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RESUMEN
Roque C, Castillo J, Mori J, Rodriguez A. 2018. Condición reproductiva de la merluza Merluccius gayi peruanus 
Ginsburg, 1954 durante el otoño austral 2015. Inf Inst Mar Perú. 45(1): 91-95.- El presente trabajo describe el estado 
reproductivo de la merluza en el otoño del 2015 registrado durante el crucero efectuado en el BIC Humboldt 
y BIC José Olaya Balandra, del 01 de junio al 04 de julio. Se realizaron 82 lances positivos para merluza y 
se analizaron 2718 ovarios. Se determinó la actividad reproductiva (aR) y el índice gonadosomático (IGS) 
de la fracción adulta de la población; las sub áreas E, F y G, se encontraban reproductivamente activas. De 
forma espacial los cardúmenes activos reproductivamente se detectaron entre 7° y 9°S; por estratos la mayor 
actividad ocurrió en la parte más superficial y al analizar por grupos de talla el de 31-35 cm presentó valores 
mayores al 50% de aR en las subáreas e, F y G.
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ABSTRACT
Roque C, Castillo J, Mori J, Rodriguez A. 2018. Reproductive condition of the Peruvian hake Merluccius gayi 
peruanus Ginsburg, 1954 during the austral autumn 2015. Inf Inst Mar Peru. 45(1): 91-95.- This paper describes 
the reproductive status of the Peruvian hake in the autumn 2015 registered during the cruise carried out at 
the RV Humboldt and RV José Olaya Balandra, from June 1 to July 4. A total of 82 hake seine sets were made 
and 2718 ovaries were analyzed. The reproductive activity (Ra) and the gonadosomatic index (GSI) of the 
adult fraction of the population were determined; Sub areas E, F and G were reproductively active. Spatially, 
the reproductively active schools were detected between 7° and 9°S; by strata, the highest activity occurred in 
the most superficial part and, when analyzing by size groups, the 31-35 cm showed values higher than 50% 
of RA in subareas E, F and G.
Keywords: Peruvian hake, reproductive activity, gonadosomatic index, autumn, 2015
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1. INTRODUCCIÓN

La merluza Merluccius gayi peruanus Ginsburg, es una 
de las 12 especies de merluza en el mundo explotadas 
comercialmente, y una de las especies íctica de 
mayor importancia para el consumo humano directo 
(PRODUCe 2014). esta especie soporta un alto nivel 
de extracción en el Perú sustentando la pesquería de 
arrastre de fondo (Guevara-Carrasco  et al. 1997).

Para su manejo sustentable es importante el 
seguimiento de su actividad reproductiva. La merluza 
peruana, es una especie con desarrollo ovocitario 
asincrónico, lo que la hace una especie desovadora 
parcial, es decir es capaz de desovar más de una 
vez al año. Canal (1989) describió dos estaciones de 
desove, una principal en primavera y otra de menor 
intensidad en verano.

En este trabajo se analiza el estado reproductivo de la 
merluza mediante la catalogación de las gónadas y la 
variabilidad por grados latitudinales, por estratos de 
profundidad y grupos de tallas. Así mismo, se analizan 

las principales áreas de merluza reproductivamente 
activas mediante la distribución espacial de los 
cardúmenes activos.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

La información se obtuvo en el Crucero de Evaluación 
de Merluza y otros Demersales, que se llevó a cabo 
del 01 de junio al 04 de julio del 2015, a bordo del 
BIC Humboldt y BIC José Olaya Balandra, en el área 
comprendida entre el extremo norte del dominio 
marítimo peruano y Huarmey (10°00'S) (ImaRPe 
2015).

Se analizaron 2718 ovarios provenientes de 82 lances 
positivos para este recurso, correspondiente a 7 sub-
áreas de norte a sur: a (3-4°S); B (4-5°S); C (5-6°S); D 
(6°-7°S); e (7°-8°S); F (8-9°S); G (9-10°S) (Perea et al. 
1997). Las muestras se obtuvieron mediante muestreo 
aleatorio y estratificado por tallas. Los estadios o fases 
de madurez gonadal fueron identificadas utilizando 
la escala macroscópica de madurez gonadal validada 
(Perea et al. 2015).
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Se calculó la actividad reproductiva (aR) e índice 
gonadosomático (IGS) por subáreas, mediante la 
siguiente relación: 

 (Perea et al. 1998)

Donde:

H3: Número de hembras en estadio 3

H4: Número de hembras en estadio 4

Htotal: Número de hembras totales

    (Vazzoler 1982)

Donde:

Pg = peso de la gónada

Pe = peso eviscerado

Se determinó la distribución espacial de la actividad 
reproductiva (cardúmenes reproductivamente 
activos) de merluza, calculada por cada lance, 
mediante el uso del método de interpolación de 
Kriging del programa Surfer 11.0 considerándose 
zonas importantes de desove.

además, se analizó la actividad reproductiva (aR) 
e índice gonadosomático (IGS) por estratos de 
profundidad: 1 (20-50 brazas), 2 (50-100 brazas), 3 
(100-200 brazas) y 4 (200 brazas a más). así mismo, se 
analizó la madurez gonadal por subáreas, en función 
de su longitud total (LT), los individuos fueron 
categorizados en seis grupos de talla: de 15-24 cm; 25-
30 cm; 31-35 cm; 36-40 cm; 41-45 cm y 46 cm a más 
(Fernández 1988).

3. RESULTADOS

Actividad Reproductiva e índice 
gonadosomático por sub-áreas

La actividad reproductiva (aR) para toda el área 
evaluada varió de 9% (subárea B) a 72% (subárea G). 
En las subáreas E, F y G, los valores de AR fueron 
superiores al 50% (Tabla 1), valor crítico indicador 
de periodo importante de desove para este recurso. 
el índice gonadosomático (IGS) mostró valores de 1,3 
(subárea B) a 4,9 (subárea F) (Fig. 1).

Distribución de cardúmenes reproductivamente activos

Espacialmente, se encontraron cardúmenes con 
mayor actividad reproductiva (reproductivamente 
activos) desde 7°S hasta 9°S, correspondiente a las 
sub-áreas E, F y G; mientras que las sub-áreas A, 
B, C y D mostraron cardúmenes con baja actividad 
reproductiva (Fig. 2).

Figura 1.- actividad reproductiva (aR) e índice gonadosomático 
(IGS) de merluza peruana por subáreas. Otoño 2015

Figura 2.- Distribución espacial de cardúmenes reproductivamente 
activos de merluza peruana. Otoño 2015

Tabla 1. Valores de actividad reproductiva (aR) e índice 
gonadosomático (IGS) de merluza peruana por subáreas. 

Otoño 2015

SUBÁREAS aR (%) IGS

A 19 2,2

B 9 1,3

C 16 1,6

D 23 1,9

E 56 4,7

F 67 4,9

G 72 3,6
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Actividad reproductiva (AR) e índice 
gonadosomático (IGS) por estratos de 
profundidad

La AR y el IGS presentaron la misma tendencia en 
cuanto a estratos de profundidad, observándose 
para ambos, una gradiente con valores decrecientes 
(Fig. 3), que van desde las zonas más superficiales 
(estrato I) a las más profundas (estrato IV) con 
valores de aR de 44,2% a 7,4%, y de IGS de 4,4 a 1,0 
(Tabla 2).

Madurez gonadal por sub-áreas y grupos 
de talla

Al analizar el estado reproductivo por grupos de 
talla (Fig. 4), se observó que las subáreas a, B, C 
y D, se caracterizaron por ser reproductivamente 
inactivas, por presentar individuos en reposo 
(estadio I) y en madurez (estadio II) en todos 
los grupos de talla. Mientras las subáreas E, F y 
G, se caracterizaron por presentar individuos 
reproductivamente activos es decir se encontraron 
ejemplares maduros (estadio III) y desovantes 
(estadio IV), con altas frecuencias relativas a partir 
del grupo de talla 31-35 cm (Fig. 4).

Figura 3.- actividad reproductiva (aR) e índice gonadosomático 
(IGS) de merluza peruana por estratos de profundidad. Otoño 2015

Tabla 2.- Valores de actividad reproductiva (aR) e índice 
gonadosomático (IGS) de merluza peruana por subáreas. 

Otoño 2015

Estrato de profundidad aR (%) IGS

I 44,2 4,4

II 33,4 4,0

III 24,6 2,6

IV 7,4 1,0

4. DISCUSIÓN

Los resultados de la actividad reproductiva muestran 
que las subáreas E, F y G presentaron valores 
importantes de actividad, mayor al 50%, indicador de 
desove masivo, a diferencia de las subáreas A, B, C y 
D donde los individuos no estaban desovando.

Al analizar espacialmente los cardúmenes con 
mayor actividad se encontró una gradiente de 
menor a mayor de norte a sur, siendo las subáreas 
de mayor actividad la E, F y G. Estos resultados 
coinciden con lo reportado en los cruceros realizados 
durante los años 2008 y 2011, en donde las zonas 
e y F superaron los valores del 50% de actividad 
reproductiva (ImaRPe 2008, 2011) a pesar de no 
encontrarse en un periodo importante de desove 
para este recurso.

En cambio, Perea y Buitrón (2011) indicaron que durante 
el otoño 2003 se registró mayor actividad reproductiva 
en la subárea a, con valores mayores al 50%. estos 
cambios en su comportamiento reproductivo, pueden 
ser influenciados por cambios ambientales (agostini y 
Bakun 2002, Basilone et al. 2006, Brochier et al. 2010).

Con respecto a la actividad reproductiva (aR) y el índice 
gonadosomático (IGS) por estrato de profundidad, 
las zonas con mayor actividad son las áreas menos 
profundas. Perea et al. (2011) indicaron que la preferencia 
por desovar en zonas más someras estaría condicionada 
a la presencia de mayor cantidad de oxígeno, que 
determinarían que el desove se de en mayor frecuencia 
en el estrato I, disminuyendo con la profundidad.

La actividad reproductiva relacionada a los grupos de 
talla, muestra en las subáreas A, B, C y D individuos 
en mayor porcentaje en reposo y en madurez, en 
cambio en las subáreas E, F y G individuos maduros y 
desovantes a partir del grupo de talla de 31-35 cm, con 
valores mayores al 50% de aR, los que corresponden a 
los grupos modales más importantes del stock adulto. 
Perea et al. (2011) mencionaron que en las estaciones 
de verano las hembras de todos los grupos de tallas se 
encontraron reproductivamente activas a diferencia 
de lo observado en el presente trabajo (mayo-junio), 
cuando solo se registraron en algunos grupos de talla. 
Esta característica es importante porque constituye una 
herramienta que identifica los periodos importantes de 
desove; esto ha sido registrado en otras especies como 
el bacalao (Trippel et al. 1997) y la anchoveta peruana 
(Buitrón et al. 1997). Conociendo que la merluza 
se distribuye de menor a mayor talla de sur a norte, 
esta característica puede deberse a una maduración 
temprana (Perea et al. 1998) aparentemente causada 
por las condiciones cálidas que se presentaron durante 
el año 2015 (eNFeN 2015).
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Figura 4.- Variación de los estadios de madurez gonadal de merluza peruana por grupos de talla en las sub-áreas 
A, B, C, D, E, F y G. Otoño 2015
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5. CONCLUSIONES

La mayor actividad reproductiva se encontró en las 
subáreas E, F y G.

Espacialmente se registraron cardúmenes con mayor 
actividad reproductiva en la zona sur del área 
evaluada, entre los 7° y 9° LS.

Por estratos la mayor actividad reproductiva se dio en 
el estrato 1, decreciendo con relación a la profundidad.

A partir del grupo de talla de 31-35 cm presentaron 
valores mayores al 50% de aR, en las subáreas e, F y G.
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