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Resumen: 
 
El Gobierno de Brasil presenta la propuesta adjunta para incluir a 
la dourada, dorado en español, (Brachyplatystoma rousseauxii) en 
el Apéndice II de la Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres (CMS, por sus siglas 
en inglés). 
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PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DEL DORADO (DOURADA1) (Brachyplatystoma 
rousseauxii) EN EL APÉNDICE II DE LA CONVENCIÓN  

A. SE PROPONE 
 
La inclusión del Dorado del Amazonas (Dourada), Brachyplatystoma rousseauxii, en el 
Apéndice II. 
 
B. PROPONENTE 
 
Los Gobiernos de Brasil y Panamá 
 
C. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
1. Taxonomía 
 
1.1 Clase:    Actinopterygii, Superorden Ostariophysi 
1.2 Orden:    Siluriformes 
1.3 Familia:    Pimelodidae 
1.4 Género y especie:  Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855) 
1.5 Sinónimos científicos:  Bagrus rousseauxii (Castelnau, 1855), Bagrus goliath (Kner,  

1858), Brachyplatystoma paraense (Steindachner, 1909);  
1.6 Nombre(s) común(es):  

Inglés: Gilded Catfish 
Español: Dorado, Plateado, Zúngaro dorado 
Portugués: Dourada, Dourado 

 

 

Ilustración1. Brachyplatystoma rousseauxii (Dourada). De Barthem y Goulding 2007. 

 
2. Información general 
 
La dourada, Brachyplatystoma rousseauxii (Imagen 1), es un gran bagre migratorio de agua 
dulce que se encuentra en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, así como en los cursos 
bajos de los grandes ríos de Las Guayanas (Reis et al. 2003). Los movimientos migratorios 
de la dourada son muy populares en la cuenca del Amazonas, donde una sola población 
emprende las rutas de migración más largas de las aguas continentales, ya que abarca, en 
una dirección, hasta 5786 km de la extensión fluvial entre la zona de desove, que se 
encuentra en los Andes o cerca, y la de cría, en la desembocadura del río Amazonas. Entre 

 
1 En todo el documento se ha denominado a esta especie por su nombre portugués, Dourada.  
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las rutas de migración de la dourada en el Amazonas se encuentran el canal de bajada en 
Brasil, así como las zonas de la cabecera en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador (Barthem y 
Goulding, 1997; Batista y Alves-Gomes, 2006; Barthem et al. 2017). No obstante, en las zonas 
cercanas a los Andes, el número de poblaciones puede variar debido a que se han llegado a 
encontrar al menos tres grupos genéticos distintos en cinco localizaciones muestreadas en la 
cuenca alta del río Madeira y el Amazonas boliviano (Carvajal-Vallejos et al. 2014). 
 
La dourada es una de las especies más importantes de la pesca comercial del Amazonas, 
sobre todo en el estuario y en los grandes ríos de agua turbia cuya cabecera se encuentra en 
los Andes (Barthem y Goulding 2007). Aunque en la Evaluación Nacional que llevó a cabo el 
Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad ICMBio (2018) se clasificó a la 
dourada como una especie de «preocupación menor» en cuanto a conservación debido a su 
inmensa distribución, existen varios factores que están actuando en sinergia y que podrían 
tener consecuencias desastrosas para las especies. La combinación de la pesca 
indiscriminada (Alonso y Pirker 2005, Agudelo-Córdoba et al. 2013, Prestes et al. 2022), la 
deforestación, la minería (Finer et al. 2013, Castello y Macedo 2015, Goulding et al. 2019, 
Capitani et al. 2021) y las presas hidroeléctricas entre los ríos Andes y Amazonas (Finer y 
Jenkins 2012, Arantes et al. 2019, Damme et al. 2019, Arantes et al. 2021) pueden afectar al 
ciclo vital de la dourada en la cuenca amazónica y reducir peligrosamente su población. Esto 
ocurre porque estos bagres migratorios pertenecen a una única población que desova en las 
cabeceras de los ríos turbios del Amazonas y los Andes, pero cuya zona de cría se encuentra 
en el estuario del río Amazonas, lo que provoca que estos peces dependan de la conectividad 
de los ríos desde los Andes hasta el Atlántico. La brutal reducción demográfica de la dourada 
se ha advertido en el curso alto del río Madeira, en Bolivia, donde las actividades mineras en 
la falda de los Andes y la interrupción de la migración por las presas hidroeléctricas de Brasil 
han puesto en peligro la abundancia de esta especie en las zonas pesqueras locales (Damme 
et al. 2019, Ortiz et al. 2021). 
 
La dourada es una de las especies más importantes de la pesca comercial del Amazonas, 
principalmente en el estuario y en los grandes ríos de agua turbia cuya cabecera se encuentra 
en los Andes (Barthem y Goulding 2007). En la actualidad, esta especie está clasificada como 
Preocupación Menor (LC, por sus siglas en inglés) en cuanto a su riesgo de extinción en 
Brasil (ICMBio, 2018; 2023). No obstante, la combinación de algunos factores que actúan en 
sinergia pueden ponerla en peligro. La combinación de la pesca indiscriminada (Alonso y 
Pirker 2005, Agudelo-Córdoba et al. 2013, Prestes et al. 2022), la deforestación, la minería 
(Finer et al. 2013, Castello y Macedo 2015, Goulding et al. 2019, Capitani et al. 2021) y las 
presas hidroeléctricas entre los ríos Andes y Amazonas (Finer y Jenkins 2012, Arantes et al. 
2019, Damme et al. 2019, Arantes et al. 2021) pueden afectar al ciclo vital de la especie en 
la cuenca amazónica y reducir peligrosamente su población. Esto ocurre porque estos bagres 
migratorios pertenecen a una única población que desova en las cabeceras de los ríos turbios 
del Amazonas y los Andes, pero cuya zona de cría se encuentra en el estuario del río 
Amazonas, lo que provoca que estos peces dependan de la conectividad de los ríos desde 
los Andes hasta la costa del Atlántico. Su reducción demográfica ya se ha advertido en el 
curso alto del río Madeira, en Bolivia, donde las actividades mineras en la falda de los Andes 
y la interrupción de la migración por las presas hidroeléctricas de Brasil han puesto en peligro 
la abundancia de esta especie en las zonas pesqueras locales (Damme et al. 2019, Ortiz et 
al. 2021). 
 
Existen datos relativamente nuevos que son suficientes para demostrar la migración de la 
dourada y la magnitud con la que se desarrolla y, teniendo en cuenta el desarrollo de 
infraestructuras y la pesca indiscriminada, existe una necesidad imperiosa de integrar un plan 
de acción para gestionar y conservarla a nivel transfronterizo. La gestión de la pesca de la 
dourada y la mitigación de los impactos generados por los grandes proyectos de 
infraestructuras requieren de cooperación internacional entre los países que comparten esta 
población de peces migratorios transfronterizos. En los países andinos (Bolivia, Perú, 
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Ecuador y Colombia) se encuentran las zonas de desove, mientras que en la zona del canal 
de bajada de Brasil se encuentran las zonas principales de cría. Todos estos países explotan 
la dourada de manera comercial y tienen proyectos de infraestructuras a gran escala que 
afectan significativamente al ecosistema.  
 
Por tanto, es crucial establecer un compromiso integrado entre los países donde estas 
especies conviven para planificar y desarrollar iniciativas, acciones y estrategias para 
conservar la especie, gestionar y hacer un uso sostenible de los recursos pesqueros, a fin de 
conseguir la sostenibilidad medioambiental, social y económica en dichos países. 
Así la inclusión de la dourada en el Apéndice II de la CMS apoyará las iniciativas de 
colaboración en materia de gestión y conservación del medio ambiente entre los países en 
los que se da esta especie. Hasta la fecha, todos los países del Amazonas, a excepción de 
Colombia y Venezuela, son signatarios de la CMS. 
 
3. Migraciones 
 
3.1 Tipos de desplazamiento, distancia, carácter cíclico y previsible de la migración 
 
La dourada realiza migraciones anuales, las cuales son distintas para las crías y para los 
peces jóvenes y adultos. Comenzando por las zonas de reproducción de los peces adultos 
en los Andes o cerca, los huevos, las larvas y los peces en fase de crecimiento se dejan llevar 
o nadan río abajo durante varias semanas hasta que llegan a su zona de cría, el estuario. 
Esta distancia en una sola dirección que recorren las crías en su migración río abajo puede 
llegar a ser de hasta 5786 km. La zona de reproducción de la dourada se extiende por todas 
las cabeceras más grandes de la zona de los Andes y el Amazonas e incluye a los siguientes 
ríos: el Caquetá y el Putumayo (llamados Japurá e Iça, respectivamente, en Brasil) 
(Colombia), el Napo (Ecuador), el Marañón (Perú y Ecuador), el Ucayali (Perú) y el Madeira 
(que confluye con el Mamoré y el Beni en Bolivia, y con el Madre de Dios en Bolivia y Perú) 
(Imagen 2). Sin embargo, la dourada ahora no puede pasar las presas del Madeira para llegar 
a los cursos altos en las zonas de Bolivia y Perú. Aparte de los ríos andinos, las zonas de 
desovado también se extienden hasta los ríos Yuruá y Purús, de aguas turbias, en la frontera 
entre Perú, Bolivia y Brasil, cuyas cabeceras se encuentran en la región poco accidentada 
del Arco Fitzcarraldo. También es posible que exista una pequeña zona de desove en las 
cabeceras del río Blanco al norte de Brasil (Agudelo-Cordoba et al. 2000, Barthem y Goulding 
2007, Agudelo-Cordoba et al. 2013, Barthem et al. 2017, Goulding et al. 2019, Hermann et al. 
2021a). No obstante, ninguna dourada que migrara desde el estuario ha conseguido pasar 
las presas hidroeléctricas construidas en el río Madeira (Hahn et al. 2020). Algunos estudios 
recientes indican que las douradas que viven a contracorriente de las presas ahora residen 
allí, lo que parece indicar que la especie realiza una migración parcial (Hauser et al. 2019b). 
Sin embargo, aún no está del todo claro si este tipo de población será viable a largo plazo sin 
poder acceder al estuario. En vista del cambio climático y otros factores, como los cambios 
medioambientales locales y la pesca indiscriminada, sería imprudente asumir que la especie 
puede abandonar un comportamiento que ha conducido toda su evolución como es migrar 
una gran distancia. 
 
En la zona de reproducción de la dourada solo se encuentran aquellos peces que están 
preparados para desovar o que ya han desovado. Se desconoce el lugar exacto donde la 
dourada desova, pero la presencia de huevos y de pequeñas larvas confirman que el desove 
se lleva a cabo en la falda de los Andes (Barthem et al 2017, Miranda-Chumacero et al. 2020, 
Hermann et al. 2021b). Debido a que el estómago de los peces adultos que se encuentran 
en los Andes o cerca están vacíos, se asume que la dourada no se queda en dicha región 
tras desovar, sino que migra río abajo para alimentarse (Barthem et al. 2003, Barthem et al. 
2017). Tras desovar, las larvas se dejan llevar y permanecen en las zonas más profundas y 
rápidas de la corriente fluvial, y crecen durante la migración hacia el estuario del Amazonas 
(Barthem et al. 2014, Cella-Ribeiro et al. 2015, Duponchelle et al. 2016,). 
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La enorme descarga del río Amazonas mantiene una gran extensión de agua dulce en la 
desembocadura y cerca de la costa, que se retrae o expande con las diferencias estacionales 
de descarga (Nikiema et al. 2007). Esta amplia zona estuaria de agua dulce sirve como zona 
de cría de la dourada (Barthem y Goulding, 1997). Cuando los individuos llegan al estuario 
ya han alcanzado un tamaño de pez joven (unos 7 u 8 cm) y permanecen en la zona de cría 
durante unos dos años, hasta que alcanzan los 60 cm. La pesca industrial y artesanal de la 
dourada en la zona estuaria es la más intensa de toda la región amazónica e incluye clases 
de tallas jóvenes (Barthem y Goulding, 1997). 
 
La dourada comienza la migración a contracorriente desde el estuario durante el período de 
menos caudal del río Amazonas y los peces adultos nunca vuelven al estuario, ya que hay 
una ausencia prácticamente total de los peces de mayor tamaño (Barthem y Goulding 1997, 
Lopes et al. 2023). El tamaño medio de las douradas que se capturan en el río Amazonas y 
en sus afluentes de aguas turbias aumenta con respecto a la distancia desde el estuario y 
alcanza su valor más alto (>1 m) en las zonas de cría de los Andes o cercanas. El desove 
puede darse en cualquier momento del año, pero es más intenso durante la época de lluvias 
(Barthem y Goulding 1997, Cañas y Waylen 2012, Barthem et al. 2017, Goulding et al. 2019). 
 
 

 
Ilustración 2. Patrón general de la migración del Brachyplatystoma rousseauxii (dourada) en la cuenca 
del Amazonas. De Barthem y Goulding, 2007. 
 

3.2 Proporción de la población migratoria, y por qué es una proporción significativa. 
 
Sin incluir a los peces que residen aguas arriba, de cuyas actividades migratorias locales 
poco se conoce y que son muchos menos en cantidad en comparación con los que migran al 
estuario, la migración de la dourada de la mayoría de cuencas se produce en distintas etapas 
de su recorrido vital. La primera migración incluye huevos, larvas y peces jóvenes que migran 
río abajo hacia el estuario. La segunda incluye a los peces jóvenes y adultos que aún no son 
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maduros para reproducirse que dejan el estuario y migran a la zona central del Amazonas. 
La tercera se da lugar cuando los individuos que han madurado sexualmente migran hacia 
los cursos altos de los ríos de aguas turbias para desovar y después vuelven a aquellos 
tramos agua abajo para alimentarse (Barthem y Goulding, 1997; Barthem et al. 2017). 
 
4. Datos biológicos 
 
4.1 Distribución (actual e histórica) 
 
La dourada es un gran bagre migratorio (bagres goliat) de la familia Pimelodidae que 
pertenece a un grupo parafilético del género Brachyplatystoma, con seis especies existentes 
y una fósil. La dourada se encuentra en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Surinam, Perú y Venezuela, y su distribución se extiende por las cuencas de los 
ríos Amazonas y Orinoco, así como por las desembocaduras de los ríos principales que 
desembocan en la plataforma Brasil-Guyana que bordea el continente. A pesar de su amplia 
distribución, hay poca divergencia genética entre las poblaciones de diferentes cuencas (Reis 
et al. 2003, Lundberg et al. 2011). En Brasil, la especie se encuentra en los estados de Pará, 
Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia Acre y Roraima (Fuente: Proceso de evaluación del 
estado de conservación de las especies de peces continentales amazónicos, 2019; ICMBio) 
(Imagen 3). 
 
La ausencia de segregación genética espacial a lo largo de la inmensa expansión de los ríos 
de las zonas amazónica y andina parece señalar que la población se encuentra presente 
entre el estuario y los Andes (Batista y Alves-Gomes 2006), aunque hay algunas pruebas de 
que al menos distintas poblaciones más pequeñas se encuentran en algunas cabeceras en 
la zona oeste de la cuenca de los Andes (Carvajal-Vallejos et al. 2014). Las evidencias fósiles 
muestran que los grandes bagres pimelodidae migratorios tienen una relación histórica con 
el norte de Sudamérica desde el Mioceno, momento en el que los Andes comenzaron a 
elevarse rápidamente (Lundberg, 2005) y el río Amazonas fluyó hacia el norte y se formó el 
Paleo-Amazonas-Orinoco (Wesselingh y Hoorn 2011). Esta relación indica que el desove en 
las cabeceras de los ríos de aguas turbias es el resultado evolutivo de una antigua asociación 
con los Andes (Barthem et al. 2017). La presencia de una única población de douradas que 
se asocia con los Andes (desove) y el estuario (cría) demuestra la gran conectividad 
hidrológica que hay entre las especies a lo ancho de Sudamérica. 
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Ilustración 3. Distribución de la dourada (Brachyplatystoma rousseauxii). Datos basados en 
elProcesso de Avaliação do Estado de Conservação das Espécies de Peixes Continentais 
Amazônicos, (ICMBio, 2019). 

 
4.2 Población (estimaciones y tendencias) 
 
La dourada es una de las especies más importantes y de mayor valor de los recursos 
pesqueros de la cuenca del Amazonas explotado por varios grupos de pescadores desde el 
estuario hasta los Andes. La pesca de la dourada en los estuarios incluyen una flota artesanal 
que utiliza redes de enmalle y palangres, así como una flota industrial que utiliza redes de 
arrastre de fondo. La pesca continental de la dourada es artesanal y se basa principalmente 
en tirar redes de enmalle en los canales fluviales (Barthem y Goulding 2007). Aunque no se 
ha establecido ningún sistema estadístico sobre la captura de douradas, los datos regionales 
indican un alarmante descenso en las tendencias de captura en las regiones donde se 
controla la pesca, sobre todo en la región del río Madeira (Alonso y Pirker 2005, García et al. 
2009, Agudelo-Córdoba et al. 2013, Hauser 2018, Damme et al. 2019, Cruz et al. 2020, 
Prestes et al. 2021, Duponchelle et al. 2021). El río Madeira es el afluente más largo del río 
Amazonas con el curso alto más grande. 
 
4.3 Hábitat (breve descripción y tendencias) 
 
La dourada es un bagre que habita los canales de grandes ríos y tramos de agua dulce del 
estuario del Amazonas. Se relaciona altamente con los ríos de aguas turbias, en general con 
aquellos que se originan en los Andes, pero también se pueden encontrar en ríos de aguas 
claras, como el Tapajós, y ríos de aguas negras, como el Negro. Las crías se encuentran en 
las zonas de agua dulce del estuario del Amazonas y, por lo general, en zonas de fuertes 
corrientes provocadas por las mareas. La primera migración a contracorriente de las douradas 
comienza en el río Amazonas, en el momento en el que salen del estuario a nivel del mar, y 
termina a unos 250 m de los Andes en cualquier lugar entre Colombia y Bolivia, esto último 
antes de que se construyeran las presas en el Madeira. Las migraciones a contracorriente 
pueden durar dos o tres años desde que salen del estuario. La dourada es una gran nadadora 
y puede moverse a contracorriente incluso en fuertes corrientes de 19 km/día como mínimo, 
e incluso atravesar turbulentas cataratas, como las del río Madeira antes de que se 
construyera la presa (Barthem y Goulding, 1997; Barthem et al. 2017). 
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4.4 Características biológicas 
 
Brachyplatystoma rousseauxii es un gran bagre depredador que puede alcanzar los 192 cm 
(largo de horquilla) y pesar al menos 30 kg. Se reproducen en las cabeceras de los grandes 
ríos de aguas turbias, sobre todo en aquellos de origen andino. El largo de horquilla (FL, por 
sus siglas en inglés) máximo de un individuo sexualmente maduro es 67,7 cm para las 
hembras y 65,8 para los machos (Barthem et al. 2017) y el tamaño medio de primera madurez 
(L50) para las hembras es 88,5 cm (largo estándar, o SL por sus siglas en inglés) y 81,7 cm 
(SL) para los machos (Agudelo-Córdoba et al. 2013). El período reproductivo de la dourada 
parece extenderse en un largo período que puede durar unos seis meses en el río Caquetá 
(Agudelo-Córdoba et al. 2013) de Colombia y casi un año en el río Madre de Dios (Barthem 
et al. 2017). Los estudios de crecimiento basados en otolitos muestran que la especie 
presenta un crecimiento lento y la formación de dos anillos al año. La mayoría de peces que 
se pescan en la parte brasileña de la cuenca del Madeira tienen menos de 5 años, mientras 
que los que se pescan en la misma cuenca en la parte de Bolivia y Perú tienen más de 5 años 
(Hauser et al. 2018). Las tasas de crecimiento (K) oscilan entre 0,33 y-1 (Alonso y Pirker 
2005), 0,22 y-1 (Agudelo-Cordoba et al. 2013) hasta 0,57 y-1 (Hauser et al. 2018). Los 
estudios isotópicos de los otolitos que se basan en la relación 87Sr/86Sr concuerdan con la 
migración agua abajo de la especie hacia el estuario tras su nacimiento, aunque 
aparentemente no todos llegan hasta el estuario (Duponchelle et al. 2016). A día de hoy, las 
poblaciones de douradas en Bolivia parecen ser una mezcla de aquellos que llegaron antes 
de que se construyeran las presas, que impedían la migración a contracorriente, y otros 
procedentes de algún desove local que tuviera lugar en Bolivia o en la zona sudeste de Perú 
subsiguiente a la construcción de las presas del Madeira (Hauser 2018, Hauser et al. 2019b, 
Hermann et al. 2021a).No está claro si ahora las douradas que se encuentran aisladas en 
Bolivia por las presas de Madeira pueden mantener una población sostenible. 
 
4.5 Función de la especie en su ecosistema 
 
La dourada es un depredador superior que se alimenta por toda la columna de agua, pero 
prefiere hacerlo en la mitad superior. Posee un abanico de alimentos muy variado durante su 
vida; se alimenta de larvas y crisálidas de insectos así como de peces pequeños conforme 
nadan río abajo por el canal fluvial hacia el estuario. Una vez en el estuario, los más jóvenes 
integran pequeños crustáceos y poliquetos en su dieta. A medida que van creciendo en el 
estuario, la especie se va convirtiendo principalmente en piscívora y se alimenta sobre todo 
de anchoas (Engraulidae), góbidos (Gobiidae), corvinas (Scianidae) y crustáceos (Penaidae). 
Cuando la dourada deja el estuario y comienza la migración a contracorriente, se alimenta 
fundamentalmente de peces characiformes, sobre todo los detritívoros o alguívoros de las 
familias de los serrasálmidos y los tripórtidos (Barthem y Goulding, 1997). Algunos estudios 
basados en el modelado Ecopath indican que el nivel trófico (NT) de las douradas está en 
3,2, uno de los más altos del Amazonas, pero detrás de los Brachyplatystoma filamentosum 
(3,3), los Pseudoplatystoma tigrinum (3,3) y los P. fasciatum (3,3) (Angelini et al. 2006). 
 
5. Datos de amenaza 
 
5.1 Evaluación de la Lista Roja de la UICN (si está disponible) 
 
La UICN clasifica esta especie en la Evaluación Global como Preocupación Menor (LC) ya 
que posee una amplia distribución (Reis y Lima, 2009). En Brasil, la especie se clasificó a 
nivel nacional como de Preocupación Menor (LC) en 2014 (ICMBio, 2018) y recientemente 
se ha vuelto a evaluar manteniendo esta categoría (ICMBio, 2023). 
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5.2 Información equivalente para la evaluación del estado de conservación 
 
La dourada es una especie importante para la pesca comercial del Amazonas, sobre todo en 
los ríos Amazonas y Solimões y sus afluentes principales (Barthem y Goulding 2007). La 
intensa explotación que se desarrolla desde los años 70 ha reducido de manera drástica las 
capturas anuales (Garcia et al. 2009, Santos 2018, Damme et al. 2019, Cruz et al. 2020) y 
ahora la especie se encuentra gravemente sobreexplotada (Alonso y Pirker 2005, Agudelo-
Cordoba et al. 2013, Prestes et al. 2022). Algunos de los estudios que señalan el exceso de 
pesca de douradas datan de más de 10 años y aunque la pesca intensiva de la especia 
continúa debido al aumento de demanda de pescado, no ha habido ningún plan de acción 
integrado que hayan desarrollado los países del Amazonas. Junto con la sobrepesca, las 
douradas se están viendo afectados por la construcción de presas hidroeléctricas a lo largo 
de su ruta migratoria, así como por la deforestación y la minería en sus zonas de reproducción 
en los cursos altos (Castello y Macedo 2015; Forsberg et al. 2017; Hauser et al. 2018; 
Duponchelle et al. 2021) por la contaminación del agua (Soares et al. 2018) y todas las 
modificaciones de los hábitats vitales (Alho et al. 2015). 
 
5.3 Amenazas para la población (factores, intensidad) 
 
Aunque la pesca de douradas debe controlarse y gestionarse a lo largo de toda la ruta 
migratoria de la especie, es especialmente preocupante la excesiva mortalidad de las crías 
(sobrepesca) (Klautau et al. 2016) y la reducción de la población reproductora en las zonas 
de desove (pesca indiscriminada de reclutamiento) (Cañas y Pine, 2011). La pesca de 
arrastre es la más preocupante, teniendo en cuenta que esta zona es: (i) donde se produce 
la mayor captura de douradas (38 % del total de capturas); (ii) es la zona de cría y (iii); donde 
las flotas comerciales hacen uso de las redes de arrastre de fondo (Barthem y Goulding, 2007; 
Klautau et al. 2016). La flota de arrastre es la flota de pesca más potente del Amazonas y 
está compuesta por botes de entre 17 y 29 m con una capacidad de entre 20 y 105 toneladas 
(50 toneladas de media) y una potencia de motor de entre 165 y 565 caballos (Barthem y 
Goulding, 2007). Los barcos pesqueros de los estuarios trabajan en parejas que van en 
paralelo arrastrando las redes por el fondo fangoso y, aunque recogen sobre todo 
Brachyplatystoma vaillantii, también capturan grandes cantidades de douradas (Jimenez et 
al. 2013). Además de la pesca de arrastre, existen actividades pesqueras artesanales que 
utilizan redes de deriva de 4 km de longitud o más (Dias-Neto y Dias. 2015). Aunque a una 
escala mucho menor, la pesca de douradas en los Andes o cerca también amenaza a esta 
especie, ya que explota a los peces reproductores (Barthem et al. 2003, Cañas y Pine 2011, 
Barthem et al. 2017). Para pescar douradas en los cursos altos se utilizan redes de deriva 
pequeñas en los canales fluviales y se produce desde Colombia hasta Bolivia, donde haya 
acceso a carreteras para transportar lo pescado. Como esta pesca se produce en distintos 
países, la única manera posible de gestionar este recurso es a través de la cooperación 
internacional. 
 
Los impactos medioambientales que ha causado la construcción de las presas 
hidroeléctricas, las actividades mineras y la deforestación son la máxima preocupación para 
conservar las especies migratorias, ya que ponen en peligro la conductividad fluvial, la 
productividad de los humedales y la calidad de las aguas corrientes (Castello y Macedo, 
2015). Un acuerdo internacional para promover la mitigación de los impactos causados por 
los grandes proyectos de desarrollo de infraestructuras, especialmente en el curso alto de los 
principales ríos amazónicos, reforzaría los servicios ecosistémicos relacionados con la 
calidad del agua, la biodiversidad acuática y los humedales en general (Goulding et al. 2019). 
Algunos estudios recientes predicen cambios en los caudales de los ríos debido al cambio 
climático. Estos cambios prevén un aumento del caudal de los ríos e inundaciones en el 
Amazonas occidental y una disminución en el Amazonas oriental (Sorribas et al. 2016; 
Goulding et al. 2019). Las consecuencias del cambio climático, sobre todo junto el desarrollo 
de infraestructuras y la pesca indiscriminada, aún no están claras para las migraciones de los 
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peces amazónicos (Feng et al. 2020). Con el recorrido vital más amplio, la dourada se 
enfrenta a serios problemas desde los Andes hasta el Atlántico. Los acuerdos de cooperación 
internacional son el primer paso importante para promover una política de investigación e 
información sobre la conservación de los peces migratorios transfronterizos. En cierta 
medida, el proyecto conjunto de la OCTA/ONU y Medioambiente/GEF que estudia el impacto 
del cambio climático en los recursos de aguas transfronterizas aborda esta preocupación. 
 
5.4 Amenazas relacionadas sobre todo con las migraciones. 
 
Las mayores amenazas para la migración de la dourada son los efectos sinérgicos de la 
pesca excesiva y los impactos combinados de las presas construidas en las rutas migratorias, 
las cabeceras, la deforestación y la actividad minera (Castello y Macedo, 2015; Barthem et 
al. 2017; Forsberg et al. 2017; Goulding et al. 2019, Duponchelle et al. 2021, Prestes et al. 
2022). Se conoce que existen unas 150 posibles presas hidroeléctricas en la región de los 
Andes y el Amazonas (Finer y Jenkins, 2012). Las presas grandes o muchas presas 
pequeñas provocarían la alteración del ritmo de las crecidas, la retención de sedimentos y 
nutrientes y el bloqueo de las migraciones de los peces. (Forsberg et al. 2017). Por lo general, 
la deforestación también tiene consecuencias sobre los patrones de precipitación de la región, 
lo que, en consecuencia, afectaría al patrón de descarga fluvial (Castello y Macedo, 2015). 
Además, la deforestación y las actividades mineras en el curso alto de los ríos aumentan el 
proceso de erosión e introducen compuestos contaminantes en el agua que ponen en peligro 
su calidad y contaminan los organismos acuáticos a medida que van aguas abajo (Finer et 
al. 2008). 
 
6. Estado de protección y gestión de la especie 
 
6.1 Estado de protección nacional 
 
En Colombia, la dourada se ha clasificado como «Vulnerable» (VU A2cd) (Mojica et al. 2012) 
y, en Brasil, como de «Preocupación menor» (LC) en la evaluación brasileña del riesgo de 
extinción de las especies ícticas del Amazonas (ICMBio, 2018; 2023). 
 
6.2 Estado de protección internacional 
 
No existe ninguna ley internacional para gestionar o conservar la dourada. 
 
6.3 Medidas de gestión 
 
Se trata de medidas que tienen por objetivo restringir la pesca comercial de douradas en 
Brasil, Colombia y Perú. La regulación de la pesca de douradas y otros bagres en Brasil solo 
se aplica a las actividades desarrolladas con redes de arrastre en el estuario e incluye las 
siguientes restricciones: zonas de pesca, períodos de pesca (veda de tres meses), número 
de buques que actúan en parejas y una dimensión mínima de 100 mm en la malla de la bolsa 
del túnel de arrastre (Barthem et al. 2015). El tamaño mínimo para pescar douradas es 85 cm 
(FL) en Colombia y 115 cm en Perú. Y el tamaño mínimo para las redes de enmalle es 20 cm 
en Perú (Fabré et al. 2005). 
 
En Brasil existen mecanismos e instrumentos de seguimiento y control de las actividades 
pesqueras que se aplican en todo el territorio (Tabla 01). 
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Tabla 01: Mecanismos e instrumentos brasileños de seguimiento y control de las actividades 
pesqueras en general: 

Mecanismo/Instrumento  
Fundamento 
jurídico  

Objeto  Lugar 

Programa Nacional de 
Seguimiento por Satélite de 
Buques Pesqueros.  

Instrucción 
Normativa 
Interministerial 
núm. 02 de 4 de 
septiembre de 
2006. 

Utilización para el 
seguimiento, la gestión 
pesquera y el control de 
las operaciones de la flota 
autorizadas por la 
autoridad competente de 
la gestión pesquera 
nacional.  

Industrial 

Mapa a bordo.  

Instrucción 
Normativa MPA 
núm. 20 de 10 de 
septiembre de 
2014. 

Formulario específico para 
registrar los datos y la 
información sobre las 
operaciones de pesca de 
un buque determinado en 
cada oferta de pesca. 

Industrial 

Declaración de existencias  

Ordenanza IBAMA 
núm. 48 de 5 de 
noviembre de 2007  
Instrucción 
Normativa 
SAP/MAPA núm. 6 
de 13 de abril de 
2020. 

Garantizar que el pez fue 
capturado en un período 
anterior a la temporada de 
veda o de desove y, por lo 
tanto, cumple la 
normativa.  

Artesanal 

Informe de la actividad 
pesquera 

Ordenanza 
SAP/MAPA núm. 
265, de 29 de junio 
de 2021.  

Mantenimiento de la 
Licencia de Pescador y 
Pescador Profesional 
Artesanal en el Sistema 
de Registro General de la 
Actividad Pesquera 
(SisRGP).  

Artesanal 

 
Según Batista et al. (2004), entre la variedad de especies de peces que existen en el 
Amazonas, la dourada es el blanco preferido de la pesca en casi toda el área de distribución. 
Por eso, si se tiene en cuenta lo importante que es esta especie para la pesca comercial de 
Brasil, cabe exponer la recopilación de normativas sobre pesca nacional relacionadas con la 
misma (Tabla 02). 
 
Tabla 02: Recopilación nacional brasileña de los reglamentos de pesca relacionados con los 
Brachyplatystoma rousseauxii. 

Fundamento jurídico Objeto 

Instrucción Normativa 
Interministerial núm. 10 
de 10 de junio de 2011. 

Aprueba las normas generales y la organización del sistema de 
autorización de buques pesqueros para acceder a los recursos 
pesqueros y su explotación sostenible, definiendo las 
modalidades de pesca, las especies que pueden capturarse y 
las zonas de explotación autorizadas. 

Ordenanza SAP/MAPA 
núm. 1448 de 28 de 
enero de 2022.  

Establece las modalidades de pesca, las modalidades de pesca 
complementarias y las normas generales para que los buques 
pesqueros brasileños hagan un uso sostenible de los recursos 
pesqueros (efectivo a partir del 2 de enero de 2024). 

Instrucción Normativa 
IBAMA núm. 166 de 18 
de julio de 2007. 

Regula la pesca con redes de enmalle 
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Fundamento jurídico Objeto 

Ordenanza IBAMA núm. 
48 del 5 de noviembre 
de 2007. 

Establece los reglamentos de pesca para proteger el período 
natural de reproducción ictícola en la cuenca del río Amazonas, 
los ríos de la isla de Marajó y las cuencas de los ríos Araguari, 
Flechal, Cassiporé, Calçoene, Cunani y Uaça, que se 
encuentran en el estado de Amapá. 

 
6.4 Conservación del hábitat 
 
La zona del recorrido vital de la dourada se asocia a la región este del piedemonte andino o 
a las regiones cercanas, a los humedales de las grandes llanuras aluviales adyacentes a los 
canales de ríos turbios que proporcionan diversas presas en todo el amazonas y al estuario 
(Goulding et al. 2019). Diversos parques nacionales y territorios indígenas protegen de 
manera parcial estos entornos, como el parque nacional del Manu, la reserva nacional 
Tambopata, el parque nacional Bahuaja Sonene, la reserva nacional de vida silvestre 
amazónica Manuripi Heath y el parque nacional Isiboro Sécure, que se encuentran en la 
cabecera del río Madeira. Aproximadamente, el 15 % de las zonas inundadas por ríos turbios 
cuentan con algún tipo de protección, pero solo el 1 % tiene protección total, cuyas zonas 
principales son: la reserva nacional Pacaya-Samiria, entre los ríos Ucayali y Marañón; la 
reserva de desarrollo sostenible Mamirauá, entre la confluencia de los ríos Solimões y Japurá; 
y la reserva de desarrollo sostenible Piagaçu-Purus del río Purus. También existen grandes 
humedales en los ríos negros que se asocian a importantes poblaciones de peces de presa 
de los que se alimentan las douradas. Estas zonas de humedales influyen el parque nacional 
de Anavilhanas y el parque nacional de Jaú en la cuenca baja del Negro. Las zonas 
protegidas de estuarios están relacionadas con las zonas costeras donde se prohíbe el uso 
de redes de arrastre de fondo e incluye a la isla de Marajó, que es una zona de protección 
ambiental (Goulding et al. 2003; Barthem y Goulding, 2007; Goulding et al. 2019) (Imágenes 
4-7). 

 
Ilustración 4. Zonas protegidas en la zona de desove de las douradas en la región de los 
Andes.  
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Ilustración 5. Zonas protegidas en la parte norte del Amazonas peruano asociadas a la dourada. De 
Barthem y Goulding, 2007. 

 

 
Ilustración 6. Zonas protegidas en la parte central del Amazonas. De Barthem y Goulding, 2007. 

 
 



UNEP/CMS/COP14/Doc.31.4.13 

14 

 
Ilustración 7. Zonas protegidas en el estuario del Amazonas y zonas costeras. De Barthem y Goulding, 

2007. 
 
6.5 Seguimiento de la población 
 
No hay ningún programa oficial dedicado a vigilar la pesca de douradas. No existen 
estadísticas integradas de la pesca en las cuencas y las estadísticas regionales solo cubren 
de manera parcial la zona del recorrido vital de esta especie. 
 
7. Efectos de la enmienda propuesta 
 
7.1 Beneficios previstos de la enmienda 
 
La CMS aboga por que todas las Partes actúen conjuntamente en pro de la conservación y 
la gestión eficaz de las especies migratorias de fauna y flora silvestres. En este sentido, la 
inclusión de douradas en la CMS fomentaría el establecimiento de acciones combinadas con 
el objetivo de establecer directrices a escalas adecuadas de su recorrido vital para elaborar 
estrategias de conservación, gestión, investigación, seguimiento e información pesquera. 
 
7.2 Riesgos potenciales de la enmienda 
 
No existen riesgos potenciales para la conservación de las douradas derivados de su 
inclusión en el Apéndice II. 
 
7.3 Intención del proponente relativa al desarrollo de un acuerdo o Acción Concertada 
 
La adopción de la presente propuesta en el contexto de la zona de distribución de douradas 
y sus correspondientes países miembros ayudaría a promover la coordinación, la 
colaboración y la asociación nacionales, regionales e internacionales para conservar y 
gestionar la especie de agua dulce cuyo recorrido migratorio es el más largo del mundo. El 
primer paso es organizar talleres para evaluar el estado de conservación de los peces 
migratorios de agua dulce en la cuenca amazónica y enumerar las medidas prioritarias. Estos 
talleres pueden ser un punto de partida y una oportunidad para desarrollar una acción 
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concertada entre los países en un futuro próximo e iniciar negociaciones para un acuerdo 
dentro de la CMS sobre peces migratorios de agua dulce. 
 
8. Estados del área de distribución 
 
La dourada está presente en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, la Guyana Francesa, 
Surinam, Perú y Venezuela, en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, y en la 
desembocadura de los ríos principales que confluyen por la plataforma Brasil-Guyana (Reis 
et al. 2003, Lundberg et al. 2011). No obstante, su captura se da sobre todo en Brasil, en los 
estados de Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia y Roraima; en Perú, en los 
departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios; en Colombia, in el departamento de 
Amazonas; y en Bolivia, en los departamentos de Pando, El Beni y La Paz. 
 
9. Consultas 
 
10. Observaciones adicionales 
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