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EL CALAMAR GIGANTE Dosidicus gigas, PRIMAVERA 2001 
CRUCERO BIC SHINKO MARU Nº 3

GIANT SQUID Dosidicus gigas DURING SPRING 2001
CRUISE R/V SHINKO MARU Nº 3

Ricardo Tafur                          Octavio Morón                         Marcelo Crispín

RESUMEN
Tafur R, Morón O, Crispín M. 2013. El calamar gigante Dosidicus gigas, primavera 2001. Crucero BIC Shinko 
Maru Nº 3. Inf Inst Mar Perú. 40 (3-4): 291-298.- El crucero se desarrolló en dos etapas del 17 de octubre al 12 de 
diciembre 2001, desde 3°30› a 16°S, de 37 a 208 mn de la costa. La captura total fue 281.123 kg. La captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE) fue 58,5 a 1.037,3 kg/hora; 13,6 a 780,35 kg/línea y 1,36 a 78,03 kg/línea*hora. La 
longitud del manto varió de 18 a 115 cm, media 58,37 cm. Se registró hembras inmaduras (57,1%) y desovantes 
III (28,5%) y machos desovantes (59,7%) e inmaduros (35,9%). Se experimentó la fertilización artificial 
alcanzando hasta el estadio 12 de desarrollo embrionario.
Palabras clave: Dosidicus gigas, calamar gigante, primavera 2001.

ABSTRACT
Tafur R, Morón O, Crispín M. 2013. Giant squid Dosidicus gigas during spring 2001.Cruise R/V Shinko Maru Nº 
3. Inf Inst Mar Perú. 40 (3-4): 291-298.- The cruise was developed in two phases, of 17 October to 12 December 
2001, between 3°30’ to 16°S, from 37 to 208 nm offshore. The total catch was 281,123 kg. Catch per unit effort 
(CPUE) was 58.5 to 1037.3 kg/hour; 13.6 to 780.35 kg/line and from 1.36 to 78.03 kg/line*hour. The mantle 
length ranged from 18 to 115 cm, with average 58.37 cm. Was registered in females stage immature (57.1%) 
and spawning III (28.5%) and males spawning (59.7%) and immature (35.9%). It experimented fertilization 
and reached stage 12 of embryonic development.
Keywords: Dosidicus gigas, giant squid, spring 2001.

1IMARPE, Sede Central

INTRODUCCIÓN

El 6 de abril 2001, se firmó la se-
gunda etapa del Convenio IMAR-
PE – JAMARC, mediante el cual se 
efectuó el Crucero de Investigación 
del calamar gigante Dosidicus gigas a 
bordo del BIC Shinko Maru Nº 3, en 
el que participaron dos investigado-
res de IMARPE y uno de JAMARC. 
En este informe, se presentan los re-
sultados relativos a la distribución, 
concentración, estructura de tallas, 
estado biológico, aspectos ambienta-
les, así como resultados preliminares 
de los experimentos de fertilización 
artificial y operaciones de marcación 
experimental efectuada a bordo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El Crucero se realizó del 17 de octu-
bre al 12 de diciembre del 2001, en-
tre los 3°30’ y 16°S, a partir de las 37 

mn hasta las 208 mn de la línea de 
costa (Fig.1). Se desarrollaron dos 
etapas de pesca consecutivas, una 
exploratoria y otra de prospección; 
en la primera se realizaron 46 ope-
raciones de pesca, en la segunda 
se realizaron cinco operaciones de 
pesca ejecutándose las mismas ac-
tividades que en la primera etapa.

Se ejecutaron 13 perfiles hidrográfi-
cos por grados de latitud y por fuera 
de 37 mn de la costa. Se realizaron 51 
estaciones hidrográficas con lanza-
mientos de CTD a 500 m, a excepción 
de tres estaciones en las que se lanzó 
este equipo entre 150 y 320 m de pro-
fundidad. Los registros fueron con-
tinuos para temperatura, salinidad, 
oxígeno, densidad en la columna 
de agua e información meteorológi-
ca. También se hicieron 51 arrastres 
verticales a 150 m con red estándar 
adaptada al arrastre vertical para co-

lectar paralarvas de cefalópodos en 
especial de Dosidicus gigas.

Se registró la longitud del manto 
(LM) de 6.256 individuos (5.079 
hembras y 1.177 machos). Se mar-
caron y liberaron 480 ejemplares 
(previo sexado y medición) uti-
lizando una pistola marcadora y 
marcas plásticas numeradas; las 
marcas se colocaron en la base de 
la aleta. Se colectaron 998 pares 
de estatolitos para los estudios de 
edad y crecimiento, además de 30 
ovarios y 60 oviductos para estu-
dios de fecundidad.

El muestreo biológico se hizo en 
998 ejemplares, registrando datos 
de longitud del manto (LM), peso 
total (PT), peso del contenido es-
tomacal (PCE), peso de estructuras 
reproductivas: ovario, oviducto y 
glándula nidamental de hembras; 
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Figura 1.- Carta de posiciones, Cr. BIC Shinko Maru 3 0110-12

testículo, complejo y saco esperma-
tofórico de machos. Se observó la 
presencia de rastros de copulación 
en el velo oral y se midió la longitud 
de la glándula nidamental (LGN).

Se realizaron experimentos de fer-
tilización artificial, al colectarse 
mediante pesca con jiging dos hem-
bras maduras y copuladas (967 y 
885 mm) de Dosidicus gigas. Se utili-

zó el método descrito en Sakurai e 
Ikeda (1994) y Sakurai et al. (1995) 
y se trabajó a 18 y a 14 °C. La deter-
minación de diferentes estadios de 
desarrollo embrional se estableció 
siguiendo a Watanabe et al. (1996).

RESULTADOS
Aspectos Oceanográficos

Distribución superficial de pará-
metros oceanográficos

La temperatura mínima (17,0 °C a 
61 mn) y máxima (22,9 °C a 69 mn) 
se registraron frente a San Juan y 
Caleta Cruz, respectivamente  
(Fig. 2). Fue notoria la proyección 
hacia el sur y aproximación a la 
costa de las isotermas mayores  
de 18 °C.

Entre Caleta La Cruz y Huarmey 
las salinidades fluctuaron de 33,65 

Figura 2.- Distribución superficial de (a) temperatura y (b) anomalías térmicas. Cr. BIC 
Shinko Maru 3, 0110-12



293

(69 mn) a 35,23 ups (104 mn) (Fig. 
3a). El oxígeno fluctuó entre 4,25 y 
6,66 mL/L (Fig. 3b), los valores <5,0 
mL/L relacionados con el aflora-
miento costero se ubicaron hasta 
60 mn de Punta Chao a Máncora, 
mientras que valores >5,0 mL/L se 
extendieron al sur del área mencio-
nada y en la zona oceánica, indica-
tivo de que el afloramiento costero 
estuvo restringido a la zona sur, lo 
que se relacionó con temperaturas 
ligeramente elevadas.

Masas de Agua

Aguas Costeras Frías (ACF).- Por 
la cobertura del área (fuera de 40 
mn) y periodo de estudio (prima-
vera) estas aguas se presentaron 
algo restringidas a la costa con res-
pecto a lo observado en el Cr. 0109, 
lo que se atribuye a los cambios 
propios de la estación. La mayor 
presencia de estas aguas se obser-
vó de Punta Falsa a Punta Chao y 
frente a Pisco, con temperaturas 
menores de 18 °C, salinidades de 
35,0 ups y oxígeno de 5,0 mL/L.

Aguas Subtropicales Superficiales 
(ASS).- Se ubicaron entre los 6 y 
15°S (Pta. Falsa y Pta. Doña María) 
con salinidades mayores de 35,1 
ups. Estas aguas que también se 
caracterizan por sus relativas altas 
temperaturas (> 18 °C) y oxígeno 
disuelto de 5,5 mL/L, presentaron 

la mayor aproximación a la costa 
entre Casma y Chancay (45–50 
mn), mientras que frente a Punta 
Falsa y San Juan se registraron 
entre 85 y 95 mn, respectivamente.

Aguas Ecuatoriales Superficiales 
(AES).- Aguas con valores de 34,0 
a 34,8 ups se presentaron entre los 
4 y 6°S con temperaturas de 19 a 22 
°C. Estas aguas relacionadas con el 
Frente Ecuatorial mostraron una 
distribución longitudinal, estimán-
dose su ubicación dentro de lo nor-
mal para la estación de primavera. 
La marcada variación termo–hali-
na en la zona mencionada está re-
lacionada con la mayor abundan-
cia del recurso calamar gigante.

Aguas Tropicales Superficiales 
(ATS).- Se observaron en el extre-
mo norte del área de estudio (Ca-
leta La Cruz) con temperaturas 
mayores de 22 °C y salinidades 
menores de 34,0 ups.

Distribución vertical de paráme-
tros oceanográficos

La distribución de la temperatu-
ra, salinidad, oxígeno y densidad 
en la columna de agua a lo largo 
de la costa peruana, mostró que el 
afloramiento costero emergió de 
profundidades menores de 100 m, 
a excepción de Chicama y Pisco, 
en donde se manifestó con mayor 

intensidad surgiendo de 150 m de 
profundidad aproximadamente.

Las ASS se presentaron algo de-
bilitadas y alejadas de la costa en 
la zona norte–centro (Pimentel a 
Punta Chao) en profundidades no 
mayores de 30 m y por fuera de las 
150 mn. Estas aguas se observaron 
principalmente en la zona centro 
(Pisco–Huarmey), llegando a pro-
fundidades de 40 a 60 m, aproxi-
mándose a 45 y 50 mn de la costa.

Las AES se observaron en las sec-
ciones de Paita y Cabo Blanco, con 
un máximo de 40 m de profundi-
dad y dentro de las 150 mn. Los ba-
jos valores halinos de las ATS no se 
han registrado en estas secciones.

La Extensión Sur de la Corriente 
de Cromwell (ESCC) se mostró 
moderadamente fortalecida frente 
a Cabo Blanco y Paita, ubicándose 
la mínima de oxígeno (0,5 mL/L) 
a 200 m de profundidad. Esta 
mínima de oxígeno se observó a 
profundidades menores de 100 m 
desde Punta Aguja hacia el sur, 
indicativo de un debilitamiento de 
esta corriente subsuperficial.

Las Aguas Templadas de la Suban-
tártica (ATSA) caracterizadas por su 
baja temperatura y salinidad, se pre-
sentaron en forma de núcleos al sur 
de Cerro Azul, en profundidades  

Figura 3.- Distribución superficial de (a) salinidad (ups) y (b) oxígeno (mL/L). Cr. BIC Shinko Maru 3 0110-12
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Figura 4.- Distribución y concentración de Dosidicus gigas. Cr. BIC 
Shinko Maru 3 0110-12

Figura 5.- Distribución vertical de captura. D. gigas. Cr. 
BIC Shinko Maru 3 0110–12

de 70 a 150 m y distancias variables 
de la costa.

Isoterma de 15°C

La isoterma de 15 °C mostró flujos 
superficiales paralelos a la costa y 
hacia el norte dentro de las 70 mn 
entre Supe y Máncora; mar afuera 
y hacia el sur se observó la forma-
ción de grandes remolinos, que 
es una de las causas de mezcla de 
agua que favorece la presencia del 
calamar gigante.

Ambiente-recurso

Por lo general, la captura del cala-
mar gigante se efectuó entre 40 y 
90 m de profundidad, capa en la 
cual tanto la termoclina como la 
oxiclina se presentaron fortaleci-
das, principalmente al norte de 9°S 
y sur de 14°S, en donde las concen-
traciones y capturas del calamar 
gigante mostraron un mayor volu-
men (Fig. 4).

En la zona central (Cerro Azul-Pta. 
Chao) y por efecto de la presencia 
de las Aguas Subtropicales Super-
ficiales, la termoclina asociada a la 
oxiclina se debilitó, y las operacio-
nes de pesca se realizaron a mayor 
profundidad, obteniéndose una 
menor captura.

El recurso calamar gigante ha podi-
do ser ubicado en salinidades pro-
pias de Aguas Ecuatoriales Superfi-
ciales (<34,8 ups), así como en Aguas 
Costeras Frías y aguas de mezcla, lo 
que justifica su amplia distribución 
a lo largo del área de estudio.

Aspectos Biológico-Pesqueros

Distribución y concentración del 
calamar gigante

El calamar gigante estuvo distri-
buido entre  3°30’ y 16°S, a partir 
de  37 mn hasta  208 mn de la cos-
ta, localizándose tres áreas princi-
pales de concentración, la primera 
entre 3°30’ y 4°S, de 47 a 64 mn de 
la costa; la segunda entre 6° y 8°S, 
de 49 a 153 mn de la costa; y la ter-

cera entre 14° y 15°S, de 68 a 97 mn 
de la costa (Fig. 4).

La distribución vertical de este re-
curso se presentó desde la super-
ficie hasta 160 m de profundidad, 
registrándose las mayores con-
centraciones entre 80 y 90 m de 
profundidad, con una captura de 
170.785 kg (60,7%) (Fig. 5).

Captura

La captura total del calamar gi-
gante fue de 281.123 kg en 50 
lances positivos. En la posición 

8°00,261S-82°00,010W, a 90 m de 
profundidad y una distancia de 
153 mn frente a Chicama, se obtu-
vo la mejor captura (22.371 kg).

Captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE)

Los valores de captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) por grado latitudi-
nal, estuvieron comprendidos entre 
58,5 y 1.037,3 kg/hora, 13,6 y 780,35 
kg/línea, 1,36 y 78,03 kg/línea*hora. 
Los mayores índices correspondie-
ron a 4°, 7°-8° y 14°-16° S, durante la 
pesca exploratoria (Tabla 1).
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Se efectuaron cinco operaciones de 
pesca de prospección, registrándo-
se valores de CPUE más altos que 
en la pesca exploratoria, éstos va-
riaron de 134 a 2.134,5 kg/hora, de 
55,8 a 1 914,35 kg/línea, y de 11,2 a 
91,43 kg/línea/hora (Tabla 2).

Composición por tallas

La estructura de tallas del calamar 
gigante cubrió el rango de 18 a 115 
cm de LM, con una media de 58,4 
cm y una distribución bimodal en 
33 y 77 cm (Fig. 6). El rango de ta-
llas para hembras estuvo compren-
dido entre 18 y 115 cm, la media en 
58,7 cm y dos modas en 37 y 79 cm 
de LM; para machos el rango estu-
vo comprendido entre 17 y 103 cm, 
la media en 57,0 cm y dos modas 
en 31 y 73 cm de LM (Fig. 7).

Según grados de latitud, los ejem-
plares de mayor tamaño (>50 cm) 
estuvieron presentes en toda el 
área explorada siendo más abun-
dante en 4°, 7°-8° y 14°-16°S. La 
excepción fue 13°S donde predo-
minaron los ejemplares peque-
ños-medianos (<50 cm) (Fig. 8).

Según distancia a la costa, los 
ejemplares >50 cm de LM se pre-
sentaron generalmente a distan-
cias menores de 120 mn y los <50 
cm, a partir de 61 mn de la costa.

Entre 3°30’ y 7°S se ubicaron 
ejemplares <50 cm desde 60 mn 
hasta 181 mn y los ejemplares >50 
cm hasta 125 mn. Entre 8° y 10°S 
se observó el mismo comporta-
miento; entre 11° y 13°S los ejem-
plares <50 cm predominaron des-

Figura 7.- Composición por tallas por sexo, D. gigas.  
Cr. Shinko Maru 3 0110–12

Figura 6.- Composición por tallas, D. gigas.  
Cr. Shinko Maru 3, 0110–12

Tabla 1.- Captura y producción de D. gigas. Cr. BIC Shinko Maru 3 0110–12

Tabla 2. Captura y producción de D. gigas. Cr. Shinko Maru 3, 0110–12

de 69 hasta 205 mm y entre 14° 
y 16°S se observó que ejemplares 
mayores de 50 cm predominaron 
desde 37 hasta 206 mn de la costa 
(Fig. 8).

La distribución de la tallas muestra 
que los ejemplares de tallas mayo-
res de 50 cm de LM predominaron 
ampliamente en toda el área explo-
rada (Fig. 9).

Reproducción

Del análisis de 507 hembras y 491 
machos se evidenció que el 28,5% 
correspondió a las hembras ma-
duras, mientras que los machos 
representaron el 59,7%. Los ejem-
plares inmaduros constituyeron 
el 57,1 en hembras y 35,9 % en 
machos.
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Figura 8.- Composición por tallas por grado latitudinal, D. gigas. Cr. Shinko 
Maru 3, 0110–12

Figura 9.- Composición de tallas por distancia a la costa, D. gigas.
Cr. Shinko Maru 3, 0110–12

Las hembras maduras se encontra-
ron distribuidas principalmente en 
16°, 15°S y en menor proporción en 
14°, 10°y 8°S. Los machos maduros 
se localizaron en 3°, 7° y 12°S y en 
mayor proporción entre 14° y 16°S 
(Fig. 10).

Por distancia a la costa, se observó 
la presencia de hembras desovan-
tes entre 14° y 16°S, de 61 a 120 mn 
y en menor proporción a distan-
cias mayores de 120 mn, mientras 
que a distancias menores de 60 mn 
el estadio predominante fue el in-
maduro. En los machos, los ejem-
plares desovantes predominaron 
a distancias menores de 60 mn, 
disminuyendo hacia el oeste. Ten-
dencia semejante se observó entre 
8° y 10°S.

De 11° a 13°S y de 3° a 7°S se en-
contró a las hembras en estadio 
madurante. En la primera área se 
observó que a mayor distancia de 
la costa se incrementaba el por-
centaje de desovantes, mientras 
que en la segunda área, disminuía 
tanto en machos como en hembras 
(Fig. 10).

Presentaron rastros de copulación 
el 49,9% de hembras; latitudinal-
mente, la mayor incidencia de 
hembras copuladas se presentó en-
tre 16° y 14°S, en menor porcentaje 
en 10°, 11°, 8° y 4°S

Alimentación

El contenido estomacal en ejempla-
res <50 cm de LM estuvo compues-
to por peces (mictófidos, agujilla y 
anchoveta), seguido por calamar 
(principalmente D. gigas) y en me-
nor proporción de crustáceos. En 
ejemplares >50 cm de LM el prin-
cipal ítem alimentario fue calamar, 
seguido por peces y crustáceos.

El porcentaje de estómagos vacíos 
fue de 10,6 y de 5,4% para los ma-
chos menores de 50 cm y mayores 
de 50 cm de LM, respectivamente, 
y de 13,8 y 8,2% para las hembras 
menores de 50 cm y mayores de 50 
cm de LM, respectivamente.
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Marcación

Se marcaron 480 ejemplares de ca-
lamar gigante (348 hembras y 132 
machos) con rango de tallas entre 
180 y 385 mm de LM. No se registró 
recuperación de ninguna marca.

Plancton

El análisis preliminar de las mues-
tras de plancton mostró la presen-
cia de paralarvas de cefalópodos 
en 14 estaciones, en 4 de ellas se 
identificaron paralarvas de Om-
mastréfidos (algunos tentativa-
mente identificados como Stheno-
teuthis oualaniensis).

Fertilización Artificial

Se logró la fertilización artificial 
en los dos experimentos realiza-
dos (18 y 14 °C de temperatura). 
En el primer caso, los huevos 
fecundados sobrevivieron 48 ho-
ras; en el segundo caso, sobrevi-
vieron 72 horas. La primera ob-
servación se efctuó después de 24 
horas de realizada la fertilización y 
se observó la expansión del corión 
al igual que el espacio perivitelino. 
El desarrollo embrionario llego al 
estadio 12.

Fecundidad

Los resultados preliminares mos-
traron que la fecundidad potencial 
varió entre 1,5 y 5 millones de ovo-
citos, estimados en hembras de 26 
a 44 cm de L.M, los que se correla-
cionaron con la longitud del manto 
y se obtuvo un r=0,67. Cabe resal-
tar que estos resultados son preli-
minares, y serán complementados 
con estudios de edad.

DISCUSIÓN

El ambiente marino frente a la 
costa peruana presentó alternada-
mente características ligeramente 
cálidas y frías durante el 2001, con 
alteraciones mayormente ocasio-
nadas por mezclas entre las distin-
tas masas de agua existentes frente 
a la costa peruana.

Figura 10.- Variación de indicadores del desove por distancia a la costa, (a-d) hembras y 
(e-h) machos. Cr. Shinko Maru 3, 0110–12

La convergencia de masas de agua 
ligeramente cálidas en el verano y 
otoño (Ecuatoriales, Subtropicales 
y Costeras en la zona norte), así 
como la presencia de aguas frías 
en la capa subsuperficial dieron 
lugar a la formación de una termo-
clina superficial y mezclas de agua 
sobre los 100 m de profundidad; 
en la zona sur, las mezclas fueron 
originadas principalmente por las 
Aguas Subtropicales, Aguas Tem-
pladas de la Subantártica y Aguas 
Costeras Frías, que se registraron 
en gran parte del año, favoreciendo 
la presencia del calamar gigante.

La distribución del calamar gi-
gante coincide con lo obtenido 
durante el Crucero de Evaluación 
Hidroacústica de Recursos Pelági-

cos 0110–11 (IMARPE 2001) y con 
lo reportado por la flota industrial 
al sur del litoral peruano, donde al 
igual que la Vinciguerria tuvieron 
presencia y abundancia importan-
te, cubriendo gran parte del área 
prospectada por fuera de la plata-
forma continental.

Los resultados en lo referente a 
la estructura de tallas del calamar 
gigante, concuerdan con lo regis-
trado por la flota industrial en la 
zona sur (14° a 16°S), presentando 
diferencias con lo registrado en el 
Cr.0110-11, posiblemente debido 
al tipo de arte empleado y a la se-
lectividad de las poteras.

Se observó desove al sur de 14°S 
y entre 8° y 10°S, encontrándose 
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paralarvas de ommastréfidos, pero 
no en suficiente número como 
para verificar las áreas de desove. 
Información complementaria fue 
registrada durante el Cr. 0110-11, 
en donde se encontró una impor-
tante presencia de juveniles al 
norte de 5°S y al sur de 14°S que 
indicarían que en estas zonas exis-
ten condiciones favorables para el 
desarrollo y el reclutamiento de 
calamar gigante.

La presencia de grandes áreas de 
mezcla de masas de agua, como la 
registrada durante el Cr. 0110- 11, 
con una termoclina y oxiclina for-
talecidas, favorecieron la amplia 
distribución del calamar gigante, 
principalmente al norte de 9°S y al 
sur de 14°S, en donde se encontró 

su mayor abundancia. Los altos 
porcentajes de ejemplares deso-
vantes (sur de 14°S) y altos valores 
de fecundidad que alcanza la espe-
cie (principalmente ejemplares >50 
cm de LM) permiten concluir que 
los niveles de abundancia actuales 
se podrían mantener en la próxima 
estación de pesca.
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