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COMPOSITION OF PHYTOPLANKTON IN THE BRANSFIELD STRAIT AND 
ELEPHANT ISLAND DURING AUSTRAL SUMMER OF 1999 

Sonia Sánchez y Patricia VilJanueva 

RESUMEN 

Se da a conocer la composición y distribución de la comunidad fitoplanctónica en los primeros 75 m 
de profundidad en el Estrecho de Bransfield y alrededores de la Isla Elefante, durante la Expedición 
ANTAR X (22-29 enero de 1999) verano austral de 1999. Las mayores concentraciones celulares (>500 
cel/mL) estuvieron dadas por el nanoplancton, con núcleos de altas densidades principalmente en las 
estaciones marginales y en los primeros 25 m de profundidad. Las especies más representativas fue
ron Leucocryptos marina, Phaeocystis antarctica, Monadas y las diatomeas Pennatas. 

Palabras clave: Fltoplancton antártico, productores primarios, nanoplancton, Verano Austral, Es
trecho de Bransfield, Perú ANTAR X. 

ABSTRACT 

The authors inform about the composition and distribution of phytoplanktonic community between 
the lirst 75 m 01 depth in Bransfield Strait y around the Elephant island , during the ANTAR X expedition 
in the 1999 Aust ral Summer (22nd-29th January 1999). 

The higher cellular concentration (500 cel/mL) was given by the autotrophic nanoplankton, with a 
high density mainly on the bay stations and down the first 25 m of depth. Among the most representative 
species we have Leucocryptos marina, Phaeocystis antarctica, the Monadas and the pennate diatoms. 

Key words: Antarctic phytoplankton, primary producers, nanoplankton, austral summer, Bransfield 
Strai!, Peru ANTAR X. 

INTRODUCCiÓN 

La región Antártica ha sido caracterizada 
en té rminos de biomasa y producción como 
un ambiente oligolrófico (El- Sayed y MyeIli 
1965, EI- Sayed 1984, Magazzu y Decembrini 
1990); sin embargo, es con cida la existencia 
de áreas al tamente productivas con una acti
va y dinámica cadena ali mentaria, condicio
nada a una muy variable distribuci ón de l 
fitop lanclon. 

En el Perú, las i nvest igaci o nes 
mul tid isciplinarias en el continente Antártico 
se iniciar n en 1988 con la primera Exp di
ción C ien lífica ANTAR I. Gómez (l988, 
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1991), Antonielti, (1989) y Delgado, (1999) 
reportan cambios marcados en la composición 
especiológica de la comunidad, caracterizada 
por una alternancia en la especie dominante 
dada por las diatomeas o el nanoplancton. 

Con el objetivo de mantener la serie histó
rica en la región Antártica, se da a conocer la 
composición y distribución especial del 
fi toplancton entre los primeros 75 m, durante 
el verano Austral de 1999 (ANTAR X) en el 
Estre ho de Bransfield e Isla Elefante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

El área de estudio comprende el Estrecho 
de Bransfield y alrededores de la Is la Elefan
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te, en los paralelos 62° y 64° S, con u na ex
tensión máxima de muestreo de 460 km de 
largo y 120 km de ancho entre las Islas 
Shetland del Sur y Península Antártica (Fig. 
1) 

Colecta de muestras 

La Décima Expedición Científica Perua
na a la Antártica se realizó enlre el 22 y 29 de 
enero de 1999, a bordo del BIC Humboldt, 
efectuándose un total de 22 estaciones. 

Para el análisis cuantitativo se obtuvieron 
un total de 11 Omuestras de agua con botella 
Niskin a las profundidades de O, 10,25,50 Y 
75 m, obteniéndose en cada una de ellas 
submuestras de 100 mL. 

Para el análisis de la distribución vertical 
se han considerado 3 perfiles (ests. 1 al 3 , 7 
al 9 y de 13 al 15) localizados en el Estrecho 
de Bransfield. Todas las muestras fueron pre
servadas con formalina neutralizada al 1 %. 

Identificación y recuento celular 

La metodología del tratamiento de las cé
lulas fue según Balech y Ferrando, (1964). 
Para el recuento de los organismos se siguió 
la metodología de Utermohl, (1958) y siguien
do las recomendaciones de UNESCO, (1978). 
En el laboratorio se procedió a la sedimenta
ción de las muestras en cilindros de 50 mL 
cm3 por espacio de 48 horas; los organismos 
mayores de 20 /-1m fueron contados con un 
objetivo de 20x y en toda la base, mientras 
que los flagelados y/o organismos menores de 
20 /-1m se contaron con un objeti vo de 40x en 
un área que representa 2 cm3. 

Los organismos fitoplanctónicos fueron 
identificados hasta especie o el taxa más cer
cano, expresando los resultados en N.O cel/ 
mL. 

Estructura comunitaria 

Los valores de concentración celular del 
fitoplancton fueron transformados previamen
te a Log (x + 1) para la aproximación de su 
distribución a la normalidad (Ibáñez y Seguín, 
1972). 
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Fue calculado el índice de diversidad de 
Shannon y Weaver (1963) siendo que 

H' = - [(nilN)*L g 2 (ni/N)], 

donde: 

ni =número de individuos de cada especie 

N =	número total de organismos en la 
muestra 

H' =índice de di versidad 

Los resultados se expresan en bits cel -l . 

Así tambi ' n se calculó el índ ice de similari
dad de BRAY CURTIS, para la identi fi cación de 
las principales asociaciones florístic as. Se ela
boró una matriz de similaridad y su posterior 
clasificación jerárquica acumulativa, usando 
el método de agrupamiento UPGMA. En este 
análisis sólo fue ron empleadas las especies 
con una frecuencia relativa mayor del 10% 
de ocurrencia . 

Para el análisis comunitario se utili zó el 
programa ACOM 2 (ver. 2,0), mientras que 
para la elaboración de las cartas de distribu
ción de concentración d 1fitop lancton se uti
lizó el programa SURFER (ver. 6 .0). 

RESULTADOS 

Composición del fitoplancton 

La comunidad fitopl anctónica durante el 
verano austral de 1999 se ha caracterizado por 
la presencia de un total de 11l species de las 
cuales 84 fu eron diatomeas (43 centrales y 41 
pennatas), 22 dinoflagelados, 3 flagelados y 
2 silicoflagelados (Tabla 1). e determinaron 
algunos organismos del microzooplancton te
niendo a los ciliados y tintínidos como sus 
mejores representantes ; entre los primeros 
destacan los géneros Laboea, Lohmanniella, 
Strombidium y Tiarina; y entre los segundos 
Cymatocylis, Epiplocylis, F avella, Salpingella 
y Tintinnopsis . 

Los flagelados autótrofos, donde se tiene 
agrupado al nanoplancton , fueron los más fre
cuentes y abundantes dominando en más del 
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90% del área estudiada; Leucocryplos mari
na (851 cellmL), Monadas (720 cellmL) y 
Phaeocystis antarcrica (710 cellmL) fueron 
las e pecies más representativas. 

Las diatomeas conformaron el segundo 
grupo en importancia con dominancias me
nores de 50%, principalmente el gm po de las 
pennatas con las especies Pseudonitzschia 
heimii (113 cel/mL , P. pseudodelicatissima 
(82 cel/rnL) y P. prolonga/oides (76 cel/rnL), 
como las más frecuentes . Las diatomeas cen
trales mostraron una relativa importancia en 
número con respecto al primer grupo, alcan
zando concentracione menare de 30 cellmL. 
En tre las más frecue ntes te nemos a 
Thalassiosira sp., T. hispida, Corethron 
criophilum, Chaetoceros negle ctum y 
Actinoc 'dus cholnokyi. 

Lo dinoflagelados y si licoflagelados fue
ron escasos y tuvieron como representantes a 
Gyrodinium lachryma, Amp/¡idinium hadai, 
Dissodium gerbaultii y Diplopeltopsis, entre 
los primeros y entre los segundos a Dictyocha 
fibula y D. speculum (Tabla 1). 

Distribución horizontal y vertical 

En general la concen tración celular del 
fitoplancton fluctuó enlre 500 y 1000 cel /mL 
(Tabla 2); las mayores concentraciones celu
lares se localizaron en las e taci nes próxi
mas a la línea costera, entre los 10 Y 15 m de 
profundidad, frente a las Islas Shetland del Sm 
(est. 7), Península Antártica (ests.3 , 9, 15 Y 
21) Y oeste de la Isla Elefante (est. 39), en 
oposición a las áreas de menor producción lo
calizadas en la parte central del Estrecho de 
Bransfield (Fig. 3 y 4). En la superfice, las 
concentraciones celulares fueron menores a 
500 pel/ mL (Fig. 2) . 

El nanoplancton fue el principal represen
tante que alcanzó valores máximos de 14 13 
cel/mL (est. 7), seguido del grupo de las 
diatomeas con concentraciones de 226 cellrnL 
(est. 8). 
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Verticalmente el fitoplancton estuvo dis
tribuido irregularmente; las mayores concen
traciones (1000 cel/mL) se localizaron entre 
los 10 y 25 rn de profundidad, dentro del Es
trecho de Bransfield (perfiles 1 y 2). El perfil 
3 muestra una distribución bastante homogé
nea asociada a densidades menores de 500 cell 
mL, con exc pción de pequeños "parches" 
(Fig.5). 

Por debajo de las 30 m de profundidad pue
de observarse en general una marcada dismi
n ución en las concen traci ones totales de 
fi toplancLon que alcanza valores de 50 cellrnL. 
Las Monadas en todos los casos son las espe
cies más frecuentes y abundantes. 

Estructura comunitaria 

El índice de diversidad (l-i') en general 
fluctuó entre 0 ,01 y 2,5 bits cel-1

, mostrando 
entre los primeros 25 m de profundidad una 
distribución bastante homogénea con valores 
e ntre 1,0 y 1,9 bits cel- 1 a excepción de las 
e ts. I y 13 en el Estrecho de Bransfield y 
ests . 32 y 31 en la Isla Elefante, en donde los 
valores superan los 2 bits cel-1

• Los valores 
más bajos « 1 bits cel- 1

) se registran entre los 
50 y 75 m de profundidad asociados a una 
baja riqueza de especies (menor de 10, ver 
Tabla 2). 

El análisis de agrupamiento (Fig. 6), al 
58% de similaridad, define 2 grupos de esta
ciones . El gmpo 1 (GMI) aglomeró princi
palmente las es taciones del Estrecho de 
Bransfield, con altas concentraciones (> 
500cel/mL) . EntTe las especies más frecuen
tes tenemos a Pseuelonitzschia delicatissima, 
P. pseudodelicatissima, P. prolongatoieles, P 
heimii, Thalass iosira antarctica, Corethron 
criophilum, Gy rodiniu m lachryma y 
Skeletonema costa/um. 

E l g rupo 11 (G M lO, asoci ado 
prncipalmente a estaciones con bajas concen
traciones « 500 cel/ml) localizadas alrede
dor de la Isla Elefante y algunas estaciones de 
la parte central del Estrecho de Bransfield. 



• • • 

64°W 63°w 62°W 61°W 60 0W 59°W 58°W 57°W 56°w 55°W 54 °W 53°W600S I 	 I 600SI I I I I I I I I I 

61 °S61°S 1. 

<0~ 	 • 
S 	 1. 

ClarenceSV 	 1000'\) 

•'\) K.¿Rey J r 62 oS 'E' 	 •62°S 
S '\. v '?'- 1 Nelson • 

S '?> 1. " "C::J 1000) 	 •50 " r nWl ----9 !V •S 	 ~ 0 
S ,J7 ~ 

n ~ V ©. 	 • O o63°S 63°S 	 3v"?'V 	 ~oinVille 
'O1 Smit'}:::1 ~~cep26n. ~ O o 
'" ¡:;'I.~W o: 

'b
::l 

o
!!. 

\J 	 ~!J 	 (5 
'O 
¡;;
::l64°S 64°S 
(5'" 
::l _~})Ú, 

.1 

::l " 
!!. 

tfl" {l , "lY ~ 
g 
::J" o 
o
(1)65 °S I 	 165 ° S 
tl:l

64 °W 63°W 62 °W 61°W 60 0W 59°W 58 °W 57°W 56 °W 55°W 54°W 53°W ;;J 
~ 

N 	
~ 

\O Figura 4. Distribución de fitoplancton a 25 m de profundidad (cel/mL) PERU ANTAR X, 	 " a: 



w 	 ~ 

o 	 ~ 
() 
:::r 
(; 
N 

'< 

2 
"' 62 °5 4.0 W 2 63 °3~ .9 W 62 ° 3j-6 W 63° 07.0 W 	 62° 07' W 62° 43.8 W ~I I I I 	 I 

Est. ' 
1 

I I Est. i ~ Y O Est.l 3 1,4 15 

300, 3o'ó ~ol~ I \ 	 %\~OO [ l ' I 300 1° 
(~OO20 	 20 g ___ f20<f'~ ló\JV~-1 I 1)

o 

000 / 	 ./ 

o 

(. ~, 
o 
o 
C"'l 

40 	 ~ " I f40 ~ f40 

\ 	

o 
o 

) 
" I 

100 
60 ~ 60 ) 	 f60 

300--1 I /t6
~100 	 v 
5~ ~ 	 .. \ 

80 80 	 f80L 
70 50 30 10 70 50 30 10 70 50 30 10 

+- mn 
a) Perfil 1 b) Perfil 2 e) Perfil 3 

Figura 5. Distribución vertical de fitoplancton (cel/mL), PERU ANTAR X: a) perfil 1, b) perfil 2 y c) perfil 3. 



Composición del fitoplancton en el estrecho de Bransfield 
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Figura 6. Dendrograma de similaridad (índice Bray-Curtis), BIC Humboldt 9901 (22-29 enero 
1999). 

Entre las especies más fr cuentes tenemos a dad tan bajo en gran parte del área estudiada; 
Pseudonilzschia heimii, P. pseudodelica características muy similares fueron reporta
tissima, P. prolongatoides, Phaeocystis das por Gómez (1991), A ntonietti, (1989) y 
antarctica y Tltalassiosira hispida (Fig. 6). Delgado (1999), en los veranos respectivos. 

La metodología empleada para el conteo 
DISCUSiÓN de los flagelados ha sido la misma utilizada 

en otras evaluaciones peruanas en la Antártida 
La com po sici ón y dist r ibución del 

y por fines comparativos se mantiene, dando 
fitoplancton para e l verano austral de 1999 en 

hasta el momento buenos resultados. Los tra
la región Antártica estuvo caracterizada por 

bajos de Kopczynska, (1 992) y Yamamoto &
la frecuencia y abundancia de organismos del 

Taniguchi (1993), entre otros, también utili
nanoplancton, asociados a aguas relativamente 

zan esta metodología, empleando el micros
más frías, con un contenído alto de oxígeno 

copio de luz para el conteo de los flagelados. 
(Miguel, 2000) . Esta comunidad es típica de 
las primeras fases de la suce Ión (Margalef, Observaciones de campo para otras expe
1958), como así lo indica el índice de diversi- diciones peruanas ANTAR han permitido ob
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Tabla 1. Relación de especies del fitoplancton antártico. 
X Expedición Científica Peruana ANTAR (22-29 enero 1999). 

DIATOMEAS 
CENTRALES: 
AClúwcyC{us actinochilus (Ehr.) Simonsen 
Actillo cyclus cho/¡wkyi (Gnmow) Van Landingham 
AC/Ílwcyclus curva/ulus Janisch 
Acti/w cyclus sp. 
ActinopthychlL\' sel/arius (Ehr.) Ehrenberg 
Azpeitia sp. 
Chae/oceros bulbosUJn (Ehr.) Heiden 
Chaetoceros criophilwn Castracane 
Chaetoceros dichaeta Ehrenberg 
Chaetoceros debilis Cleve 
Chaetoceros didymus Ehrenberg 
Chaelocero.\· negleclwn Karsten 
Chaeloceros penlViallUJI1 BrightwelI 
Chaeloceros socialis Lauder 
O weloceros sp. 
C/¡aeloccros sp. (esporas) 
Corelhron criophilllm G1.stracane 
Coscillodiscus as/eromphalllS Ehrenberg 
CoscinodisclIs central;.> Ehrenberg 
Coscinodiscus cOflcÍlmus W. Smith 
Coscinodisclls granii Gough 
CoscÍllOdiscu.\ perforatus Eluenberg 
Coscinodisclls oCllloides Ehrenberg 
CoscúwdisclIs sp. 
Cyclolella sp. 
Ditylllm brightwellü (West) Grunow 
Eucampia antarclica (Castr. ) A52Mangin 
Li/hodesmillm wululalllm Ehrenberg 
OdolUella weissjlogii (Janish) Gnmow 
Porosira glacialis (Gmn) Jorgensen 
Proboscia alaJa (Brightwell) Sundstrom 
Proboscia truncaJa Karsten 
Rhizosolenia rhon/bus Karsten 
Rhizosolenia stylifonnis Brightwell 
SkelelOnema COSlaJwn (Greville) Cleve 
Thala~siosira angulala (Greg.) }-Iasle 
17wlassiosira allgusle-lineaJa (A. Schmidt) F. & Hasle 
Thalassiosira antarctica Comber 
TIza/rusio.lira biocul.ata (Gun.) Ostenf. 
Thalassiosira gravida Oeve 
77wlrusiosira hispida Syvertsen 
TIlalrusiosira hyalina (Grun.) Gran 
Thalassiosira sp. 
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PENNATAS: 
Pennate A 
Pennate B 
Aclmamhes brevipes C. Agardh 
Amphiprora sp. 
Chuniella anlarctica 

Cful/úella navículoídes 

Coccolleis imperatrix Schmidt 
Cocconeis c. p. 

Cylindrolheca closterium (Ehr.) Reimann & Lewin 
Fragilaria sp. 
Fragilariopsi..s curta (Van Heurck) Hustedt 
Fragilariopsis cylindrus (Gnmow) K.rieger 
Fragilariopsis kerguelensis (O' Meara) Hasle 
Fragiíariopsis ritscheri Hustedt 
Fragilariopsis rhomb/ca (O'Meara) Hustedt 
Fragilariopsis suhlinearis Hasle 
Grammatop/wra angulosa Ehrenberg 
GrammalOphora sp. 
Gyrosigl17a sp. 
Licmop/wra gracilis (Ehr.) Grunow 
ucmop/wra sp. 
Manguinea rigida CM. Peragallo) Paddock 
Membraneis challengueri (Gnm. ) Paddock 
Navicula distans Medlin 
Navicula sr. 
Nilzschla longissima Brebbison 
Nitzschia promare MedJi n 
Nilz.Khia sp. 
Pseu.do-n.it¿schia delicaJissima (eleve) Heiden 
Pseudo-/útzschia heil17ii Mangin 
Pseudo-/útzsclúa lineola (eleve) Hasle 
Pseudo-nit¿schia prolongato/des Hasle 
Pseudo-nit¿schia pseudodelicatissima (Hasle) 
Pseudo-nit¿schia pUf/gens (Grunow ex Cleve) 
Pseudo-nit¿sclúa seriaJa (eleve) H. Peragallo 
Pseudo-nit¿schia sp. 
Pleurosigma sp. 
Thalassionemafrauellfeldii (Grunow) Hallegraeff 
TIwlassionema nitzschioiáes (Grunow)G. ex Hustedt 
77wlrusiothrix antarctica Schimper (Karsten) 
Triclw loxon reinboldii H. an Heurck 
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Tabla 1. (continuación) 

DINOFL AGELADOS 

Amphidiniul1l /zu d a i Grah am ProrocenlrUI11 graci/e Schütt 

Cerutium fu rca ( E hr.) C lap a rede & Lach mann Prorocentrtlm miculls Ehrenberg 

CeratiumfuslIs \'. fu s lIs ( E hr.) Dujardin PrOlopendiniul11 conicU/11 (G ran) Balech 

Ceratium Iripos (o . F. M uller) Nitzsch Proloperidiniulrl crassipes ( Kofoid) Balech 

Dinophysis uCllminala Claparede & Lachmann Proloperidinium depressum (Bailey) Balech 

Dinophysis caudata S avj]le -Kent Proloperidinium milllllul/1 (Kofoid) 

Dip/opellopsis sp. PrOloperidiniw/1 s p . 

Dissodiniul1l gerbau/lii (Pavillard) Taylor SILICOFLAGELADOS 
Conyau/axjitsiformis Gra ham D ICl rochafibu/a E hrenbe¡·g 

Conyau!ax sp. Diclyoclw speclI/llIl/ (Ehrbg.) Lemm. 

Cymllodiniull1 /ohmalllli Paulsen FLAGE LADO S 
CYl/1nodiniulIl sp. Lellcocryplos marina (Braarud) Butcher 

Cyrodiniul/1 !achrYll1a (Me unier) K ofoid & S wezy Monada 

Cyrodinillll1 sp. P/¡aeocyslis alllarctica Karsten 
Oxylox w l1 s p. 

servar q ue, en la may o r ía de e llas , las 
diatomeas centrales están consideradas como 
el grupo m ás abundante del fi toplancton; sin 
embargo; para e l verano de 1999, las pennatas 
logran destacar por su frecuencia y abundan
cia. 

Clarke y Leakey ( 1996) observaron que los 
cambios ea la fl ora planctónica est;:¡rían aso
ciados principal mente a la formación y tiem
po de perm a nen c ia d e los h ielos en la 
Antártida e n donde se puede encontrar una 
densa poblac ión Pse udoni tzs chias 
(Fragi lariops is) y Navículas (Schande lmeier 
y Alexander, 198 1). 

Se afirma que la regi ón An tártica se ca
rac teriza po r ser un ambiente oligotrófico (El
Sayed y Mye lli, 1965; E l-Sayed, 1984 y 
Magazzu y Decem brini 1990) . S in embargo, 
Nuccio et al. (1992), para un ambiente muy 
similar catal ogaron como área.' de alta pro
duc tividad a los est ratos arriba de los 50 I1l de 
profundidad con concentraciones de 250 cell 
mL. L os resultados obtenidos en la presente 
expedición evidenc ian una mayor abundan
cia celular en los primeros 25 m, con concen
traciones superiores a 500 cellmL, principal
mente en las zon as marginales. Córdova y 
Ledesma (2000) encontraron resultados simi

lares trabajando con datos de clorofila "a". 

En cuanto al fitoplancton como alimento 
disponible, es conocido que el espectro 
alimentario del Krill (Euplzausia sllperba) 

cons ta de una amplia vari edad de tamaños de 
partícula ( i1ler y Hampton, 1989), sin em
bargo ex istiría una preferencia para alimen
tar e de partículas relativamente grandes como 
las d iatomeas, siendo menos eficiente en atra
par partículas <20 mm (Meyer y El-Sayed, 
1983). Es tudios rea lizados por Ligowski 
(1982) y Kopczynska y Ligowski (1982) en 
áreas co n altas concentraciones de Krill, ob
servaro n en co nten ido s esto macales la 
predominancia de diatomeas en cadenas aso
ciada a una baja densi dad de las mismas en 
las mues tras de red. 

La di stribución basta nte homogénea del 
Krill entre los 10 y 50 m de profundidad (Es
cudero y Mad n 2001) podría estar condicio
nando las bajas concentraciones de diatomeas 
encontradas, fu voreci ndo las altas concen
tra ·iones del nanoplancton. Si bien existen 
varios factores limitantes en el crecimiento y 
rep roducción del fitoplancton en la Antártida, 
como intensidad de iuz, incremento del asen
tamiento de diatomeas con respecto a los 
flagelados en áreas de mezcla vertical, así 
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Tabla 2. Concentración celular de fitoplancton (diatomeas, dinoflagelados, flagelados y 
fitoplancton total). 

Est. Lat. Long. Profund. Diatom Dinotlag. Flagelados Fitoplancton Diversidad 

~oS¿ ~0W) ~m2 ~N.o cellmL2CN.o cellmL¿ ~N.o cellmL2 (N.o cellmL¿ ~its ce¡-'2 
62° 54,00 60° 23,50 	 O 67 O 219 286 1,79 

10 77 O 247 324 2,07 

25 150 O 280 430 2,44 

50 21 O 122 143 1,56 

75 7 O 593 600 1,38 
2 63° 13,10 59° 55,80 	 O 3 O 358 360 0,87 

10 2 O 211 213 1,07 
25 2 O 610 612 1,44 

50 O 530 530 1,08 
75 O 262 263 0,51 

3 63° 3,90 59° 27,40 	 O 1 O 76 77 0,77 

10 20 O 1038 1058 1,03 

25 13 O 272 285 1,03 
50 2 O 339 341 0,54 

75 O O 119 119 0,01 
4 63° 11,71 58° 53,86 	 O O 237 238 0,25 
7 62° 32,60 59° 07,00 	 O O 970 971 0,93 

10 17 O 1413 1429 1,06 
25 22 O 1226 1248 1,08 
50 2 O 63 65 lA9 
75 2 O 120 122 0,75 

8 62° 49,10 58° 43,00 	 O 22 O 212 234 1,40 

10 131 O 253 384 1,99 

25 19 O 267 286 1,12 
50 O O 675 675 0,14 

75 O O 15 15 0,18 
9 63° 07,00 58° 15,00 	 O 1 O 22 23 0,93 

10 3 O 499 502 1,65 
25 3 O 299 302 1,08 

50 31 O 1.15 146 1,77 

75 O 97 98 0,61 
13 62° 07,16 57° 49,43 	 O 21 O 223 245 1,05 

10 34 1 203 237 1,57 

25 105 O 170 275 2,18 

50 58 O 745 803 1,19 
75 3 O 468 471 0,33 

14 62° 27,90 57° 18,50 	 O 70 325 396 1,65 

10 71 1 330 402 1,82 
25 44 O 520 564 1,87 

50 88 O 240 328 1,72 
75 3 O 236 239 1,15 
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Tabla 2. (continuación). 

Est. Lat. Long. Profund. Diatom. Dinollag. Flagelados Fitoplancton Diversidad 
t(OS) ~0W) (m) ~N.o cel/rnL) (N.o cellrnL) (N.o cel/rnL) (N.o cel/rnL) (bits cer ) 

15 62° 43,80 56° 53,00 	 O 2 O 155 157 1,11 

10 16 1 516 533 1,38 

25 97 O 316 412 1,97 

50 3 O 472 475 0.85 

75 2 O 471 473 0,32 
19 61 ° 45,90 56° 29,20 	 O 71 1 444 515 1,49 

10 6 O 286 292 1,36 

25 131 O 984 1115 1,64 

50 78 O 201 279 1,93 
20 62° 10,10 55 ° 54,00 	 O 36 O 101 136 1,41 

10 20 O 186 206 1,55 

25 35 1 360 396 1,55 

50 44 O 121 165 1,95 

75 O O 16 16 0.42 
21 62° 17,30 55° 16,40 	 O O 714 715 0,83 

10 1 O 1I13 1114 0,80 

25 1 O 1175 1176 1,23 

50 O O 271 271 1,02 

75 3 O 246 249 0,67 
25 61 ° 27,60 55 ° 08 ,80 	 O 17 582 600 1,16 

10 3 104 108 1,68 

25 23 1 532 556 1,18 

50 5 O 454 459 0,97 

75 4 O 152 157 0,94 

26 61°49,60 54° 36,60 	 O 85 O 100 185 1,70 

10 43 1 152 196 1,90 

25 73 O 221 294 1,95 

50 104 O 168 272 1,86 

75 3 O 242 245 0,52 
27 62° 10,60 54° 08,10 	 O 16 O 185 201 0,87 

10 53 O 880 933 1,37 

25 2 O 307 309 1,45 

50 L4 O 305 319 1,21 

75 1 O 167 168 0,68 
31 61 ° 18,60 54° 50,60 	 O 100 13 278 391 1,83 

10 66 O 247 313 2.06 

25 68 O 394 462 2.03 

50 47 O 806 853 1,43 

75 7 O 44 51 2,13 
32 6L ° 09,60 54° 22,90 	 O 183 2L7 400 2,22 

10 109 1 34 144 2,52 

25 162 1 402 565 1,85 

50 6 O 625 631 0,58 
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Tabla 2. (contin uación). 


Est. Lar. Long . Profund o D iatom. Dinoflag. Fl agelados Fitoplancton Di versidad 

(°S) (OW ) (m) (N .o cel/mL) (N .o cellmL) (N .o cellmL tol. (N .o ce l/mL) (bits cel- 1
) 

33 60° 53,70 53° 55 ,4 0 O 72 O 11 5 IR7 1,64 

!O 40 O 162 202 1,82 

25 16 O 15 1 167 1.61 

50 16 O 34~ 364 1,19 
75 3 O 135 138 0,31 

35 62° 54,30 54° 43,20 O 35 O 296 332 1,24 

10 91 I 269 361 1,87 

25 56 O 296 352 1, 87 

50 I O 29 30 1,10 

75 1 O 153 154 0,39 

37 60° 53 ,50 55" 47 ,90 O 99 O 96 195 1,92 
10 6 1 162 169 1,53 

25 17 O 12 1 138 1,93 

50 49 O 251 301 1,89 

75 87 O 182 269 1,34 

39 61 ° 17,20 55° 48,60 O 31 O 463 496 1,21 

10 69 1 1220 1290 1,25 

25 86 O 904 990 1,57 

50 O 11 0 I11 1,50 
75 O 20 21 0,57 

como la presión de pastoreo ejercido por el 
Krill, entre otros (Kopcz.ynska, 1992; Holm
Hansen y Mitchell , 1991), no se puede des
cartar ste último factor com condicionante 
de la dominancia de los organismos más pe
queños. 
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