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LA COMUNIDAD MICROALGAL DURANTE EL VERANO 2006

MICROALGAE COMMUNITY DURING THE SUMMER 2006
Elcira Delgado1       Flor Chang1

RESUMEN
Delgado E, Chang F. 2009 La comunidad microalgal durante el verano 2006. Inf Inst Mar Perú 36(3-4):131-135- Du-
rante el crucero BIC Olaya 0602-04 se registró 0,45 mL/m3 como promedio general de volumen de plancton. El 
fitoplancton predominó en los núcleos frente a Puerto Pizarro (3,0 mL/m3), Atico y Quilca (2,0 mL/m3) y sur 
de Punta Mendieta (1,0 mL/m3). Latitudinalmente los volúmenes promedio más representativos (>1,0 mL/m3) 
fueron ubicados dentro de las 30 mn, entre los 3-4°S, 14-15°S y 16-17°S. El fitoplancton predominó en el 33% 
de las estaciones costeras, caracterizadas por un dominio de diatomeas sobre dinoflagelados, reflejado por su 
mayor abundancia relativa dentro de las 20 mn, desde Puerto Pizarro a sur de Punta Falsa, Chimbote a Callao y 
de Punta Mendieta a Matarani. Ceratium breve, indicador de AES, se distribuyó al norte de los 6°S, situación nor-
mal para esta época del año. Protoperidinium obtusum, indicador de ACF, estuvo restringido a la zona costera, 
ampliando su distribución entre Chimbote y Callao. El indicador de ASS, Ceratium praelongum, fue localizado 
frente a Puerto Pizarro y al sur de Punta Gobernador por fuera de las 60 mn; en Punta Mendieta y San Juan 
estuvo por fuera de las 100 mn.
Palabras clave: fitoplancton, comunidad microalgal, composición y distribución, indicadores biológicos, ve-
rano 2006, mar peruano.

ABSTRACT
Delgado E, Chang F. 2009. Microalgal community during summer 2006. Inf Inst Mar Peru 36 (2):131-135.- During 
the RV Olaya 0602-04 cruise, an overall average volume of plankton of 0.45 mL/m3 was registered. The phyto-
plankton predominated in the nuclei off Puerto Pizarro (3.0 mL/m3), Atico to Quilca (2.0 mL/m3) and south of 
Punta Mendieta (1 mL/m3). Latitudinal most representative average volumes (>1 mL/m3) were located within 
30 nm, between 3-4°S, 14-15°S and 16-17°S. The predominant phytoplankton in 33% of the coastal stations, was 
characterized by a dominance of diatoms over dinoflagellates, reflected by its higher relative abundance within 
20 nm, from Puerto Pizarro to south of Punta Falsa, Chimbote to Callao and Punta Mendieta to Matarani. 
Ceratium breve, indicator of ESW, was distributed to the north of 6°S, situation normal for this time of year. Pro-
toperidinium obtusum, an indicator of ACF, was restricted to the coastal zone, extending its distribution between 
Chimbote and Callao. Ceratium praelongum, ASS indicator, was located near Puerto Pizarro and south of Punta 
Gobernador out of 60 nm, in Punta Mendieta and San Juan was out of the 100 nm.
Keywords: phytoplankton, microalgal community, composition and distribution, biological indicators, sum-
mer 2006, Peruvian sea.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los objetivos del Cruce-
ro 0602-04, se contempló el estudio 
del primer nivel trófico para corre-
lacionarlo con la distribución de los 
principales recursos pelágicos del 
mar peruano. La evaluación de esta 
comunidad constituye una fuente 
de valiosa información como ali-
mento e indicadores de cambios 
ambientales, pues son altamente 
sensibles; conocer su distribución 
y abundancia es importante para 
detectar variaciones en el compor-
tamiento del recurso.

Estudios durante el verano 2005 
(Sánchez y Villanueva 2005), de-
tectaron volúmenes de plancton 
con un valor medio de 0,33 mL/m3, 
y escasa presencia del fitoplancton, 
cuya composición específica en el 
norte se caracterizó por diatomeas 
de fases iniciales e intermedias, y 
en el sur destacaron especies de 
fases intermedias. El indicador de 
ACF, Protoperidinium obtusum se lo-
calizó dentro de las 30 mn y en Chi-

cama, Chimbote y Chancay llegó 
hasta las 60 mn. Ceratium incisum 
indicador de ASS fue detectado 
sólo en Punta Falsa a 120 mn.

En este trabajo se describen los 
principales resultados acerca de los 
volúmenes de plancton, la  distri-
bución y composición de la comu-
nidad fitoplanctónica y el monito-
reo de los organismos indicadores 
asociados a las diferentes masas de 
agua durante el verano 2006.

MATERIAL Y MÉTODOS

El crucero de Evaluación Hi-
droacústica de Recursos Pelágicos 
BIC Olaya 0602-04 se ejecutó entre 
el 25 de febrero y 17 de abril del 
2006, de Puerto Pizarro a Punta 
Bombón (norte de Ilo) hasta las 100 
mn, aproximadamente (Fig. 1). 

Se obtuvo un total de 86 muestras 
de fitoplancton, colectadas con red 
estándar de fitoplancton durante 
5 minutos y a 3 nudos de veloci-

dad. Los volúmenes de plancton 
se obtuvieron por el método de 
centrifugación a 2400 rpm durante 
5 minutos, los datos se procesaron 
utilizando la siguiente fórmula:

V= Vc/K

Donde:
V = volumen de plancton
Vc = volumen de plancton
  centrifugado (mL)

K = 6,6273 m3, constante 
  que indica el agua 
  filtrada por la red.

Los resultados se expresan en mi-
lilitros de plancton por metro cú-
bico de agua de mar filtrada (mL/
m3). Las muestras fueron analiza-
das semicuantitativamente, consi-
derando el fito y el zooplancton, 
según metodología del IMARPE.

Las muestras fueron preservadas 
con formalina neutralizada, si-
guiendo las recomendaciones des-
critas en Throndsen (1978).
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Para la determinación taxonómi-
ca del fitoplancton se consultaron 
los trabajos de Hustedt (1930), 
Cupp (1943), Hendey (1964), 
Sournia (1967), Schiller (1971), 
Sundström (1986), Heimdal 
(1993), Throndsen (1993), Hasle 
y Syvertsen (1996) y Steidinger y 
Tangen (1996).

RESULTADOS

Distribución de los 
volúmenes de plancton en 
superficie

Los volúmenes de plancton pre-
sentaron un rango entre 0,11 mL/
m3 (Pimentel y San Juan) y 3,52 
mL/m3 (Puerto Pizarro) localiza-
dos dentro de las 30 mn, con pro-
medio general de 0,45 mL/m3. El 
92% de los valores fueron <1 mL/
m3, distribuidos en todo el litoral; 
el 8% representó valores >1, loca-
lizados en Puerto Pizarro y entre 
Punta Mendieta a Quilca. 

Se presentaron cuatro núcleos con 
importantes concentraciones vo-
lumétricas, distribuidos dentro de 
la franja costera (20 mn), en don-
de predominó el fitoplancton. El 
primero (3,0 mL/m3) ubicado en la 
región norte frente a Puerto Piza-
rro. El segundo y tercero (2,0 mL/
m3), registrados en Atico y Quilca, 
respectivamente. El cuarto núcleo 
con 1,0 mL/m3 fue determinado al 
sur de Punta Mendieta.

Composición y distribución 
del fitoplancton

El fitoplancton presentó predomi-
nancia en 33% del total de estacio-
nes, principalmente en la franja cos-
tera, y por fuera de las 60 mn frente 
al perfil San Juan. El zooplancton 
alcanzó un predominio del 51%, 
mientras que el 16% restante, com-
partieron codominancias la flora y 
fauna del plancton (Fig. 2).

La comunidad fitoplanctónica se 
caracterizó por dominio de diato-
meas sobre dinoflagelados, refle-
jado en su mayor abundancia re-
lativa, desde la línea costera hasta 
las 20 mn, localizándose principal-
mente entre Puerto Pizarro y el sur 
de Punta Falsa, Chimbote-Callao y 
entre Punta Mendieta–Matarani. 
En estas áreas se apreciaron nú-
cleos con altas concentraciones de 
fitoplancton.
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Figura 1.- Carta de posiciones. Cr. Evaluación
de Recursos. Pelágicos 0602-04. BIC José Olaya B.

Figura 2.- Distribución de volúmenes de plancton (mL/m ).
Cr. Evaluación de Recursos Pelágicos 0602-04. BIC José Olaya B.
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dieta y Matarani, las diatomeas 
neríticas Chaetoceros didymus, Ch. 
radicans, Thalassiosira anguste-li-
neata, T. mendiolana, Thalassionema 
frauenfeldii y la diatomea oceánica 
Rhizosolenia styliformis fueron las 
más abundantes.

A lo largo de la línea costera, por 
fuera de las 25 mn se observó do-
minancia de Proboscia alata f. graci-
llima, Proboscia alata f. alata, Thalas-
siothrix longissima y Diplopelta sp., 
asociados a especies cosmopolitas 
como P. conicum, Ceratium furca, C. 
tripos y C. fusus v. fusus.

Variación latitudinal de 
volúmenes promedio de 
plancton

En términos generales, los volú-
menes promedio del plancton por 
grado latitudinal fueron bajos, con 
valores <1,0 mL/m3, a excepción de 
los registrados dentro de la franja 
costera (0 – 30 mn) entre los 3-4°S 
(1,45 mL/m3); 14-15°S (1,39 mL/m3) 
y 16-17°S (1,19 mL/m3), que repre-
sentaron el 21% de valores prome-
dios > 1,0 mL/m3, representado so-
bre todo por el fitoplancton.

Entre las 30 y 60 mn, los prome-
dios fueron menores a 1,0 mL/m3, 
con el mayor promedio (0,6 mL/
m3) entre los 7 y 8°S. Situación si-
milar se presentó por fuera de las 
60 mn, con un máximo (0,7 mL/m3) 
entre los 10 y 11°S, mientras que el 
mínimo se ubicó entre los 8 y 9°S 
(Fig. 3).

Distribución de los Indicadores 
de Masas de Agua

Ceratium breve v. paralellum y C. 
breve v. schmidtii, indicadores de 
Aguas Ecuatoriales Superficiales 
(AES), se hallaron desde Puerto 
Pizarro hasta el sur de Punta Go-
bernador, con una aproximación 
a la costa. Entre Punta Sal y Tala-
ra estuvo dentro de las 60 mn, con 
mayor cobertura (90 mn) frente a 
Puerto Pizarro (Fig. 4).

Protoperidinium obtusum, indicador 
de Aguas Costeras Frías (ACF), se 
registró de Punta Falsa hasta Sala-
verry, restringido a la franja costera 
(10 mn); sin embargo, entre Chim-
bote y Chancay alcanzó su mayor 
amplitud (60 mn). Más al sur, des-
de Punta Mendieta hasta Quilca se 
reportó de manera continua dentro 
de las 20 mn.

Figura 3.- Distribución latitudinal de volúmenes de plancton (mL/m3). Cr. Evaluación de
Recursos Pelágicos 0602-04. BIC José Olaya B.

Figura 4.- Indicadores de masas de agua. Cr. Evaluación
de Recursos Pelágicos 0602-04. BIC José Olaya B.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
3
°-

4
°

4
°-

5
°

5
°-

6
°

6
°-

7
°

7
°-

8
°

8
°-

9
°

9
°-

1
0
°

1
0
°-

1
1
°

1
1
°-

1
2
°

1
2
°-

1
3
°

1
4
°-

1
5
°

1
5
°-

1
6
°

1
6
°-

1
7
°

1
7
°-

1
8
°

0°-30° 30°-60° >60°

82ºW 80ºW 78ºW 76ºW 74ºW 72ºW

-20ºS

-18ºS

-16ºS

-14ºS

-12ºS

-10ºS

-8ºS

-6ºS

-4ºS

-2ºS

Pta. Sal

 Talara
 Paita

Pta. La Negra

Pimentel

Malabrigo

Salaverry

Chimbote
Casma

Huarmey

Supe
Huacho

Chancay
Callao

Pisco

Bahia Independencia

San Juan Marcona

Atico

Mollendo

Ilo
Sama

Pucusana

Cerro Azul

Protoperidinium obtusum
Ceratium breve
Ceratium praelongum, C.incisum

ACF :
AES :
ASS :

En general, el fitoplancton estu-
vo conformado principalmente 
por diatomeas neríticas, de fase 
temprana e intermedia de la su-
cesión fitoplanctónica. Entre Puer-
to Pizarro y al sur de Punta Falsa 
destacaron Skeletonema costatum, 
Thalassiosira subtilis, Chaetoceros 
lorenzianus, Ch. debilis, Ch. socialis, 
Pseudonitzschia cf. delicatissima y las 
diatomeas oceánicas Lioloma deli-
catulum, Thalassiothrix longissima y 

Proboscia alata f. alata. Además de 
los dinoflagelados Noctiluca scin-
tillans, Protoperidinium depressum 
y Diplopelta asymmetrica, que tam-
bién fueron abundantes. En el área 
entre Chimbote y Callao, las diato-
meas más representativas fueron 
Actinocyclus sp., Ch. affinis y Tha-
lassionema nitzschioides; la diatomea 
oceánica Asterionellopsis glacialis, y 
el dinoflagelado Prorocentrum mi-
cans. En la zona entre Punta Men-
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Ceratium praelongum indicador de 
Aguas Subtropicales Superficiales 
(ASS) fue ubicado en el norte, fren-
te a Puerto Pizarro a 60 mn y en 
Punta Gobernador junto a Ceratium 
breve indicador de AES (30 mn). En 
el sur, fue a 70 mn de Punta Men-
dieta y San Juan.

Organismos termófilos tuvieron 
mayor frecuencia entre Puerto Pi-
zarro – Callao y Punta Mendieta – 
Atico, destacando Goniodoma polye-
dricum, Proboscia alata f. gracillima, 
Thalassiothrix longissima y Rhisozole-
nia styliformis, entre otros.

Floraciones Algales, 
Protoperidinium depressum

Durante el verano del 2006, se ob-
servó una floración algal (marea 
roja), producida por el dinofla-
gelado tecado Protoperidinium de-
pressum, en un área entre Pimentel 
y Salaverry, asociado a tenores 
de oxígeno que llegaron hasta 11 
mL/L. Este organismo se encuentra 
en el listado de especies potencial-
mente tóxicas a nivel mundial.

DISCUSIÓN

Durante el verano 2006, el escena-
rio del ambiente marino se caracte-
rizó por presentar al norte de 9°S, 
el debilitamiento de los vientos ali-
sios del SE; y hacia el sur de los 13°S 
se encontró aguas relativamente 
frías, debido al cambio estacional 
y al fortalecimiento de los vientos. 
El afloramiento costero se encontró 
debilitado, extendiéndose hasta un 
máximo de 10 mn de la costa. Por 

debajo de los 50 m de profundidad 
predominaron ACF, indicando que 
las anomalías fueron superficiales 
(Inf. Ejecutivo IMARPE 2006). A pe-
sar de estas condiciones ambienta-
les se observó un ligero incremento 
del volumen promedio general de 
plancton, con respecto al verano 
2005 (0,33 mL/m3), valor medio 
más bajo entre el 2000 y 2005, que 
difiere básicamente de los registros 
de Rojas de Mendiola et al. (1985), 
cuyos promedios fueron >3,0 mL/
m3, para la costa peruana.

Los promedios registrados en el 
verano 2006, fueron >1,0 mL/m3, 
dentro de las 30 mn. En el 2005 el 
mayor promedio (1,9 mL/m3) fue 
localizado entre las 30-60 mn (Sán-
chez y Villanueva, 2005).

Como consecuencia de la dismi-
nución del afloramiento costero, 
el fitoplancton reflejó una distribu-
ción hasta aproximadamente las 20 
mn, con predominancia de diato-
meas de alta tasa de reproducción 
y de la fase intermedia de la suce-
sión fitoplanctónica. Las condicio-
nes para el 2005 estuvieron influen-
ciadas por ciertos forzantes como 
el viento que contribuyó a una ma-
yor amplitud del fitoplancton cuya 
composición específica fue similar 
a la mencionada anteriormente.

En relación a los indicadores bioló-
gicos se puede afirmar que se han 
evidenciado cambios importantes. 
Los parámetros físicos indicaron 
la presencia de AES al norte de los 
7°S (IMARPE 2006), condiciones 
que influyeron con la presencia 
del indicador de AES, el cual se 
observó en la zona costera desde 

Puerto Pizarro a Paita, hecho que 
no ocurrió durante el verano del 
2005 (Sánchez y Villanueva, 2005) 
cuando no fue determinado, debi-
do a un menor desplazamiento de 
esta masa de agua hacia la costa.

El indicador de ACF estuvo restrin-
gido a la zona costera coincidiendo 
con los resultados físicos que indi-
caron un afloramiento costero muy 
debilitado (10 mn); sin embargo, en 
el verano 2005 alcanzó una mayor 
amplitud latitudinal y longitudi-
nal como respuesta positiva a las 
condiciones ambientales. Por su 
parte el indicador de ASS estuvo 
por fuera de las 70 mn de Puerto 
Pizarro y de Punta Mendieta – San 
Juan, coincidiendo con el avance 
de las ASS en la región norte y sur, 
así mismo fue evidente la presen-
cia de especies termófilas entre los 
6 y 8°S, denotando pequeñas áreas 
de aguas de mezcla (ACF y ASS), 
mientras que en el verano del 2005 
sólo se reportó a 120 mn de Punta 
Falsa.

Finalmente, la floración de algas 
durante esta época del año fue nor-
mal, pues estos fenómenos se sus-
citan cuando las condiciones am-
bientales son favorables.

CONCLUSIONES

1. Los volúmenes de plancton 
presentaron un rango entre 
0,11 y 3,52 mL/m3, registrán-
dose un promedio general de 
0,45 mL/m3. La predominancia 
del fitoplancton fue del 33%, 
caracterizado principalmen-

Figura 5.-  Floración algal de Protoperidinium depressum
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te por diatomeas, que forman 
parte del régimen alimentario 
del recurso pelágico.

2. Los indicadores biológicos de 
masas mostraron una distribu-
ción congruente con los pará-
metros ambientales.

3. El dinoflagelado tecado Proto-
peridinium depressum, ocasionó 
la floración algal que se obser-
vó en la región norte del lito-
ral, organismo potencialmente 
tóxico del grupo azaspirácido.
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