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Resumen: 
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PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE LA MANITOA (Brachyplatystoma vaillantii) EN EL 
APÉNDICE II DE LA CONVENCIÓN 

 
 
A. PROPUESTA 
 
Inclusión de la Manitoa, Brachyplatystoma vaillantii, en el Apéndice II. 
 
B. PROPONENTES  
 
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 vaillantii (Valenciennes, 1840) 
1.5 Sinónimos científicos:  

Platystoma vaillantii Valenciennesin Cuvier & Valenciennes, 1840, Bagrus reticulatus 
Kner, 1858, Bagrus piramuta Kner, 1858, Brachyplatystoma parnahybae Steindachner, 
1908 

1.6 Nombre(s) comunes:  
Inglés: Laulao Catfish 
Español: blanco-pobre, pirabutón, bagre, manitoa 
Portugués: Manitoa, mulher-ingrata, pira-botão 

 

 
Figura 1. Brachyplatystoma vaillantii (Manitoa). De Barthem & Goulding 2007. 

 
2. Información general 
 
La Manitoa, Brachyplatystoma vaillantii (Figura 1), es un gran bagre migratorio de agua dulce 
que se encuentra en las cuencas del Amazonas y del Orinoco y también en los ríos costeros 
de Guayana y en el río Parnaíba, al sur del estuario del Amazonas (Reis et al. 2003, Ramos 
et al. 2014). Las migraciones de Manitoa son más conocidas en la cuenca del Amazonas, 
donde una única población migra anualmente por los principales ríos turbios de Brasil, Perú, 
Colombia y Ecuador, recorriendo al menos 3129 km río arriba desde el estuario del Amazonas 
hasta el Amazonas occidental (Barthem y Goulding 1997, Batista et al. 2004, Utreras-Bucheli 
2010, Agudelo-Córdoba et al. 2013, Cella-Ribeiro et al. 2016, Barthem et al 2017, Formiga et 
al. 2021). 
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La Manitoa es una especie importante en la pesca comercial en el Amazonas, principalmente 
en el estuario del Amazonas (Barthem y Goulding 2007). Los estudios realizados entre los 
años 1990 y 2000 indican que la población de Manitoa está sobreexplotada (Dias-Neto 1991, 
Barthem y Petrere Jr 1995, IBAMA 1999, Alonso y Pirker 2005, Prestes et al. 2022). En este 
sentido, es importante destacar lo discutido por Barthem y Fabré (2004), resaltando que la 
gestión de los recursos pesqueros amazónicos es necesaria tanto para la conservación de 
los sistemas acuáticos de la Amazonia como para el mantenimiento de una actividad 
socioeconómica importante para la población local. Teniendo en cuenta la importancia de la 
especie para la pesca comercial en el país, se establecieron varias normativas para la 
actividad pesquera. 
 
Además, una serie de factores, en sinergia, tienen el potencial de amenazar a la especie. Una 
combinación de sobrepesca (Barthem y Petrere Jr 1995, IBAMA 1999, Alonso y Pirker 2005, 
Prestes et al. 2022), deforestación y minería (Finer et al. 2013, Castello y Macedo 2015, 
Goulding et al. 2019, Capitani et al. 2021), y la construcción de numerosas presas 
hidroeléctricas propuestas en el curso alto de los ríos (Finer y Jenkins 2012), pueden impactar 
en las migraciones de los peces y afectar al pulso de las crecidas y al flujo de sedimentos 
(Forsberg et al. 2017, Hauser 2018). 
 
Los impactos citados tienen el potencial de afectar al ciclo vital de la Manitoa y reducir su 
población en toda la cuenca amazónica. Esto ocurre porque la Manitoa pertenece a una única 
población que desova en los ríos turbios de la Amazonia occidental, pero cuyo vivero se 
encuentra en el estuario del Amazonas, haciendo que los peces migratorios dependan para 
su existencia de la conectividad de los ríos desde la proximidad del Atlántico hasta los Andes. 
 
La gestión de la pesca de Manitoa y las acciones integradas para mitigar los impactos 
generados por los grandes proyectos de infraestructuras se beneficiarían de la cooperación 
internacional entre los países que comparten esta población de peces migratorios. Las zonas 
de desove se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú, y quizás en alguna extensión del 
extremo occidental de Brasil. En cambio, el principal vivero se encuentra en Brasil, en el 
estuario del Amazonas. Todos estos países amazónicos explotan la Manitoa y tienen 
proyectos de infraestructuras a gran escala de impacto significativo en la ecología fluvial. La 
inclusión de esta especie 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 migra 
esta especie. 
 
En Brasil, actualmente, en la evaluación nacional del riesgo de extinción, Brachyplatystoma 
vaillantii fue clasificada como Preocupación Menor (LC) (ICMBIO, 2023). Sin embargo, la 
inclusión de esta especie en el Anexo II de la CMS favorecerá una gestión colaborativa y 
acciones de conservación medioambiental entre los países en los que habita. 
 
3. Migraciones 
 
3.1 Tipos de desplazamiento, distancia, carácter cíclico y previsible de la migración 
 
La Manitoa emprende una migración anual río arriba desde la zona de cría en el estuario 
hasta las zonas de reproducción en la Amazonia occidental, con una distancia migratoria 
máxima de al menos 3129 km (Barthem et al. 2017) (Figura 2). No se han localizado los 
lugares exactos de cría de Manitoa, aunque se han capturado individuos recién salidos del 
huevo y larvas solo en el Amazonas occidental. Entre los lugares de pesca experimental 
donde se han capturado larvas de Manitoa figuran: Araracuara, en el río Caquetá (llamado 
Japurá en Brasil), Colombia (Agudelo-Córdoba et al. 2000); el río Napo en Ecuador (Utreras-
Ruptedeli 2010); Porto Velho, en el río Madeira, en Brasil (Cella-Ribeiro et al. 2016); y cerca 
de Tefé, en el río Solimões, en Brasil (Barthem y Goulding 1997). Tras la eclosión, las larvas 
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se desplazan río abajo, permaneciendo en las partes más profundas y rápidas de los canales 
fluviales turbios. Las larvas y los alevines crecen durante su migración río abajo hacia el 
estuario del Amazonas, alimentándose de fitoplancton, zooplancton, camarones e insectos. 
(Barthem y Goulding 1997, Barthem et al. 2017). 
 
La enorme descarga del río Amazonas mantiene una gran extensión de agua dulce en el 
estuario, que se retrae y expande con las diferencias estacionales de descarga (Nikiema et 
al. 2007) y sirve de vivero para la Manitoa (Barthem y Goulding 1997, Barthem y Goulding 
2007, Barthem et al. 2017). Cuando las crías de Manitoa llegan al estuario del Amazonas, ya 
son alevines de unos 2 cm de longitud, e inmediatamente comienzan a alimentarse de 
poliquetos, insectos, camarones y otros pequeños crustáceos en su vivero. Con el 
crecimiento, su dieta va cambiando, y a los 20 cm de longitud se alimentan sobre todo de 
peces del género Gobioides. 
 
A medida que el caudal del río Amazonas disminuye estacionalmente durante el período de 
estiaje, y la cuña salina del estuario se acerca a la costa, los bancos de Manitoa abandonan 
el estuario e inician su migración río arriba por el río Amazonas y algunos de sus afluentes 
de aguas turbias, como el Madeira y el Purús. No todas las Manitoa adultas y subadultas 
abandonan el estuario durante el caudal bajo del río Amazonas, ya que una parte de la 
población permanece en el estuario, según ha demostrado la actividad pesquera (Barthem y 
Goulding 1997). Los bancos que migran representan una migración trófica en la que la 
Manitoa se alimenta de presas. Muchas de estas especies también son migratorias, y durante 
el período de estiaje se desplazan fuera de las zonas previamente inundadas lateralmente y 
se adentran en los canales fluviales. Los bancos de Manitoa abandonan el estuario 
aproximadamente en junio y alcanzan la ciudad de Leticia, en la frontera entre Colombia y 
Brasil, a mediados de octubre. Los pescadores de comercios locales afirman que llegan a 
Pebas (Perú) algo más tarde. Por lo general, los cardúmenes de Manitoa que migran río arriba 
recorren una media de 22 km/día. Los cardúmenes de Manitoa regresan al estuario cuando 
el río comienza a subir y, al mismo tiempo, el aumento del caudal del río Amazonas aleja la 
cuña salina de la costa, creándose un entorno submarino de agua dulce. 
 
El tamaño medio de las Manitoas capturadas en el río Amazonas es similar al del estuario 
(Alonso y Pirker 2005), lo que sugiere que están formados por individuos del mismo grupo de 
edad. Los peces maduros, sin embargo, están ausentes en los cardúmenes migratorios, lo 
que sugiere que realizan movimientos reproductivos no detectados en la pesca comercial de 
la Amazonia brasileña (Barthem y Goulding 1997). Incluso río arriba, los individuos maduros 
solo se encuentran raramente en la pesca del río Caquetá o Japurá, en Colombia (Agudelo-
Córdoba et al. 2000), y en el río Napo, en Ecuador (Utreras-Bucheli 2010). 
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Figura 2. Patrón general de migración de Brachyplatystoma vaillantii (Manitoa) en la cuenca 

amazónica. De Barthem y Goulding 2007. 
 
3.2 Proporción de la población migratoria, y por qué es una proporción significativa 
 
Toda la población de Manitoa migra durante las diferentes etapas de su trayectoria vital. La 
primera migración incluye huevos, larvas y alevines que migran río abajo desde el Amazonas 
occidental hasta el estuario. La segunda migración consiste en subadultos y adultos aún 
inmaduros que abandonan el estuario para migrar río arriba y alimentarse cuando el nivel del 
río baja, regresando al estuario meses después cuando el caudal y el nivel del río aumentan. 
Aún no está claro que haya una migración reproductiva diferenciada (Barthem y Goulding 
1997, Barthem et al. 2017). 
 
4. Datos biológicos 
 
4.1 Distribución (actual e histórica) 
 
La Manitoa es un gran bagre migratorio de la familia Pimelodidae que pertenece a un grupo 
parafilético del género Brachyplatystoma (bagre goliat), con seis especies existentes y una 
fósil. La Manitoa se encuentra en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, 
Surinam, Perú y Venezuela, y su distribución se extiende por las zonas bajas de las cuencas 
del Amazonas y el Orinoco. 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 el 
territorio brasileño, la especie se encuentra en los estados de Pará, Amapá, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Maranhão y Piauí (Fuente: Proceso de evaluación del estado de conservación de 
las especies de peces continentales amazónicos, 2019 - ICMBio) (Figura 3). Los principales 
ríos en los que se encuentra son el bajo Tocantins, el bajo Xingú, el Beni y Madre de Dios y 
el Madeira medio-bajo en Brasil; el Putumayo o río Içá y el Caquetá o Japurá en Brasil; el 
canal principal del Amazonas en Brasil, Colombia y Perú; el estuario del Amazonas y el 
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Parnaíba en Brasil; y los ríos Coppename, Surinam y Saramacca, los ríos Corentyne y 
Demerara, y el río Esequibo de las Guayanas.  
 
La ausencia de segregación genética espacial de Manitoa en el canal del río Amazonas, entre 
el Amazonas oriental y occidental, sugiere la existencia de una única población (Batista et al. 
2004) en la cuenca del Amazonas. Las evidencias fósiles muestran que los grandes bagres 
goliat migratorios tienen una relación histórica con el noroeste y 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 en el Paleo-Amazonas-Orinoco (Wesselingh y 
Hoorn 2011). Esta relación sugiere que el desove en los tramos más altos de los ríos turbios 
es el resultado evolutivo de una antigua asociación con los Andes (Barthem et al. 2017). La 
presencia de una única población de Manitoa y su asociación con el hecho de desovar en los 
ríos turbios de la Amazonia occidental pero utilizando el estuario del Amazonas como vivero, 
demuestra la gran conectividad que hay entre los ríos de los que depende su existencia. 

 
Figura 3. Distribución de la Manitoa (Brachyplatystoma vaillantii). Datos basados en: Processo de 
Avaliação do Estado de Conservação das Espécies de Peixes Continentais Amazônicos, 2019 - 
ICMBio. 

 
4.2 Población (estimaciones y tendencias) 
 
Las redes de arrastre de fondo en el estuario del Amazonas representan la mayor parte de 
las capturas de Manitoa y son responsables de la sobrepesca de la especie (Dias-Neto 1991, 
Barthem y Petrere Jr 1995, IBAMA 1999, Alonso y Pirker 2005, Dias-Neto y Dias 2015). La 
pesca de arrastre se practica en la parte más interior del estuario del Amazonas, donde la 
Manitoa es la principal especie objetivo. Las mayores capturas de arrastre (22 486 t) de 
Manitoa en el estuario del Amazonas se produjeron en 1977, pero desde entonces la 
sobrepesca ha provocado una disminución de las capturas (Dias-Neto 1991, Barthem y 
Petrere Jr 1995, IBAMA 1999, Matsunaga et al. 2017, Mello-Filho 2020, Prestes et al. 2022) 
(Figura 4). También hay pesca comercial de Manitoa en el río Amazonas hasta la zona 
fronteriza entre Brasil, Colombia y Perú. 
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4.3 Hábitat (breve descripción y tendencias) 
 
La Manitoa es un bagre que habita canales fluviales y tramos de agua dulce del estuario del 
Amazonas. Su distribución en el interior está generalmente asociada a ríos turbios y, por lo 
general, a los de origen andino. Las crías se encuentran en las aguas dulces del estuario del 
Amazonas, donde habitan en aguas abiertas de la costa y bahías, en una zona de fuertes 
corrientes provocadas por las macro mareas. Las migraciones río arriba comienzan cuando 
la Manitoa abandona el estuario del Amazonas y entra en el río Amazonas, momento en el 
que sus habilidades de natación les permiten recorrer entre 18 y 26 km/día (Barthem y 
Goulding 1997, Barthem et al. 2015, Barthem et al. 2017, Mello-Filho 2020). 
 
4.4 Características biológicas 
 
La Manitoa es un gran bagre depredador que puede alcanzar al menos 102 cm (longitud de 
la horquilla) y unos 10 kg. La reproducción ocurre en áreas aún no bien definidas de los ríos 
turbios de la Amazonia occidental. Para una Manitoa sexualmente madura, la estimación 
preliminar de la longitud mínima es de 40 cm (longitud de la horquilla) y la longitud media 
(L50) de 55 cm (longitud estándar) (Klautau et al. 2016a). Estudios de crecimiento basados 
en otolitos y en el análisis de frecuencia de tallas muestran que la especie tiene una tasa de 
crecimiento (K) lenta de 0,13-0,14 y-1, y que la mayoría de los individuos capturados en la 
pesca comercial en el estuario tenían 2 años o más (Alonso y Pirker 2005, Barthem et al. 
2015, Mello-Filho 2020). 
 
4.5 Función de la especie en su ecosistema 
 
La Manitoa es un depredador superior que se alimenta en toda la columna de agua, pero 
principalmente en el fondo. Tiene un amplio espectro alimentario a lo largo de su vida, 
alimentándose inicialmente de larvas y pupas de insectos y peces alevines a medida que 
desciende por el canal del río hasta el estuario. Una vez en el estuario, los alevines añaden 
pequeños crustáceos y poliquetos a su dieta. La especie se vuelve principalmente piscívora 
a medida que crece en el estuario, alimentándose casi exclusivamente de gobios (Gobiidae). 
Cuando la Manitoa abandona el estuario y migra río arriba, depreda principalmente peces del 
orden Characiformes, especialmente los detritívoros y algívoros de la familia 
Prochilodontidae, y bagres de las familias Doradidae y Pimelodidae (Barthem y Goulding 
1997). Estudios basados en modelos Ecopath indican su nivel trófico (NT) en 3,2, uno de los 
más altos de la Amazonia y ligeramente por detrás del de B. filamentosum (3,3), 
Pseudoplatystoma tigrinum (3,3) y 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 no ha realizado una Evaluación del Riesgo de Extinción Global de la especie. En 
Brasil, la especie fue evaluada a nivel nacional como de Preocupación Menor (LC) en 2014 
(ICMBio, 2018) y fue reevaluada recientemente manteniendo esta categoría (ICMBio, 2023). 
 
5.2 nformación equivalente para la evaluación del estado de conservación 
 
El uso de redes de arrastre de fondo en parejas para capturar Manitoa en el estuario del 
Amazonas comenzó en 1972 para abastecer a las plantas de procesamiento establecidas en 
varias ciudades, como Belém y Vigia. 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). La flota de arrastre está compuesta por barcos de 17 a 29 m de eslora, con una 
capacidad de hielo de 20 a 105 toneladas (50 toneladas de media) y motores de 165 a 565 CV 
(Barthem y Goulding 2007). La flota utiliza dos y a veces tres embarcaciones que, juntas y en 
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paralelo, arrastran una red de arrastre por el fondo fangoso. Aunque la Manitoa es el objetivo 
principal, también se capturan otras especies, como la dorada (Brachyplatystoma 
rousseauxii) (Jimenez et al. 2013). Las capturas de arrastre alcanzaron su máximo en 1977 
(22 486 toneladas), solo cinco años después de que se utilizara por primera vez este arte, y 
en 1992 (6299 toneladas) la población estaba gravemente sobreexplotada (Figura 4) 
(Barthem y Petrere Jr 1995, IBAMA 1999, Matsunaga et al. 2017, Mello-Filho 2020, Prestes 
et al. 2022). La pesca de arrastre fue considerada la principal responsable de esta situación, 
dado que la flota de estuario opera donde históricamente se capturaba entre el 76 y el 81 % 
del total de Manitoa de la cuenca amazónica (IBAMA 1999, Barthem y Goulding 2007, Prestes 
et al. 2022). Con la continua y elevada demanda de pescado, la sobrepesca de Manitoa se 
ha intensificado y ha agravado aún más la situación, aunque los últimos estudios significativos 
sobre la especie datan ya de hace más de una década. Junto con la sobrepesca de Manitoa 
están los impactos relacionados con la construcción de presas hidroeléctricas a lo largo de 
su ruta migratoria, así como la deforestación y la minería en los cursos altos de los ríos 
(Castello y Macedo 2015, Forsberg et al. 017, Hauser 2018). 



UNEP/CMS/COP14/Doc.31.4.14 

 

9 

 
Figura 4. Región de pesca del bagre goliat y la sobrepesca en el estuario del río Amazonas. (A) Zona 
de pesca industrial de arrastre y zona de pesca restringida en función de la legislación vigente. (B) 
Capturas anuales (toneladas) de la flota pesquera de arrastre de fondo en pareja de B. vaillantii en el 
estuario del Amazonas (barras amarillas) disponibles para el período 1972-2006, combinadas con las 
aproximaciones del rendimiento máximo sostenible (toneladas) con límites de confianza del 95 % (línea 
negra) y la relación F/FMSY (triángulo) (Reimpreso de Prestes et al. 2022). 
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5.3 Amenazas para la población (factores, intensidad) 
 
Los recursos pesqueros continentales dependen en gran medida de los humedales 
conectados, incluidos los canales fluviales donde se producen las principales migraciones. 
Las actividades humanas, como la combinación depesca, deforestación, construcción 
hidroeléctrica y minería tienen impactos a gran escala río arriba y río abajo (Garcia et al. 2003; 
Welcomme y Hagborg 1977, Forsberg et al. 2017). 
 
Para ser eficaz, la gestión de la Manitoa tiene que realizarse a escala de su ciclo vital 
migratorio, pero es imperativo controlar inmediatamente la pesca de arrastre en el estuario, 
donde entre un 80 y 98 % de las capturas son de ejemplares inmaduros (Klautau et al. 2016a, 
Klautau et al., 2016b, Barthem et al. 2015, Mello-Filho 2020). La infrecuente aparición de 
Manitoa adulta en las capturas comerciales impide conocer con exactitud los lugares de 
desove de la especie. (Barthem y Goulding 2007). Esto es muy preocupante si se tienen en 
cuenta las infraestructuras a gran escala que se están llevando a cabo en la Amazonia 
occidental (Alho et al. 2015, Castello y Macedo 2015, Soares et al. 2018). 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 
andino-amazónicos, reforzaría los servicios ecosistémicos relacionados con la calidad del 
agua, la biodiversidad acuática y los humedales en general (Goulding et al. 2019). La inclusión 
de especies migratorias de larga distancia reforzaría aún más el proceso de mitigación a 
escalas más adecuadas. 
 
Los estudios predicen cambios en los caudales de los ríos debido al cambio climático. Estos 
cambios prevén el aumento del caudal de los ríos e inundaciones en la Amazonia occidental 
y su disminución en la Amazonia oriental (Sorribas et al. 2016, Goulding et al. 2019, Feng et 
al. 2020). Las consecuencias de estos cambios aún no están claras para las migraciones de 
los peces amazónicos, pero la Manitoa debería ser una de las especies clave para vigilar los 
efectos del cambio climático, junto con los impactos de las infraestructuras y la sobrepesca. 
Los acuerdos de cooperación internacional pueden promover la investigación sobre la 
conservación de los peces migratorios transfronterizos, como está haciendo en parte el 
proyecto OTCA/ONU FMAM (GEF, por sus siglas en inglés), que estudia las repercusiones 
del cambio climático en los recursos hídricos transfronterizos. 
 
5.4 Amenazas relacionadas sobre todo con las migraciones 
 
Las principales amenazas para la migración de Manitoa son los efectos sinérgicos de la 
sobrepesca (Dias-Neto 1991, Barthem y Petrere Jr 1995, IBAMA 1999, Alonso y Pirker 2005, 
Matsunaga et al. 2017, Mello-Filho 2020, Prestes et al. 2022) y los impactos individuales y 
combinados de las presas, 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,). Se 
han enumerado unas 150 presas potenciales, principalmente para hidroelectricidad, para la 
región andina (Finer y Jenkins 2012) y los estudios iniciales de las seis más grandes de los 
Andes indican que los impactos provocarían la alteración del pulso de inundación, 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 las precipitaciones 
regionales, lo que, en consecuencia, afectaría al patrón de descarga de los ríos (Castello y 
Macedo 2015, Feng et al. 2020). 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, comprometiendo su calidad y contaminando los organismos 
acuáticos aguas abajo (Finer et al. 2008, Soares et al. 2018). 
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6. Estado de protección y gestión de la especie 
 
6.1 Estado de protección nacional 
 
La Manitoa se considera una especie Vulnerable (VU A2cd) en Colombia (Mojica et al. 2012) 
y de Preocupación Menor (LC) en la evaluación brasileña del riesgo de extinción en la 
Amazonia (ICMBIO 2018; 2023). 
 
6.2 Estado de protección internacional 
 
No existe ninguna ley internacional para gestionar o conservar la pesca de Manitoa. 
 
6.3 Medidas de gestión 
 
Los países que principalmente explotan la Manitoa en la cuenca del Amazonas, Brasil, 
Colombia y Perú, han adoptado algunas normativas para proteger la especie. La regulación 
de la pesca de Manitoa y otros bagres en Brasil solo se aplica a las redes de arrastre de fondo 
en pareja en el estuario, cuyas medidas son restrictivas: zonas de pesca, períodos de pesca 
(veda de tres meses), número de buques que faenan en parejas y una dimensión mínima de 
100 mm en la malla de la bolsa del túnel de arrastre (Matsunaga et al. 2017, Mello-Filho 2020, 
Prestes et al. 2022). Colombia establece una talla mínima de captura de 40 cm (longitud de 
la horquilla) y Perú una talla mínima para la malla de las redes de enmalle (20 cm) (Fabré et 
al. 2005). 
 
En Brasil existen mecanismos e instrumentos de seguimiento y control de las actividades 
pesqueras aplicados en todo el territorio (tabla 01). 
Tabla 01: Mecanismos e instrumentos brasileños de seguimiento y control de las actividades 
pesqueras en general: 

Mecanismo/Instrumento  Fundamento jurídico  Objeto  Pesca 

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 
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Desde 2006, la Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca de la Presidencia de la República 
(SEAP/PR) implementó el Programa Nacional de Seguimiento por Satélite de Embarcaciones 
Pesqueras (PREPS), que inició el monitoreo remoto de embarcaciones pesqueras de eslora 
total igual o superior a 15 metros, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del área de 
exclusión por parte de la flota industrial y fortalecer la vigilancia de la actividad. (Zagaglia et 
al., 2008; Chaves et al., 2003; Sousa et al., 2007). 
 
Según Batista et al. (2004), entre la variedad de especies de peces existentes en la Amazonia, 
la Manitoa es el blanco preferido de la pesca en casi toda el área de distribución. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta la importancia de esta especie para la pesca comercial en Brasil, es 
pertinente presentar la recopilación de los reglamentos nacionales de pesca relacionados con 
ella (Tabla 02). 
 
Tabla 02: Recopilación nacional brasileña de reglamentos de pesca relacionados con 
Brachyplatystoma vaillantii. 
 

Fundamento jurídico  Objeto 

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

Aprueba las normas generales y la organización del sistema de 
permisos de buques pesqueros para el acceso 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 modalidades de pesca, modalidades complementarias de 
pesca y reglas generales aplicables a buques pesqueros brasileños 
para el uso sostenible de los recursos pesqueros (entra en vigor el 2 
de enero de 2024). 

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

Regula la pesca con redes de enmalle 

Instrucción Normativa 
SAP/MAPA núm. 6 de 13 de 
abril de 2020.  

Regula la pesca de Manitoa (Brachyplatystoma vaillantii) en la zona 
comprendida entre la frontera de Brasil y la Guayana Francesa y la 
frontera entre el estado de Pará y el estado de Maranhão en Brasil. 

Ordenanza SAP/MAPA Nº 
212 del 28 de agosto de 
2020.  

Establece criterios y procedimientos para la autorización 
complementaria de Manitoa (Brachyplatystoma vaillantii). 

 
6.4 Conservación del hábitat 
 
El área del recorrido vital de la Manitoa se asocia a los ríos turbios que nacen en los Andes, 
a los humedales laterales asociados a estos ríos y al estuario (Goulding et al. 2019). 
Aproximadamente, el 15 % de las zonas inundadas por ríos turbios cuentan con algún tipo de 
protección, pero solo el 1 % tiene protección total, entre estas últimas: la Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria entre los ríos Ucayali y Marañón en Perú; 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. Las áreas protegidas de algunas zonas 
inundadas de afluentes de aguas negras, desde las que migran los characiformes y son presa 
de los bagres depredadores de ríos turbios, incluyen el Parque Nacional Anavilhanas y el 
Parque Nacional Jaú en la cuenca baja del Negro. Las zonas protegidas de estuarios y las 
zonas costeras de agua dulce prohíben el uso de redes de arrastre en algunos lugares, como 
aquellos relacionados con la isla de Marajó, que forma parte de una zona de protección 
ambiental (Goulding et al. 2003, Barthem y Goulding 2007, Barthem et al. 2015, Matsunaga 
et al. 2017, Goulding et al. 2019) (Figuras 5-8). 
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Figura 5. Zonas protegidas en el extremo occidental de la Amazonia asociadas a las cabeceras andino-
amazónicas. Extraído de Barthem y Goulding 2007. 

 
 

 
Figura 6. Zonas protegidas en la Amazonia peruana. Extraído de Barthem y Goulding 2007. 
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Figura 7. Zonas protegidas en la Amazonia Central. Extraído de Barthem y Goulding 2007. 

 
 

 
Figura 8. Áreas protegidas en el estuario del Amazonas y zonas costeras. Extraído de Barthem y 
Goulding 2007. 
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6.5 Seguimiento de la población 
 
No hay ningún programa oficial dedicado a vigilar la pesca de Manitoa. No existen estadísticas 
integradas de la pesca en las cuencas y las estadísticas regionales solo cubren parcialmente 
el área 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 la Manitoa en la CMS fomentaría el establecimiento de acciones combinadas, 
con el objetivo de establecer directrices para la elaboración de estrategias de conservación, 
gestión, investigación, seguimiento e información pesquera. 
 
7.2 Riesgos potenciales de la enmienda 
 
No se prevén riesgos potenciales para la conservación de la Manitoa derivados de su 
inclusión en el Apéndice II 
 
7.3 Intención del proponente relativa al desarrollo de un acuerdo o Acción Concertada 
 
Si se acepta esta propuesta, los países miembros del área de distribución de Manitoa 
ayudarán a promover la coordinación, colaboración y asociación nacional, regional e 
internacional para la conservación y gestión de la especie. Para ello, se evaluará el estado 
de conservación de los peces migratorios de agua dulce en talleres organizados 
conjuntamente y se enumerarán las medidas prioritarias. Estos talleres pueden ser un punto 
de partida y una oportunidad para desarrollar una acción 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 Manitoa se encuentra en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam, 
Perú y Venezuela, en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco y en la desembocadura 
de los principales ríos que desembocan en la Plataforma Brasil-Guyana (Reis et al. 2003, 
Lundberg et al. 2011). Sin embargo, su captura es, con diferencia, más intensa en Brasil, en 
los estados de Pará, Amapá, Amazonas y Rondônia; en Perú, en las regiones de Loreto y 
Ucayali; y en Colombia, en la región de Amazonas. 
 
9. Consultas 
 
10. Observaciones adicionales 
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