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Los moluscos marinos como organismos bentónicos pueden ser considerados
como útiles indicadores de ciertas anomalías climáticas y oceanológicas como "El Niño",
Sin embargo, es necesario manejar con cuidado algunas interpretaciones de tipo ecológico
cuando aún se conoce de manera insuficiente los datos concernientes a ciclos biológicos,
distribución y factores ecológicos Iimitantes de muchas especies de la costa peruana.

En esta contribución se presenta una recopilación bibliográfica en forma de tabla
que comprende los efectos generales del fenómeno sobre las especies peruanas y, según
éstas, las diversas interpretaciones de la ocurrencia de El Niño en épocas prehistóricas.
Se tomó en cuenta puntos de vista ecológicos, arqueológicos, geoquímicos y paleontoló
gicos para evaluar la factibilidad de emplear los moluscos como indicadores confiables de
la ocurrencia de un fenómeno El Niño.

EFECTOS ECOLOGICOS

El asentamiento de las especies es muy variable durante el año y la fijación larval
depende de las corrientes marinas y la disponibilidad de sustrato (Robles y Méndez, 1989).
Las corrientes marinas juegan un papel determinante en el patrón de dispersión de las
larvas y en las condiciones de desarrollo de las mismas (alimentacion y temperatura).
Además los adultos de especies con hábito filtrador dependen en gran medida de una
fuente de alimento renovada (generalmente fitoplancton) que está controlada por paráme
tros oceanográficos. La disponibilidad del sustrato depende del tipo de sedimento y la
competencia por el espacio.

Durante el evento El Niño de 1982-83, el factor relativo a las corrientes marinas fue
decisivo en los moluscos de aguas frías de la Provincia Peruana. Primero, el aumento de
temperatura, luego la disminución (?) de salinidad y baja concentración de oxígeno disuelto
y finalmente la escasa disponibilidad de alimento produjeron la eliminación de bancos de
moluscos y su fauna acompañante. El oportunismo de especies euritérmicas locales
(Argopecten purpuratus; Thais choco/ata), o el reemplazo por otras comunidades de aguas
más cálidas fue evidente (Tarazona et. a/., 1988; Aguilar, 1990), verificando que El Niño
permite el reclutamiento larval y el desarrollo de especies tropicales (DeVries, 1986). Otro
efecto notorio en gasterópodos y pelecípodos, fue la alteración de los períodos veraniegos
de disponibilidad de larvas con selección de sustratos hacia los meses más fríos.
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Las especies de moluscos mas comunes que han sufrido un efecto negativo (nichos
vacantes por mortandad/migraci6n a aguas mas frfas), 0 positivo (ocupaci6n de nichos
vacantes en aguas ''tropicalizadas") a rafz de eventos El Nino dei pasado reciente ocurridos
en el Peru son:

PELECYPODA

Anadara grandis
Anadara tubercu/osa
Argopecten purpuratus +
Au/acomya ater
Chione subrugosa
Choromytilus chorus
Mesodesma donacium
Ostrea spp.
Perumytilus purpuratus 
Semimytilus a/gosus
Tage/us dombeii

GASTEROPODA

Ca/yptraea trochiformis
Concho/epas cpncho/epas 
Fissurella spp.
Tegu/a atra
Thais choco/ata +

Entre las especies tropicales (cuya distribuci6n normal esta limitada a latitudes
menores a los 60 S) que migraron y fueron registradas en aguas de la Provincia Peruana,
tan al sur coma Bahfa Independencia (15°S), se tienen:

PELECYPODA

Argopecten circularis
Atrina mauralsp.
Pteria sterna

INTERPRETACIONES ARQUELOGICAS

GASTEROPODA

Cymatium parthenopeum
Homalocantha multicrispata
Malea ringens

Las tendencias observadas en la respuesta de ciertas especies de moluscos
(primera lista) a las anomalfas de tipo El Nino en arios recientes, han sido tomadas en
cuenta por diversos autores interesados en definir la existencia de este fen6meno en
épocas prehist6ricas (Tabla 1). Moluscos f6siles hallados en conchales preceramicos y
sitios anteriores a 5000 BP dei Norte dei Peru (Richardson, 1973, 1981 ;Cardenas Martin,
1978, 1979), eran mas variados que los de perfodos mas recientes y, a veces, estaban
relacionados con ambientes de tipo manglar (Anadara spp.) en zonas actualmente
carentes de este tipo de ambiente costero: ada. Chorrillos, lIIescas, Chao, Santa. Estas
observaciones hicieron pensar que el clima era, en ese entonces, mas humedo que
ulteriormente pero esta interpretaci6n ha sido cuestionada recientemente (Ortlieb &
Macharé, 1989). Segun DeVries (1987), estas diferencias entre la fauna f6sil y actual
podrfan indicar condiciones de tipo El Nirio que habrfan durado un cierto lapso.
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En conchales preceramicos de Asia (sur de Lima), por otro lado, la espectacular
abundancia de Argopecten purpuratus parece estar relacionada con el establecimiento de
una laguna costera temporal formada por inundaciones (Engel, 1963; Parsons, 1970) coma
las ocasionadas por El Nino; esta interpretaci6n es aceptable si se tiene en cuenta el amplio
rango de tolerancia ecol6gica de esta especie. Un casa similar de gran abundancia de A.
purpuratus ha sido senalado en Otuma (Craig & Psuty, 1971).

Aigunos autores (Craig & Shimada, 1986; Rollins et. al., 1990; Sandweiss & Rodri
guez, 1991) han asumido que el reemplazo de una especie por otra en un determinado
horizonte arqueol6gico (durante un periodo corto) pocHa resultar de los efectos de un
evento El Nino en el sitio costefio considerado. El ejemplo clasico es el de Spondylus
princeps, especie panamena que "desplaz6" a Choromytilus chorus, (especie peruana de
aguas frias empleada como recurso alimenticio y religioso). La presencia de Spondylus
estuvo relacionada con un traslado larval atribuible al fen6meno El Nino (Sandweiss &
Rodriguez, 1991); sin embargo, es de notar que esta interpretaci6n no explica satisfacto
riamente el gran desarrollo que tuvo la comercializaci6n de conchas de esta especie en
tiempos prehist6ricos: no hay datos sobre su abundancia en conchales holocénicos ni
registro de su presencia en asociaciones de moluscos f6siles dei noroeste peruano.

INTERPRETACIONES GEOQUIMICAS y PALEONTOLOGICAS

La contemporaneidad de una asociaci6n de moluscos de aguas calidas con otrade
aguas frias en la regi6n de Santa demuestra que la hip6tesis de Rollins et. al. (1986) segun
la cual el origen de los eventos El Nifio podia fijarse cerca de 5000 BP, momento en que
se hubiera producido una reorganizaci6n de las masas de agua dei Pacifico Oriental, debe
ser abandonada (DeVries & Wells, 1990; Perrier et. al. , 1992a, 1992b). Es posible que la
coexistencia de tales asociaciones f6siles esté relacionada con una serie de eventos
repetidos de paleo-EI Ninos que facilitaron el traslado de especies "calidas" hacia una zona
lagunar donde la temperatura era superior a la dei mar abierto.

En las asociaciones de moluscos holocenas hasta ahora estudiadas en el Peru, el
casa de Santa queda unico. En dep6sitos dei Pleistoceno Superior dei sur dei pais se
observ6 una malacofauna eminentemente fria con escasos elementos de aguas mas
calidas (Chione broggi, Cerithium y Turbo) (Ortlieb et. al., 1990, Ortlieb & Diaz, 1991). En
la medida en que, en este casa también, las larvas de organismos de aguas mas calidas
pudiesen haber sido transportadas gracias a condiciones de tipo El Nino, podria conside
rarse que existla este fen6meno durante el ultimo interglacial. Esta interpretaci6n seria
concordante con algunas de las hip6tesis de DeVries (1985, 1986) acerca de la aparici6n
dei fen6meno en el Pleistoceno.

CONCLUSION

Las observaciones realizadas sobre los efectos de eventos recientes El Nino
recientes en los moluscos dei Peru (alteraci6n de parametros fisicos 6ptimos, disponibili
dad de alimento, reestructuraci6n de las comunidades,"boom" de determinadas especies,
e inmigraci6n de especies tropicales) deben constituir una informaci6n complementaria
para la interpretaci6n de las ocurrencias dei fen6meno en épocas prehist6ricas; en este
sentido, al trabajar con asociaciones de moluscos f6siles de la costa peruana, se considera
indicativo de "condiciones tipo El Nino":
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Tabla 1. Sinopsis de los efectos deI fenomeno "El Nino" registrados en aigunos
moluscos deI Iitoral peruano.

ESPEClÊ{
".;>

.....

·····OtS!RlIlÛCION. EFECTOS LOCALlOADES.............
Anadara Golfo de California Mortalidad por disminuciôn de salinidad y Tumbc:s y Ecuador

spp. a Tumbcs(10.12) conccntraei6n de oxigeno diliUclto durante
y Scchura (1). EN 82-83 (1.31). Indircclamenle parcei6 te-

tener relaci6n con condicioncs ambientales Norte P.ruano,
mas humcdaalc8lidas (manwarcs) durante el Sechura,
Pleistoceno y el Holoceno (20.21,24). Qda. Chorrillos

Argopecten Baja Californie Muy abundante Cil el norte peruano, regili- Zorritos- P. Pizarro
circularis al sur de Paita (10,1). trlindosc su prcscncia hasta 2000km al sur

de Paita durante EN 82-83 (23). Marejadas PillCO
y corrientes fuertes pucden cau!lllr migra-
ci6nldcsaparici6n de los bancos. Durante el
Holoccno sc le cncontr6 formando parte de
asociaciones térmicamcnte an6malas o"TA- Sanla
MAS"(8) y serics de cordoncs litoralcs(16). Scchura y ColM

ArgopecteD Paita a Coquimbo. Chîle Efecto positivo. Capturas 40 VCCC8 mayores Anc6n.
purplUatus (l,11); Panama a que en épocaa normales (31.34,35). Crcci- CaUao a PillCO

Coquimbo (18). nUcnto y densidad proporeiolllli al incremen-
to de TOy disponibilidad de alimento. Madu-
rc::L gonadaJ y dcaove sin pcrlodos de rcposo
(1.31). Su abundancia en conehales holocc-
nOR dcl lIur fue in~rpretada como consccuen Asia
cie de EN (18).

Atrma Baja California a PeN Dcsaparoci6 por III dcacarga de scdimento Tumbcs
maura (10,12). Etén (1). de las erccidas fluviales (2. 31). La prc-

seneia muy al sur de su limite normal po- Ba.lndependencie
dria scr indicativo de condieioncs tipo EN.
sin embargo los bancos observlldos en el sur
pareccn scr de unll espocic aun no reportada
para la Prov. Peruana (23).

AuJ.comya Chimbote a Estrceho de Dcaapariei6n de los bancos a menos de Sm y Costa Central dei
aler MagaUanc.~, Chile (1); migraci6n a mayor profund. (2,3.28.29.35). Peru

Callao a S Brasil (II). Mortalidad selectiva de los juveniles.EI c-
fecto depcndi6 de la latitud, pmfundidad e
intens.de la corriente sobre los bancos (28).

Chlone Cabo Blanco a Bayovar Prcscneia anormal dcntro de uns asociaci6n San JUlln Marcona
broggi (1 ). de molullCOtl de aguas frias dei sur podria

cstar rclacionada con la ocurrellcie de EN
durantc 6poca1l inter~acillics (B,IS).

ChIO"" Golfo de California a DcIIaparcci6. Gran mortalidlld (2.3). EN in- Tumbea
subrugoss Peri (I0.12). duce stress en cl erccimicnto de la eoneha

a Valparafso (1). y es distinguible de eventos c1imaticos de
menor duraei6n (24,25).

ChoromytiJus Pacasmayo a E. de Maga- Efccto ncgativo (3). Anc6n a Pisco
chorus Uanca (1); Callao a

S BrasU (l8).
Donax Eculldor a Antofagasta. Poco cambio por adaptacion al allmento de Anc6n a PiftCO

obesuJus ChUe (I.S,IO). tempcratura (2.3.30); no aprovcch6 auscneia
de M.donaeium excepto al sur de Peru (2); 110 y N Chile
pucde reflejar dcsplazamiento meridional de
temperaturas nortciias CIiIidas (22). En una
accueneia estratigra/ka. una rcpcntina a- Batan Grande
bundaneill vertical podria indlcar la ocupa- y
ei6n humana en épocaa de EN(6.24). Costa pcruans

IIJII Scchura a Is. Chiloé. Fuo aclcx:tivalDOllto afoctado por El Niio con Coéa Central y
donacium Chile (11,1) uns abrupta dcaapariei6n en el Dlcsolitoral Sur dei Pcni

y Valparaiso (II). arenoso (2.3.30).
MulmJ8 Callao a Estrccho de A1gûn cambio térmico (EN?) pudo haher cau Costa Pcruana
sp. cf. Magallanes, Chile (18) sado la gran disminuci6n de Mulinia (21).

M. edulis y Tierra dei Fuego (1). Extraordinaria abundancia durHnlc los inter- Sur dei Peru
glaciales dei Pleistoceno (16).

Ostrell Raja California a ChU. Mayor mortaJidad (2.3) de larvas por falta Norte Peruano
coJumbiensis (1,10). de austrato adceuado durante EN 82-83 (7). y Ecuador
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Ostrea Raja Calif.a Paita (10) Presencia anormal (?) en concha1es holoce- Los Gavilanœ
megodon y Chimbote (1). nos (4).

Perumytilus Ecuador a Estrecho de Cui total desaparici6n (2), 8010 RoUins Costa Peruan8
pu.rpur1ltus Maga1l8l1Cll y Argentina et al., 1987 (24) mencionan un aumento rc-

(1,17,18). pentino durante EN83.
Pitsr Raja California a Presencia mayor de conchas varadas en 1987 Collin

lupanaria a Negritos(lO) (después deI EN débil 86-87) que en los 4
y Paita (1) anos siguientes en Collin (14).

Ptena Californie a Inmigraci6n dei norte (29), invadiendo la
stems Panama (12), Pero(lO), zona sublitoral luego de EN82-83 al sur de Anc6n

Pimentel(1). su rango de distribuci6n normal.
Semele Alta morta.lidad, muchfsimas varadas; poco Anc6n a Pisco

spp. cambio a mayor profundidad (2,3).
Semimytilus S Panama (13), Ecuador Oesaparici6n de 108 bancos en cl mesolito- Anc6n a Paracas

algosus a G. Arauco, rai peruano (29),8010 Rollins et. al., 1987
Chile (1,18). mencionan un aumento, indicando que la es- Costa Peruana

pecie no fue afectada durante EN 82-83.
Spondylus Durante cl Holoceno las larvas podrian habe Costa Central

spp. Uegaoo mas al sur con EN (26), pero hubo
muchos intercambios comereiales (8,25,26).

1rachycsrdium Oaxaca, México a Chile Alta morta.lidad (2,3); muchisimas varadas, Anc6n a PiReO
procerum ( 1,10). par ejemplo, después de EN86--87 débil en

Collin (14). EN inducc stress en crecimiento Collin
de la concha y se distingue de eventos c1i- Chimbote, Chiclayo
maticoa de menor duraci6n (24,25). y Paracaa

Ceritbium Raja Californie a Pero Aaociado con C. broggi mas al sur de su San Juan Marcona
stercusmuscarum (1,10). distribuci6n actual, junto con especies e

de agua fria podria indicar condiciones 110
de tipa EN (15) durante el Pleistoceno.

(,.)'msbum Raja California a Fragmento varado (muC8trco 1990) relacio- Paracas
partlJenopeum GalapagOi (10). Mdo con EN86-87, 0 EN83(?)(14).
Concbolepas Pte. Lobos (1), Callao Efecto ncgativo en 7.D1UlII intermarea1es, a Anc6n a PillCO
concholepss (11)a E. de Magallanes. men08 que sc haya profundizado (2,3,35).
Crassilabrum B"Tortugas (1), Pucusa- Efecto positivo (28). 15. BaUc8tas
crsssilabrum na (II) a Valparaiso.
Creplpatella Calif.a E.MagaIJanes(l) Efecto negativo en 7.o08S intermarea1es(28); Is. BaIle&tu

di/atsts I.Sn.Loren:wa poco cambio a mayor profundidad(31).
Punta Arena (II).

Flssurella Alta mortalidad en zona.'! intermareales(2,3, Costa Central y
spp. 24,28,35). Sur dei Pero

Homalocantba Ecuador a N Pero (10), Inmigraci6n dei norte (33). Pucu_
multicrispats Is.Lobos de Tiena (1).
Ma/ea rmgens México a Paita (1, 10) lnmigraci6n dei norle (34). Fragmento vara- Ra.lndcpcndencia

do (mue8trco 1990), relacionado a EN86-87 .paracas
EN83?(14).

TbalS Ecuador a Peru (10), Extraccion comercial aumento 500% (28). Is. Balle8tas
chocolats Valparaiso (l, Il ). Efecto positivo a mayor profund., a peser Anc6n a Pisco

dei aumento de temperatura y gran auge por
dispon.ibilidad ae matcria orglinica (2,3).
Aumento repentino podria ser indicativo
de un EN a gran escala (24).

TbalS Raja Calif.a Pero (10), Inmigraci6n dei norle (29). Anc6n

tria.ngularis Tumbes (1).
lurbo Raja California Asociado a C. broggi, tambien indica con- San Juan Marco08

sp. cf. a Paita (10). diciones de tipo EN durante P1eistOCCllO
T. fluctuosus Is.Lobos de Afuera(I). en S Pero (15).

- 1. Alamo &. Valdivieso, 1987; - 2. Arntz, 1986; - 3. Amtz &. Valdivia, 1985; - 4. Bonavia, 1982; - 5. Coan, 1983
- 6. Craig &. Shïmada, 1986; - 7. dei Solar, 1983; - 8. DcVries &. Wells, 1990; - 9. DIanes et al. 1985; - 10. Keen,
1971; - II. Marincovich, 1973; - 12. Morris, 1966; - 13. OIson, 1961; - 14. Ortlieb, obs.nopub1.; - 15. Ortlieb
et al., 1990; - 16. Ortlieb &. Diaz, 1991; - 17. Osorio, 1979; - 18. Osorio y Bahamonde, 1968; - 19. Parsons, 1970
- 20. Richardson, 1973; - 21. Richardson, 1978; - 22. Richardson ct. al., 1990; - 23. Rollins ct al., 1987;
- 24. RoUins et al., 1990; - 25. Sandwciss &. Rodrigucz, 1991; - 26. Schweigger, 1964; - 27. Sacnens, 1985;
- 28. Tarazona et al., 1985a; - 29. Tarazona et al., 1985b; - 30. Tar87.ona et al., 1988; - 31. ValdivicllO &. Alarcon.
1985; - 32. Vargas N., com. pers.; - 33. Velez &. Zeba1los, 1985; - 34. Wolff, 1984; - 35. Wolff, 1985;
- 36. Yockteng et. al., 1985
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1) la particular abundancia de determinadas especies de caracter euritôpico.
2) la presencia puntual de especies inmigrantes ( 0 de aguas mas tropicales).

Las interpretaciones en base a los otros efectos podrân ser aplicables a este tipo
de investigaciones, si se realizan estudios ecolôgicos mas completos sobre las especies
de moluscos deI Pacifico Oriental Sudamericano.
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