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LA NIñA EVENT EFFECTS ON PERUVIAN FIShERy
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RESUMEN
Bouchon M, Peña C. 2008. Impactos de los eventos La Niña en la pesquería peruana. Inf. Inst. Mar Perú. 
35 (3): 193 - 198.- Se analizaron los efectos de los eventos fríos La Niña en base a información de los años 
1988, 1996, 1999, 2000 y 2007. En estos periodos, la anchoveta (Engraulis ringens) fue la especie dominante 
en las capturas de la flota de cerco, el patrón de distribución se alteró, los recursos se localizaron en zonas 
más alejadas de la costa y los cardúmenes de anchoveta, sardina (Sardinops sagax), jurel (Trachurus murphyi) 
y caballa (Scomber japonicus) se ubican por encima de los 30 m de profundidad. El proceso reproductivo de 
la anchoveta presentó valores superiores al patrón histórico y se prolongó el periodo del desove de invierno 
-primavera. Las capturas de pejerrey se incrementaron.
Palabras clave: eventos fríos, La Niña, anchoveta, mar peruano.

AbSTRACT
Bouchon M, Peña C. 2008. La Niña event effects on Peruvian fishery.  Inf. Inst. Mar Perú. 35 (3): 193 
- 198.- The cold event La Niña effects on Peruvian marine resources were analyzed with the information of 
the years 1988, 1996, 1999, 2000 and 2007. In these periods, the Peruvian anchovy (Engraulis ringens) was the 
dominant species in the purse-seine fleet catches. The distribution patterns of the main pelagic resources as 
Peruvian anchovy, Peruvian Pacific sardine (Sardinops sagax), Jack mackerel (Trachurus murphyi) and Pacific 
mackerel (Scomber japonicus) suffered important changes: their distribution increased to oceanic zone and 
their schools were found until 30 m depth. The anchovy reproductive process had bigger values than the 
historic pattern, and prolonged winter/autumn spawning. The Peruvian silverside catches increased. 
Palabras clave: cold events, La Niña, Peruvian anchovy, Peruvian sea.
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INTRODUCCIóN
El Ecosistema de la Corriente de 
Humboldt, frente a la costa occi-
dental de Sudamérica, es un siste-
ma de alta variabilidad, debido a la 
ocurrencia de eventos cálidos tipo 
El Niño, a eventos fríos tipo La 
Niña, a cambios en la intensidad 
de los afloramientos, las corrien-
tes, los vientos y el acoplamiento 
océano-atmosférico (Nixon y Tho-
mas 2001), que son las principales 
características ambientales que 
determinan la variabilidad bio-
lógica y pesquera de los recursos 
marinos, y es considerado como 
una de las áreas más productivas 
del mundo (Zuta y Guillén 1970, 
Nixon y Thomas 2001, Bakun y 
Weeks 2008). Todos estos factores 
inciden sobre los procesos bioló-
gicos, comportamiento y disponi-

bilidad de los recursos pesqueros 
(Valdivia 1976, Espino 1998, Ñi-
quen et al. 1999). 

En condiciones “normales”, en 
el mar peruano se presentan las 
Aguas Costeras Frías (ACF) y 
aguas de mezcla; por el norte, las 
Aguas Ecuatoriales Superficiales 
(AES) y Aguas Tropicales Superfi-
ciales (ATS); por la parte central las 
Aguas Subtropicales Superficiales 
(ASS) y por el sur Aguas Templa-
das de la Subantártica (ATSA). 
Durante condiciones El Niño se 
intensifican las AES, ATS y ASS re-
trayendo hacia el centro y a la cos-
ta las aguas frías. En condiciones 
La Niña, se presenta una mayor 
cobertura de las ACF y de aguas de 
mezcla, así como una intensifica-
ción de las ATSA. Estas fluctuacio-

nes latitudinales y longitudinales 
de las masas de agua determinan 
la abundancia y distribución de las 
especies (Morón 2000).

Existe abundante bibliografía 
referida a los aspectos atmosféricos, 
meteorológicos y biológicos, de las 
condiciones El Niño (EN), hasta 
los impactos sobre los recursos, 
el sector pesquero y la economía 
del país. Muchos de estos trabajos 
están recopilados en Arntz et al. 
(1985), Philander (1990), Arntz 
y Fahrbach (1996) y Tarazona et 
al. (2001). Sobre las condiciones La 
Niña (LN) frente a la costa peruana, 
se conoce poco; evidencias de 
estas condicones oceanográficas 
frías has sido descritas por 
Sanchez (2000), asi como algunas 
caracteristicas meteorológicas de 
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La Niña o El Anti Niño por Jaimes 
(1999). Se considera condición La 
Niña como la fase fría de El Niño 
Osilación Sur (ENSO) (O’Brien 
1997, Philander 1990).

El presente trabajo describe 
algunos efectos de La Niña (LN) 
sobre los recursos pesqueros, en 
base a información de los periodos 
fríos 1988, 1996, 1999, 2000 y 2007 
que ayudará al mejor conocimiento 
del ecosistema.

MATERIAL y MéTODOS
El área de estudio comprendió el 
mar peruano, desde el extremo 
norte (3°24’S)  hasta el extremo sur 
del dominio marítimo, extendién-
dose hasta las 250 millas náuticas 
hacia el oeste. La serie histórica 
anual de desembarques de los re-
cursos pesqueros para el periodo 
1960 al 2004 fue proporcionada 
por el Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE). La temperatura super-
ficial del mar (TSM) anual en el 
puerto Chicama se obtuvo de los 
registros pertenecientes a la Direc-
ción de Investigaciones Oceano-
gráficas (DIO) y la serie de tiempo 
de las anomalias de la TSM del 
Área Ñiño 4 fueron obtenidas de 
la NOAA. Los cambios en la com-
posición por especies fue estimada 
en forma porcentual dentro de los 
desembarques, y luego se compa-
raron con la serie histórica de TSM.

La variación de la abundancia de 
recursos pelágicos se analizó en las 
capturas anuales 1960 – 2007, del 
Seguimiento de la Pesquería Pelá-
gica de la Dirección de Investiga-
ciones en Recursos Pelágicos, Ne-
ríticos y Oceánicos (DIRPNO) del 
IMARPE, obtenidas en términos 
de desembarques siguiendo la me-
todología empleada por Bouchon 
et al. (2000). Los cambios interes-
pecíficos fueron analizados indivi-
dualmente en anchoveta, sardina, 
jurel y caballa, en relación a cinco 
categorías de anomalías térmicas 
anuales establecidas por el Centro 
de Predicción Numérica del Tiem-
po y Clima del Instituto Geofísico 
del Perú (IGP), en base a datos de 
anomalías de la temperatura su-

perficial del mar (ATSM) del Área 
Niño 1+2 dados por la NOAA. Pos-
teriormente, se realizó un análisis 
de ordenación de las capturas his-
tóricas a nivel anual con su respec-
tiva categorización térmica, me-
diante el análisis de componentes 
principales (ACP).

El análisis de la distribución 
longitudinal se analizó la 
información georreferenciada de 
las capturas de anchoveta, jurel y 
caballa por cada viaje realizado, 
obtenida por el Programa Bitácoras 
de Pesca (PBP) en el periodo 1996 
- 2006. Así mismo, se obtuvo la 
distancia máxima a la costa de 
la distribución de los recursos a 
nivel anual y por grado latitudinal; 
elaborándose dos series de datos, 
una para años “normales” y otra 
para el promedio de los años fríos 
1996, 1999 y 2000.

La información sobre la distribu-
ción vertical o profundidad de los 
cardúmenes, en metros, fue obte-
nida de los partes del Programa 
Bitácoras de Pesca (PBP), conside-
rándose el tope superior e inferior 
del cardumen a pescar, registrados 
en el ecosonda de la embarcación, 
según la metodología propuesta 
por Bouchon et al. (1998). 

Para el análisis de la evolución del 
proceso reproductivo de anchove-
ta se empleó el índice gonadoso-
mático (IGS) estimado por Vazzo-
ler (1982), a partir de información 
de los muestreos biológicos rea-
lizados en los principales puertos 
del litoral peruano (Bouchon et al. 
2000).

RESULTADOS

Cambios en la composición por 
especies de los desembarques
La evolución histórica de la 
pesquería indica fluctuación en los 
desembarques durante el periodo 
estudiado (1960 a 2004). En los 
periodos fríos (18 °C) la anchoveta 
ha sido la especie predominante en 
la distribución porcentual de los 
desembarques de las principales 

especies pesqueras en relación a la 
TSM de Chicama. La dominancia 
de la anchoveta en el ecosistema 
se observó en los años 60 y luego 
de El Niño 1997-98, cuando la 
recuperación de esta especie fue 
notable, y se mantiene hasta la 
actualidad.

Al incrementarse la TSM, se 
produjeron cambios en la 
composición por especies de los 
desembarques. A fines de los 
años 70, la sardina dominó el 
ecosistema por un periodo de 10 
años, mientras decrecieron las 
capturas de anchoveta. En 1984, la 
captura de anchoveta representó 
sólo el 1% del desembarque total, 
influenciada por la TSM máxima 
de 21,6 °C (+4,4 °C) ocurrida el 
año anterior (EN 1982-83). De 
modo similar, durante el EN 1997-
98 se alteró la composición de los 
desembarques, con el aumento 
en las capturas de sardina, jurel, 
caballa y otros recursos. 

Ñiquen et al. (2000) indican que 
la anchoveta habita en aguas 
costeras con temperaturas de 15 a 
21 °C, en cuyas capas superficiales 
se produce gran renovación de 
nutrientes y alta productividad 
biológica. En cambio, especies de 
distribución más oceánica como 
sardina, jurel y caballa tienen mayor 
tolerancia y se distribuyen en un 
rango más amplio de temperatura, 
logrando desplazar  a la anchoveta 
de su hábitat, lo cual se apreció en 
la década de los 80. En la Figura 
1 se puede observar que durante 
eventos LN 1962, 1964, 1966-68, 
1970-71, 1996, 1999, 2000 y 2007, 
la anchoveta ha sido la especie 
dominante en las capturas de la 
flota de cerco en el mar peruano.

Abundancia de los principales 
recursos pelágicos
Las fluctuaciones en la abundancia 
de las poblaciones de los recursos 
pelagicos son afectads por interac-
ciones complejas entre la pesca, la 
bilogía y la variabilidad ambiental 
(MacCall 1983, Tanaka 1983, Ha-
yasi 1983). Para analizar los cam-
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bios se categorizó la captura de los 
recursos pelágicos en porcentaje 
(%), de acuerdo a cinco grupos de 
anomalías térmicas: 

 - muy frío (< -1,2 °C), 
 - frío moderado (-1,2 a -0,9 °C), 
 - normal (-0,8 a 0,6 °C), 
 - cálido moderado (0,6 a 1,5 °C) y
 - muy cálido (>1,5 °C).

En periodos fríos extremos, la 
anchoveta representa el 100% de 
la captura total y, conforme las 
ATSM se van tornando positivas, 
se registra una mayor abundancia 
de sardina, jurel y caballa, especies 
que son favorecidas por altas 
temperaturas (Figura 2). Estos 
resultados coinciden con Muck et 
al. (1989), quienes concluyeron que 
la anchoveta es una especie típica 
de aguas frías, pues sus máximas 
densidades coinciden con 
temperaturas £17°C, caracterizadas 
por su frialdad y abundancia en 
nutrientes. Especies más oceánicas 
como jurel y caballa se relacionan a 
la isoterma de 20 °C, donde ocurre 
la convergencia de masas de aguas 
costeras y oceánicas.

Para establecer la relación entre las 
capturas de los recursos pelágicos 
y las condiciones térmicas del 
mar por año, se aplicó el análisis 
de componentes principales 
(ACP). Las mayores capturas de 
anchoveta asociadas a periodos 
fríos correspondieron a 1970–1976, 
1993–1996, 2000–2006. Los periodos 
normales a cálidos se asociaron con 
la mayor captura de sardina (años 
1980 – 1991), jurel y caballa (1979, 
1997 y 2001) (Figura 3).

Distribución longitudinal 
de los principales recursos 
pesqueros
Las condiciones frías observadas 
durante los eventos LN 1996, 
2000 y 2007, afectaron el patrón 
de distribución de los recursos 
pesqueros. Se ampliaron las áreas 
de distribución de las especies 
pelágicas hacia zonas más alejadas 
de la costa (Segura y Chipollini 
1996, Gutiérrez et al.1997, Morón 
y Sarmiento 2001).

La anchoveta, en periodos 
“normales”, se distribuyó desde 
la zona costera hasta las 80 mn. 
Tsukayama (1983) registró que 
puede llegar hasta 100 y 120 mn, con 
cardúmenes predominantemente 
dispersos. Ñiquen y Bouchon 
(1991) encontraron que esta especie 
puede ampliar su distribución 
cuando se presentan condiciones 
oceanográficas homogéneas fuera 
de las 200 mn.

Durante los periodos fríos anali-
zados, la distribución longitudinal 
de los principales recursos pelá-
gicos se proyectó hacia el oeste, 
debido a la intensificación de los 
procesos de afloramiento costero, 
cuyas temperaturas y contenido 
de nutrientes condicionan favora-
blemente el ambiente marino fuera 
de la costa (Figura 4). La expansión 
del área de distribución de la an-
choveta se incrementó considera-
blemente, con capturas hasta más 
allá de las 180 millas. De manera 
similar, especies de distribución 
más oceánica, como sardina, jurel 
y caballa que en periodos “norma-
les” ocupan el área dentro de las 
100 millas, se encontraron hasta  
250 mn (Figura 4).

Para la anchoveta, esta ampliación 
alcanzó hasta las 150 mn frente al 
área entre Chicama (7°S) y Pisco 

Figura 1.- a).-  Composición por especies de los desembarque (%) de la pesquería peruana
1960 – 2004, b) TSM promedio anual del puerto de Chicama, c) Serie de tiempo de 

anomalía de TSM Niño 4. Las áreas superpuestas en color naranja corresponden a los 
períodos fríos.

Figura 2.- Clasificación de los principales 
recursos pelágicos según categoría de 
anomalía térmica. Categorias: 1 muy 

frio, 2 frio moderado, 3 normal, 4 cálido 
moderado, 5 muy cálido.

(14°S). Para jurel y caballa la mayor 
distribución ocurrió en el norte, 
desde frente a Paita (4°S) hasta 
Chimbote (10°S) sobrepasando las 
250 mn (Figura 5).

Un aspecto complementario en 
la distribución y disponibilidad 
de los recursos pesqueros, fue el 
comportamiento de las aves gua-
neras, principalmente pelícanos 
(Pelecanus thagus). Entre setiembre 
y primeros días de octubre 2007, se 
presentó una mortandad inusual 
de ellas en Tumbes y Piura, asocia-
da a la baja en la disponibilidad de 
alimento. Goya (2007) menciona 
que el pelícano, es un ave endémi-
ca de la Corriente Peruana, cuyo 
rango de distribución normal se 
extiende dentro de los límites de 
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Figura 3.- Plano factorial de las capturas anuales de los principales recursos pelágicos.

Figura 4.- Distancias anuales máximas de 
la costa (mn) de los principales recursos 

pelágicos. 1996-2007.

Figura 5.-  Distribución espacial de los recursos a) anchoveta y b) jurel y caballa.

men de vientos, el afloramiento y 
la dinámica de masas de agua, en 
conexión con su estrategia de ali-
mentación y de adaptación a de-
terminadas condiciones ambienta-
les (Santander y Zuzunaga 1984). 
Durante los eventos LN 1996, 2000 
y 2007, (Figura 8), se presentó una 
intensificación del ciclo reproduc-
tivo de invierno-primavera con 
valores del índice gonadosomático 
(IG) superiores al patrón histórico 
y con una mayor duración (IMAR-
PE 2007) 

OTROS RECURSOS
El pejerrey (Odontesthes regia 
regia), es una especie costera que 
se distribuye desde Punta Aguja 
(Perú) hasta Iquique (Chile) 
(Chirichigno y Vélez 1998). 
Esta especie se caracteriza por 
presentar cardúmenes densos en 
ensenadas y zonas de afloramiento, 
principalmente en otoño e invierno. 
Según Veliz e Insil (1988), 
sus mayores desembarques se 
registran cuando las temperaturas 
son bajas, coincidiendo con años 
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esta Corriente y generalmente no 
es común entre los 4 – 5°S en gran-
des cantidades. Al parecer, las aves 
fueron extendiendo su rango de 
distribución hacia el norte siguien-
do el alimento. Desplazamiento 
que les demandó gasto de energía, 
en individuos que tenían una con-
dición corporal pobre ocasionán-
doles la muerte (Figura 6).

Distribución vertical de los 
principales recursos pelágicos
La anchoveta y sardina se encuen-
tran mayormente entre los 5 y 60 
m; jurel y caballa pueden alcanzar 
los 300 m de profundidad (Valdi-
via 1976, Santander y Zuzunaga 

1984, Dioses 1995). Durante los 
eventos analizados, cuando las 
condiciones frías alcanzan profun-
didades >100 m, la termoclina y la 
mínima de oxígeno se presentan a 
nivel más superficial, lo que deter-
mina que la distribución vertical 
de los cardúmenes de anchoveta, 
sardina y jurel se ubiquen más cer-
ca de la superficie, sobre los 30 m 
de profundidad (Figura 7).

Variaciones en el proceso 
reproductivo de anchoveta
Entre los factores más importan-
tes que regulan la estacionalidad 
e intensidad de los desoves de 
anchoveta, se encuentran el régi-
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Figura 7.- Distribución vertical anual de los recursos 
anchoveta, sardina y jurel. Las áreas superpuestas de color 

verde corresponden a los periodos frios.

de ocurrencia de La Niña (Figura 
9). Durante el tercer trimestre 
del 2007, las capturas de pejerrey 
han presentado un crecimiento 
superior al 70% respecto al mismo 
periodo del año anterior, siendo 
Chimbote y Casma los puertos de 
mayores de desembarque.

CONCLUSIONES
 - Los periodos muy fríos favorecen 

a la anchoveta, y representan 
el 100% de la captura total; 
con tempreraturas más altas se 
presenta mayor abundancia de 
sardina, jurel y caballa. 

 - Las condiciones frías de los 
eventos La Niña alteran el 
patrón de distribución de los 
recursos pesqueros ampliando 

Figura 8.- Índice Gonadosomático (IGS) de anchoveta.
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Figura 6.- Mortandad de pelícanos en Paita. Setiembre - octubre 2007. 
Foto Programa Bitácora de Pesca.

Figura 9.-  Capturas anuales de pejerrey (t). 1996-2007.
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la extensión de sus áreas y 
localizándose en zonas más 
distantes de la costa.

 - La distribución vertical de los 
cardúmenes de anchoveta, 
sardina y jurel, se ubican más 
cerca de la superficie por encima 
de los 30 m de profundidad.

 - Los indicadores del proceso 
reproductivo de la anchoveta, 
como  el índice gonadosomático 
(IGS) presentaron valores 
superiores al patrón histórico 
y una prolongación del 

periodo del desove de invierno 
primavera.

 - Las capturas de pejerrey se 
incrementaron durante los 
eventos La Niña.
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