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RESUMEN
pereA A, sánChez J, roque C, Buitrón B. 2008. Condición reproductiva de la anchoveta durante la 
primavera 2005. Inf. Inst. Mar Perú 35(4): 293-296.- Durante el crucero BIC Olaya 0511-12, el rango de 
LT de la anchoveta fue de 7,0 a 18,0 cm. La mayor actividad desovante se registró en la franja cercana a la 
costa. Se observó una alta variabilidad por grados latitudinales con algunas zonas importantes de desove 
(6 - 10°S y 12°S). Los cardúmenes desovantes mostraron una distribución a lo largo de toda la franja costera 
y una mayor actividad desovante frente a Salaverry y Cerro Azul. En general, se observó mayor actividad 
desovante en determinadas zonas de su distribución que en otros años, lo cual podría deberse al mayor 
porcentaje de hembras adultas grandes en la población.
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ABSTRACT
pereA A, sAnChez J, roque C, Buitron B. 2008. Reproductive status of anchovy during spring 2005. Inf 
Inst Mar Peru 35 (4): 293-296.- During the RV Olaya 0511-12 cruise, the Peruvian anchovy  LT range was 
from 7.0 to 18.0 cm. Most spawning activity was recorded in the strip near the coast, and varied highly at 
latitudinal degrees with some important spawning areas (6 to 10°S and 12°S). The spawning shoals showed 
a distribution along the entire coastline and the spawning activity increased in front of Salaverry and Cerro 
Azul. In general, greater spawning activity was observed in certain areas of its distribution, compared with 
other years; this could be due to the higher percentage of large adult females in the population.
Keywords: reproduction, anchovy, spawning, spawning shoals, atresia.

INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo del crucero 
BIC Olaya 0511-12, las condiciones 
ambientales a lo largo del área ex-
plorada fueron catalogadas como 
normales, a pesar de encontrar 
intromisión de aguas superficiales 
subtropicales (ASS) frente a las zo-
nas de Punta Bermejo y Callao, con 
anomalías térmicas negativas al 
norte de Casma y positivas al sur 
de Huarmey. En este escenario, la 
anchoveta presentó una distribu-
ción amplia, registrando actividad 
desovante en zonas de diferente la-
titud; las más importantes se ubica-
ron en 6, 8, 9, 10 y 12°S; los valores 
más altos de la fracción desovante 
(FD) fueron registrados en la zona 
cercana a la costa (hasta las 5 mn), 
donde se observó un desove inten-
so. En el presente trabajo, se mues-
tran los más relevantes aspectos 
reproductivos de la anchoveta, su 
comportamiento por grupos de ta-
lla, asociándolos a la temperatura 
superficial del mar (TSM) y a la 

distribución de huevos. El recur-
so presentó un comportamiento 
reproductivo latitudinalmente ho-
mogéneo, en condición previa al 
desove de verano. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El Crucero de Evaluación de Re-
cursos Pelágicos, BIC José Olaya 
Balandra 0511-12, se realizó con 
la ayuda de las LIC IMARPE V e 
IMARPE VI, entre el 25 de noviem-
bre y el 24 de diciembre del 2005. 
Los adultos de anchoveta fueron 
colectados mediante un muestreo 
aleatorio y estratificado por tallas; 
se obtuvo un total de 991 ovarios en 
toda el área prospectada (5 a 12°S). 
El rango de LT de los individuos 
varió de 7,0 a 18,0 cm. Las gónadas 
fueron fijadas en formol neutral-
izado al 10%, y procesadas utili-
zando la técnica de congelación, 
mediante el uso de un criostato 
portátil. Para la coloración se uti-

lizó la hematoxilina-eosina con-
trastante (Humason 1979). Todo 
este trabajo se realizó a bordo del 
BIC Olaya.

Los estadios de madurez gonadal 
fueron identificados según la esca-
la descrita por Buitrón et al. (1997), 
la cual está basada en el desarrollo 
ovocitario y sigue la terminología 
usada para la anchoveta del norte 
Engraulis mordax (Hunter et al. 
1980). Se cuantificó la frecuencia de 
cada uno de los estadios por talla, 
la cual fue ponderada a la captura 
en cada lance. Se calcularon los ín-
dices reproductivos: fracción deso-
vante, índice de atresia y factor de 
condición de acuerdo a las fórmu-
las ya establecidas y utilizadas en 
los trabajos anteriores.

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

IA (Índice de atresia) = (♀V / ♀ adultas)*100 
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Figura 1.- Anchoveta Engraulis ringens. Fracción desovante (FD) e Índice de atresia (IA), 
por grado latitudinal. Crucero 0511-12. 

!

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; más de 20 mn de 
la costa). Crucero 0511-12. 

Figura 1.- Anchoveta Engraulis ringens. Fracción desovante 
(FD) e Índice de atresia (IA), por grado latitudinal. Crucero 
0511-12.

Figura 4.- Anchoveta Engraulis ringens.  Distribución de los 
cardúmenes desovantes. Crucero 0511-12

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; más de 20 mn de la 
costa). Crucero 0511-12.
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(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.- La anchoveta se en-
contró desovando en los grados 6, 
8, 9, 10 y 12°S). Los valores de la 
fracción desovante (FD) en estas 
zonas fueron superiores al nivel 
crítico (18,4%) indicador de los 
periodos importantes de desove 
(Perea y Buitrón 1996). Los valores 
de índice de atresia (IA), en gene-
ral, fueron muy bajos, excepto en 
los 5°S (9,4%), 6°S (10,2%) y 10°S 
(6,6%) (Figura 1).

Estado reproductivo por distancia 
a la costa.- Los mayores valores de 
la fracción desovante de la anchove-
ta se registraron en la zona cercana 
a la costa, hasta las 5 mn, donde po-
demos afi rmar que existió un deso-
ve intenso (>50% FD); y los menos 
importantes estuvieron a distancia 

>20 mn, donde la FD fue inferior 
al valor crítico (18,4%).  Respecto 
al IA, los más altos se calcularon 
en la zona más alejada de la costa, 
teniendo una relación inversa con 
respecto a la FD (Figura 2).

Estado reproductivo por grupos 
de talla.- Al analizar la FD de 
anchoveta por grupos de talla, se 
observó una actividad desovante 
importante en el grupo de 
individuos adultos pequeños 
(<14,0 cm) (Figura 3) en los 5 y 6°S 
y entre 8 y 9°S; el más importante 
se encontró en 12°S. El análisis 
de individuos adultos con 
tallas ≥14,0 cm, mostró una alta 
fracción de hembras desovantes, 
principalmente las ubicadas en 
10°S, y además, sus individuos 
presentaron valores más bajos de 
IA, que los individuos adultos 
pequeños (<14 cm). 

Distribución de los cardúmenes 
desovantes.- En general, los car-
dúmenes desovantes de anchoveta 
se observaron frente a Salaverry 
y Cerro Azul, con valores de FD 
superiores al valor crítico. En las 
zonas ubicadas entre Paita a Mala-
brigo no se observó actividad des-
ovante importante (Figura 4).

DISCUSIÓN

La mayor actividad desovante (FD) 
fue registrada en la franja cercana a 
la costa, y guarda relación inversa 
con el índice de atresia (IA), cuyo 
máximo se encontró fuera de las 

20 mn, y los mínimos, en la zona 
más cercana a la costa, caracterís-
tica considerada normal para el 
periodo de evaluación, de acuerdo 
al estado de madurez encontrado. 
El desove costero también estuvo 
relacionado con la distribución de 
huevos obtenida con red Hensen, 
donde hubo estaciones positivas 
con huevos de anchoveta en toda 
la zona costera, cuyas cantidades 
cualitativamente fueron mayores a 
las estaciones alejadas de la costa 
(IMARPE 2005). 

Inverso comportamiento tuvo la 
fracción atrésica, cuyo valor más 
alto estuvo fuera de las 20 mn, no 
encontrándose atresia en la zona 
costera, característica considerada 
como normal, acorde al estado de 
madurez encontrado. Esta relación 
se ha observado en otros cruceros 
(Perea y Buitrón 1999, Sánchez y 
Buitrón 2008).

A diferencia del crucero 0508-09, 
el stock adulto tiene un importante 
contingente de individuos mayo-
res de 14 cm, estructura que per-
mitió tener zonas de desove como 
las descritas en este informe, a pe-
sar que esta evaluación no ha sido 
realizada en un periodo típico de 
desove de la anchoveta, pues se 
observaron valores superiores de 
FD en más zonas que en el crucero 
2002 y 2003 (Perea et al. 2008, Sán-
chez Y Buitrón 2008). 

La distribución de los cardúmenes 
desovantes permite afi rmar que la 
anchoveta no se encontró en un pe-
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Figura 3.- Anchoveta Engraulis ringens. Variación latitudinal de la fracción desovante (FD) e Indice de atresia  (IA) por grupos 
de talla. Crucero 0511-12
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ríodo de desove, debido a que en 
los periodos importantes de des-
ove, éste se da en toda el área de 
distribución, o en su mayor parte, 
no siendo este el caso, ya que el 
FD sólo estuvo sobre valor crítico 
(18,4%) en algunas zonas (Perea 
y Buitrón 1996). Los cardúmenes 
desovantes de anchoveta estuvie-
ron relacionados con las masas de 
agua presentes en la zona explora-
da, que tuvieron como tope la iso-
terma de 21 °C asociadas a salini-
dades de 34,5 – 35,3 ups (IMARPE, 
2005, Informe Ejecutivo) 

CONCLUSIÓN

La anchoveta, presentó  su mayor 
actividad desovante en las zonas 
más cercanas a la costa, mostrando 
una condición reproductiva previa 
al desove de verano.
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