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Resumen 

Existe poco conocimiento sobre los estudios taxonómicos en los ecosistemas marinos del 
Perú, entre ellos los isópodos marinos son un grupo poco estudiado. El objetivo de esta 
investigación es actualizar el listado de isópodos marinos del Perú y presentar el nuevo 
registro de Isocladus bahamondei Carvacho, 1977. Se estudiaron tres playas: Tres Her-
manas, Malecón Costeo y Puerto Inglés. La recolección se realizó de forma manual en la 
zona mesolitoral con la utilización de un marco cuadrado de 25 x 25 cm. La playa que tuvo 
mayores valores de abundancia y biomasa de I. bahamondei fue Puerto Inglés (179 ind/
m2 y 1.45 g/m2). El mayor pico de esos valores se encontró entre los meses de agosto y sep-
tiembre (final de invierno y principios de primavera). En este trabajo se actualiza el listado 
sistemático de isópodos peruanos y se amplía el rango de distribución de I. bahamondei 
hacia el norte del ecosistema de Humboldt. 

Palabras clave: Abundancia, biomasa, mesolitoral rocoso, Sphaeromatidae, taxono-
mía.

Abstract

There is little knowledge about taxonomic studies in the marine ecosystems of Peru, 
among them the marine isopods are a little studied group. The objective of this study 
is to update the list of marine isopods of Peru and present the new record of Isocladus 
bahamondei Carvacho, 1977. Three beaches were studied: Tres Hermanas, Malecón 
Costero and Puerto Inglés. The collection was carried out manually in the mesolittoral 
zone using a square frame of 25 x 25 cm. The beach with the highest abundance and 
biomass of I. bahamondei was Puerto Inglés (179 ind/m2 and 1.45 g/m2). The highest 
abundance and density peaks were found between August and September (late winter 
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and early spring). In this work the systematic list of Peru-
vian isopods is updated and the distribution range of I. 
bahamondei is expanded towards the north of the Hum-
boldt ecosystem.

Keywords: Abundance, biomass, rocky intertidal zone, 
Sphaeromatidae, taxonomy.

Introducción 
Los estudios taxonómicos del ecosistema marino de 
Perú son escasos (Hooker et al., 2005; Paredes et al., 
2008). El estado de conservación de la diversidad bio-
lógica marina en ese país se da a través de reservas na-
cionales y áreas naturales protegidas, a pesar de ello, 
aún se desconoce cuál es el estado y la dinámica de 
la diversidad biológica en estas áreas protegidas y mu-
chas otras áreas en estado crítico y vulnerables (Uribe 
et al., 2019). Lógicamente, menos se espera en áreas de 
libre acceso sin protección. Esto conlleva a gran des-
conocimiento sobre las especies presentes en diferen-
tes tipos de hábitats, incluso en la zona litoral. Esta 
zona es de mayor acceso en comparación con otros en-
tornos marinos y no se ha investigado adecuadamen-
te en Perú. 

La zona litoral alberga especies que forman gran-
des agregaciones limitadas a ciertos niveles mareales 
(Sepúlveda et al., 2003). Un ejemplo es el exten-
so cinturón de mitílidos formado en la zona meso-
litoral (Paredes y Tarazona, 1980), las esponjas en 
la zona mesolitoral e infralitoral (Frith, 1976), y 
las agregaciones de ascidias en fondos infralitora-
les someros y mesolitorales (Gutiérrez y Lay, 1965; 
Zamorano y Moreno, 1975; Fielding et al., 1994; 
Sepúlveda, 2001). Estas especies formadoras de agre-
gaciones son llamadas bioingenieros, debido a que 
forman microhábitats. En estos microhábitats los 
invertebrados pueden encontrar alimento y protec-
ción (Duffy and Hay, 1991; Sepúlveda et al., 2003), 
facilitando la existencia de un mayor número de or-
ganismos con los cuales viven asociados. 

Las localidades de Puerto Inglés, Tres Hermanas y 
Malecón Costero son de origen rocoso y se encuentran 
protegidas del oleaje por formaciones rocosas que las 
rodean, lo cual les confiere características particulares, 
ya que permiten el asentamiento de formas de vida que 
buscan resguardarse de la energía de las olas. Este nuevo 
registro corresponde con especies que buscan este tipo 
de protección, lo cual sugiriere la importancia de estu-
diar y proteger estos ecosistemas, debido a la presencia 
de los bioingenieros con función de microhábitats de 
preferencia para diversos organismos bentónicos.

Este trabajo tiene como principal objetivo contri-
buir al conocimiento taxonómico de los ecosistemas 
costeros de Perú, al agregar un nuevo registro de isópo-
do a las anteriormente registradas. 

Materiales y métodos
Área de estudio:
Los muestreos fueron realizados durante seis me-
ses entre abril y septiembre, sobre tres organismos 
bioingenieros: discos adherentes de Lessonia ni-
grescens Bory de Saint-Vincent 1826, arrecifes de 
Phragmatopoma virgini Kinberg, 1866 y agregacio-
nes de Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819), en el 
mesolitoral rocoso de la Bahía de Ilo en las localida-
des de Puerto Inglés (17°39'49.17"S-71°21'28.18"W), 
Tres Hermanas (17°39'30.24"S-71°21'20.29"W) y 
Malecón Costero (17°38'10.79"S - 71°20'30.08"W) 
ubicadas al sur de Perú (Fig. 1). Estas tres playas de 
sustrato rocoso son localidades de libre de acceso sin 
protección por el estado, están expuestas a la sobre-
pesca y el ecosistema de mayor predominancia son los 
bosques de macroalgas (Escudero et al., 2020). Tres 
Hermanas y Malecón Costero se encuentran rodea-
das por el área urbana y son afectadas por la conta-
minación antrópica por aguas albañales (Obregón, 
2012; Neyra y Yucra, 2017) y vertimientos de hidro-
carburos (Neyra y Yucra, 2017), mientras que Puerto 
Inglés se encuentra más alejada, ubicada a 1.3 km del 
área urbana. 
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Toma de datos y análisis de muestras:
La recolecta se realizó de forma manual en la zo-
na mesolitoral. Se utilizó la metodología del mar-
co cuadrado de 25 x 25 cm. Las muestras obtenidas 
fueron llevadas al laboratorio, donde se procedió al 
lavado y filtrado con un tamiz de 500 micras para 
separar al macrozoobentos de los sedimentos. La fi-
jación de los organismos fue realizada con alcohol 
al 70% y fueron identificados con la ayuda de un es-
tereoscopio de 45 aumentos marca Labor-Tech. 

Los especímenes que fueron enviados a la 
Colección de Zoología Acuática (CZA), del 
Laboratorio de Biología Marina de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, correspondieron 
con seis organismos machos adultos y fueron 

depositados con el número de colecta CZA-AR-75 
y CZA-AR-76.

Para la determinación de los taxones se siguió la li-
teratura especializada de Menzies (1962), Carvacho 
(1997) y Goyeneche (2011). Para la lista taxonómica 
se consultó la base de datos World Register of Marine 
Species (WoRMS) y World Register of Deep-Sea 
Species (WoRDSS).

La abundancia y la biomasa se calcularon utilizando 
la metodología del marco cuadrado de 25 x 25 cm, y los 
resultados se extrapolaron a número de individuos por 
metro cuadrado y gramos por metro cuadrado. Para el 
pesado, se utilizó una báscula digital de dos decimales. 
Los datos por mes y por playa fueron representados en 
gráficos utilizando Microsoft Office Excel 2010.

Fig. 1. Área de estudio.
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Resultados

Superorden: Peracarida Calman 1904
Orden: Isopoda Latreille, 1817
Suborden: Sphaeromatidea Wagele, 1989
Superfamilia: Sphaeromatoidea Latreille, 1825 
 Familia: Sphaeromatidae Latreille, 1825 
 Género: Isocladus Miers, 1876
  Especie: Isocladus bahamondei Carvacho, 1997

Diagnosis. El macho adulto tiene el cuerpo 2.1 veces 
más largo que ancho. El ancho máximo del cuerpo es-
tá en el séptimo pereonito (Fig. 2D), cuyo borde poste-
rior presenta dos dentículos o tubérculos a cada lado de 
la espina central. Esta espina es grande, aguda y recta, y 
se estrecha en un extremo afilado y simple, alcanzando 
4/5 del telson (Fig. 2 A y D). En cada par de tubércu-
los el externo es ligeramente más pequeño que el interno 
(Fig. 2 C). La cabeza tiene una expansión mediana ante-
rior que separa la base de las antenas y entra en contac-
to con el epistoma (Fig. 2 B). El pleotelson está formado 
por cuatro segmentos y presenta las dos últimas suturas 

incompletas. El telson es triangular, con un extremo dis-
tal redondeado y una superficie notablemente tubercu-
losa. En adición, este tiene bordes casi rectos que forman 
un ángulo de aproximadamente 75°. La característica 
más general que distingue los sexos, es la ausencia de tu-
bérculos en el borde posterior del séptimo pereonito de 
la hembra. La hembra no difiere mucho de los juveniles y 
los machos jóvenes se pueden distinguir por el desarrollo 
gradual en cuanto a los dentículos. Los pleópodos IV y 
V presentan exópodos pelúcidos y delgados, endópodos 
gruesos y carnosos, con profundos pliegues transversales.

Distribución: Chile, Perú, Reino Marino de 
Sudamérica Templada.

Hábitat: En el presente estudio se encontró en el 
mesolitoral rocoso asociado a arrecifes de P. virgini.

Material examinado: Seis ejemplares machos 
adultos, colectados en Puerto Inglés (17°39'49.17"S 
- 71°21'28.18"W), Tres Hermanas (17°39'30.24"S - 
71°21'20.29"W) y Malecón Costero (17°38'10.79"S - 
71°20' 30.08"W) de la Bahía de Ilo-Perú. Colector: J. 
G. Zuñiga; Fecha: 01.10.2020

Fig. 2. A) Vista lateral de un macho adulto de Isocladus bahamondei Carvacho, 1977, B) Vista latero ventral de la cabeza 
donde se aprecia el epistoma que separa la base de las antenas, C) Vista de la espina central y los 2 pares de tubérculos del 
séptimo pereonito y D) Vista dorsal de macho adulto de I. bahamondei.
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Listado actualizado de especies de isópodos para la costa peruana
Phylum: Arthropoda Von Siebold, 1848     
Subphylum: Crustacea Brünnich, 1772    
 Superclase: Multicrustacea  Multicrustacea Regier, Shultz, Zwick, Hussey, Ball, Wetzer, Martin &  

                   Cunningham, 2010    
 Clase: Malacostraca Latreille, 1802    
 Subclase: Eumalacostraca     
  Superorden: Peracarida  Calman, 1904  
  Orden: Isopoda Latreille, 1817   
  Suborden: Cymothoida Wägele, 1989   
   Superfamilia: Cymothooidea Leach, 1814   
   Familia: Cymothoidae Leach, 1818   
    Género: Cymothoa Fabricius, 1793 
     Especie: Cymothoa oestrum (Linnaeus, 1758) 
    Género: Ceratothoa Dana, 1852 
     Especie: Ceratothoa gaudichaudii (H. Milne Edwards, 1840) 
    Género: Anilocra Leach, 1818 
     Especie: Anilocra laevis Miers, 1878
     Especie: Anilocra laticauda H. Milne-Edwards, 1840 (nomen dubium)
     Especie: Anilocra huacho Rokicki, 1984
    Género: Asotana Schioedte & Meinert, 1881 
     Especie: Asotana formosa Schioedte & Meinert, 1881
    Género: Nerocila Leach, 1818 
     Especie: Nerocila acuminata Schiödte & Meinert, 1881
    Género: Elthusa Schioedte & Meinert, 1884
     Especie: Elthusa californica (Schioedte & Meinert, 1884)
    Género: Smenispa Ozdikmen, 2009
     Especie: Smenispa convexa (Richardson, 1905)
   Familia: Aegidae White, 1850
    Género: Aegiochus Bovallius, 1885
     Especie: Aegiochus plebeia (Hansen, 1897)
   Familia: Cirolanidae Dana, 1852
    Género: Natatolana Bruce, 1981
     Especie: Natatolana californiensis (Schultz, 1966)
     Especie: Natatolana natalis (Menzies & George, 1972)
   Familia: Gathiidae Leach, 1814
    Género: Gnathia Leach, 1814
     Especie: Gnathia incana Menzies & George, 1972
     Especie: Gnathia lacunacapitalis Menzies & George, 1972
   Superfamilia: Anthuroidea Leach, 1914  
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   Familia: Paranthuridae  Menzies & Glynn, 1968  
    Género: Paranthura Bate & Westwood, 1866 
     Especie: Paranthura porteri (Boone, 1920)  
  Infraorden: Epicaridea Latreille, 1825   
   Superfamilia: Bopyroidea Rafinesque, 1815  
   Familia: Bopyridae Rafinesque, 1815  
   Subfamilia: Pseudioninae Codreanu, 1967   
    Género: Orbimorphus Richardson, 1910 
     Especie: Orbimorphus constrictus Richardson, 1910
  Suborden: Sphaeromatidea Wägele, 1989    
   Superfamilia: Sphaeromatoidea Latreille, 1825  
   Familia: Sphaeromatidae Latreille, 1825  
    Género: Sphaeroma Bosc, 1801 
     Especie: Sphaeroma peruvianum Richardson, 1910
     Especie: Sphaeroma laevigatum Philippi
     Especie: Sphaeroma propinqua Nicolet, 1849
     Especie: Sphaeroma gayi Nicolet, 1849 
    Género: Exosphaeroma Stebbing, 1900 
     Especie: Exosphaeroma gigas (Leach, 1818)
     Especie: Exosphaeroma lanceolatum (White, 1843) 
    Género: Cymodocella Pfeffer, 1887 
     Especie: Cymodocella foveolata Menzies, 1962
    Género: Ischyromene Racovitza, 1908 
     Especie: Ischyromene tuberculata (Menzies, 1962)
    Género: Amphoroidea H. Milne Edwards, 1840 
     Especie: Amphoroidea typa H. Milne Edwards, 1840 
    Género: Paradella bakeri (Menzies, 1962) 
     Especie: Paradella bakeri (Menzies, 1962)
    Género: Pseudosphaeroma Chilton, 1909 
     Especie: Pseudosphaeroma lundae (Menzies, 1962)
    Género: Isocladus Miers, 1876 
     Especie: Isocladus bahamondei Carvacho, 1997  
  Suborden: Asellota Latreille, 1802   
   Superfamilia: Janiroidea G. O. Sars, 1897  
   Familia: Janiridae G. O. Sars, 1897  
    Género: Neojaera Nordenstam, 1933 
     Especie: Neojaera elongatus Menzies, 1962
    Género: Ianiropsis G. O. Sars, 1897 
     Especie: Ianiropsis tridens Menzies, 1952
   Familia: Joeropsididae Nordenstam, 1933  
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    Género: Joeropsis Koehler, 1885 
     Especie: Joeropsis bidens Menzies, 1962  
   Familia: Munnidae G. O. Sars, 1897   
    Género: Uromunna Menzies, 1962 
     Especie: Uromunna nana (Nordenstam, 1933)  
  Suborden: Valvifera G. O. Sars, 1883   
   Familia: Holognathidae Thomsom, 1904  
    Género: Cleantis Dana, 1849 
     Especie: Cleantis chilensis Menzies, 1962

normalidad, se realizó la prueba Kruskal-Wallis, la cual 
indicó la presencia de diferencias significativas entre las 
poblaciones de I. bahamondei asociadas a los tres bioin-
genieros (n=54 W = 0.43636, p-value = 3.009e-10). 
Posteriormente se realizó la prueba de comparaciones 
múltiples pares de medias Pairwise Wilcoxon Test (L. 
nigrescenes/P. virgini = 5.3e-07; L. nigrescenes/P. pur-
puratus = 1; P. virgini/P. purpuratus= 1.4e-06), hallán-
dose diferencias significativas solo en las comparaciones 
donde estuvieron incluidas las poblaciones asociadas a 
P. virgini. La playa que tuvo mayores valores de abun-
dancia y biomasa de I. bahamondei fue Puerto Inglés 

Fig. 3. Abundancias y biomasas promedio de I. bahamondei asociadas a los bioingenieros L. nigrescens P. 
virgini y P.purpuratus en las localidades de Tres Hermanas, Malecón Costero y Puerto Inglés

Comentarios sobre la ecología de I. 
bahamondei en Perú
Los promedios de las variaciones de abundancia y bio-
masa de I. bahamondei, entre los tres bioingenieros de las 
tres localidades de estudio, mostraron mayores valores 
en asociación con P. virgini (304 ind/m2 y 2.64 g/m2). 
Por el contrario, fueron muy escasas con agregaciones de 
P. purpuratus (2 ind/m2 y 0.02 g/m2) y nulos en discos 
de L. nigrescens (Fig. 3). Para conocer si había diferen-
cias significativas, primero se comprobó la normalidad 
de los datos (Shapiro-Wilk Test, n = 54, W = 0.43636, 
p-value = 4.291e-13) y al no cumplir con la premisa de 
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(179 ind/m2 y 1.45 g/m2), seguida de Malecón Costero 
(72 ind/m2 y 0.74 g/m2) y, finalmente, la playa de Tres 
Hermanas (56 ind/m2 y 0.47 g/m2) con los menores va-
lores (Fig. 3).   

Las abundancias y biomasas de I. bahamondei en 
arrecifes de P. virgini, entre los meses de abril a mayo, 
variaron mostrando dos picos. El menor estuvo entre 
los meses de abril y junio, que corresponde con la esta-
ción de otoño, y el mayor entre los meses de agosto y se-
tiembre, que corresponde con el final de la estación de 
invierno e inicios de primavera. Estos picos fueron más 
definidos en la playa de Puerto Inglés (Fig. 4, Tabla 2). 

Discusión
Otra especie cercana del mismo género es Isocladus calca-
reus (Dana, 1853) que se encuentra en las costas de Chile 
(González et al., 2008), tiene una amplia distribución 
en el hemisferio sur, ya que se ha registrado para Nueva 
Zelanda, Islas Auckland, Chatham, Gough y Malvinas 

(Hurley and Jansen, 1977). Esta especie aún no fue regis-
trada para el Perú. Los machos maduros de I. calcareus 
presentan en el séptimo pereonito una espina de aproxi-
madamente la mitad de la longitud del pleotelson, que se 
estrecha hacia el ápice redondeado (Hurley and Jansen, 
1977), al igual que I. bahamondei. La principal diferen-
cia entre estas especies consiste en que I. bahamondei pre-
senta dos tubérculos a cada lado de la espina del séptimo 
pereonito, a diferencia de I. calcareus, que carece de di-
chos tubérculos. En cuanto al hábitat I. calcareus, se en-
cuentra con mayor frecuencia en las zonas mesolitorales e 
infralitorales someras asociado con algas, debajo de can-
tos rodados y en charcos de marea, más frecuentemente 
en localidades protegidas. La máxima profundidad en la 
que fue hallada en el infralitoral se dio a 30 m en playas 
de sustrato arenoso grueso (Poore, 1981). Por otro lado, I. 
bahamondei fue encontrado en la zona mesolitoral, aso-
ciado a arrecifes formados por colonias del poliqueto P. 
virgini, en guijarros cubiertos de Ulva sp. y sobre sustrato 

Fig. 4. Abundancias y biomasas promedio de I. bahamondei asociado a P. virgini en la localidad Puerto 
Inglés durante los seis meses de estudio.
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arenoso y conchas (Carvacho, 1997). Goyeneche (2011) 
indica que se encuentra en el mesolitoral, en playas roco-
sas expuestas y protegidas, también en playas de arenas 
finas en Bahía de Ancud (Chiloé) y sobre fondo sedi-
mentario y rocoso. De manera similar, en I. calcareus e I. 
bahamondei los machos adultos pueden identificarse fá-
cilmente, pero las hembras y los juveniles se determinan 
con menos facilidad (Poore, 1981; Carvacho, 1997).

La distribución de I. bahamondei, anteriormente, 
fue solo conocida en Chile desde 08'S 74° 03'W (Costa 
oeste de la isla de Chiloé 43°) a 36° 38'S 73° 05'W 
(Lirquén -Bahía de Concepción) (Carvacho, 1997). 
González et al. (2008) la ubicaron puntualmente en 
desde 30° hasta 34° y desde 40° hasta 44° en Chile. 
Espinoza et al. (2009) la consideraron endémica para 
Chile, distribuida desde 19°S hasta 52°S. Goyeneche 
(2011) la ubicó en 45°39' S; 73°52' W (Archipiélago de 
los Chonos), 43°08´S; 74°03́ W (costa oeste de Chiloé) 
y 36°38´S; 73°05́ W (Lirquén - Bahía de Concepción). 
Esta especie no debería ser considerada endémica pa-
ra Chile, debido a que la presente investigación regis-
tra y confirma su presencia en el Perú, además, según 
Worms, también se encuentra en el Reino Marino 
de Sudamérica Templada (Spalding et al. 2007). En 
cuanto al hábitat, de manera similar a lo indicado por 
Carvacho (1997) esta especie fue encontrada en el me-
solitoral asociada a P. virgini.

Los arrecifes de P. virgini habitualmente solo son 
considerados como hábitat de especies que buscan ali-
mento y protección (Duffy and Hay, 1991; Zamorano, 
2000; Sepúlveda et al., 2003) durante una etapa de su 
vida. Según los resultados de la presente investigación, 
también deberían ser considerados como hábitat de es-
pecies cuyas poblaciones cierran su ciclo de vida. Esto es 
debido a algunas especies que además de habitar y ali-
mentarse en los arrecifes de P. virgini, también realizan 
la reproducción dentro de estos micro hábitats. Como 
ejemplos podríamos tener en cuenta organismos con re-
producción directa, entre ellos los peracáridos, como el 
isópodo I. bahamondei que no presenta estadio de vida 

larvaria pelágica, debido a que cuenta con desarrollo di-
recto de las crías en el marsupio de la hembra. Por lo 
tanto, al presentarse estas características reproductivas 
en I. bahamondei, podría sugerirse que existe un menor 
flujo genético entre poblaciones (Cárdenas et al., 2009; 
Kelly and Palumbi, 2010; Sánchez et al., 2011). Por este 
motivo, sería adecuado realizar estudios del potencial 
de dispersión y conectividad poblacional.

En la presente investigación, se pudo apreciar que I. 
bahamondei mostró preferencia de hábitat por arrecifes 
de P. virgini, debido a que se encontró casi su total pobla-
ción en este bioingeniero, siendo muy escasa en asocia-
ción a P. purpuratus y nula en asociación a L. nigrescens. 
Estos resultados fueron corroborados al hallar diferen-
cias significativas entre la distribución de las poblaciones 
de I. bahamondei entre los tres bioingenieros. Este hecho 
coincide con lo indicado por Carvacho (1997), que tam-
bién encontró esta especie asociada a arrecifes de P. vir-
gini entre Chiloé y Lirquén (Bahía de Concepción) en 
Chile. Por otro lado, Goyeneche (2011), en su estudio 
realizado en tres localidades del estuario del río Valdivia 
en Chile, encontró mayores abundancias de I. bahamon-
dei en la localidad más expuesta al ambiente marino, la 
cual fue San Carlos con 119 ind/m2 en sustrato sedimen-
tario y 10 ind/m2 en sustrato rocoso. Esto pudiera sugerir 
que I. bahamondei, en la localidad de San Carlos, tiene 
preferencia de hábitat por el sustrato sedimentario.  Por 
el contrario, en el presente estudio fue hallada principal-
mente asociada a arrecifes de P. virgini, encontrándose la 
mayor abundancia durante el mes de septiembre, en la lo-
calidad de Puerto Inglés con 1615 ind/m2. Además, cabe 
señalar que en esta misma localidad Zúñiga et al. (2020) 
no encontraron a individuos de I. bahamondei en sustra-
to arenoso, lo cual podría sugerir que I. bahamondei tiene 
mayor preferencia por habitar arrecifes de P. virgini que 
otros tipos de bioingenieros y sustratos. Esta preferencia 
de micro hábitat de I. bahamondei por arrecifes de P. vir-
gini indica la importancia ecológica de este bioingeniero. 

En cuanto a la abundancia I. bahamondei en arre-
cifes de P. virgini, durante el tiempo de muestreo de la 
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presente investigación, varió mostrando dos picos, el me-
nor entre los meses de abril y junio, que corresponde con 
la estación de otoño, y el pico mayor entre los meses de 
agosto y septiembre. que corresponde con el final de la 
estación de invierno e inicios de primavera. Esto coincide 
con los resultados de Goyeneche (2011), indicando que 
durante las estaciones de otoño e invierno los meses con 
mayores abundancias fueron a partir de septiembre, cer-
canos al fin del invierno y comienzos de primavera.

Entre las tres localidades estudiadas, Puerto Inglés 
tuvo los mayores valores de abundancia y biomasa 
de I. bahamondei. Quizás esto se corresponda con el 
hecho de que es la playa con menor grado de conta-
minación antrópica (Obregón, 2012). Esto debido a 
que de las tres localidades estudiadas es la más aleja-
da del área urbana e industrial, no siendo este mis-
mo caso para las playas de Tres Hermanas y Malecón 
Costero, ubicadas en el área urbano industrial. Esto 
conlleva a la descarga de aguas de albañales clandesti-
nos (Neyra y Yucra, 2017), hecho que se evidencia por 
la abundante presencia de algas de los géneros Ulva 
Linneaeus, 1753 y Chaetomorpha Kutzing, 1845, con-
sideradas como indicadoras de contaminación antró-
pica por aguas eutrofizadas (Páez, 2000; O’Shanahan 
et al., 2003; Zbikowski et al., 2007), además de la con-
taminación industrial, ocasionada por el Terminal 
Portuario de la empresa minera de Southern Peru 
Coper Corporation (ubicada en la localidad de Tres 
Hermanas) y los esporádicos derrames de hidrocarbu-
ros provenientes de embarcaciones del terminal pes-
quero y de la industria petrolera ligada al Terminal 
de Petro Perú (ubicado en la localidad de Malecón 
Costero) (Neyra y Yucra, 2017). Por otro lado, todo 
el litoral de Ilo, incluidas las tres localidades del pre-
sente estudio, desde hace varios años están expuestas 
a la sobrepesca por parte de pescadores recolectores de 
orilla y buzos a compresora, como lo corroboran las 
publicaciones de Rabí y Quiroz (1995), Quiroz et al. 
(1997), Tejada et al. (2017) y Tejada et al. (2019). Sin 
embargo, las playas de Puerto Inglés y Tres Hermanas 

son más propensas a la extracción ilegal de bosques de 
macroalgas (Lessonia nigrecesn Bory de Saint-Vincent, 
1826 y Lessonia trabeculata Villouta & Santelices, 
1986), debido a la presencia de acantilados rocosos y 
edificaciones en sus alrededores, como en el caso de 
Puerto Inglés, donde se ubica una edificación indus-
trial abandonada hace muchos años, y en el caso de 
Tres Hermanas se encuentra la edificación industrial 
en uso con acceso restringido del Terminal Portuario 
de la empresa minera de Southern Peru Coper 
Corporation. Estas características ocultan y dificul-
tan el acceso a estas localidades por parte de los ins-
pectores del ministerio de producción, evitando la 
rápida vigilancia, no siendo el caso de la localidad de 
Malecón Costero que se encuentra en medio del área 
urbana y muy próxima a los centros encargados de la 
vigilancia de los recursos pesqueros.

Teniendo en cuenta que durante el presente estu-
dio I. bahamondei, a pesar de haberse encontrado en 
localidades de libre acceso con sobrepesca, es una espe-
cie que carece de interés comercial con preferencia de 
micro hábitat por el bioingeniero P. virgini, que tam-
bién carece de interés comercial, en este sentido I. ba-
hamondei no sufre de manera directa los efectos de la 
sobrepesca, y esto da la posibilidad de que este isópo-
do sea más sensible a alteraciones por contaminación 
ambiental (enriquecimiento de nutrientes de origen 
antrópico por aguas de albañales) que a alteraciones 
por sobrepesca. Por tal razón, I. bahamondei presen-
tó mayores abundancias y biomasas en Puerto Inglés, 
localidad con menor contaminación antrópica, a di-
ferencia de las demás localidades estudiadas. No obs-
tante, se necesitan más estudios para corroborarlo.

Son pocos los listados taxonómicos de isópodos mari-
nos del Perú, entre ellos están los realizados por Menzies 
(1962) y Del Solar et al. (1970), donde en conjunto men-
cionan 22 especies de isópodos marinos registrados en 
Perú. Posteriormente, Menzies y George (1972) descri-
ben dos especies del género Gnathia encontrados fren-
te a Perú en la fosa peruano-chilena. Nuevos registros 
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TAXON REFERENCIA

Suborden: Cymothoida Wägele, 1989

Cymothoa oestrum (Linnaeus, 1758) Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Ceratothoa gaudichaudii (H. Milne Edwards, 1840) Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970., Brusca 1981.

Anilocra laevis Miers, 1878 Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970., Brusca 1981.

Anilocra laticauda H. Milne-Edwards, 1840 Brusca, 1981., Coventry, 1944., Miers 1877.

Anilocra  huacho Rokicki, 1984 Thatcher, 2002.

Asotana formosa Schioedte & Meinert, 1881 Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Nerocila acuminata Schiödte & Meinert, 1881 Brusca, 1981.

Elthusa californica (Schioedte & Meinert, 1884) Brusca et al. 2001., Espinosa y Hendrickx, 2006. 

Smenispa convexa (Richardson, 1905) Luque et al. 2016.

Aegiochus plebeia (Hansen, 1897) Brusca & Iverson, 1985.

Natatolana californiensis (Schultz,1966) Brusca & Ninos, 1978., Menzies & George, 1972.

Natatolana natalis (Menzies & George, 1972) Keable, 2006.

Gnathia incana Menzies & George, 1972 Poore, 1994.

Gnathia lacunacapitalis Menzies & George, 1972 Poore, 1994.

Paranthura porteri (Boone, 1920) Del Solar et al. 1970.

Orbimorphus constrictus Richardson, 1910 Richardson, 1910., Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Suborden: Sphaeromatidea Wägele, 1989

Sphaeroma peruvianum Richardson, 1910 Richardson, 1910., Menzies. 1962., Del Solar et al. 1970., Brusca & Iverson, 1985.

Sphaeroma laevigatum Philippi Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Sphaeroma propinqua Nicolet, 1849 Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Sphaeroma gayi Nicolet, 1849 Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Exosphaeroma gigas (Leach, 1818) Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Exosphaeroma lanceolatum (White, 1843) Menzies, 1962., Del Solar et al. 1970.

Cymodocella foveolata Menzies, 1962 Del Solar et al. 1970.

Ischyromene tuberculata (Menzies, 1962) Del Solar et al. 1970.

Amphoroidea typa H. Milne Edwards, 1840 Del Solar et al. 1970.

Paradella bakeri (Menzies, 1962) Del Solar et al. 1970.

Pseudosphaeroma lundae (Menzies, 1962) Del Solar et al. 1970.

Isocladus bahamondei Carvacho, 1997 Presente estudio

Suborden: Asellota Latreille, 1802

Neojaera elongatus Menzies, 1962 Del Solar et al. 1970.

Ianiropsis tridens Menzies, 1952 Del Solar et al. 1970.

Joeropsis bidens Menzies, 1962 Del Solar et al. 1970.

Uromunna nana (Nordenstam, 1933) Del Solar et al. 1970.

Suborden: Valvifera G. O. Sars, 1883

Cleantis chilensis Menzies, 1962 Del Solar et al. 1970.

Tabla 1. Referencias de autores que indican los registros de isópodos en Perú
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aislados de pocas especies en diferentes publicaciones co-
mo las de Brusca y Ninos (1978); Brusca (1981), Brusca 
e Iverson (1985), Brusca et al. (2001), Thatcher (2002), 
Espinosa y Hendrickx (2006), Keable (2006) y Luque et 
al. (2016) (Tabla 1), incrementaron el número de espe-
cies de isópodos registrados. Si se suman estos registros 
al recientemente hallado de I. bahamondei, en el presen-
te estudio se llegaría a 33 especies de isópodos marinos 
registrados para el Perú. Este sería un número muy por 
debajo al hallado en Chile con 158 especies de isópodos 
marinos (González, 2008). Sin embargo, el patrón de ri-
queza específica mencionado por González et al. (2008), 
el cual sostiene que la riqueza de crustáceos peracáridos 
aumenta hacia latitudes mayores, podría justificar en 
parte la poca riqueza de especies de isópodos para el Perú, 
a comparación de Chile, ubicado en mayores latitudes. 
Pero teniendo en cuenta la poca investigación científi-
ca realizada en Perú, sigue siendo válido el comentario 
de Menzies (1962): “Esta lista probablemente está muy 
por debajo de la representación real e indica claramente 
la insuficiencia de nuestro conocimiento con respecto a 
la fauna de isópodos marinos de Perú”.
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