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RESUMEN
Franco, A. & Sánchez, S. (2023). Distribución y composición del fitoplancton del mar peruano para el verano austral 
2022, Crucero de Evaluación Hidroacústica de anchoveta y otros recursos pelágicos 2202-04. Inf Inst Mar Perú, 50(4), 
466-474.- Se caracterizó la distribución y composición del fitoplancton durante el Crucero de Evaluación 
Hidroacústica de anchoveta y otros recursos pelágicos realizado entre febrero y abril 2022. El volumen de 
plancton registró un valor promedio de 0,37 mL.m-3, con predominancia de fitoplancton en 60% de estaciones, 
especialmente en la zona costera (30 mn). Asimismo, el mayor volumen promedio de plancton se localizó 
en 12-14°S entre 30 y 60 mn, con predominancia de fitoplancton. Cuantitativamente, el fitoplancton alcanzó 
en promedio concentración de 190 x 103 cél. L-1. El mayor aporte fue del microfitoplancton, destacando las 
diatomeas Leptocylindrus danicus y Skeletonema costatum. El índice de diversidad presentó máximo de 2,36 bits.
cel-1, reflejando las primeras fases de sucesión ecológica de la comunidad. Protoperidinium obtusum, indicador 
de aguas costeras frías del afloramiento (acf), estuvo presente en 64% de estaciones, predominando en la 
zona costera, de Paita a Ilo, hasta 30 mn, extendiéndose incluso aproximadamente 80 mn frente a Malabrigo 
y Chimbote.
Palabras clave: fitoplancton, volúmenes, indicadores biológicos, diversidad

ABSTRACT
Franco, A. & Sánchez, S. (2023). Phytoplankton distribution and composition in the Peruvian Sea during the Austral 
Summer of 2022: Hydroacoustic assessment cruise targeting Engraulis ringens and other pelagic resources 2202-04. 
Inf Inst Mar Perú, 50(4), 466-474.- This study characterizes the distribution and composition of phytoplankton 
during the Hydroacoustic Assessment Cruise targeting E. ringens and other pelagic resources conducted 
between February and April 2022. The average plankton volume recorded was 0.37 mL.m-3, with phytoplankton 
predominantly observed in 60% of stations, particularly prevalent in the coastal zone (30 nm). Additionally, 
the highest average plankton volume was localized between 12-14°S at distances of 30 to 60 nm, showcasing a 
prevalence of phytoplankton. Quantitatively, phytoplankton displayed an average concentration of 190 x 103 
cells. L-1. Microphytoplankton contributed significantly, especially diatoms such as Leptocylindrus danicus and 
Skeletonema costatum. The diversity index peaked at 2.36 bits.cel-1, reflecting the early ecological succession 
stages within the community. Protoperidinium obtusum, indicative of cold coastal upwelling waters (ccw), was 
present in 64% of stations, predominantly in the coastal zone stretching from Paita to Ilo, up to 30 nm, and 
extending to approximately 80 nm off Malabrigo and Chimbote.
Keywords: phytoplankton, volumes, biological indicators, diversity
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1. INTRODUCCIÓN

La evaluación de recursos pelágicos es una de las 
actividades más importantes para un manejo ade-
cuado y sostenible de esos recursos; especialmente 
de la anchoveta (Engraulis ringens Jenyns, 1842), es-
pecie importante en la pesquería del país.

Para el verano de 2022 la Comisión Multisectorial 
encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El 
Niño, informó que la presencia del evento La Niña 
de magnitud débil se extendería hasta inicios del 

otoño 2022; estimando que la anchoveta se man-
tendría en zonas cercanas a la costa y que el bonito 
y caballa continuarían disponibles de acuerdo a su 
estacionalidad, en la medida que las Aguas Sub-
tropicales Superficiales (ASS) siguiesen proyecta-
das hacia la costa (ENFEN, 2022), considerando la 
preferencia de la anchoveta por las aguas costeras 
frías (acf).

Bajo este contexto se desarrolló el Crucero de Eva-
luación de Recursos Pelágicos correspondiente al 
período febrero-abril 2022, que tuvo la finalidad 
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de conocer la biomasa, distribución y aspectos bio-
lógico-pesqueros de la anchoveta y otros recursos 
pelágicos; así como el diagnóstico actualizado de 
las condiciones ambientales. Para complementar 
la investigación, el Laboratorio de Fitoplancton y 
Producción Primaria (LFPP) participó en el crucero 
con el objetivo de evaluar la biomasa planctónica, 
determinar la composición y distribución de la co-
munidad de fitoplancton, así como la distribución 
de los indicadores de masas de agua para ese vera-
no, ya que esta comunidad constituye una fuente 
de información como alimento disponible para los 
recursos pelágicos y es indicadora de cambios en 
las condiciones ambientales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El crucero se realizó del 15 de febrero al 9 de abril 
2022. En la operación participaron por Imarpe el 
BIC Luis Alberto Flores Portugal y la L/P Imarpe IV, 
así como 8 embarcaciones pesqueras de la Sociedad 
Nacional de Pesquería (SNP). El área de muestreo 
tuvo un recorrido de norte a sur, de Paita a Ilo, entre 
5°09,3’ y 18°14,3’S, desde la costa hasta 80 mn (Fig. 
1a). La recolección de muestras de fitoplancton se 
llevó a cabo en el BIC Flores Portugal (Fig. 1b).

Análisis semicuantitativo

Se recolectaron 111 muestras con red estándar de 
fitoplancton de 75 µm a nivel superficial durante 
5 minutos y a 3 nudos de velocidad. Las muestras 
fueron fijadas y preservadas con formalina neutra-
lizada (Thröndsen, 1978).

Se obtuvieron los volúmenes de plancton mediante 
el método de centrifugación a 2400 RPM durante 5 
minutos. Para el cálculo de los volúmenes se em-
pleó la siguiente ecuación: 

V = Vc / K 

Donde:

V = Volumen de plancton

Vc = Volumen de Plancton centrifugado (mL)

K = 6,6272 m3 (constante que indica el agua 
filtrada por la red)

Los resultados se expresaron en mililitros de 
plancton por metro cúbico de agua de mar filtra-
da (mL.m-3). Las muestras fueron analizadas en el 
microscopio estereoscopio de manera semicuanti-

Figura 1.- (a) Distribución de las estaciones oceanográficas en superficie y TSM (°C); (b) distribución 
de estaciones de recolección de muestras de red y ATSM (°C). Crucero de evaluación hidroacústica de 

anchoveta y otros recursos pelágicos 2202-04
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tativa, considerando la abundancia relativa de los 
principales grupos o especies de fitoplancton, cate-
gorizándolas como: ausente (0), presente (1), escaso 
(2), abundante (3) y muy abundante (4).

Se calculó el promedio de volúmenes de plancton 
por grado latitudinal, desde 5°S hasta 19°S, 
trabajando estos valores para la zona costera (0-30 
mn), zona de transición (30-60 mn) y zona oceánica 
(>60 mn).

Se actualizó hasta 2022, la serie de tiempo de volú-
menes promedio de plancton y predominancia (%) 
de fitoplancton, elaborado para el periodo de vera-
no (Delgado, 2018).

Análisis cuantitativo

Se recolectaron 29 muestras de agua entre 0 y 
10 metros de profundidad; las muestras super-
ficiales se recolectaron con un balde; mientras 
que, para 10 m de profundidad se usó la bote-
lla Niskin. Las muestras correspondieron a los 
perfiles hidrográficos de Malabrigo, Chimbote, 
Callao, Pisco y San Juan (Fig. 2), analizadas por 
el método de Utermöhl (1958). La fijación y pre-
servación de las muestras se realizó con 2 mL de 
formalina neutralizada al 20%.

La microscopía invertida permitió el recuento e 
identificación hasta nivel de género o especie de los 
grupos de fitoplancton (microfitoplancton) como 
diatomeas, dinoflagelados, flagelados y silicofla-
gelados; además de algunos componentes del na-
nofitoplancton.

Para la determinación taxonómica se emplearon 
los trabajos de Hustedt (1930), Cupp (1943), Hen-
dey (1964), Moreno, Licea y Santoyo (1966), Licea, 
Sournia (1967), Schiller (1971), Balech (1988), 
Thröndsen (1993), Moreno, Santoyo y Figueroa 
(1995), Hasle y Syvertsen (1996), Steidinger y 
Tangen (1996).

3. RESULTADOS

Distribución de volúmenes de plancton (mL.m-3) 
y composición del fitoplancton en superficie

Los volúmenes de plancton registraron valores 
entre 0,015 y 2,324 mL.m-3, con mediana de 0,211 
mL.m-3; asociados a temperaturas superficiales del 
mar (TSM) entre 14,9 y 23,7 °C. El 93 % de las esta-
ciones presentaron valores menores a 1,0 mL.m-3.

Figura 2.- Distribución de muestras de agua y SSM. Crucero de 
Evaluación Hidroacústica de anchoveta y otros recursos pelágicos 

2202-04

El 60 % de las estaciones presentó dominancia de 
fitoplancton, mayor presencia en la zona costera 
y por fuera de las 60 mn en Malabrigo, Chimbo-
te, Callao y Pisco. El zooplancton destacó en 32 % 
del área de muestreo, predominando desde la zona 
costera hasta la oceánica. La dominancia en la zona 
costera ocurrió frente a Paita y Punta Falsa; mien-
tras que, en Malabrigo, Salaverry, Chimbote, San 
Juan, Mollendo e Ilo el zooplancton dominó desde 
la zona costera hasta la oceánica (80 mn). El 8 % 
restante, presentó codominancia entre fitoplancton 
y zooplancton (Fig. 3).

Se registraron dos valores máximos de volumen en 
dos estaciones ubicadas frente a Pucusana y entre 
bahía Independencia y norte de San Juan. El primer 
núcleo localizado entre 30 y 40 mn de la costa, con 
volúmenes entre 1,237 y 2,324 mLm-3 y, el segundo 
en una estación aproximadamente a 30 mn de cos-
ta, con el mayor volumen (2,324 mL.m-3), en ambos 
núcleos se observó superioridad de fitoplancton 
(Fig. 3). El volumen mínimo (0,015 mL.m-3) se regis-
tró dentro de las 10 mn de costa frente a Chimbo-
te, Casma y Huarmey con predominancia de fito-
plancton en dos de estas zonas y de zooplancton 
frente a Casma.
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Distribución latitudinal de los volúmenes 
promedio de plancton

El biovolumen planctónico por latitud promedió 
0,365 mL.m-3, oscilando entre 0,06 y 1,22 mL.m-3. El 
valor mínimo se observó en dos áreas; a 8-9°S en la 
zona cercana a costa (0 a 30 mn); y 10-11°S, entre 30 
y 60 mn, respectivamente. El valor máximo se loca-
lizó entre 13 y 14°S, de 30 a 60 mn frente a la costa 
(Fig. 4), el que estuvo asociado a la dominancia del 
fitoplancton; mientras que, el valor mínimo se aso-
ció con los organismos zooplanctónicos en la zona 
costera de Malabrigo y Salaverry, así como entre 30 
y 60 mn frente a Casma y Huarmey.

La zona costera (0-30 mn) presentó valores menores 
a 0,365 mL.m-3 en el norte-centro, a excepción del 
área frente a Paita. Aproximadamente, desde 15°S 
hacia el sur se observó incremento de volúmenes 
promedio de plancton; entre Atico y Mollendo pre-
dominó el fitoplancton, frente a Ilo la predominan-
cia fue de zooplancton.

Fuera de la costa (30-60 mn) observamos dos zonas 
con valores por encima al volumen promedio. El 
primer pico se apreció entre 7-9°S, con valores entre 
0,45 y 0,49 mL.m-3 y el segundo, y mayor pico, entre 
12-14°S (0,77-1,22 mL.m-3), asociados, en su mayo-
ría, a la predominancia de fitoplancton.

Por fuera de las 60 mn y frente a 8-9°S, se registró valor 
promedio de plancton bastante alto (1,16 mL.m-3).

Distribución de organismos indicadores de 
masas de agua

El indicador de acf Protoperidinium obtusum (Ochoa 
& Gómez, 1997) estuvo presente en 64 % de las esta-
ciones, con distribución amplia desde la costa hasta 
80 mn frente a Malabrigo y Chimbote (Fig. 5).

Figura 5.- Indicadores de masas de agua y salinidad superficial. 
Crucero de evaluación hidroacústica de anchoveta y recursos 

pelágicos 2202-04

Figura 4.- Distribución latitudinal de los volúmenes promedio de 
plancton superficiales. Crucero de evaluación hidroacústica de 

anchoveta y otros recursos pelágicos 2202-04

Figura 3.- Distribución de volúmenes de plancton (mL.m
-3
). 

Crucero de evaluación hidroacústica de anchoveta y otros recursos 
pelágicos 2202-04
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Cabe resaltar que no se registró presencia de indi-
cadores de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) 
ni de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS).

Composición de fitoplancton entre 0 y 10 metros 
de profundidad

El fitoplancton estuvo conformado por 143 
especies, distribuidas en 6 grupos: diatomeas 
(80), dinoflagelados (50), cocolitofóridos 
(3), fitoflagelados (2), silicoflagelados (2) y 
euglenozoos (1) (Fig. 6).

La abundancia total de fitoplancton fluctuó 
entre 1706 x 103 cél.L-1 en Malabrigo (60 mn) 
y 23 x 103 cél.L-1 frente a San Juan (5 mn) (Fig. 
7), con mediana de 190 x 103 cél.L-1. El grupo 
predominante en Malabrigo, a 60 mn, fueron 
diatomeas con una concentración de 1637 x 
103 cél.L-1; las que también predominaron en la 
estación con menor abundancia frente a San Juan 
(Fig. 8). Los fitoflagelados tuvieron buen aporte 
respecto a la abundancia celular, alcanzando el 
valor máximo (310 x 103 cél. L-1) a 30 mn frente 
a San Juan; aunque estuvieron ausentes frente a 
Callao y San Juan a 60 y 5 mn, respectivamente 
(Fig. 8).

El perfil Malabrigo presentó mayor concentración 
de abundancia celular a 60 mn, con el aporte de 
microfitoplancton, en especial de las diatomeas 
Leptocylindrus danicus y Skeletonema costatum con 
valores de 860 y 464 x 103 cél. L-1. A 80 mn también 
se observó predominancia de Leptocylindrus 
danicus; además de registrarse mayor abundancia 
de nanofitoplancton (260 x 103 cél. L-1). A 5 mn se 
identificó predominancia de microfitoplancton, 
siendo la diatomea Amphiprora sp. la de mayor 
abundancia (316 x 103 cél. L-1).

Chimbote presentó mayor abundancia en la zona 
costera, entre 5 y 30 mn, las estaciones en esta área, 
mostraron predominancia de microfitoplancton. 
La estación más costera fue la que registró mayor 
abundancia celular, con el mayor aporte del 
dinoflagelado Gymnodinium sp. (414 x 103 cél. L-1); 
también fue importante la diatomea Amphiprora 
sp. con abundancia de 317 x 103 cél. L-1. A 15 mn 
resaltó la diatomea Cerataulina pelagica con 443 x 
103 cél. L-1; esta diatomea también destacó a 30 mn 
(243 x 103 cél.L-1), además de otras como Detonula 
pumila y Guinardia delicatula con abundancias de 
141 y 124 x 103 cél.L-1, respectivamente (Fig. 8). 

Callao registró mayor abundancia en la zona coste-
ra (5 y 10 mn) con valores de 332 y 477 x 103 cél.L-1, 
respectivamente (Fig. 7). La mayor contribución 
fue del microfitoplancton, predominando diato-
meas (Fig. 8). Eucampia zoodiacus y Amphiprora sp. 
registraron mayor abundancia a 5 mn (135 y 119 x 
103 cél. L-1). A 10 mn Skeletonema costatum presentó 
mayor abundancia (319 x 103 cél.L-1).

Pisco presentó concentraciones entre 10 y 15 mn, 
con mayor aporte de microfitoplancton. Las diato-
meas Amphiprora sp. y L. danicus aportaron mayor 
abundancia con 288 y 155 x 103 cél. L-1, respectiva-
mente. A 60 mn se observó abundancia importante 
de nanofitoplancton representado por fitoflagela-
dos (204 x 103 cél. L-1).

El perfil de San Juan presentó menor abundancia 
de microfitoplancton, resaltando la estación a 15 
millas (59,8 x 103 cél.L-1). Esta zona se caracterizó 
por presentar la estación con mayor concentración 
de nanofitoplancton (30 mn) representado por fito-
flagelados (310 x 103 cél. L-1) (Fig. 8).

Figura 6.- Composición de especies de fitoplancton por grupos 
(%). Crucero de evaluación hidroacústica de anchoveta y recursos 

pelágicos 2202-04

Figura 7.- Abundancia total de fitoplancton para 5 perfiles y 
distancias a costa. Crucero de evaluación hidroacústica de 

anchoveta y recursos pelágicos 2202-04
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Diversidad de la comunidad de fitoplancton

La diversidad de la comunidad (Shannon – 
Weaver) presentó variación entre 0,39 y 2,36 
bits.cel-1, que correspondieron a la estación a 5 
mn de Pisco y a 30 mn de San Juan, respectiva-
mente, con diversidad promedio de 1,41 bits.
cel-1 (Tabla 1).

La riqueza específica fue de 34 especies en prome-
dio. El mayor número de especies fue de 50 y se 
registró en la estación a 60 mn de Malabrigo; mien-
tras que, el menor registro se observó en la estación 
costera de San Juan (5 mn) con 9 especies. Los perfi-
les de Malabrigo, Chicama y San Juan presentaron 
mayor número de especies por fuera de las 30 mn, 
a diferencia de Pisco que registró el mayor número 
de especies en la zona costera (5 mn).

Figura 8.- Abundancia de los grupos principales de fitoplancton 
para los 5 perfiles y sus distancias a costa. Crucero de evaluación 

hidroacústica de anchoveta y recursos pelágicos 2202-04
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4. DISCUSIÓN

La temperatura superficial del mar (TSM) frente 
a la zona costera entre febrero-abril 2022 varió de 
neutras a frías débiles. En febrero, de Chimbote a 
Ilo, se registró aguas con temperaturas menores a 
20 °C (particularmente al sur de Pisco) y hasta 26 
°C en el extremo norte del Perú. Este enfriamiento 
anómalo del mar se mantuvo entre marzo y abril; 
así tenemos que entre Pisco e Ilo, la TSM se mantuvo 
con anomalías entre -2 y -4 °C durante todo el 
período evaluado, sin embargo, frente a Punta 
Falsa y sectores adyacentes a la costa de Chimbote, 
se observó debilitamiento del enfriamiento (Imarpe 
2022 a, b).

Bajo este contexto ambiental, los volúmenes de 
plancton registraron promedio de 0,36 mL.m-3, 
asociados a TSM entre 14,9 y 23,7 °C. El 93 % de las 
estaciones presentó concentraciones de plancton 
menores a 1,0 mL.m-3 (Fig. 9). El análisis de la 
serie de tiempo de la variación interanual para los 
veranos 2004 – 2022 (Fig. 9) evidenció, disminución 
del volumen de plancton en los últimos años, 
asociado a la predominancia de condiciones frías 
costeras; también destaca el volumen mínimo de 
plancton en el verano 2015 (Sánchez, Quispe & 
Mendoza, 2017) con promedio de 0,27 mL.m-3.

Delgado y Chang (2015) resaltaron el aporte del 
fitoplancton al volumen total para el verano 2010, 
cuando su predominancia fue 50 %, con mayor 
presencia de diatomeas de afloramiento costero. 
Sánchez et al. (2017) reportaron para el verano 2013 
la dominancia de diatomeas como Detonula pumila 

Figura 9.- Volúmenes promedio de plancton y predominancia (%) de 
fitoplancton durante los cruceros de verano en el período 2004 – 2022

Estación 
Nro. 

Especies
Abundancia 

(Cél.L-1)
Shannon (H´)

M-80 37 707940 1,89
M-60 50 1706920 1,39
M-45 49 267980 1,34
M-30 47 190700 0,69
M-15 30 74200 1,62
M-5 21 385620 0,69

CH-80 23 129400 1,26
CH-60 41 185920 2,27
CH-45 37 119040 1,68
CH-30 37 620680 1,52
CH-15 32 815960 1,34
CH-5 20 879180 1,07
C-5 32 332620 1,26

C-10 34 477080 1,27
C-20 46 106640 2,16
C-45 46 50520 1,03
C-60 11 36920 1,03
C-80 21 89400 1,22
P-80 21 227220 1,27
P-60 45 380460 1,22
P-45 32 95980 1,69
P-15 32 390440 1,51
P-10 31 431400 0,79
P-5 48 181000 2,36
SJ-5 9 23080 1,57

SJ-15 29 145860 1,49
SJ-30 43 327660 0,39
SJ-50 33 159860 0,75
SJ-70 39 48140 1,89

Tabla 1.- Relación de número de especies, abundancia 
e índice de diversidad de Shannon. Crucero de 

evaluación hidroacústica de anchoveta y recursos 
pelágicos 2202-04
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y especies del género Chaetoceros spp., con 40 % 
de dominancia dentro de las 10 mn. En el verano 
2014, el fitoplancton predominó en 37 % del área 
muestreada (Delgado, 2018). En este trabajo, para 
el verano 2022, ante un evento frío como La Niña, 
se registró el aporte de fitoplancton casi en 60 %, 
valor alto al compararlo con otros años (Fig. 9).

Latitudinalmente, los volúmenes de plancton 
presentaron mayor valor entre 12° y 15°S en un área 
de 30 a 60 millas fuera de costa. Sánchez et al. (2017) 
registraron para el verano 2013 mayores volúmenes 
de plancton (>5 mL.m-3) frente a Chimbote (9°S) 
desde la costa hasta las 60 mn. Valores mínimos se 
encontraron en la zona costera entre 8° y 9°S, frente 
a 10°-11°S de 30 a 60 millas. Delgado (2018) señaló 
para el verano 2014 que el volumen mínimo para la 
zona costera se presentó entre 12° y 13°S, mientras 
que el máximo se ubicó frente a Paita.

En la comunidad de fitoplancton las diatomeas 
son el grupo con mayor cantidad de especies (80), 
seguidas de dinoflagelados (50). Esto coincide con 
lo obtenido para los veranos 2009, 2010 y 2017. Para 
el 2009, Sánchez y Villanueva (2019) reportaron 
144 especies, con el mayor aporte de diatomeas 
(74) y dinoflagelados (55). Durante El Niño Costero 
2017 se registró 108 especies (Delgado, Sánchez, 
Chang, Bernales & Jacobo, 2019); mientras que 
para las condiciones normales y ligeramente cálidas 
del 2010 se registraron 167 especies (Delgado & 
Chang, 2015).

La abundancia de fitoplancton presentó el máximo 
al norte-centro (Malabrigo) y el mínimo al sur (5 
mn de San Juan). Sánchez y Villanueva (2019) 
reportaron para el verano 2009, abundancia 
máxima en la zona norte (Punta Falsa y Malabrigo); 
mientras que, Delgado y Chang (2015) para el 
verano 2010 registraron 641 x 103 cél. L-1, mayor a 
lo encontrado en el presente estudio. Además, se 
muestra coincidencia en la zona con el valor mínimo 
de abundancia, el cual se detectó a 15 millas de San 
Juan.

En el perfil de Malabrigo se registró mayor aporte 
en abundancia de microfitoplancton. Esto coinci-
de con lo reportado para el verano 2009 (Sánchez 
& Villanueva, 2019), cuando predominaron dia-
tomeas de fases iniciales de la sucesión ecológica 
como S. costatum, Chaetoceros socialis, Ch. debilis, Ch. 
compresus y D. pumila. Durante el verano 2017 tam-
bién fue importante el aporte de microfitoplancton 
hasta las 30 mn (Delgado et al., 2019).

En la zona costera (5 -10 mn) de Callao, se encontró 
mayor abundancia de microfitoplancton. E. zoodia-
cus prevaleció a 5 mn y S. costatum a 10 mn. Del-
gado et al. (2019) reportaron para el verano 2017 la 
importancia de las diatomeas en esta misma locali-
dad, sobresaliendo E. zoodiacus.

El perfil Pisco tuvo dominancia de diatomeas, con 
mayor aporte entre 10 y 15 mn, las especies que 
destacaron fueron Amphiprora sp. y L. danicus. Esta 
comunidad es diferente a la reportada por Delgado 
et al. (2019) para el verano de 2017, ya que se 
contó con condiciones cálidas para dicho período, 
destacando Thalassiosira sp., S. costatum y especies 
del género Chaetoceros spp.

La mayor diversidad para el presente estudio fue 
reportada para el área de Pisco (5 mn). Este resultado 
difiere de lo indicado por Sánchez y Villanueva 
(2019) en el verano 2009, cuando se señala con esta 
característica, el área a 30 mn de Chicama. Durante 
el verano 2010 la mayor diversidad (2.84 bits.cel-

1) se registró también al sur y en la zona costera, 
frente a San Juan a 7 mn (Delgado & Chang, 2015).

El indicador de aguas costeras frías (acf) (P. obtu-
sum) tuvo amplia distribución desde la costa hasta 
60 mn, aproximadamente; resaltando su presencia 
frente a Malabrigo y Chimbote hasta 80 mn. Esto 
coincide con lo reportado por la componente física, 
que menciona predominancia de condiciones frías 
con temperaturas bajas y anomalías negativas de 
hasta -4 °C. Estos valores estuvieron asociados a sa-
linidades propias de acf; a excepción de algunas zo-
nas con salinidades más bajas frente a la desembo-
cadura de ríos como Zorritos, Salaverry-Chimbote, 
Punta Bermejo-Huacho, Pisco y Atico.

5. CONCLUSIONES

El volumen de plancton se registró en promedio 
con 0,37 mL.m-3, continuando con tendencia de va-
lores menores a 1 mL.m-3. El fitoplancton destacó 
en 60 % de estaciones, predominando en la zona 
costera (hasta 30 mn). Latitudinalmente el mayor 
volumen promedio se localizó a 12-14°S entre 30 y 
60 mn, con dominancia de fitoplancton.

Las condiciones ambientales de La Niña Costera de 
magnitud débil, se vieron reflejadas en la distribu-
ción del indicador biológico de acf, P. obtusum, con 
presencia en 64 % de estaciones, predominando en 
la zona costera hasta aproximadamente 80 mn fren-
te a Malabrigo y Chimbote.
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La mediana de la abundancia celular de 
fitoplancton fue de 190 x 103 cél. L-1. El mayor 
aporte fue de microfitoplancton destacando 
las diatomeas L. danicus y S. costatum. El índice 
de diversidad presentó máximo 2,36 bits.cel-1,  
reflejando las primeras fases de sucesión ecológica 
de la comunidad.

Las diatomeas fueron el grupo más significativo, 
sobre todo en las zonas costeras, salvo el perfil 
Malabrigo donde se registró predominancia hasta 
fuera de costa. En segundo lugar, la componente 
del nanofitoplancton (fitoflagelados) tuvieron un 

aporte bastante significativo, en algunos casos 
fue el grupo más abundante.
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