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Con el propósito de evaluar la condición ecológica y ambiental del complejo cenagoso Juan Gómez 

Dolores, ubicado al norte del Caribe colombiano, se realizaron muestreos de peces con atarraya y 

trasmallo. Luego, los peces fueron clasificados tanto taxonómicamente como por gremio trófico. 

Posteriormente, se analizaron los índices ecológicos de diversidad, equidad y dominancia, y además se 

desarrolló un modelo conceptual de red trófica, basado en los gremios tróficos establecidos. Los 

resultados de estos análisis permitieron conocer que el ecosistema no solo posee bajos valores de 

riqueza (12 especies), baja diversidad (0-1,90) y equidad (0-0,98), así como una alta dominancia (0,16-

1,00) de peces omnívoros, en comparación con otros humedales del Caribe colombiano. Esto indica que 

este sistema cenagoso atraviesa un potencial proceso de degradación de la base alimentaria de los 

peces, posiblemente a causa de las condiciones ambientales desfavorables por las que atraviesa 

actualmente este ecosistema, en el que incluso podría estar comprometiéndose la sostenibilidad de sus 

poblaciones ícticas en el mediano y largo plazo. 
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Abstract 

To assess the ecological and environmental condition of the Juan Gómez Dolores marsh complex, 

located in the northern Colombian Caribbean, fish sampling was carried out with cast net and gill net. 

Then, the fishes were classified taxonomically and also according to their trophic guild. Subsequently, the 

ecological indices of diversity, equity and dominance were analyzed, complementing this analysis with 

the development of a conceptual model of the trophic network, based on the trophic associations 

established. The results of these analyses indicate that the ecosystem not only has low values of richness 

(12 species), low diversity (0-1.90) and equity (0-0.98), but also high dominance (0.16-1.00) of 

omnivorous fish when compared to other wetlands in the Colombian Caribbean. This indicates that this 

marsh complex is undergoing a potential degradation process of the fish food base, possibly due to 

inadequate environmental conditions this ecosystem is currently experiencing, which, in turn, could be 

negatively compromising the sustainability of their fish populations in both the mid and long term. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Valdelamar-Villegas,*  Lissy Carolina García-Pacheco, Sonia María Cuadro-Alzamora, José 

David Torres-Benítez   y  Cesar Augusto-Arciniegas Suárez 
Grupo de Investigaciones Ambientales, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Cartagena, Colombia 

 

*Autor de correspondencia:  jvaldelamarv1@unicartagena.edu.co  
 

Recibido: 29 de junio de 2020 

Aceptado: 09 de noviembre de 2020 

Publicación en línea: 12 de diciembre de 2020  

 

IN
TR

O
P

IC
A

 

144 

mailto:jvaldelamarv1@unicartagena.edu.co


Ictiofauna para la evaluación de la condición ecológica y ambiental de un complejo cenagoso 

Julio-diciembre de 2020 

 

Introducción 
 

 

Los peces cumplen múltiples funciones en los ecosistemas 

acuáticos, destacándose entre estas la transferencia de energía 

a través del entramado trófico, donde constituyen una fuente 

importante de alimento para otros animales (Winemiller et al., 

2008; Eloranta et al., 2015). Igualmente, han sido destacados 

por su papel como bioindicadores de la condición ecológica y 

ambiental de los ecosistemas acuáticos, debido a su 

sensibilidad frente a contaminantes de naturaleza biológica o 

química, como metales pesados e hidrocarburos (Olivero y 

Jhonson, 2002; Mateus y Caicedo, 2016).  
 

La utilidad de los peces como bioindicadores de calidad 

ambiental de los ecosistemas acuáticos también ha sido 

reconocida a partir del uso de marcadores bioquímicos y 

moleculares de respuesta toxicológica, los cuales son bastante 

precisos y confiables (Wester et al., 1994; Santana et al., 2018). 

Sin embargo, la aplicación de estos métodos puede ser 

compleja, costosa y consumir mucho tiempo, razón por la cual 

han surgido métodos alternativos menos complejos, 

fundamentados en la caracterización de atributos ecológicos, 

tales como el contenido estomacal, la composición de especies 

y la estructura trófica que estos conforman (Munkittrick y 

Dixon, 1989; Munguía et al., 2007; Lee et al., 2018).  
 

El análisis de  los atributos ecológicos de los peces sirve para 

evaluar de manera fácil y rápida el impacto que tienen las 

actividades antrópicas sobre la condición ecológica de los 

ecosistemas acuáticos (Borgwardt et al., 2019; Collier et al., 

2019); igualmente, este tipo de análisis permite identificar 

cambios graduales de la calidad ambiental, principalmente 

relacionados con las características fisicoquímicas del agua 

(Bond et al., 2015; Posthuma et al., 2016), o con fenómenos de 

importancia hidrológica y batimétrica  para el mantenimiento y 

conservación de los recursos hidrobiológicos, como la 

sedimentación y desecación de las ciénagas (Arango-Rojas et 

al., 2008; Ríos-Pulgarín et al., 2008; Mojíca-Figueroa y Díaz-

Olarte, 2016; WWF, 2019). 
 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el objetivo 

del presente trabajo fue evaluar la condición ecológica y 

ambiental del complejo cenagoso Juan Gómez Dolores, a 

partir de la caracterización de algunos atributos ecológicos de 

los peces en este importante lugar del norte del Caribe 

colombiano, el cual funciona como reservorio de agua para 

abastecer al sistema de potabilización de agua de la ciudad de 

Cartagena de Indias, del cual depende más de un millón de 

habitantes.  
 

Materiales y métodos 
 

Área de estudio 
 

El complejo cenagoso Juan Gómez Dolores se localiza en la 

zona norte del Caribe colombiano, en el Departamento de 

Bolívar, más exactamente sobre la margen derecha de la zona 

fluvial del Canal del Dique (figura 1). Se caracteriza por ser un 

humedal lótico, tipo 3, debido a que mantiene una conexión 

indirecta por medio de caños con el Canal del Dique, aunque 

también recibe aguas de escorrentía natural de los de los 

arroyos Quita calzón, Cáscara y el Salado. El ingreso de agua 

desde el Canal del Dique se da mediante la combinación de un 

sistema de bombeo y el manejo de compuertas que realiza la 

empresa Aguas de Cartagena (Acuacar S. A.), lo que garantiza 

mantener los niveles de agua en el sistema lagunar conforme a 

las necesidades de la operación (CAF y TNC, 2009).

 
Figura 1. Ortofotografía donde se indican los sitios de muestreo del componente íctico en la Ciénaga Juan Gómez Dolores 
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Fase de campo 
 

Como requisito previo al inicio de los muestreos, se realizó una 

visita preliminar de campo en compañía de algunos 

pescadores de la zona, con el propósito identificar los sitios 

estratégicos para la captura de los organismos. Posterior a ello 

fueron seleccionados de forma sistemática 13 sitios (Tabla 1), 

teniendo en cuenta criterios como la influencia directa de 

corrientes de agua o el ingreso de tributarios (arroyos y caños) 

y la ausencia de plantas macrófitas.  
 

Las jornadas de pesca se realizaron durante agosto de 2019, 

con ayuda de pescadores locales de los municipios de Rocha y 

Puerto Badel, a partir de las 6:00 am, empleando un esfuerzo 

de pesca de 8 horas/día, durante las cuales se visitaron tres 

sitios por día. Para la captura de los individuos se contó con 

una embarcación con motor fuera de borda, utilizando como 

artes de pesca una atarraya fabricada en nylon multifilamento 

de 5 m de radio y ojo de malla de 3,5 centímetros, con seno y 

plomada. También se utilizó una red de enmalle (“trasmallo”) 

de nylon multifilamento de 100 m de largo, 2,5 m de altura y 

ojo de malla de 5 cm. 
 

Los individuos capturados fueron inicialmente identificados en 

campo, y para validar posteriormente dicha identificación se 

tomaron notas acerca de las principales características 

merísticas y se tomaron fotografías. Luego de esto, los 

individuos fueron devueltos vivos al sistema. Para confirmar las 

especies se utilizaron listas, claves taxonómicas e iconografías 

especializadas, como las de Eigenmann (1922); Schultz (1944); 

Miles (1947); Dahl (1971); Géry (1977); Maldonado et al., (2005, 

2006), Maldonado-Ocampo et al. (2008), Covain, Fisch (2007) y 

Villa-Navarro et al. (2017). 

Tabla 1. Detalles de los sitios de muestreo en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores (agosto de 2019). 
 

Sitio Área de influencia Descripción 
Coordenadas 

N O 

S-1 
Estación Bombeo Conejo y 

Caño El Chorro 

Desembocadura Caño El Chorro 1 10°04'48,43" 75°24'12,86" 

S-2 Desembocadura Caño El Chorro 2 10°04'25,63" 75°24'10,59" 

S-3 Caño El Chorro 10°04'26,74" 75°23'37,09" 

S-4 

Ciénaga Juan Gómez 

Dolores 

Centro Ciénaga Juan Gómez Dolores 10°05'10,78" 75°24'28,12" 

S-5 Hoyo de Mache 10°06'01,82" 75°24'13,35" 

S-6 Caño Juan Gomito 10°04'55,93" 75°23'39,40" 

S-7 El Seco 10°05'31,78" 75°25'19,66" 

S-8 

Ciénaga Bohórquez 

Entrada Bohórquez 10°05'35,97" 75°26'19,33" 

S-9 Ciénaga Bohórquez 10°05'49,55" 75°27'01,64" 

S-10 Caño Bombeo Dolores Bohórquez 10°06'20,12" 75°27'20,43" 

S-11 

Ciénaga El Ranchito 

Entrada el Ranchito 10°04'12,70" 75°25'12,75" 

S-12 Ciénaga el Ranchito 10°04'32,68" 75°26'00,40" 

S-13 Caño Ranchito-Norte 10°05'32,43" 75°27'43,28" 

Índice de Biodiversidad 

Se calcularon los índices de dominancia (D), diversidad de 

Shannon (H), Margalef y equidad (J), de acuerdo con lo 

indicado en Moreno (2001), utilizando el programa 

computacional EstimateS (Colwell, 2013).  
 

Relación trófica 
 

La caracterización del nivel trófico y la determinación del 

gremio trófico de cada una de las especies capturadas, se 

realizó con base en la información registrada en Fishbase 

(https://www.fishbase.se/search.php), mientras que el análisis 

del tipo de relaciones tróficas del ensamble de peces, se 

realizó teniendo en cuenta las consideraciones establecidas 

por Tamara et al. (2019), entre las que se destacó el número de 

nodos y aristas, así como el grado medio de conectancia, lo 

cual se hizo con ayuda del programa computacional 

especializado para el análisis de redes, Gephi 0.9.2 (Bastian et 

al., 2009). 
 

 

Análisis de los datos 
 
 

Los datos fueron tabulados en hojas electrónicas del programa 

computacional Excel de Microsoft, para su posterior 

procesamiento estadístico, el cual incluyo análisis de tipo 

descriptivo (distribución de frecuencias, análisis tabulares y 

gráficos). La totalidad de los análisis se realizó con los 

paquetes estadísticos R (vers. 3.6.2) y Graphpad Prism (Vers. 

6.0). 
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Resultados 
 

Caracterización de la ictiofauna 
 

En total, fueron capturados 488 individuos pertenecientes a 12 

especies, distribuidas en 10 familias y cinco órdenes (tabla 2, 

figura 2). Por su mayor abundancia, se destacaron las especies 

Cyphocharax magdalenae y Triportheus magdalenae, en tanto 

que la menor abundancia correspondió a Geophagus 

steindachneri. Respecto a los órdenes encontrados, se destacaron 

los Characiformes, con el 90,4 % de los especímenes capturados, 

seguidos de Cichliformes y Siluriformes, con el 7,2 y 1,6 %, 

respectivamente.

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de la ictiofauna presente en la Ciénaga de Juan Gómez Dolores en agosto de 2019. 

Orden Familia Especie Nombre común Total 

Characiformes Characidae Astyanax magdalenae Panchita 2 

Roeboides dayi Chango 7 

Curimatidae Cyphocharax magdalenae Currulao 355 

Triportheidae Triportheus magdalenae Arenca 75 

Anastomidae Megaleporinus muyscorum Comelón  2 

Mugiliformes Mugilidae Mugil incilis Lisa 1 

Cichliformes Cichlidae Caquetaia kraussii Mojarra amarilla 32 

Geophagus steindachneri Coto peña 1 

 Sciaenidae  Plagioscion magdalenae  Pacora 2 

Gymnotiformes Sternopygidae Sternopygus aequilabiatus Mayupa 3 

Siluriformes Loricariidae Rineloricaria magdalenae Macaco e perro 4 

Pimelodidae Pimelodus grosskopfii Barbul 4 

Total 488 
 

 

 

 
Figura 2. Número de familias y especies capturadas en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores, discriminado por orden taxonómico . 

 

Abundancia, diversidad y biomasa de peces 
 

Los resultados referidos al número (n) de individuos registrados 

por especie permitieron establecer que los sitios S-1 y S-3, 

ubicados en la desembocadura del Caño El Chorro, presentaron la 

mayor riqueza específica, con siete especies cada uno. Le siguen 

los sitios S-12 (Ciénaga El Ranchito) y S-13 (Caño Ranchito Norte), 

con cinco especies. En los sitios S-6, S-9, S-10 y S-11 solo fueron 

capturados dos especímenes, en tanto que en los sitios S-2, S-4 y 

S-8 solo fue capturado un espécimen (Tabla 3). 
 

Por su parte, los índices de biodiversidad permitieron conocer que 

la mayor dominancia (D) de especies se presentó en los sitios, S-2, 

S-4 S-6 y S-8. Contrario a este resultado, los sitios S-1, S-3, S-12 y 

S-13 fueron los más equitativos (Tabla 3). Sin embargo, los valores 

de riqueza (M) y de diversidad de Shannon (H) permitieron 

catalogar al sitio S-3 como el de mayor riqueza (M= 1,971) y 

diversidad (H= 1,902 bit). 
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Tabla 3. Distribución espacial de la abundancia y la diversidad de peces en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores (agosto 2019). n: 

abundancia de individuos. 
 

Sitio Especies n Dominancia (D) Shannon (H) Margalef Equidad (J) 

S-1 7 24 0,30 1,49 1,89 0,77 

S-2 1 26 1,00 0,00 0,00 0,00 

S-3 7 21 0,16 1,90 1,97 0,98 

S-4 1 6 1,00 0,00 0,00 0,00 

S-6 2 157 0,99 0,04 0,20 0,06 

S-8 1 13 1,00 0,00 0,00 0,00 

S-9 2 6 0,72 0,45 0,56 0,65 

S-10 2 10 0,68 0,50 0,43 0,72 

S-11 2 26 0,58 0,61 0,23 0,88 

S-12 5 59 0,41 1,11 0,83 0,69 

S-13 5 32 0,31 1,31 1,15 0,81 
 

  
Figura 3. Distribución de la abundancia y biomasa relativa de los peces capturados en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores. 

 

Respecto a la abundancia relativa y la biomasa de las especies 

(que en total sumó 23,269 g), se obtuvo el siguiente orden 

decreciente de representación: C. magdalenae > T. magdalenae > 

C. kraussii > R. dayi > R. magdalenae > P. grosskopfii >S. 

aequilabiatus > P. magdalenae > A. magdalenae > M. muyscorum 

> M. incilis > G. steindachneri (figura 3). Además de este aspecto, 

las especies representativas de la captura también lo son en 

cuanto a la parte económica, debido a su valor comercial en la 

región y la importancia que adquieren cuando disminuye 

significativamente la captura de aquellas especies con mayor 

importancia pesquera, procedentes de otros ecosistemas 

(comentarios de los pescadores de la zona), tales como el 

bocachico (Prochilodus magdalenae) y la tilapia negra 

(Oreochromis sp.). 
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Gremios e interacción trófica 
 

En lo que respecta a la caracterización de los gremios tróficos 

presentes en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores (tabla 4), 

se observa que el nivel trófico de los peces analizados varió entre 

2,0 y 4,4. Además, se pudo determinar que la mayoría de los 

peces muestreados (58 %) pertenecen al gremio de los omnívoros 

y en menor medida (8 %) a los invertívoros. 
 

Como complemento a lo antes mencionado, la información 

recopilada sobre los hábitos alimentarios de las especies 

capturadas en el área de estudio indica que algunas  de estas, 

además de ser depredados entre sí, también se alimentan de 

fitoplancton, zooplancton, restos vegetales, detritos e 

invertebrados (figura 4), a partir de la cual se determinó que el 

entramado trófico de los peces estaba conformado por 17 nodos 

y 46 aristas con una densidad de 0,17. Se destacan en este 

conjunto de organismos los animales invertebrados y los restos 

vegetales, por ser los de mayor conectancia, con valores de 7 y 6, 

respectivamente. Igualmente, este análisis permitió identificar a 

las especies C. kraussii y P. magdalenae como las únicas 

consumidoras de peces, indicando que estas especies 

probablemente juegan un papel importante en la regulación de 

las poblaciones de otras especies en el ecosistema.

Tabla 4. Niveles y gremios tróficos de las principales especies capturadas en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores (agosto de 2019). 
 

Especie Nombre común Nivel trófico Gremio trófico 

Roeboides dayi Chango 3,5±0,44 Omnívoros 

Astyanax magdalenae Panchita 2,6±0,21 

Triportheus magdalenae Arenca 2,8±0,30 

Megaleporinus muyscorum Comelón  2,5±0,10 

Geophagus steindachneri Coto peña 2,0±0,00 

Pimelodus grosskopfii Barbul 3,1±0,43 

Mugil incilis Lisa 2,0±0,10 

Rineloricaria magdalenae Macaco e perro 2,5±0,20 Detrtitívoros 

Cyphocharax magdalenae Currulao 2,0±0,00 

Caquetaia kraussii Mojarra amarilla 3,4±0,85 Carnívoros 

Plagioscion magdalenae     Pacora 4,4±0,50 

Sternopygus macrurus Mayupa 3,2±0,40 Invertívoros 

    

 
                                            

Figura 4. Modelo conceptual de la red trófica asociada a las especies de peces capturadas en el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores. 
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Discusión 
 
El complejo cenagoso Juan Gómez Dolores actualmente es un 

sistema semicerrado, que recibe poco aporte de agua desde 

los diferentes arroyos, caños y canales y cuya entrada desde el 

canal del Dique está controlada por un sistema de compuertas, 

que reduce significativamente la incidencia de aquellos 

factores asociados con el ciclo hidrológico de la cuenca, sobre 

todo en el periodo de lluvias, época en la que se desarrollaron 

los muestreos. Esta situación muy probablemente guarda 

relación con la reducida cantidad de especies (n=12), el bajo 

valor de diversidad (0,95 bits/individuo) y equidad (0,49) y la 

dominancia relativamente alta (0,58) que presentó este 

humedal durante la época de muestreo, en comparación con 

otros de la cuenca del río Magdalena. De acuerdo con la 

revisión bibliográfica realizada (tabla 5), durante los últimos 35 

años parece haber desaparecido del complejo cenagoso Juan 

Gómez Dolores cerca del 80 % de las especies (figura 5).  

 

Las causas de este proceso pueden ser de múltiple naturaleza; 

sin embargo, entre las más probables se destacan la presión 

por pesca y otras de tipo ambiental, como la reducción en la 

profundidad de la columna de agua y el ingreso de 

contaminantes ambientales procedentes de la actividad 

agrícola y ganadera, que afectan el crecimiento y la mortalidad 

de las especies acuáticas (CAF y TNC, 2009; Olaya et al., 2017). 
 

Tabla 5. Diversidad, equidad y dominancia en varios ecosistemas cenagosos de la cuenca del río Magdalena, Colombia. Los valores de las celdas 

diferentes a las del No de especies, indican: Intervalo medio (mínimo-máximo). a: Ríos-Pulgarín et al. (2008); b: Marín y Aguirre (2014); c: Avendaño y 

Ramírez, (2017); d: Zubiria et al. (2009); e: Mojíca-Figueroa y Díaz-Olarte (2016) y f: Presente estudio. 
 

Humedal (Departamento) No de especies Diversidad Equidad Dominancia Autor(es) 

Complejo cenagoso de Ayapel (Córdoba) 46 2,05 (0,60-3,5) 0,72 (0,54-0,91) 0,22 (0,08-0,37) a, b y c 

Poza verde, El Torno, Las Piedras, 

Marchena y Cuatro Bocas (Magdalena) 

37 1,46 (1,15-1,78) 4,89 (0,79-0,90) - d 

Ciénaga de Paredes (Santander) 29 1,63 (0,88-2,39) 0,79 (0,64-0,94) 0,20 (0,12-0,28) e 

Complejo cenagoso Juan Gómez Dolores 

(Bolívar) 

12 0,95 (0-1,90) 0,49 (0-0,98) 0,58 (0,16-1,00) f 

 

 
 

Figura 5. Variación histórica del número de especies de peces reportadas para el complejo cenagoso Juan Gómez Dolores, establecida con base 

en datos de los años 1984, 2003 (Universidad del Norte, 2003) y 2019 (presente estudio). 

 

Respecto a la dominancia de las especies pertenecientes al 

orden Characiformes (C. magdalenae y T. magdalenae), este 

resultado estuvo en correspondencia con lo manifestado por 

Lowe-Mcconnell (1995), para el neotrópico y por Maldonado-

Ocampo et al. (2008) para la cuenca del río Magdalena. La 

explicación de este fenómeno obedece a la tolerancia que 

tienen muchas de estas especies a los contaminantes químicos, 

materia orgánica, solidos suspendidos y procesos de 

mineralización y eutroficación que ocurren en este tipo de 

ecosistemas (Ramírez y Viña, 1998; Ríos-Pulgarín et al., 2008), 

así como al empleo de estrategias de vida relacionadas con el 

uso de zonas con alta densidad de plancton, para incrementar 
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sus reservas nutricionales antes del periodo migratorio, como 

ocurre con T. magdalenae, que además puede reproducirse 

varias veces en el año (Morales y García-Alzate, 2018; 

Valdelamar-Villegas, 2018).  Otra especie dominante en el 

complejo cenagoso Juan Gómez Dolores, fue el Cichliforme C. 

kraussii, especie que al igual que las anteriores utiliza 

estrategias como la reproducción multianual, el cuidado 

parental y además posee un amplio margen trófico que incluye 

en su dieta larvas y estadios tempranos de la mayoría de 

especies ícticas, con lo cual garantiza su supervivencia (Solano, 

et al., 2013). 

Además de los índices de biodiversidad, la evaluación de las 

preferencias alimentarias de los peces también es utilizada 

como un índice de la integridad del sistema; esto es debido a 

que la abundancia y disponibilidad de la dieta tiene una 

estrecha relación con las condiciones ambientales (Rodríguez 

et al., 2006). En este sentido, los resultados del presente 

estudio sugieren que el complejo cenagoso Juan Gómez 

Dolores atraviesa un estado de degradación de sus 

componentes tróficos, debido a que la mayoría (58 %) de las 

especies encontradas son omnívoras, con capacidad de 

consumir la poca oferta de alimento de buena calidad 

existente (Karr, 1987; Munguía et al., 2007; Pinto y Araújo, 

2007). Igualmente, la pobre representación de carnívoros en el 

ecosistema, indica que hay baja oferta de presas y que 

probablemente este gremio trófico también ha sido sobre-

explotado, lo cual ha producido su reemplazamiento gradual 

por otras especies de menor nivel trófico (Pauly; et al., 1998; 

Pennino et al., 2011). 
 

En relación con el análisis de la condición ecológica y 

ambiental de este humedal, para futuros estudios se sugiere 

evaluar la integridad ecológica del ecosistema, mediante el uso 

de Índices de Integridad Biótica (IBI), como el propuesto por 

Karr (1981), ajustado para las zonas tropicales por Velásquez y 

Vega (2004), el cual puede ser de gran utilidad al momento de 

identificar impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos 

(Cury et al., 2005; Tamara et al., 2019).  
 

Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto la 

necesidad de implementar medidas de manejo ecológico y 

ambiental rápidas y eficaces en el complejo cenagoso Juan 

Gómez Dolores, que permitan la recuperación del componente 

íctico, lo cual se puede lograr mediante el desarrollo de 

acuerdos de pesca con las comunidades que habitan en la 

zona, la reintroducción de especies típicas del ecosistema y la 

optimización en el manejo de las compuertas que mantienen a 

este humedal en aislamiento parcial del ciclo hidrológico 

regional (CAF y TNC, 2009). Igualmente se sugiere a las 

autoridades ambientales del departamento de Bolívar, 

implementar un programa de monitoreo y control ambiental 

en las zonas periféricas del complejo cenagoso, a fin de reducir 

los impactos ambientales a los que está sometido el 

ecosistema. 
 

Conclusiones 
 

La fauna íctica reportada en el complejo cenagoso Juan Gómez 

Dolores corresponde a la típica de ecosistemas superficiales de 

agua dulce en el neotrópico, conformada por los grupos de 

peces más comunes, es decir, especies pertenecientes a los 

órdenes Characiformes, Siluriformes y Cichliformes. Además, se 

presentan bajos valores de diversidad y equidad y un valor 

relativamente alto de dominancia, debido básicamente a 

especies omnívoras. 
 

El complejo cenagoso Juan Gómez Dolores atraviesa un estado 

potencial de degradación de la base alimentaria de los peces, 

principalmente de productores secundarios, lo cual podría 

estar relacionado con diferentes procesos de origen natural y 

antrópico, tales como la falta de movimiento y recambio del 

agua en el sistema, lo que facilita la sedimentación y 

colmatación de materia orgánica de origen vegetal, proceso 

que impacta de manera negativa la sostenibilidad de las 

poblaciones ícticas del complejo cenagoso, en el mediano y 

largo plazo. 
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