En el caso de Ancistrinae “sp.” se definió 
que corresponde a dos especies Hemiancistrus 
sp. L-128 y Hemiancistrus sp. Carreño. En el caso 
de Chaetostoma cf. milesi, las características 
corporales indican que se trata de una especie no 
descrita o nueva para la ciencia y no a la especie C. 
milesi que se distribuye en la cuenca del río 
Magdalena (Fowler, 1941). Hypancistrus sp. 
corresponde a Hypancistrus debi l i t tera 
recientemente descrita (Armbruster et al., 2007), 
Lasiancistrus sp. corresponde a Lasiancistrus 
tentaculatus (Armbruster, 2005), Panaque sp. 
corresponde a una especie nueva en proceso de 
descripción conocida con el nombre común de 
“real de punto” o “full punto” (Lujan et al., 2010), y 
Peckoltia sp. corresponde a Hemiancistrus sp. 
Villavo.

En conclusión, como resultado de la depuración 
del listado, de las 444 especies listadas en la 
Resolución 3532, se propone eliminar 40 
principalmente por errores dentro del listado o por 
que no cumplen el primer criterio de selección. 
Finalmente, se obtuvo un listado de 404 especies 
que son consideradas válidas (Anexo 2) y que 
deben integrar el listado actualizado de especies 
ornamentales para Colombia. 

Para establecer el listado actualizado de las 
especies ornamentales de Colombia, se 
combinaron los listados resultantes del proceso de 
depuración de la resolución 3532 (404 especies 
validas), de la determinación taxonómica de las 
especies recopiladas durante el proyecto base 
(366 especies) y las especies que fueron definidas 
con potencial ornamental (21 especies). En total 
se registraron 118 especies nuevas dentro del 
comercio ornamental entre los años 2011 y 2014, 
por lo tanto el listado general alcanza 522 especies 
de peces que pueden ser exportadas desde 
Colombia como peces ornamentales (Anexo 2). 
Estas especies están agrupadas en 13 Órdenes, 
49 Familias y 213 géneros. Los órdenes con el 
mayor número de especies son Siluriformes, 
Characiformes, Perciformes y Gymnotiformes, los 
9 órdenes restantes presentaron diez o menos 
especies y entre una y dos familias cada uno (Tabla 
5.3). La familia con el mayor número de especies 
fue Loricariidae seguida por Cichlidae, Characidae 
y Callichthyidae, las restantes 45 familias con 26 a 
una especie y representan el 45.97% (Tabla 5.4). 

Listado actualizado de especies ornamentales 
que pueden ser objeto de extracción del medio 
natural con fines de comercialización como 
peces ornamentales.

Tabla 5.3. Número de familias y especies para cada uno de los órdenes de peces ornamentales de Colombia.
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Tabla 5.4. Número de especies por familia para los peces ornamentales de Colombia.
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En cuanto a las cuencas de donde provienen los 
peces ornamentales, la Orinoquía es de donde se 
aprovecha la mayor diversidad con 326 especies, 
seguida por la Amazonía con 308 especies (Figura 
5.4). Este resultado contrasta con los registros 
presentados en el diagnóstico de la pesca 
ornamental en Colombia (Ajiaco et al., 2012), 
donde la Amazonía se registra como la región que 
aporta mayor número de especies al comercio 
ornamental. A pesar de la alta riqueza de especies 
que son listadas para la Amazonía, los volúmenes 
de acopio son bajos con respecto a las otras zonas 
(ver Figura 3.1 y 3.14, Capítulo III), registrando 
entre los años 2011 y 2014, solo el 24.3% de la 
diversidad disponible, a diferencia de la Orinoquía 
donde el registro de especies alcanzo el 88.3% en 
el mismo período de tiempo (Figura 5.3). 

Estas cifras además de ser evidencia de la riqueza 
por regiones, pueden utilizarse para definir 
prioridades de investigación que ayuden a llenar 
los vacíos de información existentes, que a su vez 
sirvan para aplicar medidas de manejo 
específicas, que permitan un aprovechamiento 
sostenible de estos recursos. Por otro lado, llama 
la atención el incremento en el número de 
especies que son objeto de comercialización en 
las cuencas de Magdalena, Caribe y Pacífico, lo 

que indica que hay una tendencia a diversificar el 
comercio ornamental hacia especies nuevas y 
áreas nuevas de pesca. 

Al analizar las especies exclusivas y compartidas 
entre las zonas hidrográficas, se observa que 
entre las cuencas Cis-Andinas (cuencas al oriente 
de la cordillera de los Andes) y Tras-Andinas (al 
occidente de la cordillera de los Andes) se 
comparten pocas especies ( Tabla 5.5), estas 
corresponden a Leporellus vittatus, Leporinus 
striatus, Hoplias malabaricus, Pimelodus blochii, 
Eigenmannia virescens, Brachyhypopomus 
brevirostr is ,  Cynodonichthys elegans  y 
Synbranchus marmoratus, que son especies cuya 
taxonomía es aún imprecisa y es probable que se 
trate de especies distintas entre las dos regiones, 
que requieren revisión taxonómica detallada para 
su separación. Esta misma situación sucede con 
las especies compartidas entre las cuencas de 
Amazonía y Orinoquía, aunque en esta ocasión el 
nivel de traslape es mucho mayor (170 especies), 
lo que indica que la precisión taxonómica es menor 
y requiere de más estudios. Sin embrago el hecho 
de provenir de cuencas disyuntas, hace que sea 
fácil separar las estadísticas registrando con 
precisión la procedencia. 

Figura 5.4. Riqueza de especies de peces ornamentales registradas por zona hidrográfica en Colombia.
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Tabla 5.5. Distribución de especies de peces ornamentales registradas en las zonas hidrográficas de Colombia. 
Celdas en amarillo: especies comercializadas exclusivamente desde la cuenca. Números en negro: especies 
compartidas entre cuencas.

Con la definición del listado se destaca el nuevo 
registro para Colombia de cinco especies: Copella 
meinken i ,  Baryanc is t rus  demanto ides ,  
Brachyrhamdia imitator provenientes de Inírida y 
Plesiotrygon nana y Corydoras crypticus 
proveniente de Leticia (Anexo 2). Se incluyen 
además 16 especies sin epíteto específico (Tabla 
5.). 

La revisión taxonómica detallada de estas 
morfoespecies permitió establecer que se tratan 

de especies nuevas para la ciencia, las cuales son 
referenciadas como diferentes a las ya conocidas, 
t a n t o  p o r  l o s  p e s c a d o r e s  c o m o  l o s  
comercializadores nacionales e incluso los 
internacionales. Algunas de estas alcanzan 
precios elevados y son comercializadas desde 
hace varios años en Colombia. Como medida de 
manejo importante, se sugiere realizar la 
descripción de estas especies lo antes posible 
para incluirlas en la legislación, como parte de la 
riqueza pesquera nacional.

Tabla 5.6. Especies de peces ornamentales consideradas nuevas para la ciencia, que son exportadas 
desde Colombia.
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La unificación de un nombre común para cada 
nombre científico se basó en los talleres realizados 
en región, donde se asignaron nombres comunes 
a 216 de las especies más comercializadas; con 
las restantes se intentó asignar el nombre 
buscando características resaltantes de cada una 
o apoyándose en los nombres científicos para 
marcar la diferencia. Con esta base, se elaboró la 
propuesta unificada de nombres comunes o 
comerciales para el listado de especies 
ornamentales registradas (Anexo 2). Es necesario 
validar la asignación de los nombres comunes a 
las especies por medio de la elaboración de un 
catálogo de imágenes de referencia para 
Colombia, así como el desarrollado en Perú 
(Sánchez et al., 2013), para controlar el comercio y 
las estadísticas del comercio ornamental. 

Establecimiento de la Colección de Referencia

En la colección de referencia de peces 
ornamentales se incluyeron 12084 ejemplares 
correspondientes 310 especies de 41 familias, 
almacenados en 1023 lotes. Se depositaron 
especímenes provenientes de las cuencas del 
Orinoco con un aporte de 254 especies, Amazonas 
con una representatividad de 61 especies, 
Magdalena con un aporte de 5 especies; Pacifico 
con un aporte de 8 especies; Caribe con un aporte 
de 2 especies ( Figura 5.5). El número de lotes 
sigue la misma tendencia de representatividad.

Figura 5.5. Representatividad regional del material incluido en las colecciones ictiológicas de referencia 
de peces ornamentales de Colombia.
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Mensajes Clave 

El analisis de casi 119.000 ejemplares determinó 
un total de 366 especies en 16 localidades de 
pesca en casi 4 años de estudio. El listado de la 
resolucion 3532 de 2007 fue depurado y ajustado. 
Los nombres comunes no son una buena 
herramienta para llevar estadísticas en los 
diferentes eslabones de la actividad extractiva. El 
listado actualizado de especies ornamentales 
alcanza las 522 especies de 13 órdenes, 49 
familias y 213 géneros, en donde la Orinoquia 
tiene 326 especies y la Amazonia 308 especies. Se 
destacan cinco especies como nuevos registros 
para el país: Copella meinkeni, Baryancistrus 
demanto ides ,  Brachyrhamdia  im i ta to r ,  
Plesiotrygon nana y Corydoras crypticus. Hay 16 
especies sin epíteto específico que son especies 
nuevas para la ciencia. Se logró asignar un 
nombre común al nombre científico de las 
especies como una forma de dar orden a la 
actividad comercial. Se aportaron más de 12.000 
ejemplares a tres colecciones de referencia del 
país.

El material de la colección fue dividido en tres 
colecciones nacionales de referencia registradas 
ante el instituto de investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. La primera se 
depositó en la Colección Zoológica de Referencia 
Científica del Museo de Ciencias Naturales 
Federico Carlos Lehmann Valencia – IMCN de 
Cali, la cual se compone de un total de 10274 
ejemplares almacenados en 864 lotes, 
correspondientes a 305 especies, que 
incrementaron la representatividad de especies 
del IMCN en un 37%. La segunda es la Colección 
Zoológica de Referencia de la Universidad del 
Tolima CZUT-P en Ibagué, donde se depositaron 
1667 ejemplares, almacenados en 135 lotes, 
correspondientes a un total de 88 especies y la 
tercera colección es la Colección Ictiológica de la 
Amazonía Colombiana – CIACOL en Leticia, 
donde se depositaron 143 ejemplares, 
almacenados en 24 lotes correspondientes a 18 
especies. De esta forma se deja un testigo de la 
riqueza de peces ornamentales de Colombia, que 
además de ser consultada por los estudiosos del 
tema, es un aporte significativo al conocimiento de 
la biodiversidad íctica del país.
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La captura y comercialización de peces 
ornamentales en el país viene realizándose desde 
hace más de sesenta años, históricamente ha sido 
un producto de exportación, no obstante en los 
últimos años se ha generado un mercado interno 
entre otras causas por la oferta cada vez más 
creciente de peces provenientes de otros países 
que ha desplazado la oferta nacional en los 
mercados internacionales. 

Aunque desde sus inicios se ha reconocido la 
importancia de esta actividad productiva, 
especialmente para regiones alejadas y 
deprimidas del país, solo hasta hace cerca de 15 
años se ha generado un interés especial alrededor 
de esta actividad como resultado del aporte 
económico que viene generando en términos de 
divisas; se estima que entre 2006 y 2013 se han 
exportado cerca de 19'252352 peces /año, 
generando un promedio de ingresos anuales para 
el país de US$10.332.061. Pese a lo anterior, la 
pesca ornamental como parte del sector pesquero 
nacional ha visto limitadas sus expectativas de 
desarrollo entre otras razones, por los cambios 
institucionales que se han presentado en los 
últimos diez años, los cuales han ocasionado que 
la competencia para la administración de la 
actividad pesquera ornamental haya pasado del 
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA 
(por efectos de liquidación de la entidad) al instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER en el 
año 2003, luego en 2007 debido a la 
restructuración del sector agropecuario en el 
marco de la Ley 1152 de Desarrollo Rural, estas 
funciones fueron asignadas al Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA; posteriormente, 
con la decisión de la corte constitucional de 
declarar inexequible dicha ley, la competencia 
volvió al INCODER; finalmente en noviembre de 
2011, se creó mediante el Decreto 4181 la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – 
AUNAP, entidad que ha asumido las funciones en 
materia de pesca y acuicultura hasta la fecha.

En relación con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural responsable de la elaboración de 
la política para el sector pesquero y de la 
acuicultura, también se han generado cambios 
que de alguna manera han afectado al sector. En 
2007 se crea la Dirección de Pesca y Acuicultura – 
DPA al interior del ministerio, y en el 2013, con la 
restructuración de la entidad, las funciones de esta 

dirección se trasladan a la Dirección de Cadenas 
Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas; como 
resultado se pasa de tener una dirección con 
funciones específicas en materia de pesca y 
acuicultura con un espacio propio para la gestión 
del sector a otra en la que el tema pesquero se 
incluye en la generalidad del sector agropecuario 
lo que como en años anteriores dificulta su 
atención efectiva .

Los cambios en la institucionalidad han generado 
dificultades para la administración de la actividad 
pesquera ornamental, en términos de la falta de 
claridad en las competencias entre las entidades, 
la falta de continuidad de los diferentes procesos, 
programas o proyectos para su desarrollo y 
falencias en los mecanismos establecidos para su 
administración, lo que en su conjunto han 
ahondado la problemática de la actividad la cual se 
resume en los siguientes puntos:

· El desconocimiento de la dinámica poblacional 
de las especies de uso ornamental, requisito 
indispensable para establecer medidas de 
administración del recurso acordes a la 
realidad actual del mismo.

· Deficiencias en el proceso de extracción y 
manejo post-captura y en la comercialización 
generando pérdidas a lo largo de la cadena de 
comercialización y limitando el desarrollo de 
estrategias de comercio justo.

· Limitaciones para la promoción de actividades 
económicas alternas como la acuicultura con 
especies de uso ornamental (nativas o 
exóticas), como estrategia para disminuir la 
presión de pesca sobre las poblaciones 
naturales y la generación de ingresos para las 
comunidades asociadas a la actividad. 

Si bien se mencionó en la institucionalidad con 
competencia directa sobre la actividad pesquera 
ornamental, deben considerarse las demás 
entidades del Estado que intervienen en algunas 
fases de la actividad como son el acopio o la 
comercialización, ya sea para el mercado interno o 
externo; en este sentido, se requiere de 
mecanismos de coordinación concretos y 
eficientes para hacerlas posibles. En la 
institucionalidad del sector pesquero ornamental 
en el país (Figura 6.1), se resalta la importancia del 

Mapa institucional de la actividad
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sector productivo por su competencia directa 
sobre la administración y fomento de la actividad, 
en este marco el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural como formulador de la política 
sectorial, la AUNAP como ejecutor de dicha 
política y el ICA como responsable del tema 
sanitario. Adicionalmente, participan el sector 
comercio y el sector ambiental; el primero como 
responsable de la administración de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior - VUCE, herramienta 
virtual que reúne los trámites para la exportación 
de los peces ornamentales y el sector ambiental, 
en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que participa en la aprobación de 
exportaciones de especies CITES o de las 
solicitudes que puedan generarse para la 
introducción de especies bien sea para su 
comercialización o cultivo. Otras entidades del 
sector ambiental como la Policía Ambiental o la 

Secretaria de Ambiente del Distrito Capital en el 
caso de Bogotá, tienen funciones de control y 
vigilancia que coadyuvan a la autoridad pesquera 
en el cumplimiento de la normativa vigente sobre 
estas especies.

Si bien el Comité Ejecutivo para la Pesca – CEP no 
es una entidad sino una instancia para la gestión 
de los recursos pesqueros, es importante 
mencionarla pues en el marco de sus funciones se 
encuentra la de definir los recursos pesqueros y 
las cuotas de aprovechamiento para dichos 
recursos. Este comité está constituido por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – 
AUNAP.

Figura 6.1. Institucionalidad del sector pesquero ornamental en Colombia.
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La ruta para el proceso de exportación de peces 
ornamentales, parte de la captura de los 
individuos, para lo cual se requiere el carné de 
pesca que expide la AUNAP, posterior a la captura 
se presentan dos actividades, una que se 
relaciona con la comercialización de los peces en 

el mercado interno y para lo que se requiere 
igualmente permiso de la AUNAP y la segunda 
relacionada con el proceso de exportación para el 
cual se requieren permisos de la AUNAP, el ICA 
(revisión del tema sanitario), la DIAN y Min 
Comercio (Figura 6.2).

Figura 6.2. Ruta para el proceso de exportación de los peces ornamentales.

Gestión institucional para la atención 
de la actividad pesquera ornamental

Con el fin de impulsar la actividad pesquera 
ornamental el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural ha generado algunas iniciativas 
como: el proceso de conformación de la cadena 
productiva de pesca ornamental; la elaboración de 
la política pública para el sector; y la actualización 
de su marco normativo.  

Para la organización de cadena productiva de 
pesca ornamental, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la Subgerencia de Pesca y 
Acuicultura del ICA y el gremio de la pesca 
ornamental realizaron entre 2008 y 2009 un 
proceso para la generación de antecedentes 
(diagnóstico) y elaboración de un plan de acción 
que, en el marco de lo señalado por la Ley 811 de 
2003 y su decreto reglamentario 3800 de 2006, 
diera cuenta de los requisitos para la constitución 
de la cadena y su inscripción formal ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. No 

obstante el esfuerzo realizado, no se dio 
continuidad al proceso pues el esquema de 
participación que incluía la asistencia de todos los 
actores identificados (pescadores, acopiadores, 
intermediarios, productores, minoristas y 
exportadores, transportadores, vendedores de 
insumos, entre otros) no se cumplió, limitándose la 
participación a nivel de exportadores y algunos 
acopiadores. Esto obedeció a las dificultades de 
tipo asociativo, pues hace falta fortalecer el tema 
gremial que permita vincular a los diferentes 
eslabones de la cadena que si bien se han 
identificado a la hora de promover su participación 
se encuentran dispersos o poco interesados. 
Adicionalmente, no fue posible integrar a los 
pescadores y primeros acopiadores en el ejercicio 
limitando el tema de cadena a una gestión desde el 
nivel central con la participación de los 
e x p o r t a d o r e s  c o m o  ú n i c o  e s l a b ó n  y  
desconociéndose la realidad regional. 

Lo anterior no debe ser entendido como una 
decisión definitiva de abandonar esta iniciativa, se 
busca que desde el gremio que respalda la 



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

111DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE PECES 
ORNAMENTALES CONTINENTALES EN COLOMBIA

actividad se generen nuevas propuestas para 
retomar el proceso de conformación de la cadena 
productiva, esquema que puede favorecer la 
actividad fortaleciendo aspectos como: la 
productividad y en consecuencia la competitividad 
de la actividad; la disminución de los costos de 
transacción entre los distintos eslabones de la 
cadena y la generación de estrategias de comercio 
justo; el desarrollo de alianzas estratégicas de 
diferente tipo; la vinculación de los pequeños 
productores y empresarios a la cadena; el manejo 
del recurso conforme a su disponibilidad y los 
principios del uso sostenible, la formación del 
recurso humano, entre otros.

En relación con la elaboración de la política pública 
y actualización normativa del sector ambos 
procesos, tanto la política como el tema normativo 
tienen un impacto general para el sector pesquero 
y de la acuicultura, sin embargo ha habido un 
interés particular en generar acciones para el 
fortalecimiento de la actividad pesquera 
ornamental en ambos instrumentos. A la fecha la 
política se encuentran en proceso de adopción por 
parte del MADR y el proyecto de Ley pendiente de 
presentación ante las instancias correspondientes 
para su trámite y aprobación

En ambos casos se busca mejorar la 
disponibilidad de los recursos pesqueros para 
mantener la productividad de la pesca (artesanal o 
de pequeña escala, e industrial), racionalizando el 
esfuerzo pesquero, formalizando la actividad, 
incrementando el consumo nacional y reducir la 
desigualdad, en el marco de un desarrollo integral 
y construido desde el territorio. Para ello es 
necesario generar planes estratégicos y planes de 

acción específicos con acciones a corto, mediano 
y largo plazo para la atención del sector pesquero 
ornamental, particularmente en términos de 
producción de información para al manejo y 
administración efectiva de los recursos que lo 
soportan; igualmente, fortalecer los mecanismos 
de coordinación entre la AUNAP y el INCODER, 
para el desarrollo de actividades de fomento y 
desarrollo productivo en concordancia con los 
lineamientos de ordenación establecidos.

La normativa para la administración de los 
recursos pesqueros de uso ornamental en 
Colombia es limitada. Como norma general se 
cuenta con el Estatuto General de Pesca (Ley 13 
de 1990), su decreto reglamentario (2256 de 1991) 
y algunos actos administrativos específicos (Tabla 
6.1), que regulan el ejercicio de la actividad 
pesquera ornamental desde el ámbito pesquero y 
sanitario.

Sobre las cuotas establecidas para el 
aprovechamiento de los peces ornamentales es 
importante mencionar que dichas cuotas se han 
venido definiendo anualmente con base en la 
información de las exportaciones realizadas, solo 
en los últimos tres años se adicionó un ejercicio de 
análisis en el que se vincularon algunos criterios 
bioecológicos como distribución geográfica, 
vulnerabilidad y resiliencia de las especies 
partiendo de la revisión de información 
secundaria, teniendo en cuenta la poca 
información disponible sobre la biología básica e 
historia de vida de las especies, así como de datos 
pesqueros in situ como fuente de información 
primaria. 

Marco normativo
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Tabla 6.1. Normativa vigente para la actividad pesquera ornamental en Colombia.
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Contexto internacional regional

Gran parte la actividad pesquera ornamental se 
desarrolla en el área de frontera con Perú, Brasil y 
Venezuela, siendo una de las actividades 
dinamizadoras de la economía en estas regiones y 
en muchos casos la única alternativa lícita para 
generar un sustento a sus pobladores, en esto 
radica su importancia; sin embargo la actividad 
presenta una serie de limitaciones que dificultan su 
desarrollo y fortalecimiento, por ejemplo, la 
ausencia de normas binacionales o trinacionales 
para regular la actividad y aprovechar el recurso de 
manera sostenible. 

De otra parte, la débil presencia institucional de la 
autoridad pesquera en estas zonas apartadas y el 
poco respaldo a las iniciativas de manejo 
participativo que tiene la comunidad, han 
generado que la actividad pesquera ornamental se 
desarrolle en un marco de inconformidad por parte 
de los usuarios del recurso y en una falta de 
manejo y control coordinado con los países con los 
que se comparten estos recursos.

La pesca de especies de uso ornamental tiene una 
alta relación con las políticas y esquemas de 
manejo de los recursos con una visión de cuenca, 
y en consecuencia con una visión regional. El 
hecho de que esta actividad se genere de manera 
particular en regiones como la Amazonia y la 
Orinoquia, donde las alianzas para el 
fortalecimiento de las relaciones fronterizas son 
obligatorias, pone de manifiesto la necesidad de 
incluir planes de ordenación y desarrollo de la 
pesca ornamental en las agendas de trabajo 
binacionales.

Entre las estrategias propuestas en las agendas 

de trabajo conjunto con los países vecinos se 

pueden citar:
· Generación de Acuerdos de Cooperación 

Bilateral. 
· Homologación de la normativa para la 

administración y manejo de los recursos 
pesqueros (consumo y ornamental)  
compartidos.

· Generación de información conjunta e 
intercambio de información (monitoreo y 
estadísticas pesqueras) que facilite la toma de 
decisiones sobre recursos compartidos.

En reuniones técnicas binacionales con Perú se ha 

revisado la normativa pesquera de los dos países, 

lo que ha permitido adelantar un estudio biológico 

de la Arawana (Osteoglossum bicirrhosum) en 

territorio peruano. Los resultados obtenidos 

validaron el período de veda que tiene Colombia 

para la especie y actualmente se encuentra en 

proceso de adopción esta medida por parte de 

Perú. Con Brasil se ha elaborado un proyecto 

desde 2006 cuyo objetivo es definir de forma 

conjunta con las entidades competentes de la 

administración, control y fomento del sector 

pesquero y los usuarios del recurso de ambos 

países, las estrategias adecuadas para desarrollar 

un Plan Binacional de Ordenación de la Pesca y 

Desarrollo de la Acuicultura en el eje fronterizo 

Brasil – Colombia. Se han realizado los ajustes 

pertinentes a lo largo de este tiempo y el proyecto 

oficialmente se ha entregado a Brasil, se está en 

espera de las recomendaciones para buscar los 

recursos para su ejecución. Con Venezuela no se 

tiene ninguna aproximación hasta el momento.

La problemática de la actividad pesquera 
ornamental se resume en: 1) El desconocimiento 
de la dinámica poblacional de las especies, 2) 
Deficiencias en la extracción, manejo post-captura 
y comercialización, 3) Poca promoción de la 
acuicultura de especies ornamentales como 
alternativa económica viable. La institucionalidad 
del sector pesquero ornamental esta dada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(formulador de política), la autoridad pesquera 
(hoy AUNAP, ejecutor de la política), el ICA 
(aspectos sanitarios), Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Ventanilla Única de Comercio 
Exterior – VUCE), Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Autoridades de Vigilancia y 
Control (Policía Ambiental, Secretaria de Ambiente 
de Bogota). El Comité Ejecutivo para la Pesca – 
C E P d e f i n e  l a s  c u o t a s  g l o b a l e s  d e  
aprovechamiento de peces ornamentales. No hay 
normas binacionales o trinacionales para regular 
la actividad y aprovechar el recurso de manera 
sostenible en zonas de frontera. 

Mensajes Clave
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Osteoglossum bicirrhosum / Armando Ortega-Lara © - FUNINDES
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La actividad pesquera ornamental en Colombia, se 
sus ten ta  de  manera  par t i cu la r  en  e l  
aprovechamiento de las especies ornamentales 
que habitan en los ecosistemas acuáticos propios 
de la región de la Orinoquia y Amazonia 
colombianas; esta actividad constituye parte de la 
tradición local y aporta efectivamente recursos 
económicos significativos a la economía local, 
regional y nacional. La información con la que se 
c o n t a b a  s o b r e  e s t a  a c t i v i d a d  e r a  
fundamentalmente comercial y descriptiva, 
basada en las estadísticas disponibles, las cuales 
han sido intermitentes y no muy exactas por la falta 
de un sistema integrador y depurador. Las 
investigaciones realizadas hasta ese momento no 
daban cuenta del estado del recurso, razones por 
las cuales se desconocía si la pesquería de peces 
ornamentales han ocasionado la pérdida de 
alguna o algunas de las especies objeto de 
comercialización, si la demanda es la que 
condiciona la extracción o es la disponibilidad del 
recurso, o si hay una dependencia compartida 
bidireccional entre estos dos factores. 

Actualmente, la tendencia institucional es priorizar 
la investigación para generar información clave 
que contribuya a la implementación de medidas de 
manejo eficaces y eficientes. En casos puntuales, 
se han generado alertas que implican tanto la 
ordenación como el manejo del recurso 
ornamental, un ejemplo es la arawana azul 
(Osteoglossum ferreirai), a la que se le realizó un 
análisis poblacional con técnicas moleculares, 
llegando a la conclusión que su diversidad 
genética es baja, lo que evidencia la sobrepesca 
de la especie (Olivares et al., 2013). Estos 
resultados permitieron al INCODER, Autoridad 
Pesquera en el año 2010, ordenar el cierre de la 
pesquería con el fin de proteger la especie, 
apelando al criterio de precaución del código de 
conducta para la pesca responsable (FAO 1995). 
Esta situación generó el compromiso institucional 
ante los usuarios, de realizar los estudios de 
monitoreo para evaluar el efecto de la medida 
sobre la población. Dicha evaluación no se ha 
realizado de manera efectiva, debido a la 
capacidad de gestión limitada mencionada en el 
capítulo VI de este libro, por lo que la prohibición 
sigue vigente sin posibilidad de ser levantada.

La investigación poblacional en peces 
ornamentales se fortaleció con el desarrollo del 

 
 

proyecto “Evaluación biológico-pesquera de las 
principales especies de peces ornamentales 
exportados desde Colombia”, direccionado por el 
INCODER, continuado por la AUNAP y 
desarrollado por la Fundación FUNINDES, con el 
cual se ha avanzado significativamente en la 
obtención de información clave para la 
actualización de la normativa, en cuanto a 
especies permitidas para el comercio ornamental, 
épocas reproductivas de las principales especies, 
actualización de la veda en la Orinoquía 
colombiana, establecimiento de vedas específicas 
y generación de información clave sobre los 
parámetros biológicos que son muy útiles para 
direccionar la investigación en acuicultura de 
peces ornamentales.

Un aporte importante en este mismo sentido, es el 
cálculo de parámetros poblacionales de las 
especies más abundantes, que permitirán en el 
mediano plazo modelar el tamaño poblacional, las 
tasas de extracción y estimar el rendimiento 
máximo sostenible, con el fin de establecer las 
medidas de manejo más adecuadas basadas en 
información de las especies y no del comercio. 
Esto solo es posible si la recopilación de la 
información estadística pesquera se realiza de 
manera continua, por lo menos en lo que respecta 
a las especies que son prioritarias para su manejo 
y conservación.

De esta manera el aprovechamiento sostenible de 
los peces ornamentales dulceacuícolas depende 
de los avances que se den en materia de comercio, 
investigación, medidas de manejo, administración, 
apoyo institucional y fortalecimiento del gremio, los 
cuales aportaran herramientas para darle un 
nuevo impulso y sostenibilidad tanto ecosistémica 
como económica.

A pesar que desde el año 2003 se establecieron 
cuotas de exportación, la dinámica de las 
exportaciones de peces ornamentales desde 
Colombia presenta un comportamiento oscilante, 
con tendencia al aumento entre los años 1991 y 
2002, y disminución entre los años 2003 y 2013 
(Figura 7.1). Las exportaciones han tenido un 
promedio alto correspondiente a 20'105.822 

Tendencia de las exportaciones de peces 
ornamentales desde Colombia
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unidades vivas entre los años 1991 a 2013, con 
ingresos promedio por año en este mismo período 
de tiempo del orden de los US$7'210.373. El 
mayor número de peces exportados se presentó
en el año 2002 con 31.950.596 unidades vivas y la 
mínima en 1992 con 12'800.000 (Figura 7.1). 
Paradójicamente, los ingresos en dinero no 
concuerdan con los valores máximos y mínimos de 
unidades vivas exportadas, encontrando registros 
de ingresos máximos en el año 2009, donde se 
recaudaron US$12'986.325 por las ventas de 
22'049.898 unidades vivas, y el mínimo de 
US$2'663.000 recaudados en el año 2000 por la 
exportación de 15.037.454 unidades vivas. Esta 
situación indica que no hay una correlación entre la 
variación de los ingresos monetarios con las 

2 
unidades vivas exportadas (R = 0.03), ni con las 
cuotas de exportación asignadas en los últimos 

2años (R  = 0.17), las cuales en muchos casos no se 
alcanzaron a cubrir (Figura 7.1). A partir del 2009 
se asignaron cuotas para las especies y familias 
más comercializadas que se cumplieron antes de 
cubrir la cuota global (Ajiaco-Martínez et al., 2012), 
como se evidencia en la figura 7.1.

 

Figura 7.1. Variaciones de las exportaciones desde 1995 hasta 2013 en número de individuos y 
divisas generadas (dólares). Fuente: Estadísticas Autoridad Pesquera INCODER, ICA, AUNAP

La relación entre el comportamiento de las 
exportaciones y las ganancias monetarias, indica 
que aunque se incremente el número de unidades 
vivas exportadas, lo que significa una mayor 
presión por pesca de las poblaciones de peces 
ornamentales en el medio natural, no se traduce 
en un incremento de los beneficios económicos 
directos para los eslabones de la cadena 
comercial (Figura 7.1). Al dividir el dinero 
recaudado por año con el número de unidades 
vivas exportadas, se obtiene el valor estimado de 
un individuo por año, al graficar la tendencia 
multianual podemos observar que a medida que 
pasa el tiempo el ingreso promedio por pez 

2aumenta (R  = 0,70), que puede ser debido al 
incremento en los costos de exportación o a la 
comercialización de especies con precios unitarios 
mayores que mantienen el nivel de ingresos 
monetarios, a pesar que la disminución de las 
exportaciones se dió en el orden de las 10'000.000 
unidades vivas entre 1991 y 2013 (Figura 7.2). 
Estos datos nos indican que el comercio de peces 
ornamentales ha evolucionado para no reducir las 
ganancias, sin embargo, no se conoce hacia qué 
lado de la cadena comercial tiende la distribución 
de los beneficios, por lo que una evaluación más 
estricta de este tema es necesaria.
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Figura 7.2. Variación del comportamiento del precio estimado/año de un pez ornamental entre los años 
21995 y 2013. Se presenta la línea de tendencia y el coeficiente de correlación (R ).

La variación de las exportaciones de peces 
ornamentales puede estar influenciada por 
diferentes factores, el más importante es la 
demanda del comercio exterior (Ajiaco-Martínez et 
al., 2012), sin embargo no se conoce 
concretamente la incidencia de la oferta del medio 
natural que depende del estado del recurso, 
simplemente se conoce que hay épocas en donde 
unas especies son más accesibles a la captura 
que otras. Por esta Razón y como una forma de 
controlar el mercado, algunos de los países 
importadores ya reproducen la mayoría de 
nuestras especies en cautiverio y a nivel industrial, 
como es el caso de República Checa, Taiwán y 
Singapur, entre otros, lo que influye negativamente 
en las exportaciones desde Colombia. 

A nivel nacional, el cambio del dólar se constituye 
como una de las externalidades que afectan la 
actividad. Entre 2006 y 2008 este tipo de cambio 
fue un problema que afrontaron los exportadores, 
que conllevó al cierre de algunas de las empresas 
(Mancera-Rodríguez y Álvarez-León, 2008). Por 
otro lado, la variación en las condiciones climáticas 
que directamente afectan la dinámica hidrológica 
regional, pueden estar influenciando las capturas 
debido al efecto de la dispersión, que implica 
mayor o menor tiempo de pesca o la alteración de 
los hábitos biológicos de las especies.

Tendencias  del  comercio  de peces 
ornamentales

Aunque no se ha cuantificado, no se puede 
desconocer el deterioro que actualmente sufren 
los ecosistemas acuáticos donde habitan las 
especies de uso ornamental, ocasionado por la 
contaminación debido al aporte de aguas servidas 
de los cascos urbanos, minería legal e ilegal de 
material de construcción, oro y recientemente 
columbita-tantalita (coltán), desecación de los 
cauces por excesiva extracción de agua en los 
distritos de riego para la agricultura de palma 
africana, aprovechamiento forestal, ampliación de 
la frontera agrícola, entre otros. Estas acciones no 
son exclusivas de Colombia, se vienen 
presentando a nivel global, razón que ha motivado 
una serie de iniciativas para contrarrestar o mitigar 
los impactos que actualmente están sufriendo los 
recursos naturales en el mundo, y a nivel 
latinoamericano, en aquellos países donde 
todavía se capturan peces para uso ornamental 
del medio natural como Brasil y Perú.

Entre estas iniciativas es relevante mencionar el 
Convenio de Diversidad Biológica firmado en 
1992, donde se reafirma la responsabilidad de 
cada Estado de conservar su diversidad biológica 
y el uso sostenible de sus recursos biológicos 
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(ONU, 1992). La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, hace 
referencia a la importancia de trabajar 
conjuntamente el desarrollo económico con el 
bienestar social y ambiental de la humanidad y 
cuya meta es la protección y el manejo de los 
recursos naturales y la biodiversidad, reduciendo 
para 2015 la perdida de especies (ONU, 1993). 
Recientemente, la celebración del decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 2011 – 
2020, mediante el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de Nagoya, Japón 2010, se estableció el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y se definieron las Metas de Aichi para 
la diversidad biológica (https://www.cbd. 
int/sp/targets/) para el aprovechamiento 
sostenible. La Meta 6 establece que “para el año 
2020, todas las reservas de peces e invertebrados 
y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de 
manera sostenible y lícita y aplicando enfoques 
basados en los ecosistemas, de manera tal que se 
evite la pesca excesiva, se hayan establecido 
planes y medidas de recuperación para todas las 
especies agotadas, las actividades de pesca no 
tengan impactos perjudiciales importantes en las 
especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, 
y los impactos de la pesca en las reservas, 
especies y ecosistemas se encuentren dentro de 
límites ecológicos seguros”.

La Meta 12 establece que “para el año 2020, se 
habrá evitado la extinción de especies en peligro 
identificadas y su estado de conservación se habrá 
mejorado y sostenido, especialmente para las 
especies en mayor declive”. De igual forma en la 
Meta 19, se establece que “para el año 2020, se 
habrá avanzado en los conocimientos, la base 
científica y las tecnologías referidas a la diversidad 
biológica, sus valores y funcionamiento, su estado 
y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y 
tales conocimientos y tecnologías serán 
ampliamente compartidos, transferidos y 
aplicados”.

A nivel nacional se resalta el reconocimiento el 8 
de julio de 2014 de la estrella fluvial del Inírida 
como nuevo sitio Ramsar para Colombia (Trujillo 
et al., 2014) , la cual busca la conservación y uso 

sostenible de su biodiversidad, teniendo en cuenta 
que gran parte de los peces ornamentales 
exportados por el país provienen de este lugar, lo 
que implica para la actividad pesquera ornamental 
la implementación de esquemas de manejo 
participativos, con reglas claras tendientes a la 
conservación y manejo de estos ecosistemas.

Por otro lado, en el contexto de la comercialización 
mundial de peces ornamentales, las especies que 
se han exportado durante años hacia otros países 
como Republica Checa, Singapur y China, entre 
otros, han sido reproducidas fuera de su ambiente 
natural con el fin de mantener la oferta y buena 
calidad de los peces a nivel internacional. Esta 
situación ha ocasionado la disminución de la 
demanda y por ende la reducción de la presión por 
pesca sobre especies como el cardenal, las rayas, 
los rodostomos y varias especies de cuchas, entre 
otras. Para los pescadores, acopiadores y 
exportadores, esta situación ha direccionado la 
búsqueda de alternativas dentro de la actividad 
comercial, por medio de la sustitución de las 
especies tradicionales por especies nuevas en el 
comercio ornamental en cantidades reducidas y 
con altos precios, lo cual es llamativo para al 
mercado internacional como se puede evidenciar 
en la relación entre peces exportados y dinero 
recaudado (Figura 7.1). Entre estas especies se 
pueden mencionar: Crenicichla  zebrina (bocón 
zebrina) Creniciclha sp. (bocón rojo) provenientes 
de Inírida, Corydoras cf. evelynae (corredora 
evelinae) y Corydoras crypticus (corredora panda) 
de Leticia (Figura 7.3) y distintas especies albinas, 
que alcanzan altos precios en el mercado como el 
caso de Hypostomus niceforoi (hipostomo de 
piedra) proveniente de Villavicencio y Hoplias 
malabaricus (dormilón) de Inírida (Figura 7.4). Sin 
embargo, esta estrategia presenta una debilidad 
marcada, que se evidencia en la competencia 
desleal de los precios, que son rebajados 
progresivamente para ganar los clientes, 
ocasionando que las especies que inicialmente se 
comercializaban con precios altos se devalúan 
aceleradamente, es el caso del Asterophysus 
bratrachus (tongolino), que alcanzo precios 
exo rb i t an tes  de  $250000  cuando  se  
comercializaron los primeros ejemplares, llegando 
actualmente a un precio de $8000 o menos.



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

120
MARCO INSTITUCIONAL  Y NORMATIVO DE 

LA ACTIVIDAD PESQUERA ORNAMENTAL 
CONTINENTAL EN COLOMBIA

Figura 7.3. Especies de peces ornamentales que han alcanzado altos precios de exportación desde 
Colombia. Línea superior, Izquierda: Crenicichla zebrina. Derecha: Crenicichla sp.. Línea inferior, 
Izquierda. Corydoras crypticus. Derecha: Corydoras cf. evelynae. Armando Ortega-Lara © - FUNINDES.

Figura 7.4. Especies de peces albinos comercializados como peces ornamentales desde Colombia. 
Izquierda: Hypostomus niceforoi proveniente de Villavicencio. Derecha: Hoplias sp. proveniente de Inírida.  
William Sáenz © - FUNINDES.
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Por otro lado, la tendencia del comercio 
ornamental en Colombia es a no solo depender de 
la extracción de individuos del medio natural, sino 
al desarrollo de tecnologías de cultivo a nivel 
industrial. Sin embargo, el cultivo a nivel industrial 
para especies nativas ha sido muy lento, por lo que 
el desarrollo de la acuicultura ornamental en 
Colombia se soporta en la producción de especies 
exóticas con resultados óptimos. En Colombia se 
cultivan desde hace 20 años bailarinas, goldfish, 
espadas, guramis y betas entre otras, actividad 
que se real iza pr inc ipalmente en los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y 
Meta, con los respectivos permisos de acuicultura 
de peces ornamentales otorgados por la Autoridad 
Pesquera. La producción nacional atiende la 
demanda del mercado interno de las tiendas de 
mascotas que se encuentran distribuidas en todo 
el país.

Entre las pocas experiencias de cultivo con 
especies nativas se pueden mencionar los 
ensayos realizados por la facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia en convenio con el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER en el 
2007, que presentan la estandarización de las 
técnicas de manejo con el fin de generar una 
herramienta para el aprovechamiento en 
cautiverio, identificando los principales aspectos 
de la alimentación, comportamiento y manejo 
reproductivo de las siguientes especies: 
Osteoglossum bicirrhosum, Loricaridos como 
Glyptoperichthys gibbiceps (nombre valido 
Pterygoplichthys gibbiceps), Hypostomus 
plecostomus, Rineloricaria microlepidogaster 
(probablemente R. eigenmanni), Peckoltia sp. 
(probablemente Panaqolus maccus), Ancistrus 
dolichopterus (probablemente A. triradiatus) y 
Farlowella acus (probablemente F. vittata), entre 
los Tetras Paracheirodon axelrodi, Copella metae 

(nombre valido C. eigenmanni), Hyphessobrycon 
sweglesi y Nematobrycon palmeri, ciclidos como 
Mesonauta festivus, Pterophyllum scalare, Heros 
severus, Satanoperca jurupari, Astronotus 
ocellatus, Aequidens pulcher (probablemente 
B u j u r q u i n a  m a r i a e )  y  S y m p h y s o d o n  
aequifasciatus, y dentro de los ciclidos enanos 
Apistogramma macmasteri, Apistogramma 
cacatuo ides ,  Apis togramma in i r idae  y  
Mikrogeophagus ramirezi (Landines-Parra et al., 
2007). No obstante la importancia de los 
resultados, estos aún no han alcanzado el nivel de 
desarrollo tal que se pueda brindar una alternativa 
productiva que compita con la captura del medio 
natural.

La Arawana plateada (Osteoglossum bicirrhosum) 
es una de las especies que más ha sido estudiada 
en lo que refiere a sus aspectos biológicos, 
ecológicos y reproductivos, así como al manejo en 
cautiverio (Castro y Santamaria, 1993a; 1993b; 
Rodríguez-Sierra et al., 2005; Argumedo, 2005; 
2013; Landines-Parra et al., 2007), en este 
contexto se pueden citar las investigaciones 
realizadas por el Instituto de pesca y acuicultura - 
INPA (Sánchez et al., 1996), el Instituto SINCHI 
(Sánchez y Alonso, 2003) y la Universidad 
Nacional (Landines-Parra et al., 2007). Las 
investigaciones con esta especie que han dado 
resultados en lo referente al manejo, producción 
en cautiverio y trasferencia de la tecnología a la 
comunidad, son las realizadas por y la empresa 
privada The Amazon International Trade Zone – 
AITZ y la Asociación de Acuicultores del Caquetá - 
ACUICA (Figura 7.5), quienes validaron la técnica 
de cultivo, lo que les permitió diseñar un programa 
donde actualmente familias campesinas del 
Departamento producen y comercializan esta 
especie generando una alternativa económica 
rentable y sostenible. 
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Figura 7.5. Granja Experimental de la Asociación de Acuicultores del Caquetá – ACUICA. 
Claudia Liliana Sanchez © - FUNINDES.

En este contexto los comerciantes de peces 
ornamentales integrantes de la Asociación de 
Exportadores de Peces Ornamentales – 
ACOLPECES y algunos acopiadores de la región 
de Inírida, ven como una estrategia para mantener 
la actividad el avanzar con las iniciativas de 
producción en cautiverio de especies nativas con 
alto valor comercial, lo cual actualmente vienen 
desarrollando con el apoyo de la AUNAP (OGCI). 
De otra parte una tendencia que para algunos de 
los exportadores de peces ornamentales es viable 
para mantener la actividad es la importación de 
especies ornamentales exóticas para una 
posterior reexportación de las mismas, teniendo 
como referencia el mercado que estas tienen en 
los países vecinos; sin embargo, es importante 
revisar las disposiciones del sector ambiental, ya 
que esta línea de comercialización supone una 
introducción de especies al país, la cual está 
condicionada por la normativa ambiental vigente.

Mensajes Clave 

Los resultados muestran que no hay correlación 
entre la variación de los ingresos monetarios con 
las unidades vivas exportadas, ni con las cuotas de 
exportación asignadas en los últimos años. La 
variación de las exportaciones puede estar 
influenciada por la demanda del comercio exterior 
y épocas donde unas especies son más 
accesibles que otras. Algunos países reproducen 
nuestras especies en cautiverio y a nivel industrial 
(Ej. República Checa, Taiwán y Singapur) 
influyendo negativamente en las exportaciones 
desde Colombia. Esto conyeva a la  busqueda de 
alternativas, sustituyendo especies tradicionales 
por especies nuevas en cantidades reducidas con 
altos precios. La acuiculutra es una alternativa 
plausible para el desarrollo del comercio 
ornamental.  
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 CAPITULO VIIICAPITULO VIII
HACIA UN NUEVO ORDENAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD PESQUERA ORNAMENTAL 

CONTINENTAL EN COLOMBIA

                  Eigenmannia virescens - cuchillo transparente / Armando Ortega-Lara © - FUNINDES.
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La pesca y comercialización de peces 
ornamentales es una actividad que ha tenido 
innumerables cambios en los últimos 10 años. La 
migración de la Autoridad Pesquera de una 
institución a otra (INPA, INCODER, ICA, otra vez 
INCODER, AUNAP) ha originado discontinuidad 
en la toma de información estadística, en la 
aplicación de las medidas de manejo, poca 
coordinación con autoridades de inspección y 
vigilancia (Fuerzas Militares y de Policía) para el 
cumplimiento de la reglamentación pesquera, en 
todos sus niveles, además del obvio debilitamiento 
institucional, poco presupuesto asignado, y 
diferente conceptualización de su funcionamiento 
(un “volver a comenzar”), producto del proceso de 
transición de una institución a otra. 

Sin embargo, a pesar de esta situación, algunas 
medidas de manejo como las cuotas globales de 
pesca lograron evolucionar un poco para peces 
ornamenta les.  Al  pr inc ip io las cuotas 
correspondían a un valor promedio global de 
unidades vivas que eran susceptibles de 
exportación, calculado a part ir  de las 
exportaciones de los años precedentes; luego se 
cambió a cuotas por familias consideradas 
sensibles calculadas por medio de modelos 
económicos (Barreto y Borda, 2008) y últimamente 
las cuotas se han definido para algunas familias y 
especies sensibles , mediante la aplicación de 
criterios bioecológicos que involucran aspectos 
comerciales, áreas de distribución, vulnerabilidad, 
resiliencia y condición de endemismo (Barreto et 
al., 2011). Incluso, se llegó hasta el cierre de una 
pesquería dirigida como el caso de la arawana azul 
(Osteoglossum ferrerai), medida tomada como 
precaución para la preservación de la especie. 

En el diagnóstico de la pesca ornamental en 
Colombia (Ajiaco-Martínez et al., 2012), se 
plantearon varios puntos sobre los cuales es 
necesario avanzar con el fin de ordenar la 
actividad de comercialización de peces 
ornamentales de Colombia. El primer punto que se 
constituye como la base de las acciones es contar 
con un listado actualizado de especies, establecer 
un sistema más eficiente para el registro de las 
estadísticas de la actividad pesquera y comercial, 
avanzar en el conocimiento biológico y poblacional 
de las especies, que sirva de insumo para el 
cálculo de cuotas globales anuales de 
aprovechamiento pesquero, basadas en la 

información poblacional de las especies 
aprovechadas y no en la información de 
exportación (Ajiaco-Martínez et al., 2012). 

Con el proyecto “Evaluación biológico-pesquera 
de las pr incipales especies de peces 
ornamentales exportados desde Colombia” 
realizado entre FUNINDES y la Autoridad 
Pesquera Nacional, se logró recopilar información 
taxonómica, biológica y pesquera de las 
principales especies en esta pesquería, lo que 
permitió avanzar significativamente en el análisis y 
diseño de alternativas de medidas de manejo 
encaminadas a cubrir las necesidades del 
subsector pesquero ornamental continental. 

Este capítulo analiza elementos que se pueden 
constituir de vital importancia para el 
establecimiento de medidas de ordenación y 
administración para la pesca ornamental 
continental en Colombia, a partir de la información 
que se ha recopilado de estas pesquerías y 
especies en capítulos precedentes de este 
documento. Se hacen además recomendaciones 
pertinentes para dar continuidad al proceso.

Actualización de la lista de especies susceptibles 
de ser comercializadas como peces ornamentales 
en Colombia.

El capitulo II de este libro permite ver el alto 
numero de especies ornamentales continentales 
comercializadas y la variedad de lugares donde la 
actividad pessquera se realiza. En el capítulo V de 
este libro se describen los resultados de la revisión 
taxonómica de las especies obtenidas 
directamente en los sitios de acopio en región y en 
las bodegas de exportación de Bogotá (Anexo 2). 
En esta lista se registran 522 especies 
ornamentales continentales, correspondientes al 
36.37% de la riqueza íctica continental del país, 
que hasta el momento asciende a 1435 especies 
(Maldonado-Ocampo et al., 2008). Esto muestra 
como la dinámica de la pesquería y el comercio de 
peces ornamentales continentales en los últimos 
siete años, tiene una tendencia a la entrada de 
especies nuevas para la actividad, con un 
incremento en la composición de especies de un 

Elementos para  e l  Ordenamiento y  
Administración de peces ornamentales 
continentales

IntroducciónIntroducción
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30% (118 de 402 especies), el cual es un 
porcentaje elevado para un período de tiempo tan 
corto. Esta situación hace pensar que la dinámica 
de la comercialización que mueve la pesquería 
todavía no se estabiliza, teniendo un flujo de 
especies que pueden convertirse en ornamentales 
de acuerdo con la demanda, y por lo tanto, los 
mecanismos de regulación, vigilancia y monitoreo 
también tendrán que ser flexibles para ajustarse al 
ritmo y complejidad de la actividad pesquera, y así 
llevar un mejor control de la actividad y un mejor 
seguimiento estadístico del aprovechamiento de 
estos recursos. 

En este sentido, se considera que uno de los 
pasos a seguir en el corto plazo, es realizar la 
actualización de la Resolución 3532 de 2007 
(INCODER), que se inició con la depuración del 
l is tado (ver  Capí tu lo V) ,  seguido del  
establecimiento de criterios de selección de las 
especies y en seguida, elaborar un listado de las 
especies de consumo que pueden ser 
comercializadas por provenir de cultivos legales y 
las que deben ser prohibidas por el potencial 
riesgo ecológico. Esto permitirá que la Autoridad 
Pesquera Nacional (AUNAP), tanto a nivel central, 
como regional y Local, sea más eficiente en su 
gestión, dada sus limitaciones de personal, sin 
detrimento de las gestiones que se puedan 
articular con las autoridades de vigilancia y control 
del país.

Con el fin de establecer los parámetros de 
definición de las especies provenientes del medio 
natura l  que son suscept ib les  de ser  
comercializadas como peces ornamentales desde 
Colombia, se definieron los siguientes criterios de 
selección:

- Distribución geográfica: El principal criterio para 
la selección de las especies es la distribución 
geográfica natural, la cual debe corresponder al 
territorio nacional en alguna de las zonas 
hidrográficas delimitadas por el IDEAM (2004), 
Caribe, Magdalena-Cauca, Pacífico, Orinoquía y 
Amazonía. Esta información tiene como base la 
lista de chequeo elaborada para Colombia 
(Maldonado-Ocampo et al., 2008) y las 
publicaciones complementarias sobre inventarios 
recientes y descripción de especies nuevas con 
distribución en Colombia (Armbruster et al., 2007; 

Ø Criterios de selección de especies 

ornamentales

Lujan et al., 2009; Lasso et al., 2009; Lujan et al., 
2010; Machado-Allison et al., 2010; Ballen, 2011; 
Mesa y Lasso, 2011).

- Especies Doble Propósito: Si se trata de especies 
de consumo, deben estar clasificadas dentro de la 
categoría 3 de doble propósito (consumo y 
ornamental) del catálogo de recursos pesqueros 
continentales de Colombia (Lasso et al., 2011).

- Especies Comercializadas: Deben ser especies 
que tradicionalmente han sido comercializadas 
como peces ornamentales desde Colombia. Estas 
corresponden a las recopiladas durante el 
proyecto “Evaluación biológico-pesquera de las 
principales especies de peces ornamentales 
exportados desde Colombia”, que hacen parte 
activa del comercio en los últimos cuatro años, 
sumadas a las especies que desde los inicios han 
sido comercializadas, las cuales no deben ser 
excluidas a pesar de no haberse comercializado 
recientemente ya que pueden ser reactivadas en 
cualquier momento. 

- Especies Potenciales: Son especies adicionales 
a la lista tradicional, que los acopiadores y 
exportadores han comercializado en alguna 
oportunidad o consideran con potencial para ser 
utilizadas como peces ornamentales.

Otros criterios que deben tenerse en cuenta para 
manejarse como ortamentales continentales son: 

Los alevinos y juveniles de las especies 
registradas en el catálogo de especies pesqueras 
continentales de consumo (Lasso et al., 2011), no 
pueden ser extraídos del medio natural para ser 
comercializados como peces ornamentales según 
la Resolución 0190 de 1995 y Acuerdo 023 de 
noviembre de 1996 del INPA, a excepción de las 
especies clasificadas en la categoría 3 que implica 
el doble propósito y las especies de consumo que 
provienen de cultivos o de laboratorios de 
reproducción en cautiverio. Esta opción de 
mercado de especies ornamentales está 
condicionada a que estos sitios cuenten con 
licencias para producir alevinos y juveniles, que 
deben ser otorgadas por la autoridad pesquera 
nacional. 

Ø Especies de Consumo Producidas en 

Cautiverio
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Algunas especies de consumo que pueden ser 
comercializadas como especies ornamentales ya 
están siendo reproducidas en cautiverio en 
Colombia (Tabla 8.1), sin embargo, para la 
mayoría de estas aún no se tienen los paquetes 
tecnológicos ajustados, por lo que las 
producciones son bajas y no cubren la demanda 
del mercado. Es así que se crea la necesidad de 
complementar las investigaciones en procura de 
llegar a un estándar que permita obtener un 
número constante y significativo de alevinos y 
juveniles para ser dedicados al comercio 
ornamental. 

Ø Especies prohibidas para el comercio 

ornamental

En el artículo 5º de la Resolución 3532 de 2007, se 
listan cinco especies pertenecientes a los géneros 
Pygocentrus ,  Serrasalmus  comúnmente 
conocidas como caribes o pirañas y la especie 
Electrophorus electricus conocido como anguila 
eléctrica o temblador. Estas especies son 
prohibidas dentro del comercio ornamental, 
debido a que presentan potencial riesgo de 
modificar el equilibrio poblacional en ecosistemas 
diferentes al nativo. Teniendo en cuenta este 
criterio de prohibición, es necesario actualizar la 
lista ya que para Colombia se han registrado 23 
especies de pirañas (Tabla 8.2). 

Tabla 8.1. Especies de peces de consumo reproducidas en cautiverio hasta el momento en Colombia 
que pueden ser comercializadas como peces ornamentales. 
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Tabla 8.2. Especies que implican riesgo ambiental si son introducidas a ecosistemas acuáticos distintos 
a su distribución natural.

Figura 8.1. Especies de peces recientemente incluidas dentro del comercio de peces ornamentales. Parte superior izquierda: 
Boulengerella xyrekes. Parte superior derecha: Geophagus dicrozoster. Parte inferior izquierda: Copella meinkeni (nuevo 
registro para Colombia proveniente de Inírida). Parte inferior derecha: Panaque titan (nuevo registro para Colombia proveniente 
del alto río Caquetá).
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Nombres científicos, comunes y guía visual

El trabajo de concatenar nombres científicos y 
comunes para la pesca ornamental continental ha 
mostrado resultados muy interesantes (Anexo 2). 
La idea es que los nombres científicos estén 
acompañados por  un nombre común,  
emparejados uno a uno y sin repetirse. De esta 
forma se hace una propuesta para que cada 
nombre científico tenga un único nombre común o 

comercial. Así, se pretende aportar al ajuste en la 
toma de información estadística a nivel de especie 
o nombre común equivalente. Se sabe sin 
embargo, que los nombres comunes de las 
especies son producto de la dinámica de la pesca, 
así como de la idiosincrasia y tradición de los 
pescadores que se dedican a la actividad, por lo 
que estos nombres deberán ser en su gran 
mayoría concertados con la comunidad pesquera, 
siendo este un proceso que toma tiempo, pero que 
ha dado hasta el momento buenos resultados. 

Sin embargo, para que este sistema (nombre 
científico – nombre común) funcione de mejor 
manera, se debe apoyar en herramientas de 
identificación fáciles y sencillas que puedan 
manejar, desde el experto taxónomo hasta un 
pescador y todos los que están involucrados en la 
pesquería, comercialización y control. En el caso 
de los peces ornamentales continentales, se 
recomienda la elaboración de una guía visual a 
manera de catálogo, que pueda ser distribuida 
masivamente a pescadores, acopiadores, 
exportadores, distribuidores, funcionarios de la 
Autoridad Nacional Pesquera (AUNAP), 
autoridades ambientales, Autoridades Sanitarias 
(ICA) y Autoridades de control y Vigilancia (Policía 
Nacional, Ambiental, Ejercito, Capitanías de 
Puerto, etc.), y toda institución pública o privada 
que en algún momento requiera hacer uso de la 
misma. Como referencia para esta guía, se puede 
tomar la que publicó el Gobierno del Perú, donde 
se muestran en imágenes los peces ornamentales 
de ese país en la región amazónica (Sánchez et 
al., 2006; 2013), que es utilizada para llevar el 
control de la actividad pesquera ornamental. En el 
caso de Colombia, se sugiere que la guía incluya 
como mínimo  una buena imagen de cada especie, 
nombre científico, un solo y exclusivo nombre 
común o comercial, el código relacionado en la 
nueva resolución que reemplace la 3532, que a la 
vez es el mismo del VUCE, información de tallas 
mínimas y máximas (si se tiene), diferenciando las 
cuencas hidrográficas definidas por el IDEAM 
(2004), definiendo la procedencia específica de 
comercialización. 

Se sugiere que la guía sea resistente a las 
inclemencias del clima (agua, sol) y el trato fuerte, 
sea fácil la búsqueda e identificación de especies, 
y se pueda actualizar a relativo bajo costo. Esta 
guía se convertiría en la herramienta de trabajo 
para la comercialización, el registro de las 
estadísticas y el control del comercio en los 
diferentes eslabones de la cadena, que de 

Teniendo en cuenta la estructura administrativa y 
logística de la Autoridad Nacional Pesquera, tanto 
a nivel central como regional, donde el personal es 
escaso para realizar el control de una actividad 
pesquera distribuida ampliamente en un gran 
territorio, como alternativa se sugiere que en la 
actualización de la Resolución 3532 de 2007, se 
incluyan  las especies que son prohibidas y no solo 
las permitidas, sin detrimento de la actualización 
que sea necesaria en la codificación de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE- 
(Mincomercio). 

Dentro de la nueva resolución se sugiere incluir la 
lista de 141 especies que son estrictamente de 
consumo (Lasso et al., 2011), ya que las 30 de las 
32 especies consideradas de doble propósito ya 
están en la lista de ornamentales (Anexo 2). 
Adicionalmente, deberá aclararse que todos los 
alevinos o individuos de estas especies que sean 
producidos en cautiverio, previo permiso de cultivo 
de la autoridad pesquera pueden ser objeto de 
comercialización como peces ornamentales. De 
esta misma forma, incluir el listado actualizado de 
las 24 especies que son prohibidas por presentar 
alto riesgo ambiental (Tabla 8.2), que no deberán 
ser permitidas como peces ornamentales. 

Adcionalmente, es necesario actualizar la lista de 
especies codificadas en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior - VUCE, con aquellas nuevas 
especies que entran al comercio de peces 
ornamentales continentales, lo que implica una 
buena articulación entre la AUNAP y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en donde se 
maneja esta ventanilla. En este sentido, teniendo 
en cuenta el incremento en la diversidad de 
especies que son comercializadas (Figura 8.1), se 
sugiere implementar un mecanismo de 
actualización permanente, que consista en incluir 
las especies nuevas al final del listado, para 
conservar la codificación precedente y no provocar 
un colapso en el sistema.
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acuerdo con la dinámica de la pesquería podría 
estarse actualizando cada cuatro o cinco años, 
según los tiempos de recambio estimados en el 
capítulo II o dependiendo de los avances que se 
encuentren en el tema. Adicionalmente, tendría 
que tener un muy buen canal de distribución para 
que llegue a quienes realmente la utilizan, y no se 
quede en anaqueles para referencia. Una versión 
digital es importante generar para referencia 
nacional e internacional.

El análisis realizado de los registros de captura y 
acopio durante los años 2012 y 2013 abordado en 
el capítulo III de este libro, se encontraron 
inconsistencias entre los valores, donde el número 
de peces acopiados es mayor que la captura 
registrada; esto es ilógico en un sistema eficiente 
de recopilación de información. Este trabajo 
evidenció que los esfuerzos por recopilar la 
información de captura han sido limitados debido a 
la gran dispersión en territorio de la actividad 
pesquera, mientras que los datos de acopio 
demostraron ser más confiables. Sobre la base de 
estos resultados, se propone un sistema de 
monitoreo que recopile información tanto de 
captura como de acopio que sirva para evitar en lo 
posible fugas de información e inconsistencias en 
los datos. 

Propuesta metodológica para la toma de 
información estadística de peces 
ornamentales en región

Primero que todo, para que un sistema de 
monitoreo que recopile información estadística 
sea optimo y eficiente, la información debe ser 
recopilada por funcionarios de la Autoridad 
Pesquera en región o por quien esté autorizado y 
debidamente avalado por la Autoridad Pesquera 
(Ej. Programa de Observadores Pesqueros de 
Colombia). El personal de recolección de 
información, debería ser una figura de autoridad 
que pueda tener mecanismos que apoyen su 
actividad, de manera que los usuarios observen 
que información que no sea verídica puede ir en 
detrimento de la legalidad en su actividad. En este 
sentido, negarse a otorgar información debería 
recaer en sanciones que ya se describen en la 
legislación pesquera, que pueden ir hasta la no 
renovación del permiso anual de acopio y 
comercilaización de peces ornamentales. 

Si de lo que se trata es de implementar un sistema 
de monitoreo que recopile información a nivel de 
especies con base en nombres científicos, es 
esencial e imperativo que el primer paso sea 
capacitar al personal de los lugares de acopio y 
pescadores en general, así como al personal que 
recopila la información, en el reconocimiento de 
las especies que son objeto de esta pesquería en 
cada región. Para esto será necesario tener lista y 
distribuida la guía visual que ya se mencionó 
anteriormente. Este proceso tardara un tiempo, 
pero finalmente se articulará comenzando a 
trabajar casi solo. Siendo que en las diferentes 
regiones hay diferencias en la dinámica de la 
actividad se proponen estrategias según el lugar: 

Figura 8.2. Esquema general del sistema de recopilación de información estadística de la pesquería de peces 
ornamentales en Inírida y Puerto Carreño. Flechas rojas: indican el momento de la toma de información.
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Es importante que personal destinado al 
monitoreo recolecte información de acopio 
diariamente o periódicamente según la dinámica 
de la región, con la cual se validará la información 
de captura recolectada en puerto en el puesto de 
control. También es necesario hacer un control del 
tráfico de peces en el en el aeropuerto, 
recolectando información sobre el número de 
peces por especie que son enviadas por cada uno 
de los acopiadores, verificando el permiso de 
acopio vigente. Este mecanismo servirá para 
evitar envíos de personas que no tengan permiso 
de acopio regional vigente y para corroborar la 
coincidencia de la información desde la captura 
hasta la salida de los peces de la región con un 
mínimo de dificultad (Figura 8.2), debido a que en 
Inírida solamente se registran seis permisionarios 
y en Puerto Carreño cinco y un puerto de 
desembarco, por lo que el tiempo invertido para 
esta actividad es mínimo. Adicionalmente, se 
sugiere que el cumplimiento de los horarios por 

parte de la Autoridad Pesquera o quien tenga la 
responsabilidad de tomar la información oficial, 
sea cumplido siguiendo el mecanismo de los 
funcionarios del DANE, quienes adaptan sus 
horas de trabajo a la dinámica de la actividad sin 
importar la hora y el día de la semana, y se 
coordine con las autoridades policivas el control de 
llegada por fuera de estos horarios.

En el caso de Arauca el proceso es más 
simplificado, ya que sólo son dos permisionarios y 
ellos mismos son los pescadores. En este caso la 
información puede ser tomada por el funcionario 
de la Autoridad Pesquera, el POPC, o el sistema 
de monitoreo oficial que se tenga, de manera 
directa en los dos centros de acopio de la región y 
en el aeropuerto en el momento del envío a los 
exportadores o comercializadores nacionales. 

En Leticia la situación es más compleja, debido a 
que la mayoría de pescadores son de nacionalidad 
brasilera o peruana, por lo tanto como se 
mencionó en el capítulo III de este libro, la 
colaboración para aportar la información de 
captura es casi nula. Sin embargo, para tener una 
estadística aproximada, se sugiere que el 
funcionario de la Autoridad Pesquera en la región, 
del POPC o del sistema de monitoreo oficial que se 
tenga, recopile de manera exhaustiva la 
información de acopio de los permisionarios 
vigentes, siguiendo el mismo esquema definido 
para Arauca. 

En Villavicencio la situación es diferente, debido a 
que no hay un sitio de llegada común de los 
pescadores y la ubicación de los siete acopiadores 
con permisos vigentes es dispersa en la ciudad. 
Adicionalmente, el trasporte de los peces es 
terrestre, tanto de las zonas de pesca hasta los 
centros de acopio como del acopio hacia Bogotá, 
lo que hace muy difícil controlar los desembarcos y 
los envíos. Por lo tanto el registro de la información 
estadística en Villavicencio deberá enfocarse casi 
que exclusivamente en los centros de acopio, para 
lo cual se sugiere que los funcionarios de la 

Ø Arauca 

Ø Leticia 

Ø Villavicencio

Ø Inírida y Puerto Carreño 

En el caso de Inírida y Puerto Carreño la dinámica 
de la pesca ornamental es parecida en los dos 
lugares, ya que existe un puerto de desembarco 
por donde llegan la mayoría de los productos 
pesqueros. Esta situación puede ser aprovechada 
para implementar un punto de control de 
desembarco, donde los pescadores o recolectores 
registren la captura, antes de entregar los peces a 
los acopiadores, sin importar la ruta de llegada al 
casco urbano (Figura 8.2). Esta actividad podría 
ser realizada por un funcionario de la Autoridad 
Pesquera, del Programa de Observadores 
Pesqueros de Colombia – POPC- o del sistema de 
moni to reo pesquero  o f ic ia l  que haya 
implementado la Autoridad Pesquera Nacional. 
Este personal registrará la información en un 
formato prediseñado para cada región, del cual se 
sugiere uno en este trabajo (Anexo 1), el cual será 
diligenciado en el horario típico de llegada de los 
peces a puerto, que generalmente es entre las 5 y 
las 8:30 am y las 4:30 y las 6:30 pm. Estos rangos 
de horarios para la llegada de los peces deben ser 
obligatorios, pues los mismos pescadores o 
recolectores han encontrado que son los más 
adecuados para evitar deterioro o mortalidad por 
excesivo calor del sol, para lo cual ellos mismos 
deberían adecuarse en Inírida y Puerto Carreño. 
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Autoridad Pesquera Nacional en región, el POPC 
o del sistema de monitoreo oficial que se tenga, 
realicen el registro diario exhaustivo del número de 
individuos por especie que son acopiados por 
cada permisionario, con la respectiva verificación 
visual para definir de manera estricta el nombre 
científico. Esta tarea se facilita debido a que los 
pescadores solo llegan en horas de la tarde a los 
centros de acopio, por lo que en las mañanas se 
p o d r á  r e c o p i l a r  l a  i n f o r m a c i ó n .  
Desafortunadamente, con este mecanismo no se 
cuenta con un sistema de verificación, por lo que el 
proceso de confirmación de las especies recae 
sobre el tomador de la información. Este proceso 
puede ser apoyado por un formato de recepción de 
los peces entregados por los pescadores que 
debe diligenciar el acopiador, el cual debe coincidir 
con la factura o el registro de compra del 
acopiador. Para el caso de Puerto Gaitán, se 
sugiere que la Autoridad Nacional de Pesca (o 
quien tenga a cargo el sistema de monitoreo) 
contrate una persona que se encargue del registro 
de los peces ornamentales, a la par con los peces 
de consumo para optimizar el esfuerzo de 
recopilación de información estadística.

Si se cumple con la recopilación la información en 
las seis principales zonas de pesca mencionadas 
anteriormente, se cubriría la estadística de 
aproximadamente el 95% de la actividad pesquera 
ornamental continental de Colombia. Solamente 
quedaría por registrar la información de 
Buenaventura, Tumaco, Magdalena, Barranquilla, 
Catatumbo, San José de Guaviare, Caquetá, 
Puerto Leguízamo, La Pedrera y Cumaribo. Dicha 
información puede ser recopilada con los informes 
de actividades de los exportadores de Bogotá, 
deb ido  a  que  las  espec ies  que  son  
comercializadas desde estas regiones son 
fácilmente determinadas taxonómicamente. Sin 
embargo, se considera necesario que la Autoridad 
Nacional Pesquera, el POPC o el sistema de 
monitoreo oficial del país, estas zonas de pesca 
busquen los mecanismos de recopilación de la 
información, previa capacitación del personal en el 
reconocimiento de las especies ornamentales.

El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA 
(Autoridad Pesquera del momento), como medida 
de manejo de los recursos pesqueros 
continentales, mediante la Resolución 0190 del 10 

Propuesta de actualización de la Veda de pesca 
de peces ornamentales en Colombia

de mayo de 1995, estableció la veda a la 
comercialización, acopio y transporte de recursos 
pesqueros en el sector de influencia de Puerto 
Carreño y Puerto Inírida, entre el 1 de mayo y el 30 
de junio de cada año, y se permite el 
aprovechamiento de la sapuara (Semaprochilodus 
spp) como pez ornamental. Un año después, se 
expidió el Acuerdo 023 de noviembre de 1996, 
donde se “Establece la veda de recursos 
pesqueros en el río Arauca”, desde el 1 de mayo a 
30 de junio de cada año. La veda incluye los peces 
ornamentales, quienes fueron cobijados por las 
dos normas como recursos pesqueros.

La fecha de la veda se estableció principalmente 
con el objetivo de proteger los procesos 
migratorios y reproductivos de las principales 
especies de peces de consumo, en especial de los 
grandes bagres, que por lo general se realizan 
entre los meses de marzo y julio (Lasso et al., 
2011). En el capítulo IV de este libro, se presenta el 
análisis de los resultados del seguimiento de los 
estadios de madurez gonadal de 82 especies de 
peces ornamentales en la Orinoquía colombiana, 
en donde se muestra el comportamiento 
reproductivo entre los años 2012 y 2013. Con base 
en esta información se determinó que la veda 
vigente establecida entre los meses de mayo y 
junio, no coincide con los períodos reproductivos 
de la mayoría de las especies ornamentales en las 
diferentes regiones. 

Analizando la información reproductiva por región, 
en el caso de Inírida se observa que el pico 
reproductivo correspondiente a la mayoría de las 
especies analizadas (21 de 27 sp.; Figuras 4.1 a 
4.6), se presenta entre los meses de diciembre a 
febrero, coincidiendo con el período de aguas 
bajas e inicio del período de aguas ascendentes, 
por lo tanto la veda protegería a un mayor número 
de especies si se implementara en estos tres 
meses. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
las implicaciones socio económicas de 
implementar la veda en este período, ya que 
corresponde al período de captura de las especies 
de mayor valor económico que por lo general 
pertenecen a la Familia Loricariidae (cuchas) y se 
capturan en bajos números y durante un corto 
período que va entre los meses noviembre y abril 
(Tabla 3.6, Capítulo III).

En el caso de Puerto Carreño, las especies 
evaluadas de las Familias Characidae y Cichlidae 
tienen picos reproductivos en el mes de junio 
(Figuras 4.15 y 4.16, Capítulo IV), pero las 
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especies de Loricariidae se reproducen durante 
todo el año con los mayores picos entre los meses 
de noviembre a febrero (Figura 4.17, Capítulo IV). 
En esta región, los regímenes hidrológicos 
influencian la dinámica de las pesquerías, 
restringiendo las capturas en las temporadas de 
aguas ascendentes, altas y descendentes y 

favoreciéndolas en aguas bajas, de manera similar 
que sucede en Inírida. Adicionalmente los 
volúmenes de captura en Puerto Carreño son 
bajos y no se tiene evidencia de disminución 
poblacional de las especies (Tabla 3.1, capítulo III). 

En el caso de Arauca los picos reproductivos de las 
especies evaluadas se dan principalmente entre 
los meses de mayo, junio y julio (Figura 4.22, 
Capítulo IV); aunque las capturas se desarrollan 
generalmente entre los meses de septiembre a 
abril (Tabla 3.3, capítulo III), debido a la dificultad 
que producen las aguas altas, que coincide con las 
fechas definidas en la resolución de veda. 

En Villavicencio se observó reproducción durante 
todo el año en todos los grupos, pero con 
incremento evidente de la reproducción en los 
meses de abril y mayo (Figura 4.14, Capítulo IV), 
fecha que sería adecuada para la implementación 
de una veda reproductiva en esta región. Sin 

embargo, los regímenes hidrológicos coinciden en 
este período con el inicio de las lluvias, lo que 
ocasiona aumento de caudales e incremento en la 
turbidez del agua, disminuyendo la visibilidad de 
los pescadores con careta y por ende dificultando 
la captura.

En cuanto a las especies registradas con gónadas 
en estadios 3 y 4 de madurez sexual en Arauca, 
Puerto Carreño e Inírida, se observa que el mayor 
número se registró en los meses de diciembre, 
enero, febrero en aguas bajas y abril y junio en 
aguas ascendentes (Figura 8.3), resultado 
sorpresivo ya que los registros anteriores 
indicaban un mayor número de especies en 
reproducción en los meses de abril, mayo y junio 
en aguas ascendentes, con muy pocas especies 
reproduciéndose en los meses de enero y febrero 
en aguas bajas (Prada-Pedreros, 2009). Al 
analizar la información de los tres Órdenes 
principales en las mismas localidades, se observa 
que las especies del orden Siluriformes tienen sus 
picos reproductivos hacia finales y principios del 
año (Diciembre a febrero), mientras que las 
especies de los órdenes Characiformes y 
Perciformes tienen sus picos reproductivos entre 
mayo y junio (Figura 8.4).

Figura 8.3. Número de especies con estadios de madures gonadal 3 y 4 en Arauca, Puerto Carreño e Inírida 
registradas mensualmente durante los años 2012 y 2013. n = 528 individuos de 34 especies.
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Figura 8.4. Número de individuos por Orden con estadio de madurez gonadal 3 y 4 en Arauca, Puerto Carreño 
e Inírida registrados mensualmente durante los años 2012 y 2013. n = 528 individuos de 34 especies.

Sobre la base de esta información se presentan las 
siguientes alternativas para la actualización de la 
veda de peces ornamentales continentales en las 
regiones de Arauca, Puerto Carreño e Inírida: 

 
Esta opción se justifica en el hecho de que hay 
un pico de reproducción de las especies 
durante esta época y para las especies de 
S i l u r i f o r m e s  q u e  s e  r e p r o d u c e n  
principalmente en los meses de aguas bajas 
diciembre a febrero, servirá como veda de 
crecimiento de los juveniles. Sin embargo, 
para continuar con la medida tal como está, se 
debe minimizar el efecto de las pesquerías 
sobre las especies de Siluri formes 
especia lmente las cuchas (Fami l ia 
Loricariidae) en época de aguas bajas, para 
esto se recomienda generar procesos de 
educación y concientización a pescadores y 
acopiadores para que eviten capturar y 
comercializar peces con las gónadas 
maduras y de tallas grandes que son los 
mayores reproductores, ya que son más 
susceptibles a morir en el proceso de 
transporte entre eslabones de la cadena 
comercial, lo que conlleva a pérdidas 
económicas y menor número de reclutas para 
renovar la población.

Ø Mantener la veda actual sin modificación 
entre mayo y junio en las tres localidades.

Ø Mantener la veda actual entre mayo y junio 
y además establecer una veda para los 

Siluriformes (especialmente familia 
Loricariidae) en las tres localidades, en un 
periodo estratégico durante el ciclo 
hidrológico de aguas bajas, que permita 
mantener la biomasa desovante. 

Ø Abolir la veda actual de mayo y junio y 
establecer en las tres localidades una veda 
en aguas bajas para los Siluriformes como 
se describió en la anterior alternativa. 

Ø Abolir la veda actual de mayo y junio, 
establecer una veda en aguas bajas para 
los Siluriformes y establecer vedas 

Teniendo 
en cuenta que la temporada de aguas bajas es 
la de mayor comercialización de especies de 
cuchas en Colombia, se sugiere que la 
duración sea de un mes, comprendido entre el 
15 de diciembre y el 15 de enero, ya que la 
comercialización de peces ornamentales se 
reduce significativamente durante estas 
fechas. Este tipo de veda permite mantener 
una regulación del esfuerzo de captura y 
comercialización de especies ornamentales 
en periodos críticos de la reproducción de una 
buena parte de las especies. La veda debe 
estar acompañada, adicionalmente, de una 
veda a la comercialización de individuos.

Esta 
opción se justifica en la veda natural que 
ejercen los regímenes hidrológicos, que 
restringen las capturas en las temporadas de 
aguas ascendentes, altas y descendentes 
que incluyen los meses de mayo y junio. 
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especificas para el escalar altum y el 
cardenal en la región de Inírida 
(justificación más adelante).

Ø Mantener la veda actual entre mayo y 
junio, establecer una veda en aguas bajas 
para los Siluriformes en las tres 
l o c a l i d a d e s ,  y  a d i c i o n a l m e n t e  
implementar una veda para el escalar 
altum en la región de Inírida (justificación 
más adelante). 

Ø Abolir la veda actual entre mayo y junio y 
establecer vedas específicas para el 
cardenal y el escalar altun en la región de 
Inírida. Las tres últimas alternativas se 
justifican en el hecho de que los regímenes 
hidrológicos de aguas en ascenso, altas y 
descenso sirven de temporada de crecimiento 
de los juveniles de las especies que se 
reproducen en cualquier época del año. Sin 
embargo,  esta medida debe estar  
acompañada de programas de educación y 
concientización a pescadores y acopiadores 
para minimizar el efecto de las pesquerías 
sobre las especies de peces con gónadas 
maduras. Adicionalmente, la mayoría de las 
especies son extraidas en etapas tempranas 
del desarrollo (jovenes), lo que garantiza que 
los reproductores permanezcan en el medio 
como garantía de la renovación poblacional.

Todas las alternativas buscan un equilibrio entre la 
protección del recurso y el desarrollo normal de la 
actividad económica, ya que se tiene en cuenta 
aspectos de la biología reproductiva de las 
especies (Capítulo IV de este libro), así como 
aspectos socioeconómicos, climáticos, y 
logísticos. Lo que se busca es que esta medida de 
regulación sea eficiente para el recurso, pero 
también que pueda ser cumplida por los usuarios y 
a la vez que sea eficiente y efectivamente 
controlada por las instancias responsables. De 
esta manera la Autoridad Pesquera cuenta con 
varias alternativas para la actualización de la veda, 
cada una basada en información que permite la 
conservación del recurso pesquero ornamental. 
Es posible que un análisis más detallado de 
aspectos de comercialización y de impacto social 
por regiones, arroje nueva información que 
permita ajustar las alternativas que aquí se 
proponen. Es importante, tener en cuenta por 
ejemplo las tendencias del mercado nacional e 
internacional, donde la disminución de la demanda 
de las especies que se exportan en altos 

volúmenes, ha llevado a los comerciantes a 
explorar el comercio de nuevas especies, que por 
lo general son consideradas raras, tendencia que 
involucra altas ganancias en términos 
económicos, pero también es una forma de 
disminuir la presión pesquera sobre las especies 
altamente explotadas (ver Capítulo VII de este 
libro).

Dos de las especies más aprovechadas de la 
región de Inírida son el escalar altum (Pterophyllun 
altum) y el cardenal (Paracheirodon axelrodi), los 
cuales merecen una atención especial y 
diferenciada. El escalar altum corresponde a una 
especie que es considerada Vulnerable VU (A2d), 
con distribución restringida a la región de la estrella 
fluvial de Inírida y alto río Negro (Mojica et al., 
2012), es monógama y tiene cuidado parental; a 
diferencia de la mayoría de las especies 
ornamentales, madura luego de un año de vida, no 
realiza grandes desplazamientos y tiene 
comportamiento territorial.

En años anteriores no se capturaban los alevinos 
cuando aún estaban bajo el cuidado de los padres; 
los pescadores del Resguardo de Caranacoa, Yuri 
y Laguna Morocoto, indican que hasta hace 15 
años un pescador capturaba alrededor de 200 a 
300 individuos mayores de 2.5 cm por noche, sin 
embargo actualmente solo capturan entre 5 y 20 
en el mismo período y en el mejor de los casos 
(Com.Pers.). Actualmente, los pescadores luego 
de la época reproductiva cuando los alevinos 
todavía están bajo el cuidado de los padres, 
capturan toda la camada sin importar la talla, por la 
facilidad que representa la agregación de los 
alevinos. Esta práctica ha generado que la 
población haya disminuido significativamente, 
debido a la baja renovación poblacional.

Por las anteriores razones, se propone una veda 
reproductiva para el escalar altum (Pterophyllum 
altum), que cubra el período de maduración, 
desove y cria de los alevinos, por lo que debe 
abarcar los meses de abril, mayo, junio y julio en la 
región de Inírida (Figura 8.5). Adicionalmente, 
teniendo en cuenta la talla donde se inicia la 
madurez sexual y una talla a la cual ya no están 
bajo el cuidado de los padres, se propone 
establecer una talla mínima de captura de 25 mm, 
y para evitar la captura de reproductores una talla 
máxima de captura de 90 mm (Figura 8.6).

Medidas de manejo para el Escalar “Altum” y el 
Cardenal
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Figura 8.5. Variación del Índice Gonadosomático (IGS) mensual para la especie Pterophyllum 
altum. Los números en el eje X indican los meses del año de enero (1) a diciembre (12).

Figura 8.6. Variación de la talla media mensual registrada durante el periodo de estudio. Los 
números en el eje X indican los meses del año de enero (1) a noviembre (11).
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De otro lado, el cardenal es la especie más 
importante en las pesquerías de peces 
ornamentales de Colombia y de la región de Inírida 
(Ajiaco-Martínez et al., 2012). Anualmente se 
exportan entre 3.570.845 y 8.788.001 unidades 
vivas (Figura 8.7). Aunque no se sabe a ciencia 
cierta porque en el 2003 no se tiene información 
para la especie, se sabe que ese año fue un año 
coyuntural para la Autoridad Pesquera en su 
transición del INPA al INCODER, que pudo haber 
afectado el reporte de estadísticas en ese año.  

Por esta razón, y siguiendo el criterio de 
precaución del código de conducta para la pesca 
responsable (FAO, 1995), se considera necesario 
establecer una veda reproductiva buscando la 
renovación poblacional. La veda debe cubrir los 
meses de junio y julio para proteger el pico de 
mayor reproducción de la especie en la región de 
Inírida (Figura 8.8).

Figura 8.7. Exportaciones de cardenal Paracheirodon axelrodi desde Colombia entre los años 1998 y 2013.
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Figura 8.8. Variación del Índice Gonadosomático mensual para la especie Paracheirodon axelrodi. 
Los números indican los meses del año desde febrero (2) hasta diciembre (12).

Análisis del Sistema de Cuotas Globales

Una de las medidas de regulación del esfuerzo 
pesquero es el establecimiento de cuotas globales 
de pesca, y de acuerdo con la legislación pesquera 
colombiana, el país ha sido dirigido hacia la 
estimación de estas cuotas. El comportamiento de 
las pesqueríasa lo largo de los años, indica que 
este sistema no es un sistema que funcione bien 
en pesquerías de pequeña escala, tal y como son 
las pesquerías de las cuencas hidrográficas del 
país. El análisis más reciente fue realizado en el 
marco de un Convenio entre la AUNAP y la 
Fundacion Humedales (2014). Por esta razón 
desde hace varios años se ha decidido en el marco 
del Comité Ejecutivo para la Pesca (Decreto 2256 
de 1991; articulo 5), no establecer una cuota global 
de pesca a pesquerías o especies continentales 
de consumo. 

En el caso de los peces ornamentales 
continentales, las cuotas se han dado siempre en 
número de unidades vivas, y la base de esta 
estimación ha sido la dinámica de exportación de 
los peces desde Bogotá. En el 2011 se incluyeron 
los criterios bioecológicos para priorizar algunas 
Famil ias sensibles así como especies 
emblemáticas (Ej. Arawana plateada) a las cuales 
se les asignó la cuota, pero la estimación siempre 
se realizó sobre la base de lo que se exporta 
(Barreto et al., 2011). 

Debido a que las cuotas no están siendo aplicadas 
en la región por las dificultades mencionadas, es 
posible que la medida no sea efectiva como se 
quisiera. Se ha registrado por ejemplo que al 
cumplirse la cuota de una especie o familia en 
especial, la autoridad pesquera ha tenido que 
revisar y en algunos casos ajustar nuevamente la 
cuota, para dar cabida a unas cuantas 
exportaciones de peces ya acopiados. Para el 
caso de pesquerías en las fronteras, lo que se ha 
hecho es mantener la pesca pero los peces no 
salen por Colombia donde la cuota ya se 
aprovechó en su totalidad, sino que son enviados 
a uno de los países vecinos para continuar la 
cadena de comercio. Esto desvirtúa y anula una 
medida de manejo como la cuota global de pesca.

De otro lado, en el capítulo VII, la figura 7.1 
muestra como la cuota de exportación, pudo haber 
funcionado como una medida de regulación entre 
los años 2003 y 2005, pero desde el 2006 en 
adelante, dicha cuota no llego a estar siquiera 
cerca de cumplirse. Independientemente de la 
metodología para la estimación de la cuota, que 
pudo estar acertada sobre la base de la 
información disponible, este comportamiento pudo 
deberse al cambio de dinámica de la actividad 
comercial, direccionada a la disminución de los 
a l tos  vo lúmenes  peces  o rnamenta les  
comercializados. Sin embargo, también pudo 
deberse a que la información utilizada pudiera 
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haber ocasionado una sobrestimación de la cuota, 
anulando la función reguladora de esta medida de 
manejo. Cualquiera que haya sido la razón, el 
establecimiento de una cuota global en las 
actuales condiciones (al producto para ser 
exportado) parece tener ciertos limitantes para 
que sea efectiva como una medida de manejo que 
regule la actividad pesquera o comercial para los 
peces ornamentales continentales de Colombia. 
En su lugar se sugiere continuar con los estudios 
biológico pesqueros de las especies mayormente 
extraidas o sensibles, con el fin de establecer una 
cuota a las especies que así lo ameriten, basada 
en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y los 
modelos de producción excedente.

Las cuencas hidrográficas de ríos tropicales y 
zonas templadas ofrecen un espectro de bienes y 
servicios a la sociedad, que van desde 
o p o r t u n i d a d e s  c o n v e n c i o n a l e s  y  n o  
convencionales de extracción de recursos de la 
biodiversidad (incluyendo la pesca), así como 
actividades no extractivas como el ecoturismo, la 
investigación científica, entre otras (Bennett y 
Thorpe, 2008). Desde la perspectiva pesquera, el 
manejo de la actividad en general se ha planteado 
sobre la base del establecimiento de puntos de 
referencia; estos pueden ser puntos de referencia 
objetivo (PRO) y/o puntos de referencia limite 
(PRL) (Caddy y Mahon, 1995; Cadima, 2003). 
Chaput y Prevost (2001) indicaron sin embargo 
que a veces no es posible esperar al 
establecimiento de puntos de referencia, y que en 
aras de un manejo con principio de precaución, se 
puede considerar el establecimiento de puntos de 
referencia preliminares, esperando a confirmarlos 
o establecer los definitivos.  

En el caso de la pesca de peces ornamentales 
continentales en Colombia, se ha podido ofrecer 
en este capítulo diferentes elementos que pueden 
servir como puntos de referencia o bien como 
herramientas para un adecuado manejo y 
administración de la actividad pesquera 
ornamental continental del país. Entre las 
herramientas que se consideran necesarias para 
el manejo de la pesca de peces ornamentales 
están la lista actualizada de especies susceptibles 
de ser comercializadas, el establecimiento de un 
solo nombre común a un respectivo nombre 
científico y la elaboración de una guía visual con la 
cual se identifiquen rápidamente las especies. 

Análisis para el Ordenamiento y 
Administración Pesquera

Sobre la base de la experiencia se proponen 
además procedimientos que podrían mejorar 
significativamente la recolección de información 
confiable para la estadística y medidas de manejo 
pesquero que regulen el esfuerzo, como 
alternativas innovadoras de veda, así como tallas 
mínimas y máximas de captura para especies 
particulares. Cubillos y Granados (2014) 
identificaron a través de la evaluación ambiental 
integral que la mayor problemática en la pesca de 
peces ornamentales de Inírida residían en 
aspectos socioeconómicos y estructurales 
(contrabando de peces, escasa asociatividad, baja 
conciencia ambiental de la población, carencia de 
vías de acceso y transporte, así como y relaciones 
comerciales inequitativas); consideran además 
que el análisis de los procesos históricos, las 
decisiones políticas y económicas pueden ayudar 
a explicar la tendencia en el uso de los recursos, 
por lo que la biología de la especies no es 
suficiente para la toma de decisiones en búsqueda 
del manejo sostenible de los mismos. 

Sobre la base de este conocimiento y de que esta 
pesquería tiene hasta el momento 522 especies 
que pueden comercializarse como peces 
ornamentales, que las características y dinámica 
de la pesca pueden variar significativamente en los 
principales lugares, y que hay características de la 
historia de vida claramente diferentes entre la 
especies, se hace complejo recomendar puntos de 
referencia generales para toda la pesquería de 
peces ornamentales continentales del país, pero si 
se pueden mencionar algunos puntos que pueden 
aplicar para una gran mayoría de especies, en 
determinados casos o lugares. 

Uno de los PRO que resulta relevante por la 
información incluida en este libro, es la dinámica 
reproductiva de las especies; esta es a su vez es 
un Punto de Referencia Biológico, que combinada 
con el ciclo hidrológico de los ríos, que condiciona 
en varios lugares la dinámica pesquera, se 
establece como uno de los PRO que no se puede 
obviar para el manejo sostenible de estas 
pesquerías. Para algunas especies, otro PRO es 
la talla de captura, que para el escalar altum ya se 
mencionó antes, pero que podría funcionar para 
otras especies como las rayas u otras en las que la 
talla de captura sea esencial en el manejo 
sostenible de la especie. Otro PRO seria poder 
llegar en algunos lugares y pesquerías, a estimar 
la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE), que 
permita utilizarla como un índice de abundancia 
relativa de los recursos en cada cuenca o 
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subcuenca, aunque esto requiere de un gran 
conocimiento de la dinámica y logística pesquera, 
sin contar con lo costoso que puede llegar a ser, 
para llegar a valores de referencia confiables que 
den una idea sobre la abundancia de los recursos.

El gran número de especies que incluye la pesca 
de peces ornamentales continentales permite 
inferir que a pesar de algunos esfuerzos que se 
hacen actualmente, la información sobre la 
evaluación de las poblaciones de estas especies, 
es escasa y casi que apenas comienza. Sin 
embargo, el conocimiento integral de las 
poblaciones es esencial para estimar puntos de 
referencia que pueden ser muy útiles en el manejo 
de las pesquerías. Entre estos se encuentra el 
Rendimiento Máximo Sostenible – RMS-, el cual 
de hecho se recomienda que se maneje como un 
PRL y no como un PRO (Caddy y Mahon, 1995). 
De hecho dada la dinámica pesquera en varios 
lugares donde la demanda es la que genera el 
esfuerzo pesquero (una vez el comprador de otro 
país solicita los peces que requiere, la cadena se 
activa para poder extraerlos del medio), 
dependiendo de la especie y la cantidad, el 
Rendimiento Máximo Económico  -RME-, podría 
funcionar como un PRO e inclusive como PRL, 
dependiendo de la vulnerabilidad de la especie 
frente a la presión por pesca que se cuantifique. El 
RME tiene que ver con el ambiente económico que 
puede afectar el valor del producto y el costo de la 
pesca, donde también juega la abundancia del 
recurso en el medio natural (Caddy y Mahon, 
1995), tal como fluctúan en general los mercados 
comerciales.  

Sin embargo para obtener este tipo de PRO (o 
PRL), es necesario dirigir la investigación hacia la 
evaluación de las poblaciones de las especies más 
representativas y mantener una continuidad en 
ello para que la información que se obtenga sea 
confiable. Si esto es posible, sería una muy buena 
oportunidad para que en el marco de estas 
evaluaciones se aplique un enfoque ecosistémico, 
y se aborden aspectos ambientales inherentes a 
estas pesquerías que podrían estar afectando 
significativamente las poblaciones de peces 
ornamentales. Quiros (2003) identificó dos grupos 
de problemas en las pesquerías de ríos de 
América Latina. El primero son los problemas 
externos a la pesca, que en el caso particular de 
los peces ornamentales continentales de 
Colombia, son: i) la ampliación de la frontera 
agrícola, ii) la deforestación, iii) la sedimentación 

de los ríos, iv) la contaminación de los ríos por 
malas prácticas de la minería legal o ilegal (oro, 
hidrocarburos, v) la lixiviación de pesticidas a 
cuerpos de agua utilizados en grandes 
monocultivos, entre otros (algunos de estos 
problemas fueron mencionados en en el Capitulo 
VII); estos factores pueden llegar a fragmentar y 
degradar los ecosistemas donde estos peces 
viven, y afectarlos de manera importante. El 
segundo grupo de problemas que menciona 
Quiros (2003) son los internos a la pesquería, 
donde hay que entender que las características de 
las pesquerías en los ríos Latinoamericanos 
(incluyendo los de Colombia) son diferentes a las 
de pesquerías convencionales, en donde hay 
fluctuaciones estacionales, diversidad de hábitats, 
especies, comportamientos diferentes de las 
especies, diversos artes de pesca, pesca de 
pequeña escala, diferentes tipos de comunidades 
(mestizos, indígenas, afrodescendientes) que 
acceden a los recursos, entre otros. Esto evidencia 
que no solamente los efectos que por la pesca se 
puedan estar dando para los peces ornamentales, 
y que hay competencias y responsabilidades del 
sector ambiental y del sector pesquero los cuales 
deben ser tomados en cuenta. Asimismo, los 
procesos de investigación deberían darse de 
manera más integral y holística, cubriendo 
aspectos ambientales, pesqueros, sociales, 
económicos, etnoculturales e institucionales. Esto 
es sin embargo un reto en Colombia, pues las 
competencias ambientales y pesqueras están 
divididas desde la perspectiva del Estado: La 
primera es competencia del sector ambiental, y la 
segunda del sector agropecuario. 

Sobre la base del conocimiento de la historia de 
vida de especies, se podrían tipificar grupos de 
especies o poblaciones y aplicar PRO que pueden 
ser el inicio de una exploración de varios modelos 
para caracterizar la dinámica particular de las 
pesquerías de peces ornamentales continentales. 
En este grupo, y de acuerdo con la calidad de la 
información obtenida, se podrían correr modelos 
tradicionales o innovadores, según la especie y las 
características de la pesquería. Aquí hay una 
gama de posibilidades por explorar en donde unos 
pueden tener buenos resultados y otros no. De 
otro lado, los PRL para los peces ornamentales 
continentales podrían ser varios de los PRO ya 
mencionados, pero el  conocimiento de las 
especies que conforman las pesquerías todavía 
requiere de fortalecerse mucho más para poder 
establecer con confianza PRL, teniendo en cuenta 
las particularidades ya mencionadas de estas 
pesquerías.
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Desde hace algunos años, como iniciativa del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible -MADS-) se comenzaron a 
elaborar una serie de Planes de Acción Nacional 
(tiburones, caracol pala, mamíferos acuáticos); 
entre esas iniciativas estuvo también la de un Plan 
de Acción Nacional de Peces Ornamentales 
Continentales, del cual se elaboró un documento 
que hoy puede servir de base para continuar 
desarrollando una guía y herramienta de manejo 
que puede ser efectiva, desde el sector que tenga la 
iniciativa, pero teniendo siempre en cuenta que el 
uso (pesca) es preponderante en el desarrollo de 
dicho plan. Araujo y Álvarez (2007) elaboraron un 
Plan de Manejo Adaptativo para Peces 
Ornamentales en el Perú, donde establecieron 
directrices de manejo para las chochas y los 
bosques de tahuampas, lo que puede ser una base 
de referencia que permita explorar si esas medidas 
aplican o no a las condiciones de la pesca de 
ornamentales en Colombia.

Como parte de ese plan de acción, y siendo la pesca 
de peces ornamentales una pesca de pequeña 
escala distribuida en un amplio territorio, una de las 
estrategias para lograr un manejo sostenible de esta 
actividad, es el desarrollo de esquemas de manejo 
participativo para esta pesquería, pues tanto las 
comunidades (mestizas o indígenas) como los 
acopiadores, han demostrado tener alta injerencia 
en la actividad pesquera. La participación de estos y 
otros actores estratégicos que sean necesarios, es 
importante en la construcción de un modelo de 
manejo acorde para esta actividad. En Brasil, el 
IBAMA en la región amazónica ha propuesto 
esquemas de manejo participativo comunitario, para 
el manejo de pesquerías de los ríos, además de 
otras medidas (Carosfeld et al., 2003); esto venia 
antecedido de propuestas de manejo para aquellas 
comunidades que viven de la pesca (Isaac et al., 
1998; Bennett y Thorpe, 2008). En Colombia, se han 
mencionado varias iniciativas de manejo 
participativo en regiones de pesca ornamental que 
han podido dar buenos resultados (Rosselli et al., 
2014).

El Plan de Acción debería incluir todo lo relacionado 
a la acuicultura de las especies más relevantes en el 
comercio de peces ornamentales. La AUNAP ya 
comenzó ese proceso de mano de la industria con 

algunos resultados, otras instituciones han 
logrado avanzar en paquetes tecnológicos de cría 
en cautiverio, sin embargo, no se han diversificado 
y aun no copan las expectativas del comercio. 

La realidad es que ya muchas de las especies 
nativas colombianas o de Suramérica se han 
exportado sin ningún control, y países europeos o 
del sur este asiático han desarrollado los paquetes 
tecnológicos para su reproducción en cautiverio y 
su masificación para cubrir las demandas del 
mercado (Ej. Rayas de agua dulce; capitulo VII de 
este libro). Colombia tiene entonces que abordar 
adecuadamente la protección del patrimonio 
genético de los peces ornamentales continentales, 
de manera que el comercio se mantenga, pero a su 
vez, este patrimonio también esté protegido. Es 
muy posible que la demanda de ciertas especies 
nativas no sea como en años anteriores, porque 
simplemente ya las consiguen en otros países 
(Europa, Sur Este Asiático) donde se cultivan y a 
veces hasta genéticamente modificadas, dándole 
nuevas tonalidades, lo que ciertamente no es 
conveniente para los comerciantes de peces 
ornamentales en Colombia. Otro tema que debería 
incluirse también en el Plan de Acción, es el de las 
especies introducidas (exóticas) de agua dulce 
para uso ornamental. En Colombia, esta es una 
actividad que tiene ya décadas y que ha 
demostrado en general que se puede hacer sin 
detrimento del ambiente, mientras que se cumplan 
condiciones de bioseguridad en cautiverio en el 
manejo de estas especies. 

En conclusión, de acuerdo con los argumentos y 
elementos mencionados aquí, se tiene un buen 
camino para establecer nuevas directrices en el 
manejo de los peces ornamentales continentales 
en el país. Por otro lado, con la generación de 
nuevo conocimiento a partir de metodologías 
alternativas, se redirecciona el manejo de la 
actividad de comercialización de estos peces en 
Colombia, que debe continuar basándose en la 
información directa de los peces en región (no de 
las bodegas en Bogota para la exportación) a favor 
de cumplir con el objetivo de mantener las 
pesquerías sostenibles y un aprovechamiento 
responsable.
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Menajes Clave

Para un nuevo ordenamiento pesquero de los 
peces ornamentales continentales se sugiere 
incluir: 

- Una actualizacion del listado oficial de peces 

ornamentales continentales, haciendo un 

ajuste a la Resulucion 3532 de 2007. Este 

libro aporta informacion relevante para poder 

hacer esto.

- Ajustar nombres científicos a los nombres 

comunes o comerciales de manera que haya 

un nombre comercial por un nombre cienfitico.

- Actualizar los nombres con los cuales son 

exportados los peces ornamentales a través 

de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior 

(VUCE).   

- Ajustar la toma de informacion estadística 

acorde con la dinámica de captura y acopio en 

cada una de las regiones. 

- Acoger una de las alternativas de modificación 

de la veda actual para peces ornamentales 

continentales, incluyendo aquellas propuesta 

para el Cardenal y el Escalar Altum

- Revisar la asignación de cuotas globales para 

peces ornamentales continentales debido a 

las limitaciones que esta herramienta de 

manejo tiene para estas pesquerías. 

Para el establecimiento de medidas de manejo de 
peces ornamentales se sugiere establecer Puntos 
de Referencia Objetivo (PRO) y Puntos de 
Referencia Limite (PRL) como: 

- Dinamica reproductiva de las especies (es 

también un Punto de referencia Biologico).

- Tallas minimas, medias y/o máximas de 

captura.

- Estimaciones confiables de la Caputra por 

Unidad de Esfuerzo (CPUE) como índice de 

abundancia.

- Estimaciones del Rendimiento Maximo 

Sostenible commo PRL cuando sea posible.

- Estimaciones del Rendimiento Maximo 

Economico en el contexto de los peces 

ornamentales continentales.

Se recomienda además: 

- Generar conocimiento sobre la historida de 

vida de las principales especies de peces 

ornamentales continentales, que permitan 

tener PRO sobre la base de esa información.

- Continuar el proceso de elabarocion de un 

Plan de Accion Nacional de Peces 

Ornamentales Continentales de Colombia. 

- Mantener procesos de generación de 

conocimiento multianuales (en diferentes 

etapas o fases) por parte de la Autoridad 

Nacional Pesquera; este proyecto demostró 

que a pesar de la transición de la autoridad 

pesquera de una institución a otra, se 

mantuvo el esfuerzo de investigación que 

finalmente pudo generar informacion vital e 

importante para las pesquerías de peces 

ornamentales continentales de Colombia. 
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Formato para el registro de información de acopio en región.

Formato para el registro de información de captura en Inírida y Leticia.
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Formato para el registro de información de captura en Villavicencio.
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