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RESUMEN 

Se estudió la biología del calamar patagónico Laliga gahi Orbigny sobre la base de muestreos prove

nientes de las capturas de la pesquería artesanal de Huarmey, Perú, entre febrero y marzo de 1985. Se 

analizaron las características de la estructura poblacional, reproducción y alimentación . 

Palabras clave: Laliga gahi, calamar patagónico, biología, Huarmey, Perú. 


ABSTRAeT 
Laliga gahi Orbigny, Patagonian sqUld, blology was studied in base to samples from artisanal fishery 

catches between February and March of 1985 in Huarmey, Peru. Characteristics of population 

structures, reproduction and feeding were analyzed. 
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INTRODUCCION 

El calamar patagónico Lo/i go gahi 
Orbigny, e s una especie nectobentónica que 
constituye un recurso comercial subexplotado 
en el Pacífico Sudeste, y puede ofrecer posi
bilidades para una pesquería específica (Voss, 
1982; Cardoso , 1991). No obstante, en las Is
las Malvinas sí existe una pesquería dirigida 
y constitu ye uno de los principales recursos 
económicos del área, con una captura anual 
c uyo valor excede los 50 millone s de dólares 
(Cs irke, 1978; Roper el al., 1984; Patterson, 
1988). 

L. gahi se distribuye en el Pacífico Sudes
te desde Puerto Pizarro, Perú , hasta el sur de 

Chile y en el Atlántico Sudoeste desde Golfo 
de San Matías , Argentina, hasta Tierra del 
Fuego (Roper el al. , 1984; Cardoso, datos no 
publicados). Esta especie se caracteriza por 
su manto moderadamente alargado; aletas 
rómbicas, su longitud 40-509'c de la longitud 
manto ; brazos largos (espec ial mente nI y IV); 
mazas tentaculares estrechas; anillos de las 

ventosas tentaculares con 25-38 dientecillos 
puntiagudos; anillos de las ventoSdS del ter
cer brazo con 6-7 dientecillos anchos. 

En el Perú, las estadísticas pesqueras re
gi s tran bajo la denominación única de «cala

mar» a diferentes especies capturadas a lo lar
go de la costa, que corresponde a tres espe
cie s (L.gahi, Lollig lll1cula pClllall1etl sis y 
Lolligul1cula dioll1edeae) ; siendo L gahi el 
más abundante y de mayor di stribución en 
nuestras aguas. Durante 1995 los desembar
ques de calamares 101 igín idos fueron de 6 619 
t (Flores el al., 1997) provenientes de la pes
quería artesanal, que constituyeron la captura 
más alta de las últimas décadas. 

En las Is las Malvinas se han realizado nu
merosos estudios sobre la biología de L gahi 
con énfasis en dinámica poblacional, motiva
dos por el incremento progresivo de las cap
turas (Patterson , 1988; Carvalho y Pitcher, 
1989; Halfield , 1991; Guerra el al., 1991 ). 
Aunque es ta especie ha sido explotada por dé
cadas en Pe¡ú y Chile, muy poco se conoce 
acerca de su ciclo de vida, reproducción , há
bitos alimenticios, dinámica poblacional y po
tencial pesquero, excepto por un reporte de 
Arancibia y Robotham (1984) sobre su edad 
y crecimiento en Chile. 

El objetivo principal del presente estudio 
es contribuir al conocimiento de la biología 
del calamar patagónico en el Perú, con el pro
pósito de entender las características biológi

co-pesqueras de este recurso . 
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Fig. 1. Frecuencia de tallas y estad íos de madurez sexual de machos y hembras de Loligo 
gahi de Hua rmey, Perú. 

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras (n=81) de L. gahi fueron co
lectad ;ls utiliz;lndo un arte de pesca con an
zuel o llamada «pinta», de sde una embarcación 
de pesca artesanal en el Puerto de Huarmey 
( IOD OS, 7' s, 78° 1 O' W ), entre febrero y marzo 
de 1985 . Los ca l;ll11 ares colectados fueron se
p;:mldo s po r sexos. Luego a cada individuo se 
le regis tró la long itud manto (ML) en mm, y 
el peso lotal (TW) en g. Para la madurez sexual 
se adoptó Ll esc a l;l de M Llrtins (1982) 
I(i nllladuro), II( madurante) y III(maduro). La 
g l<índu la di ge 'it iva ( DG W ), los órganos 
reproductivos (RW) y sus ' glándulas aJlf'xas 
fueron d Iscctados y pesados con una aproxi
mación de 0,0 I g . Los contenidos cstomaca
le" fuero n examinado" cuali tati vamente según 
la nwroc!nlogÍa (le O 'S uJl ivan y Cullen (1 91l3 ) 

Los -; i gui e ll l c~ Índi ces fueron calculad o ~: 

Índice. reproductivo-somJtico (RSI=RWx 1 001 
T \V ): índi ce de la glándula digestiva 
(D I= DGW x 1001T W) 

RESULTADOS 

Composición por tallas 
-1 rango de talla , en los machos fue 9,8

25,6 cm ML y en las hembras 11,3-15,2 cm 
ML, el mayor volumen estuvo comprendido 
entre 11 y 14 cm para ambos sexos, Jo que 
SIgnifica el 59,29c para J()\ hembras y el 6,2 1/r 

para los machos. Los machos CA= 18,5; s=5,7; 
n=31) fueron signIficativamente más grandes 
(t=:; ,14; p<0,01) que las hembras (x=13,2; 
s=0,9: n=50). Datu" de frecuencia de longi
tud y madurc? ",';;uai para machos y hembras 
son mostrado: en la l'igura 1, donde .-,c obser
va que los machos p;Lscntan dos grupos mo
dales definidos: el primero entre los 9-12 cm, 
con una moda (:11 los i i cm, y el grupo princi
pal con un tamaño de 19-25 cm y una moda 
en los 23 cm; mientras que las hembras pre
sentan só lo un grupo modal, constituido por 
ejemplares de ll -J5 cm y con una moda en 
los 12cm. 
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Tabla 1. Componentes del cuerpo e índices para machos de Loligo gahi y madurez sexual. 
ML= Lon gitud manto ; TW= Peso total; DGI= Ind ice de la glándula digestiva; RSI= 
I nd ice reproductivo-somático 

ESTADIO 1 ESTADIO 11 ESTADIO III 
X±5 (n) 	 x ±s (n) X±5 (n) 

MACHOS 

ML (cm) 12.4±3.6(6) 13.9±6, I (6) 2 1.9± 2.8( 19) 

TW(g) 39.7±20.8(6) 49 , 1±38.4(6) I OS. I±1 9,9( 19) 

DGl(C7c) O.4±O, I (6) 0.4±O.1 (6) I .3±0.4( 19) 

RSI(9c ) 2,S±O.4(6) 2.2±O.7(6) 3,O±O.8( 19) 

Relaciones biométricas 
Las re lac iones longit ud-peso (TW=a '" 

MU) fue ron calculadas, co nsi derando los 
sexos por separado (Figura 2). Estas relac io
nes fueron estimadas por aná li sis de regresión 
iln eal so bre 1 s datos tr ansfo rmad os a 
logaritmo. Las ex presiones que perm iten es 
timar TW (g) en función de ML (cm) son: 

M ac hos : TW=0,4949 ML 171~1 
(r"=0,96 ; n=3 1) 

Hembras: TW=0,2973 ML ~'MJ'( , 

(1'" =0,64; n=48) 
•. 	 LI análisi:- de va rianza re ve ló qu e la pen

die nte de las curvas de machos y hembras son 
significa ti va mente diferentes a ni vel del 59.: . 
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Amb os va lores de b fueron también 
signi ficativamente (p<O,OI) diferentc~ del va
Jor isomét ri co 3 indicando crec imiento 
alométrico. 

Proporción por sexos 
De los 8 1 ejemplarc~; , se oh~l'rvó 61 ,79c 

hemb ras y .iR.39c machos. Esta proporción es 
s igni fi ca ti vame nt e diferente (X 2 =4,46; 
p=O,OS ) de la proporción 1: l. Agrupando los 
datos por c las\.: de ta ll a (Figura 1) puede ob
servarse qu e todos lo:: eje mpl ares mayores de 
I S cm ML fu eron machos ( 1 Ooclc, n=2 1), pro
bablemente debido a la mortalidad natural de 
las he mbras a~ociada al desove. 

... 
,.•• ' / .•,... ••• 

, ( 
• 
• • 

.. 

3020 25 

LONGITUD MANTO (cm) 

Fig. 2. Relación longitud-peso de machos ( o ) y hembras ( o ) de Loligo gahi de Huarmey, Perú. 
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Tabla 2. Componentes del cuerpo e índices para hembras de Lo/igo gahi y madurez sexual. 
ML= Longitud manto; TW= Peso total; DGI= Indice de la glándula digestiva; RSI= 
Indice reproductivo-somático 

ESTADIO 1 ESTADIO II ESTADIO III 
x±s (n) x ±s (n ) .\ ±.\ (n) 

HEM BRAS 

ML (cm) 13Jl±(U( 17) 13 .2± 1.1 (2 1 ) 13.6±O.Y(12) 

TW (g) 49A±6.Y( 15) 54,2± 1 0,5(2 1 ) 55._± JO. l( 12) 

DGI(9'r) 1.1±0.5( 13) 1.4±0,6(2 I ) J . .2 ±0,5( 12 ) 

RSI( <Ir ) 11.1±2.5(15) 13 . 1±2.2(21) 12.6±3,4(12 ) 

Tabla 3. Clasificación de los ítems alimentarios por sexo en Lo/igo gahi (a: 100% = Total 
Restos indeterminados) . 

MA CHOS 

ITEMS NC de estóm8gos 
con 81 imen to 
(9é de la dicta)" 

- de es tómagos 
con alimento 
( <Ir de 18 dicta)" 

Peces 4(50.0) 1 1 (50,Cl) 

Algas 4(50.0 ) 6(27.2) 

Palique tos 5(2 2.1\) 

Restos índet. S 12 

Total 16( /00,0) 14( 100.0) 

Vacío 16 20 

Mad urez sexual 
Se hall obse rvado mac hos (6I Clc) y hem

bras (24,*) maduros durante el verano. Ade
más, el 529'c de las hemb ras ya había copulado. 
El macho maduro m¡ls pequeño mide 12,5 cm 

lL (39,9 g TW), mientras que la hembra 
madura más pequeila fue 12,3 cm ML (43,4 g 
TW) . El rango de RSI varía entre 2,2-3,0 en 
los machos y 11, ¡ - ¡3, I en las hembras. La lon
gitud y el peso promedio de los ca lamares se 
inuementa con e l grado de madurez (Tablas 
1 y 2), siendo más notorio en los machos que 
en las hembras. El rango de DGI varía entre 
0,4-1.3 en lo s machos (Tab la 1) y ¡, ¡ - ¡ ,4 en 
las hembras (Tabla 2). El DGI en los machos 
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inmaduros-madurantes fue significati vamente 
más alto (t- student p<O,OOJ) que en los ma
chos maduros. Ninguna diferencia ~ ignifica

ti va fue encontrada entre las hemb nls . 
Se pone en evidencia en L gahi la exi s

tencia de dos zonas de revpció n de los 
esperma tóforos: una en el receptác ulo bucal 
y otra en la cavidad del manto . El 67 clc de las 
hembras maduras presentaron esp,-'Cmatófo ros 
en ambos lugares mientras que en el 629'c de 
las hembras madurantes sólo fucl'On encon
trados en el rec t: Plác ulo bucal. bl hembras 
inmaduras (1 8 c/( ) también se hallaron 
espermatófOl'os ' )1 el receptáculo bucal. 
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Alimentación 
Los contenid s stul1l ücales de 50 hernhras 

y 31 mac hos de L. gll hi fueron exa mll1aJos, 
de los cual s 45 (55 ,6Ck ) presentaban alimen
to o trazas de alimento , algun os con una mez
cla ele ítems. En 20 de ell os, ninguno de los 
alimentos fue id ~ l1l i ricado (Tabla 3). Los pe
ces pe l á~ icos pequeñ os (p.e Odol7thesles re
gia rexia) ocupan el primer lugar en prefe
rencia, encontrándose e~camas . vértebras , es
pinas y, en algunas ocasiones, res tos aún no 
di oe ridos. Las algas rep rese ntadas principal
mente por esp c ies de 1gé nero U /va (en 6 oca
siones) y otras. amhién estuvieron presentes 
los poliqu tos de la familia ereidae, encon
trándose j'seuc!ol1ereis g{{l/o!Jogel1sis (e n 4 
ocas ion .s) y I\ 'ne is wl/aol7o (-:11 1 ocasión), 
ide ntificado ,.; a parti r de restos no digeridos 
co n prescncia de parapodios y sera ~ . Esta úl
ti ma categoría fue encontrada sólo en los con
tenidos estomacales de las hembras. 

DISCUSION 

.' . El ecos i ' t ma d surgencias costero perua
no es el más product ivo de los océanos del 
planeta (Chúvez y Barber, 1985). Esta eleva
da productividad se manifiesta '11 UIla eleva
da productividad prinlari a fito planc tón ica que 
o st icne pob lac io n s mu y g rand e~ de 

anc ho veta peruana (Engrau/is rill gcns ) que 
constituye una de las princ ipal e ' pesquerías 
del mundo (Jordán, 198 ; Tsukayama y Pa lo
mar s, 198 7). En las área, más cercanas a la 
costa, adt:má de la anc hov la p ~ruana desta
can también los cal amares loli gínidos s bre
saliendo Lo /igo ga/¡i, que incursiona tanto en 
el ub:istema pelágico como bentón ico . 

La - longitud del manto de L guhi en el 
área de estudi o (Figur;:¡ 1) son comparab les a 
los encontrados para esta e~ pecie en Ch ile 
(Aran( ib ia y Robotharn, 1984) inc luyendo una 
alta similar id ad de sus gru pos moda les. 

La relación longitud-peso de L guhi mos
tró ecuaciones donde las hemhras presenta
ron pendientes ma 'ores que los machos. E' to 

re v laría la pr " ~ I1Ci a de dimorfismo 'Cx u~.¡\ 

en re lación con e l crecí miento relati V ) La a!ír
mación anterill r tamb i¿n se cumple pam L 
forbesi y L pea/ei lo cual par e ser un a reg la 
en lo lidllidos (Ho lme, 1974; Macy. 1980 ci
taJo en Martins, 1982) 

I halla z~o de la ub icación de los 
spcrlllatóf0ros tant o en el receptá -'u lo bucal 

como en la cavidad pal ea l con fi rma que en L 
gahi de SI,I loca li dad e Is las Ma lvinas 
(Gcurge y Hatfield, 1995) ta l11b i¿n s pr s 'n
tan do. modal idades de cópub que parece ser 
general en los lo ligínid os (Dre w, 19 11 ). L 
gah i utili za ambas zonas para la recepción de 
espermat 'foros previo al J ,sov . Este é\ lu
dio revela una preferenc ia por el receptácu lo 
bucal : en camhio, G'o rge y J-Ia trie ld ( 1995) 
rep rtan p rl~fe rencia para la ca vidad palea!. 

No hay e\'i denc ia que s u ~icra que la cóp u
la es inm Jiatamcntc s gui j a por la pues ta d 
huevo s, y la cópul a no neces,lriamente indica 
que e produzca e l de ove (G ' orge Hatfiel d, 
1995) He mbrélS de L gahi en el ;'Írea d slu
dio han sido encontradas con esp 'tl11<ltóforos 
en el receptácu lo bucal aú n :-. iencJo inmadura '. 
Esto corrobo ra lo planteado por Hatfield (da
tos no publicaLios) respec to a que L gahi es 
un desovante interrn itenle, con di v r s pe
riodos de puesta de huevos. 

La presenc ia de hembras copulada' madu
ras OS 9'c ) en Huarmey indica gu es un área 
de repr du ciÓn. As imismo, tambi'n se ha 
observado un comporlamient sÍ milar en otras 
lo alidad s del litoral p ruano (Bahía d n
có n, Bahía Independenc ia, Pucu. ana, [ la San 
Lorenz . etc.) que evidencian otras áreas de 
reproducción para L gahi. 

Estudio<; previos sob re alimentación de L. 
guhi para las Is las Malv inas han sid r ali za
do: por Patlcrson (1 988) Y Guerra P( a /. ( 1991 ) 
m ncionancJo 4ue comum n pri ncipülm nt 
crus tá eo ~, regi" trando lv/unida /wJ7lfjic({ y 
EUp /1OlIsia .p. respecti vamen te. Post rionnen
te, Cardoso (dclt 0s no publ Icado:) , para la 
mIsma -r'c ie, eg istr ' cru .~t á c e os (p .e . 
Eup/wlIsi([ :pl , pt!ces (p.e Odm/l/¡i' res re
gio regia), alga" (p .e. Uh 'u sp .) y calamares 
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(L. guhi) en los estómagos de ejemplar s de 
la Bahía de Ancón. 

El pres nte estudio fue real izado durante 
e l v rano más frío de la década de J980, du
rante un even to frío, "La Niña". Consideran
do que una s ' ríe el e publicaciones demuestran 
respuestas fisiológicas, poblacionales y comu
l1ltarias de tipo positivo o negativo de la flora 
y fauna marina (Arnt z: , 1986: Arntz y 
Taraza na, 1990), es de esperar que las carac 
1 'rís tieas observadas en la s relaciones 
bi métricas , reproducción y hábitos alimen
ticios de L gahi constituyan un a res puesta al 
eve nto frío. Por tanto, sería necesario evaluar 
los mismos paráme tros biol ógicos de esta es
peCI e en ot ras condiciones clImáticas, a fin 
de tener un panorama más completo de su va
riil bilid,¡d. 

En conclusión. la población estudiada de 
L gohi incurSiona al área de estud io para re
prouuci rse, ap ro vechando el sustra to adecua 
do para la pues ta de las CáPSL' I ~ ;\ (1.; hue vos y 
utili zando los recursos alimenticios di spo ni
bles del ál'ea, 
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