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Resumen. 

Puerto Velero es un lugar turístico del Atlántico, una bahía cerrada formada por el 

movimiento masivo de sedimentos provenientes de la desembocadura del río Magdalena. El 

propósito de este trabajo es promover el conocimiento sobre la comunidad fitoplanctónica de 

la columna de agua y construir una línea base para futuras investigaciones en esta área. Para 

esto se tomaron nuestras del fitoplancton de la columna de agua en diez estaciones 

distribuidas por toda la bahía. Las muestras se tomaron durante el período transición (junio 

de 2017). Asimismo, se tomaron muestras de agua de cada una de las estaciones de muestreo 

para determinar su calidad mediante el uso de los siguientes microorganismos indicadores: 

Enterococos, Coliformes totales y fecales; aplicando la técnica de fermentación en tubo 

descrita en los métodos Standard Methods.  Para la identificación del fitoplancton se utilizó 

el método propuesto por Karlson, B., Cusack, C. and Bresnan,2010. Se identificaron un total 

de treinta y cinco géneros, siendo Ceratium spp el más común entre ellos, seguido de 

Chaetoceros spp., Dinophysis spp., Pleurosigma spp. En Puerto Velero se evidencio una 

diversidad moderada con respecto a la dominancia hallada. La mayoría de los organismos 

indicadores de agua se encontraron cerca de las estaciones ubicadas en la costa, sin embargo, 

no excedieron los límites de la norma colombiana para la calidad del agua recreativa 
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