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ABSTRACT
Given its biogeographical importance a study was performed on the diversity of fish in the streams of 
the Colombian Pacific Gorgona National Natural Park. This place is characterized by having the largest 
insular creeks system of the Colombian Pacific with 25 permanent streams and an estimated 75 tempo-
rary. The island was divided into east and west zones and the sampling was carried out in sites of nine 
streams, starting from the mouth upstream. The sampling sites were separated by paths of 50 meters 
with a total of seven points per stream. At each site, diversity data were taken through visual censuses 
modulated by time and additionally some physicochemical parameters were recorded. Nine species 
were registered, of which eight are of amphidrome origin and one primary freshwater. Differences were 
found in the species composition between some streams and between the zones. Flow rate and total 
dissolved solids were the variables that most contributed to the distribution of species, in this case di-
versity increased at points with lower flow levels and low values of dissolved solids.
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INTRODUCCIÓN

El origen, diversidad y biogeografía de la fauna íctica dul-
ceacuícola en el Neotrópico siempre ha sido un tema de 
mucho interés (Albert y Reis 2011). En Colombia se han 
realizado muchos esfuerzos para conocer esta diversi-
dad la cual ha sido bien definida por sistemas hidrográ-
ficos (DoNascimiento et al. 2017). Comúnmente los peces 
que habitan estos ecosistemas han sido categorizados de 
acuerdo con su tolerancia a la salinidad y su origen (Myers 
1938) en: peces dulceacuícolas primarios, los cuales evo-
lucionaron en agua dulce y no toleran agua salobre; peces 
secundarios que son aquellos que se originaron en agua 
dulce a partir de grupos marinos; y por último los peces 
anfídormos, periféricos o de transición que son especies de 
origen marino que habitan en agua dulce, ya sea continua 
o estacionalmente (Villa 1982).

De los cinco sistemas hidrográficos en los que han sido ca-
tegorizadas las especies dulceacuícolas de peces en Colom-
bia, la región del Pacifico es la más pobre con tan solo 129 
(8 %) especies primarias (DoNascimiento et al. c2021). Sin 
embargo, a pesar de la baja diversidad, los ríos, quebradas 
y arroyos costeros de primer y segundo orden del Pacífi-
co colombiano, al igual que los de las islas, son escenarios 
interesantes para el estudio de la ecología en organismos 
acuáticos, debido a que en ellos coexisten varias especies 
en las que se ha seleccionado natural y convergentemente 

una estrategia de vida anfídroma (Blanco 2009, McDowall 
2009). Esta estrategia comprende ciclos de vida comparti-
dos entre las corrientes de agua dulce y el mar, los cuales 
son muy diferentes al de sus contrapartes dulceacuícolas 
primarios. Los ciclos de vida de los peces usualmente com-
prenden varios estadios de desarrollo en los que los indi-
viduos realizan largas migraciones del mar hacia el agua 
dulce o viceversa. Se ha propuesto que la estrategia de vida 
anfídroma ha aparecido en varios grupos taxonómicos no 
relacionados como peces, decápodos y gasterópodos, lo 
que ha permitido la colonización de las corrientes de agua 
dulce costeras e insulares, que de otra manera estarían va-
cías o inhabitadas, así como también la persistencia de las 
especies bajo un régimen de frecuentes variaciones como 
las crecientes y las sequías (Blanco 2009, McDowall 2009).

Paradójicamente, existen pocas investigaciones en los siste-
mas dulceacuícolas insulares, y como consecuencia, la infor-
mación, es fragmentaria. Una de las pocas investigaciones 
de peces dulceacuícolas de la isla Gorgona fue realizada por 
Cala (1990), que generó un listado de especies. En esta isla 
se registra un solo pez dulceacuícola primario, el cual fue 
descrito quince años después como Trichomycterus gor-
gona (Fernández y Schaefer 2005), perteneciente al orden 
Siluriformes, especie endémica de la isla, y único tricomic-
terido insular del Pacifico oriental tropical, categorizado en 
Preocupación Menor por la UICN (Villa-Navarro c2016). A 

RESUMEN
Debido a la importancia biogeográfica del Parque Nacional Natural Isla Gorgona en el pacífico colom-
biano, se realizó un estudio de la diversidad de peces en sus quebradas. Este lugar se caracteriza por 
tener el sistema de quebradas insulares más grande del Pacifico colombiano con 25 quebradas perma-
nentes y un estimado de 75 temporales. La isla se dividió en zonas este y oeste y el muestreo se realizó 
mediante sitios de conteo en nueve quebradas, partiendo de la desembocadura hacia aguas arriba. Los 
sitios estuvieron separados por trayectos de 50 metros y se muestrearon un total de siete sitios por que-
brada. En cada sitio se tomaron datos de diversidad mediante censos visuales modulados por tiempo 
y adicionalmente se registraron parámetros fisicoquímicos. Se registraron nueve especies de las cuales 
ocho son peces anfídromos y una primaria dulceacuícola. Se hallaron diferencias en la composición de 
especies entre algunas quebradas y entre las zonas. El caudal y los sólidos disueltos totales fueron las 
variables más relacionadas con la distribución de las especies, en este caso la diversidad se incrementó 
en los sitios con menores valores de caudal y valores bajos de sólidos disueltos.

Palabras clave: Peces primarios, peces anfídromos, Trichomycterus gorgona, Dajaus, quebradas 
insulares.
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pesar de lo anterior, de momento no se tiene conocimiento 
sobre su historia natural, ni datos de su ecología.

Debido a la alta precipitación, la isla está cubierta en su 
mayoría por bosques lluviosos tropicales y bosques de nie-
bla, aunque en las áreas de influencia humana, zona que se 
conoce como El Poblado, dominan rastrojos bajos y bos-
ques secundarios donde abundan las especies de árboles 
exóticos producto de la tala y del establecimiento de cul-
tivos (Valencia-G 2014). Gorgona funcionó como Peniten-
ciaría entre 1960 y 1983, tiempo durante el cual albergó 
a reclusos de distintas partes del país. Según el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 4526 internos 
pasaron por la isla en sus 23 años de funcionamiento (Ló-
pez 2006). Casi 500 de las 1568 hectáreas que componen a 
la isla de Gorgona fueron severamente alteradas durante el 
tiempo que se utilizó como penal. Esta fuerte presión tuvo 
un impacto profundo en los recursos naturales de la isla.

El Poblado tiene influencia sobre tres quebradas adya-
centes, siendo objeto de diferentes actividades humanas, 
como captación de agua para consumo, uso sanitario y re-
creativo, así como el uso de la fuerza del agua para genera-
ción de electricidad y la extracción de madera de las ribe-
ras. En general las actividades humanas tienen un efecto 
importante sobre el estado ecológico de ríos, quebradas, 
lagos y lagunas alterando sus características químicas, fí-
sicas y biológicas (Blanco 2009). Aun así, las fuentes de 
agua de la isla Gorgona se encuentran en un buen estado 
de conservación, debido al correcto manejo del parque y a 
la sucesión natural de la vegetación.

Este trabajo tiene como objetivo contribuir al conoci-
miento de la ictiofauna dulceacuícola insular del Pacifico 
colombiano, usando como modelo el PNN Isla Gorgona. 
Para esto se generó un inventario o registro de las especies 
ícticas que se encuentran en estos cuerpos de agua. Tam-
bién se analizaron las posibles relaciones entre las carac-
terísticas de las quebradas, su ubicación en la isla, tempo-
ralidad y su grado de intervención con la diversidad íctica; 
por último, se evaluó la relación entre algunas variables 
fisicoquímicas en la distribución de las especies.

MATERIALES Y METODOS

ÁREA DE ESTUDIO
Gorgona es una isla continental de origen volcánico, ubi-
cada a 35 km del punto más cercano sobre la costa del de-

partamento del Cauca, en el Pacífico colombiano; (Cantera 
et al. 2003). Tiene una extensión de 9,3 km de longitud 
por 2,6 km de ancho, y en 1985 fue declarada Parque Na-
cional Natural, junto con el islote Gorgonilla y 61 000 ha 
de área marina adyacente (Díaz et al. 2001). El Parque 
Nacional Natural Isla Gorgona, posee el mayor sistema de 
quebradas insulares del Pacífico colombiano, convirtién-
dose de esta forma en un laboratorio natural para estudios 
ecológicos en estos sistemas. El clima en la isla es húmedo 
tropical marítimo debido a que la temperatura del aire y la 
humedad son altas, presentado valores promedio anuales 
de 26 °C y 90 % respectivamente. La distribución anual 
de la lluvia es monomodal con 6661 mm, mientras que la 
evaporación totaliza solamente 900 mm (Blanco 2009). 
Las mayores precipitaciones se producen entre diciembre 
y abril mientras que los menores entre mayo y noviembre 
(Diaz et al 2001).

La isla presenta un intervalo de elevación entre 0 y 330 m 
sobre el nivel del mar y cerca del 90 % tiene laderas muy 
inclinadas (50-75 %) rodeadas por pendientes bajas (< 12 
%) (Blanco 2009). Gorgona posee 25 quebradas perma-
nentes y un estimado de 75 temporales. La mayoría son 
cortas, estrechas y someras, caracterizadas por secuencias 
de rápidos y pozos en la planicie costera, y por piscinas y 
cascadas en la parte montañosa o de alta pendiente; los 
substratos son predominantemente cantos rodados y blo-
ques, aunque las gravas y cascajos dominan en algunas 
quebradas con litología sedimentaria (Gómez-Aguirre et 
al. 2009, Longo-Sánchez et al. 2009). 

Figura 1. Mapa de la isla Gorgona, división de la isla en zonas este y 
oeste, y las quebradas muestreadas.
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De acuerdo con Giraldo et al. (2005), los lados este y oeste 
de la isla poseen regímenes muy distintos en la variación 
de la temperatura superficial y la profundidad del agua, 
diferentes intensidades de vientos y distintos flujos de co-
rriente en el mar; estas variables pueden llegar a ser cru-
ciales en cuanto a dispersión larval de peces que usan las 
quebradas en algún estadio de su vida.

CAPTURA DE DATOS

Este trabajo constó de un listado de las especies de peces 
que habitan las fuentes de agua dulce de la isla y una des-
cripción de su distribución y composición durante la tem-
porada seca y la de lluvias. Las quebradas muestreadas se 
dividieron en dos zonas, correspondientes a las vertientes 

Figura 2. Algunas especies encontradas en las quebradas de la isla Gorgona. a. Sicydium sp., b. Gobiesox juradoensis, c. Trichomycterus gorgona, d. Eleotris 
picta, y e. Gobiomorus polylepis.
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geográficas, lados este y oeste, de la isla, además se cata-
logaron como intervenidas o no intervenidas dependiendo 
de su uso y cercanía al El Poblado. Se tomaron datos en 
sitios específicos de conteo, los cuales iniciaron desde la 
desembocadura de las quebradas hacia aguas arriba con 
una distancia de 50 metros entre cada uno. El número de 
sitios por quebrada fue de siete, muestreándose un total 
de nueve quebradas, tres en la zona oeste y seis en el este 
(Fig. 1). En cada sitio se tomaron datos de la diversidad íc-
tica mediante censos subacuáticos visuales realizados por 
dos observadores durante un periodo de 15 min, tomando 
nota de la riqueza y abundancia de cada especie. Posterior 
a esto se tomaron datos de cobertura de dosel mediante 
la aplicación para celulares Canopyapp, sólidos disueltos 
y temperatura con un TDS digital genérico, de pH con un 
pH-metro digital, y se tomaron medidas de profundidad, 
ancho y velocidad de la corriente para calcular el caudal. 
Estos muestreos se realizaron el mes de abril del 2018 co-
rrespondiente a la temporada de lluvias y en octubre del 
mismo año, correspondiente a la temporada seca. 

Las especies de peces se identificaron mediante claves ta-
xonómicas especializadas (Briggs 1955, Bussing 1998), se 
siguió la clasificación sistemática de Betancur et al. (2017). 
Los especímenes recolectados fueron depositados en la 
colección de referencia de la Universidad del Valle código 
RNC: CIR-UV.

Con el propósito de evaluar la eficacia del método de cap-
tura y la cobertura del muestreo se realizaron curvas de 
acumulación de especies utilizando los estimadores Chao 
1 (Chao 1984) y ACE (Oneal 1995). Estos índices se cal-
cularon con el programa EstimateS (Colwell c2013) y se 
graficaron con el programa Excel (MS Excel 2016). Para 
evaluar diferencias entre la riqueza o la abundancia en 
temporadas, zonas y quebradas, se emplearon modelos 
lineales mixtos usando el lenguaje de programación R (R 
Core Team c2013) mediante las librerías MASS (Ripley et 
al c2022) y lme4 (Green y Ben c2019) respectivamente. 
Adicionalmente se realizaron pruebas de Fisher con su 
respectiva corrección pareada de Bonferroni para evaluar 
cuales y cuantas quebradas están aportando a las diferen-
cias mediante el software R.

Para determinar diferencias en la composición de especies 
de acuerdo con la temporada, zona, quebrada e interven-
ción, se realizaron pruebas de ANOSIM (Analysis of simi-
larities / Análisis de similitudes) (Zubcoff 2012) Adicio-

nalmente se realizaron pruebas de SIMPER (Similarity 
percentage analysis / Análisis de porcentaje de similitud) 
(Gibert, C. y Escarguel, G. 2019) con el objetivo de conocer 
cuáles especies y en qué porcentaje están contribuyendo a 
las diferencias. Para las dos pruebas se emplearon las li-
brerías vegan (Oksanen et al. c2019 y paralel (April 2018), 
en el programa R (R Core Team c2013). Para identificar si 
existe una relación entre las variables físico-químicas y la 
distribución de especies, se realizó un análisis de corres-
pondencia canónica (CCA) empleando la librería Vegan 
(Oksanen et al. c2019), en el programa R (R Core Team 
c2013). Por último, para investigar si la distribución de 
las especies en las quebradas de la isla presenta un patrón 
de coocurrencia o de aleatoriedad se realizó una prueba 
de modelos nulos usando la librería EcoSimR (Hart et al. 
2015), en el programa R (R Core Team c2013).

RESULTADOS

En total se encontraron nueve especies de peces distribui-
das en seis familias y cinco ordenes (Tabla 1, Fig. 2). Su 
abundancia varía entre especies (Tabla 2). Las curvas de 
acumulación de especies (Fig. 3) señalan una eficiencia 
de muestreo del 100 %. En cuanto a la abundancia total, 
se hallaron diferencias entre las quebradas, pero no entre 
las zonas; mientras que para la riqueza y la composición 
se encontraron diferencias tanto para las quebradas como 
para las zonas (Tabla 3). 

La especie D. monticola fue quien más aportó a las dife-
rencias entre quebradas con un valor promedio de 37,7 % 
seguida por T. gorgona, Sicidyum sp y G. juradoensis con 
12,4 %, 7,3 % y 6,8 % respectivamente (Tabla 4). En cuan-
to a la diferencia entre las zonas (Tabla 4) nuevamente D. 
monticola, T. gorgona, Sicidyum sp y G. juradoensis fue-
ron las especies responsables de la mayor carga con 34,4 
%, 12,2 %, 8,7 % y 6,6 % respectivamente. 

El análisis CCA (Fig. 4), indica que G. juradoensis está re-
lacionado con temperaturas más cálidas y caudales bajos, 
al igual que Sicidyum sp. aunque, esta última, en menor 
medida. T. gorgona se ve asociado con mayores cobertu-
ras de dosel y temperaturas más bajas, A. transandeanus 
muestra relación con caudales, pH y mayores concentra-
ciones de sólidos disueltos. Las demás especies permane-
cen agrupadas en el centro de la gráfica lo cual indica que 
su presencia pareciera no verse asociada con ninguno de 
estos parámetros (Fig. 4). Además, las cargas de las tres 
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variables más influyentes en el primer componente canó-
nico, fueron sólidos disueltos totales (tds) (0,3918), caudal 
(0,2858) y pH (0,21716) y en el segundo componente fue-
ron pH (-0,7785), dosel (-0,6404) y temperatura (-0,5614) 
respectivamente (Fig. 4). 

Se observó una variación grande en el tamaño de las que-
bradas y por lo tanto en su caudal. Las quebradas más gran-
des (Camaronera, Azufrada y Buceo) presentaron caudales 
de hasta 90 (l/seg) mientras que las más pequeñas (Rio1, 
Rio2 y Rio3) solo llegaron a los 10 (l/seg) en la temporada 
de sequía, mientras que en temporada de lluvias presen-
taron valores de 120 (l/seg) y 18 (l/seg) respectivamente.

Debido a que se encontraron diferencias en la riqueza y la 
composición de especies entre las zonas, se realizó la misma 
comparación, pero esta vez solo para las quebradas perte-
necientes a la zona este donde se encuentran las quebradas 
intervenidas (Fig. 4b). Nuevamente G. juradoensis mostró 
una tendencia a distribuirse en zonas de bajo caudal, la ma-
yoría de las demás especies permanecen agrupadas en el 
centro y no muestran ninguna inclinación por alguno de los 
parámetros. En esta figura las cargas de las tres variables 
más influyentes en el primer componente canónico, fueron 

caudal (-0,7288), tds (-0,5166) y temperatura (-0,4732) y 
para el segundo componente fueron caudal (-0,5748), tem-
peratura (-0,4216) y dosel (0,3150) respectivamente.

El solapamiento del valor observado y las repeticiones de 
la presencia aleatoria de una especie (línea azul Fig. 5), im-
plica que no existe un patrón de coocurrencia de las espe-
cies, es decir, que su distribución está siendo afectada por 
antagonismo o competencia interespecifica. El valor de P= 
0,516 muestra que dicha diferencia no es significativa.

DISCUSION

A pesar de ser un ambiente que puede considerarse pobre 
en número de especies, el presente listado taxonómico es 
el más completo presentado a la fecha, con algunas dife-
rencias con trabajos anteriores. Por ejemplo, Rubio et al. 
(1987) reportaron a Hemieleotris latifasciata (Meek & Hil-
debrand, 1912) como la especie más abundante capturada 
en la laguna de la isla, especie que no fue recolectada ni 
observada en este trabajo. Cala (1990) en su trabajo sobre 
la biodiversidad del ambiente de agua dulce de la isla re-
porta seis especies: Trichomycterus sp. (hoy en día la única 

Figura 3. Curvas de acumulación de especies de peces en quebradas de Isla Gorgona mediante los índices ACE y Chao1 así como la curva de especies 
observadas (S obs). 
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especie estrictamente dulceacuícola y endémica de la isla 
T. gorgonae), Bathygobius sp, Tomicodon sp, Gobiomorus 
sp, Mugil cf. curema (hoy en día válida como M. setosus) 
y Dajaus monticola. De estas especies Gobiomorus spp y 
Dajaus monticola fueron reportadas en nuestras capturas, 
mientras que Bathygobius sp y Mugil cf. curema proba-
blemente hubiesen sido recolectadas si nuestros muestreos 
hubiesen sido realizados en la zona de influencia marina 
de las quebradas. El último trabajo del cual se tiene cono-
cimiento que realizó muestreos de peces en las quebradas 
de la isla fue el de Zapata et al. (1991); éste fue realizado 
solo en la quebrada La Camaronera, y en el los autores re-
portan cuatro especies de las cuales, solo Dajaus monticola 
es común con nuestro estudio. Las demás: Chaenomugil 
proboscidens (Günther, 1861), Mugil setosus Gilbert, 1892, 
y Hemieleotris latifasciata, no fueron encontradas en 
nuestros muestreos. La ausencia de Hemieleotris latifas-
ciata es un hecho de mucho interés. Se pueden especular 
muchos escenarios para explicar este resultado: Desde una 
mala identificación taxonómica, hasta una extinción local o 
patrones intermitentes de distribución local. En cualquier 
caso, esto debe ser monitoreado en el tiempo para ver si la 
especie es reportada de nuevo en la isla. Para las dos espe-
cies de lisas Chaenomugil proboscidens y Mugil setosus es 
muy probable que al no incluir en nuestro trabajo la zona 
de la desembocadura de las quebradas, a diferencia de los 
trabajos anteriormente mencionados, ocasionó que espe-
cies eurihalinas no hayan sido incluidas.

Ocho de las nueve especies registradas pertenecen a los 
peces anfídromos, o también llamados peces de transi-

ción, lo cual es de esperarse en sistemas de agua dulce 
insulares y de quebradas costeras cortas. Familias como 
Eleotridae y Oxudercidae en el Pacífico colombiano son 
comúnmente encontradas incluso aguas arriba en ríos 
epicontinentales que desembocan directamente en la 
costa (Córdoba et al. 2014). Estas especies usan las que-
bradas como hábitat temporal aprovechando la oferta de 
alimento y refugio. Para el caso de las especies carnívoras 
y generalistas como D. monticola, E. picta, G. maculatus, 
G. polylepis, G. juradoensis y R. bayanus, las quebradas 
de la isla son un hábitat abundante en entomofauna acuá-
tica, especialmente de los órdenes Ephemenoptera, Tri-
choptera y Diptera (Zúñiga et al. 2014); de igual forma 
también abundan en densidades relativamente altas espe-
cies del orden Decapoda (Gómez-Aguirre et al. 2009). Al-
gas unicelulares, filamentosas y parenquimosas encuen-
tran en las quebradas de la isla un ambiente idóneo para 
su crecimiento gracias a sus aguas cristalinas que facilitan 
el paso de la luz del sol (Sarria-S et al. 2014). Estas al-
gas forman biopelículas que pudieran estar sirviendo de 
sustento para especies herbívoras como Sicidyum sp. y A. 
transandeanus.

La teoría de biogeografía de islas sostiene que el número 
de especies presentes en una isla, está determinado por 
su tamaño y heterogeneidad, así como por su distancia al 
continente (MacArthur y Wilson 1967), donde las islas de 
mayor tamaño presentan tasas de extinción menores que 
las islas más pequeñas. Para los peces primarios el ámbito 
de distribución dentro de la isla se ve limitado solo a las 
quebradas y lagunas. Esta pequeña área habitable sumado 

Tabla 1. listado de especies encontradas en las quebradas de isla Gorgona.

Orden Familia Genero Sp. Autor

Siluriformes Tricomycteridae Trichomycterus T. gorgona Fernández & Schaefer, 2005

Gobiformes

Eleotridae

Eleotris E. picta Kner, 1863

Gobiomorus G. polylepis Ginsburg, 1953

Gobiomorus G. maculatus (Günther, 1859)

Oxudercidae
Sicydium S. sp

Awaous A. transandeanus (Günther, 1861)

Blenniiformes Gobiesocidae Gobiesox G. juradoensis Fowler, 1944

Mugiliformes Mugilidae Dajaus D. monticola (Bancroft, 1834)

Lutjaniformes Haemulidae Rhonciscus R. bayanus (Jordan & Evermann, 1898)
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a la lejanía de la isla y el continente, posiblemente expli-
can porque T. gorgona es la única especie estrictamente 
dulceacuícola presente en Gorgona. T. gorgona es una es-
pecie pequeña que guarda una relación muy cercana con 
especies que alcanzan poco tamaño como T. taenia Kner, 
1863 o T. spolisoma (Regan, 1913) (Maldonado-Ocampo 
2012), especies con tallas máximas de 8cm y comunes de 
las zonas continentales cercanas a la isla. Al igual que es-

tas especies, T. gorgona posee características en común 
como su morfología (ojos muy reducidos), su comporta-
miento (hábitos fosoriales) y su predilección por cauces 
bajos, e incluso también podría compartir su resistencia 
a variaciones en el oxígeno, a la temperatura y al pH. En 
las quebradas del PNN Gorgona T. gorgona pudiera es-
tar hallando sustento alimenticio en macro invertebrados, 
lo que explicaría su mayor abundancia en quebradas de 

Figura 4. Análisis de correspondencia canónica entre las variables ambientales y las abundancias de especies de peces del PNN Isla Gorgona. a. Aná-
lisis para todas las quebradas. b. Análisis solo para las quebradas de la zona este.

Tabla 2. Abundancias de las especies registradas para temporadas y zonas.

Especies

Abundancia

Zona este Zona oeste

Temporada seca Temporada de lluvia Temporada seca Temporada de lluvia

Trichomycterus gorgona 2 0 16 19

Eleotris picta 11 12 2 4

Gobiomorus maculatus 9 6 3 1

Gobiomorus polylepis 0 0 0 1

Sicydium sp. 20 25 22 20

Awaous transandeanus 3 8 0 0

Gobiesox juradoensis 7 13 4 16

Dajaus monticola 183 94 94 58

Rhonciscus bayanus 6 7 0 0
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menor caudal donde tienen menor competencia por el ali-
mento con especies más grandes y voraces como E. picta 
o G. maculatus.

Se tiene conocimiento que el lado este tiene temperaturas 
más cálidas y corrientes más lentas que van en dirección a 
la costa de la isla (Giraldo et al. 2008). Esto podría favo-
recer la retención de individuos y beneficiar la llegada de 
migrantes de sitios cercanos; A. transandeanus y R. ba-
yanus se encuentran solo en esta zona. Por otra parte, la 
zona oeste posee temperaturas más bajas, corrientes más 
rápidas y que en su mayoría fluyen en dirección noreste-
suroeste alejándose de la isla lo que estaría facilitando la 
dispersión de las larvas y facilitando la llegada de larvas 
de regiones más alejadas. Esto explicaría la presencia de 
G. polylepis exclusivamente en la zona oeste de la isla, es-
pecie que se distribuye originalmente en Centroamérica 
(Bussing 1998) y hasta el presente trabajo no estaba re-
gistrada en Colombia. El resto de especies se encuentran 
igualmente en ambas zonas de la isla.

En las quebradas de mayor caudal y mayora área abunda-
ron especies que alcanzan tallas máximas grandes como 
E. picta, G. maculatus, G. polylepis y R. bayanus (Fig. 4). 
Por otra parte, las quebradas con caudales más bajos son 
hábitats que facilitan el crecimiento de algas filamentosas 
y algunos macro invertebrados (Zúñiga et al. 2014 Sarria-
S et al. 2014), en este tipo de quebradas predominaron es-
pecies como G. juradoensis y T. gorgona. 

Figura 5. Comparación entre valores esperados y observados en la coo-
currencia de especies de peces en las quebradas del PNN isla Gorgona. 
En el eje x se observan las repeticiones de las simulaciones de acuerdo 
al modelo nulo y en el eje y lo valores del c-score. La curva gris muestra 
la tendencia de las repeticiones, la línea roja el valor observado, y la azul 
el comportamiento de las repeticiones.

D. monticola contribuyó en mayor medida a las diferen-
cias entre quebradas seguida por T. gorgona. D. monticola 
se encontró distribuida a lo largo de la mayoría de sitios y 
quebradas, además de ser la especie más abundante. Por 
lo cual, su ausencia en algunos lugares causa diferencias 
notorias. Lo contrario sucede con T. gorgona, quien se en-
cuentra en una abundancia alta en solo dos quebradas (Rio 
1 y Rio 2) y con solo un individuo en una (Piscina) siendo 
estas protagonistas de un número alto de diferencias. 

De acuerdo con Valencia et al. (2009), las quebradas cer-
canas al poblado (Poblado, Buceo y Piscina) poseen una 
alta tasa de cambio y densidad en el uso de suelos, además 
poseen una mayor carga de microorganismos, por lo cual 
fueron catalogadas como intervenidas. Sin embargo, no se 
encontraron diferencias en la composición de especies re-
lacionada con la intervención, lo cual indica que la activi-
dad humana parece no estar influyendo en la composición 
de las especies de peces que usan estos sistemas en el PNN 
Gorgona.

Se observó una preferencia muy marcada en G. juradoen-
sis y Sicidyum sp. por quebradas con bajos niveles de 
caudal, los cuales son escenarios perfectos para la proli-
feración de macroinvertebrados y algas de variados tipos  

Tabla 3. Comparaciones de la abundancia y la riqueza de peces en el 
PNN Gorgona entre zonas, temporadas, temporadas anidadas en las 
zonas y quebradas anidadas en las zonas, mediante modelos lineales 
mixtos y composición de especies mediante prueba de ANOSIM. Los 
valores significativos se encuentran resaltados en negrilla. 

Contraste
Abundancia Riqueza Composición

de especies

P R P

Zona
(este y oeste) 0,3574 0,01 0,1753 0,002

Temporada
(lluviosa y 

seca)
0,6523 0,06 0,0427 0,065

Zona:
Temporada 0,7520 0,77

Zona:
Quebrada 3,302e-15 3,016e-05 

Quebradas 0,3304 0,001

Estado
(intervenidas

y no
intervenidas)

0,0098 0,39
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(Zúñiga et al. 2014), que sirven de alimento para estas 
especies. T. gorgona por su lado parece también prefe-
rir quebradas de bajos caudales, con coberturas de dosel 
mayores (de poca incidencia de luz) y temperaturas bajas, 
esto tal vez esté relacionado con sus hábitos fosoriales.

CONCLUSIONES

El elenco taxonómico reportado en este trabajo es el más 
alto encontrado hasta la fecha para el PNN Isla Gorgona. 
Las nueve especies registradas son endémicas del Pacífico 
oriental tropical. De estas nueve, seis son de amplia distri-
bución en toda la cuenca, G. juradoensis y Sicidyum sp. 
tienen una distribución restringida a los ambientes cos-

Tabla 4. Contribución porcentual de las especies de peces del PNN Gorgona a la diferencia entre quebradas y zonas.

Contraste D. monticola T. gorgona Sicidyum sp. G. juradoensis Disimilitud media

Camaronera -Rio1 43,5 22,5 12,4 6,4 88,3

Camaronera -Rio2 46,8 9,0 13,5 7,7 80,7

Camaronera	–Azufrada 37,3 0,0 13 6,8 63,3

Camaronera –Yundigua 39,8 0,0 14,6 4,4 64,6

Camaronera -Piscina 40,0 4,3 12,3 2,8 69

Rio1	–Azufrada 24,8 35,2 2,2 13,5 81,1

Rio1 –Yundigua 28 35,3 7,2 9,6 85,3

Rio1 –Buceo 42,9 18,7 8,8 4,9 88,5

Rio1 –Piscina 27,8 31,7 1,8 7,1 78,1

Rio1 –Poblado 47,2 28,8 0,9 5,8 85,3

Rio2	–Azufrada 27 14,8 2,6 14,1 64,8

Rio2 –Yundigua 33,3 15 8,6 12 75,4

Rio2 –Poblado 52,6 11,5 1,1 8,8 76,9

Azufrada	–Buceo 34,5 0,0 9,4 4,9 63,6

Azufrada	–Piscina 32,8 7,1 3,8 10,5 68,5

Azufrada	–Poblado 37,7 0,0 2,8 8,1 54,3

Yundigua –Buceo 34,8 0,0 10,8 2,7 61,9

Yundigua –Piscina 39,2 7,2 9 5,2 75,8

Buceo –Piscina 39,8 3,1 9 1,6 69,8

Piscina-Poblado 46 5,5 2,4 0,8 65,4

ZONAS 34,4 12,2 8,7 6,6 69,6

teros dulceacuícolas del norte de Suramérica (Colombia-
Panamá) y una es endémica del PNN Isla Gorgona. Ocho 
de las nueve especies recolectadas, se mueven durante su 
ciclo de vida entre el océano y las quebradas, confirmando 
la importancia de las especies ícticas marinas en la coloni-
zación de estos ambientes dulceacuícolas. Se mantiene la 
presencia de Trichomycterus gorgona como la única espe-
cie endémica dulceacuícola primaria en la isla. Se resalta la 
ausencia de Hemieleotris latifasciata, especie que incluso 
se ha reportado como la más abundante en zonas como La 
laguna. La vertiente geográfica (zonación este-oeste) de la 
isla, así como el caudal de las quebradas parecen estar in-
fluenciando la riqueza, abundancia y composición de espe-
cies en Gorgona mientras que ni la temporada, ni el nivel de 
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intervención parecen tener influencia en estos parámetros 
comunitarios. Tampoco se encontró evidencia que indique 
que la distribución de las especies de peces se vea afectada 
por algún tipo de competencia interespecifica.
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