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En el uso del palangre (Figura 54), se encontraron incidencias más específicas bordeando la ciénaga 
en ambos márgenes principalmente en época de transición y lluvias, evitando el espejo de agua en 
su parte central. Es un arte que se emplea en temporada seca donde el nivel del agua en la ciénaga 
es menor. Las intensidades de pesca son menores oscilando entre 1 y 6 faenas*0,25 mn2 y algunos 
lugares más densos como Punta Sal y La Bocana con densidades de 7 - 14 faenas*0,25 mn2.

El buceo de caracol se distribuyó en las áreas de cobertura de manglar, debido a que se estos se 
asocian a sus raices y a fondos blandos (Figura 54), divididas en tres zonas de incidencia con baja 
intensidad de esfuerzo: canal de la bocana (en las tres épocas), costado oriental (época seca), y parte 
nororiental frente a Tierra Baja (época de lluvias). 
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Al costado norte de la ciénaga, las nasas tuvieron mayor presencia entre las comunidades de La 
Boquilla, Tierra Baja y Puerto Rey, sin actividad en época de lluvias; su baja intensidad se asociada 
al trabajo que implica manipular y transportar este tipo de aparejos de pesca; sus capturas 
principalmente son de jaibas, siendo la principal especie que soporta este tipo de pesca (Figura 55). 

Otro tipo de actividad pesquera como el buceo mixto, solo tuvo presencia cerca de la boca de la 
boquilla, frente al canal la Bocana y frente a la desembocadura del canal Juan Angola al sur de 
la ciénaga (Figura 56), su baja actividad (1 - 6 faenas* 0,25 mn2) puede asociarse a la efectividad 
de captura y cambios en las características físicas del agua, ya que esta actividad depende de la 
turbidez del agua y corrientes temporales. No se observó actividad con este arte de pesca en la época 
de transición. 

Figura 55. 
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Finalmente, para el caso de la línea de mano, tuvo mayor presencia en la zona de las bocas de La 
Boquilla y La Bocana y al sur frente a la pista del aeropuerto; su distribución de esfuerzo se ubica en 
el punto de intercambio de masas de agua entre la ciénaga y el Mar Caribe, con una pesca dirigida 
a peces del orden Perciformes (Figura 57).
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Figura 57. 
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La distribución del esfuerzo de pesca registrada en el presente análisis confirma que actualmente 
el norte del complejo lagunar es la principal zona de pesca por sus características fisicoquímicas y 
estrechamente relacionadas a sitios productivos. En el área monitoreada durante los tres periodos 
climáticos se presentaron los más altos porcentajes de esfuerzo pesquero con la atarraya, seguido 
de la red de enmalle y por último el palangre. Para las artes de pesca menores (línea de mano, nasas 
y buceos) estuvieron relacionados con sitios de pesca específicos. 

4 . 3 . 7 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S  D E  L O S 
A S P E C T O S  C O N S T R U C T I V O S  Y  O P E R A T I V O S  D E  L A 
A T A R R A YA ,  R E D  D E  E N M A L L E  F I J A  Y  P A L A N G R E . 

La atarraya es un arte de pesca tipo red de caída que consiste en lanzar la red desde una embarcación 
u orilla, generalmente las embarcaciones para este tipo de método emplean remos, velas y palancas 
para su propulsión y su desplazamiento se limita a zonas cercanas; generalmente opera cerca de los 
sistemas de manglar y en aguas poco profundas. En la zona de estudio la atarraya está conformada 
por una red circular de multifilamento polipropileno (PP) que forma un cono con un radio o altura 
que oscila entre los 2 y 3.5 m de longitud, con un tamaño de malla de 1 a 2 pulgadas; en la parte 
inferior cuenta con una línea de plomos, separadas por una distancia de 6 a 8 cm y un seno que 
sirve de bolsa para la captura (A) (Figura 58). La operatividad de las atarrayas tiene una duración 
de 1 a 17 horas aproximadamente, este tiempo y numero de lances dependerá de la experiencia y 
efectividad de captura con el arte de pesca.

Figura 58. 
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La red de enmalle (Figura 59) es uno de los artes de pesca artesanal más tecnificados. En el área de 
estudio, se caracteriza por la conformación de un paño o la unión de varios paños de poliamida 
monofilamento (PA), cuyas dimensiones varían de acuerdo con el objetivo de pesca y disponibilidad 
de los materiales para su construcción.  Su longitud varía de 3 a 400 m siendo la longitud de 100 
m la más comercial y su tamaño de malla que oscila entre 2 y 3 pulgadas. La relinga superior es de 
polipropileno (PP) con flotadores que pueden ser de diferentes materiales de reciclaje, siendo muy 
común el uso de etil vinil acetato (EVA), los cuales son recortados en forma cilíndrica. La relinga 
inferior tiene lastres de plomo (Pb) en forma cilíndrica, con un peso que varía entre 100 y 125 g cada 
uno. Tanto en la relinga superior como en la inferior, las separaciones entre flotadores y plomos 
varían de 1,8 a 2,7 m. 

Para la señalización y ubicación de la red de enmalle se utilizan recipientes plásticos que den 
flotabilidad, a modo de boyas, y se utilizan al inicio y final de cada sección de paño. Las redes de 
enmalle operan fijas en el fondo por un periodo de 5 a 6 horas, siendo revisadas, tanto las redes 
como los anzuelos, en intervalos de 1 a 16 horas revisadas periódicamente. Emplean embarcaciones 
de fibra de vidrio, madera o madera recubierta con fibra de vidrio. Los sitios de pesca son caladeros 
de pesca o lugares conocidos por los pescadores que pueden cambiar de acuerdo con el clima y a la 
especie objetivo.

Figura 59. Esquema de 

una red de enmalle fija 

empleada en la actividad 
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ciénaga de la Virgen. 
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El palangre (Figura 60) es un tipo de arte pasivo que se cala a fondo, con un total de anzuelos que 
oscila entre los 150 y 800, tipo de anzuelo kirby o J con tamaños comunes de J7, J10 y J11, cada 
anzuelo tiene una separación el doble de medida que los reinales que sujetan los anzuelos; cuenta 
con dos puntos de lastre y un punto de flote para su tirado; en cuanto a la operatividad esta puede 
durar entre 2 a 4 horas calado y el número de lances depende de la efectividad de captura.

Figura 60. 

Esquema de un 

palangre empleada 

en la actividad 

pesquera 

artesanal de la 

Ciénaga de la 

Virgen. Altamar y 

Zuñiga (2015).

4 . 3 . 8 .  I N G R E S O S  Y  R E N T A  E C O N Ó M I C A  P O R  A R T E  D E 
P E S C A  Y  S I T I O  D E  D E S E M B A R C O

El total de la valoración monetaria de los desembarcos para los periodos de muestreo se estimó 
alrededor de los $154.878.719. La mayor valoración monetaria correspondió a la atarraya ($121.411.166), 
seguido de la red de enmalle ($23.904.753) y palangre ($6.846.000). Los valores fueron calculados a 
partir de los costos por semana y multiplicados por el desembarco de los distintos artes de pesca. 
Se puede evidenciar que los valores de la atarraya representaron el mayor valor monetario, dichos 
valores se relacionan con el número de UEP que operan en la ciénaga representando el 40.53% de 
todas las UEP de los sitios monitoreados, debido a que este es el arte más común y empleado en 
las faenas de pesca. La red de enmalle contó con una valoración monetaria de 23,9 millones. En el 
caso del palangre, la línea de mano y los demás artes dependen de la efectividad de captura y el uso 
estacionario que estas implican, siendo operativas de acuerdo con la disponibilidad del recurso y al 
esfuerzo empleado, sujeto a variaciones espacio temporales, impactos antropogénicos y fenómenos 
naturales (Tabla 11).

T A B L A  1 1 .  V A L O R A C I Ó N  M O N E T A R I A  ( $ C O P )  P O R  A R T E  D E  P E S C A  E N 
L O S  S E I S  P E R I O D O S  M O N I T O R E A D O S  E N  L A  C I É N A G A  L A  V I R G E N .

Artes o métodos 
de pesca

M1
Ene-Feb 

(2018)

M2
Jun-Jul
(2018)

M3
Ago-Sep

(2018)

M4
Nov-Dic

(2018)

M5
Feb-Mar

(2019

M6
May-Jun

(2019)
Total

Atarraya 11.161.875 12.973.600 24.700.250 21.874.625 25.124.161 25.576.655 121.411.166

Artes o métodos 
de pesca

M1
Ene-Feb 

(2018)

M2
Jun-Jul
(2018)

M3
Ago-Sep

(2018)

M4
Nov-Dic

(2018)

M5
Feb-Mar

(2019

M6
May-Jun

(2019)
Total

Buceo de caracol 476.000 40.000 80.000 0 693.000 330.000 1.619.000

Buceo de peces 0 0 101.100 204.500 59.000 0 364.600

Buceo mixto 71.500 0 0 0 0 0 71.500

Línea de mano 39.700 37.000 0 0 72.000 305.000 453.700

Nasas de peces 73.000 0 0 0 0 135.000 208.000

Palangre 714.000 911.000 1.160.500 1.082.500 998.500 1.979.500 6.846.000

Red de enmalle 
fija 3.351.400 3.146.075 2.137.750 1.893.750 6.101.073 7.274.705 23.904.753

Total 15.887.475 17.107.675 28.179.600 25.055.375 33.047.734 35.600.860 154.878.719

Al analizar la valoración económica por sitio de desembarco, se encontró que Esquina caliente 
presentó el valor comercial más alto de los desembarcos con $55,8 millones, seguido de Caño Luisa 
con $23,9 millones, La Esperanza con 21,5 millones y Puerto Rey con $18,2 millones, el resto de sitios 
tuvieron aportes menos significativos que los cuatro anteriores. 
En términos de rentabilidad por tipo de arte en los diferentes sitios de desembarco, se aprecia una 
notable diferencia en la distribución de las rentas de las UEPs, la cual se relaciona con la eficiencia 
de los artes y métodos de pesca, además de la autonomía de las embarcaciones y el equipo de 
propulsión. Se encontró que los mayores niveles de renta los obtienen las UEPs que emplean redes 
(atarraya,  redes de enmalle y palangre). 

Cabe mencionar que, así como en sus faenas los pescadores pueden obtener buenos dividendos, 
también hay ocasiones en las cuales sus faenas les representan pérdidas que no alcanzan ni para 
cubrir los gastos operacionales ni su alimentación. Las rentas obtenidas no se distribuyen de 
manera equitativa entre el número de pescadores que participan en las faenas de pesca, pues en la 
mayoría de los casos se descuenta los beneficios de la participación correspondiente a la tenencia de 
las artes, el motor y la embarcación. De acuerdo a los resultados se observa que un gran porcentaje 
de los pescadores de esta área ganan lo mínimo para cubrir algunas de sus necesidades básicas, 
pero que no le garantizan una buena calidad de vida a su núcleo familiar.

4.4. CONCLUSIONES 

Los desembarcos de la Ciénaga de La Virgen evidencian fluctuaciones entre los seis periodos de 
monitoreo relacionadas con las variables estacionales y a la proporción del número de unidades 
económicas de pesca (UEP), presentes en cada sitio de desembarco, ya que esta variable influencia 
la efectividad de captura como en el poder de pesca. 

En términos de tendencia, se encontró un incremento progresivo de la captura desembarcada, que 
al término de los monitoreos represento un 62,3%. 

Los sitios de desembarco que mostraron mayores volúmenes de capturas estuvieron relacionados 
con los sitios en los que se realiza un mayor esfuerzo pesquero, que a su vez presentaron una mayor 
cantidad de UEP disponibles: Caño Luisa, Esquina Caliente, Puerto Rey y La Esperanza, en ese orden 
de importancia.
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El arte de pesca que mayores capturas desembarcadas genera es la atarraya, seguido de la red de 
enmalle fija y el palangre.

Las capturas desembarcadas fueron mayores en el primer semestre de 2019, debido al aumento de 
la disponibilidad del recurso, el cual es aprovechado por la comunidad. En la Esperanza se obtuvo 
una abundancia relativa (CPUE [kg*faena]) promedio superior a los demás sitios de desembarco, 
con altos volúmenes desembarcados. 

Los desembarcos estuvieron dominados por peces, en su mayoría inmaduros, extraídos de áreas 
de crianza (manglar) con un arte poco selectiva como la atarraya. En el análisis de la incidencia 
de la pesca para las especies más representativas en los desembarcos durante los  periodos del 
monitoreo, se relaciona un alto porcentaje de individuos inmaduros; el arte con mayor proporción 
de inmaduros fue la atarraya en el que sus valores se ubicaron por encima del 85%; excepto para 
C. ensiferus (55,9%). En el palangre, solo fueron significativas las capturas de B. marinus (70,4%) de 
individuos capturados por debajo de la talla medía de madurez. Finalmente, para la red de enmalle, 
el comportamiento fue similar, las especies con menor incidencia de inmaduros fueron C. ensiferus 
(38,40%) y E. plumieri con 47,90%. 

En términos de valoración económica la atarraya mostró los mejores resultados, siendo consecuente 
este resultado con el observado en términos de rentabilidad, el cual mostró a este mismo arte como 
el que mejores beneficios ofrece a la actividad pesquera.
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