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SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA CONDICIÓN DEL RECURSO ANCHOVETA 
CON ÉNFASIS EN LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 

 
Reporte N° 24 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Metodológicamente, se realizó el muestreo bio-oceanográfico entre el 12 y el 16 de 
septiembre de 2016 a bordo de las lanchas de servicio de Corpesca S.A. άPamelaέ άRío Loa 
IIIέ ȅ ά¢ǳŎłƴ LLέ para los puertos de Arica, Iquique y Mejillones, respectivamente. Las 
estaciones costeras de frecuencia de observación mensual, se localizaron a 1, 3 y 5 mn de 
la costa frente a Mejillones, Iquique y Arica, con el fin de recabar los datos oceanográficos 
y biológico-pesqueros; y posteriormente, procesar y analizar la información para 
determinar y evaluar las condiciones bio-oceanográficas correspondientes al mes de 
septiembre de 2016 en la zona norte del país.   
 
Los principales resultados del muestreo bio-oceanográfico realizado en septiembre de 
2016 en la zona norte, son los siguientes: 
 
En general, los valores de oxígeno disuelto (OD) y la posición del límite superior de la ZMO 
(LS_ZMO), sugieren que, durante el periodo de muestreo, los procesos de surgencia 
presentaron una intensidad moderada, permitiendo el desarrollo de de altas biomasas 
fitoplanctónicas, restringidas a la costa (1 mn) y al estrato superficial (0-10 m), la cual 
evidenció un notorio incremento, respecto de agosto, en Arica e Iquique. Por otra parte, la 
coincidencia en la distribución de ambos parámetros, indica que los valores de OD 
registrados, responden a la actividad fitoplanctónica.  
 
La biomasa zooplanctónica como medida estimativa de la productividad secundaria de la 
zona de estudio, presentó durante septiembre, valores comprendidos entre 215 y 636 ml 
de zooplancton/1.000 m3, con un promedio general para la zona igual a 395 (DS = 123,27), 
cifra 49% menor respecto a la obtenida durante el mes de agosto, predominando los 
valores comprendidos en los rangos de densidad categorizados entre 101-300 y 301-900, 
los que representaron el 23,5% y 76,5%, respectivamente, con una clara tendencia 
incremental hacia el sur de la zona de operación de la flota industrial. 
 
Las más altas biomasas promedio se observan frente al puerto de Iquique (457), 
exhibiendo Arica y Mejillones valores promedio de 320 y 411 ml de zooplancton/1.000 m3, 
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respectivamente. Con respecto al mes de agosto, Arica, Iquique y Punta Angamos 
muestran decrementos de 65%, 43% y 29%, respectivamente.  
 
En relación a la composición específica de las muestras, estas estuvieron constituidas 
principalmente por copépodos presentes en todas las estaciones, quetognatos (29%) 
desde Iquique al sur de la zona explorada, decápodos y medusas en los mismos 
porcentajes (24%) y menos frecuentes huevos de crustáceos y langostinos.  
En términos comparativos, las biomasas estimadas frente a Iquique y Mejillones, 
muestran la misma situación en sus valores de producción secundaria exhibiendo una 
disminución con respecto al mes precedente de 23% y 21% respectivamente. Por su parte 
Arica incremento su biomasa en 59%.  
 
En septiembre de 2016, se determinó la presencia de 213.436 huevos y 4.344 larvas, cifra 
37% y 28% mayor con respecto a la obtenida en agosto para el estadio de huevos y larvas, 
respectivamente; señalando una situación característica de actividad reproductiva. De 
acuerdo a lo señalado por los estadios tempranos de anchoveta, estos se localizaron 
mayoritariamente frente al puerto de Arica, disminuyendo hacia la zona sur de operación 
de la flota industrial, distribuyéndose a lo largo de la extensión latitudinal comprendida 
entre Arica y Punta Angamos (23°01´S). 
 
Al respecto IFOP informó para la semana 38 (12 al 18 de septiembre) coetánea al 
monitoreo mensual de huevos y larvas, que de acuerdo al IGS observado (7,0%), la 
anchoveta se mantiene con actividad ovárica, concordante con la alta incidencia de 
hembras sexualmente activas a nivel histológico. El indicador microscópico del proceso 
reproductivo (IAD) para la semana 38 fue 49%, sin presencia de atresia ovocitaria (IAO). 
De acuerdo a estos indicadores, existe concordancia con la tendencia histórica y al 
desarrollo del período de máxima intensidad de desove (MID) que este año se inició desde 
mediados de julio. 
 
La distribución geográfica de los huevos de anchoveta en el área de estudio, señala que 
estos se localizaron en todas las transectas muestreadas, a excepción de la transecta norte 
de punta Angamos, y longitudinalmente exhibieron una cobertura máxima. No obstante, 
su amplia cobertura espacial, estos se concentraron en la línea de estaciones de 5 mn 
(68%), presentando las abundancias una clara tendencia a la baja hacia el sur de la zona 
prospectada. 
 
La fase de huevos exhibió abundancias que fluctuaron entre 52 y 85.826 huevos/10m2. La 
media de huevos por estación positiva alcanzó a 16.418 (DS = 26578,42) cifra 79% mayor 
respecto a la obtenida durante el mes de agosto. 
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Con respecto al número de huevos paǊŀ ƭŀ Ȋƻƴŀ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻΣ άǎŜǇǘƛŜƳōǊŜ ŘŜ нлмсέ 
presentó con respecto al mes precedente un incremento de 37%, constituyéndose en el 
tercer registro más importante, en cuanto al número de huevos cuantificados de los 
últimos 24 meses (serie CIAM octubre 2014 - septiembre 2016). Por su parte los estadios 
larvales, muestran con respecto al mes precedente un aumento de 28% en sus niveles de 
abundancia, constituyéndose en el sexto registro más importante en cuanto al número de 
larvas cuantificadas de la serie analizada. 
 
La abundancia promedio de huevos y larvas de anchoveta obtenida en septiembre de 
2016, respecto a la reportada en el mes de agosto, muestra que la abundancia de esta 
especie analizada en términos de la densidad promedio por estaciones totales, presenta la 
misma situación creciente, para ambas fases de desarrollo, exhibiendo porcentajes de 
cambio de 37% y 29%, respectivamente. Las densidades promedio por estaciones 
positivas, utilizadas como un índice de la intensidad y/o concentración del desove, 
muestran con respecto al mes de agosto un incremento de 79% y 28% para huevos y 
larvas, respectivamente. 
 
Los resultados expresados en la serie de abundancia de huevos de anchoveta del periodo 
octubre 2014 - septiembre 2016, reflejan que la postura ha sido permanente durante el 
año 2015 y lo transcurrido del 2016, con una menor intensidad en el mes de marzo del 
presente año, para incrementarse gradualmente a partir del mes de abril y mostrar un 
aumento notable durante los meses de agosto y septiembre de 2016; lo anterior en 
concordancia con el periodo de máxima intensidad de desove de la especie (MID). 
 
 
 



 
 

6 
Centro de Investigación Aplicada del Mar - CIAM 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente reporte contiene los resultados obtenidos de la realización del monitoreo 
mensual de la condición del recurso Anchoveta con énfasis en la abundancia y distribución 
de huevos y larvas, efectuado entre el 12 y el 16 de septiembre de 2016 frente a los 
puertos de Arica, Iquique y Mejillones. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las variaciones mensuales en la zona costera de la abundancia y distribución espacial 
de los estadios tempranos de peces. 
 

METODOLOGÍA  
 

Zona de estudio 
 
El monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas correspondiente al mes de septiembre 
de 2016, abarcó la zona marítima de la Décimo Quinta, Primera y Segunda regiones, 
comprendida entre Arica (18°25'S) y Mejillones (23°04'S), donde se establecieron para los 
puertos de Arica, Iquique y Mejillones, dos transectas perpendiculares a la costa 
equidistantes cada 2 mn con estaciones programadas a 1, 3 y 5 mn (Figuras 1, 2 y 3).  
 
Plataforma de trabajo y programación de estaciones in situ 
 

Para el desarrollo de esta actividad, se utilizó como plataforma de trabajo las lanchas de 
servicio de Corpesca S.A. άPamelaέ άRío Loa IIIέ ȅ άTucán IIέ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ǇǳŜǊǘƻǎ ŘŜ !ǊƛŎŀΣ 
Iquique y Mejillones, respectivamente. En el Cuadro 1, se consigna el número total de 
transectas y estaciones realizadas, el rango latitudinal y las fechas de inicio y término de 
ésta actividad. 

 

Cuadro 1 

Programación de estaciones in situ realizadas durante septiembre de 2016. 
 

Número de 
Transectas 

N° 
Estaciones 

Duración en 
días 

Rango latitudinal Fecha Inicio y Término 

     

6 17 5 муϲнрΩ ς ноϲлпΩ [{ 12 al 16 Septiembre 

2016 
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo en Arica. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo en Iquique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo en Mejillones. 
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Recolección de muestras y registro de datos 

 

En cada estación y para las localidades de Arica, Iquique y Mejillones, (Figuras 1, 2 y 3) 
mediante botellas oceanográficas Niskin de 1,2 L, se obtuvieron muestras de agua desde 
0, 5, 10, 25 y 50 m de profundidad, las que fueron destinadas a la determinación del 
contenido de oxígeno disuelto y biomasa fitoplanctónica. 
 
La concentración de oxígeno disuelto se determinó de acuerdo al método Winkler 
modificado por Carritt y Carpenter (1966) (Parsons et al., 1984), y la biomasa 
fitoplanctónica, expresada como la concentración de clorofila-a, se estimó siguiendo la 
metodología fluorométrica de Yentsch y Menzel (1963) descrita por Parsons et al. (1984). 
 
Las muestras de zooplancton fueron obtenidas mediante la utilización de una red cilindro-
cónica modelo WP-2 (Sameoto et al., 2000) modificada, la cual tiene una abertura de 40 
cm (0,1257 m2 de área de boca) y un largo total de 161 cm, confeccionada con malla 
sintética monofilamento de 300 µm de abertura, complementando su boca con un 
medidor de flujo TSK calibrado el cual permitio cuantificar el volumen de agua filtrado en 
cada lance. 
 
Las muestras se recolectaron mediante arrastres verticales desde profundidades medias 
de 33 m (mínima: 10 m; máxima 40 m), hasta la superficie, o desde 5 m sobre el fondo, en 
el caso de registros batimétricos menores a la profundidad límite de muestreo, con 
velocidades de calado e izado de la red iguales a 0,8 m/s y a 0,6 m/s, respectivamente. 
 
El ángulo del cable con respecto a la vertical, se controló mediante un clinómetro manual, 
inmediantamente antes del izado de la red, después de un período de estabilización de 1 
minuto a máxima profundidad. En septiembre de 2016, el ángulo fluctuó entre 5 y 26° con 
una media igual a 14°.  
 
Durante la realización de cada uno de los lances zooplanctónicos, se registró en planillas 
especialmente diseñadas los siguientes datos de carácter básico: código de puerto, número 
de estación, duración del lance, posición geográfica, tipo de red y de pesca, número de 
revoluciones del flujómetro, lecturas del clinómetro y cable arriado (Tabla 1). 
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N°               FECHA HORA CALADO VIRAD TSK N° HUEVOS N° LARVAS BIOMASA

EST AA MM DD HH MIN GR MIN GRMIN MIN SEG MIN SEGARR.ÁNG. N° Rev. ESTAN.( No Estand.)( No Estand.)Zooplan.

1 2016 9 14 13 35 18 29 70 21 0 23 0 42 20 5 170 59,39 29 0 313

2 2016 9 14 13 10 18 29 70 23 0 36 1 6 30 26 293 46,66 386 24 260

3 2016 9 14 12 40 18 29 70 25 0 53 1 12 40 21 319 59,35 1006 1 215

4 2016 9 14 12 0 18 24 70 25 0 46 1 35 40 10 340 58,66 1463 14 246

5 2016 9 14 11 20 18 24 70 23 0 23 0 56 20 8 171 58,57 296 21 414

6 2016 9 14 10 45 18 24 70 21 0 15 0 25 10 8 139 36,16 42 4 475

7 2016 9 12 11 20 20 11 70 10 0 42 1 4 40 20 340 56,11 106 0 291

8 2016 9 12 12 0 20 11 70 12 0 41 1 6 40 10 351 56,96 38 0 636

9 2016 9 12 12 45 20 11 70 14 0 38 1 35 40 10 359 55,58 3 0 593

10 2016 9 12 13 35 20 13 70 14 0 34 1 16 40 12 352 56,37 7 0 310

11 2016 9 12 14 15 20 13 70 12 0 41 1 15 40 15 360 54,44 21 3 331

12 2016 9 12 14 50 20 13 70 10 0 20 0 31 20 8 180 55,86 348 6 578

13 2016 9 16 10 5 23 5 70 27 0 40 0 48 40 23 358 52,27 1 9 447

14 2016 9 16 10 40 23 3 70 29 0 40 0 59 40 11 372 53,61 0 0 403

15 2016 9 16 11 20 23 3 70 31 0 32 0 45 40 26 379 48,23 0 0 382

16 2016 9 16 12 10 22 58 70 26 0 49 1 0 40 24 410 45,28 0 0 409

17 2016 9 16 13 15 23 2 70 24 0 38 0 46 40 9 355 56,57 0 0 415

Tabla N° 1

Bitácora de estaciones bio-oceanográficas - Septiembre 2016

LAT LONG CABLE FACTO

 

 
Tratamiento de las muestras a bordo 
 
Las muestras obtenidas fueron preservadas con una solución de formalina en agua de mar al 
5%, tamponada con tetraborato de sodio, almacenándose éstas en frascos plásticos de 250 
cc, de alta densidad debidamente rotulados. El proceso de fijación se realizó tan pronto 
como éstas fueron extraídas del copo recolector, evitando de esta manera un posible 
deterioro de los ejemplares provocado por autolisis. 
 
Separación e identificación de huevos y larvas de peces 

 
El procesamiento de las muestras en laboratorio en tierra, contempló la extracción de la 
totalidad de los huevos y larvas de peces, de cada una de las muestras recolectadas; la 
identificación taxonómica de huevos y larvas de anchoveta; la cuantificación de huevos y 
larvas de la especie objetivo y la enumeración y agrupación del resto del ictioplancton, 
bajo la denominación de "otras especies". 
 
Para el procesamiento de las muestras se emplearon microscopios estereoscópicos marca 
Zeiss con aumento de 8 a 40 veces examinando la totalidad de la muestra. 
 
La determinación taxonómica de las especies objetivo, se realizó mediante la ayuda de 
descripciones de desarrollo embrionario y otros estudios publicados por diversos 
investigadores, utilizando de preferencia las de: Fischer, (1958); Einarsson y Rojas, (1963); 
Greenwodd et al., (1966); Moser y Ahlstrom, (1970); Santander y Castillo, 
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(1972);Chiechomski, (1971); Balbontín y Garretón, (1977); Pérez, (1978); Aron, (1980); 
Balbontín y Pérez, (1980); Boltovskoy,(1981);Rojas y Mujica, (1981); Rojas et al., (1983); 
Fahay, (1983); Orellana y Balbontín, (1983); Santander et al., (1984); Sinclair y Tremblay, 
(1984); Sinclair et al., (1985); Matarese et al., (1989) y Olivar y Fortuño, (1991). 
 
Estandarización de la estimación de la abundancia de huevos y larvas de peces 
 
Con el propósito de hacer comparable el número de huevos y larvas, se estandarizó toda 
la colección a una base común, en términos de número de huevos o larvas existentes en 
una unidad de área estándar de 10 m². 
 
La estimación del número de huevos y larvas bajo una unidad de área de mar, se obtuvo 
mediante la siguiente expresión: 

c  
w

d
 10 = C  

Donde: 
 
C : Número de huevos o larvas en una unidad de área de mar (10 m2) 
d : Profundidad máxima del lance (m). 
w : Volumen de agua filtrado (m3). 
c : Número de huevos o larvas en la muestra. 
 
El valor " d " se obtiene de los datos del  lance por  medio de la ecuación: 
 

d = Lo  cos q 
 

Donde:  
 
Lo : Cantidad de cable arriado (m). 

cos q : Coseno del ángulo registrado antes del virado de la red. 
 
El volumen de agua filtrada "W" se calculó por la ecuación: 
 

W = Q · t 

Donde: 

Q : Volumen de agua filtrado por unidad de tiempo (m3/seg). 
t : Tiempo empleado en el arrastre (seg). 
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El valor de " Q  " se calcula de la ecuación: 

Q = V · A 

Donde:  
 
V : Velocidad de arrastre de la red expresada en m/seg. 
A : Área de la boca de la red (m2). 
 
La velocidad se obtiene a partir de un ajuste de la curva de calibración del medidor de flujo: 

V = a · N + b 
Donde: 

N : Número de revoluciones por segundo. 
a y b  : Constantes 
 
Basado en los valores cuantitativos del análisis y con el propósito de contar con 
antecedentes comparativos entre las fases de desarrollo de la especie objetivo, se 
determinaron algunos parámetros tales como el poblacional, densidad promedio respecto 
de las estaciones totales y positivas y los comunitarios, constancia y dominancia numérica. 
 
La constancia se calculó estableciendo la relación porcentual, existente entre el número 
de muestras en que se encuentren huevos o larvas de la especie y el total de muestras 
colectadas. La dominancia numérica se determinó de la relación porcentual entre el 
número de huevos y/o larvas de la especie, respecto al total de especímenes recolectados. 
 
Para la confección de mapas de distribución, abundancia y asignación de categorías de 
densidad para huevos y larvas de anchoveta y otras especies, se utilizó la escala 
geométrica de Frontier (1966) modificada y un software ad hoc SURFER 8.0. 
 
Estimación de la abundancia y distribución de la biomasa zooplanctónica en la zona de 
estudio 
 
La determinación del volumen del zooplancton se realizó con posterioridad a la extracción de 
los estadíos tempranos de peces, a objeto de evitar posibles daños a los huevos y larvas, que 
pudieran dificultar su identificación y/o clasificación. Para la medición de los biovolúmenes se 
utilizó el método volumétrico de desplazamiento de volúmenes húmedos (Postel et al., 
2000). El volumen se determinó dos veces para cada muestra y el resultado corresponde al 
promedio de ambas mediciones. Se excluyeron de la medición solamente los organismos 
cuyo volumen individual excedía los 5 ml. 
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La abundancia relativa de la biomasa zooplanctónica se calculó mediante la ecuación: 

 

donde: 

Y = ml de zooplancton en 1.000 m3 
X = ml de zooplancton 
W = volumen de agua filtrada por la red (m3) 
 
El resultado se expresa en mililitros de plancton húmedo en 1000m3 de agua de mar filtrada 
(ml/1000m3). 

  Y =  1.000 (
X

W
)  
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RESULTADOS   

 
CONDICIÓN OCEANOGRÁFICA FRENTE A LA COSTA NORTE DE CHILE  
 

1. Información Satelital 
 

Se presenta la evolución experimentada por los principales parámetros oceanográficos 
durante septiembre del 2016 en la costa norte de Chile, mediante información satelital 
derivada del Programa SeaStar de GeoEye (USA). 
 

1.1 Temperatura superficial del mar (TSM (°C)) 
 

Se observa un rango de TSM entre 14,5° y 20,4°C durante este mes, estando las 
temperaturas menores asociadas a centros de surgencia desde Iquique al sur, en especial 
en el área de Mejillones del Sur. 
 
Estas TSM están dentro de rangos normales para este periodo, con una muy leve 
anomalía positiva de 0,5°C en la parte norte de la región. Sin embargo, estos valores no 
explicarían la actual condición de disponibilidad de la anchoveta en la zona norte. 
 
Es interesante observar cómo ha evolucionado el ingreso de agua más cálida de origen 
subtropical hacia la costa, debido en parte a una baja en la intensidad de los vientos del 
suroeste. Esta agua llega hasta la Península de Punta Angamos, pero no son capaces por 
ahora de ir más al sur. 
 

 
(Figura 4). 

 
Figura 4. Evolución de la TSM durante agosto de 2016. Días 1, 16 y 30 de julio. Fuente: Sistema de 

Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA). 

 
1.2 Salinidad Superficial del mar 
 
Figura 5. Evolución de la Salinidad durante junio 2016. Días 1, 16 y 30 de junio. Fuente: 

Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA). 

 
Figura 4.  Temperatura superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 

                   (Fuente: Programa GeoEye, USA). 
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1.2  Salinidad Superficial del Mar (SSM) 
 
Las salinidades superficiales del mar durante el mes de septiembre nos están indicando un 
paulatino alejamiento de la costa del núcleo de altas salinidades (> 35,0 ups) que estaba 
presente la primera semana de septiembre, observándose entonces a partir de la segunda 
semana, el ingreso de aguas de características subantarticas en la costa, lo que representa 
entonces una condición más cercana a lo normal para la época y para la región. 

 
Salinidades de 34,8 ups asociadas a temperaturas entre 17° y 18°C, ocupan a partir de 
octubre una mayor área, lo que da una mejor perspectiva de obtener capturas de 
anchoveta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Clorofila a superficial 
 

 (Figura 6). 
 
 
Figura 5.  Salinidad superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 

                   (Fuente: Programa GeoEye, USA). 

 
 
1.3  Clorofia -a 
 

Valores entre 0,1 y 11,4 mg/m3 de clorofila a se observan durante este mes, con un 
aumento de los valores a partir de la segunda semana de septiembre, donde se 
intensifican áreas de alta abundancia en especial desde Iquique al sur, lo que se asocia a 
un incremento en la productividad dado el cambio de estación. 
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Figura 6. Clorofila a para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016. (Fuente: Programa 

GeoEye, USA). 

 
1.4 Altura Dinámica del Mar 
 
En la figura 7, se presenta la evolución que tuvieron las alturas dinámicas del mar durante 
este mes, observándose un cambio entre la primera quincena, donde las alturas eran 
positivas en la región norte de la zona y los valores negativos se situaban hacia el sur, 
frente a condiciones con alturas dinámicas positivas en la zona entre punta Lobos y 
Mejillones del sur a partir de la tercera semana, lo que estaría generando condiciones 
adecuadas para las capturas en dicha zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Altura dinámica del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016. (Fuente: 

Programa GeoEye, USA). 
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2. Distribución de la concentración de oxígeno disuelto y biomasa fitoplanctónica 
 
2.1  Arica 
 

El oxígeno disuelto fluctuó entre un mínimo de 0,3 mL/L y un máximo de 8,7 mL/L. La 
distribución superficial mostró valores relativamente homogéneos en toda el área, 
mostrando un leve gradiente de disminución hacia el norte y hacia la costa y las 5 mn, 
desde el foco de máxima concentración (8,7 O2/L) que se localizó a 3 mn en el sector sur 
(Figura 8, Tablas 2 y 3). La distribución vertical, en ambas transectas, evidenció la 
presencia de valores superiores a 5,0 mL O2/L restringidos a los 5 m de profundidad. A 
partir de los 10 m las concentraciones descendieron notoriamente, registrándose el límite 
superior de la ZMO entre los 30 m y 40 m de profundidad. Sólo en la estación localizada a 
1 mn del sector norte, predominaron concentraciones de oxígeno superiores a 1,0 O2/L en 
toda la columna de agua (Figura 9). 
 

 
 

 

Figura 8. Distribución superficial de oxígeno disuelto (mL/L) en Arica durante septiembre de 2016. 
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Figura 9. Secciones verticales de oxígeno disuelto (mL/L) en Arica durante septiembre de 2016. A: 

transecta norte, B: transecta sur. 
 

 
La biomasa fitoplanctónica presentó valores extremos de 0,4 y 94,3 µg Cl-a/L. A nivel 
superficial la distribución mostró un foco asociado al sector de mayor concentración de 
oxígeno, con un valor máximo de 83,5 µg Cl-a/L. Hacia el norte y hacia las estaciones más 
alejadas de la costa, la biomasa disminuyó, pero se mantuvo sobre los 10,0 µg Cl-a/L 
(Figura 10). La distribución vertical en el sector norte del área, mostró la presencia de la 
máxima biomasa (94,3 µg Cl-a/L) localizada a 5 m de profundidad muy restringida a 1 mn 
de la costa, generándose un fuerte gradiente de disminución con el aumento de la 
profundidad, dominando valores inferiores a 10,0 µg Cl-a/L en casi toda la columna de 
agua. A las 5 mn y a 50 m de profundidad, se registró un segundo foco que alcanzó los 
53,3 µg Cl-a/L. En la transecta sur, biomasas superiores a 30,0 µg Cl-a/L se registraron 
hasta los 5 m de profundidad y entre la costa y las 5 mn. Hacia los estratos más profundos 
los valores disminuyeron, observándose concentraciones inferiores a 10,0 µg Cl-a/L desde 
los 10 m de profundidad (Figura 11). 
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Tabla 2. Estadisticos básicos de la concentración de clorofila a (µg/L), feopigmentos (µg/L) y 
contenido de oxígeno disuelto (mL/L) de la columna de agua frente a los puertos de 
Arica, Iquique y Mejillones durante septiembre de 2016. 

 
 

Global Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L)

Mínimo 0,44 0,00 0,26

Máximo 116,10 75,17 8,75

Promedio 15,41 4,87 3,10

Desvest 25,88 9,26 2,34

Arica Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L)

Mínimo 0,44 0,83 0,28

Máximo 94,26 75,17 8,75

Promedio 26,59 10,27 3,54

Desvest 27,12 14,76 3,04

Iquique Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L)

Mínimo 0,44 0,00 0,26

Máximo 116,10 7,86 5,89

Promedio 16,72 2,83 2,62

Desvest 30,94 1,69 1,82

Mejillones Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L)

Mínimo 0,62 0,55 0,38

Máximo 9,96 3,83 6,33

Promedio 2,27 1,55 3,18

Desvest 1,94 0,94 1,98  
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Tabla 3. Valores de clorofila-a (µg/L) y feopigmentos (µg/L) y oxígeno disuelto (mL/L) por transecta para los puertos de Arica, Iquique y Mejillones 
durante septiembre de 2016. 

 
 

 
 


