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FITOPLANCTON DEL MAR PERUANO A FINES DEL INVIERNO 2005

PERUVIAN SEA PHYTOPLANKTON DURING LATE WINTER 2005

Elcira Delgado1      Flor Chang1

RESUMEN 
Delgado E, Chang F. 2008. Fitoplancton del mar peruano a fi nes del invierno 2005. Inf. Inst. Mar Perú. 
35(2): 153-157.- La biomasa planctónica, a 10 mn de la costa, presentó un promedio general de 0,71 mL/
m3, con rango entre 0,05 mL/m3  (frente a Salaverry) y 8,92 mL/m3 (frente al sur de Punta Gobernador). El 
fi toplancton de red fue abundante y predominante en el 52%; se distribuyó principalmente en tres áreas: (1) 
entre Pisco y Chancay desde la franja costera hasta las 100 mn, (2) entre Huacho y Pimentel hasta la 60 mn 
y (3) entre norte de Pimentel y Punta Gobernador  dentro de las 30 mn. Las diatomeas de afl oramiento y las 
neríticas fueron las predominantes (Skeletonema costatum, Thalassiosira angulata, Actinocyclus sp., Chaetoceros 
lorenzianus, Ch. didymus, Coscinodiscus perforatus, Thalassiosira subtilis, T. rotula y Ditylum brightwellii). Los 
dinofl agelados representativos en la franja nerítica fueron Protoperidinium depressum, P. crassipes, Ceratium 
azoricum, Gonyaulax polygramma y Prorocentrum micans. Protoperidinium obtusum, indicador de ACF, estuvo 
ampliamente distribuido desde Punta Infi ernillos hasta Paita dentro de las 60 mn, con distancias máximas 
frente a Punta Falsa (90 mn),  Callao (90 mn) y Punta Infi ernillos (120 mn). Ceratium praelongum indicador de 
aguas subtropicales superfi ciales (ASS), sólo fue encontrado en Chimbote aproximadamente a 70 mn de la 
costa. 
Palabras clave: Fitoplancton, composición y distribución, indicadores biológicos, invierno 2005.

ABSTRACT
Delgado E, Chang F. 2008. Peruvian marine phytoplankton in late winter 2005. Inf Inst Mar Peru. 35 (2): 
153-157.- The plankton biomass 10 nm off  the Peruvian coast, had an overall average of 0.71 mL/m3, with a 
range between 0.05 mL/m3 (off  Salaverry) and 8 92 mL/m3 (off  south of Punta Governor). The phytoplankton 
net was abundant and 52% dominant, was distributed in three main areas: (1) 100 nm off  Pisco and Chancay; 
(2) 60 nm off  Pimentel and Huacho; and (3) 30 nm north Pimentel to Punta Gobernador. Upwelling neritic 
diatoms had the highest prevalence (Skeletonema costatum, Thalassiosira angulata, Actinocyclus sp. Chaetoceros 
lorenzianus, Ch. didymus, Coscinodiscus perforatus, Thalassiosira subtilis, and T. patella, Ditylum brightwellii). The 
most representative dinofl agellates in the neritic area were Protoperidinium depressum, P. crassipes, Ceratium 
azoricum, Gonyaulax polygramma and Prorocentrum micans. Protoperidinium obtusum indicator of CCW, was 
widely distributed from Punta Infi ernillo (until 120 nm off shore) to Paita (until 90 nm off shore. Ceratium 
praelongum indicator of superfi cial subtropical waters (SSW), was found only in Chimbote approximately 70 
nm off shore.
Keywords: Phytoplankton, composition and distribution, biological indicators, winter 2005.
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INTRODUCCIÓN
En el invierno 2002, Villanue-
va y Sánchez (2003) registraron el 
plancton con un volumen prome-
dio de 0,46 mL/m3, con sólo 10% 
de fi toplancton, lo que indicaba 
escasa  disponibilidad de alimen-
to para la anchoveta. En el invier-
no 2003, Chang y Delgado (2004) 
registraron 0,66 mL/m3, con 31% 
de fi toplancton, con predominio 
de diatomeas centrales, lo que au-
mentó disponibilidad de alimento 
para las especies planctófagas. En 
el invierno 2004 (Sánchez y Jacobo 
2004), los promedios llegaron a 0,69 
mL/m3 y 54%, respectivamente.  El 
fi toplancton se distribuyó  dentro 
de las 30 mn, ampliando su distri-

bución por fuera de las 90 mn frente 
a Paita, Salaverry y Chimbote.
En este trabajo se comunican los 
resultados sobre la distribución de 
los volúmenes de plancton, com-
posición específi ca del fi toplancton 
de red y fi nalmente la distribución 
de los indicadores de masas de 
agua durante el invierno del 2005.

MATERIAL Y MÉTODOS
El crucero de estimación de la 
biomasa desovante de anchoveta 
BIC Olaya, SNP-2 e Imarpe VI 
0508-09 se realizó del 15 de agosto 
al 24 de setiembre 2005. El área 
de estudio comprendió desde 
Punta Infi ernillos a Talara, hasta 

aproximadamente 170 mn frente a 
la costa (Figura 1). 
Se colectaron 96 muestras, con 
una red estándar, en arrastres 
horizontales de 5 minutos y a 
velocidad constante de 3 nudos. El 
volumen del plancton se determinó 
centrifugando cada muestra a 2400 
rpm durante 5 min y aplicando la 
siguiente relación:

V = Vc/K
Donde:

V   =  volumen de plancton
Vc =  volumen de plancton 

centrifugado (mL)
K   =  6,6273 m3, constante que indica 

el  agua fi ltrada  por  la  red.
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Figura 1.- Carta de posiciones. Crucero de estimación de la biomasa 
desovante de anchoveta BIC Olaya, SNP-2 e Imarpe VI 0508-09. 

Los resultados se expresan en 
mililitros de plancton por metro 
cúbico de agua de mar fi ltrada (mL/
m3). Las muestras fueron analizadas 
semi-cuantitativamente, y se ha 
considerando los componentes 
del plancton (fi toplancton y 
zooplancton), según metodología 
del IMARPE. 
Las muestras fueron preserva-
das con formalina neutralizada 
(ThrÖndsen 1978).
Para la determinación taxonómica 
se  ha utilizado los trabajos de 
Hustedt (1930), Cupp (1943), 
Hendey (1964), Licea et al. (1966 
a y b), Sournia (1967), Schiller 
(1971), SundstrÖm (1986), Balech 
(1988), Heimdal (1993), ThrÖndsen 
(1993), Hasle y Syvertsen ₍1996), 
Steidinger y Tangen (1996).

RESULTADOS
VolÚmenes de plancton (mL/m3) 
y composiciÓn horizontal del 
fitoplancton de red
El 86% de los valores fue <1,0. El 
promedio general fue de 0,71. El 
rango fue de 0,05 (muestra tomada 
a 10 mn frente a Salaverry), a 8,92 
(muestra tomada a 10 mn al sur de 
Punta Gobernador).
La comunidad de fi toplancton 
fue hallada con el 52% de predo-
minancia, distribuida principal-
mente frente a tres áreas: (1) entre 
Pisco y Chancay, desde la franja 
costera hasta las 100 mn; (2) entre 
Huacho y Pimentel hasta la 60 mn; 
y (3) desde el norte de Pimentel a 
Punta Gobernador hasta la 30 mn 
(Figura 2).
Al sur de Punta Gobernador (5°S, 
Estación 11), se ubicó el núcleo 
con el máximo valor (8,92  mL/m3), 
donde destacó el fi toplancton, con 
las diatomeas Chaetoceros debilis, 
Detonula pumila, Pseudonitz schia 
pungens. 
Núcleos con 1,0 mL/m3 se ubicaron 
en Cerro Azul (13°S, Estación 
136) y Punta Chao (9°S, Estación 
C-18), con abundantes diatomeas 
de aguas cálidas. En Punta Falsa 
(6°S, Est. 737), un núcleo de 1,0 
mL/m3 tuvo predominancia de 
zooplancton. 
Frente al Callao (12°S, Estación 187) 

Figura 2.- Distribución de volúmenes de plancton (mL/m3). Crucero de 
estimación de la biomasa desovante de anchoveta BIC Olaya, SNP-2 e Imarpe 

VI 0508-09. 
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se localizó un núcleo con 2,0 mL/
m3 con dominancia de diatomeas 
neríticas y de afl oramiento. 
Entre Pisco (14°S) y Chancay 
(11°30’S) se determinó la abun-
dancia de diatomeas de afl ora-
miento y neríticas como Skeletone-
ma costatum, Thalassiosira angulata, 
Actinocyclus sp., Chaetoceros loren-
zianus, Ch. didymus, Coscinodiscus 
perforatus, Thalassiosira subtilis, T. 
rotula y Ditylum brightwellii, A 100 
mn de la costa destacaron diato-
meas oceánicas como Chaetoceros 
concavicornis, Lioloma delicatulum, 
Thalassiosira partheneia y Plankto-
niella sol. De los dinofl agelados 
sobresalieron Protoperidinium de-
pressum, P. crassipes, Gonyaulax 
polygramma y Prorocentrum micans 
cerca a la costa.
Entre Huacho (11°S) y Pimentel 
(7°S) la predominancia de fi to-
plancton incluyó a las especies 
antes mencionadas, y además Tha-
lassiosira mendiolana, Lithodesmium 
undulatum, Chaetoceros affi  nis, Ch. 
debilis, Roperia tesellata y el dinofl a-
gelado Ceratium azoricum.
En el área entre el norte de Pimentel 
(7°S) y Punta Gobernador (5°S) 
dentro de las 30 mn predominaron 
las diatomeas C. perforatus, Ch. 
debilis, Pseudonitz schia pungens y 
Detonula pumila y el dinofl agelado 
Ceratium furca.

DistribuciÓn latitudinal de 
los volÚmenes promedio de 
plancton (mL/m3)
En la franja de la costa hasta las 
30 mn, el máximo promedio de 
la biomasa planctónica (2,49) se 
registró en la latitud de 5 a 6°S; y el 
mínimo (0,25) entre 8-9°S. Entre las 
30-60 mn el máximo (1,23) estuvo 
entre 12-13°S y el mínimo (0,32) 

entre 12-13°S. Por fuera de las 60 
mn se registraron valores medios 
menores a 1,0 mL/m3 (Figura 3).

DistribuciÓn de los 
indicadores biolÓgicos
de masas de agua
Destacaron los dinofl agelados (Fi-
gura 4): 
• Protoperidinium obtusum, indica-

dor de ACF, desde Punta Infi er-
nillos hasta Paita dentro de las 

Figura 3.- Distribución latitudinal de los volúmenes de plancton (mL/m3). 
Crucero de estimación de la biomasa desovante de anchoveta BIC Olaya, SNP-2 

e Imarpe VI 0508-09. 

60 mn, con distancias máximas 
en el norte (Punta Falsa, 6°S, a 90 
mn de la costa), centro  (Callao, 
12°S, a 100 mn), y sur (Punta In-
fi ernillos, 15°S, a 120 mn). Tam-
bién se observó muy restringido 
(a 15 mn) frente a Punta Gober-
nador y entre Punta Falsa y Pi-
mentel.

• Ceratium praelongum indicador 
de ASS, sólo fue encontrado fren-
te a Chimbote (9°S), aproximada-

mente a 70 mn de la línea costera 
relacionado a 18,1 °C y 35,2 ups.

Especies termófi las como Goniodo-
ma polyedricum, Ceratium gibberum 
var. dispar,  C. geniculatum y C. 
infl atum, sobresalieron por su fre-
cuencia, distribuidos desde Punta 
Caballas hasta Salaverry asociados 
a P. obtusum por fuera de las 40 mn 
frente a Punta Chao, Chimbote y 
Huacho; a 30 mn fue localizado 
frente a Cerro Azul.

Figura 4.- Indicadores de masas de agua. Crucero BIC Olaya, SNP-2 e Imarpe 
VI 0508-09. 
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DISCUSION
Comparando los promedios de la 
biomasa planctónica de invierno, 
del 2002 al 2005, se ha observado 
un incremento desde 0,46 mL/m3 

en el 2002 (Villanueva y Sánchez, 
2003), a 0,66 en el 2003 (Chang y 
Delgado, 2003), a 0,69 en el 2004 
(Sánchez y Jacobo, 2005) y 0,71 mL/
m3 en el 2005 (0,71). Sin embargo, 
estos promedios son menores a 
los considerados normales (>3,0 
mL/m3) (>3,0 mL/m3) por Rojas de 
Mendiola et al. (1985) para mar 
peruano.
La predominancia del fi toplancton, 
también se incrementó en el 
periodo mencionado: en el 2002 
fue 10%, en el 2003, 31%, y para 
el 2004 y 2005 los valores fueron 
>50%. 
En cuanto a la composición 
específi ca del fi toplancton, durante 
el invierno 2002 estuvo conformado 
principalmente por organismos 
termófi los. En el 2003 (Chang y 
Delgado 2003) y el 2004 (Sánchez 
y Jacobo 2005), los principales 
componentes fueron las diatomeas 
neríticas (al norte del Callao) 
y las de alta de reproducción 
(con mayor incidencia al norte 
de Punta Chao). Características 
similares fueron encontradas en 
este crucero 0508-09, pero con una 
distribución diferente, a pesar de 
las condiciones ambientales que 
fueron casi normales al sur de 
Chimbote, y que al norte fueron 
frías en relación al patrón mensual 
(IMARPE 2005), esta composición 
fi toplanctónica estaría refl ejando 
una buena disponibilidad de 
alimento óptimo para las especies 
consumidoras de fi toplancton. 
En lo referente a la distribución la-
titudinal, los máximos volúmenes 
de plancton (>1,0 mL/m3) fueron 
registrados dentro de las 30 mn, 
situación observada  desde 1999 
(Delgado et al. 2000) hasta el 2004 
(Sánchez y Jacobo 2005), resulta-
dos que coinciden con el valor de 
2,49 mL/m3 obtenido en este cru-
cero 0508-09 entre 5-6°S,  donde 
las condiciones fueron frías, con 
anomalías mayores a -2 °C por 
fuera de las 50 mn (Imarpe 2005). 
A distancias mayores de las 30 mn 
los promedios disminuyeron, co-
incidiendo con lo obtenido en el 

crucero 0408-09 (Sánchez y Jacobo 
2005).
El dinofl agelado Protoperidinium 
obtusum, indicador de las ACF, 
presentó una distribución 
bastante similar a los inviernos 
2001 (Sánchez et al. 2002), 2002 
(Villanueva y Sánchez 2003), 
2003 (Chang y Delgado 2004) y 
2004 (Sánchez y Jacobo 2005), 
localizado dentro de las 48 mn, lo 
cual difi ere con el presente estudio, 
pues la distribución alcanzó 120 
mn frente a Punta Infi ernillos, 
asociado a especies termófi las con 
temperatura y salinidad de aguas 
de mezcla (ACF y ASS). 
Ceratium praelongum, indicador 
de las aguas subtropicales 
superfi ciales (ASS), durante los 
años 2002, 2003, 2004 fue localizado 
al norte de los 6°S, área que se 
caracterizó por la intromisión de 
ASS, con fuertes proyecciones 
frente a Punta Falsa (15 mn de 
la costa). En el presente estudio 
sólo fue determinado a 70 mn 
frente a Chimbote; sin embargo, 
se determinaron organismos 
termófi los (Ceratium massiliense, 
C. macroceros y Pyrophacus steinii) 
desde Huarmey hasta Cerro 
Azul, asociados a temperatura y 
salinidad propias de ASS.

CONCLUSIONES
• La biomasa planctónica tuvo un 

rango entre 0,05 y 8,92 mL/m3, 
localizada frente a Salaverry y al 
sur de Punta Gobernador, ambos 
valores a 10 mn de la costa, 
registrándose un promedio 
general de 0,71 mL/m3.

• La comunidad de fi toplancton 
fue relativamente abundante 
con el 52% de predominancia.
Se distribuyó principalmente 
en tres áreas: (1) entre Pisco y 
Chancay (0-100 mn), (2) entre 
Huacho y Pimentel (0-60 mn) 
y (3) entre el norte de Pimentel 
y Punta Gobernador (0-30 mn). 
La composición fi toplanctónica 
refl eja una buena disponibilidad 
de alimento óptimo para las 
especies consumidoras de 
fi toplancton. 

• Protoperidinium obtusum, indica-
dor de ACF, estuvo distribuido 
desde Punta Infi ernillos hasta 

Paita dentro de las 60 mn, con 
distancias máximas frente a 
Punta Falsa,  Callao y Punta In-
fi ernillos a 90, 100 y 120 mn de la 
costa, respectivamente. Ceratium 
praelongum indicador de ASS, 
sólo fue encontrado en Chimbo-
te aproximadamente a 70 mn de 
la línea costera.
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