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Introducción 
Dentro de los variados tipos de hábitats que utiliza la fauna marina que vive bajo el 
agua, los arrecifes son uno de los que más diversidad de formas de vida mantienen. 
Los arrecifes naturales son principalmente de dos tipos: Los arrecifes rocosos y los 
arrecifes de coral.  

Sin embargo, existe otro tipo de arrecifes cuya estructura ha sido creada por el 
hombre y son conocidos como arrecifes artificiales. 

Baine (2001) describe los arrecifes artificiales como “estructuras creadas por el 
hombre, que se encuentran sumergidas en el océano y atraen flora y fauna marina 
que se asientan sobre el sustrato, imitando a los arrecifes naturales de roca o coral” 

Los arrecifes artificiales que han sido diseñados e instalados bajo el mar para 
cumplir funciones específicas son llamados arrecifes primarios. Estos se utilizan 
para atraer y proteger la biodiversidad, para crear nuevas áreas de pesca artesanal, 
para fines recreativos de buceo, para protección de fondos marinos de la pesca de 
arrastre y para fines de investigación científica. Sin embargo, existen otro tipo de 
estructuras que se hundieron en el mar por otros motivos, pero que también atraen 
fauna y flora y son llamados arrecifes artificiales secundarios. Aquí encontramos, 
por ejemplo, a los muelles, rompeolas, barcos y aviones hundidos, plataformas de 
hidrocarburos, entre otros. 
  



 

 
4 

Evaluación de la biodiversidad asociada a la plataforma 
de extracción de hidrocarburos MX1, Piura, Perú 

Índice  
 

 

Introducción .................................................................................................... 3 
1. Antecedentes .............................................................................................. 5 
2. Metodología ............................................................................................... 6 
3. Resultados .................................................................................................. 7 
4. Registros adicionales ............................................................................. 12 
Conclusiones ................................................................................................. 13 
Referencias bibliográficas ....................................................................... 14 
Anexos ............................................................................................................ 16 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
5 

Evaluación de la biodiversidad asociada a la plataforma 
de extracción de hidrocarburos MX1, Piura, Perú 

1. Antecedentes 
 
Ante el deterioro y sobreexplotación de los arrecifes naturales en el mundo, los 
arrecifes artificiales se han convertido en una herramienta valiosa para la 
restauración y rehabilitación de las comunidades biológicas arrecifales, aunque 
suelen ser sumamente costosos (Clark & Edwards, 1999; Clark & Warwick, 2001). 
 
Los arrecifes artificiales han cobrado gran relevancia a nivel mundial y diversos 
estudios se realizan para investigar los procesos de colonización, diseño estructural, 
diversificar usos y estrategias de manejo (Baine, 2001). Numerosas investigaciones 
se han realizado alrededor del mundo sobre la importancia de las plataformas de 
explotación de hidrocarburos en el mar, como los arrecifes artificiales (Bull & James, 
1994; Mark & Mark, 1997; Kaiser, 2006; Claise et al, 2014; FAO, 2015). 
 
En Estados Unidos de América, existe el programa gubernamental Rigs-to-Reefs 
orientado a transformar plataformas de hidrocarburos en desuso, ubicadas en el 
Golfo de México, en arrecifes artificiales para fomentar el aumento de la 
biodiversidad y favorecer a las pesquerías. Esta iniciativa se inició por pedido de 
buzos y pescadores en los años 70, ante la preocupación de la extracción de 
plataformas en desuso donde ellos pescaban. Esto dio un impulso al Congreso para 
la firma de la Ley Nacional de Fomento de la Pesca en 1984, ley que reconoce el 
valor social y económico del desarrollo de programas que fomenten la instalación 
de arrecifes artificiales en el país. Hasta el año 2021, se han convertido más de 600 
plataformas de hidrocarburos en arrecifes artificiales permanentes en el Golfo de 
México (BSEE, 2022). 
 
En una relevante publicación, McLean et al (2022) analizan 33 investigaciones sobre 
las plataformas de hidrocarburos convertidas en arrecifes artificiales, concluyendo 
que las estructuras artificiales facilitan la conectividad de la diversidad en el paisaje 
marino vertical y horizontal, favoreciendo a grandes poblaciones de larvas y adultos 
de invertebrados móviles, peces y megafauna, incluyendo especies amenazadas y 
comercialmente importantes. 
 
Varias organizaciones internacionales impulsan la creación y mantenimiento de 
arrecifes artificiales y establecen protocolos y soluciones técnicas para su 
construcción e instalación con la finalidad de conservar la biodiversidad, proteger 
ecosistemas y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de pescadores y 
poblaciones locales (Lukens & Selberg, 2004; FAO 2015). 
 
En el Perú, son pocas las investigaciones que se han realizado. Hooker & Gonzales 
(2012) realizan una evaluación de biodiversidad de peces e invertebrados en tres 
plataformas de extracción de hidrocarburos en Tumbes, en la que muestran la 
importancia de estas estructuras artificiales para el mantenimiento de grandes 
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poblaciones de peces e invertebrados, así ́ como para especies amenazadas y 
sobreexplotadas en ambientes naturales.  
 
En dicha investigación encontraron 36 especies de peces y 83 de invertebrados 
viviendo en dichas plataformas. Hooker (2016) evalúa la diversidad de peces e 
invertebrados en la plataforma en desuso MX1 de Los Órganos, Piura, donde 
encuentra que la gran diversidad de peces e invertebrados se distribuyen de manera 
diferencial con la profundidad. Registra 26 especies de peces y 57 de invertebrados.  
 
Recientemente Cuba realiza su trabajo de tesis sobre la comunidad de peces de la 
plataforma MX1 (Diego Cuba, comunicación personal, tesis en proceso de 
publicación) donde encuentra un total de 27 especies de peces asociados a la 
plataforma. Adicionalmente Hooker (2009), registra por primera vez en aguas 
peruanas al pez halcón (Cirritichthys oxycephalus) con encuentro en la MX1. 
 
 

2. Metodología 
 
La evaluación se realizó en la plataforma petrolera MX1 situada frente Punta 
Veleros, en Los Órganos, Piura (Perú), en posición geográfica 4° 9'51.83"S - 
81°10'1.78"O y a una distancia aproximada de la costa de 2800 metros (1.52 millas 
náuticas). La plataforma se encuentra instalada sobre un fondo marino areno-
fangoso a 63 metros de profundidad. Actualmente, la plataforma sobresale en la 
superficie unos 10 metros aproximadamente, puesto que gran parte de la estructura 
en superficie (la mesa) ya ha sido retirada. 
 
El estudio se realizó entre el 20 y 24 de mayo del 2023, con un total de ocho 
operaciones de buceo scuba, desde la superficie hasta los 40 metros de 
profundidad. Las operaciones de buceo se realizaron teniendo como soporte 
logístico la embarcación, equipos y buzo de resguardo de Chelonia Dive Center. 
 
Para determinar si existen diferencias en las comunidades de peces a diferente 
profundidad (zonación), la evaluación se hizo por estratos de profundidad, 
considerando estratos a 5, 15, 26 y 40 metros, donde se sitúan tubos horizontales 
sobre los cuales se evaluó la ictiofauna.  
 
Para la evaluación de las poblaciones de peces se utilizó el censo visual submarino 
con video según Pelletier (2011) adaptado. En cada estrato de profundidad se 
realizaron cuatro transectos de censo, de 20 metros de longitud y un ancho de 
banda de 3 metros, teniéndose un área censada de 240 m2 por estrato de 
profundidad. En los 4 estratos se evaluó un total de 960 m2. 
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Para censar a los peces, en cada transecto, el buzo recorrió los tubos horizontales 
de la estructura filmando a todos los peces que se encontraban dentro del largo y 
ancho de banda del transecto, tanto sobre el sustrato como en la columna de agua, 
haciendo acercamientos o zoom en los peces pequeños para facilitar su posterior 
identificación. Terminado el estudio de campo, los videos de censo fueron 
analizados en un computador para identificar y contar a todos los peces registrados, 
generándose tablas de datos con las poblaciones de peces registradas. Estos datos 
fueron analizados luego con el programa estadístico Past 4 (Hammer et al, 2011) 
para determinar los índices de diversidad y las asociaciones de esta comunidad en 
dendrogramas, con la clasificación con Bray Curtis y unweighted pair-group method 
using arithmetic average (UPGMA). 
 
 

3. Resultados 
 
Durante la investigación se evaluaron las poblaciones de peces encontradas dentro 
de los transectos, completando un área total de 960 m2 (240 m2 por estrato de 
profundidad). Aquí se registró un total de 5557 individuos de peces, perteneciente 
a 32 especies, 14 familias y 8 órdenes taxonómicos. De estas especies, 26 son 
peces bentónicos dependientes del sustrato duro, mientras que 6 son especies de 
peces pelágicos sin dependencia directa del arrecife (Tabla 1).  
 
El pez borracho (Scarthichthys gigas) fue la única especie registrada de aguas frías 
(corriente de Humboldt) o provincia biogeográfica del Pacífico Sur Oriental 
Templado, mientras todo el resto de las especies pertenecen a la provincia del 
Pacífico Oriental Tropical. 
 
Adicionalmente a las especies observadas en los buceos, se registró un individuo 
de cabrilla arcoiris (Liopropoma fasciatum) capturado con anzuelo en el fondo de la 
plataforma (63 m) por pescadores artesanales. Cuba (Com. Per.) refiere el registro 
del lábrido Decodon melasma, en pesca de fondo en la plataforma. 
 
Al analizar los parámetros poblacionales resultantes del análisis, se encontró que 
en aguas más superficiales el índice de diversidad fue mayor que en aguas 
profundas (Tabla 2). Esto se debe a que en los estratos de 26 y 40 metros hubo 
presencia de especies ampliamente dominantes. A los 40 metros, la cabrilla 
(Paralabrax humeralis) fue la única especie dominante, mientras que a los 26 metros 
el jurel del norte (Decapterus sp.) fue ampliamente dominante, pero compartiendo 
dominancia con la cabinza roja (Paranthias colonus) y la chavelita común (Azurima 
intercrusma) (Tablas 1 y 2). 
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En el dendrograma de análisis de similitud entre las comunidades de peces, se 
encontró que los diferentes estratos de profundidad tienen comunidades biológicas 
con grandes diferencias en la composición de especies, no teniendo en ninguno de 
los estratos una similitud mayor a un 30% con otros estratos (Figura 1). Esto da 
como resultado una zonificación muy marcada, con especies con gran afinidad a las 
condiciones ambientales de cada profundidad censada. El estrato de 40 metros es 
el que tiene menor similitud respecto a los otros, pues es la única profundidad donde 
la cabrilla es sumamente abundante en una comunidad con pocas especies (8) y de 
baja abundancia, con algunas especies presentes solo en ese estrato y donde la 
chavelita de profundidad (Chromis alta) es característica, con una abundancia 
representativa (Tabla 1, figura1). 
 
Los estratos con mayor similitud son los de 5 y 15 metros, compartiendo un número 
representativo de especies y siendo las cabinzas rojas y chavelitas sargento 
(Paranthias colonus y Abudefduf troschelii) especies dominantes. La única especie 
abundante en todos los estratos fue la cabinza roja (Paranthias colonus) mientras 
que la mayoría de otras especies estuvo presente solo en algunos estratos, pero 
con abundancias muy cambiantes según la profundidad, generando esto la poca 
similitud y marcada zonación. 
 
En el análisis de clasificación jerárquica con abundancias (Figura 2), se puede 
observar que solo tres especies tienen abundancias significativas dentro de la 
comunidad (Decapterus sp., Paranthias colonus y Paralabrax humeralis), mientras 
que el resto de la diversidad de especies tiene muy pocos individuos o incluso, para 
muchas de ellas, solo se registró un solo espécimen. 
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Tabla 1. Abundancia (ind./240 m2/estrato) de especie de peces en los estratos de 
profundidad evaluados en la plataforma MX1, Piura, Perú. Mayo 2023. 
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Tabla 2. Parámetros comunitarios de los peces de la plataforma MX1, Piura, Perú. Mayo 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Dendrograma de análisis de similitud de las comunidades de peces en 

diferentes estratos batimétricos. Plataforma MX1, Piura, Perú. Mayo 2023. 
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Figura 2. Análisis de clasificación jerárquica (clúster) y abundancia de los peces por 
estrato de profundidad. Plataforma MX1, Piura, Perú. Mayo 2023. 

 

 
Considerando el número de individuos registrados en el área censada, se procedió 
a estimar la abundancia de peces para toda la estructura, desde la superficie hasta 
los 40 metros de profundidad. Se estima que el volumen acuático interno de la 
plataforma (sin contar el área circundante donde también hay peces) se tiene un 
área aproximada de 24 mil m2.  
 
Para el cálculo solo se consideró a las especies residentes y dominantes de la 
plataforma, eliminando del cálculo a las especies poco abundantes y las que viven 
reposando sobre el sustrato de la plataforma. También se eliminó el dato del 
numeroso jurel del norte (Decapterus sp.) por no ser una especie residente y 
encontrarse rara vez en el lugar. Con ello, se estimó que la plataforma puede 
mantener poblaciones de peces superiores a los 56 mil especímenes. Si 
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consideramos cardúmenes como el de Decapterus sp.  presente durante el estudio, 
el número de peces en la plataforma superaría fácilmente los 100 mil especímenes. 
Esta abundancia es sin contar los peces que viven por debajo de los 40 metros de 
profundidad, un área no evaluada. 

 
4. Registros adicionales 
 
Además de las especies registradas en el presente estudio para la plataforma MX1 
y la registrada en la bibliografía, buzos locales y escuelas de buceo que hacen uso 
frecuente de la estructura indican un número importante de otras especies, 
incluyendo megafauna. Se hace un recuento de 44 especies de peces que incluye 
megafauna como mantarrayas, raya batea, tiburón ballena, tiburón martillo. 
Además, se ha registrado presencia de diversas aves marinas, tortugas, lobos 
marinos y, en una ocasión, orcas. La lista total de especies de peces registradas 
hasta el momento para la MX1 se muestra en el anexo 1. 
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Conclusiones 
 

• La plataforma MX1 se muestra como un arrecife artificial con una importante 
diversidad de especies y una enorme abundancia de peces (32 especies con 
5557 individuos para 960m2 evaluados). 
 

• De las especies de peces registradas, 31 son de origen tropical y solo una 
es típica de aguas frías, demostrando su identidad como una comunidad 
biológica netamente tropical. 
 

• De las especies registradas en el estudio, 13 son especies comerciales, 
siendo la cabrilla una de las más abundantes y buscadas por los pescadores 
artesanales que acuden al lugar. 
 

• Al tenerse 26 especies dependientes de los fondos duros o sustrato del 
arrecife artificial, la extracción del mar de la plataforma generaría la 
mortandad de gran parte de ellos por ser especies incapaces de vivir en 
aguas abiertas, sin tener refugios en fondos duros. Todos los invertebrados 
fijados a la estructura morirían indefectiblemente.  

 
• Considerando solo a las especies dominantes y residentes, se estima que la 

plataforma MX1 puede mantener una población superior a los 56 mil peces. 
Durante el estudio, con el registro de un gran cardumen de jurel del norte 
Decapterus sp. dentro de la estructura, se muestra que la población de peces 
puede llegar a superar fácilmente los 100 mil peces en momentos 
determinados. 
 

• La posible extracción de la plataforma del mar no solo tendría un enorme 
impacto sobre las especies que habitan la estructura, sino que afectaría 
notablemente a los pescadores artesanales que la usan como sitio de pesca, 
así como al sector turismo que vieja de todas partes del mundo para bucear 
en este lugar, así como para observar aves marinas, lobos y tortugas 
marinas. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Especies de peces registrados hasta mayo del 2023 en la plataforma 
MX1, incluida en la bibliografía y registros de megafauna por escuela de buceo 

local. 
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Fotografía 1. Abundancia de vida en plataforma MX1, a 8 m de profundidad 
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Fotografía 2. Abundancia de vida en plataforma MX1, a 15 m de profundidad. 
Nótese las estructuras de metal totalmente cubiertas de invertebrados. 

 

 
 
Fotografía 3. Abundancia de cabrillas a 40 m de profundidad, una de las especies 

más importantes para la pesca artesanal local. 
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Fotografía 4. Abundancia de cabinzas rojas a 25 m de profundidad, una especie 

también de valor económico para la pesca artesanal. 
 

 
 

Fotografía 5. Peculiar abundancia de jurel del norte cola amarilla Decapterus sp. 
entre los 20 y 30 metros de profundidad. 
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Fotografía 6. Ejemplares de Decapterus sp. en plataforma MX1. No se pudo 
determinar la especie por ser huidizos y ser fácilmente confundibles con otras 2 

especies del mismo género. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fotografía 7. Chavelita Chromis alta, un pez indicador de profundidad pues 
usualmente vive por debajo de los 30 m. 
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Fotografía 8. Chavelita sargento Abudefduf troschelii, un pez indicador de aguas 
superficiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 8. Toda la estructura de metal sumergida de la plataforma MX1 se 
encuentra totalmente cubierta por comunidades de invertebrados.  

Fotografía a 15 m de profundidad. 
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Fotografía 9. Estructuras del arrecife cubiertas por fauna comunidades de 
invertebrados a 30m de profundidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 10. Actividades de buceo recreativo y turístico que se da casi a diario 
en la plataforma MX1. 
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Fotografía 10. Actividades de pesca artesanal con línea de mano en la plataforma 
MX1 



 

Evaluación de la biodiversidad asociada a la plataforma 
de extracción de hidrocarburos MX1, Piura, Perú 

www.spda.org.pe 
(511) 612 4700

info@spda.org.pe 
Prolongación Arenales 437, 
San Isidro, Lima - Perú 

http://spda.org.pe/
mailto:info@spda.org.pe

	Introducción
	1. Antecedentes
	2. Metodología
	3. Resultados
	4. Registros adicionales
	Conclusiones
	Referencias bibliográficas
	Anexos



