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RESUMEN

pereA A, roque C, Buitrón B, sánChez J. 2008.- Estado reproductivo de la anchoveta peruana durante el 
verano 2005. Inf Inst Mar Perú 35(4): 289-292.- Se muestra la evolución del desarrollo ovocitario de 
anchoveta durante el Crucero de Evaluación de Recursos Pelágicos BIC Olaya y SNP2 0502-04, en 
el periodo 20 febrero a 4 abril 2005. En las zonas Norte-Centro y Sur, la anchoveta presentó una 
baja actividad desovante, especialmente en la zona sur donde se registró un marcado estado de 
reposo gonadal. En el 5°S se registró la zona de reproducción más importante con una fracción 
desovante (FD) de 41.8%, cifra bastante superior al valor crítico (18,4%) indicador de los periodos 
importantes de desove. 
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ABSTRACT

pereA A, roque C, Buitrón B, sánChez J. 2008.- Peruvian anchovy reproductive condition during summer 
2005. Inf Inst Mar Perú 35(4): 289-292.- This work shows the evolution of the oocyte development 
of the anchovy Engraulis ringens, during the Pelagic Resources cruise RV Olaya and SNP2 0502-
04, during the period between February 20th and April 4th 2005. Results showed that anchovy 
of the north-south stock had a low reproductive activity. The southern stock had the lowest 
reproductive activity. Exceptionally, samples from 5°S had a spawning fraction higher than other 
areas (41,8%), and than the critical value (18,4%) of spawning peak. 
Keywords: Reproduction, Anchoveta, spawn, spawning school.  

INTRODUCCIÓN

El análisis histológico de 
gónadas es una de las principales 
herramientas para evaluar 
el proceso reproductivo de 
anchoveta, constituye un método 
directo muy confiable por los 
resultados precisos que se 
obtienen durante los cruceros de 
evaluación de recursos pelágicos. 
La estructura ovocitaria obtenida 
de las inspecciones microscópicas 
permite relacionar el ambiente 
con los procesos de maduración 
y desove. En este sentido, el 
ambiente influye en el proceso 
reproductivo ocasionando cambios 
en la estrategia reproductiva 
de la anchoveta, basada en las 
fluctuaciones en la intensidad de 
desove (Buitrón y Perea 2000).

Durante el crucero 0502-04, las 
condiciones ambientales mostraron 
características normales para la 
estación con la aproximación a 
la costa de Aguas Subtropicales 
Superficiales (ASS).  La anchoveta 
se encontró, durante este crucero, 
en un periodo de reposo gonadal, 
a excepción del 5°S (41,8%), 
valor superior al valor crítico 
(18,4%) (Perea et al. 1996), donde 
probablemente el desove pudo 
haberse retrasado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el crucero Evaluación 
de Recursos Pelágicos BIC José 
Olaya Balandra y BIC-SNP-2, 
realizado del 20 de febrero al 4 
de marzo 2005, entre los grados 6 

y 18°S, se colectaron 1661 ovarios 
de anchoveta, para analizar el 
estado reproductivo del recurso; 
se efectuó un muestreo aleatorio y 
estratificado por tallas. 

Las muestras fueron fijadas en 
formol buferado; se utilizó la téc-
nica de cortes por congelamiento; 
se efectuaron cortes de 7 µ de es-
pesorque se colorearon con hema-
toxilina-eosina (Humason 1979) 
y observadas en un microscopio 
compuesto. El procesamiento his-
tológico completo se realizó a bor-
do del BIC José Olaya Balandra.

Los estadios de madurez gonadal 
fueron identificados según la escala 
descrita por Buitrón et al. (1997), 
basada en el desarrollo ovárico 
y la terminología usada para la 
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anchoveta del norte Engraulis 
mordax (Hunter y Goldberg. 1980). 
Se cuantifi có la frecuencia de cada 
uno de los estadios por talla, y 
ésta se ponderó a la biomasa en 
cada lance. Con esta información, 
se calculó la fracción desovante 
(FD), y el índice de atresia (IA) de 
acuerdo a las siguientes fórmulas:

FD (Fracción desovante) = (♀IV /♀adultas)*100 
(IMARPE, documento interno)

IA (Índice de atresia) = (♀V / ♀ adultas)*100 
(IMARPE, documento interno, Hunter y 
Macewicz (1985))

Donde:

♀IV=Número de hembras con ovarios con 
folículos post-ovulatorios y ovocitos hidratados.

♀V=Número de hembras con ovarios con más de 
50% de ovocitos atrésicos α.

♀adultas= Número total de  hembras adultas 
analizadas.

Para los gráfi cos de la distribución 
de cardúmenes desovantes, se uti-
lizó el programa Golden Software 
Surfer v. 8.

RESULTADOS

Estado reproductivo por grados 
latitudinales.- En la Figura 1, se 
observa la distribución de la frac-
ción desovante e índice de atresia 
por grados latitudinales. La zona 
reproductiva más importante se 
encontró en los 5°S (41,8%), valor 
superior al valor crítico (18,4%) 
indicador de los periodos impor-
tantes de desove (Perea y Buitrón 
1996). Desde los 6 a los 17°S, la 

fracción desovante fue notoria-
mente menor, y el índice de atre-
sia registrado llegó a un máximo 
de 6% en los 13°S. La inactividad 
reproductiva del stock sur de an-
choveta (14 - 18°S), fue mucho más 
marcada, representada mayoritari-
amente por individuos en reposo 
gonadal.

Estado reproductivo por distancia 
a la costa.- En general, la fracción 
desovante (FD) fue  mayor  en la 
zona dentro de las 5 millas de la 
costa (14,3%), y sus valores más 
bajos se registraron a distancias 
mayores a 20 mn de costa (Figura 
2). Respecto al  índice de atresia 
(IA), los valores más altos se en-
contraron en la zona más allá de 
las 20 mn de la costa.

Estado reproductivo por grupos 
de talla.- Se observaron dos picos 
de FD en las tallas >14 cm LT, uno 
a 5°S y otro el más importante a 
9°S. En las anchovetas <14 cm LT, 
se observó un sólo pico a 5°S. En 
ambas tallas la fracción desovante 
decreció después de 11°S, pero las 
>14 cm LT presentaron valores más 
altos, los valores mínimos de IA 
se encontraron entre los 14 y 17°S 
(Figura 3).

Distribución de los cardúmenes 
desovantes.- La zona con mayor 
actividad desovante (FD = 41,8%) 
fue la ubicada a 5°S frente a Paita, 
valor muy superior al nivel crítico 
(18,4%). Existieron ACF y tempe-
raturas entre 21°C y 22°C. En el 
resto de la zona evaluada no se ob-

servaron núcleos de cardúmenes 
desovantes. 

DISCUSIÓN

Durante la presente evaluación, 
la anchoveta no se encontró en un 
periodo de desove, registrándose 
valores de FD inferiores al valor 
crítico (18,4%), indicador de la 
estación de desove de verano y 
de invierno-primavera (Perea y 
Buitrón 1996), excepto frente a 
Paita, donde se observó un pequeño 
núcleo de desove. El escaso desove 
registrado fue bastante costero, 
característica propia de épocas de 
reposo, que también ya ha sido 
reportado anteriormente (Perea et 
al. 2008).

La marcada diferencia del compor-
tamiento reproductivo de ancho-
veta entre los dos grupos de tallas 
(mayores y menores de 14 cm LT), 
ya ha sido descrito anteriormente 
(Chirinos y Alegre ₁₉6₉; Perea y 
Buitrón 1999, 2001, 2008).

En comparación a la anchoveta de 
la región norte-centro (4°S – 14°S) 
de acuerdo a la delimitación rea-
lizada por Pauly y Tsukayama 
(1987), la marcada inactividad re-
productiva en la región sur (14°S-
18°S), podría indicar que el desove 
fi nalizaría antes en esta zona que 
en el norte-centro.

Así mismo, la distribución de hue-
vos de anchoveta, colectados con 
red Hensen, concuerda con el esta-
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Figura 1.- Anchoveta Engraulis ringens.  Fracción desovante 
(FD) e índice de atresia (IA)  por grados latitudinales. 
Cr. 0502-04

Figura 2.- Anchoveta Engraulis ringens. Fracción desovante 
(FD) e índice de atresia (IA) por distancia a la costa (1: 0 a 5 
mn de la costa; 2: 6 a 20 mn de la costa; 3: más de 20 mn de 
la costa). Cr. 0502-04
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Figura 3.- Anchoveta Engraulis ringens. Variación latitudinal de la Fracción desovante (FD) e índice de atresia (IA) por grupos 
de tallas. Crucero 0502-04

Figura 4.- Distribución espacial de cardúmenes desovantes de anchoveta Engraulis ringens. Crucero 0502-04.
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do de madurez encontrado, mos-
trando cuantitativamente pocas 
estaciones positivas con huevos de 
anchoveta y cualitativamente poca 
cantidad de éstos, distribuidos ma-
yormente en la zona costera, den-
tro de las 25 mn (IMARPE 2005) 
(Figura 4).

Durante este crucero se observa 
una menor actividad desovante en 
relación a los resultados obtenidos 
durante el crucero de evaluación 
de recursos pelágicos 0402-03; 
lo cual probablemente se debe a 
que en el 2004 el crucero se inició 
anteriormente, cuando el pico de 
desove aún no había concluido 
(Perea y Roque 2008).

Finalmente, durante la presente 
evaluación las características físicas 
del mar mostraron condiciones 
consideradas como normales, por 
lo que, el actual estado de madurez 
encontrado no estuvo influenciado 
por ningún factor perturbador del 
ambiente, sino que correspondió 
a la evolución normal del proceso 
reproductivo del stock adulto de 
anchoveta.

CONCLUSIÓN 

En el verano 2005 la anchoveta no 
se halló en un periodo importante 
de desove, excepto en 5°S. Se regis-
tró alta inactividad reproductiva, 
que correspondió a un periodo de 
“reposo gonadal”, tanto en la zona 
norte-centro como sur. 
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