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EDITORIAL: EL NIÑO Y SUS EFECTOS EN EL ECOSISTEMA MARINO

FRENTE AL PERÚ

La circulación marina y la productividad biológica frente al 
litoral peruano están íntimamente asociadas a la dinámica del 
Pacífico ecuatorial y, por tanto, sujetas a grandes fluctuacio-
nes temporales en varias escalas. A escala interanual, el ciclo 
ENOS y sus fases cálida, El Niño (EN) y fría, La Niña (LN), 
constituyen la oscilación principal del sistema océano-atmós-
fera en el Pacífico tropical y son el modo dominante de la 
variabilidad del Océano Pacífico Ecuatorial. Los eventos EN 
ocurren irregularmente, a intervalos de 3 a 5 años y alteran 
sustancialmente por varios meses y hasta por más de un año, 
el funcionamiento del ecosistema asociado al afloramiento 
costero. 

Durante EN ocurre una profundización de la termoclina y un 
incremento anómalo de la temperatura superficial del mar en 
el Pacífico Central y Oriental, asociada al debilitamiento ge-
neral de los vientos alisios y a la alteración de los patrones de 
circulación atmosférica sobre la zona ecuatorial. En la capa 
sub-superficial, estos mismos cambios ocasionan la intensi-
ficación de la Corriente de Cromwell, que transporta aguas 
relativamente más oxigenadas al Pacífico Ecuatorial Oriental. 
El debilitamiento o reversión de los alisios generan  ondas 
Kelvin cálidas con mayor frecuencia durante EN y se  pro-
pagan hacia el oriente del Pacífico Ecuatorial. Luego de arri-
bar al margen continental de Sudamérica, las ondas Kelvin 
se propagan como ondas costeras atrapadas, las que a su vez 
contribuyen a profundizar aún más la termoclina, así como la 
distribución vertical del oxígeno y los nutrientes frente a la 
costa peruana. 

Si bien es cierto que el patrón general de presión atmosférica 
sobre el Pacífico Oriental tiende a debilitarse, los vientos cos-
teros pueden intensificarse durante EN, aunque el mecanismo 
que ocasiona esta respuesta es muy discutido. Sin embargo, 
las aguas del afloramiento no alcanzan a la nutriclina profun-
dizada, por lo cual el sistema se torna limitado en nutrientes, 
resultando en cambios en las comunidades biológicas y en la 
disminución de la productividad del afloramiento. Por otro 
lado, las ondas Kelvin costeras atrapadas y la mayor intensi-
dad de la Corriente de Cromwell, impactan directamente en 
la dinámica de la Corriente Submarina Perú-Chile (CSPCh), 
la cual se intensifica y tiende a expandirse hacia la superficie. 
Por consiguiente, la columna de agua también es ventilada 
debido al transporte de aguas más oxigenadas por la CSPCh.

Los procesos físicos mencionados y la reducción del consumo 
biológico del oxígeno, resultante de la menor productividad 
en la capa superficial, resultan en la profundización de la zona 
de mínima de oxígeno en la columna de agua desde 30-50 me-
tros hasta unos 200 metros durante ENs intensos. La oxigena-
ción de la capa sub-superficial incrementa el hábitat vertical 
de las especies pelágicas y demersales en todos los niveles 
tróficos y permite la colonización de macro-invertebrados 
aeróbicos en los sedimentos de la plataforma continental. El 
debilitamiento del afloramiento costero conlleva al avance de 

aguas oceánicas cálidas y pobres en nutrientes hacia la costa, 
reduciendo el tamaño de la región productiva costera, carac-
terizada por una red trófica dominada por diatomeas grandes 
y en cadena, grandes copépodos, eufáusidos y anchoveta. En 
cambio, se produce un aumento en la abundancia relativa de 
dinoflagelados, nanoplancton, zooplancton gelatinoso y pe-
ces carnívoros de aguas cálidas. La combinación de cambios 
en el hábitat y en la oferta alimentaria, afecta negativamente 
a la anchoveta y otros recursos del sistema de afloramiento, 
ocasionando una reducción en la biomasa y en las capturas 
pesqueras. No obstante, la anchoveta exhibe un alto grado de 
resiliencia basada en su comportamiento espacial, así como 
por su alta fecundidad y altas tasas reproductivas, lo cual per-
mite un alto potencial de recuperación post-El Niño bajo un 
manejo adecuado. 

En muchos aspectos el evento El Niño 2015-16 presenta ca-
racterísticas no antes observadas. Las anomalías generadas en 
la temperatura superficial del mar en el Pacífico Central, se 
encuentran en el rango de los Niños más extremos desde que 
se tienen registros instrumentales. Sin embargo, a compara-
ción de los Niños extremos de 1982-1983 y 1997-1998, en 
los cuales, la magnitud de las anomalías en el Pacífico Sudo-
riental y en el litoral peruano en particular alcanzó cotas ex-
traordinarias, el evento actual se manifiesta con una magnitud 
relativamente menor frente al litoral.  Este comportamiento 
nos recuerda que el pronóstico de la magnitud El Niño frente 
a la costa peruana y de sus impactos es una tarea compleja y 
un desafío científico de primer orden. Desde el punto de vista 
físico, factores importantes a estudiar a mayor profundidad 
son la relación del ENOS y su patrón espacial en el Pacífi-
co con las condiciones de base del clima medio del Pacífico 
a escala  inter-decenal, así como el efecto del calentamiento 
global en la circulación océano-atmósfera tanto en la zona 
ecuatorial como en el régimen de vientos frente a las cos-
tas sudamericanas. Desde el punto de vista de los impactos 
en el ecosistema marino, es también una tarea fundamental 
mejorar el conocimiento de los mecanismos que trasladan las 
anomalías físicas en cambios en la productividad, así como 
en la dinámica del plancton y de los primeros estados de vida 
de los recursos pelágicos y demersales, por un lado, y en el 
comportamiento espacial de las poblaciones adultas, por otro, 
considerando además los gradientes en las tres dimensiones 
(latitudinal, costa-océano y vertical).

En el marco del Programa Presupuestal 0068 ‘Reducción de 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres’, el 
IMARPE aporta con el estudio y monitoreo de El Niño y sus 
efectos en el ecosistema marino. Este boletín tiene como obje-
tivo difundir rápidamente los resultados y avances de nuestras 
investigaciones en un formato ejecutivo, pero también está 
abierto a difundir estudios de la comunidad nacional e inter-
nacional. Con ello, esperamos contribuir con la difusión de 
nuestro quehacer científico y con el objetivo nacional de redu-
cir nuestra vulnerabilidad a los impactos de El Niño.

Dimitri Gutiérrez
Director General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático, IMARPE

dgutierrez@imarpe.gob.pe
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Figura 1. Esquema del impacto de El Niño y La Niña en el ecosistema marino, indicando el efecto en la fertilidad, productividad y la cadena 
trófica. Las fases decenales cálidas o frías amplifican o mitigan la magnitud de El Niño y sus impactos, respectivamente. 

Adaptado de F. Chavez et al. (2002; Science).




