
© Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico «John Von Neumann»                                                  Bioetnia. 2017; 14: 111-30

Entre dragas y trasmallos: minería mecanizada y cambios en las 
actividades de pesca en comunidades negras de la cuenca media del 
río Atrato, Chocó, Colombia1

Between dredgers and gillnets: Mechanized mining and changes in fishing 
activities in the black communities of the middle basin of the River Atrato, 
Chocó, Colombia

Wilmar Alexánder Cano López2

La subienda va el desde 25 de diciembre hasta mayo. Antes, en la subienda, el 
pescado se podía coger hasta con tazas en la orilla. ¡Había mucho pescado!... Pero 
ahora no (Pescador, San José de la Calle, 27 de julio de 2017).

Resumen

Desde la Colonia, el río Atrato ha permitido el poblamiento de 
sus riberas, se ha constituido en la principal vía de comunica-
ción, y ha sido la fuente de sustento diario para las comunida-
des negras. Actualmente, la pesca es una actividad prioritaria 
para estas comunidades pues de ella derivan su sustento diario, 
alimento y comercio. Sin embargo, la cuenca del Atrato está 
sufriendo impactos ambientales, la reducción de volúmenes, 
tallas, y especies de peces. A partir del conocimiento local de los 
pescadores, este escrito intenta reconstruir algunos elementos 
clave para comprender los cambios que están sufriendo tanto los 
procesos ecológicos de la cuenca del Atrato como las dinámicas 
socioculturales de las comunidades negras. Se argumenta que 
existe una relación entre los cambios ocurridos en los sistemas 
de producción-extracción e introducción de nuevas técnicas 
de captura y los impactos que estas actividades generan en la 
reducción de poblaciones ícticas.

Palabras clave: Comunidades negras, Minería, Pesca, Río 
Atrato, Trasmallo. 

Abstract

Since the Colony, Atrato River has allowed the settlement of 
its banks, has become the main means of communication, and 
has been the source of livelihood for the black communities. 
Currently, the fishing is a priority activity for these communities 
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because 
because their livelihood, food and trade is derived 
from this activity. However, the basin of Atrato 
is suffering environmental impacts, the reduction 
of volumes, sizes, and species of fish Based on 
the local knowledge of fishermen, this article 
attempts to reconstruct some of the key elements 
for undergoing both the ecological processes of 
the Atrato basin and the sociocultural dynamics 
of the black communities. It is argued that there 
is a relationship between the changes occurred in 
production-extraction systems and introduction 
of new techniques for capture and the impacts 
that these activities generate in the reduction of 
fish stocks.

Keywords: Atrato river, Black communities, 
Fishing, Mining, Trasmallo. 

Introducción

Innumerables comunidades rurales, negras e 
indígenas, han utilizado las actividades de caza 
y pesca como forma de sustento a través de toda 
la historia. La fauna y los peces han servido a 
estas comunidades como fuente de alimento y 
proteína, empleo y elementos de intercambio 
socioeconómico y cultural. Sobre la base de es-
tas actividades, las comunidades han construido 
dinámicas socioculturales complejas en torno a 
los aspectos simbólicos, técnicos, alimentarios 
y económicos en el marco de grupos humanos 
específicos. 

Los recursos de bosques y aguas (océanos y 
ríos) parecían ilimitados. No obstante, la con-
taminación mundial de agua y el aire, la imple-
mentación de técnicas más lesivas, el crecimiento 
demográfico y el aumento de demanda sobre 
recursos de bosques y aguas, y el tipo de capturas 
(que no respetan períodos de desove y tamaño de 
la captura en el caso de la pesca, o el sexo, la edad 
o los períodos de gestación en el caso de la caza), 
han creado fuertes presiones sobre los ecosistemas 
de bosques, océanos y ríos en todo el mundo. La 
disminución de fauna, desaparición de especies 

específicas de peces, y la reducción de capturas, 
no sólo significa un impacto a nivel ambiental y 
en procesos ecológicos, sino que este panorama 
implica consecuencias en la seguridad alimentaria, 
estado nutricional y bienestar socioeconómico de 
miles de personas pertenecientes a comunidades 
negras, indígenas, rurales o locales que viven de 
actividades de caza y pesca.

La pérdida de los principales recursos natura-
les (forestales, pesqueros e hídricos) en todo el 
mundo se ha convertido en uno de los principales 
problemas, por este motivo en la actualidad la 
intervención sobre los sistemas de producción, 
explotación o extracción, como la pesca o la 
caza, es una prioridad en todas las agendas de 
académicos, políticos y tomadores de decisiones 
en búsqueda de la mitigación o eliminación de 
impactos antrópicos sobre los recursos (Defeo 
2015). Sin embargo, se ha evidenciado que estas 
medidas, estrategias y acciones tienen un carác-
ter fundamentalmente reactivo, marginal y poco 
efectivo en la gestión de ecosistemas, servicios 
ecosistémicos y recursos naturales (Andrade 
2007). 

Las comunidades negras del medio Atrato 
chocoano están percibiendo cambios drásticos 
en la actividad de la pesca, en lo que respecta a 
disminución de volumen y calidad de los peces, 
así como reducción y desaparición de especies. 
Esta situación es delicada porque las prácticas 
de pesca constituyen formas de sustento, ali-
mentación y comercio para ellos. A partir del 
conocimiento local de los pescadores, este artí-
culo intenta reconstruir algunos elementos clave 
para comprender los cambios que están sufriendo 
tanto los procesos ecológicos de la cuenca del 
Atrato como las dinámicas socioculturales de las 
comunidades negras. Se argumenta que existe 
una relación entre los cambios ocurridos en los 
sistemas de producción-extracción e introducción 
de nuevas técnicas de captura y los impactos 
que estas actividades generan en la reducción de 
poblaciones ícticas.
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Metodología

La selección de metodologías para la inves-
tigación estuvo determinada por el componente 
sociocultural del proyecto. En este sentido, la 
etnografía practicada por el equipo fue la herra-
mienta de recolección de información cualitativa 
y la base interpretativa. El trabajo de campo fue 
central para confrontar las fuentes secundarias 
con las prácticas socioculturales y económicas, así 
como las concepciones sobre la pesca que tienen 
los actores. Por medio de la observación directa y 
entrevistas semiestructuradas se pudo caracterizar 
los actores sociales involucrados en las actividades 
de la pesca, y a sus dinámicas socioculturales y 
económicas. Se recogieron discursos sobre las 
practicas artesanales, tradicionales y posibles 
conflictos con otras prácticas modernas o tecnifi-
cadas, usos del suelo, relaciones con el territorio 
y con los demás actores, así como percepciones 
sobre los impactos ambientales de las prácticas 
productivas y estrategias o recomendaciones para 
enfrentar el problema. Asimismo, se realizaron 
talleres con las comunidades (líneas de tiempo, 
cartografías, grupos focales) con el fin de conocer 
las representaciones del espacio por parte de los 
actores. De esta manera, el método etnográfico 
permitió visibilizar factores como la percepción 
cultural sobre el ambiente, la economía local, la 
biodiversidad, el uso de la tierra y de las fuentes 
hídricas, las características sociales de los gru-
pos y los tipos de organización social que allí se 
generan (Agreda 2005, Hernández 1971).

El proyecto realizó dos trabajos de campo entre 
julio y octubre de 2017 en comunidades del Medio 
Atrato y el Baudó. En el Atrato participaron seis 
comunidades (Isla de los Palacios, San Alejandro, 
San José de la Calle, Buchadó, Palos Blancos y 
Beté); la selección de estas comunidades obedeció: 
1) a la relación histórica que tenían con la pesca, 
2) la presencia predominante de pescadores en 
las comunidades, en donde la pesca constituye 
la principal actividad económica o de sustento 

diario, 3) comunidades negras, pertenecientes al 
mismo consejo comunitario de COCOMACIA 
(Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 
Campesina Integral del Atrato). 

Área de estudio. En Chocó existen tres hoyas 
hidrográficas de importancia, a saber: la hoya 
del Atrato, la hoya del San Juan, y la del Baudó. 
La hoya del Atrato es la más importante por su 
tamaño. La alta humedad, las continuas precipi-
taciones de lluvias anuales y la gran cantidad de 
ríos (150) y arroyos (350) que recogen y nutren el 
cauce del río Atrato, lo convierten en uno de los 
más caudalosos del mundo (Gutiérrez et al. 2011, 
p.104). Debido a que más de 65.000  hectáreas de 
su cuenca media permanecen inundadas durante 
más de la mitad del año, este río se considera vital 
para la producción, cultivo y captura de peces, 
y en este sentido, fundamental para la seguridad 
alimentaria de miles de personas en comunida-
des pescadoras y municipios cercanos, así como 
abastecedor de pescados a otras regiones del país 
(Lagarejo 2015). 

La lentitud de su corriente se explica porque 
su hoya es baja y de poco declive, lo que permite 
la formación de pantanos y ciénagas, y favorece 
su continuo desbordamiento (Gutiérrez et al. 
2011, p. 105, Lasso et al. 2011). Las ciénagas 
del Atrato son claves no sólo por su importancia 
socioeconómica, sino también para el control de 
crecidas e inundaciones del río que afectan las 
poblaciones ribereñas y los espacios destinados 
para actividades agropecuarias (Lagarejo 2015). 
Las ciénagas son los ecosistemas predominantes 
de la cuenca del Atrato, por lo que las comuni-
dades han construido una cultura, identidad y 
vínculo con estas, de manera que se preocupan, 
intervienen y gestionan continuamente el destino, 
aprovechamiento, manejo y conservación de estos 
cuerpos de agua (Gutiérrez et al. 2011, p. 106). 

Como lo plantean Ayala (2003, 2004) y Gutié-
rrez et al. (2011), los sistemas tradiciones de pro-
ducción de las comunidades étnicas (agricultura, 
caza, pesca, minería y explotación forestal) están 
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estrechamente vinculados con las oferta natural y 
ambiental de la cuenca del Atrato. Sin embargo, la 
relación de las comunidades (negros, indígenas, 
mestizos y colonos) no se puede concebir única-
mente en términos de usufructo, aprovechamiento 
y explotación de especies y recursos naturales, sino 
que existe toda una construcción sociocultural, 
étnica y productiva atravesada por un entorno 
ambiental y territorial complejo (Gutiérrez et al. 
2011, p. 104). El río permite, configura y regula 
las redes de comunicación e intercambio, así como 
fortalece los vínculos sociales y culturales de las 
poblaciones ribereñas. 

No obstante, esta relación sociocultural, étnica 
y económica de aprovechamiento y uso de los 
recursos, hace inevitable que las comunidades 
modifiquen, impacten o transformen los ecosis-
temas de la cuenca (Ayala 2004, IIAP 2008). En 
efecto, el río Atrato está afectado ampliamente 
por actividades antrópicas que tienen como 
consecuencia impactos ambientales en toda la 
cuenca. En la parte alta, la explotación de oro y 
platino, el vertimiento de desechos municipales, 
la deforestación y la desecación de ciénagas son 
fenómenos de carácter expansivo y generalizables 
a toda la cuenca (Lasso et al. 2011). También hay 
un deterioro evidente de las condiciones de na-
vegabilidad, debido a la deforestación irracional 
en las cabeceras de los ríos, la sedimentación, los 
sólidos en suspensión y un dragado insuficiente 
que han hecho que el lecho del río esté perdiendo 
profundidad y calidad de agua (Lagarejo 2015, 
Alcaldía Municipal del Atrato 2003).

Caracterización histórica del Atrato. Desde el 
período colonial, en el Chocó todos los intereses 
económicos y relaciones de comercio se estable-
cieron en relación con la extracción y comercio 
de oro. La actividad minera se configuró como 
centralidad de todos los procesos económicos y 
sociales, relacionados con la explotación de minas 
y el poblamiento afrodescendiente (West 1972, p. 
45). Como las minas de aluvión se encontraban 
en riberas, lechos y antiguos meandros de ríos o 

arroyos, la geografía de los ríos del Chocó fue 
clave para el poblamiento de la región, pues los 
afrodescendientes establecieron asentamientos en 
lugares próximos a minas y placeres auríferos, con 
la intención de aprovechar la riqueza aurífera y 
los recursos del río (Cano 2015). El poblamiento 
chocoano ha sido ribereño (De la Torre 2015, 
Restrepo 1992, Cano 2015), caracterizado por la 
dispersión, como se puede apreciar en la Figura 
1. Este tipo de poblamiento ribereño y disperso 
constituyó una estrategia de resistencia, porque 
manumisos, cimarrones y grupos de familias afro-
descendientes se refugiaron en riberas alejadas, 
donde pudieran minear y cultivar parcelas para 
su subsistencia, tratando de huir de los centros 
poblados constituidos como formas de control 
(Leal 2008, p. 413). Así que, por una parte, 
factores de tipo material, y por otra, factores de 
tipo sociopolítico, determinaron el poblamiento 
disperso del Chocó. 

Con la abolición de la esclavitud entre los 
siglos XIX y XX, ocurrió un tipo de poblamien-
to negro y mulato de tipo ribereño un poco más 
consistente, caracterizado por el interés de las 
comunidades en practicar actividades económicas 
de subsistencia como la minería y la pesca, pero 
de manera independiente. Así lo plantea Mosquera 
(1992, p. 164): 

Ocurrió en la cuenca del Pacífico una pro-
longada colonización minera independiente 
de batea (mazamorreo) llevada a cabo por 
esclavos manumitidos, desertando de los 
antiguos reales de minas. Su presencia te-
rritorial, muy visible hacia finales del siglo 
XIX, impactaba a varios afluentes orientales 
de los ríos Atrato y San Juan… (Figura 1).

El río es el elemento fundamental de este 
poblamiento. La conformación espacial del río 
configura la estructura del asentamiento afrodes-
cendiente en la ribera (Figura 2). De esta manera, 
hay varios imperativos climáticos y vitales que se 
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suplen conformando un asentamiento ribereño; 
por una parte, se asegura el acceso al complemento 
nutricional que brinda la pesca y la obtención de 
minerales (Mosquera 1992, p. 168), también la 
constitución de espacios para cultivos de plátano, 
arroz, entre otros, constituyen una estrategia de 
pancoger para suplir o complementar la alimenta-
ción del habitante ribereño, y por otra, el contacto 
directo con el río asegura el transporte para el 
intercambio comercial y cultural aldeano o con 
otras poblaciones (Contraloría 1943). El río es la 
vida misma del pueblo. No hay otra manera, el 
camino es el río (Gómez 1997, p. 21). 

No solo las comunidades étnicas del Chocó 
han tenido interés en los ríos. Debido a las carac-
terísticas geográficas y geológicas del Chocó, los 
yacimientos de metales de oro y platino han estado 
durante siglos bajo las dinámicas de arrastre y 
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Figura 1. Ríos del Chocó, siglo XVIII. 

Fuente: tomado de Cano 2015

 Figura 2. Esquema de poblamiento ribereño 
en Chocó. 

Fuente: tomado de Cano 2015
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lavado de los metales, razón por la cual los lechos 
de los ríos son riquísimos en estos minerales. Así 
pues, los gobiernos vieron en la extracción mi-
nera, una estrategia rentable para el crecimiento 
del Estado. Funcionarios, ingenieros y geólogos 
incentivaron la inversión extranjera y la extracción 
de recursos por parte de individuos y compañías 
extranjeras mediante tecnología mecanizada en 
el Chocó desde la década de 1850 (Cano 2015).

Debido a que la minería con dragas implicaba 
mucho capital y conocimientos más avanzados, 
los mineros nacionales y el Estado no tuvieron 
la capacidad para ingresar al negocio (Álvarez 
1952). De modo que fue imperativo permitir la 
participación de compañías mineras extranjeras, 
que por medio de grandes inversiones de capital, 
compran e importan maquinaria, e implementan 
las técnicas y conocimientos más avanzados en 
la industria minera, para extraer mediante dragas 
todas las riquezas auro-platiníferas de los lechos 
de ríos del Chocó. Así fue como, finalizando el 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el Chocó 
se presentaron titulaciones de minas a extranjeros 
y concesiones de minas en lechos de ríos como 
el Atrato y el San Juan a nombre de compañías 
mineras extranjeras (Cano 2014, Cano 2015, 
Leal 2009). 

Los contratos de concesión entre el estado y las 
compañías mineras en la primera década de 1900 
estipulaban claramente que el concesionario, con 
el fin de extraer los metales con procedimientos 
modernos, podía modificar las conformaciones de 
ríos, terrenos y ciénagas. Así lo plantea el contrato 
de concesión del río Iró entre el gobierno nacional 
y Leopoldo Cajiao:

Dicha explotación tiene por objeto extraer 
los minerales que se encuentran en el cauce 
del río Iró, sus orillas y ciénagas. Con tal 
fin el concesionario podrá valerse de dragas, 
monitores, buzos o cualquier procedimiento 
apropiado, o construir canales y cortadas 
para secar las ciénagas contiguas al río o 

algunas secciones de su curso actual… 
(AGN: MinMinas, T. 9: fl. 11).

Lozano (1976), plantea que las operaciones 
de las dragas habían destruido la riqueza agrícola 
porque estas tenían que remover enormes canti-
dades de tierra, por lo que las riberas de los ríos 
se encontraban desoladas, a pesar de haber sido 
habitadas tiempo atrás por pequeños mineros. El 
autor hace hincapié en que aquellos lugares donde 
antes pasaban los ríos y habitaban mineros, debido 
a las dragas se encuentran “únicamente con las 
montañas de piedra que van dejando las dragas 
al paso de su poder arrasador” (p. 57). Como 
se verá, actualmente las prácticas de minería 
mecanizada continúan afectando las riberas, los 
lechos, las ciénagas, los recursos acuáticos y las 
comunidades ribereñas del Atrato. 

Caracterización pesquera del Atrato. En la 
actualidad, la actividad económica predominante 
en el medio Atrato es la pesca, la cual se combina 
con explotación forestal, agricultura y caza. No 
obstante, estas actividades no son estáticas y re-
sulta a veces difícil establecer prioridades porque 
ellas dependen o varían de acuerdo con factores 
ambientales, orden público y condiciones del 
mercado (IIAP 2008, p. 46). Esta capacidad de 
complementar o diversificar los sistemas produc-
tivos según situaciones, contextos o condiciones, 
ha sido una parte fundamental de la construcción 
histórica de las comunidades étnicas a partir de 
experiencias comunes, que le ha permitido a las 
comunidades del medio Atrato, no solo posibilitar 
su subsistencia con un modelo de producción 
tradicional (De la Torre 2015), sino también 
legitimar con estas prácticas su etnicidad como 
pueblos negros o indígenas (Domínguez 2015, 
Martínez 2013). 

El Decreto 1745, reglamentario de la Ley 70 de 
1993, establece las funciones administrativas de 
los consejos y los procedimientos que deben cursar 
las comunidades negras y consejos comunitarios 
para la consecución de títulos de tierras colecti-
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vas (Hoffmann 2007, Oslender 2008, Restrepo 
2004, República de Colombia 2001, Martínez 
2013, Parra 2005, Rodríguez 2005, Oslender 
2004, Lemaitre 2011). Las comunidades deben 
demostrar que son culturalmente diferenciadas, 
territorialmente establecidas y con prácticas 
culturales definidas, con el fin de acceder a de-
rechos y otras posibilidades legales que brinda 
el Estado (Domínguez 2015). Las comunidades 
deben cumplir tres requisitos fundamentales para 
obtener estos títulos: 1) organizarse en consejos 
comunitarios; 2) establecer y demostrar que tie-
nen una cultura propia; y 3) probar que habitan 
ancestralmente un territorio delimitado y baldío 
de la nación. De esta manera, se puede compren-
der por qué dentro de los discursos y procesos 
de etnización en el Pacífico, el territorio y las 
prácticas ancestrales-tradicionales adquieren un 
significado importante. Así lo plantea el Capítulo 
1 de la Ley 70 de 1993: 

 Las actividades y técnicas agrícolas, mi-
neras, de extracción forestal, pecuarias, 
de caza, pesca y recolección de productos 
naturales en general, que han utilizado con-
suetudinariamente las comunidades negras 
para garantizar la conservación de la vida 
y el desarrollo autosostenible.

Las comunidades negras aprovechan mayor-
mente el recurso pesquero en las cuencas medias 
y bajas de los ríos, mientras que las cabeceras de 
los ríos son el espacio para que las comunidades 
indígenas realicen capturas (Gutiérrez et al. 2011, 
p. 133). Esta diferenciación espacial obedece a 
la conformación histórica de los asentamientos 
y poblamientos del Chocó. Castrillón (1982) 
propone una contraposición histórica entre ambas 
comunidades en las estrategias de conformación 
de los espacios, pues las comunidades negras 
fueron desplazando paulatinamente a los indí-
genas hacia las cabeceras de los ríos y de esta 
manera aprovechar las tierras que tenían un valor 

estratégico por el acceso a bosques y ríos, por 
tratarse de tierras ya labradas y preparadas para 
el cultivo (Castrillón 1982, p. 187). Actualmente, 
las especies aprovechadas, así como los métodos 
o técnicas de pesca utilizados, varían según las 
condiciones de la cuenca y el tipo de comunidad 
que practica la pesca.

Gutiérrez et al. (2011, p. 112) plantean que 
existen alrededor de 1.243 pescadores en el Atrato 
(18% de la población está relacionada con activi-
dades de pesca). Se ha estimado que la producción 
pesquera en las ciénagas del Atrato se aproxima 
a las 1.600 toneladas al año, es decir unos 30 
kg/ha/año, de cuyo volumen entre 30% y 50% 
proceden de migraciones de peces desde el bajo 
Atrato (Gutiérrez et al. 2011, p. 112) (Figura 3). 
Las especies de pescado con mayor importancia 
histórica en el Atrato son: el bocachico, el quí-
charo, el bagre, el dentón y la doncella, capturas 
que encuentran un mercado amplio y permanente 
a nivel local y regional (IIAP 2008, p. 177).

Las actividades de pesca son ejercidas todo el 
año, pero son estacionales en niveles de produc-
ción y captura, pues los ciclos más productivos 
están relacionados con las migraciones de algunas 
especies de peces, sobre todo cuando hay subienda 
los primeros meses del año entre diciembre-abril 
(Gutiérrez et al. 2011, p. 112-4, Lemos 2012, p. 
60). Durante la subienda en el Atrato, se da pleno 
uso de la mano de obra porque la mayoría de los 
pobladores (pescadores y pescadores potenciales) 
se trasladan a las orillas, construyen viviendas 
temporales y emplean todos los aparejos de pesca 
con el fin de hacer más eficiente la captura (De 
la Torre 2015, p. 131). 

Estos períodos de subienda son claves para la 
economía familiar, comunitaria y para la seguridad 
alimentaria de miles de personas que habitan la 
cuenca del Atrato, porque las comunidades pueden 
abastecer sus necesidades alimentarias, así como 
comercializar gran parte de los excedentes, y de 
esta manera, apoyar también las necesidades de 
proteínas de otras poblaciones humanas de la 
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región (Lemos 2012, p. 62). 
Aunque todas las personas de la comunidad 

están involucradas en las actividades de pesca, 
hay distinciones importantes para comprender 
las dinámicas sociales. La pesca, en el período 
de subienda, es una actividad masculina (De la 
Torre 2015, p. 132, Román 1991, p. 102). Du-
rante la subienda, se pesca entre dos y tres días 
en cada localidad, donde los hombres comienzan 
las faenas desde tempranas horas de la mañana, 
cargan sus canoas o pangas, y llevan el pescado 
para que mujeres y niños seleccionen, guarden o 
preparen (cecinen, salen, entre otros) y llevarlo al 
intermediario. Después de la subienda, la mayor 
parte del año (entre mayo-diciembre) las faenas 
se reducen a una por semana (Román 1991). 

Actualmente, se percibió esta misma dinámica 
en las comunidades visitadas. Los hombres van 
entre una y dos veces al día a revisar los aparejos 
colocados en sitios estratégicos, y traen el pesca-
do en el bote. Mujeres y niños contribuyen con 
alimentación para los pescadores y la preparación 
del pescado (seleccionar, cecinar, almacenar, co-
cinar). En la cuenca media del Atrato, los niños 
son introducidos desde temprana edad en las 
actividades de pesca. También los pescadores 
aseguran que aprendieron la actividad desde muy 

jóvenes, entre los 9 o 10 años, cuando salían con 
sus padres, o los ayudaban en alguna parte de los 
procesos, como preparar los aparejos, descargar 
los pescados del bote, o ayudar a las mujeres en 
su preparación. Después del período de subienda, 
las comunidades se dedican a otras actividades 
de subsistencia. 

Con respecto al período de subienda y las 
comunidades que exclusivamente se dedicaban 
a la pesca en la década de 1990, Román (1991) 
plantea lo siguiente:

Únicamente en Palo Blanco, San José de 
la Calle y Ciénaga derivan el sustento de 
la pesca; en las demás localidades existen 
diversidad de ocupaciones: agricultura, 
minería, extracción de madera, lo que les 
permite efectuar rotación periódica durante 
el año, atendiendo a la pesca en la subienda 
(p. 102).

Cambios en la estructura social de caza y 
pesca. Resulta interesante el contraste que se 
establece entre la década de 1990 y el presen-
te. En efecto, la subienda continúa siendo un 
acontecimiento espaciotemporal primordial para 
todas las comunidades pesqueras del Atrato, pues 

Figura 3. Comparativo de capturas de pescados en Atrato. 

Fuente: tomado de Rivas y Gómez 2017
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cambia ritmos de trabajo y ocupación de los pes-
cadores y sus familias, modifica las movilidades 
y los trayectos por el río, constituye un factor 
de desenvolvimiento económico esencial para 
las comunidades étnicas, y evento fundamental 
para contribuir a la seguridad alimentaria de las 
comunidades locales, así como un aporte a la 
dieta de otras regiones que consumen proteína 
de pescado. Sin embargo, el trabajo de campo 
en algunas localidades de la cuenca media del 
Atrato evidencia que los pescadores y sus fami-
lias perciben un cambio drástico en el evento de 
la subienda del río. Así plantean dos pescadores 
de la cuenca media del Atrato sobre la última 
subienda que recuerdan:

La subienda va desde el 25 de diciembre 
hasta mayo. Antes en la subienda, el pescado 
se podía coger hasta con tazas en la orilla. 
¡Había mucho pescado!... Pero ahora no. La 
última subienda que hubo hizo muy poco 
pescado y chiquito. Parece que el pescado 
subió hasta donde nunca había subido, pero 
no apareció bajando (Pescador, San José de 
la Calle, 27 de julio de 2017).
La última subienda fue en el 2012; logramos 
coger aproximadamente 20-25 arrobas y 
unas 60 arrobas en toda la subienda. El bote 
se llenó con los trasmallos, metimos mucho 
pescado e incluso botamos pescado. Fue 
brutal… pero ahora el que más ha cogido 
son 5 libras (Pescador, Buchadó, 28 de julio 
de 2017). 

Sobre la pregunta de cuándo fue la última 
subienda que recuerdan, emerge entre los pesca-
dores la imagen de un período signado por buena 
o enorme cantidad de pescado, pero siempre en 
contraste (casi inmediato) con un presente en el 
que el río, los recursos acuáticos y la práctica de la 
pesca han sufrido cambios drásticos con impactos 
negativos en la subsistencia de las familias. 

Durante los talleres, entrevistas y encuestas 

en el trabajo de campo, los pescadores y pobla-
dores manifestaron una gran preocupación por el 
estado actual de la pesca en el río. Su principal 
preocupación está relacionada con la disminución 
drástica de la pesca expresado en: 1) reducción de 
las capturas, 2) disminución de cantidad de peces, 
3) reducción de calidad de peces, y 4) mengua o 
extinción de especies. Los pobladores manifiestan 
que este fenómeno viene ocurriendo en el Atrato 
desde hace aproximadamente 10 años. 

Resulta diciente que esta situación planteada 
por las mismas comunidades no sea nueva en la 
literatura científica. Los estudios de Rivas-Lara 
y Gómez-Vanega (2017), Lagarejo (2015), De la 
Torre (2015), Lemos (2012), Maldonado et al. 
(2006), Gutiérrez et al. (2011), IIAP (2008), Rin-
cón y Rivas (2002), han percibido estos cambios 
y le han atribuido distintas causalidades, factores, 
impactos o determinantes. Esta situación está en 
consonancia también con los llamados de aten-
ción, las preocupaciones y las gestiones que han 
venido adelantando organizaciones como la FAO 
en torno a la problemática de la contaminación 
de las aguas, la reducción de capturas, la dismi-
nución o extinción de especies, la presión sobre 
ecosistemas pesqueros, el impacto del cambio de 
técnicas pesqueras, la emergencia de prácticas 
ilegales o no controladas de pesca (Avendaño 
2006, McGoodwin 2002, Akimichi 2002, Stoffle 
2002, Sandoval-Moreno y Hernández-García 
2013, FAO 2014). El mayor problema radica en 
aquí está en juego la seguridad alimentaria de las 
comunidades locales, étnicas y pesqueras (FAO 
1996, Clay 2002, Heidhues et al. 2004, FAO 2002, 
OSAN 2011, Berkes 2008.

Se tiene así que las mayorías de las amenazas 
al recurso pesquero se pueden plantear como im-
pactos asociados con el desarrollo, entre las que 
se destacan transformaciones del hábitat (modifi-
caciones hidrológicas y de planicies inundables), 
represamiento de ríos e introducción de especies 
exóticas, así como el incremento de poblaciones 
humanas y la facilidad de desplazamiento y co-

Entre dragas y trasmallos. WA Cano López



120

Bioetnia Volumen 14, 2017

mercio, que están generando mayor presión sobre 
los recursos de la pesca (Valderrama 2011, p. 22). 
Asimismo, las mismas prácticas procedentes del 
sector pesquero tienen como consecuencias el 
aumento de la presión pesquera y el crecimiento 
de la pesca ilegal (Gutiérrez et al. 2011, p. 30). 

Avendaño (2006) plantea que, en el escenario 
de la globalización, modernización y neoliberalis-
mo, las comunidades pesqueras han sufrido una 
reducción drástica de sus derechos de acceso a 
los recursos pesqueros en áreas tradicionales de 
pesca y zonas costeras. Por su parte, McGoodwin 
(2002) señala que, pese a la preponderancia de la 
pesca a pequeña escala, su aporte al suministro 
de alimentos, y su impacto significativamente 
menor en el ambiente, esta se encuentra suma-
mente vulnerable a las amenazas del exterior. 
El modelo de desarrollo económico mundial ha 
favorecido enfoques y políticas de pesca en gran 
escala debido a la eficiencia económica y rendi-
miento en corto tiempo que esta representa. El 
acceso a financiación, control de tecnología más 
productiva, apoyo exterior y subvenciones y pre-
rrogativas gubernamentales ponen en desventaja 
a las comunidades pesqueras frente a la pesca en 
gran escala. 

También, investigaciones señalan que existe 
una relación estrecha entre problemáticas eco-
lógicas y cambios de tecnologías o técnicas de 
pesca. Gajardo y Ther Ríos (2011) sostienen 
que la modernización de la pesca ha generado 
no sólo una transformación de las prácticas y 
los saberes de las comunidades pesqueras, sino 
también impactos ecológicos significativos debido 
a la sobreexplotación de especies ocasionada por 
agentes externos y migrantes que utilizan técnicas 
pesqueras fuera de norma, lo que ocasiona una 
disminución de peces o incluso imposibilidad 
de pesca para las comunidades. La FAO (2012) 
indica que casi el 30% de todas las especies se 
encuentran sobreexplotadas. Stoffle (2002) y 
Sandoval-Moreno y Hernández-García (2013) 
plantean igualmente que las principales amenazas 

ecológicas están relacionadas con la introducción 
de métodos de pesca indiscriminados (indiferen-
tes a tamaños de captura, períodos y lugares de 
desove, entre otros) por parte de actores en gran 
escala, externos o ilegales. Esta situación no solo 
pone en riesgo, limita o imposibilita el acceso a los 
medios de subsistencia y la seguridad alimentaria 
de las comunidades, sino que encarece el conflic-
to entre pescadores, empresarios y autoridades 
gubernamentales. Akimichi (2002) señala que 
el descenso de capturas y la sobreexplotación de 
especies implica la necesidad de implementar 
medidas de conservación, como las vedas, áreas 
de protección, etc., que terminan aún más limi-
tando el acceso de los pescadores y comunidades 
locales al recurso. 

Sobre la pesca en el Atrato, los estudios plan-
tean que el estado de los recursos pesqueros del 
río, al igual que otros del país, parecen haber 
llegado a su rendimiento máximo (Gutiérrez et 
al. 2011, p. 112). Rivas-Lara y Gómez-Vanega 
(2017) evidencian que los peces como la mojarra 
en el Atrato, tienen menor tamaño que las mismas 
especies capturadas en otras cuencas, como Ori-
noco y Magdalena. Los investigadores atribuyen 
esta situación a la relación con la ubicación geo-
gráfica de las áreas estudiadas, las condiciones 
ambientales, la selectividad de las artes de pesca 
utilizadas, la presión de pesca ejercida sobre la 
especie y el número de individuos colectados.

Los mismos pobladores y pescadores de las 
comunidades locales de la cuenca media del 
Atrato reconocen que existe actualmente un 
cambio drástico en el tamaño y volumen de los 
peces. Los interlocutores plantean siempre como 
marco de referencia el pasado, donde las tallas 
grandes, los inmensos volúmenes de los peces 
en las subiendas, y la calidad del pescado eran 
mejores en años anteriores que en el presente. Así 
lo plantea en la comunidad Isla de los Palacios, 
en Vigía del Fuerte:

 
Ahora el pescado sube pequeño y baja 
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pequeño. El grande ya se perdió. Ahora no 
están dejando crecer el pescado, porque 
siempre está pequeño. Ya no se cogen bo-
cachicos grandes con huevos… Donde hay 
charcos hondos allá se meten los grandes. 
Así, cuando hay verano, hay pequeños, pero 
donde hay profundidad, hay grandes. Este es 
el problema, porque por la sedimentación, 
cada vez hay menos profundidad en el río 
y ciénaga, menos charcos y espacio hondos 
en estos (27 de julio de 2017).

Esta percepción local del tamaño resulta 
interesante, primero porque logra evidenciar la 
problemática de la existencia de pescado pequeño 
que no ha llegado a desarrollarse. La expresión 
“no lo dejan crecer” plantea efectivamente la 
fuerte presión de pesca que existe en el Atrato, 
y las consecuencias ecosistémicas y ecológicas 
que están relacionadas con los ciclos de vida 
de los peces (migración, desove, crecimiento y 
reproducción). Segundo, la disminución del bo-
cachico, que según las investigaciones del IIAP 
(2008, p. 177) es probablemente la especie que 
presenta mayor grado de vulnerabilidad debido a 
la sobrepesca pues se captura durante todo el año 
en ciénagas y ríos de la cuenca del Atrato. Tercero, 
la atribución de causalidad a la profundidad del 
agua, que se ve afectada por la sedimentación de 
las ciénagas y ríos. Los niveles bajos de las aguas 
afectan de forma negativa la actividad pesquera, 
porque reduce considerablemente la población 
de peces, a la vez que dificultan la navegabilidad 
y las dinámicas de las faenas de pesca (Lemos 
2012, p. 60). 

Finalmente, el problema de la sedimentación 
de los caños, las ciénagas y los ríos es un asunto 
delicado. Todas las comunidades locales ma-
nifestaron efectivamente esta percepción de la 
transformación de los lechos de la cuenca. El lodo, 
el sedimento, las palizadas y los residuos sólidos 
bajan por el Atrato y se aglutinan y precipitan 
hacia el lecho del río. Los pobladores señalan que 

en primera instancia se presenta una disminución 
de la profundidad del agua, que impide la exis-
tencia y aglomeración de peces de buen tamaño: 
“El pescado grande busca lo hondo, entonces 
la sedimentación y la sequedad impide pescar 
grandes” (Pescador, Isla de los Palacios, 27 de 
julio de 2017). Y segundo, esta situación cambia 
la composición del agua, haciéndola más turbia 
y menos saludable o agradable para los peces. 
Algunos pescadores señalan que hay especies 
como la boquiancha que le gusta el agua clara: 

La boquiancha subía dos veces al año, a esta 
le gusta el agua clara, por eso iba a los caños. 
Ahora ha desaparecido porque no le gusta 
esa agua más sucia y débil (Palo Blanco, 29 
de julio de 2017). 

Al respecto, los estudios señalan varias cau-
sas antrópicas que han afectado la producción 
pesquera en el Atrato: la intensa explotación 
forestal, las actividades mineras mecanizadas y 
semimecanizadas en las parte alta y media del 
Atrato que vierten sedimentos y químicos como 
el mercurio a las aguas, la sedimentación que 
limita la producción de oxígeno para los peces,  
las prácticas de pesca (sobreexplotación, pesca 
indiscriminada según tamaño, sexo y ciclo de los 
peces que no deja que ellos adquieran madurez y 
cumplan procesos reproductivos y de crecimien-
to), pesca ilegal y cambio de técnicas pesqueras 
(usos de aparejos lesivos o indiscriminados o 
uso de tóxicos) y el vertimiento de todo tipo de 
desechos municipales e industriales a los ríos y 
ciénagas de la cuenca del Atrato que contaminan 
las aguas y disminuyen las poblaciones ícticas (Ri-
vas-Lara y Gómez-Vanega 2017, p. 15, Gutiérrez 
et al. 2011, p. 112, IIAP 2008, p. 24). 

Impacto de la minería en la pesca en el Atrato. 
En el trabajo de campo realizado en algunas co-
munidades negras de la cuenca media del Atrato, 
los pobladores, pescadores y participantes en las 
charlas y entrevistas manifestaron abiertamente 
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que la primera causa de la problemática -la caída 
de las capturas, la reducción de volumen y ex-
tinción de especies, así como la sedimentación 
de las ciénagas- son las actividades mineras que 
se desarrollan en las partes altas de la cuenca del 
Atrato. Todas las comunidades visitadas afirman 
que el origen de la problemática es la minería 
mecanizada con dragas y dragones que se lleva 
a cabo en los ríos como el Quito y el Murindó. 
Así lo plantea un pescador de la población de 
Palo Blanco: 

El pueblo siempre ha sido muy pequeño y el 
95% se dedicaba a la pesca, y ni la madera 
se tocaba, pero desde hace 10 años, desde 
el inicio de la minería con dragones en el 
Atrato, empezó la contaminación de las 
aguas. Antes de la minería, el agua era más 
clara; cuando empezó a ensuciarse las aguas 
y las ciénagas a sedimentarse. Las ciénagas 
se han ido rellenando, entonces los nuevos 
criaderos de los peces se han deteriorado. 
Ahora no hay criaderos… esta es nuestra 
mayor preocupación: la muerte del pescado 
(29 de julio de 2017).

De esta manera, las comunidades se muestran 
preocupadas por los impactos en los recursos 
acuáticos por las actividades mineras. En primera 
instancia, se trata de una percepción compartida 
por todas las comunidades, que indudablemente 
lo han discutido y socializado internamente y a 
nivel del consejo mayor, COCOMACIA. Los 
mismos pobladores plantean que se trata de una 
intuición de que es la minería la que está afectando 
los recursos pesqueros y la calidad de las aguas 
del Atrato, pero reconocen que bien podría no ser 
esta la causa, como quedó evidenciado en Beté: 
“El pescado se agotó por causa de la minería, eso 
es lo que decimos. Falta saber si es resultado real-
mente de eso. Aquí en el Atrato pensamos que es 
la minería (Pescador, Beté, 29 de julio de 2017). 

Lo interesante de este reconocimiento de 

falibilidad de la aproximación local a la proble-
mática, radica que los estudios sostienen que, en 
efecto, la minería está afectando gravemente las 
dinámicas hidrológicas, biológicas-ecológicas del 
río, los ecosistemas y las poblaciones de peces 
en el Atrato (Lagarejo 2015, IIAP 2008, p. 121, 
FAO 2002, Fierro 2012, Gutiérrez et al. 2011, 
p. 126, De la Torre 2015, p. 132, Sánchez et al. 
2002, p. 71, Vargas et al. 2010). En este caso, el 
conocimiento local le lleva una gran ventaja al 
conocimiento científico. Son las comunidades las 
que primero perciben los cambios en las dinámicas 
del agua y del río.

En este sentido, las percepciones de las comuni-
dades sobre el impacto de la minería están dirigidas 
a estas direcciones. Primero: la relación entre la 
sedimentación y la disminución de la pesca. Para 
los pescadores y pobladores, la minería de dragas 
genera lodos y sedimentos que son transportados 
aguas abajo, hasta llegar a las ciénagas y caños de 
cría, crecimiento y reproducción de los peces. La 
acumulación de los sedimentos en los lechos de 
ríos y ciénagas reduce la profundidad, e incluso 
seca las ciénagas, y afecta la calidad del agua, 
condiciones que son vitales para la existencia de 
los peces. Así lo plantea un pescador:

La causa es la misma, esa vaina aquí ha 
afectado bastante: la minería. Desde hace 
10-15 años se cogía con atarraya, y era muy 
abundante el pescado, pero desde que se 
estableció la minería, entonces el pescado se 
fue agotando, desde que la maquinaria llegó 
(San José de la Calle, 28 de julio de 2017).
 
Segundo: las actividades mineras, los químicos 

y lodos afectan la calidad del pescado. Para los 
pobladores, resulta claro que desde la llegada de 
la minería los pescados se dañan más fácil, tienen 
mal sabor, color y olor, y afectan negativamente 
la salud de las personas. Los interlocutores de la 
localidad de San José de Calle lo mencionan de 
esta manera:
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Cuando no había minería el pescado duraba, 
porque no se dañaba tan fácil. Duraba un 
viaje hasta el mediodía a Quibdó. Ahora 
después de 4 horas el pescado se daña. El 
agua está contaminada por la minería y esto 
afecta la calidad del pescado (Pobladora, 
San José de la Calle, 28 de julio de 2017).
Por la minería, el pescado es contaminado, 
porque el pescado que uno coge para la 
familia, entonces esta se enferma y termina 
con vómito y todo. Entonces uno sabe que 
es el pescado, que el pescado está contami-
nado (Pescador, San José de la calle, 28 de 
julio de 2017).

Y tercero: el impacto de la minería se evidencia 
en la turbiedad del agua del río. Los pobladores 
construyen una contraposición entre el presente 
y la imagen o recuerdo del río en su infancia o 
juventud. Nunca el río había estado tan sucio, 
ni bajaba tan turbio. Por el contrario, el agua 
era limpia y clara. Esta percepción claramente 
evidencia que se ha naturalizado la imagen de la 
turbiedad del Atrato, pero que efectivamente este 
no es el estado normal del río. 

Cuando yo era niño, el Atrato era clarito… 
El río Atrato no aclara ni en verano, es por la 
minería, desde hace 10 años que no aclara. 
El barro del Atrato se asienta en la ciénaga 
y entonces le quita profundidad al agua 
(Pescador, Buchadó, 28 de julio de 2017). 

Ya la FAO desde el año 2002 viene señalando 
el impacto de la minería en los ecosistemas acuá-
ticos y en las prácticas de pesca, pues básicamente 
genera la pérdida de la biodiversidad, la cubierta 
vegetal y favorece el calentamiento global. El agua 
es uno de los elementos más vulnerables dentro 
de los ecosistemas, por su estrecha relación con 
los otros elementos sistémicos (suelo, aire fauna, 
flora…) motivo por el cual resulta muy afectada 
ante los impactos y vertimientos ocasionados por 

las actividades mineras (Fierro 2012). Infortuna-
damente, no se ha levantado sistemáticamente 
información que brinde un panorama claro de 
los alcances y dimensiones de la relación entre 
minería, agua, pesca en la cuenca del Atrato. 
Un estudio tal mostraría tal vez una situación 
mucho más dramática que la planteada por las 
comunidades y los estudios adelantados hasta el 
momento, teniendo en cuenta que la explotación 
minera podría acabar con actividades tradicionales 
como la pesca, y destruir ecosistemas como las 
ciénagas y humedales, así como la destrucción de 
miles de hectáreas de bosque, lo que impactaría 
en la reducción de cauces y cantidad de aguas 
de ríos y tributarios de la cuenca del Atrato (La-
garejo 2015).

Infortunadamente, el ecosistema acuático es 
el que resulta más afectado por las actividades 
mineras. El agua es utilizada en todas las fases 
del proceso minero, por lo que se aprovecha de 
ríos, riachuelos y quebradas tanto como fuentes 
abastecedoras como de disposición final de los 
residuos, “de allí que la actividad minera sea la 
causante de los impactos más severos sobre los 
cuerpos de agua del municipio del Atrato, que 
están relacionados con la modificación de la es-
tructura de las redes hídricas locales” (Vargas et 
al. 2010, p. 28). De esta manera, el recurso hídrico 
es el que presenta mayores impactos negativos en 
todos los estudios que se han realizado, lo que se 
evidencia en las desviaciones de cauces, cambios 
en las escorrentías, represamientos de cuerpos 
de aguas lóticas, y una peligrosa sedimentación 
debido a la acumulación de sólidos provenientes 
de los lavados y remociones de suelo, lo que 
disminuye la oferta hídrica y afecta a todos los 
elementos bióticos y abióticos del ecosistema que 
están vinculados con la red (Vargas et al. 2010). 

Parece que en el Chocó las maquinarias mineras 
siempre están al acecho. El modelo extractivo 
minero que ha imperado en el Chocó durante 
más de tres siglos amenaza esta vez trasladarse y 
consolidarse en la cuenca del Atrato, cuyo peligro 
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potencial es el exterminio no sólo de recursos 
pesqueros, sino también de prácticas tradiciona-
les de producción que legitiman la etnicidad de 
comunidades negras e indígenas y brindan opor-
tunidades de subsistencia a estas comunidades 
que han recibido históricamente poca atención de 
entidades centralizadas o estatales (Domínguez 
2015, Leal y Restrepo 2003). Actualmente, todas 
las especies han disminuido por la contaminación 
de las aguas, por la modificación de cauces, y el 
deterioro de áreas inundables (Gutiérrez et al. 
2011, p. 135). 

A pesar de que en las ciénagas rara vez se 
reportan actividades mineras in situ, lo cierto es 
que uno de los mayores impactos negativos que 
afectan los complejos cenagosos y los humedales 
de la cuenca media del Atrato, es el vertimiento 
de materiales procedentes de actividades mineras 
en zonas medias y altas de las riberas de Atrato 
y sus afluentes, pero que son transportados hasta 
estos ecosistemas, tales como: 
• Vertimiento de metales pesados (mercurio) 

(IIAP 2008, p. 121).
• Vertimiento de hidrocarburos (43.000 galones/

año de aceites usados) (Ramírez y Ledezma, 
2007: 61)

• Vertimiento de residuos sólidos (400 tonela-
das/día de sedimentos (IIAP 2001).

Los procesos de deforestación continua, aso-
ciados con los cambios de usos de suelo durante 
la última década, pueden ser los causantes de los 
cambios químicos del agua, la desestabilización 
de las paredes de los cauces y alteraciones en 
las dinámicas hidrológicas, lo que tiene efectos 
en la productividad y diversidad de los ecosiste-
mas acuáticos del Atrato (Lagarejo 2015, p. 19). 
También el uso de mercurio en las explotaciones 
mineras reduce considerablemente la disponibi-
lidad del recurso pesquero (De la Torre 2015, p. 
132). En efecto, a nivel internacional, estudios de 
casos sobre comunidades rurales, pescadores y 
minería de oro, demuestran la estrecha relación 
entre la minería y los cambios en abundancia de 

peces, y cómo la contaminación por mercurio en 
las prácticas alimentarias está poniendo en peligro 
la seguridad alimentaria de las comunidades (Laird 
et al. 2017, Reichelt-Brushett et al. 2017, Niane et 
al. 2015, Male et al. 2013, Bose-O’Reilly 2016).

Otro elemento importante señalado por las 
comunidades pesqueras de la cuenca media del 
Atrato es la preocupación que tienen por las cié-
nagas, sobre todo por la ciénaga de Los Platillos. 
Todas las comunidades visitadas plantean la trans-
formación negativa que está sufriendo la ciénaga 
a causa de la minería. Los pescadores consideran 
que este ecosistema es el lugar de crecimiento 
y desarrollo de los peces, por lo que, si esta se 
encuentra en mal estado, la consecuencia es una 
disminución o extinción de los peces. Primero, 
los pobladores (sobre todo de isla de los Palacios 
y San Alejandro, que están más estrechamente 
vinculadas con la ciénaga) perciben que la ciénaga 
se encuentra en un estado grave de sedimentación. 
Esto ha ocasionado pérdida de profundidad y cali-
dad del agua. Segundo, las actividades antrópicas 
como la explotación maderera, las palizadas, la 
minería, y la contaminación del agua, han afectado 
la cantidad y las especies de la ciénaga; Tercero, 
el crecimiento de las poblaciones ribereñas, y la 
mayor demanda de pescado tanto para suplir las 
necesidades alimentarias de las familias, como 
para comercializar con otras localidades y regio-
nes, han aumentado la presión pesquera sobre este 
ecosistema. Cada vez hay más pescadores tratando 
de capturar pescado en la ciénaga. 

Los humedales y las ciénagas son vitales para 
las comunidades y para los ecosistemas. Para las 
comunidades, sirve de sustento para prácticas de 
economías artesanales de subsistencia, como la 
caza y la pesca. Para los ecosistemas, permite la 
regulación de aguas y niveles de los ríos y fuentes 
de biodiversidad (hábitat, especies y tipos gené-
ticos) (Cortés-Duque y Vilardy Quiroga 2014, 
Correa 2014). Los humedales y ciénagas de la 
cuenca media del Atrato revisten gran importancia 
ecológica en Colombia (Lagarejo 2015). 
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Bajo este panorama, es posible pensar que la 
baja presencia, existencia y representatividad de 
poblaciones de peces en los complejos cenagosos, 
humedales y ríos, es una respuesta biológica a 
las graves alteraciones e impactos ambientales 
ocasionados por actividades antrópicas, como la 
explotación minera y maderera (Lagarejo 2015, 
p. 38) y la alta presión pesquera sobre el recurso. 
Así lo plantea Sánchez et al. (2002, p. 71): 

El fenómeno de la reducción de la oferta 
pesquera es el resultado de la acción com-
binada del deterioro ambiental en la cuenca 
y de la presión de captura por talla sobre las 
especies más importantes.

Cambio en las técnicas: el trasmallo. Para 
la década de 1990, Román (1991) plantea una 
serie de aparejos utilizados en las comunidades 
de pescadores. Se evidencia la presencia del tras-
mallo desde esa época, pero siempre combinados 
con el uso de otras técnicas, como la atarraya, 
el copón, corral, trinchera, tola, fecha y arpón. 
En ninguna localidad se percibe la presencia 
preponderante o exclusiva de una técnica o apa-
rejo, sino una combinación de técnicas según la 
necesidad, la especie y el período (Román 1991, 
p. 104-6). Por otra parte, es evidente que, a nivel 
de costos, el trasmallo para esa época resultaba 
mucho más costosos que cualquier otro aparejo; 
su poca presencia y su baja demanda, lo hacían 
más costoso y por tanto, tenía menos presencia 
en las localidades. 

No obstante, en el trabajo de campo se logró 
comprobar la predominancia casi exclusiva que 
tiene el trasmallo. Para los pescadores, este aparejo 
ha significado la posibilidad de realizar mayores 
capturas, pues la red es más extensa, además que 
implica poca inversión en tiempo y esfuerzo en 
su instalación, utilización y retiro. El cambio de 
técnica, el volcamiento hacia el trasmallo es atri-
buido por todas las comunidades como un factor 
también determinante de la presión y reducción 

de los peces en el Atrato. Para las comunidades, 
obviamente, se trata de la aceptación de que ellos, 
como pescadores y pobladores, también generan 
un impacto significativo sobre los ecosistemas y 
la población y especies de peces. La mayoría de 
las comunidades plantean la afirmación según 
la cual el responsable de la escasez del pescado 
es el hombre, no sólo porque la minería es una 
actividad antrópica, sino porque son los mismos 
pescadores los encargados de impactar los recursos 
pesqueros. Así lo explicitan los pescadores en dos 
comunidades distintas: 

El principal problema es el hombre, porque 
hacen mal uso del trasmallo. Es tan pequeña 
la maya, que ya están cogiendo chopa, que 
es el pescado más pequeño. Incluso los que 
cogen chopa, sienten tanta vergüenza que lo 
esconden y lo venden a hurtadillas porque 
saben que los demás pescadores incluso re-
criminan por eso (Pescador, San Alejandro, 
27 de julio de 2017).
El hombre, el hombre es el problema: es el 
tipo de malla con que se está pescado. Acaba 
con todo, no deja nada. Una solo persona 
tiene hasta 10 trasmallos. Antes solo eran 
dos personas, ahora uno solo tiene 10, en-
tonces esto afecta también a la comunidad 
(Buchadó, 28 de julio de 2017).

Gutiérrez et al. (2011, p. 114) plantean que 
parece ser que el trasmallo ingresó al Chocó 
en la década de 1980, traído por poblaciones 
desplazadas del Golfo de Urabá. Entonces fue 
tomando forma el uso de artes no selectivas para 
la captura de peces: 

El empleo del trasmallo se difundió rápida-
mente en el Atrato medio en los últimos diez 
años, afectando negativamente la ictiofauna 
debido a su alta eficiencia, poca selectividad 
y a la interrupción de procesos migratorios 
de los peces asociados con la reproducción 

Entre dragas y trasmallos. WA Cano López
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o los cambios temporales en la oferta trófica 
(Sánchez et al. 2002, p. 70). 

Han ocurrido varios fenómenos socioeco-
nómicos y ecológicos, vinculados entre sí. Por 
una parte, el crecimiento de la población y la 
alta demanda de pescado implicó mayor presión 
sobre el recurso, y en ese sentido, mayor interés 
en los pescadores por aumentar la eficacia de las 
artes de pesca para obtener mejores ganancias. 
Por otra parte, el volcamiento de la mayoría de 
los pobladores ribereños del Atrato hacia las 
actividades de pesca, en detrimento de las otras 
actividades productivas tradicionales como los 
cultivos de pancoger. Asimismo, la dedicación 
casi exclusiva a la pesca durante todo el año. En 
otras palabras, se presenta el fenómeno según 
el cual hay muchos pescadores, todo el tiempo 
(sin períodos de descanso o respetando ciclos de 
crecimiento, desove o subienda del río) utilizando 
una técnica no selectiva como el trasmallo. 

Además, los procesos de afectación ambiental 
de la cuenca debido a las explotaciones mineras 
y madereras, junto con la contaminación de 
las aguas dañando el recurso pesquero, estuvo 
acompañado de aumento de la presión sobre el 
recurso. Menos peces, menos posibilidades de 
permitir procesos migratorios y ciclos reproduc-
tivos, en medio de aumento de pescadores y la 
cantidad de trasmallos, a la vez que reducían el 
punto de la malla en la medida que el pescado se 
percibía más pequeño. De mallas 4.5 y 4 puntos, 
los pobladores plantean que actualmente están 
utilizando mallas de 3.5 y 3, que efectivamente, 
son tan pequeñas que “recogen todo”, grande, 
pequeño, hembra, alevino…

Los pescadores lo reconocen. Saben que están 
interrumpiendo los ciclos de migración, creci-
miento y reproducción de los peces. No obstante, 
aumentan la cantidad de trasmallos por pescador 
(entre 7 y 15), y disminuyen el punto de la malla 
(a 3.5 y 3). Parece ser un proceso proporcional 
entre lo biológico y lo tecnológico: si el pescado 

disminuye en cantidad y tamaño, entonces se 
aumenta el número de aparejos y se reduce el 
punto de malla de cada uno para que coja lo más 
pequeño que pase por este.

Los pescadores plantean que la situación se 
debe a la necesidad de alimentar a sus familias, 
y poder comercializar algo para cubrir gastos y 
deudas de la familia. Si no se pesca, no se come. 
Entonces la prioridad es conseguir alimento, así 
sean pescados de mala calidad o inadecuados. 

Así mismo, la utilización del trasmallo tiene 
un gran impacto cultural, pues ha significado el 
desuso de otras técnicas, conocimientos y apa-
rejos, como la atarraya, el anzuelo y la fecha. Al 
respecto, los pobladores y pescadores plantean 
que ya es casi imposible volver a utilizar estos 
aparejos precisamente porque ya los pescadores 
se acostumbraron al trasmallo, primero porque 
implica poco tiempo, y porque resulta más efi-
ciente en la captura de pescados. Y segundo, por 
las mismas condiciones del río, que al no tener 
oferta de peces de buen tamaño que puedan ser 
capturados con la atarraya o anzuelo, hacen que 
el único aparejo sea el trasmallo. 

Conclusiones

El cambio de técnicas de pesca está relacionado 
con el contexto ecológico, sociocultural y econó-
mico del Chocó. Sin embargo, resulta fundamental 
prestar atención a esta situación, porque se puede 
convertir (si no lo es ya) en un círculo vicioso en 
el que la disminución del recurso pesquero, en 
calidad, cantidad y tamaño hace que los pescadores 
utilicen técnicas fuera de norma, más lesivas o no 
selectivas, lo que ocasiona a su vez mayor presión 
sobre la población de peces, afectando sus ciclos 
de vida y migración. Prácticas como el barbasco 
y el trasmallo, deben tener algún tipo de regula-
ción y control. Tarea en la cual las comunidades 
étnicas, junto con las autoridades ambientales y 
administrativa municipales, de mano de la acade-
mia, deben buscar caminos viables que permitan 
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el sostenimiento de los ecosistemas pero sin que 
se afecte la seguridad alimentaria de estas comu-
nidades étnicas, ribereñas y pescadoras. 
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