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INTRODUCCIÓN

La cuenca amazónica alberga alrededor de 2.500 
especies de peces y posiblemente su número supere las 
3.000 (comparadas con las cerca de 700 especies de la 
cuenca del río Congo y las 375 especies del río Mississi-
ppi); de estas, alrededor de 200 especies son utilizadas 
para alimento (TCA, 1994; Barthem & Goulding, 2007) y 
aproximadamente 30 representan la mayor parte de las 
capturas (Santos & Santos, 2005; Agudelo et al., 2011).

Para los habitantes de las riberas de los ríos de la cuen-
ca amazónica, la pesca ha sido una de las actividades 
más antiguas, ejercida mucho antes de la llegada de los 
conquistadores, por pobladores indígenas que utilizaban 
distintas artes y se movilizaban en pequeñas canoas de 
madera (Agudelo et al., 2000). Esta herencia que aún se 
mantiene ha permitido que los pescadores conozcan con 
detalle las características de los ríos y el comportamiento 
de los peces (Junk, 1983). Este hecho, sumado a la gran 
riqueza y abundancia de especies de la región, ha resulta-
do en que sus habitantes tengan uno de los más altos con-
sumos de pescado per capita que sobrepasa el promedio 
de consumo mundial (Agudelo et al., 2000), revelando la 
enorme importancia de este recurso a lo largo de toda la 
región. Las grandes cuencas sostienen pesquerías bastante 
importantes desde el punto de vista de la seguridad ali-
mentaria, sin embargo, generalmente carecen de prácticas 
que aseguren un manejo ecosistémico a nivel local, regio-
nal o de cuenca (Valbo-Jorgensen et al., 2008).

Por otro lado, el aprovechamiento de los peces no solo 
es importante por constituir una fuente de alimento y pro-
teína, sino también por proveer importantes beneficios 
económicos para miles de familias (Almeida et al., 2001). 
Para el caso de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo la 
región del Sitio Ramsar Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní 
(CLY), la pesca comercial es muy limitada, pero para un 
gran porcentaje de la población ribereña, la pesca para el 
autoconsumo (de subsistencia) es un componente muy im-
portante en su alimentación (Sirén, 2011; Utreras, 2010).Amazonía ecuatoriana

Foto: Victor Utreras.
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Especies Vulnerables a la extinción (VU)

Paiche Arapaima gigas

Bocachico Prochilodus nigricans

Bagre lechero Brachyplatystoma filamentosum

Bagre cebra Brachyplatystoma tigrinum

Bagre cebra Brachyplatystoma juruense

Mota Calophysus macropterus

Inchi mota Leiarius marmoratus

Bagre guacamayo Phractocephalus hemiliopterus

Pintadillo tigre Pseudoplatystoma tigrinum

Sapote Zungaro zungaro

Especies En Peligro de extinción (EN)

Bagre plateado Brachyplatystoma rousseauxii

Bagre playa mota Brachyplatystoma vaillantii

Bagre baboso Brachyplatystoma platynemum

Mota blanca Pinirampus pirinampu

Pintadillo rayado Pseudoplatystoma punctifer

acuáticos, los peces y la pesca en esta región están: la con-
taminación de ríos y lagunas por derrames de petróleo, por 
lixiviación de agroquímicos utilizados en monocultivos, por 
la descarga de aguas servidas y basura de las ciudades ubi-
cadas en el pie de monte, por la pesca con químicos tóxicos, 
la pesca con dinamita, el incremento de embarcaciones a 
motor, la extracción de arena y piedra (de los ríos) para la 
construcción de infraestructura y el fuerte incremento de las 
actividades mineras (Utreras, 2010).

A pesar de la importancia que el recurso pesquero tiene 
en la cuenca Amazónica, el conocimiento sobre la composi-
ción de las especies explotadas, sobre la dinámica pesquera 
y sobre las perspectivas de manejo es aún limitado y disper-
so. Además, existen también muy pocos estudios sobre la 
cantidad de pescado capturado y consumido por las pobla-
ciones rurales asentadas a lo largo de los ríos más importan-
tes de la Amazonía (Barthem & Goulding, 2007; Valbo-Jor-
gensen et al., 2008). Aunque cada vez hay más evidencia 
de que la sobrepesca está afectando a las poblaciones de 
algunas de las especies más frecuentes en las capturas de la 
región, los estudios sugieren que la principal amenaza para 
los ecosistemas acuáticos, los peces y la producción pesque-
ra, no es la sobrepesca, sino la pérdida y degradación de 
los hábitats acuáticos debido a diversas actividades huma-
nas (FAO, 1998; Goulding, 1999; Utreras, 2010; Agudelo 
et al., 2011).

De las aproximadamente 50 especies de peces que son 
aprovechadas en el Sitio Ramsar CLY, 15 especies se encuen-
tran amenazadas de extinción (10 categorizadas como Vul-
nerables y cinco como En Peligro) según la Lista Roja Nacio-
nal de los Peces de Agua Dulce del Ecuador (Aguirre et al., 
2019). Entre las principales amenazas para los ecosistemas 

Río Lagartococha
Foto: Victor Utreras.

A través de esta cartilla, pretendemos aportar al conoci-
miento y a la sostenibilidad de la pesca en este Sitio Ramsar, 
brindando información básica sobre las especies que con-
forman el recurso pesquero de este importante humedal. 
Esperamos que esta pueda ser una herramienta de campo 
básica para el reconocimiento de la biodiversidad asociada 
a la pesca, que brinde insumos para el monitoreo y para la 
gestión local.

Especies de peces aprovechadas en el Sitio Ramsar Cuyabeno – Lagartococha – Yasuní (CLY), que 
están amenazadas de extinción.
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EL SITIO RAMSAR CUYABENO - 
LAGARTOCOCHA - YASUNÍ (CLY)

El humedal de importancia internacional denomi-
nado Complejo de Humedales Cuyabeno - Lagartoco-
cha - Yasuní (CLY), fue designado de manera oficial el 
24 de agosto de 2017. Está localizado al nororiente de 
Ecuador, en las provincias amazónicas de Sucumbíos y 
Orellana, con una extensión de 773.668 ha, es el Sitio 
Ramsar más grande del país. Ocupa gran parte de la 
Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y una impor-
tante zona hacia el Sur, que incluye la región Nororien-
tal del Parque Nacional Yasuní, abarcando uno de los 
hotspots de biodiversidad más importantes del mundo 
(Myers, 1990; Dinerstein et al., 1995).

Este Sitio Ramsar tiene como eje central la cuenca del 
río Napo en la Amazonía ecuatoriana, que cubre un área 
de 27.000 km2, equivalente al 20% de la región oriental 
del país. Esta gran zona recibe 2.900 mm de lluvia al 
año, con una estación lluviosa más acentuada entre abril 
y junio, y una estación menos lluviosa entre septiembre 
y noviembre (Laraque et al., 2009). Las temperaturas 
medias de esta región están entre los 24 y 28 °C (Ro-
mero-Saltos et al., 2001). El sistema del río Napo alcan-
za sus máximos niveles entre los meses de abril a julio 
(aguas altas); luego, entre julio y septiembre los niveles 
bajan paulatinamente dándose el período de aguas en 
descenso; posteriormente entre octubre y febrero, el nivel 
alcanza sus niveles más bajos (aguas bajas) y, entre fe-
brero y abril los niveles comienzan a subir nuevamente, 
dándose el período de aguas en ascenso (Laraque et al., 
2009).

El complejo de humedales incluye también el siste-
ma hidrográfico y lacustre de Cuyabeno; el río Aguarico; 
la laguna de Zancudococha (la mayor de la Amazonía 
ecuatoriana); el sistema hidrográfico y lacustre de Lagar-
tococha (límite con Perú); y la vertiente norte de los ríos 
Tiputini y Yasuní.

Este gran humedal se caracteriza por su enorme bio-
diversidad, que incluye ocho tipos de ecosistemas, al me-
nos 1.400 especies de plantas vasculares, 165 especies 
de mamíferos, 500 de aves, 54 de reptiles, 81 de anfi-

Laguna Grande de Cuyabeno
Foto: Victor Utreras.

bios y 473 de peces (Stewart et al., 1987; Ministerio del 
Ambiente, 2012). Tiene, además, una importante pre-
sencia de especies de vertebrados acuáticos emblemá-
ticos y amenazados de extinción, como el delfín rosado 
(Inia geoffrensis), el delfín gris (Sotalia fluviatilis), el ma-
natí amazónico (Trichechus inunguis), la nutria gigante 
(Pteronura brasiliensis), la nutria neotropical (Lontra lon-
gicaudis), el caimán negro (Melanosuchus niger), las tor-
tugas de río (Podocnemis unifilis y P. expansa), el paiche 
(Arapaima gigas) y los grandes bagres migratorios.

También posee una gran riqueza cultural, ya que en 
él se encuentran comunidades pertenecientes a seis pue-
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Ubicación geográfica del Sitio Ramsar Cuyabeno – Lagartococha - Yasuní.
blos y nacionalidades indígenas del Ecuador, siendo estos 
Sionas, Secoyas, Cofán, Shuar, Kichwa y Waorani.

Por otro lado, dentro de la riqueza ictiológica de la re-
gión, alrededor de 50 especies de peces son consideradas 
de importancia, tanto para la pesca de subsistencia como 
para la pesca comercial, evidenciando así la contribución 
del humedal a la seguridad alimentaria y a la provisión de 
ingresos para sus pobladores.
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LOS TIPOS DE PESCA EN
EL SITIO RAMSAR CUYABENO – 
LAGARTOCOCHA – YASUNÍ

En el Sitio Ramsar CLY, existen dos tipos de aprovecha-
miento del recurso íctico, la pesca de subsistencia y la pesca 
comercial.

Pesca de subsistencia

Es aquella que implica la captura y extracción del recurso 
pesquero en pequeñas cantidades y, que tiene como objetivo 
el contribuir a satisfacer las necesidades de autosuficiencia 
alimentaria del pescador y su familia. Este tipo de pesca se 
realiza de manera artesanal utilizando artes de pesca simples 
(Agudelo et al., 2011). La pesca de subsistencia en la región 
del Sitio Ramsar CLY en la Amazonía ecuatoriana, incluye 
unas 50 especies de peces, de las cuales el bocachico (Pro-
chilodus nigricans), las palometas (Mylossoma spp.), la vieja 
(Aequidens tetramerus), el guanchiche (Hoplias malabaricus), 
el pintadillo rayado (Pseudoplatystoma punctifer), las cara-
chamas (Panaque spp.), la mota (Calophysus macropterus), 
la lisa (Schizodon fasciatus), el yaguarache (Potamorhina 
altamazonica) y el willi (Hoplerythrinus unitaeniatus) son las 
más frecuentes en las capturas (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Pesca comercial

Es aquella captura y extracción de peces que no se des-
tina al consumo directo del pescador y su familia, pero que 
en cambio tiene una alta importancia económica (Agudelo 
et al., 2011). Estas pesquerías son multiespecíficas y se agru-
pan en dos categorías: los peces de escama y los peces de 
cuero o bagres, siendo estos últimos los de mayor importan-
cia económica (Agudelo et al., 2011; Utreras, 2010). La pes-
ca comercial en la región del Sitio Ramsar CLY, incluye unas 
33 especies de peces, de las cuales el pintadillo rayado, la 
inchimota (Leiarius marmoratus), el sapote (Zungaro zunga-
ro), el chulla shimi (Sorubim sp.), la mota blanca (Pinirampus 
pirinampu), la mota (Calophysus macropterus), la doncella 
(Platynematichthys notatus), el pintadillo tigre (Pseudoplatys-
toma tigrinum), la playa mota (Brachyplatystoma vaillantii) y 
el cebra (Brachyplatystoma tigrinum) son las más frecuentes 
en las capturas (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Pesca de bagre guacamayo
(Phractocephalus hemiliopterus)
Foto: Victor Utreras.
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utiliza principalmente para la pesca de bagres de mediano 
y gran tamaño, se utilizan anzuelos desde 4/0 hasta 10/0. 
La carnada puede ser peces o vísceras. El nylon es revisado 
temprano en la mañana y en el atardecer.

Redes o mallas: se utilizan redes de diferentes tamaños, 
que pueden ir desde los 5 m de longitud hasta los 120 m y 
tener de entre 2 a 6 m de alto. Los ojos de malla o cocos va-
rían también entre las 2 y las 8 pulgadas. Las redes pueden 
estar hechas de piola o de nylon, pero en general son más 
comunes las de nylon.

El tamaño de las redes y su uso, varía dependiendo del 
lugar donde viven los pescadores y de su acceso a ríos gran-
des o a tributarios más pequeños. En las comunidades o lo-
calidades con acceso a tributarios, las redes generalmente 
no superan los 60 m de longitud y los 3 m de alto; mientras 
que en las que tienen acceso a ríos grandes como el Agua-
rico o el Napo, las redes (conocidas también como trasma-
llos o redes bagreras) pueden tener entre los 80 y los 120 
m de longitud y llegar a los 6 m de alto, siendo utilizadas 
principalmente para la pesca de bagres. El uso de las redes 
grandes está relacionada a la pesca comercial, mientras que 
las redes pequeñas a la pesca de subsistencia o de autocon-
sumo.

Atarrayas: las atarrayas más comúnmente utilizadas en 
la región miden entre 2 y 3 m de alto (longitud cuando están 
cerradas). Los ojos de malla van desde 1 a 3 pulgadas y es-
tán elaboradas de piola. Por lo general, se lanzan en zonas 
cercanas a las orillas de las playas donde se observa el mo-
vimiento de cardúmenes de peces, principalmente durante 
la época de aguas bajas. Este arte es utilizado para capturar 
peces de escama que sirven para el consumo familiar pero 
también para obtener carnada para los anzuelos (peces pe-
queños).

ARTES DE PESCA

En la región del humedal CLY, se ha reportado el uso de 
al menos 12 diferentes artes de pesca (Utreras, 2010), estos 
son:

Líneas de mano: consiste en una línea de hilo nylon, 
generalmente de entre 5 a 20 m de longitud, con un anzuelo 
y su carnada en el extremo. El nylon es sujetado por la mano 
del pescador, quien puede estar en la orilla o en una em-
barcación. Los tamaños de los anzuelos más utilizados van 
desde el No. 1 al 5 y la carnada consiste en lombrices, peces 
pequeños o grillos de playa.

Varas: las varas pueden ser tallos o ramas rectas de ár-
boles o arbustos de especies conocidas por los pescadores 
locales, que se caracterizan por ser resistentes y flexibles a 
la vez. Las varas pueden tener entre 1,5 a 2,5 m de largo. 
En un extremo de la vara se coloca el hilo nylon con su res-
pectivo anzuelo y carnada, así el pescador intenta la pesca 
sosteniendo el otro extremo de la vara. Se utilizan anzuelos 
pequeños, desde el No. 1 al 5 y la carnada consiste también 
en lombrices, peces pequeños o grillos de playa.

Puntos fijos: la pesca desde puntos fijos consiste en que 
los pescadores colocan un hilo nylon amarrado a un tronco, 
una rama o a cualquier base fija en la orilla del río, con 
su respectivo anzuelo y carnada sumergidos y, lo dejan allí 
durante el día para ser revisado al atardecer. El nylon y los 
anzuelos pueden ser de diferentes dimensiones dependiendo 
de lo que se desee capturar, ya sean peces de escama o ba-
gres. Por lo general los nylon se lo ubica en sitios cercanos a 
las viviendas de los pescadores.  

Cañas de pindo: la planta de pindo o caña brava (Gy-
nerium sagittatum), es una especie común en las orillas y 
playas de los ríos Napo y Aguarico. La planta es cortada en 
su base, el tallo despojado de sus hojas y secado por unos 
días obteniéndose así la caña (de unos 2 a 3 m); luego, una 
parte de la caña es enterrada en las orillas de arena o en 
playas arenosas; en la mitad de la caña, se sujeta el hilo 
nylon con su respectivo anzuelo y carnada en el extremo; en 
el nylon, a unos 10 o 15 m antes del anzuelo, se coloca una 
piedra para que este permanezca sumergido. Este arte se Ilustración de la pesca

con caña de pindo,
A. Miranda.
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Machete y linterna: los pescadores salen por la noche 
en una quilla o canoa pequeña, navegan a remo lentamen-
te cerca de las orillas, alumbrando sobre el agua con una 
linterna de mano o de cabeza, la luz atrae y encandila a los 
peces, cuando ya están cerca estos son trazados o cortados 
rápidamente con un machete. Es un arte frecuente en la re-
gión.

Chuzos y/o arpones: los chuzos están elaborados de 
una vara de madera resistente de aproximadamente 2 m de 
largo, la cual es previamente curada a fuego para hacerla 
más liviana, flexible y conseguir su durabilidad por más tiem-
po. En un extremo se coloca un borde de metal terminado 
ya sea en una punta (simples), dos puntas (dobles) o tres 
puntas (triples), el cual está unido y asegurado a la vara por 
una cuerda. Por su parte el arpón es una variante de este 
primero, con la característica de que tiene una sola punta de 
hierro en el extremo y es más gruesa que el chuzo simple. 
Los chuzos y arpones son utilizados principalmente para la 
pesca de bagres.

Hasta hace unos 40 o 50 años atrás era un arte relativa-
mente común en ríos como el Napo o el Aguarico. Los pes-
cadores mencionaron que los bagres eran más abundantes 
y que en el verano el agua era más clara, lo que facilitaba 
la pesca con chuzo o arpón. En la actualidad es un arte muy 

Red pequeña utilizada para la pesca de subsistencia
Foto: Victor Utreras B./WCS

poco utilizado y conocido 
solo por viejos pescadores de 
la ribera.

Calandras: son líneas largas de hilo 
nylon, con varios anzuelos colocados a dis-
tancias iguales uno de otro con su respectiva 
carnada. En la región se utilizan calandras de entre 
50 a 100 m de longitud, los anzuelos se colocan a 1,5 
m de separación uno del otro y la carnada más utilizada son 
las lombrices. Este arte se utiliza solo en ríos grandes, pero 
es poco frecuente en la zona.

Boyas: son pequeños troncos de madera de balsa de 
unos 40 cm de longitud, a los cuales se les sujeta un nylon 
de unos 15 m de largo, el cual es envuelto alrededor del 
tronco con un anzuelo de unos 10 cm o más en el extremo, 
que lleva una carnada que consiste en trozos de pescado; 
luego, la boya se suelta desde la embarcación. Por lo gene-
ral se lanzan unas cinco o seis boyas, cuando se las suelta, 
esta va girando y el nylon se va soltando de apoco. Se sabe 
que se ha capturado un bagre cuando la boya se mueve rá-
pidamente y se hunde intermitentemente. Este arte se utiliza 

Arriba: Chuzos y arpones utilizados para la pesca de bagres. 
Fotos: Victor Utreras B. y Galo Zapata-Ríos/WCS.
Abajo: Ilustración de pesca con boya o balsa, A. Miranda.
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Orden MYLIOBATIFORMES

Familia Especie Nombre común

Potamotrygonidae Potamotrygon motoro Raya

Orden OSTEOGLOSSIFORMES

Familia Especie Nombre común

Arapaimidae Arapaima gigas Paiche

Osteoglossidae
Osteoglossum 
bicirrhosum

Arawana

Orden CHARACIFORMES

Familia Especie Nombre común

Anostomidae
Schizodon fasciatum Lisa

Leporinus friderici Ratón

Bryconidae

Brycon amazonicus Sábalo

Brycon cephalus Sabaleta

Brycon melanopterus Sábalo

Serrasalmidae

Colossoma 
macropomum

Gamitana

Mylossoma albiscopum Palometa roja

Mylossoma aureum Palometa blanca

Piaractus brachypomus Paco

Pygocentrus nattereri Piraña roja

Serrasalmus rhombeus Piraña negra

Triportheidae Triportheus angulatus Pechito

Curimatidae

Potamorhina 
altamazonica

Yawarache

Potamorhina latior Yawarache

Cynodontidae Hydrolycus scomberoides Pez perro

Erythrinidae

Hoplerythrinus 
unitaeniatus

Willy

Hoplias malabaricus Guanchiche

Prochilodontidae Prochilodus nigricans Bocachico

ESPECIES DE INTERÉS PESQUERO

por lo general en ríos grandes como el Napo y durante el 
verano, cuando los niveles de agua están bajos.

Barbasco: aunque con menos frecuencia, el barbasco 
continúa siendo utilizado como un método de pesca tradi-
cional en algunas comunidades de la región. Se lo utiliza 
principalmente durante el verano (época de aguas bajas), en 
pozas que quedan aisladas del curso de los ríos. 

Trampas Yasa: esta trampa consiste en un tejido grande, 
en forma de embudo, que se construye con hojas de pin-
do (Gynerium sagittatum), morete (Mauritia flexuosa) o de 
chambira (Astrocaryum chambira).

Se la coloca dentro de un río pequeño o estero, el agua 
pasa por la apertura ancha del embudo y los peces quedan 
atrapados en la parte más angosta. Este arte se utiliza de 
manera ocasional.

Pesca con atarraya
Foto: Victor Utreras B./WCS
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Orden ACANTHURIFORMES

Familia Especie Nombre común

Sciaenidae
Plagioscion 
squamosissimus

Corvina

Orden BLENIIFORMES

Familia Especie Nombre común

Cichlidae

Astronotus ocellatus Oscar

Cichla monoculus Tucunare

Crenicichla anthurus Chuti

Satanoperca jurupari Vieja

Orden SILURIFORMES

Familia Especie Nombre común

Auchenipteridae Ageneiosus inermis Bocón

Doradidae Oxydoras niger Turushuqui

Heptapteridae
Rhamdia laukidi Ñangui, bagre

Rhamdia sp. Ñangui, bagre

Loricariidae
Pterygoplichthys pardalis Carachama negra

Panaque schaeferi Carachama

Pimelodidae

Brachyplatystoma 
filamentosum

Bagre lechero

Brachyplatystoma
rousseauxii

Bagre plateado

Brachyplatystoma
tigrinum

Bagre cebra

Brachyplatystoma
vaillantii

Bagre playa mota

Brachyplatystoma
platynemum

Bagre baboso

Brachyplatystoma
juruense

Bagre cebra

Calophysus macropterus Mota

Pinirampus pirinampu Mota blanca

Hemisorubim
platyrhynchos

Pukuska mota

Pimelodus blochii Picalón

Leiarius marmoratus Inchi mota

Phractocephalus 
hemiliopterus

Bagre guacamayo

Orden SILURIFORMES

Familia Especie Nombre común

Pimelodidae

Platynematichthys
notatus

Bagre doncella

Pseudoplatystoma
punctifer

Pintadillo rayado

Pseudoplatystoma
tigrinum

Pintadillo tigre

Sorubim lima Chulla shimi

Sorubimichthys planiceps Hacha caspi

Zungaro zungaro Sapote
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Familia

Nombre(s) común(es)

Nombre científico, descriptor y año de descripción

Foto o ilustración
(no se presentan a escala)

Descripción sobre 
caracteres distinti-
vos, distribución e 
historia natural.

Categoría de 
amenaza en 
Ecuador*:

Datos Insuficientes

Pesca de
subsistencia 

Preocupación
Menor

Casi
Amenazada

Vulnerable

No Evaluada

Iconografía 
de usos y 
migraciones

Pesca
comercial

En Peligro

No
Migratoria

Movimientos o 
migraciones

locales

Migraciones 
de cortas 

distancias:
menos de 
100 km.

Migraciones 
de medias
distancias: 
entre 100 y 

500 km.

Migraciones 
de largas 
distancias:
entre 500 y 
3.000 km

Raya común
Potamotrygon motoro (Muller y Henle, 1841)

Fam
ilia Potam

otrygonidae

Caracteres distintivos:
El cuerpo es redondeado y aplanado dorsoventralmente, con 
el esqueleto completamente cartilaginoso. La coloración del 
dorso es café o marrón y está cubierto por varias manchas 
semicirculares negras de diferentes tamaños que tienen el 
centro de color amarillo, bordeado de anaranjado. Poseen 
cinco aberturas branquiales. En la cola, presentan una sola 
hilera dorsal de espinas puntiagudas y, de una a dos hileras 
de espinas laterales, desde la base de la cola hasta el agui-
jón. En hembras se han registrado medidas máximas de 62 
cm de ancho de disco AD, con un peso de 11 kg (Salinas & 
Agudelo, 2000; Lasso & Sánchez-Duarte 2012; Peña-Brice-
ño et al., 2020).

Distribución: está presente en las cuencas del Amazonas, 
Orinoco y Paraná, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Guyana (Sali-
nas & Agudelo, 2000; Peña-Briceño et al., 2020).

Historia natural: habita en ríos principales, tributarios, caños 
y zonas de inundación, más comúnmente de aguas negras 
(Lasso & Sánchez-Duarte 2012; Peña-Briceño et al., 2020). 
Es principalmente detritívoro, pero se alimenta también de 
pequeños peces, camarones e insectos (Salinas & Agudelo, 
2000; Peña-Briceño et al., 2020).

Ilustración:
Carlos R. Heinsohn

* Nota: La información sobre la cate-
goría de amenaza nacional se basa en 
la “Lista roja nacional de los peces de 
agua dulce del Ecuador” (Aguirre et al., 
2019).

Guía de lectura de las fichas técnicas

Usos Migraciones
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Arapaima gigas (Schinz, 1822)

Caracteres distintivos:
Es uno de los peces más representativos de la Amazonía. 
El cuerpo es alargado y de forma cilíndrica, el cual se va 
comprimiendo lateralmente conforme se acerca a la aleta 
caudal. Su coloración es gris oscuro o pardo en la cabeza 
y el dorso, mientras que la zona ventral es blanco rosáceo. 
Las escamas son grandes, gruesas, ásperas y cicloides y, en 
los adultos presentan los bordes de color rojo intenso en los 
flancos laterales posteriores. La cabeza es pequeña y acha-
tada, la boca grande y con disposición superior. Además de 
la lengua ósea, el paiche posee dos pacas laterales óseas 
y una palatina. Las aletas están provistas de radios blan-
dos que le proveen mayor flexibilidad. Las aletas pectorales 
y pélvicas están en posición ventral; la aleta dorsal y la anal, 
son bastante alargadas y están cerca de la caudal que es 
redondeada (Salinas & Agudelo, 2000; Mojica et al., 2012; 
Sánchez et al., 2011). 

Es considerado el pez de escama de agua dulce más grande 
del mundo, alcanzando los tres metros de longitud y 250 kg 
de peso.En la actualidad, se registran longitudes de hasta 
240 cm LE y 140 kg de peso para el río Putumayo (Salinas & 
Agudelo, 2000; Sánchez et al., 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Usos Ocasional

Distribución: habita en la cuenca del Amazonas, en Colom-
bia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana (Sánchez et al., 2011; 
García-Dávila et al., 2018).

Historia natural: prefiere ecosistemas lénticos como lagu-
nas, cochas, zonas de inundación estacional y ríos de co-
rriente moderada, principalmente de aguas negras. Se 
alimentan mayormente de peces, aunque su dieta incluye 
también cangrejos, camarones e insectos (Salinas & Agude-
lo, 2000; Barthem & Goulding, 2007; Sánchez et al., 2011; 
García-Dávila et al., 2018).

*Realiza movimientos estacionales locales durante la época de aguas en 
ascenso hacia las zonas inundadas, mientras que en aguas en descenso 
retorna a las lagunas permanentes y a los canales de los ríos (Sánchez et 
al., 2011).

Migraciones*

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829)

Caracteres distintivos:
Su coloración es gris metálico con visos amarillentos, ver-
dosos y rojizos. El cuerpo y la cabeza son alargados y apla-
nados lateralmente. Su cabeza es triangular, con la boca 
grande y en posición superior, con dos barbillas cortas en la 
mandíbula inferior, que le sirven como órganos receptores 
para sobrevivir en ambientes bajos en oxígeno. Las aletas 
dorsal y anal son muy largas, esta última recorre más de la 
mitad del cuerpo, llegando muy cerca de la aleta caudal (Sa-
linas & Agudelo, 2000; Sánchez et al., 2011; Álvarez-León 
et al., 2012; García-Dávila et al., 2018). Para el Amazo-
nas colombiano, se han encontrado individuos de una talla 
máxima de 76 cm LE (Álvarez-León et al.,2012).

Distribución: se encuentra en la cuenca del Amazonas, en 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana Francesa y Guyana 
(Sánchez et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Historia natural: habita cerca de las orillas de las playas 
(ríos), también en lagunas, caños y quebradas, tanto en 
aguas blancas como en aguas negras. Su dieta es omnívo-
ra oportunista, se alimentan principalmente de insectos (co-
leópteros), arañas y peces pequeños, pero ocasionalmente 
consumen también anfibios y reptiles (Barthem & Goulding, 
2007; Sánchez et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Usos Ocasional

Fam
ilia A

nostom
idae

Lisa o ratón
Schizodon fasciatus Spix y Agassiz, 1829

Caracteres distintivos:
El cuerpo es alargado. La coloración de fondo blanco, con 
cuatro franjas negras verticales sobre los flancos y, también 
presenta una mancha negra en la base de la aleta caudal. 
Posee una boca en posición terminal. Tiene entre 42 y 45 
escamas en la línea lateral. Su longitud alcanza hasta los 
40 cm LE (Gutiérrez et al., 2007; Sánchez-Duarte & Lasso, 
2011; García-Dávila et al., 2018).

Distribución: se distribuye en las cuencas del Amazonas 
y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil 
y Guyana Francesa (Sánchez-Duarte & Lasso, 2011; Gar-
cía-Dávila et al., 2018).

Historia natural: habita en el cauce principal de los ríos, 
arroyos y lagunas de inundación de aguas blancas, donde 
se mueve en cardúmenes, prefieren también sitios de paliza-
das (Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006). Su dieta 
es herbívora, se alimenta principalmente de frutos, semillas, 
hojas de plantas acuáticas y algas (Sánchez-Duarte & Lasso, 
2011; García-Dávila et al., 2018).

*(Usma et al., 2009).

Usos Migraciones*Migraciones*

*Menos de 100 km (Barthem
& Goulding, 2007).

Ilustración: 
Estefanía Rodríguez García.

Foto: Archivo particular.
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Leporinus friderici (Bloch, 1794)

Caracteres distintivos:
Parte superior de la cabeza y el dorso gris oscuro, blanco 
rosáceo en el vientre, algunas escamas de los flancos amari-
llentas. Presenta tres manchas circulares negras en los costa-
dos; la primera en la base de la aleta caudal (cola) y la últi-
ma debajo de la aleta dorsal. Las aletas dorsal y caudal son 
transparentes, mientras que las pectorales y ventrales son 
amarillentas (Morales-Betancourt et al., 2011; García-Dávi-
la et al., 2018). Su longitud alcanza los 30 cm LE y 500 g de 
peso (Santos et al., 1984; Galvis et al., 2006).

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Gu-
yana Francesa, Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago (Mora-
les-Betancourt et al., 2011).

Historia natural: prefiere las partes profundas de los caños 
y arroyos. Se mueven contracorriente en grupos pequeños 
de tres o cuatro individuos. Se alimenta principalmente de 
insectos, otros invertebrados y también de materia vegetal 
como frutos, semillas y algas (Morales-Betancourt et al., 
2011; García-Dávila et al., 2018).

Usos

Fam
ilia Bryconidae

Sábalo
Brycon amazonicus (Agassiz, 1829)

Caracteres distintivos:
Las aletas pectorales, pélvicas y la caudal son generalmente 
oscuras y, presenta también una sombra oscura en la base 
de la aleta anal. Las escamas son grandes y tienen los bor-
des oscuros. La línea lateral está conformada por 69 a 80 
escamas. Es un pez de tamaño mediano, su largo puede 
variar entre 35 y 60 cm LE y su peso entre 1 y 2 kg (Salinas 
& Agudelo, 2000; Usma & Morales-Betancourt, 2011; Gar-
cía-Dávila et al., 2018).

Distribución: se encuentra en las cuencas de los ríos Ama-
zonas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Brasil y Guyana (Salinas & Agudelo, 2000; Usma & Mora-
les-Betancourt, 2011).

Historia natural: habita tanto en el cauce principal de los 
ríos, así como en caños y lagunas. Los adultos son más 
abundantes en aguas negras. Es omnívoro, su alimentación 
se basa en insectos, restos de materia vegetal como frutos 
y semillas, y pequeños peces (Barthem & Goulding, 2007; 
Usma & Morales-Betancourt, 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Usos Ocasional

Foto: Aniello Barbarino.

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Foto: Clinton & Charles Robertson.
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Foto: Johannes Pfleiderer.
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Brycon cephalus (Günther, 1869)

Caracteres distintivos:
El dorso es de color plateado oscuro y la parte superior de 
la cabeza rojiza. Tiene una mancha humeral oscura y re-
dondeada ubicada tras el opérculo. Presenta una banda os-
cura que se extiende desde la base de la aleta ventral hasta 
la parte proximal del lóbulo superior de la aleta caudal. Su 
longitud alcanza los 25 cm LE con un peso de 400 gr (Mo-
rales-Betancourt et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar 
CLY en Ecuador, se han registrado tallas de hasta 30 cm LE 
(Talla Promedio de Captura-TPC= 22,1 cm); WCS, 2012.

Distribución: se encuentra en la cuenca del Amazonas, en 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Morales-Betancourt et al., 
2011).

Historia natural: habitan principalmente en las lagunas de 
inundación y en los caños. Los adultos son más abundantes 
en aguas negras, mientras que los juveniles prefieren aguas 
blancas. Son omnívoros, consumen frutos, semillas y tam-
bién insectos (Salinas & Agudelo, 2000; Barthem & Goul-
ding, 2007; Morales-Betancourt et al., 2011).

Sábalo
Brycon melanopterus (Cope, 1872)

Caracteres distintivos:
Las aletas son casi transparentes. Tiene una mancha hume-
ral grisácea y ovalada ubicada tras el opérculo. Presenta una 
banda oscura oblicua y continua muy característica, que se 
extiende desde la base de la aleta anal hasta la parte distal 
del lóbulo superior de la aleta caudal. Alcanza una longi-
tud de 42 cm LE y 2 kg de peso (Salinas & Agudelo, 2000; 
Gil-Manrique et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar 
CLY en Ecuador, se han registrado tallas de hasta 40 cm LE 
(TPC= 28,3 cm); WCS, 2012.

Distribución: se encuentra en la cuenca del Amazonas, en 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Gil-Manrique et 
al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Historia natural: ocupan los ríos principales, tributarios y 
quebradas. Es un pez pelágico que se mueve principalmente 
en las capas superficiales de los cuerpos de agua. Son om-
nívoros, consumen frutos, semillas, flores, insectos, lombri-
ces y peces pequeños (Salinas & Agudelo, 2000; Barthem & 
Goulding, 2007; Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila 
et al., 2018).

Usos Ocasional

Foto: Eduardo Toral/WCS.

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*
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Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)

Caracteres distintivos:
La gamitana es el segundo pez de escama más grande de 
la Amazonía después del paiche (Arapaima gigas). El dorso 
y los lados del cuerpo son de color oliváceo oscuro, el vien-
tre blanquecino y las aletas generalmente negras. La parte 
ventral está cubierta por sierras. La aleta adiposa y la caudal 
tienen radios osificados, a diferencia del género Piaractus en 
los que son de consistencia carnosa. Alcanzan longitudes de 
82 cm LE y 15 kg de peso (Salinas & Agudelo, 2000; Agude-
lo et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Brasil (Salinas & Agudelo, 2000; Agudelo et al., 2011).

Historia natural: ocupan los ríos principales, tributarios, 
lagunas y planos de inundación tanto de aguas blancas y 
aguas negras. Es un pez omnívoro, los alevines y juveniles 
se alimentan de zooplancton, larvas, crustáceos y algas; 
mientras que los adultos consumen principalmente frutos, 
semillas, hojas y zooplancton como complemento (Salinas & 
Agudelo, 2000; Barthem & Goulding, 2007; Agudelo et al., 
2011; García-Dávila et al., 2018).

Fam
ilia Serrasalm

idae

Palometa roja 
Mylossoma albiscopum (Cope, 1872)

Caracteres distintivos:
Cuerpo de color ceniza plateado y comprimido lateralmente. 
Cabeza pequeña, elevada y con ojos grandes. Presenta una 
mancha oscura sobre el opérculo. Espina predorsal ausente. 
La aleta dorsal con 17 a 19 radios, la aleta adiposa es pe-
queña y la aleta anal bastante prominente, muy escamada 
y con bordes de tono anaranjado. Tienen de 18 a 22 sierras 
ventrales. Alcanza longitudes de hasta 25 cm LE (Gil-Man-
rique et al., 2011; García-Dávila et al., 2018). En la región 
del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han registrado tallas de 
hasta 30 cm LE (TPC= 17,3 cm); WCS, 2012.

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina, Paraguay y Brasil (Salinas & Agudelo, 2000; 
Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Historia natural: habita en aguas blancas y negras, prin-
cipalmente en lagunas y zonas de inundación. Se mueven 
en cardúmenes por el perfil intermedio del cuerpo de agua. 
Son omnívoros, con una preferencia por los frutos y semillas, 
sin embargo, consumen también larvas, insectos, hojaras-
ca y detritos (Salinas & Agudelo, 2000; Barthem & Goul-
ding, 2007; Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila et al., 
2018).

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*Usos Usos

*(Usma et al., 2009). Realizan también movimientos laterales desde el ca-
nal del río principal hacia las lagunas aledañas y las zonas de bosque 
inundado (Salinas & Agudelo, 2000).

Ocasional Migraciones*

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.

Foto: Jonathan Ready.
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Palometa blanca
Mylossoma aureum (Agassiz, 1829)

Caracteres distintivos:
Cuerpo de color plateado, discoidal y comprimido lateral-
mente. Cabeza pequeña, elevada y con ojos grandes. La 
aleta dorsal es transparente, la aleta adiposa pequeña y la 
aleta anal muy prominente. Tienen de 10 a 15 sierras entre 
la base de las aletas ventrales y sierras dobles que rodean el 
ano. Alcanza longitudes de hasta 40 cm LE (Salinas & Agu-
delo, 2000; Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina y Brasil (Salinas & Agudelo, 2000; Gil-Manrique 
et al., 2011).

Historia natural: prefieren los ríos de aguas blancas y se 
mueven en cardúmenes principalmente por la capa de agua 
superficial. Son omnívoros, con una preferencia por los fru-
tos, semillas, flores y hojas (Salinas & Agudelo, 2000; Bar-
them & Goulding, 2007; García-Dávila et al., 2018).

Usos Ocasional Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Foto: Clinton & Charles Robertson.
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Paco, cachama o pacu
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)

Caracteres distintivos:
El paco es uno de los dos characinos amazónicos más gran-
des. Su cuerpo tiene forma de rombo. En los adultos, la parte 
superior de la cabeza y el dorso es de color grisáceo, mien-
tras que el abdomen es blanquecino con ligero tono naranja. 
Los adultos y juveniles tienen una mancha oscura en la mitad 
del opérculo. Presenta tonalidades anaranjadas o rojizas en 
la parte anterior del abdomen. La aleta adiposa es carnosa 
y la parte ventral no presenta sierras. Alcanzan una longi-
tud de 72 cm LE (Salinas & Agudelo, 2000; Agudelo et al., 
2011).

Distribución: habita en la cuenca del Amazonas, en Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Salinas & 
Agudelo, 2000; Agudelo et al., 2011).

Historia natural: se encuentran en los ríos principales, tribu-
tarios, caños y principalmente en lagunas de aguas negras 
y blancas donde son frecuentes. Los juveniles se encuentran 
comúnmente entre las raíces de las macrófitas (vegetación 

flotante). Están adaptados a ambientes pobres en oxígeno 
mediante la modificación de sus labios, que permiten el in-
tercambio de gases en la superficie del agua (Salinas & Agu-
delo, 2000; Landines & Mojica 2005; Barthem & Goulding, 
2007; Agudelo et al., 2011). 

Es una especie omnívora, alimentándose principalmente de 
frutos, semillas y gramíneas, pero complementa su dieta con 
insectos, crustáceos, algas y plancton (Salinas & Agudelo, 
2000; Barthem & Goulding, 2007; Agudelo et al., 2011; 
García-Dávila et al., 2018).

Foto: Victor Utreras B./WCS.

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*
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Piraña roja o piraña
Pygocentrus nattereri Kner, 1858

Caracteres distintivos:
El cuerpo es comprimido lateralmente y de color gris iridis-
cente, excepto la mandíbula inferior, las aletas pectorales, 
la zona ventral y la aleta anal, que son de color anaranjado 
intenso o rojizo. Los flancos presentan pequeñas manchas 
negras redondeadas. La aleta dorsal y la caudal son gris os-
curo. La cabeza es corta y robusta; la boca se caracteriza por 
presentar una mandíbula inferior prominente dirigida hacia 
arriba, con una serie de dientes muy afilados y cortantes en 
cada maxila. La aleta anal está bien desarrollada. Tiene en-
tre 76 y 89 escamas en la línea lateral. Su longitud alcanza 
los 30 cm LE con un peso de 500 g (Salinas & Agudelo, 
2000; Sánchez-Duarte & Lasso, 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Distribución: se encuentra en la cuenca del Amazonas, en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, y Gu-
yana, pero también están presentes en Paraguay, Uruguay, 
Argentina (Sánchez-Duarte & Lasso, 2011).

Historia natural: habita en ríos, caños y principalmente en 
lagunas, donde se mueven en las capas superficiales de la 
columna de agua. Su dieta es carnívora ictiófaga, se alimen-
ta principalmente de peces vivos, ocasionalmente consume 
también aves (Sánchez-Duarte & Lasso, 2011).

Piraña negra o piraña
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)

Caracteres distintivos:
Cuerpo romboidal, comprimido lateralmente y de color gris 
homogéneo. La base de la aleta caudal (cola) con una franja 
negra, así como también su borde es de color negro. La par-
te superior del ojo presenta un característico color rojo. La 
boca es alargada, con la mandíbula inferior sobresaliendo 
más que la superior, posee dientes muy fuertes y cortantes. 
Presenta sierras en la zona ventral. Tiene entre 76 y 104 es-
camas en la línea lateral. Su longitud alcanza hasta 42 cm LE 
y supera los 600 g de peso (Salinas & Agudelo, 2000; Mo-
rales-Betancourt & Lasso, 2011; García-Dávila et al., 2018).

Distribución: se distribuye en las cuencas del Amazonas y 
el Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Guyana y también está 
presente en Argentina (Morales-Betancourt & Lasso, 2011).

Historia natural: se encuentra en el cauce de los ríos princi-
pales, también en lagunas y zonas de inundación. Su dieta 
es ictiófaga, se alimenta principalmente de peces vivos, pero 
ocasionalmente consume también invertebrados, insectos y 
frutos (Salinas & Agudelo, 2000; Morales-Betancourt & Las-
so, 2011; García-Dávila et al., 2018).

Usos Migraciones Usos Migraciones

Foto:
Alexander Urbano-Bonilla.

Ilustración:
David Rodríguez.
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Pechito o dondo sardina
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)

Caracteres distintivos:
El cuerpo es corto y alto, con un abultamiento en la región 
pectoral. Su coloración es gris plateado. A lo largo de la 
parte media del cuerpo presenta unas bandas longitudinales 
oscuras. Tiene entre 34 y 37 escamas a lo largo de la línea 
lateral. En la parte media de la aleta caudal (cola) presenta 
un filamento oscuro y alargado que sobresale. Alcanza los 
25 cm de longitud y un peso de 250 g (Salinas & Agude-
lo, 2000; Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Distribución: está presente en la cuenca del Amazonas, en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Guya-
na (Gil-Manrique et al., 2011).

Historia natural: habita en aguas blancas y negras, se mue-
ve por la capa superficial del cuerpo de agua cerca de los 
márgenes de los ríos (Salinas & Agudelo, 2000; Gil-Manri-
que et al., 2011). Es omnívora, se alimenta de frutos, semi-
llas, insectos y peces pequeños (García-Dávila et al., 2018). 

Yawarache o yawarachi
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)

Caracteres distintivos:
Cuerpo de color gris oscuro en el dorso, aclarándose en los 
lados y el vientre. Presenta entre 85 a 120 escamas peque-
ñas a lo largo de la línea lateral. Entre las aletas pélvicas y 
la cloaca presenta una quilla media bien desarrollada y no 
aserrada. La base de los radios medios de la aleta caudal es 
transparente. Alcanza una longitud de 27 cm LE y un peso de 
283 g (Galvis et al., 2006; Lasso et al., 2011; García-Dávila 
et al., 2018). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, 
se han registrado tallas de hasta 31 cm LE (TPC= 19,7 cm); 
WCS, 2012.

Distribución: está presente en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Brasil (Lasso et al., 2011).

Historia natural: se encuentra en el cauce principal de los 
ríos, quebradas y también en lagunas. Se alimenta de detri-
tus, compuesto especialmente de algas, esporas de hongos 
y rotíferos, también de invertebrados que están en el cieno 
(Arce & Sánchez, 2002; Lasso et al., 2011; García-Dávila et 
al., 2018).

Usos Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración:
David Rodríguez.

Foto:
Carvajal-Vallejos.
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Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829)

Pez perro o dientón
Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819)

Caracteres distintivos:
Cuerpo comprimido lateralmente y de color gris claro o pla-
teado. Todas las aletas son hialinas (transparentes). Presenta 
una quilla a nivel del vientre, que se extiende desde la región 
postorbital hasta la base de la aleta anal. La aleta caudal 
(cola) es bifurcada. Con 83 a 105 escamas en la línea late-
ral. Alcanza una longitud de 20 cm LE y un peso de 108 g 
(Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; Lasso et al., 
2011).

Distribución: está presente en la cuenca del Amazonas, en 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Lasso et al., 2011; 
García-Dávila et al., 2018).

Historia natural:  habita en lagunas y zonas de inundación 
de aguas blancas y negras. Se mueve por la capa más pro-
funda de los cuerpos de agua. Se alimenta de detritus com-
puesto por algas y por esporas de hongos (Salinas & Agude-
lo, 2000; Arce & Sánchez 2002; Lasso et al., 2011).

Caracteres distintivos:
Cuerpo alargado y comprimido lateralmente, de color pla-
teado, con manchas amarillentas sobre el dorso y con es-
camas diminutas. El primer par de dientes anteriores de la 
mandíbula inferior son muy largos (de entre 6 y 8 cm). Pre-
senta una mancha redondeada de color negro detrás de la 
abertura branquial. El borde de la aleta adiposa también de 
color negro. La porción terminal de la aleta caudal (cola) es 
más oscura que en la base. Alcanzan una longitud de hasta 
100 cm LE y 14 kg de peso (Salinas & Agudelo, 2000; Gar-
cía-Dávila et al., 2018). En la región del Sitio Ramsar CLY en 
Ecuador, se han registrado tallas de hasta 65 cm LE (TPC= 
35,2 cm); WCS, 2012.

Distribución: está presente en la cuenca del Amazonas, en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Salinas 
& Agudelo, 2000; Lasso et al., 2011).

Historia natural:  habita en el cauce de los ríos principales 
de aguas blancas y también en caños y lagunas de inunda-
ción; se mueven en las capas de agua superficial. Es un pez 
carnívoro - piscívoro, se alimenta principalmente de sardinas 
de la Familia Characidae (Salinas & Agudelo, 2000; Lasso et 
al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Usos Migraciones Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*Ocasional

Foto:
Earth of animals.

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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*Alrededor de 100 km (Barthem &
Goulding, 2007).
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Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829)

Caracteres distintivos:
Su cuerpo es alargado y cilíndrico, de un fondo de color café 
claro, sobre el cual se distingue una banda longitudinal café 
oscura a nivel de la línea media del cuerpo, que va desde 
detrás del opérculo hasta la base de la aleta caudal (cola). 
Presenta también dos franjas oscuras horizontales que van 
desde el ojo hasta el opérculo. También se distingue una 
mancha opercular. Su cabeza es ancha y redondeada, con 
la boca en posición terminal. Tiene entre 32 a 37 escamas 
en la línea lateral. Sin aleta adiposa (Galvis et al., 2006; 
Sánchez-Duarte et al., 2011; García-Dávila et al., 2018). Al-
canza una longitud de 33 cm LE y un peso de 382 g (Salinas 
& Agudelo, 2000).

Distribución: se encuentra en ríos de América Central y del 
Sur, en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argen-
tina, Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad 
y Tobago y, Venezuela (Sánchez-Duarte et al., 2011; Gar-
cía-Dávila et al., 2018).

Historia natural: se encuentra prácticamente en todos los 
cuerpos de agua, es muy común en palizadas y moretales. 
Se encuentra en el perfil de agua más superficial (Salinas & 
Agudelo, 2000; Sánchez-Duarte et al., 2011). Se alimenta 
principalmente de peces (García-Dávila et al., 2018).

Guanchiche, dormilón o pashin
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Caracteres distintivos:
Cuerpo cilíndrico y alargado. Coloración pardo verdoso en 
el dorso y los flancos, mientras que la parte ventral es blanco 
rosáceo. La boca con dos o tres dientes caninos en la parte 
anterior. Las aletas presentan varias manchas oscuras irre-
gulares. No presenta aleta adiposa. Alcanzan longitudes de 
hasta 40 cm LE (Salinas & Agudelo, 2000; Lasso et al., 2011; 
García-Dávila et al., 2018). En la región del Sitio Ramsar 
CLY en Ecuador, se han registrado tallas de hasta 42 cm LE 
(TPC= 25,1 cm); WCS, 2012.

Distribución: presenta una amplia distribución que incluye 
desde Costa Rica hasta Argentina ocupando la mayoría de 
las cuencas hidrográficas (Salinas & Agudelo, 2000; Lasso 
et al., 2011).

Historia natural: se encuentra en varios tipos de hábitats, 
desde los ríos de pie de montaña hasta los de tierras bajas. 
Soporta un rango amplio de temperatura y tiene respiración 
aérea facultativa. Habita tanto en ríos como en lagunas, pre-
firiendo aguas calmadas como igapos y los márgenes de los 
ríos. Son piscívoros, consumen sardinas, viejas y otros peces; 
también se alimentan de camarones, larvas e insectos (Sali-
nas & Agudelo, 2000; Barthem & Goulding, 2007; Lasso et 
al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Foto:
Jorge E. García-Melo.

Usos Migraciones Usos Migraciones*

Foto:
Jorge E. García-Melo.
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Prochilodus nigricans Agassiz, 1829

Caracteres distintivos:
Cuerpo fusiforme de coloración cenizo – plateado. La boca 
es protráctil, con los labios carnosos a modo de ventosa. La 
aletas dorsal, anal y caudal presentan numerosas manchas 
oscuras irregulares. Con 37 a 43 escamas en la línea lateral. 
Alcanzan una longitud de 50 cm y un peso de 3 kg (Gon-
zález-Cañón et al., 2011; García-Dávila et al., 2018). En la 
región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han registrado 
tallas de hasta 50 cm LE (TPC= 25,7 cm); WCS, 2012.

Distribución: se encuentra en la cuenca del Amazonas, en 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (González-Cañón 
et al., 2011).

Historia natural: prefieren los ríos de aguas blancas y se 
mueven en grandes cardúmenes por el perfil superficial y 
subsuperficial del agua, principalmente durante las migra-
ciones de desove, a inicios de las inundaciones (aguas al-
tas) y también durante las migraciones dispersas durante la 
época de aguas bajas (Salinas & Agudelo, 2000; Barthem & 
Goulding, 2007; González-Cañón et al., 2011). Se alimen-
tan de detritos orgánicos, algas verdes azuladas, euglenófi-
tos y algas verdes, zooplancton, microorganismos, materia 
orgánica en descomposición y succionan barro (Salinas & 
Agudelo, 2000; García-Dávila et al., 2018).

Fam
ilia Sciaenidae

Corvina
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)

Caracteres distintivos:
Cuerpo de color plateado y blanco en el vientre, con una 
mancha oscura en la base de la aleta pectoral. La mitad 
posterior de la aleta dorsal es blanda y está cubierta de esca-
mas. La segunda espina de la aleta anal es corta. Las esca-
mas de la línea lateral son considerablemente más grandes. 
Alcanza una longitud de hasta 70 cm LE (García-Dávila et 
al., 2018). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se 
han registrado tallas de hasta 70 cm LE (TPC= 27,1 cm); 
WCS, 2012.

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
el Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina, Brasil, Guyana Francesa, Surinam y Guyana (Or-
tega-Lara et al., 2011).

Historia natural: habita en los ríos principales, caños y lagu-
nas. Se mueve por las capas de agua más profundas. Se en-
cuentra tanto en aguas blancas como en aguas negras, pero 
prefiere estas últimas. Se alimenta principalmente de peces, 
pero consume también de camarones, lombrices e insectos 
(Salinas & Agudelo, 2000; Santos et al., 2006; Barthem & 
Goulding, 2007; Ortega-Lara et al., 2011; García-Dávila et 
al., 2018). 

Foto:
Jorge E. García-Melo

Usos Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Foto:
Museu do Cerrado.

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*
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Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

Caracteres distintivos:
Cuerpo achatado lateralmente, de coloración marrón olivá-
ceo, alternando con tonos amarillentos, sobre la base de la 
aleta caudal (cola) presenta un ocelo negro rodeado por un 
círculo anaranjado. Boca grande y terminal, la mandíbula 
superior se proyecta por delante de la inferior. Los ojos gran-
des y ubicados en posición lateral. La base de la aleta anal 
es escamada y posee espinas. Las aletas dorsal y anal son 
grandes y se alargan hacia la cola. La aleta caudal es re-
dondeada. Su longitud alcanza los 20 cm LE y 1 kg de peso 
(Salinas & Agudelo, 2000; Lasso et al., 2011)

Distribución: se distribuye en la cuenca del Amazonas, en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Para-
guay (Lasso et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Historia natural: habita principalmente en lagunas, caños 
y remansos de aguas negras. Su dieta es omnívora, consu-
me peces pequeños, crustáceos, moluscos, insectos, algas 
y semillas (Salinas & Agudelo, 2000; Barthem & Goulding, 
2007; Lasso et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).
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Tucunare o tucunari
Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831

Caracteres distintivos:
Cabeza, dorso y flancos de color verde oliváceo, combinado 
con tonos amarillentos y blanco en el vientre; presenta tam-
bién tres manchas oscuras sobre el dorso, que inician desde 
la base de la aleta dorsal. En la base de la aleta caudal 
(cola) tiene un ocelo negro rodeado por un anillo amarillo y 
blanco muy característico. Boca grande, prognata y con los 
labios gruesos, ojos grandes. Alcanza una longitud de 80 
cm LE y los 2 kg de peso (Salinas & Agudelo, 2000; Galvis 
et al., 2006; Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Distribución: se distribuye en la cuenca del Amazonas y el 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y 
Guyana Francesa (Gil-Manrique et al., 2011; García-Dávila 
et al., 2018).

Historia natural: habita en el cauce principal de los ríos, 
pero también en caños y lagunas de inundación de aguas 
negras. En la época de aguas bajas, se encuentran cerca de 
las playas en los canales de los grandes ríos, generalmente 
se refugia en los remansos entre los palos sumergidos. Se 
alimenta principalmente de peces, pero consume también 
crustáceos, moluscos, lombrices e insectos (Salinas & Agude-
lo, 2000; Barthem & Goulding, 2007; Gil-Manrique et al., 
2011; García-Dávila et al., 2018).

Usos Migraciones Usos Migraciones

Foto:
Fernando Trujillo.

Ilustración:
David Rodríguez.
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Chuti
Crenicichla anthurus (Cope, 1872)

Caracteres distintivos:
Su cuerpo es alargado y de tono amarillento, con manchas 
irregulares oscuras sobre la cabeza y el dorso. Presenta una 
franja central oscura a lo largo del cuerpo, desde el borde 
anterior de la boca hasta el final de la aleta caudal (cola). 
Tiene también un ocelo al inicio de la aleta caudal, de color 
negro en el centro y bordeado de un anillo amarillo. Alcanza 
una longitud de 22 cm LE y un peso de 120 g (Lasso et al., 
2011).

Distribución: se distribuye en las cuencas del Amazonas y 
el Orinoco (Maldonado-Ocampo et al., 2008; Lasso et al., 
2011).

Historia natural: habita principalmente en ríos, caños y la-
gunas de aguas negras (Lasso et al., 2011).

Fam
ilia C

ichlidae 

Vieja
Satanoperca jurupari (Heckel, 1840)

Caracteres distintivos:
Cuerpo de color verde claro, con una franja oscura central 
que va desde detrás del opérculo hasta la base de la aleta 
caudal (cola) y una mancha circular oscura en la base su-
perior de la aleta caudal. Boca prognata, ojos grandes y 
aleta dorsal prominente. Alcanza una longitud de 25 cm LE 
y un peso de 220 g (Lasso et al., 2011; García-Dávila et al., 
2018).

Distribución: está presente en la cuenca del Amazonas, en 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Guyana Francesa 
(Lasso et al., 2011).

Historia natural: habita principalmente en caños, quebra-
das y lagunas de aguas negras. Se alimenta de materia ve-
getal, sedimentos, invertebrados y larvas de insectos acuáti-
cos (Castellanos, 2000; Lasso et al., 2011; García-Dávila et 
al., 2018).

Usos Migraciones Usos Migraciones

Foto: Clinton & Charles Robertson.
Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.



| 52 | | 53 |

Fa
m

ili
a 

A
uc

he
ni

pt
er

id
ae

 

Bocón
Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766)

Caracteres distintivos:
Cuerpo de color verdoso a azulado sobre la cabeza y el dor-
so. La aleta dorsal y las pectorales amarillentas. Las aletas 
pélvicas, anal y caudal están muy vascularizadas y se tornan 
rojizas fuera del agua. La aleta caudal presenta dos bandas 
oscuras paralelas cerca del extremo y el vientre es de color 
blanco. La boca es redondeada y muy amplia, los ojos están 
ubicados a nivel lateral, cerca de la comisura de la boca. 
Alcanzan una longitud de 50 cm y un peso de hasta 2 kg (Sa-
linas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; Pineda-Arguello 
et al., 2011).

Distribución: se encuentran en ríos de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bra-
sil, Guyana Francesa, Surinam y Guyana (Pineda-Arguello 
et al., 2011).

Historia natural: habita tanto en los ríos grandes como en  
lagunas, en zonas de corriente lenta, junto a troncos o en 
vegetación sumergida. Se alimentan de peces, moluscos, 
crustáceos, insectos y otros invertebrados (Salinas & Agude-
lo, 2000; Galvis et al., 2006; García-Dávila et al., 2018).

Fam
ilia D

oradidae

Turushuqui o bagre hueso
Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)

Caracteres distintivos:
Cuerpo robusto y alto. La cabeza y dorso de color marrón 
oscuro, los flancos negro rojizo y el vientre beige. Boca re-
dondeada con labios gruesos, barbillas maxilares cortas y 
ojos grandes. Aleta dorsal y pectorales gruesas, con espinas 
fuertes y aserradas. La aleta adiposa es baja, alargada y 
en forma de quilla. Presenta una fila de placas o escudos 
laterales fuertes, cada una terminada en una espina dirigida 
hacia atrás. Alcanzan los 100 cm de longitud y un peso de 5 
kg (Salinas & Agudelo, 2000; Castro Lima et al., 2011; Gar-
cía-Dávila et al., 2018). En la región del Sitio Ramsar CLY en 
Ecuador, se han registrado tallas de 85 cm LE (WCS, 2012).

Distribución: se distribuye en la cuenca del Amazonas, en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Guya-
na (Salinas & Agudelo, 2000; Castro Lima et al., 2011).

Historia natural: se encuentra en los ríos principales, tributa-
rios, caños y lagunas, tanto de aguas blancas como negras. 
Es más activo durante la noche cuando está en busca de ali-
mento el cual consiste en detritus, que puede contener frutos, 
flores, hojarasca e insectos, pero también consume moluscos 
y crustáceos (Salinas & Agudelo, 2000; Castro Lima et al., 
2011; García-Dávila et al., 2018).

Usos Ocasional Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Foto:
Jorge E. García-Melo.

Usos Migraciones*

* Desplazamientos de menos de 
100 km (Usma et al., 2009).

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Rhamdia sp. (Quoy & Gaimard, 1824)

Caracteres distintivos:
Las especies del género Rhamdia, se diferencian de otros 
bagres por presentar un doble pliegue labial, tres pares de 
barbillas cortas, borde orbital libre y, la aleta adiposa muy 
alargada con el margen posterior libre. R. quelen general-
mente tiene el cuerpo de color oscuro, las barbillas son más 
cortas que en R. muelleri y los lóbulos de la aleta caudal 
(cola) son de igual tamaño. Alcanzan los 40 cm de longitud 
(Rivas-Lara et al., 2011).

Distribución: se distribuye en varias cuencas hidrográficas, 
desde México hasta Argentina (Rivas-Lara et al., 2011).

Historia natural: ocupa muchos tipos de hábitats acuáticos. 
Son generalmente más activos durante la noche, mientras 
que en el día permanecen ocultos entre las palizadas, pie-
dras y la vegetación sumergida (Rivas-Lara et al., 2011).

Fam
ilia H

eptateridae

Ñangui o bagre
Rhamdia laukidi Bleeker, 1858

Caracteres distintivos:
Las especies del género Rhamdia, se diferencian de otros 
bagres por presentar un doble pliegue labial, tres pares de 
barbillas cortas, borde orbital libre y, la aleta adiposa muy 
alargada con el margen posterior libre. R. laukidi presenta 
múltiples poros sensoriales en la cabeza dispuestos en gru-
pos, espinas pectorales aserradas, una banda oscura sobre 
la línea lateral, el lóbulo superior de la aleta caudal (cola) 
un poco más corto que el inferior, con entre 6 a 9 radios. 
Alcanza una longitud de 16 cm LE y 100 g de peso (Galvis et 
al., 2006; Rivas-Lara et al., 2011).

Distribución: está presente en varias cuencas hidrográficas 
desde México hasta Argentina (Rivas-Lara et al., 2011).

Historia natural: ocupa varios tipos de hábitats. Son más 
activos durante la noche, en el día permanecen ocultos entre 
las palizadas, piedras y la vegetación sumergida. Se alimen-
tan de insectos acuáticos, zooplancton, camarones y peces 
(Lasso 2004).

Ilustración: Paul Louis Oudart.

Usos Migraciones Usos Migraciones

Ilustración: Paul Louis Oudart.
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Fam
ilia Loricariidae

Carachama negra o raspabalsa
Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855)

Caracteres distintivos:
Cuerpo robusto, grande y de color oscuro, algo más claro 
sobre la cabeza. El vientre es claro, liso y con muchas man-
chas alargadas de color marrón. Se distingue de los otros 
loricaridos por presentar un gran número de radios en la 
aleta dorsal (de 12 a 14). Aleta dorsal con una espina y de 
10 a 13 rayos. Todas las aletas poseen manchas redondea-
das sobre los radios. Alcanzan una longitud de 50 cm (Gar-
cía-Dávila et al., 2018).

Distribución: está presente en la Amazonía de Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil (García-Dávila et al., 2018).

Historia natural: habitan en el fondo de las lagunas y los 
ríos, en lugares con sustratos blandos como limo o barro. Se 
alimentan de detritus, sedimentos, materia orgánica particu-
lada y microrganismos (García-Dávila et al., 2018).

Foto: Victor Utreras B./WCS.

Carachama o raspabalsa
Panaque schaeferi Luján, Hidalgo & Stewart, 2010

Caracteres distintivos:
Cuerpo robusto y alto, de color café claro. Boca redondeada 
con los labios gruesos y dientes en forma de cuchara. Aleta 
dorsal y pectorales gruesas, con espinas fuertes y aserradas 
en el primer radio. Aleta dorsal con 7 radios. Aleta adiposa 
presente, falcada y también con espinas. Presenta varias filas 
de placas o escudos laterales fuertes, cada uno terminado en 
espinas dirigidas hacia atrás. Alcanza hasta 70 cm de longi-
tud (Luján et al., 2010).

Distribución: está presente en la Amazonía de Ecuador, Perú 
y Brasil (Luján et al., 2010).

Historia natural: habita en los grandes ríos (principales y 
secundarios) de aguas blancas. Se encuentran en sustratos 
duros como piedras y troncos. Se alimentan ramoneando los 
sustratos en busca de detritos, que contiene perifiton, zoo-
bentos e insectos acuáticos.

Foto: Victor Utreras B./WCS.

Usos Ocasional Migraciones*

*(García-Dávila et al., 2018)

Usos Migraciones
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bagre* (*Bagre blanco en lengua Kichwa)
Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)

Caracteres distintivos:
La parte superior de la cabeza y el dorso son gris oscuro, 
mientras que el vientre es blanco. El labio superior sobrepasa 
ligeramente el inferior. Las barbillas o barbicelos superiores 
(maxilares) son largos y pueden alcanzar las 2/3 de la longi-
tud total. Los ojos son pequeños, ubicados en posición supe-
rior y muy cercanos entre sí. La línea lateral es muy marcada 
y sobresale en relieve. La aleta caudal es ahorquillada (en 
forma de horquilla), con los radios externos terminados en 
filamentos (Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; 
Agudelo et al., 2011).

El nombre de lechero se debe al líquido blanco que secretan 
las glándulas ubicadas en la base del primer radio duro de 
sus aletas pectorales, cuya función es desconocida (Salinas 
& Agudelo, 2000). Es el bagre de mayor tamaño del Ama-
zonas, alcanzando los 300 cm de longitud y 200 kg de peso 
(Agudelo et al., 2011); en la Amazonía peruana se registran 
tallas de 250 cm LE y 200 kg de peso (García-Dávila et al., 
2018); mientras que en la región del Sitio Ramsar CLY en 
Ecuador, se han registrado tallas de 182 cm LE y 76,36 kg 
de peso eviscerado (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina, Brasil, Surinam y Guyana Francesa (Agudelo et 
al., 2011).

Historia natural: se encuentra principalmente en los cauces 
de los grandes ríos de aguas blancas, pero también en tribu-
tarios de aguas negras y claras. Son frecuentes en el estuario 
del Amazonas, donde ocupan las zonas profundas (Barthem 
& Goulding, 1997; Salinas & Agudelo, 2000; Agudelo et al., 
2011). Su dieta incluye principalmente bagres y peces de 
escama que forman cardúmenes, ocasionalmente consumen 
también cangrejos y reptiles (Santos et al., 2006; Agudelo et 
al, 2011; García-Dávila et al., 2018).

OcasionalUsos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración: Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)

Caracteres distintivos:
Es la única especie de bagre de gran tamaño que posee la 
cabeza y el dorso (hasta la aleta dorsal) de color gris platea-
do, mientras que la región posterior y el vientre es rosáceo. 
La cabeza es achatada. Las barbillas o barbicelos superio-
res (maxilares) son los más cortos de todas las especies del 
género, no sobrepasan la cabeza. Los ojos son pequeños, 
están ubicados en posición superior y están cercanos entre 
sí. La aleta caudal es bastante ahorquillada, con los lóbulos 
externos proyectándose en filamentos (Barthem & Goulding, 
1997; Agudelo et al., 2000; Agudelo et al., 2011). Es tam-
bién uno de los bagres más grandes de las aguas dulces 
de Suramérica, con longitudes de hasta 192 cm (Barthem & 
Goulding, 1997). En la actualidad, se reportan longitudes de 
141 cm LE y 45 kg de peso para el Amazonas colombiano 
(Agudelo et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en 
Ecuador, se han registrado tallas de 165 cm LE y 10,23 kg de 
peso eviscerado (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: está presente en las cuencas del Amazonas y 
el Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil y Guyana Francesa (Salinas & Agudelo, 2000; Agude-
lo et al., 2011).

Historia natural: se mueven principalmente por los cauces 
de los grandes ríos de aguas blancas; son también frecuen-
tes en la zona del estuario del Amazonas (Barthem & Goul-
ding, 1997, 2007; Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 
2006; Agudelo et al., 2011).

Su dieta está compuesta por una amplia variedad de espe-
cies de peces; en su contenido estomacal se han encontrado 
también restos de reptiles y crustáceos (Agudelo et al., 2000; 
Santos et al., 2006; Agudelo et al., 2011).

OcasionalUsos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración:
François-Louis Laporte,
comte de Castelnau.
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kumal mota
Brachyplatystoma tigrinum (Britski, 1981)

Caracteres distintivos:
Es el único de los grandes bagres que se distingue por pre-
sentar entre 13 a 15 bandas laterales inclinadas (desde el 
dorso hasta el vientre), de color café oscuro, sobre un fondo 
blanco o beige; este patrón incluye también la aleta adiposa, 
la anal y la aleta caudal. La cabeza es achatada, más ancha 
que larga y de color café oscuro; las barbillas o barbice-
los son relativamente cortos; los ojos se ubican en posición 
superior y están cercanos entre sí; el opérculo es de forma 
triangular. La aleta caudal tiene los lóbulos puntiagudos, 
terminando en filamentos largos (Salinas & Agudelo, 2000; 
Galvis et al., 2006; Bonilla-Castillo et al., 2011).

Alcanzan longitudes de 69 cm y 3,2 kg de peso en el Ama-
zonas colombiano (Bonilla-Castillo et al., 2011). En la región 
del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han registrado tallas de 
70 cm LE (TPC= 54 cm) y un peso eviscerado de 2,27 kg 
(Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: está presente en la cuenca del río Amazonas, 
en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil (Bonilla-Castillo et al., 
2010c). En Ecuador está presente en las cuencas de los ríos 
Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 2010).

Usos Migraciones*

*(Usma et al., 2009).

Historia natural: habita frecuentemente en el cauce princi-
pal de los ríos de aguas blancas. Es un pez ictiófago, se 
alimenta principalmente de peces pequeños (Bonilla-Castillo 
et al., 2011).

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)

Caracteres distintivos:
Presenta una coloración gris verdosa en la cabeza y a lo 
largo del dorso; la región mentoniana y el vientre son de 
color blanco. Los ojos están en posición superior y cercanos 
entre sí. Las barbillas o barbicelos alcanzan hasta la parte 
media del cuerpo. Se distingue de las otras especies del gé-
nero principalmente por su aleta adiposa bien desarrollada y 
larga, casi el doble de la aleta anal. La aleta caudal es ahor-
quillada (en forma de horquilla), con los lóbulos de igual 
tamaño que se prolongan en filamentos (Salinas & Agudelo, 
2000; Galvis et al., 2006; 2000; Agudelo et al., 2011). Se 
reportan tallas de 61 cm LE y 4,0 kg de peso para el Amazo-
nas colombiano (Agudelo et al., 2011). En la región del Sitio 
Ramsar CLY en Ecuador, se han registrado tallas de 47 cm LE 
y un peso eviscerado de 2,27 kg (Utreras, 2010).

Distribución: se encuentra en las cuencas de los ríos Ama-
zonas, Orinoco y las Guyanas, incluyendo Venezuela, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa, 
Surinam y, Trinidad y Tobago (Salinas & Agudelo, 2000; 
Agudelo et al., 2011). En Ecuador está presente en las cuen-
cas de los ríos Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona 
(Utreras, 2010).

Historia natural: prefiere el cauce principal de los grandes 
ríos de aguas blancas y sus tributarios de mayor tamaño; 
es abundante en la sección de agua dulce del estuario del 
Amazonas; se considera relativamente rara en aguas negras 
y aguas claras.

Ocupa la sección superficial de la columna de agua (Salinas 
& Agudelo, 2000; Barthem & Goulding, 1997, 2007; Agu-
delo et al., 2011). Los adultos se alimentan principalmente 
de peces de escama que forman cardúmenes y también de 
pequeños bagres; sin embargo, consumen también crustá-
ceos, coleópteros, hojas y detritos (Salinas & Agudelo, 2000; 
Galvis et al., 2006; Agudelo et al., 2011).

Foto: Victor Utreras B./WCS.

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*
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cebolla bagre o huachi bagre
Brachyplatystoma platynemum Boulenger, 1898

Caracteres distintivos:
La parte superior de la cabeza y el dorso son de color gris, 
mientras que en los lados y el vientre es blanco. La cabeza 
es achatada y delgada; las barbillas o barbicelos son largos, 
aplanados y alcanzan la mitad del cuerpo; los ojos son muy 
pequeños, están ubicados en posición superior y están muy 
cercanos entre sí. La aleta caudal es ahorquillada (en forma 
de horquilla), con los lóbulos externos prolongados en fila-
mentos.

La piel está cubierta por una capa muco, característica que le 
da su nombre. En la cuenca del río Caquetá en Colombia, se 
han registrado longitudes de 150 cm LE y 5 kg de peso (Sa-
linas y Agudelo, 2000). En la región del Sitio Ramsar CLY en 
Ecuador, se han registrado tallas de 90 cm LE (TPC= 51,2) y 
5,45 kg de peso eviscerado (Utreras, 2010).

Distribución: se distribuye en las cuencas de los ríos Amazo-
nas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bo-
livia y Brasil (Leite et al., 2007; Bonilla-Castillo et al., 2011).

Historia natural: prefiere el cauce principal de los gran-
des ríos y lagunas de aguas blancas, incluyendo las zonas 

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

de agua dulce del estuario del Amazonas (Salinas & Agu-
delo, 2000; Barthem & Goulding, 2007; Bonilla-Castillo et 
al., 2011), siendo muy rara en aguas negras (Galvis et al., 
2006).

Su dieta se compone principalmente de peces, que com-
plementa con camarones y otros invertebrados (Barthem & 
Goulding, 2007; Bonilla-Castillo et al., 2011).

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)

Caracteres distintivos:
Se distingue de las demás especies de bagres porque su 
cuerpo presenta entre 9 y 11 bandas negras irregulares obli-
cuas, dispuestas sobre un fondo blanco amarillento que se 
extienden en los costados. 

La cabeza es achatada; las barbillas o barbicelos superiores 
(maxilares) alcanzan las aletas pectorales; los ojos son muy 
pequeños y están ubicados en posición superior y muy cer-
canos entre sí. La longitud de la base de la aleta adiposa es 
similar a la de la aleta anal; la aleta caudal es ahorquillada 
(en forma de horquilla), los lóbulos externos se proyectan en 
largos filamentos (Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 
2006; Bonilla-Castillo et al., 2011).

Para la Amazonía peruana se registran tallas de 60 cm y 7 
kg de peso (García-Dávila et al., 2018). En la región del Sitio 
Ramsar CLY en Ecuador, se han registrado tallas de 68 cm LE 
y 3,64 kg de peso eviscerado (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: está presente en las cuencas de los ríos Amazo-
nas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via y Brasil (Leite et al., 2007; Bonilla-Castillo et al., 2010d).

Historia natural: se encuentra en las zonas profundas de los 
cauces de los ríos principales y también en áreas de grama-
lotes; es más común en aguas blancas (Galvis et al., 2006; 
Salinas & Agudelo, 2000; Bonilla-Castillo et al., 2010d).

Se alimenta principalmente de peces pequeños y comple-
menta su dieta con materia vegetal (Salinas & Agudelo, 
2000; Santos et al., 2006).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración: 
Estefanía Rodríguez García.
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Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)

Caracteres distintivos:
La cabeza y el dorso presentan varios tonos de gris, mien-
tras que la parte ventral es de color blanco. Los lados del 
cuerpo y la aleta adiposa con varias manchas negras más o 
menos redondeadas. Las barbillas o barbicelos son largos y 
aplanados, los superiores (maxilares) se prolongan hasta la 
zona media de la aleta adiposa. El primer radio de las aletas 
dorsal y pectorales son flexibles, no punzantes y sin espinas. 
La base de la aleta adiposa es muy larga, se origina inme-
diatamente después del final de la aleta dorsal (Agudelo et 
al., 2000; Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; Bo-
nilla-Castillo et al., 2011; Lasso et al., 2011). 

En el Amazonas colombiano alcanzan los 70 cm LE (Boni-
lla-Castillo et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en 
Ecuador, se han registrado tallas de hasta 60 cm LE (TPC= 
33,7 cm) y un peso eviscerado de 4,55 kg (Utreras, 2010; 
WCS, 2012).

Distribución: se distribuye en las cuencas de los ríos Ama-
zonas y Orinoco, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Brasil (Salinas & Agudelo, 2000; Bonilla-Cas-
tillo et al., 2010). En Ecuador se encuentra en las cuencas de 

los ríos Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 
2010).

Historia natural: esta especie habita en las partes profundas 
del cauce principal de los ríos, también en lagunas y sitios 
asociados a gramalotes tanto en aguas blancas, negras y 
claras (Galvis et al., 2006; Barthem & Goulding, 2007; Bo-
nilla-Castillo et al., 2010). Se alimenta de peces, crustáceos, 
frutos y semillas. Es considerada una especie voraz, oportu-
nista y necrófaga, consumiendo restos de peces y de otros 
animales muertos. Es común encontrarlo en aguas cercanas 
a poblaciones ribereñas urbanas, donde se alimenta de des-
perdicios (Barthem & Goulding, 2007).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración: David Rodríguez.
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Caracteres distintivos:
Su cuerpo es comprimido lateralmente, de color azul acero 
en el dorso y blanco en el vientre. Las barbillas o barbicelos 
superiores (maxilares) son largos y achatados, en forma de 
cintas que se extienden hasta la aleta anal. La aleta dorsal y 
las pectorales tienen espinas no punzantes. La aleta adiposa 
es muy larga, se origina debajo de la aleta dorsal y llega casi 
hasta el pedúnculo caudal (Agudelo et al., 2000; Salinas & 
Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; Agudelo et al., 2011).

En el Amazonas colombiano alcanzan los 72,5 cm LE (Agu-
delo et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecua-
dor, se han registrado tallas de hasta 65 cm LE (TPC= 36,6) y 
un peso eviscerado de 1,82 kg (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: se encuentra en las cuencas de los ríos Ama-
zonas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Brasil y Guyana (Salinas & Agudelo, 2000; 
Agudelo et al., 2011).

En Ecuador se encuentra en las cuencas de los ríos Putuma-
yo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 2010).

Historia natural: frecuenta tanto el cauce de los ríos princi-
pales, como tributarios, caños y lagunas (Galvis et al., 2006; 
Agudelo et al., 2011). Se alimenta principalmente de peces 
y también de invertebrados como camarones, lombrices e 
insectos (Salinas & Agudelo, 2000; Santos et al., 2006; Agu-
delo et al., 2011; García-Dávila et al., 2018).

Mota blanca, playa mota
o shala mota
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829)

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Foto:
Victor Utreras.
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Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840)

Caracteres distintivos:
El cuerpo es robusto y la cabeza aplanada. Su coloración 
general es amarillenta, algo grisáceo sobre la cabeza y el 
dorso; presenta manchas redondeadas negras sobre los la-
dos del cuerpo. La boca es ancha, con la mandíbula inferior 
proyectada hacia adelante; las barbillas mentonianas inter-
nas están cerca de la punta de la boca. Los ojos son grandes. 
La aleta adiposa es prominente, más corta que la aleta anal. 
Puede alcanzar los 50 cm de longitud y 1 kg de peso (Galvis 
et al., 2006; Ramírez-Gil et al., 2011). 

En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han regis-
trado tallas de 60 cm LE (WCS, 2012).

Distribución: se distribuye en las cuencas de los ríos Ama-
zonas y Orinoco, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Guyana Francesa, 
Surinam y Guyana (Ramírez-Gil et al., 2011).

Historia natural: es común en lagunas y en ríos de corriente 
lenta. Se alimenta de peces pequeños, camarones y otros 
invertebrados acuáticos (Ramírez-Gil et al., 2011).

Picalón o bagrecito
Pimelodus blochii Valenciennes, 1840

Caracteres distintivos:
La coloración del dorso y los lados puede variar del gris os-
curo al pardo, mientras que el vientre es blanco. Algunos 
individuos presentan franjas horizontales oscuras sobre los 
lados. Las barbillas o barbicelos superiores (maxilares) son 
largos, pudiendo sobrepasar la aleta adiposa. La primera 
espina de las aletas es muy fuerte, excepto en la adiposa y 
la caudal. Alcanzan una longitud de 15 cm LE (Gil-Manrique 
et al., 2011).

Distribución:  habita en la cuenca del Amazonas, en Colom-
bia, Ecuador, Perú y Brasil.

Historia natural: es una especie bentónica de aguas blancas 
y negras, es común en lagunas y bosques inundados cerca 
de los gramalotes.Se alimenta de detritus, semillas, frutos, 
insectos y otros invertebrados (Salinas & Agudelo, 2000; 
Santos et al., 2006; Gil-Manrique et al., 2011; García-Dá-
vila et al., 2018).

Foto: Jorge E. García-Melo

OcasionalUsos Migraciones Usos

*Longitudinales y transfronterizas  
(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración: 
Estefanía Rodríguez García.
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Leiarius marmoratus (Gill, 1870)

Caracteres distintivos:
El cuerpo presenta manchas irregulares de color café obs-
curo sobre un fondo crema, cubriendo también las aletas y 
gran parte del vientre. La cabeza es casi tan ancha como lar-
ga, los ojos se ubican en posición superior y están distantes 
entre sí. Las barbillas o barbicelos maxilares (superiores) son 
largos, ligeramente aplanados y sobrepasan la aleta adipo-
sa. La aleta dorsal tiene una espina delantera seguida de 9 
a 10 radios. La longitud de la base de la aleta adiposa es 
mayor que la base de la aleta anal.

En el Amazonas colombiano alcanza los 78 cm de longitud 
y 5,2 kg de peso (Agudelo et al., 2000; Salinas & Agudelo, 
2000; Acosta-Santos et al., 2011; Lasso et al., 2011). En la 
región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han registrado 
tallas de 85 cm LE (TPC= 47,9 cm) y un peso eviscerado de 
6,82 kg (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: se encuentra en las cuencas del Amazonas y 
el Orinoco, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Brasil (Salinas & Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; 
Acosta-Santos et al., 2011).

En Ecuador se encuentra en las cuencas de los ríos Putuma-
yo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 2010).

Historia natural: frecuenta el cauce principal de los ríos, 
donde prefiere las zonas de aguas profundas; también en 
caños, zonas inundadas y áreas de gramalotes (Salinas & 
Agudelo, 2000; Acosta-Santos et al., 2011). Se alimenta de 
peces, camarones, invertebrados y algunas semillas (Salinas 
& Agudelo, 2000; Santos et al., 2006; Lasso et al., 2011).

Migraciones: es una especie que realiza migraciones loca-
les o de distancias cortas, menores a 100 km (Usma et al., 
2009).

Usos Migraciones*

*Desplazamientos de menos de 
100 km (Usma et al., 2009).

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Phractocephalus hemiliopterus (Bloch & Schneider, 1801)

Caracteres distintivos:
El cuerpo es robusto y la cabeza muy grande. Es el más vis-
toso de los grandes bagres de Sudamérica. La parte superior 
de la cabeza, el dorso y hasta casi la línea lateral es de color 
verde grisáceo; con puntos o pequeñas manchas negras so-
bre la cabeza y hasta la mitad del dorso; la zona dorsal pre-
senta rugosidades acanaladas. La parte inferior de los flan-
cos y el vientre son de color blanco amarillento que contrasta 
con el tono anaranjado intenso y negro de las aletas pares; 
la terminación de la aleta dorsal y la caudal igualmente ana-
ranjadas. Las barbillas o barbicelos maxilares no superan la 
aleta dorsal (Agudelo et al., 2000; Salinas & Agudelo, 2000; 
Galvis et al., 2006; Acosta-Santos et al., 2011). 

En el río Caquetá de la Amazonía colombiana se registran 
longitudes de 131 cm LE y 39 kg de peso (Acosta-Santos et 
al., 2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se 
han registrado tallas de 110 cm LE y 18,20 kg de peso evis-
cerado (Utreras, 2010). 

Distribución: habita en las cuencas de los ríos Amazonas 
y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil y Guyana (Barthem & Goulding, 1997; Salinas & Agu-
delo, 2000; Acosta-Santos et al., 2011).

Historia natural: se encuentra en el cauce principal de los 
grandes ríos y tributarios de aguas blancas y claras; tam-
bién en caños medianos, grandes y en lagunas (Galvis et al., 
2006; Acosta-Santos et al., 2011). 

Es un pez omnívoro que se alimenta de peces, incluyendo 
pequeños bagres, cangrejos, camarones y también de frutos 
carnosos y semillas (Salinas & Agudelo, 2000; Santos et al., 
2006).

OcasionalUsos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.



| 80 | | 81 |

Fa
m

ili
a 

Pi
m

el
od

id
ae Bagre doncella, damisela, capitán,

gabisuri, ñahuisapa bagre
Platynematichthys notatus (Jardine, 1841)

Caracteres distintivos:
El dorso es de color pardo grisáceo, con puntos negros dis-
tribuidos de manera aleatoria; los lados son gris plateado 
y el vientre blanco rosáceo. La cabeza es amplia y deprimi-
da en su parte frontal. Las barbillas o barbicelos superiores 
(maxilares) en forma de bandas anchas se extienden hasta 
la parte media de las aletas pectorales. El lóbulo inferior de 
la aleta caudal presenta una mancha negra muy distintiva en 
esta especie (Agudelo et al., 2000; Salinas & Agudelo, 2000; 
Bonilla-Castillo et al., 2011).

Alcanzan los 78 cm LE en el Amazonas colombiano (Boni-
lla-Castillo et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar CLY 
en Ecuador, se han registrado tallas de 75 cm LE y un peso 
eviscerado de 4,0 kg (Utreras, 2010).

Distribución: se distribuye en las cuencas de los ríos Amazo-
nas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via, Brasil y Guyana (Salinas & Agudelo, 2000; Bonilla-Cas-
tillo et al., 2011).

En Ecuador se encuentra en las cuencas de los ríos Putuma-
yo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 2010).

Historia natural: se encuentra en el cauce principal de los 
ríos tanto de aguas blancas, negras y claras, donde busca 
zonas profundas; se mueven también cerca de las playas 
(Salinas & Agudelo, 2000; Bonilla-Castillo et al., 2011).

Se alimenta principalmente de peces y, ocasionalmente de 
camarones y semillas (Salinas & Agudelo, 2000; Santos et 
al., 2006; García-Dávila et al., 2018).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855)

Caracteres distintivos:
Su coloración es gris en el dorso y blanco en el vientre. Los 
lados del cuerpo presentan una serie de líneas longitudinales 
delgadas de color blanco que se alternan con unas de color 
negro. Sobre el dorso, los lados y en las aletas presentan 
puntos de color negro. La aleta caudal (cola) siempre con 
puntos negros y con los lóbulos redondeados. 

Se registran tallas de 116 cm LE y 17 kg de peso en el Ama-
zonas colombiano (Agudelo et al., 2000; Salinas & Agudelo, 
2000; Agudelo et al., 2011). En la región del Sitio Ramsar 
CLY en Ecuador, se han registrado tallas de hasta 135 cm LE 
(TPC= 77,1 cm) y un peso eviscerado de 11,82 kg (Utreras, 
2010; WCS, 2012).

Distribución: está presente en la cuenca del río Amazonas, 
en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Salinas & Agu-
delo, 2000; Galvis et al., 2006; Agudelo et al., 2011). En 
Ecuador se encuentra en las cuencas de los ríos Putumayo, 
Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 2010).

Historia natural: se encuentra en los cauces de los ríos prin-
cipales, pequeños tributarios y caños; también en lagunas y 

bosques de inundación estacional (Salinas & Agudelo, 2000; 
Barthem & Goulding, 2007; Agudelo et al., 2011). Suelen 
moverse cerca de la superficie, se alimentan principalmen-
te de peces, aunque también consumen lombrices, insectos, 
cangrejos, ranas y semillas (Salinas & Agudelo, 2000; Agu-
delo et al., 2011).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración: David Rodríguez.
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Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840)

Caracteres distintivos:
la cabeza y el dorso son de color oscuro, mientras que el 
vientre es blanco. A lo largo del cuerpo, presenta una serie 
de bandas irregulares entrecruzadas de color negro o gris 
oscuro, que se conectan en el dorso con las del lado opuesto, 
pueden presentar puntos o manchas negras encerradas en 
estas bandas. La cabeza es larga y achatada. Las barbillas 
o barbicelos superiores (maxilares) son cortos y no sobrepa-
san la cabeza. Todas las aletas presentan puntos o manchas 
negras punteadas (Agudelo et al., 2000; Salinas & Agudelo, 
2000; Galvis et al., 2006; Sánchez-Páez et al., 2011). 

Se registran longitudes de 122 cm LE y 17,4 kg de peso 
eviscerado en el Amazonas colombiano (Sánchez-Páez et al., 
2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han 
registrado tallas de 110 cm LE y 11 kg de peso eviscerado 
(Utreras, 2010).

Distribución: está presente en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Brasil (Salinas & Agudelo, 2000; Sánchez-Páez et al., 2011).

Historia natural: habita en los cauces principales de los ríos 
de aguas blancas y bosques de inundación estacional; tam-

bién en sistemas hidrográficos y lacustres de aguas negras. 
Se mueven principalmente por la sección subsuperficial de la 
columna de agua (Salinas & Agudelo, 2000; Sánchez-Páez 
et al., 2011). 

Es una especie piscívora, consume principalmente peces de 
escama y algunas especies de anguilas, complementan su 
dieta con cangrejos y caracoles (Salinas & Agudelo, 2000). 
Son más activos durante las horas del crepúsculo y en la 
noche, cuando buscan sus presas cerca de las orillas (Santos 
et al., 2006).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración: 
Estefanía Rodríguez García.
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Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)

Caracteres distintivos:
El cuerpo es alargado. La parte superior de la cabeza y el 
dorso de color pardo o gris oscuro. Presenta una franja lon-
gitudinal negra (a cada lado), que inicia detrás del opérculo 
y se extiende hasta la aleta caudal (cola), bajo esta franja y 
el vientre predomina el color blanco. Todas las aletas son 
claras y algo translúcidas. La cabeza es grande y muy apla-
nada. La boca larga, con la mandíbula superior proyectada 
muy por delante de la inferior. Los ojos ubicados en posición 
lateral, detrás de la comisura de la boca. La base de la aleta 
dorsal es muy corta, mientras que la base de la aleta anal es 
larga. Alcanza una longitud de 46 cm LE (Salinas & Agudelo, 
2000; Agudelo et al., 2011).

Distribución: está presente en las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil (Salinas & Agudelo, 
2000; Agudelo et al., 2011).

Historia natural: son comunes en las lagunas, cerca a las 
zonas de gramalotes. Se alimentan de insectos, gusanos, 

crustáceos y de peces pequeños, pero también consumen 
semillas y detritos (Agudelo et al., 2011; García-Dávila et 
al., 2018).

Usos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Sorubimichthys planiceps (Spix & Agassiz, 1829)

Caracteres distintivos:
La cabeza es larga y aplanada, el cuerpo alargado y delga-
do. El dorso es de color cenizo hasta la línea lateral. La ca-
beza, dorso, aleta dorsal, aletas pectorales y la aleta adiposa 
presentan pequeñas manchas negras dispersas. Por debajo 
de la línea lateral hay una franja transversal blanca alarga-
da y bajo esta, una banda delgada paralela y oscura que 
va desde las aletas pectorales y alcanza la aleta caudal. La 
maxila sobrepasa ampliamente la mandíbula. Las barbillas 
o barbicelos superiores (maxilares) son largos y alcanzan la 
base de las aletas pélvicas, mientras que los inferiores (men-
tonianos) son cortos y no pasan el opérculo; las aletas pecto-
rales tienen una espina bastante notoria (Galvis et al., 2006; 
Acosta-Santos & Agudelo, 2011).

Para el Amazonas colombiano se reportan longitudes de 105 
cm LE y 8 kg de peso (Agudelo et al., 2000; Acosta-Santos & 
Agudelo, 2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecua-
dor, se han registrado tallas de 125 cm LE y 6,82 kg de peso 
eviscerado (Utreras, 2010).

Distribución: se encuentra en las cuencas de los ríos Ama-
zonas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Brasil y Argentina (Salinas & Agudelo, 2000; Acos-
ta-Santos & Agudelo, 2011).

Historia natural: es una especie relativamente común en los 
principales ríos de origen andino (aguas blancas) y, en zonas 
de confluencia de ríos de aguas negras (Salinas & Agudelo, 
2000; Acosta-Santos & Agudelo, 2011).

Su dieta incluye principalmente peces y la complementan 
con algunos invertebrados (Santos et al., 2006; Acosta-San-
tos & Agudelo, 2011).

OcasionalUsos

*(Usma et al., 2009).

Migraciones*

Ilustración:
Laura Juliana Guerrero Guerrero.
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Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

Caracteres distintivos:
El cuerpo es robusto con la cabeza aplanada dorsoventral-
mente. Su coloración es verde oliva en el dorso y los flan-
cos, con algunas manchas cafés, mientras que el vientre es 
blanco amarillento. Las barbillas o barbicelos son cortos y 
no sobrepasan la aleta dorsal. La espina de las aletas pec-
torales es fuerte y prominente. La longitud de la base de la 
aleta adiposa es más larga que la de la aleta anal; la aleta 
caudal es bifurcada y con los bordes redondeados. Es una de 
las especies de bagres más grandes de las aguas dulces de 
Suramérica. En el Amazonas colombiano se registran tallas 
de 150 cm LE y 82 kg de peso (Agudelo et al., 2000; Salinas 
& Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; Sánchez-Páez et al., 
2011). En la región del Sitio Ramsar CLY en Ecuador, se han 
registrado tallas de 160 cm LE (TPC= 95,4 cm) y un peso 
eviscerado de 86,36 kg (Utreras, 2010; WCS, 2012).

Distribución: se encuentra en las cuencas de los ríos Amazo-
nas y Orinoco, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Boli-
via, Brasil y Guyana (Salinas & Agudelo, 2000; Sánchez-Páez 
et al., 2011). En Ecuador está presente en las cuencas de 
los ríos Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza y Morona (Utreras, 
2010).

Historia natural: prefiere ambientes asociados a peñas, fon-
dos rocosos y palizadas. Se mueve en las zonas más pro-
fundas de los cauces principales de los ríos tanto de aguas 
blancas como negras. Los sapotes juveniles se encuentran 
en áreas de gramalotes y en zonas inundadas (Salinas & 
Agudelo, 2000; Galvis et al., 2006; Barthem & Goulding, 
2007; Sánchez-Páez et al., 2011). Su dieta es principalmen-
te piscívora, los adultos consumen peses de entre 20 a 40 
cm de largo; complementan su dieta con cangrejos, frutos y 
hojarasca (Agudelo et al., 2000; Salinas & Agudelo, 2000; 
Galvis et al., 2006; Santos et al., 2006; García-Dávila et al., 
2018).

OcasionalUsos Migraciones*

Ilustración:
François-Louis Laporte,
comte de Castelnau.
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