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RESUMEN
Delgado E. 2018. Características del fitoplancton del mar peruano. Verano 2014, Crucero 1402-04. Bol Inst Mar Perú. 
33(1): 65-72.- Se dan a conocer volúmenes de plancton, distribución y composición del fitoplancton, así como 
indicadores biológicos de masas de agua para el verano, provenientes de 65 muestras colectadas con red 
estándar de fitoplancton durante el crucero de evaluación de recursos pelágicos 1402-04 en el BIC Olaya. Frente 
a Malabrigo y San Juan el promedio del volumen de plancton fue 0,54 mL.m-3, el rango varió entre 0,27 y 1,4 
mL.m-3 localizados frente a Malabrigo y San Juan, respectivamente. La dominancia del fitoplancton fue 37%, 
conformado por diatomeas de fases intermedias de la sucesión y por especies de afloramiento, destacando 
Coscinodiscus perforatus, Skeletonema costatum, Detonula pumila, Actynocyclus sp., Chaetoceros spp., Thalassiosira 
angulata, Lithodesmium undulatum, Rhizosolenia styliformis y Odontella aurita. El desplazamiento de ASS hacia 
la zona costera fue evidente por la gran riqueza de especies pertenecientes a ese tipo de aguas. Ceratium breve, 
indicador de AES, fue registrado de manera normal hasta Punta La Negra (60 mn) y Protoperidinium obtusum, 
indicador de ACF, estuvo restringido a la franja costera (30 mn). Se observó floración algal de Mesodinium 
rubrum desde Huarmey hasta Huacho cuya máxima concentración fue de 73x106 cel.L-1.
Palabras clave: fitoplancton, composición y distribución, indicadores biológicos, verano 2014

ABSTRACT
Delgado E. 2018. Characteristics of the phytoplankton on the Peruvian sea. Summer 2014, Cruise 1402-04. Bol Inst 
Mar Peru. 33(1): 65-72.- We present volumes on plankton, distribution and phytoplankton composition, as well 
as biological indicators of water masses for the summer, from 65 samples collected with standard network of 
phytoplankton during survey cruise for pelagic resources 1402-04 aboard the R/V Olaya. Off Malabrigo and San 
Juan, the mean volume of plankton was 0.54 mL.m-3, the range varied between 0.27 and 1.4 mL.m-3 located off 
Malabrigo and San Juan, respectively. The dominance of the phytoplankton was 37%, formed by intermediate 
phase diatoms of succession and upwelling species that stood out such as Coscinodiscus perforatus, Skeletonema 
costatum, Detonula pumila, Actynocyclus sp., Chaetoceros spp., Thalassiosira angulata, Lithodesmium undulatum, 
Rhizosolenia styliformis and Odontella aurita. The displacement of SSW towards the coastal zone was evident due 
to the great richness of species belonging to this type of water. Ceratium breve, indicator of ESW, was registered 
normally until Punta La Negra (60 nm) and Protoperidinium obtusum, indicator of CCW, was restricted to the 
coastal strip (30 nm). The algal flowering of Mesodinium rubrum was observed from Huarmey to Huacho whose 
maximum concentration was 73x106 cel.L-1.
Keywords: phytoplankton, composition and distribution, biological indicators, summer 2014
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1. INTRODUCCIÓN

La evaluación de recursos pelágicos se realiza periódi-
camente a fin de estimar los niveles de abundancia, dis-
tribución y estructura de la población para un manejo 
adecuado y sostenido. En ese sentido se ejecutó la eva-
luación con énfasis en la anchoveta (Engraulis ringens 
Jenyns) especie importante en la pesquería del país. Para 
completar estos estudios se consideró calcular la bioma-
sa planctónica, determinar la composición y distribución 
de la comunidad de fitoplancton y distribución de indi-
cadores de masas de agua para esa época del año.

Las condiciones ambientales del mar peruano para el 
verano 2014 se caracterizaron por presentar mayores 
valores térmicos asociados a la proyección de las 
Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) en la zona 
norte y Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) en 

la zona centro y sur, en tanto los menores valores se 
asociaron a procesos de surgencia.

Sin embargo, resaltaron anomalías térmicas superficia-
les del mar (ATSM) que variaron de -5,0 °C (zona coste-
ra de Chimbote) a +5,4 °C (40 mn frente a San Juan) con 
promedio para el área evaluada de -0,56 °C.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El muestreo se realizó entre el 24 de febrero y 11 de 
abril 2014, durante la ejecución del Crucero de Evalua-
ción de Recursos Pelágicos a bordo del BIC José Olaya 
Balandra, L/P Imarpe IV y L/P Imarpe V, en los perfiles 
hidrográficos (Puerto Pizarro, Paita, Punta La Negra, 
Malabrigo, Chimbote, Callao, Pisco, San Juan de Mar-
cona, Atico e Ilo). Así mismo, se colectaron muestras en 
la zona denominada El Triángulo (sur de Ilo).
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El área de muestreo estuvo comprendida desde la fran-
ja costera hasta las 200 mn aproximadamente (Fig. 1).

Se obtuvo 65 muestras recolectadas con red estándar 
de fitoplancton (75 µm) en arrastres superficiales 
durante 5 minutos y a 3 nudos de velocidad. 
Las muestras fueron preservadas con formalina 
neutralizada (Thröndsen 1978).

Los volúmenes de plancton se obtuvieron por 
centrifugación a 2400 rpm durante 5 minutos, y se 
aplicó la siguiente fórmula:

V= Vc/K

Donde V: volumen de plancton

Vc: volumen de plancton centrifugado (mL)

K: 6,6273 m3 (constante, indica el agua filtrada por la 
red)

Los resultados fueron expresados en mililitros de 
plancton por metro cúbico de agua de mar filtrada 
(mL.m-3).

En el laboratorio las muestras fueron analizadas 
semicuantitativamente, considerando porcentajes 
de los componentes del plancton (fitoplancton y 
zooplancton) (Rojas de Mendiola et al. 1985) y los 
resultados se expresaron en base a las abundancias 

Figura 1.- Carta de posiciones. Crucero de Evaluación de Recursos 
Pelágicos. BIC Olaya 1402-04

relativas de cada componente del fitoplancton. Para el 
análisis de comunidades se utilizó el índice de Jaccard 
y el programa Primer V.6.

Para la determinación taxonómica de la comunidad 
de fitoplancton se consultaron los trabajos de Hustedt 
(1930), Cupp (1943), Hendey (1964), Sournia (1967), 
Schiller (1971), Sundström (1986), Heimdal (1993), 
Thröndsen (1993), Hasle y Syvertsen (1996) y 
Steidinger y Tangen (1996).

En la elaboración de los gráficos, cartas de posición, 
distribución de volúmenes de plancton e indicadores 
de masas de agua se utilizó el programa Excel, Surfer 
(ver.11).

3. RESULTADOS

Volumen de plancton en los perfiles 
hidrográficos

El promedio del volumen de plancton fue 0,54 mL.m-3, 
el rango osciló entre 0,27 mL.m-3 (frente a Malabrigo) 
y 1,4 mL.m-3 (frente a San Juan). El fitoplancton 
dominó en el 37% de las áreas y estuvo asociado a la 
Temperatura Superficial de Mar (TSM) que fluctuó 
entre 16,1 y 25,7 °C.

Perfil Puerto Pizarro.- Volumen promedio de 1,13 
mL.m-3, con rango entre 0,3 y 2,32 mL.m-3, en las Ests. 
606 y 602 a 44 y 70 mn de la costa, respectivamente 
(Fig. 2). Tanto el fitoplancton como el zooplancton 
alcanzaron el mismo porcentaje de predominancia 
(50%). La abundancia relativa de Abundante 
estuvo determinada por diatomeas termófilas 
como Proboscia alata f. indica Licea y Santoyo y P. 
alata f. gracillima Sundström. La TSM varió entre 
23,9 y 28,9 °C.

Perfil Paita.- Volumen promedio de 0,874 mL.m-3, con 
rango entre 0,42 (Est. 566 - 20 mn) y 1,36 mL.m-3 (Est. 
573 – 90 mn) (Fig. 2). El predominio de fitoplancton 
fue 34%. La abundancia relativa de Muy Abundante 
estuvo dada por diatomeas de aguas cálidas como 
Rhizosolenia styliformis Brightwell y P. alata f. gracillima. 
La TSM varió entre 18,1 y 21,3 °C.

Perfil Punta La Negra.- Volumen promedio de 0,79 
mL.m-3, siendo menor con respecto al perfil Paita, 
con rango entre 0,49 y 1,04 mL.m-3, localizados en 
las Ests. 540 y 545 y a distancias de la costa de 110 
y 10 mn, respectivamente (Fig. 2). El predominio de 
fitoplancton fue 25% y de zooplancton 75%. Se apreció 
abundancia de diatomeas de afloramiento como 
Skeletonema costatum Cleve y Detonula pumila Gran que 
estuvieron como Abundantes dentro de las 10 mn. La 
TSM varió entre 17,6 y 21,7 °C.
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Perfil Malabrigo.- Volumen promedio de 0,27 
mL.m-3, valor más bajo comparado con Puerto 
Pizarro, Paita y Punta La Negra; con rango entre 
0,075 mL.m-3 (Est. 487- 80 mn) y 0,62 mL.m-3 (Est. 
487 - 80 mn) (Fig. 2). El predominio de fitoplancton 
fue 57% distribuyéndose hasta las 43 mn donde 
Odontella aurita Agardh y Coscinodiscus perforatus 
Cleve y Möller presentaron abundancias relativas 
de Muy Abundante y Thalassiosira angulata Hasle y 
Thalassionema frauenfeldii Tempère y Peragallo, como 
Abundantes. El zooplancton representó 43%. La 
TSM varió entre 16,4 y 24,3 °C.

Perfil Chimbote.- Volumen promedio de 0,30 mL.m-3, 
aquí se observó un ligero incremento con respecto a 
anteriores perfiles; con rango entre 0,11 y 0,56 mL.m-3, 
ubicados en Est. 432 (130 mn) y Est. 441 (90 mn) (Fig. 2). 
La comunidad de fitoplancton fue poco predominante 
(25%) el 75% recayó en el zooplancton. Resaltó C. 
perforatus con abundancia relativa de Abundante a 
10 mn de la costa, además de Thalassiothrix longissima 
Cleve y Grunow que estuvo Escaso. La TSM varió 
entre 15,8 y 23,35 °C.

Perfil Callao.- Volumen promedio de 0,31 mL.m-3, 
con rango entre 0,21 mL.m-3 (Est. 343 a 130 mn) y 0,62 
mL.m-3 (Est. 341 a 90 mn) (Fig. 2). La predominancia 
del fitoplancton fue similar a Chimbote. A 10 mn 
las diatomeas Thalassiosira subtilis Gran y Lioloma 
delicatulum Hasle fueron Muy Abundante y 
Abundante, respectivamente. Además, Thalassiosira 
anguste-lineata Fryxell y Hasle; Chaetoceros affinis 
Lauder; Actinocyclus senarius Ehrenberg; Planktoniella 
sol Schütt y C. perforatus tuvieron abundancia relativa 
de Escaso. La TSM varió entre 18,9 y 22,2 °C.

Perfil Pisco.- Volumen promedio de 0,61 mL.m-3; 
con rango entre 0,47 mL.m-3 (Est. 289 a 7 mn) y 1,8 
mL.m-3 (Est, 285 a 37 mn) (Fig. 2). Sólo a 13 mn 
predominó el fitoplancton donde el dinoflagelado 
Tripos furca Gómez presentó abundancia relativa 
de Muy Abundante, seguido de otras especies 
como Protoperidinium crassipes Balech, P. depressum 
Balech y Gonyaulax polygramma Stein cuya 
abundancia relativa fue Escaso. La TSM varió 
entre 21,7 y 23,0 °C.

Perfil San Juan de Marcona.- Volumen promedio 
de 1,4 mL.m-3; con rango entre 0,15 mL.m-3 (Est. 230 
a 140 mn) y 0,89 mL.m-3 (Est. 233 a 58 mn) (Fig. 2). 
La predominancia del fitoplancton fue 50%, 25% fue 
zooplancton y 25% correspondió a co-dominancia 
entre fito y zooplancton. Las mayores abundancias 
relativas fueron dadas por Coscinodiscos granii Gough 
y C. perforatus con escalas de Muy Abundante y 
Abundante, respectivamente a 10 mn de la costa. 
Proboscia alata f. gracillima fue Abundante a 80 mn. 
Otras diatomeas como Ch. affinis, Ch. debilis Cleve, 
Ch. curvisetus Cleve y Rhizosolenia styliformis y el 
dinoflagelado tecado Protoperidinium steinii Balech 
obtuvieron abundancias relativas de Escaso. La TSM 
varió entre 16,9 y 24,0 °C.

Perfil Atico.- Volumen promedio de 0,96 mL.m-3, 
con rango entre 0,27 (Est. 80 a 80 mn) y 0,82 mL.m-3 

(Est. 27 a 50 mn) (Fig. 2). Sólo a 10 mn predominó el 
fitoplancton (25%), siendo C. perforatus, T. nitzschioides, 
Lithodesmium undulatum Ehrenberg y Chaetoceros 
debilis las diatomeas que presentaron abundancias 
relativas de Abundante. El 75% estuvo representado 
por zooplancton. La TSM varió entre 21,9 y 22,6 °C.

Figura 2.- Distribución del volumen de plancton (mL.m-3) en los perfiles hidrográficos 
del mar peruano. Cr. de Evaluación de Recursos Pelágicos, BIC Olaya 1402-04
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Perfil Ilo.- Volumen promedio de 0,53 mL.m-3, 
valor más bajo con respecto a San Juan y Atico; con 
rango entre 0,13 mL.m-3 (Est. 128 a 10 mn) y 0,78 
mL.m-3 (Est. 4 a 60 mn) (Fig. 2). La predominancia 
del fitoplancton continuó presentándose a 10 mn 
(25%) donde C. perforatus y C. granii destacaron por 
obtener abundancias relativas de Abundante. La 
predominancia del zooplancton fue similar al perfil 
Atico. La TSM varió entre 16,7 y 25,8 °C.

Los dinoflagelados se distribuyeron ampliamente 
en todo el área de estudio, especies como Tripos 
furca; Ceratium tripos Nitzsch; C. fusus Dujardin; G. 
polygramma; P. depressum y P. conicum caracterizaron 
las 10 mn, aunque en algunos perfiles se observó 
presencia de organismos termófilos en la franja 
costera, siendo más frecuentes y con mayor riqueza 
de especies por fuera de las 10 mn registrándose 
a Tripos azoricum Gómez; Tripos kofoidii (Jörgenen) 
Gómez; Tripos macroceros (Ehrenberg) Gómez; 
Ceratium massiliense (Gourret) Karsten; C. gravidum 
Gourret; C. hexacanthum v. spirale (Kofoid); Podolampas 
bipes; Triadinium polyedricum (Pouchet) Dodge; 
Protoperidinium quarnerense Balech; Tripos candelabrus 
(Ehrenberg) Gómez y Pyrocystis horologium Stein, 
entre otras.

Distribución latitudinal del plancton

El 93% de los volúmenes promedio de plancton por 
grado latitudinal presentó valores menores a 1,0 
mL.m-3, solo 7% obtuvo valores mayores a 1,0 mL.m-3.

Dentro de las 30 mn los valores medios fluctuaron de 
0,038 mL.m-3 (12-13°S) a 1,53 mL.m-3 (03-04°S), entre 
las 30-60 mn los promedios variaron de 0,038 m-3 (10-
11°S) a 0,739 mL.m-3 (06-07°S); por fuera de las 60 mn 
la fluctuación estuvo entre 0,114 (09-10°S) y 1,358 
mL.m-3 (05-06°S) (Fig. 3).

Análisis comunitario

El análisis de similaridad (Jaccard) del fitoplancton de 
red entre estaciones mostró tres grupos al 16% (Fig. 4).

El grupo 1 conformado por 15 estaciones que 
obtuvieron abundancia relativa de Muy Abundante 
y Abundante, destacando las diatomeas de alta tasa 
de reproducción como Chaetoceros affinis Lauder; Ch. 
debilis Cleve; Actinocyclus sp., Coscinodiscus perforatus 
Cleve y Möller; Detonula pumila Gran; Lithodesmium 
undulatum Ehrenberg; Odontella aurita Agardh y la 
diatomea termófila Lioloma delicatulum Hasle. La TSM 
varió entre 15,8 y 18,9 °C.

El grupo 2, congregó 18 estaciones cuyas abundancias 
relativas fueron de Muy Abundante y Abundante 
en donde se registraron especies termófilas (las 
diatomeas Proboscia alata f. gracillima, Planktoniella 
sol, Chaetoceros coarctatus Lauder, Rhizosolenia 
styliformis) y alta riqueza de dinoflagelados como 
Tripos azoricum, Podolampas palmipes Stein; Tripos 
macroceros (Ehrenberg) Gómez y Tripos candelabrus 
(Ehrenberg) Gómez, entre otros, los que estuvieron 
relacionados a altas TSM que fluctuaron entre 20,2 y 
28,9 °C (Fig. 4).

El grupo 3 agrupó 7 estaciones, la abundancia relativa 
fue Presente, destacando los dinoflagelados termófilos 
Podolampas bipes, Pyrocystis steinii y Planktoniella sol. 
Además de especies de distribución cosmopolita 
como Ceratium furca, Protoperidinium depressum y P. 
conicum, seguido de diatomeas como Thalassionema 
nitzschioides Mereschkowsky; Coscinodiscus centralis 
Ehrenberg y Navicula spp. La TSM varió entre 19,77 y 
23,56 °C (Fig. 4).

Figura 4.- Dendrograma de similaridad entre estaciones de la 
comunidad de fitoplancton en superficie. Crucero de Evaluación 

de Recursos Pelágicos. BIC Olaya 1402-04

Figura 3.- Distribución latitudinal de volúmenes de plancton 
(mL.m-3). Crucero de Evaluación de Recursos Pelágicos. BIC 

Olaya 1402-04
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Floración Algal

En este período entre Huarmey y Huacho se 
observó la floración algal producida por el ciliado 
fotosintetizador Mesodinium rubrum (Lohmann) cuya 
densidad fue de 73x106 cel.L-1 (Fig. 5).

Figura 5.- Mesodinium rubrum. Cr. de Evaluación de Recursos 
Pelágicos BIC Olaya 1402-04

Figura 6.- Distribución superficial de la temperatura del mar (°C). 
Cr. de Evaluación de Recursos Pelágicos BIC Olaya 1402-04

Condiciones Oceanográficas en Superficie

Temperatura

La temperatura superficial del mar (TSM) entre Morro 
Sama y Puerto Pizarro varió entre 15,18 y 27,70 °C con 
promedio de 20,62 °C.

Los valores mayores a 24 °C se registraron al norte de 
Talara, por fuera de las 50 mn entre Malabrigo y Supe; 
a 40 mn de San Juan y 20 mn de Mollendo.

En cambio, los menores valores (<19° C) se ubicaron 
en la franja costera adyacente a la línea de costa desde 
Paita hasta Callao y de Bahía Independencia a Morro 
Sama con amplitud variable.

Los mayores valores térmicos se asociaron a la 
proyección de las AES en la zona norte y a ASS en la 
zona centro y sur; los menores valores se asociaron a 
procesos de surgencia (Imarpe 2014) (Fig. 6).

Salinidad

Las concentraciones halinas entre Morro Sama a 
Paita oscilaron entre 31,958 ups (zona costera frente a 
Puerto Pizarro) y 35,531 ups (60 mn frente a Quilca).

Las masas de agua presentes fueron: Aguas 
Tropicales Superficiales (ATS) frente a Puerto 
Pizarro, Aguas Ecuatoriales superficiales (AES) al 
norte de Paita, Aguas Costeras Frías (ACF), en toda 
la zona costera desde Paita hasta Morro Sama; sin 
embargo, la amplitud de su cobertura fue variable, 
mostrando mayor ampliación frente a Paita, Pimentel, 
Chancay y Atico. Aguas Subtropicales Superficiales 
(ASS) se localizaron entre Malabrigo y Morro Sama 
proyectándose hasta las 40 mn frente a Huarmey–
Huacho, 20 mn frente a San Juan, Mollendo y Morro 
Sama.

Se observaron grandes zonas de mezcla por la 
interacción de las ACF y ASS, así como por la 
interacción de las aguas continentales y ACF en áreas 
próximas a la desembocadura de los ríos (Imarpe 
2014) (Fig. 7). 

Distribución superficial de indicadores 
biológicos de masas de agua

Las condiciones ambientales en el verano mostraron 
cambios significativos en la distribución de estos 
organismos. Así se determinó que el indicador 
de Aguas Costeras Frías (ACF) Protoperidinium 
obtusum Parke y Dodge, se distribuyó a lo largo del 
litoral dentro de las 30 mn con mayor amplitud de 
distribución en Atico (60 mn). No se registró frente a 
Punta La Negra, Pisco y San Juan de Marcona.
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El dinoflagelado Ceratium breve Schröder indicador 
de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) fue menos 
frecuente, sin embargo se registró frente a Punta La 
Negra por fuera de las 60 mn y cercano a la zona 
costera en Paita y al norte de Punta Sal (Fig. 8).

4. DISCUSIÓN

En el mar peruano, durante la evaluación de recursos 
pelágicos se obtuvo información del volumen 
de plancton, lo que permitió apreciar la oferta 
alimentaria para especies planctófagas. Según Rojas 
de Mendiola et al. (1985), volúmenes de plancton 
mayor a 3,0 mL.m-3 se registran dentro de las 60 mn 
en períodos normales. Sánchez (2000) determinó 
que el máximo pico se presenta en primavera y 
eventualmente en otoño.

La variación interanual del volumen de plancton 
durante el verano en los últimos doce años presentó 
valores bajos; en el período 2002-2008 éstos fueron 
menores a 0,5 mL.m-3  (Villanueva y Sánchez 
2006, Sánchez y Villanueva 20052, Delgado y 

Figura 8.- Distribución de indicadores biológicos de masas de 
agua. Cr. de Evaluación de Recursos Pelágicos BIC Olaya 1402-04

Figura 7.- Distribución superficial de la salinidad del mar (UPS). 
Cr. de Evaluación de Recursos Pelágicos BIC Olaya 1402-04

2   Sánchez S, villanueva P. 2005. Características de los productores primarios frente a la costa peruana durante el verano 2005. Cr. de Evaluación de Recursos     
     Pelágicos. Inf. Int. Área de Fitoplancton 
3   Imarpe 2005. Informe ejecutivo del crucero regional oceanográfico 0509-10.
4   Chang F, Sánchez S. 2008. Características del microfitoplancton durante el verano 2007. Informe Interno del Laboratorio de Fitoplancton y Producción Primaria.

Chang 2009); en el período 2009-2013 se registró un 
ligero incremento con el máximo de 0,766 mL.m-3 y 
mínimo de 0,541 mL.m-3  (Delgado y Chang 2015), 
dentro de este rango se registró el promedio para el 
2014 (Fig. 9).

Se apreció que entre el 2002 y 2014 la abundancia 
relativa del fitoplancton no superó al 55%, destacando 
el 2010 cuando alcanzó el valor más alto (52%).

La variación latitudinal del volumen de plancton ha 
presentado cambios en su distribución; dentro de las 
30 mn. A partir del verano 2002 se registraron valores 
mayores a 1,0 mL.m-3 al sur de los 14°S, a excepción 
de los años 2005 y 2007.

En el verano 2005 las condiciones ambientales 
fluctuaron de normal a ligeramente frías en la mayor 
parte del litoral, pero con presencia de ASS próximas 
a la costa y menor proyección frente a Chicama y 
Chimbote, San Juan y Atico (Imarpe 20053). En el 
verano 2007 se registró un calentamiento moderado 
en la región norte de Mórrope y sur de Ocoña con 
incursión de ASS a la costa (Chang y Sánchez 20084).
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Solo en los veranos 2003 y 2007 las concentraciones 
medias del plancton en el norte excedieron los 3,0 
mL.m-3 entre 04 y 06°S. En los veranos del 2005, 
2006, 2008, 2009 y 2010 se obtuvieron volúmenes 
mayores a 1,0 mL.m-3 en esta zona (Sánchez y 
Villanueva 20052, Delgado y Chang 2009, 2015; 
Delgado et al. 2015, Sánchez y Villanueva 20095). 
Similar situación se produjo en el verano 2014.

En el verano 2002 entre 6°-7°S se observó recuperación 
del volumen (de 0,7 a 1,20 mL.m-3) entre las 30 y 
60 mn (Villanueva y Sánchez 2006), sin alcanzar 
valores mayores a 1,5 mL.m-3 como en los veranos 
del 2003 al 2005 ante las condiciones influenciadas 
por procesos de mezcla de las ACF y AES (Imarpe 
20086) así como en el verano 2009 (Sánchez y 
Villanueva 20095), a diferencia del verano 2010 
cuando se incrementó a 3,0 mL.m-3 (08-09°S), lo que 
difiere con el 2014 cuando los valores fueron menores 
a 1,0 mL.m-3, debido al desplazamiento de ASS hacia 
la franja costera del litoral peruano, caracterizadas 
por sus altas temperaturas y bajas concentraciones 
de nutrientes.

Sobre la composición de la comunidad de 
fitoplancton, Rojas de Mendiola (1966) determinó 
que Chaetoceros spp. y Coscinodiscus spp., son 
componentes principales en la dieta de peces 
fitófagos, además de otras diatomeas como 
Skeletonema costatum, Lithodesmium undulatum y 
Detonula pumila.

En el verano 2014 también se registraron estas 
especies en estaciones con predominio de fitoplancton 

pero estuvieron restringidas a la franja costera como 
consecuencia de la fuerte influencia de ASS a lo largo 
del litoral (Imarpe 20147). Situación que coincidió 
con la distribución de peces pelágicos, por lo que 
se podría asumir que el fitoplancton como alimento 
habría estado ofreciendo buena disponibilidad 
tanto en calidad como en cantidad para especies 
planctófagas.

A través del análisis de similitud con los 
conglomerados formados, fue posible distinguir 
diferencias marcadas entre dos agrupaciones, por un 
lado un grupo con especies de afloramiento costero 
y el otro grupo conformado por especies termófilas, 
ambos grupos con las mayores abundancias 
relativas, siendo los dinoflagelados termófilos los que 
sobresalieron por riqueza de especies, lo que estaría 
indicando que las asociaciones entre estaciones 
reflejaron el comportamiento de esta comunidad.

En relación a los indicadores biológicos, durante 
el período 2002-2007 se apreció cambios en la 
distribución relacionados con las anomalías térmicas 
por el ingreso de AES hacia la zona costera, excepto 
en el 2004, cuando no se registró al indicador de AES 
debido a la fuerte proyección de ASS (30 mn) con 
anomalías positivas de hasta +2,0 °C (Delgado et al. 
2015) y el 2005 presentó condiciones más frías que 
lo normal originando anomalías negativas de -2,0 °C 
(Imarpe 20053).

Tanto para el verano 2009 (Sánchez y Villanueva 
20095) como el 2010 (Delgado y Chang 2015), las AES 
presentaron distribución normal, es decir al norte de 
Punta La Negra y por fuera de las 30 mn, a diferencia 
del 2008 (Delgado et al. 2015) cuando estuvieron 
distribuidas entre Puerto Pizarro y Huarmey 
coincidiendo con las condiciones cálidas asociadas a 
anomalías de +1,44°C (Imarpe 20086).

Al comparar las condiciones oceanográficas del 
verano 2014 con el verano 2012 (Imarpe 20123), se 
ha determinado que ambos períodos fueron casi 
similares, es decir los mayores valores térmicos 
se asociaron a la proyección de las AES en la zona 
norte y las ASS en la zona centro y sur, en tanto los 
menores valores se asociaron a procesos de surgencia, 
coincidiendo con la distribución de los indicadores, 
pero con menor diferencia a lo registrado durante 
el verano de 2011 cuando las condiciones fueron 
ligeramente frías.

5   Sánchez S, v illanueva P. 2009. Verano 2009: El microfitoplancton del verano 2009, características y asociaciones inter-específicas. Cr. de Evaluación de Recursos    
     Pelágicos. Inf. Int. Área de Fitoplancton y Producción Primaria.
6   Imarpe 2008. Informe ejecutivo del crucero de evaluación de recursos pelágicos 0802-04.
7   Imarpe 2014. Informe ejecutivo del crucero de evaluación de recursos pelágicos 1402-04

Figura 9.- Variación interanual del volumen de plancton y 
abundancia porcentual del fitoplancton entre 2002-2014
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5. CONCLUSIONES

Los volúmenes de plancton registraron el promedio 
de 0,54 mL.m-3.

El fitoplancton de red estuvo conformado por 
especies de afloramiento con abundancias relativas 
de Abundante (Detonula pumila, Chaetoceros spp., 
Coscinodiscus perforatus, Lithodesmium undulatum, 
Odontella aurita y Actinocyclus sp.). También por 
diatomeas oceánicas como Proboscia alata f. alata, P. 
alata f. gracillima, Planktoniella sol Chaetoceros coarctatus 
y Thalassiosira partheneia. Los dinoflagelados termófilos 
se distribuyeron ampliamente en todo el litoral.

Las condiciones ambientales fueron típicas de la 
temporada, sin embargo hubo fuerte desplazamiento 
de ASS que condicionaron el repliegue a la zona 
costera del indicador Protoperidinium obtusum (30 mn).

La floración algal inocua observada entre 
Huarmey y Huacho fue producida por el ciliado 
fotosintetizador Mesodinium rubrum cuya densidad 
fue de 73x106 cel.L-1.
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