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RESUMEN: 

 

Se realizó el análisis de plancton  en tres estaciones fijas ubicadas en el perfil de la costa ecuatoriana: Esmeraldas, Punta Galera 
y Puerto López entre abril y diciembre de 2008. Las muestras fueron obtenidas mensualmente, identificándose un total de 99 

especies fitoplanctónicas y 122 zooplanctónicas. El análisis cualitativo y cuantitativo de la variación mensual del plancton fue 

comparado entre los años 2006, 2007 y 2008, determinándose que el año 2008 fue el de mayor productividad y que Esmeraldas 
registró la mayor productividad fitoplanctónica y la menor densidad zooplanctónica; tendencia contraria a Punta Galera y 

Puerto López, estaciones donde se registraron densidades fitoplanctónicas menores y altas concentraciones de zooplancton 

debido a la acción de pastoreo que ejercen los organismos zooplanctónicos confirmada por los valores significativos de 
correlación negativa existente entre los copépodos herbívoros y la diatomea Cylindrotheca closterium,  especialmente en Punta 

Galera.  C. closterium fue la especie más frecuente y abundante del fitoplancton y Paracalanus indicus del zooplancton. Los 

dinoflagelados no aumentaron sus densidades con respecto a los años anteriores a pesar de que se registraron anomalías 
positivas de temperatura  hasta septiembre, pero sí de organismos zooplanctónicos de aguas cálidas como los cladóceros Evadne 

tergestina y Penilia avisrostris. En el último trimestre de 2008 se registró la presencia de especies de aguas frías como el alga 

Chaetoceros radicans y de los cladóceros Lucicutia flavicornis y Oithona confiera. Las características oceanográficas en las 
estaciones de estudio son diferentes: Esmeraldas tiene la influencia directa del estuario del río del mismo nombre, confirmado 

por la presencia de Skeletonema costatum , especie estuarina que fue la más abundante. Punta Galera todavía presenta esta 

especie pero en densidades menores. Puerto López, por el contrario, registra la presencia de especies netamente oceánicas como 
Rhizosolenia styliformis, Dactyliosolem fragilissimus, Planktoniella sol, y las  zooplanctónicas como Canthocalanus  pauper, 

Acrocalanus longicornis, Oikopleuras y ciphonautas.  

 
Palabras claves: Fitoplancton, zooplancton, estación fija, variabilidad climática, Esmeraldas, Punta Galera, Puerto López. 

 

ABSTRACT: 

 

We performed the analysis of plankton in three fixed stations located in the profile of the coast of Ecuador: Esmeraldas, Punta 

Galera and Puerto Lopez from April to December 2008. Samples were obtained monthly, identifying a total of 99 species 
phytoplankton and zooplankton 122. The qualitative and quantitative analysis of the monthly variation of the plankton was 

compared between the years 2006, 2007 and 2008, determining that the year 2008 was the most productive and Esmeraldas had 

the highest phytoplankton productivity and reduced zooplankton density; tendency to Punta Galera and Puerto Lopez, where 
stations were lower phytoplankton densities and high concentrations of zooplankton due to the action exerted by grazing 

zooplankton organisms confirmed the significance of negative correlation between copepod herbivores and the diatom 

Cylindrotheca closterium, especially in Punta Galera. C. closterium was the most frequent and abundant species of 
phytoplankton and zooplankton Paracalanus indicus. The dinoflagellates have not increased their densities with respect to 

previous years despite the fact that there were positive anomalies in temperature until September, but the bodies of warm water 

zooplankton such as cladocerans Evadne tergestina and Penilia avisrostris. In the last quarter of 2008 was the presence of cold-
water species such as algae Chaetoceros radicans and the cladocerans Lucicutia flavicornis and confers Oithona. The 

oceanographic characteristics in different seasons of study are: Esmeraldas has a direct influence of the estuary of the river of 

the same name, confirmed the presence of Skeletonema costatum, estuarine species that was most abundant. Punta Galera but 
this species is still lower densities. Puerto Lopez, by contrast, shows clearly the presence of oceanic species such as 

Rhizosolenia styliformis, Dactyliosolem fragilissimus, Planktoniella sun, and zooplankton as Canthocalanus pauper, 

Acrocalanus longicornis, Oikopleuras and ciphonautas 
 

Keywords: Fitoplankton, zooplankton, fixed station, Esmeraldas, Punta Galera, Puerto López 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos de mayor interés en ecología ha sido, y sigue siendo, el estudio 

de los factores bióticos y abióticos que regulan la dinámica y estructura de las 

comunidades naturales. Los organismos del plancton como parte base de la pirámide 

alimentaria de los ecosistemas marinos para la transferencia de energía a los demás 

niveles tróficos superiores, constituyen un buen referente del estado en que se 

encuentran los ambientes acuáticos, lo que hace prioritario realizar los estudios, que 

permitan conocer cómo están estructuradas sus comunidades y las variaciones de la 

productividad en los primeros niveles tróficos.  

Conociendo la importancia de estos estudios, el Instituto Nacional de Pesca ejecuta 

mensualmente desde el año 2003, un monitoreo permanente de las variables físicas, 

químicas y biológicas en la costa ecuatoriana, dentro del Programa de Investigación 

“Variabilidad Climática”. El objetivo del presente trabajo es conocer y analizar la 

variación espacial y temporal del plancton en tres estaciones localizadas 10 millas 

costa afuera del Ecuador, así como establecer las relaciones ecológicas entre el 

fitoplancton y zooplancton. Además se investigó la presencia de indicadores 

biológicos del evento ENOS (El Niño Oscilación del Sur (ENOS). 

2. METODOLOGÍA  

Durante el año 2008, a partir de abril se 

colectaron muestras mensuales de 

fitoplancton y zooplancton en estaciones 

fijas localizadas entre 10 y 15 millas de la 

costa ecuatoriana frente a las localidades 

de Esmeraldas (1°04.8 N y 79°44.3 W), 

Punta Galera (0°52.5 N y 80°12.2 W) y 

Puerto López (1°35.4 S y 80°59.4 W) 

(Figura 1). 

Las muestras para el análisis cuantitativo 

del fitoplancton se colectaron utilizando 

botellas hidrológicas Niskin a 0, 10, 30, 

50, 75 y 100 m de profundidad, las 

mismas que se preservaron con solución 

de lugol hasta obtener la coloración ámbar.  

El recuento se realizó por el método 

Utermöhl (Rytter 1978 , en cámaras de 

sedimentación de 10cc utilizando 

microscopio invertido. 

Para el análisis cualitativo de fitoplancton 

y cuali-cuantitativo de zooplancton se 

 

-81 -80 -79

Longitud

-3

-2

-1

0

1

L
a
ti

tu
d

Esmeraldas
Pta. Galera

Pta. Mompiche

Manta

Pta. Santa Elena

Cabo Pasado

Isla de 
La Plata

Isla 
Puna

ECUADOR

Pto. López

Estación fija

SIMBOLOGÍA

 

Fig. 1. Ubicación geográfica de estaciones fijas 

frente a la costa ecuatoriana 
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colectaron muestras con redes cilindro-cónicas de 55 y 200 µm de luz de malla, 

respectivamente, mediante arrastres superficiales de cinco minutos de duración y 

arrastres verticales en la columna de agua de 50 a 0 metros; la preservación se realizó 

utilizando solución de formalina. Para la cuantificación del zooplancton, se utilizó la 

cámara Dolfus, con la técnica de Sergio Frontier (Boltovskoy 1981), identificando 

las especies presentes, principalmente copépodos. 

Se calculó el índice de diversidad (H') a través de la expresión matemática de 

Shannon-Weaver descrita en Franco et al., (1985). Se estimaron además los 

coeficientes de correlación (r) y determinación (r
2
) para establecer el grado de 

asociación existente entre diferentes grupos y especies de fitoplancton y zooplancton.  

3. RESULTADOS 

3.1. Esmeraldas 

3.1.1. Fitoplancton 

Al final de la época húmeda (abril) e inicio de la etapa de transición (mayo), las 

densidades celulares fueron bajas, iniciándose luego un ascenso progresivo hasta 

agosto, mes en el que se registró el valor más alto (1.5 x 10
6
 cel.l

-1
), comenzando a 

descender hasta noviembre cuando se registró una concentración de 2.8 x 10
5
 cel.l

-1
; 

los valores más altos se presentaron de julio a septiembre, que corresponden al 

período seco (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Densidades fitoplanctónicas en Esmeraldas durante abril-diciembre del 2008 

Las especies más abundantes en Esmeraldas fueron Skeletonema costatum, 

Cylindrotheca closterium, Chaetoceros curvisetus y Chaetoceros radicans, (Figura 

3) registrándose un total de 72 especies fitoplanctónicas, siendo octubre y noviembre 

los meses en los que se observó la mayor variedad, con 38 y 35 especies 
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respectivamente. El índice de diversidad más alto correspondió a los meses de agosto 

y noviembre con un valor de 4.6 bits.cel
-1

 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Especies más abundantes en Esmeraldas durante abril-diciembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Diversidad fitoplanctónica en Esmeraldas durante abril-diciembre de 2008 

El análisis estratificado del fitoplancton, da como resultado que las densidades más 

altas se ubican a cero y 10 metros de profundidad, con excepción de junio, mes en el 

que la densidad a 30 metros fue superior. En general, a partir de los 30 metros las 

densidades disminuyeron conforme aumentaba la profundidad, registrándose valores 

mínimos a 75 y 100 metros (Figura 5). 

La especie más abundante en superficie y a 10 m fue Skeletonema costatum, a 30 m 

de profundidad fue Cylindrotheca closterium, a 50 m fue Chaetoceros curvisetus no 

registrándose especies abundantes en las capas más profundas, pero sí se encontró C. 

closterium hasta los 100 m de profundidad. 
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Fig. 5. Distribución del fitoplancton a diferentes profundidades en la columna de agua frente a 

Esmeraldas durante abril-diciembre de 2008 

3.1.2. Zooplancton 

Se registró un total de 16 taxa con densidades bajas en comparación con Punta 

Galera y Puerto López; a nivel superficial la mayor densidad zooplanctónica se 

presentó en mayo, mientras que en la columna de agua las concentraciones fueron 

mínimas hasta julio, incrementándose a partir de agosto y presentando su máximo 

valor en noviembre (Figura. 6), similar tendencia se mostró en el periodo 2007; la 

variedad de especies fue mucho más amplia en septiembre y los crustáceos 

constituyeron  el grupo dominante, siendo las especies más frecuentes y abundantes 

los copépodos de hábitos herbívoros y carnívoros  como Temora discaudata, 

Eucalanus pileatus, Canthocalanus pauper, Oncaea venusta, Farranulla gracilis y 

Euterpina acutifrons que dominaron en agosto y noviembre respectivamente; 

también se presentaron sagitas, ostrácodos, apendicularios y poliquetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Densidades zooplanctónicas en Esmeraldas durante abril-diciembre del 2008 
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Los copépodos presentaron abundancia variable, observándose en octubre (periodo 

seco) las densidades más bajas con un 58 %, mientras que el resto del año registró 

incrementos mayores al 60 %, con un máximo en agosto de 2 213 org.m
-3

.  Otras 

especies representativas fueron los quetognatos (Sagitas sp.), apendicularios 

(Oikopleura sp.) y organismos bentónicos como poliquetos (Maupasia sp.), 

ostrácodos (Conchoecia elegans) y el copépodo harpacticoida Euterpina acutifrons, 

cuyas máximas concentraciones se dieron en agosto. La mayoría de los copépodos 

identificados son de origen tropical, con mayor influencia oceánica en agosto y 

septiembre. 

La diversidad promedio fue de 4.5 bits.org
-1

, registrando un máximo en septiembre 

tanto a nivel superficial como en la columna de agua de 5.0 bits. org
-1

., y un mínimo 

de 3.3 bits. org
-1

. en abril (periodo lluvioso) en la superficie, y de 4.2 bits. org
-1

 en 

junio (periodo de transición) en la columna de agua (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Diversidad zooplanctónica en Esmeraldas durante abril-diciembre de 2008 

No se registraron valores significativos de correlación y determinación entre las 

diferentes especies del fitoplancton y zooplancton. 

3.2. Punta Galera  

3.2.1. Fitoplancton 

Se registraron densidades bajas con relación a las encontradas en Esmeraldas, 

llegando a un máximo de 3.4 x 10
5
  cel.l

-1
 y 3.3 x 10

5
 cel.l

-1
en junio y julio, 

respectivamente. La tendencia de abundancia fue similar a Esmeraldas, puesto que 

las mayores densidades se registraron en la época seca. Las menores concentraciones 

se reportaron a finales de la época húmeda y seca (abril y noviembre) (Figura 8). 
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Fig. 8. Densidades fitoplanctónicas en Punta Galera durante abril-diciembre del 2008 

Se  registró un total de 55 especies fitoplanctónicas en Punta Galera siendo las 

especies más frecuentes y abundantes Cylindrotheca closterium, Hemiaulus hauckii, 

Guinardia striata y Dactyliosolen fragilisimus (Figura 9), presentándose la mayor 

variedad en agosto y septiembre con 21 especies, meses en los cuales el índice de 

diversidad calculado fue de 4.2, bits.cel
-1

 siendo el valor más alto del año (Figura 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Especies más abundantes en Punta Galera durante abril-diciembre de 2008 
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Fig. 10. Diversidad fitoplanctónica en Punta Galera durante abril-diciembre de 2008 

En esta localidad las densidades fueron similares en los tres primeros niveles, es 

decir, 0, 10, y 30 m, exceptuando agosto cuando se registró la mayor productividad 

en superficie. A mayores profundidades, las concentraciones fueron mínimas (Figura 

11); Cylindrotheca closterium fue la especie más abundante en todas las 

profundidades, registrándose además Hemiaulus hauckii en superficie, Guinardia 

striata a 10 m y Proboscia alata a 30 m de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Distribución del fitoplancton por nivel en la columna de agua frente a Punta Galera durante 

abril-diciembre de 2008 

3.2.2. Zooplancton 
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en abril, que corresponde al período lluvioso; el descenso fue notorio en la etapa de 

transición y a inicios de la época seca llegando a concentraciones mínimas de hasta 

3 485 org.m
-3 

en superficie (octubre) y 486 org.m
-3

 en la columna de agua (julio), 
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aunque sin alcanzar las reportadas en los primeros meses del año cuando llegó a un 

valor máximo de 28 780 org.m
-3

 en abril (Figura 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12. Densidades zooplanctónicas en Punta Galera durante abril-diciembre del 2008 

En cuanto a la composición, dominaron los crustáceos (copépodos, cladóceros, 

ostrácodos y eufásidos) y las especies más representativas de los copépodos fueron 

las de aguas costeras y de plataforma como: Paracalanus indicus, Undinula vulgaris, 

Oncaea venusta, Oncaea clevei y Oncaea media, acompañada por una gran cantidad 

de copépodos juveniles de los géneros Paracalanus, Eucalanus y Clausocalanus. 

Mayo se caracterizó por la abundancia de los cladóceros Evadne tergestina y 

principalmente Penilia avisrostris cuya presencia indicaría que hay una ligera 

influencia de masas de aguas cálidas. 

 

Entre las especies acompañantes se encontraron organismos bentónicos, los cuales se 

registraron en mayor cantidad en mayo y junio, éstos fueron los ostrácodos 

Conchoecia daphnoides, C. elegans y C. obtusata, así como también otros de origen 

oceánico nerítico, de plataformas continentales como ciertos gasterópodos 

tecosomatas (Clione sp. y Creseis acicula) y bivalvos, larvas de equinodermos  como 

bipinnaria, actinotroque, y organismos  gelatinosos tales como sagitas, 

apendicularios y thaliáceos.   

 

Los valores de diversidad calculada en su mayoría fueron superiores a 4,0 bits. org
-1

 

(Figura 13), con una equitatibilidad superior a 0.8 lo que nos indica el grado de 

homogeneidad que existió entre las especies.   

 

 

 

 

 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

A M J J A S O N D

Meses

O
rg

.m
-3

x
 1

0
-3

Superficial Vertical



Variabilidad del plancton en estaciones fijas frente al Ecuador durante 2008 

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 13. Diversidad zooplanctónica en Punta Galera durante abril-diciembre de 2008 

Una asociación significativa (-0.6), fue determinada para  los copépodos herbívoros y 

la especie fitoplanctónica Cylindrotheca closterium. 

3.3. Puerto López 

3.3.1. Fitoplancton 

La productividad en Puerto López fue muy irregular, puesto que las mayores 

densidades se registraron en junio con 6.3 x 10
5
  cel.l

-1
, septiembre con 9.9 x 10

5
  

cel.l
-1

 y diciembre con 5.8 x 10
5
  cel.l

-1
, no observándose tendencia alguna con 

respecto a la estación seca y de transiciones del año (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Densidades fitoplanctónicas en  Puerto López durante abril-diciembre del 2008 

En la estación ubicada frente a esta localidad se registró un 37 % de incremento en la 

variedad de especies con respecto al año anterior, identificándose 52 especies en el 

2008, mientras que en el 2007 se registraron únicamente 33 especies. Las más 

abundantes fueron Cylindrotheca closterium, Guinardia striata, Dactyliosolen 
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fragilissimus, y  Pseudonitzschia delicatissima (Figura 15). La diversidad registró su 

valor más alto en noviembre con 4.0 bits.cel
-1

, y el más bajo en junio con 

1.1 bits.cel
-1

 (Figura 16), que también fue el menor valor en el mismo mes para el 

2007.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Especies más abundantes en Puerto López durante abril-diciembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Diversidad fitoplanctónica en Puerto López durante abril-diciembre de 2008 

En esta localidad, al igual que en Esmeraldas y Punta Galera,  se mantiene la mayor 

actividad fitoplanctónica en los dos primeros niveles muestreados (0 y 10 m de 

profundidad), especialmente en mayo, agosto y noviembre registrándose densidades 

de hasta  5.7 x 10
5
 cel.l

-1
 a 10 m en noviembre. A partir de los 50 m, hasta los 

estratos más profundos de muestreo, las concentraciones celulares fueron poco 

representativas. Cylindrotheca closterium fue la especie más abundante en toda la 

columna de agua, exceptuando a 10 m de profundidad, donde si bien esta especie 

registró valores altos, fueron mayores para Pseudonitzschia pungens, la misma que 

llegó a 2.0 x 10
5
 cel.l

-1
 (Figura 17).  
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Fig. 17. Distribución del fitoplancton por nivel en la columna de agua frente a Puerto López durante 

abril-diciembre de 2008 

3.3.2.  Zooplancton 

La fauna zooplanctónica estuvo compuesta por 18 taxa, siendo la clase de mayor 

variedad y abundancia los crustáceos, con dominancia de copépodos, siguiéndole los 

cladóceros, ostrácodos y eufásidos. 

 

El zooplancton registró sus máximas concentraciones entre agosto y diciembre que 

corresponden al periodo seco, presentando en el  último trimestre del año una 

tendencia ascendente, siendo diciembre cuando se registró el valor más alto, con 

8 865 org.m
-3

 (Figura 18). Estas densidades son inferiores en comparación a las 

registradas en el 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Densidades zooplanctónicas en  Puerto López durante abril-diciembre del 2008 
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Canthocalanus pauper, Undinula vulgaris, Oncaea clevei, O. venusta, O. media y 

Paracalanus indicus. También se presentaron organismos de influencia oceánica y 

masas de aguas cálidas en un número significativo en los meses de agosto y 
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septiembre como Oithona plumifera, Centropages furcatus así como los cladóceros 

Evadne tergestina y Penilia avirostris, mientras que los de aguas frías lo hicieron en 

octubre siendo las especies más comunes Lucicutia flavicornis y Oithona confiera.  

 

De igual forma se observaron organismos de hábitos herbívoros  como foraminíferos 

y eufásidos en estado de caliptosis y furcilia, apendicularios (Oikopleura sp.), y  

Cyclomyaria (Doliolum sp), tanto en el nivel superficial como en la columna de 

agua; las formas bentónicas se presentaron a partir del segundo semestre en el 

periodo seco, principalmente en agosto y septiembre 

 

Con relación a la diversidad, se registró un promedio de 4.2 bits.org
-1

, con un valor  

máximo de 5.0 bits. org
-1

 en septiembre y octubre tanto  en el nivel superficial como 

en la columna de agua, mientras que en noviembre se presentó un valor mínimo de 

2.4 bits. org
-1

 en la superficie (Figura 19), debido a la dominancia del copépodo 

Paracalanus indicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Diversidad zooplanctónica en Puerto López durante abril-diciembre de 2008 

Al establecer el grado de asociación entre los diferentes grupos de zooplancton con 

especies de fitoplancton, no se reportaron valores significativos. 
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productividad en el 2008 (Figura 20). Situación contraria ocurrió con los organismos 

del zooplancton en el período 2008 puesto que no se observaron cambios 

significativos en la composición, pero si una baja en la densidad total al compararlo 

con los registros desde el 2006 con excepción de Punta Galera que se recuperó en el 

2008 (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Densidad promedio anual de fitoplancton registrada en el período 2006-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Densidad promedio anual de zooplancton registrada en el período 2006-2008 

La distribución, composición, abundancia y diversidad del plancton estarían 

determinadas por los procesos hidrológicos, oceanográficos y estacionales en la costa 

ecuatoriana; es así que para la zona ubicada frente a Esmeraldas que está 

influenciada por la cuenca hídrica del río Esmeraldas, el fitoplancton es abundante, 

debido al aporte de nutrientes de origen terrígeno y de la escorrentía que influencia la 

zona de muestreo, tal como viene ocurriendo desde al año 2006 (Plancton 2006 y 

2007), produciéndose una mezcla de aguas especialmente en época de lluvias. 
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Este comportamiento se confirma por la presencia de Skeletonema costatum que es 

una especie estuarina y que fue el alga más abundante de esta localidad, así como de 

Oscillatoria thiebautii que es una cianofita de agua dulce y que aunque en mínimas 

cantidades, estuvo presente en esta localidad en mayo, mes en el que si bien la 

reducción de lluvias en el Litoral ecuatoriano significó en general un déficit de 80% 

a 85%, coincidiendo con la finalización de la época húmeda para la región, (BAC 

mayo 2008), en Esmeraldas todavía estaban presentes las lluvias. 

Por su parte, los organismos zooplanctónicos se registraron en bajas densidades, que 

es la tendencia habitual para la zona, observándose también la presencia de 

organismos estuarinos como el copépodo calanoida  Acartia lilljeborgi.  

Al tratar de establecer las tendencias sobre la composición y abundancia de los 

organismos de acuerdo a las estaciones seca y lluviosa en la costa ecuatoriana, se 

puede mencionar que en la primera hubo predominio de diatomeas y copépodos, y en 

el período de transición (mayo) fueron organismos bentónicos del zooplancton y se 

presentaron las concentraciones fitoplanctónicas más bajas del año; sin embargo, no 

se puede hablar de una clara estacionalidad relacionada a la presencia y abundancia 

del plancton debido a que no se contó con información en los tres primeros meses del 

año que correspondieron al período húmedo.  

La influencia de la temperatura en la composición y abundancia del plancton fue 

determinante, puesto que las anomalías positivas de la Temperatura Superficial del 

Mar (TSM) registradas en el 2008, establecieron que en Esmeraldas casi todo el año, 

exceptuando el mes de junio, fuera cálido (BAC 2008) es así que en esta localidad la 

abundancia planctónica presentó sus mayores concentraciones en los meses de mayo, 

julio, agosto y septiembre con mayor abundancia de Skeletonema costatum, 

Chaetoceros curvisetus y Guinardia striata dentro del fitoplancton así también 

copépodos y gasterópodos de aguas oceánicas tropicales como: Acrocalanus 

longicornis, Canthocalanus pauper, Clausocalanus furcatus, Temora discaudata y 

Limacina sp 

En Punta Galera y Puerto López hay una permanente mezcla de aguas oceánicas y 

costeras, con menor densidad fitoplanctónica y mayor concentración de individuos 

zooplanctónicos, especialmente de copépodos, que son los organismos más 

frecuentes y abundantes del zooplancton. Estas estaciones oceánicas estan más 

influenciadas por  las anomalías en la TSM registradas en el Pacífico Oriental, las 

cuales fueron positivas la mayor parte del año, exceptuando el último trimestre 

cuando fueron negativas (BAC 2008), registrándose en Punta Galera como especies 

más abundantes C. closterium, Guinardia striata y Hemiaulus hauckii, mientras que 

en abril se registró una gran cantidad de copépodos juveniles, principalmente del 

género Paracalanus, que son organismos de influencia más costera.  
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Esta abundancia de copépodos herbívoros, origina el pastoreo que se habría ejercido 

sobre C. closterium, demostrado en el alto valor de correlación obtenido (r = -0.6), 

sugiriendo además la preferencia de los copépodos por este tipo de diatomeas. 

En Puerto López Pseudonitzschia pungens y P. delicatissima que son especies típicas 

de aguas oceánicas, además de C. closterium presentaron las densidades más altas, y 

los organismos zooplanctónicos registraron tres repuntes: agosto noviembre y 

diciembre, para el primer mes se registraron los cladóceros Evadne tergestina y 

Penilia avirostris, consideradas como especies indicadoras de aguas más calientes, 

mientras que en noviembre y diciembre, hubo proliferación del copépodo 

Paracalanus indicus de afinidad costera tropical. 

A pesar del registro de anomalías positivas en la TSM  del Pacífico Oriental, no se 

incrementó la variedad y cantidad de especies de dinoflagelados que son organismos 

del fitoplancton que proliferan cuando aumenta la temperatura superficial del mar, 

dominando por el contrario el grupo de diatomeas, principalmente Cylindrotheca 

closterium que se constituyó en la especie más frecuente y abundante de la costa 

ecuatoriana. 

En los últimos tres años esta especie ha presentado sus mayores concentraciones en 

los estratos (0, 10 y 30 m) más superficiales del mar , así como también una amplia 

distribución espacial puesto que es abundante tanto en Esmeraldas como en Puerto 

López, observándose además que sus concentraciones aumentan cuando disminuye 

la temperatura, como ocurrió en el último trimestre del 2008 (Figura 22). Sin 

embargo, ocurrió un repunte de esta alga en Esmeraldas en el mes de julio, resultado 

probablemente de las condiciones nutritivas del lugar que favorecieron su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Densidad de Cylindrotheca closterium vs temperatura superficial del mar durante el 2008 en 

a) Esmeraldas, b) Punta galera y c) Puerto López. 
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A partir de septiembre y marcando el inicio de la disminución de la TSM en el 

Pacífico Oriental, se hace presente la especie Chaetoceros radicans, diatomea 

indicadora de aguas frías la cual se mantiene hasta diciembre en cantidades bastante 

representativas en Esmeraldas, lo cual nos indicaría que además es una alga 

eurihalina puesto que la encontramos tanto en zonas con influencia estuarina como 

oceánica costera, debido a que también se la encontró en Punta Galera, sin embargo 

estuvo ausente en Puerto López  

Los copépodos mantuvieron las mismas especies dominantes durante todo el año: 

Eucalanus pileatus, Paracalanus indicus, Undinula vulgaris, Canthocalanus pauper, 

Oncaea venusta, O. media y O. clevei, siendo estas especies netamente tropicales, 

además de Temora stylifera, Clausocalanus furcatus, Centropages furcatus y 

Oithona plumifera y de los cladóceros Evadne tergestina y Penilia avirostris así 

como los gasterópodos (pteropodos) que son típicos de  aguas cálidas. También se 

registraron especies que son frecuentes en aguas frías como Oncaea conífera y 

Lucicutia flavicornis en octubre  y diciembre, mientras que O. clevei presentó sus 

mayores concentraciones a partir de noviembre coincidente con  las anomalías 

negativas registradas en el último trimestre del 2008.  

La alta densidad de eufásidos en la zona de estudio, revela que este grupo puede ser 

muy importante en términos de biomasa de zooplancton disponible para los  niveles 

tróficos superiores.  Al respecto, los estadios más tempranos, calyptopis y furcilia, se 

presentaron en todas las estaciones de muestreo durante abril, mayo y diciembre, lo 

cual sugiere que en estos meses se intensifica la reproducción; sin embargo, la 

presencia de estos estadios en varios períodos indica que el proceso reproductivo 

puede ser continuo durante el año (Linacre y Palma 1991). 

La diversidad de especies del plancton en la costa ecuatoriana fue alta en la mayoría 

de los meses, si consideramos como elevado a valores superiores a 3,0 bits. org
-1

 

(Goulding et. al., 1988, citado por Riofrío et al., 2001), que fue lo registrado al 

calcular este índice, demostrando que hubo una gran variedad de organismos que 

enriquecieron el ecosistema. El valor de equitabilidad que es un indicador de cuán 

homogéneo o heterogéneo es un ecosistema, fue relativamente alto para todos los 

organismos, señalando que en la mayor parte del tiempo y espacio, no hubo 

concentración de alguna especie, puesto que según Ferreira y Jégu (1988), citado por 

Riofrío et al., 2001, valores superiores a 0,8 son indicadores de comunidades en 

equilibrio, sin embargo hay unos pocos meses muy puntuales como junio para el 

fitoplancton y noviembre para el zooplancton en que los valores fueron bajos, por la 

dominancia de C. closterium y Paracalanus indicus, respectivamente. 

La distribución de las comunidades planctónicas ejerce gran influencia sobre las 

pesquerías, particularmente cuando las aguas son ricas en plancton y sobre todo en 

organismos que contienen grandes cantidades de proteínas y de grasas como diversos 

copépodos, eufáusidos, etcétera, lo que hace que abunden peces pequeños, los cuales 

a su vez están disponibles como alimento para peces de mayor tamaño. 
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