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RESUMEN 

Se realizaron estudiosp_ara dete'J"inar el desarroUo g6nadico y época de desove_ 

del huachinango IJ4ianus peru. a pattir de muestras provenientes de la Bohfa de La .--___ ____ ~ 
Paz y zonas aledañas qu~ se colectaron desde Mayo de 1989a Octubre de 1991. Se 

obtuvieron un total de 644 organismos de los cuales 180jueron hembras, 174 machos 

y 290 de sexo indetenninado. Mediante el método de los fndices gonadales, índice 

gonadosomático (IGP) e indice gonádico (IGL), se estableci6 que la época reproductiva 
--~---·---- ---·- . 

se en_cuentra ubicatla en los 111eses de Ju_nio, Julio~ Agost~ y Septiembre siendo Julio 

e~tlt! mayor actividad; pennaneciendo inactivos sexualmente durante el resto del 

año. En el aruüisis histol6gico se hace una descripci6n detallada de los ovocitos 
--~ 

encontrados asi como de los estadios de madurez. Estos estadios coinciden con los 

resultados de los indices gonadales_demostrando que efectivamente estos son los "!:~se! 

~~~ ~p_roduf,tiva. La ausencia de folfculos postovulatorios y la presencia de 

pocas g6nadas maduras en las muestras, hace suponer que el huachinango Luljanus 

JlY1l. no desova en la Bahfa de La Paz y que posiblemente tienen que emprender 

migraciones a otras áreas para efectuar el desove. 
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INTRODUCCION 

La Bahfa de La Paz se considera como una zona biogeogrófica de transici6n entre la 

Provincia Panámica (tropical) y la Californiana (templada) la flora y fauna están 

representadas por poblaciones de ambas provincias, por lo que su explotaci6n pesquera, 

industrial y artesanal tiene una impottancia relevante (Bennudez y Garcia, 1985). En el 

Estado, esta bahía es una de las principales áreas de pesca de L. peru al cual se le conoce 

comunmente como huachinango. La impottancia de este recurso radica tanto en el volumen 

capturado como en los beneficios económicos en lo_s que redunda su pesca. Dentro de los 

grupos en que se divide el pescado en el momento de su comercializaci6n el huachinango 

es considerado como pescado de primera categoria. 

El análisis de los datos de captura provenientes de la oficina de Pesca de la ciudad de La 

Paz muestra que, a nivel estatal, la captura del huachinango ha pennanecido la mayor parte 

de la década (1980-1990), entre las 14 especies mlis impottantes en volumen total de captura; 

además se ha encontrado que este recurso fonna parte de las 4 especies más capturadas en 

los alrededores de la Isla Cerralvo (Rodriguez-Medrano, 1990) área muy próxima a la Bahía 

de la Paz. 

A pesar de que las especies de la famüía Lutjanidae son impottantes recursos pesqueros 

en las regiones tropicales y subtropicales en las que se distribuyen (Polovina y Ralston, 
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1987), hasta la/echa son pocos los estudios encaminados a describir la biologfa reproductiva, 

el crecimiento y la alimentaci6n de estas especies. Por lo que en la Univemáad Aut6noma 

de Baja California Sur ( U.A.B.C.S.), dentro del proyecto "Biolog(a de Peces de Importancia 

Comercial" se estan realiumdo estudios sobre esta base. Rocha (1991) detennin61a edad y 

crecimiento de~ en Bahfa de lA Po:r. y wnas adyacentes; actuabnente está realizandose 

además, el estudio de hábitos.alimenticios de la misma epecie (Dfaz, U. com.pers.). Este 

estudio versará sobre aspectos reproductivos de esta especie pennitiendonos conocer la época 

de reproducci6n, la talla de primera madurez, el tipo de desove y posibles migraciones de 

estos organismos. 

La actividad reproductiva de los peces que implica un desarrollo peTÚJdico de los 6rganos 

reproductores. El crecimiento evidente de las g6nadas, as{ como los cambios de textura, 

coloraci6n y desarrollo de sus células sexuales son caracterlsticas morjol6gicas diferenciables, 

que penniten separarlos en jases b etapas de desaTTOllo a lo largo del ciclo (Rodriguez, 

1991). 

El proceso de maduración y desov~ para cada una de las especies puede realizarse tanto 

en lapsos de tiempos corlos, como en lapsos relativamente largos. Esto depende de las 

condiciones en que el organismo se desarrolla. 

Los peces con perfodos prolongados de desove, se caracterizan por presentar un continuo 

proceso de maduración de ovocitos a lo largo del año, Nicolsky (1963) establece que estos 
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peces nonnalmente habitan en aguas tropicales y subtropicales; su época de reproducción se 

prolonga por varios meses durante los cuales presentan desoves sucesivos, por esta razón 

también se les conoce con el nombre de desovadores múltiples o parciales. 

Por el contrario los peces cuyo periodo de desove es cot1o y que presentan una 

predominancia marcada de un tipo especifico tk células sexuales son catalogados como 

desovadores sincr6nicos 6 totales (Rodriguez, 1991). Los miembros tk lafamüia Lutjanitlae 

presentan predominancia marcada de un tipo espec(jico de células sexuales. 

Existen diferentes métodos que penniten realirAr el estudio sobre los aspectos reproductivos 

de estos organismos: 

1. - La evaluaci6n visual que utiliza escalas de madurez ya establecidas, que evaluan el 

aspecto macroscópico de las gónadas, para ubicailas en estadfos de madurez.. 

El problema de este método es que pueden ser adecuadas para unas epecies pero para otras 

no los son, a menos que se elaboren escalas particulares para cada especie. 

2. - Los tndices gonadales método ampliamente utilizado para estimar la actividad 

reproductiva de estos organismos. En el se considera la relación existente entre el peso de la 

gónada con el peso corporal (IGP) o bien con la longitud total de los organismos (IGL), de 

tal manera que en gónadas inmaduras arrojan valores de tndices bajos, mientras que en las 

maduras estos tndices tenderún a ser altos. 
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3 • .: El análisis histol6gico sirve para establecer estadios de madurez individuales, determina 

el desarrollo gonádico, la tendencia reproductiva así como época de desove de estos 

organismos y posibles migraciones, por lo que se le considera un método co¡ifiable. Estos 

datos se obtienen mediante eones histol6gicos de las gónadas, realizandose observaciones a 

nivel microscópico describiendo detalladamente los ovocilos encontrados, de tal manera que 

¡:- pu.W. esl#bke"" niveles tk tksam>U. de monem preefsa. 

Una de las ventajas imporlantes de este análisis es que, una vez obtenidas las lámillas 

histológicas estas pueden utilimne cuantas veces sea necesario sin correr el riesgo de que se 

dañen. 

Hunter et al., (1985) han aclarado que tanto los índices de madurez visual, como los fndices 

gonadales pueden ser indicadores burdos de la actividad reproductiva, pero de ninguna 

manera pueden ser confiables, para establecer diferencias muy sutiles entre ciertas gónadas, 

como seria el disemir entre gónadas con joliculos postovulatorios y gónadas atrésicas . 
. ' 

De Vlaming et al., (1982) mencionan que generalmente no se realimla valoración de una 

serie de fundamentos teóricos en las especies en las que se utilimn los índices gonodales, y 

en muchos casos estos no son buenos indicadores de la actividad 

reproductiva. 
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Por lo que es conveniente contrastar los resulJados que proporcione este método con el método 

de análisis histológico siendo este el más confiable para detennilwr el desarroUo gonádico~ 

El estudio previo del desarroUo gonádico, periodo de desove y tallas de primera madurez 

pennite realirar estudios posteriores sobre fecundidad y frecuencia de desove de la poblaci6n 

de referencia. lA infonnaci6n obtenida es importante en las conrideraciones sobre el manejo 

del recurso desde el punto dt: vista de las pesquerlas. 

OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es detenninar el desarroUo gonádico y época de desove de la 

poblaci6n de huachinango explotado en la Bahfa de lA Paz y zonas adyacentes mediante la 

detenninaci6n de los indices gonadales (IGL e IGP), y el análisis histológico. 

ANTECEDENTES 

Existe poca infonnaci6n sobre diversos aspectos de las especies de la famüia Lutjanidae. 

Trahqjos realizados por Grimes (1957), Leis, Manooch y Parrish (1987), tratan sobre 

reproducci6n, estadios de vida, edad y crecimiento y sobre hábitos alimenticios de esta 

fizmilia. 
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En· el pais, se cuenta con investigaciones realizadas en el Golfo de México, como los 

estudios biológicos y pesqueros de la especie rabirrubia (}cylUJIS cluy81U'UB la rubia Lutjanu!l 

synagris (CanatareU, 1982; López-Cuevas y Garduño-Dionale, 1987; Torres- Lara et al., 

1990). 

En el Pac(fico, Maeda-Martfnez (1981) estudió aspectos ecológicos y alimenticios de la 

ictiofauna de tres lagunas costeras de la Bahfa de La Paz, incluyendo algunas especies de 

Lutjánidos. Bennudez-Almada y García-Laguna (1985) investigaron los hábitos alimenticios 

de los peces de zonas rocosas de este mismo cuerpo incluyendo algunas especies de pargos; 

por último García-Laguna y Orozco-Zorrilla (1988) estudiaron sobre hábitos alimenticios del 

pargo amarillo Lutjanus argentiventris. 

Con respecto a estudios realizados sobre la especie L.....mm! son pocos. Gerelova (1979) 

que estudi6 experimentalmente el tiempo de digesti6n en juvenües mantenidos en cautiverio, 

Castro (1981) avanz6 sobre parametros dúrecimiento de la especie en el Edo. de Michoacán. 

En ese mismo año, en la Fac. de Ciencias de la U.N.A.M. se realizó un trabajo que aborda 

la edad, el crecimiento y algunos aspectos de las pesquerias del huachinango y de otras tres 

especies de pargos en las costas del mismo estado. Aguilar-Salazar (1986) estudi6 sobre la 

edad y el crecimiento del huachinango de las costas de Michoacán, Guerrero y parte del 

Edo. de Oaxaca. Madrid d al., (1987) presentaron injonnaci6n sobre alimentaei6n, 

reproducci6n y pesquería de la especie en Michoacán y Sinaloa; además en 1988 investigaron 
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la distribución de las especies de Lutjánidos en la misma área de estudio presisando que 

L. peru es la única que al parecer presenta patrones migratorios. Por último el Centro 

Regional de Investigaciones Pesqueras del Estado de Colima Uev6 a cabo un estudio sobre 

aspectos biológicos y pesqueros del huachinango y otras dos especies de Lutjánidos en el 

liJoral de ese Estado (Cruz Romero d 111., 1988). 

TAXONOMIA 

Lafamilüz Lutjanidtu agrupa a 103 especies repa¡tidas en 17 géneros. Los adultos de estas 

especies se encuentran en su mayorla , asociados al fondo marino y se alimentan 

principalemete de peces y crustáceos. Su distrihuci6n verlical abarca desde las agua someras 

de la zona nerltica hasta profundidades de 550 m (Anderson, 1987). 

La familia se encuentra dividida en 3 subfamilüzs, Etelinae, Apsilinae, Lutjaniae cuyos 

limites y relaciones se encuentran ampliamente revisados por }ohnson (1981). 

Las especies del género Lufianus que se distribuyen en el Pacifico son: L. arrentivefflris. 

L. colorado. L. iordoni, L. no9em[asciotul. L. Wridis, L. gutl/ltub y L. oeru; cuya 

distribución abarca desde México hasta Perú (AUen, 1987). 
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El huachinanago L. peru posee la siguiente posición taxonomica (Nelson, 1954): 

PHYILUM = Chordata 

SUPER CLASE = Gnathostomata 

CLASE = Osteicthyes 

SUB CLASE = Teleostei 

SUPER ORDEN = Acanthopterygü 

ORDEN = Percifonne 

SUBORDEN = Percoidae 

FAMlLIA = Lutjanidae 

GENERO = Lutjanus(Bloch, 1790) 

ESPECIE = L. p_eru (Nichols y Murphy, 1922) 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS DE L.peru : 

Presenta una aleta dorsal con nueve espinas y trece radios (IX, 13); aleta anal con tres 

espinas y ocho radios (111, 8) con la segunda espina ligeramente menor pero más fuette que 

la tercera. Las escamas por encima de la línea lateral se encuentran dispuestas en series 

oblicuas. Mandíbula superior con pequeños dientes canini/onnes ausentes en la inferior,· 

dientes vilifonnes en el vomer, pakular y lengua, los del vomer dispuestos en un parche con 

fonna de diamante ligeramente prolongado hacia atrás, de tal suene que los márgenes 

posteriores son cóncavos. Preopérculo finamente aserrado en su región posterior, aserración 
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más gruesa en su margen inferior. Interorbital muy convexo. Diez. espinas branquiales en 

la rama descendente del primer arco branquitú. Coloraci6n en vivo; rojo que se toma cqfé 

pálido al conservarse. Presenta un lunar tenue en la axila; los rrulios centrales de la aleta 

caudal con un borde negro. (Nichols y Mutphy, 1922). 

(Flg.l). 
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FIG. l. VisiiJ Ltzúi'IJI del Pez l.....l!r!!!. "Buachblango" 

En la B4hla dt LaPa: B.C.S. 
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ARRA DE MUESTREO 

La colecta se realizó en la Bahia de La Paz y zonas adyacentes siendo este el cuerpo de agua 

más grande a lo largo de la costa del Golfo de Cali/ornia, contando con aproximadamente 

2000 Km1 (Cannona et al., 1988). GeogroJicamente se encuentra entre los 24° 10' y 24° 

34' latitud Norle y los 110°24' y 109° 50' de longitud Oeste (Fig. 2) 

Físicamente se encuentra lúnitada al Norle por la Isla San José, al Sur por Ensenada de La 

Paz, al Oriente por la Islo. Espíritu Santo y lo. Parlú/o. y al Occidente está limitada por la 

Península de Baja Cali/omia (Díaz y Ruiz, 1989). 

Las variaciones en lo. salinidad son leves, el promedio en el verano es de 35%. y para el 

invierno es de 32% .. La temperatura superficial en la Bahfa de La Paz oscilo. de 20° C en 

invierno a 29° C en el verano (Bennudez y García 1985). En lo. Bahía, la evaporación exede 

a la precipitación y presenta valores máximos entre los meses de Junio y Julio. Los vientos 

de invierno provienen del suroeste y son denominados Sures o Corumueles, los de verano 

provienen del Noroeste y son conocidos como Col/as. 

Las principales zonas de pesca del huachinango se localizan en los alrdedores de la Isla 

Cerralvo y Espíritu Santo donde son extraidos a 60 metros de profundidad promedio. 
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MATERIAL Y METOIXJ 

1.- TRABAJO DE CAMPO: 

Las muestras se colectaron mensummente desde Mayo de 1989 a Octubre de 1991 

mediante el arte de pesca denominado palangre, el cual consiste en una linea o piola de la 

que penden de 4 a 6 anzuelos separados uno de otro aproximadamente 10 cm. En el extremo 

inferior se encuentra una plomada qua permite mantener tensa la piola con los anzuelos una 

vez que ha sido arrojada al fondo. Se muestrearon todos los organismos capturados 

obteniendo los siguientes datos: 

l.-Longitudes: Se midieron la longitud total (L1) y longitud estándar (LS) del pez. 

mediante un icti6metro con presici6n de 1 mm. 

2.- Pesos: Se considero tanto el peso total (PT) como el peso eviscerado (PE), 

utilizando dinamómetros OHAUS; de diferentes capacidades, (250 g ± 2g, 500 g ± 

5g, y 2 Kg ±lOg). 

3.- Extracci6n de las gótllldas. 

4.- Sexos: Identificación macroscópica del sexo indicando si era J:tembra, macho o 
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üuletenninodo. 

5.- Estadios de madurez: Clatdficodose el estadfo correspondiente de acuerdo a la 

escala propuesta por Nilwlsky (1963); Inmaduros, en reposo, en desarrollo, bien 

desarrollm1os, maduros y desovados. 

6.- Peso de las gónadas en fresco: Se utilizó una balanm de presici6n de(± 2gr). 

7.- Fijaci6n: Las gónadas colet:llldas se fijaron en fonnol al10% neuti'(J/jzado con 

Borato de Sodio y fueron transportadas al laboratorio. 

11.- TRABAJO EN EL LABORATORIO: 

Se le extrqjó el tejido graso adyacente, prosiguiendo a pesarlas con una balanm analftica 

con una presici6n de 0.001 g. Se consideró la primera lectura obtenida para tener un criterio 

constante y evitar las variaciones en peso debido a la volatiliz.aci6n del fonnol (Ramirez:, 

1990). 

Con los dotos que se obtuvieron se detenninó los indices gonadales; Jndice gon6dico (IGL) 

e índice gonadosomático (IGP), utilizando las siguientesfónnulas (Balbontiny Físher, 1981). 
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IGL = (PeGo (gr)ILT(mmll*lo' 

IGP =(PeGo (gr)IP1)(gr)]*100 

DONDE: 

PeGo = Peso de la gónada en gr. 

LT = Longitud total del organismo en mm. 

PT = Peso total del organismo en gr. 

Con estos cálculos se detenninaron los valores máximos, la media y el error estándar 

mensualmente que al ser grqficados, pennitió comparar los valores mensuales y detenninar 

la tendencia general de la actividad reproductiva a lo largo del año. 

Para observar la tendencia anual presentada para hembras, machos e indetenninados se 

decidió elaborar un "Año Tipo"; ya que durante el periodo de muestreo hubo algunos meses 

en los que no se obtuvieron organismos, o bien el número de muestras fue bajo. Esto se 

obtuvo mediante la obtención de un solo bloque de datos de aquellos meses repetidos siendo 

estos Enero, Febero, Abril, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, e 

incluyendo a los meses con un único organismo en el lugar que les co"esponde parajonnar 

así un año completo. 

15 



TRATAMIENTO HISTOLOGICO 

Para la obtención de los cortes histol6gicos las muestras fueron sometidas previamente 

a un tratamiento que comprende las siguientes etapas: 

a) Fijación.- Las muestrasjueronfijaáas con fonnol al10% neutraliu.rdo con 

Borato de Sodio. 

b) Diseccwn.- Las g6nodasfueron seccionadas obteniédose cortes transversales 

de 5 mm de ancho aproximadamente, en g6natlas de tamaño regular. En el 

caso de las g6nadas pequeñas se considero todo ell6bulo. 

e) Lavado.- Después de tener los cortes con su numeraci6n correspondiente, 

se colocaron en cassettes especiiJles para este tratamiento, lavandose con agua 

corriente durante algunos horas para eliminar el de exceso de fomwl. 

d) Deshidratacwn.- En esta etapa las muestras fueron introducülas en alcohol 
• 

Butílico en concentraciones progresivas; que fueron del 30% hasta el lOO%. 

e) Aclarado.- Se introdujeron en una mezcla Alcohol- Cloroformo, en 

proporci6n 1:1 continuando con Clorofonno-parqfina con la mimm 
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proporci6n. 

J) lnclusi6n.- Se incluyeron en parqfina cuyo punto de fusión osciló entre los 

56°C a 58° C. 

g) Corte.- Con la ayuda de un microtomo de rotaci6n American Optical, se 

obtuvieron cortes con un grosor aproxinuulo de 5 micras. 

h) Tinci6n.- Se manej6 el método de Hematoxilina- Eosina. 

j) Montaje.- Se utiliZIU'On portaobjetos de tamaño estándar y resina sintética 

diluida con xilol al 60% como medio de montaje. 

Se realizaron algunas modificaciones a la técnica histológica como la substitución de 

alcohol Etilico por Butilico, ya que este proporcion6 mejores resultados en la obtención de 

los cortes. Otro paso más fué el de agregar glicerina al 5% a los alcoholes 70 1 y 70 JI con 

el objetivo de suavizar el tejido. 

La etapa de aclarado se acortó tanto en tiempo de inmersi6n como por la eliminación del 

paso de Clorojonno al lOO% para evitar que las muestras se quemaran con el paso nonnal. 

En la etapa de tinci6n el alcohol utilizado fue también el Butilico. 

Para adecuar la técnica se procesaron 30 gónadas hembras tomadas al azar, y 50 
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clasificatklS como de sexo indetenninado; pam realizar una serie de proebas que pennitieran 

detenninar el tiempo adecuado en el que pennanecerian las muestras en las etapas de 

deshidratación, aclarado e inclusión, ( Tabla 1). 
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.. 
TIEMPO DE INMEft.SION 

·Tomaño ele la 
GONADA 

1-----
Pe4uéñaa 

Mecllanaa 

~andes 

DESHIDRATACION ACLARADO INCLUSION 

30%1 30%11 50% 60% 70%170%1180% &Oo/ol 90"/oll 100%1 100%11100%111 OH-CL CL-PA 1 11 111 

30' 30' 30' 30' 30' 30'- 30' 30' 30' ~o· 60' 60' i z' 10' 30' 3d 30' 1 

--------
45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 90' 90' 9d z• 10' 45'· 45'45' 

---
sd 60' 60' 60' 60' 60' 6d 6d 60 120' 12.0' 12.0' 2' 10' 1 w· 6o' so' 

TABLA 1 - Secuencia de trabajo seguido durante el proceso de deshidrataciÓn, acJQ.rodo e in efusiÓn de fas gÓno .. 

oos dependiendo del tamaño. los números bqo DESHIDRATACiON indican concentraciones de al

cohol butflico(0/o} OH-CL indica mt!lcla de alcohol-cloroformo { 1=1); CL-PA indica mezcle de clo

roformo poratino (f: IJ. 
19 
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OBSERVACION Y ANALISIS MICROSCOPICO 

lAs observaciones de las láminas se realizaron en un microscopio Zeiss Stanilar con lOO 

y 400 aumentos totales. 

Se seleccionaron las preparaciones más representativas y se obtuvo una descripción detallada 

de los ovocitos de ~ basandose en la caracterización hecha por Ramirez (1990); 

.considerando, tamaño celular, presencia y disposición de orgánelos, morfología de los 

ovocitos, cantidad y predominancia de cada tipo de ovocito observado. 

ORGANISMOS INDETERMINADOS 

De los organismos colectados, la mayoria de las gónadas obtenidas fueron pequeñas y 

delgadas, clasificandose a ni••el visual,· como organismos de sexo indetenninados, para saber 

si efectivamente estas gónadas eran de organismos indetenninados, de los .;o muestras 

selecciomuJas al azar se totiW una submuestra de 30 cuyo objeto fue detenninar que 

porcentaje de las mismas se les pudo detenninar el sexo a nivel histológico. 
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DISTRIBUCION DE OVOCITOS 

Para establecer el tipo de distribución que tienen los ovocitos en el interior de la góiUJila, 

fue necesario hacer observaciones histológicas de las áreas anterior (A), media (M) y 

posterior (P) de una submuestra de 11 gónadas tomadas al azar,· para cada una de las parles 

A, M y P; se contó el número de ovocitos de cada esllulfo presente utiliw.ndo un contador de 

célult!s y barriendo el campo con la vista evitando contar cada ovocito 'más de una vez. 

En cada conteo se consideró el número y sección de la gónada. El aumento utilizoilo 

para eones muy pequeños fue de 40 X y para los de tamaño moderado de JO X. Se determinó 

el total de ovocitos contados y las lecturas promedio para cada estadio en cada sección (A, 

MyP). 

Para decidir si a lo largo de la gónada los ovocitos se distribuyen de una 1TUUiera 

homogénea se aplicó el análisis estadístico de dos vías, conocido como modelo 1 de ANOVA 

(Solad y Rohl/, 1979) en el que los factores fueron, por un lado las secciones A, M, y P de 

las gónadas; y por el otro, los tipos de ovocitos (1, H, Ill, W ). Para este análisis se 

utilizaron las lecturas promedio para cada estadío de cada sección (A, M 6 P) y se trabajó 

con a=0.05. 
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ESTADIOS DE MAPUREZ. 

Se realiz.ó la descripción detallada de cada gónada, en base a la observación total de cada 

corte, haciendo consideraciones sobre el estado de irrigación sanguínea, registraiUÚJ la 

presencia de atresias, venas y capílares transversales y longitudinales, considerando, además, 

el grosor de la membrana ovárica, indicando si era gruesa, regular o delgada; e incluyendo 

caracterizaciones tilles como tipos de ovocilos presentes en el corte; anotando su abundancia 

en base a la siguiente escala cualitativa. 

a) Nulos 

b) Escasos 

e) Regular 

d) Bastantes 

Se hicieron anotaciones sobre la presencia de atresias y/o foliculos postovulotorios. En 

base a esta descripción se ubicó a cada gónada en el estadío que se consideró adecuado. 

Debido a la escaza infonnación sobre aspectos reproductivos de la Fam. Lutjanúlae 

especificamente de ~y dada la simüitud encontrada con los estadíos establecidos por 

( Ramfrez,1990) para la especie de Cmdolatilus princm se consideró apropiada esta 

clasificación. 
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Se realizaron observaciones por triplicado para confinnar que los estadios estoblecidos fueran 

los correctos. 

Para conocer en que periotk(s) se concentraba la mayor 

actividad reproductiva y cual era la época de desove, se estoblecieron relaciones entre los 

estadws de madurez asignatks a los eones y los meses del año. 

Estos resuúados permitieron detectar los meses en los que se encotraba un mayor número 

de g6nadas de cada uno de los estadws de madurez. Con esta secuencia se puede observar 

la temporada de mayor actividad reproductiva. 

Estos fueron comparados con los obtenidos en los índices gonádales (IGL e IGP) para 

detectar si efectivamente pueden ser consideratks como buenos indicadores de la actividad 

reproductiva de la especie. 
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RESULTADOS 

PROPORCION DE SEXOS 

La colecta de organismos se inició a partir de Mayo de 1989 y jinaliz6 en Octubre de 

1991; se obtuvieron un tottd de 644 organi811l0s; de los cUilles 180 fueron hembras 174 

machos y el resto qU81lo clasificado como indetenninlulos. 

En base a estos resu/Jados se obtuvo una proporción de sexos global de 28% para 

hembras, 27% para machos y el45% co"espondió a indetenninados; esto da una proporción 

practicamente de 1:1 sin considerar el porcentaje de peces indetenninados (Tabla 2). 
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TABlA :z •• POI"CenJ4ies th suos otmlll4os en los ltiUISII'Ios. 

MUESTREO HEMBRAS MACHOS INDETER. TOTAL 

BIOLOGICO 

180 174 290 644 

% 28 27 45 100 
. 

De los organismos colec111llos se tom6 al azar 50 muestras de las cuales se utili:z6 una 

submuestra de 30 clasificados como indetenninados para detenninar el sexo de estos 

orgnismos a nivel histológico obtuviendo los siguientes resultados (Tabla 3). 
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TABlA 3.- Delenn/nllc/An d1 saos a nhel hlstol6glt:o. 

'STRA HEMBRAS MACHOS INDETER. PERDIDOS TOTAL 

10 o 12 8 30 

% 33.3 o 40 26.6 lOO 

En machos no se obtuvieron resultados debido a que las muestras que se procesaron en 

su mayoria sufrieron daño lograndose solamente una porción de las mismas, suficiente para 

establecer el sexo en hembras ya que se distinguieron algunas ovogonúls esparcidas en el 

estroma (Fotogrr.ifia 3). En los org(J!_I,ismos indetenninados se observ6 solamente tejido 

(Fotografía 1). 

La distribución por clase de tallas abaic6 rangos de 200 a 750 mm encontrándose la 

mayor parte de los peces concentrados en los intervalos de 250 a 450 mm. Las hembras 

comprenden un intervalo que va tk 300 mm a 350 mm, y en machos e indetenninados 

comprenden rangos de 250 a 300 mm, posiblemente en estos rangos pueden incluirse a 

hembras y/o machos en estado virginal que debido a su tamaño tan pequeño fue difícü 

clasficarlos visualmete (Fig. 3). 

Los organismos comprendidos en las tallas de 200 a 750 mm les corresponden edades 

que van de 1 año a 6 años, siendo frecuentes los de 2 y 4 años (250 a 450 mm ), (Rocha 

1991). 
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DESCRIPCION DE LAS GONADAS 

lAs hembras de ~ presentan un par de ovarios localizados debqjo de la vejiga 

gaseosa y unidos a esta por el mesovario, que se prolonga hacia la parte posterior de la 

cavidoá abdominal sosteniendo ambas g6nadas. El mesovario contiene a las arterias ováricas 

que irrigan a la gónada. 

Los ovarios son defonna cilfndrica, alargada, y extremos redondeados, el aspecto ventral 

es Uso y del lado dorsal se aprecia utuz arteria muy notoria a partir de la cual se derivan 

irrigaciones secundarias que cubren las zonas laterales de cada ovario, además, en esta · 

arteria se adhiere bastante tejido adiposo. Los ovarios se unen en la parte posterior de la 

cavidad abdominal, constituyendo el oviducto por donde son liberados los ovocitos. Con/omie 

avanza el desarrollo de la g6nada, los l6bulos aumentan de tamaíW, con respecto a su 

coloración las gónadas pequeíWs son de color translúcido y confonne van creciendo se 

toman de color rosaceo hasta llegar a un color amarillo cajesoso. Generalmente uno de los 

l6bulos presentaba una ligera variación en cuanto a tamaño siendo uno más pequeño que el 

otro, y rara vez se present6 que alguno de los l6bulos el tamaño fuese marcadamente más 

grande. EY!udios realizados por Klett y Rodriguez (1989) demuestran que a pesar de que el 

l6bulo izquierdo de la gónada del marlin rayado Tet~gpt~UvS au"& es más largo que el 

derecho, no hay diferencias en el desarrollo de ambos. 
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Ramirez (1990) tro.baj6 con 3 muestras que presentaban úu mismas caracteristicas en gónadas 

de Car4nfnt,1us prilu:qs encontrando que no había diferencia en cuanto a grado de 

desarrollo, presentandose los mismos niveles en ambos lóbulos. 

Esto no significa que se presente de manera similar para todas las especies por lo que al 

realizarse el análisis de varianza para detenninar la distribución de los ovocitos se esperó 

que no hubiese distición alguna del lóbulo derecho con respecto al izquierdo para 

detenninar &i úu gónadas de L. J!M1i. presentan las mismas tendencias encontradas en úu 

especies anteriores. 

INDICE GONA»ICO 

En el análisis del indíce gónadico (IGL) el cual considera peso de la gónada contra longitud 

total del organismo se compararon en hembras las variaciones de los valores mes a mes 

(Fig. 4). Los índices se mantuvieron bajos practicamente casi todo el año, los valores fueron 

cercanos 6 ligeramente mayores de 0.5 e illcrementandose en los meses de Julio, Agosto 

y Septiembre. 
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En relacwn a la distribucwn de los datos dentro de las gráficas, se observa que en los valores 

altos de los IGL estos se distribuyen de manera vertical y horizontal, a diferencia de los 

datos con índices bajos, que se mantienen concentrados prácticamente en el área inferior de 

la gráfica. 

INDICE GONADOSOMATICO 

Este índice (IGP) tiene relación con el peso de la gónmla y el peso total del organismo. 

Los resultados que se presentaron siguen el mismo comportamiento que los índices 

gonádicos IGL. Presentando índices bajos durante casi todo el año e incrementandose en los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre; por lo que se consideró apropiado grqficar solamente 

los IGL. 

Se elaboro un "Año Tipo" para hembras, machos e indetenninados para observar 

las tendencias que presentan cada uno de eUos a lo largo· de un ciclo anual, se obtuvo 

mediante la suma de los meses iguales de cada añó y grtificando el promedio de los mismos, 

(Fig. 5) se consideró la media y el error estándar y el indice gonádico IGL. 

Los resultados muestran que para ma,:hos y hembras los indices tienden a aumentar en los 

meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, siendo Julio el mes cuyo valor es más alto para 

ambos lo cual indica que en ese mes se puede considerar como el de mayor actividad 

34 



. reproductiva. 

Sin embargo, los valores que se obtuvieron para los indetenninados se 71Ulntuvieron bqjos 

durante casi todo el año. Los meses en los que se observan espacios vados indican que no 

se obtuvieron muestras durante la colecta, y no se descalta la posiblidad de que en esos meses 

se encontrasen estos organismos. 
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Las Figuras 6 y 7 muestran los valores medios, los errores estándar y los rangos de los IGP 

e IGL a lo largo del año, obsen>ando que practicomente son similares siendo el mes de Julio 

el qr~e presenta el valor más alto a lo largo de todo el año, lo cual puede considemrse como 

el mes en el que incide una alta actividoti reproductiva. 

CARAC'fERIZACION DE LOS OVOCITOS 

Para la caracterización de ovoci/Qs y debido a la escasa infonnaci6n sobre reproducción 

de Lufiánidos, se utiliz.6 la propuesta por Ramirez, (1990) quien considera 6 tipos de 

ovo citos: 

1.- Ovogonias (00) 

2.- Ovodtos primarios (1) 

3.- Ovodtos previtelogénicos (JI) 

4.- Ovocitos en vitelogénesis activa (111) 

5.- Ovocitos maduros (IV) 

6.- Ovocitos prehidratados (H) 

· Especificando la presencia de atresias y foliculos postovulatorios. 

Es importante hacer mención de que en algunas ocasiones se presentaron ovocitos que se 

encuentran en los umbrales de cada nivel; que de algún modo dificult6 la ubicaci6n de estos; 

sobre todo en las g6nadas caracterirpdas como maduras que presentan casi todos los etadios 

de desarroUo. 
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En las g61Ulllas de L. 11"" se observ6 la predominancia de ovocitos de características 

muy similares durante casi todo el año, y solamente en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre se observ6 simultaneamente ovocitos en diferentes grados de deSlUTOUo, 

distinguiendose solamente cinco tipos celulares. 

1.- Ovogonias (00) 

2.- Ovocitos primarios (1) 

3.- Ovocitos previtelogéneticos (11) 

4.- Ovocitos en vitelogénesis activa (lll) 

5.- Ovocitos maduros (IV) 

También se observaron varios tipos de atresias, aparentemente no se presentaron foliculos 

postovulatorios sin embargo, algunas estructuras catalogadas como atrésicas tardfas podian 

haber sido considerados como postovulatorios tardios. Es evidente también la ausencia de 

postovulatorios recientes y ovocitos prehidratados ambos indicadores de desove (Hunter y 

Macewiez,1985). 

A continuación se presenta una descripción detallada de los diferentes tipos de ovodtos en 

L. Dml· 
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OVOGONIAS (00!.- Célulils pequeñas que se tiñen de hematoxilina y su consistencia es 

muy densa y compacta. Estas estructuras fueron observadas eventualmente, aún en los 

estadíos de menor desarrollo gónadico. En lo casos en que se pudieron observar, las 

ovogonias se encontraban inmersas en el estroma. 

OVOCITOS PREVITELOGENETICOS m.- Presentan un citoplasma de aspecto homogéneo 

y denso; núcleo con 2 a 4 nucleólos poco visibles, ubicados indistintamente en el centro. En 

estos ovocjtos todavía no se forma a su alrededor la capa de célulils foliculares. Estas células 

se distinguen facümente por su coloración morada. 

OYOCITOS EN VITELOGENESIS an.- Tienen una apariencia similar a los ovocitos 

1, pero en su citoplasma va presentandose poco a poco, zonas blanquecinas que disminuyen 

el carácter homogéneo de formación de alveolos corticales. La cantidad de nucleólos es un 

poco mayor y ubicados generalmente en la periferia y pocas veces en el centro, pudiéndose 

contar generalmente de 8 a JO nucleólos. 
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Se puede observar una sola capa alrededor de los ovocitos (capa folicular), aunque en ciertas 

ocasiones fue dificil apreciar estas caracteristicas. 

oyocrros EN VJTELQGENESIS AC11VA mn.- Se clasific6 en 2 etapas diferentes de 

acuerdo a las caracteristicas presentes en estos huevos. 

1.- Periodo inicial de la Vitelogénesis activa (llli). 

2.- Vitelogénesis activa (lila). 

En la primera categorla se encuentran los ovocilos que presentan ciloplama teñidos más 

suavemente que los ovocilos 1 y 11. Su aspecto no es homogéneo, observandose la fo1'11UJCi6n 

de Vitelo. Se aprecian bastantes alveolos corticales dispuestos en la periferia de cada ovocito; 

presenta cietta cantidad de nucle6los Uegando ·· ser hasta 10. 

En los ovocilos ma se observan claramente los granulos de Vitelo y las células foliculares 

(Fotogro/fa 4), aunque todavfa estan compactados. Los alveolos corticales se presentan en la 

periferia del ovocito y en la zona adyacente al núcleo. 

oyocrros MADUROS fiY).- Su tamaño es mayor relacionado con los ovocitos 111. Sus 

membranas externas se distinguen claramente y se observa un engrosamiento en liJ zona 

. radiada, la teca interna y externa, los granulos de Vitelo distribuidos ampliamente en todo 

el ovocito; núcleo localizado en el centro cuando se Uegaba a distinguir, rodeado por alveolos 
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corticales (Fotogrqffa 5). 

ATRESIAS (A).- En las gónadas de L...../JHJJ_ se observaron algunas estructuras atrésicas, 

clasificandose de la siguiente manera: 

1.- Atresias tardías (A tarrl.) Son estructuras amoifas, de tamaño variable y 

delimitados por una teca muy delgada; se observan bastantes zonas vacuolodas y total 

degeneración del ovocito. Células de las capas folieulares totalmente absorbidos. 

2.- Atresias de ovocitos vitelogénicos activos lila y maduros IV. En estos ovocitos 

la zona radiada se va disolviendo introduciendose en el interior del ovocito; las células de 

la capa granulosa empiezan a invadir provocando degeneración de los granulos de vitelo que 

se furiona o expanden, perdiendo su fonna regular (Fotogra,fia 6). 
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DISTRIBUCION DE OVOCITOS 

El análisis de varianza dos v/as (Tabla 4), pennitió establecer la distribuci6n de los ovocitos 

dentro de las g61Ulllas a lo largo del año. Este análisis proporcion6 tres resultados 

imponantes: 

1.- No existen diferencias significativas en los conteos entre las pattes A, M y P. 

(F. obs. < F_05(2,290); 0.080 < 0.9234). 

2.- Existen diferencias slgn(/icativas en los conteos de los distintos tipos de 

ovocitos (F obs. > F .os(4,290); 28.536 > 0.000) 

3.- No hubo interacd6n entre los estodfos de los ovocitos y las secciones de las 

g61Ulllas (F obs. < Fu(8,290); 0.053 < 0.9999). Es decir, no existe coincidencia entre un 

tipo de ovocito u ovocitos y su ubicación en la g6nada. 
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SUMA DE GRADOS DE CUADRADOS Fobs. Ftab. 
FUENTE DE 

CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS 
VARIACION 

SUBGRUPO 1138524.2 11 162646.31 14.56 o 

A 6210.4 2 3105.19 0.08 0.9234 

8 1132313.8 4 226462.76 28.536 o 

A*B 16731.278 8 1673.1278 0.053 0.9999 

ERROR 1406892.5 290 11165.813 

TOTAL 256148 

TABlA 4.- An41Jsis de wzria- tk dos ~ras de/a dlstribut:i6n de o~oclúw en difenllln secciiJnes de las g6II/JIÚIS de b..J!!!e (A) 

illdka las secciDnes OIIÚrlor, nu4/a y posterior sobn ti que se nallr.6 el tuJ6llsis. (B) illdka las eSIIIIIIDs de las orocltos (1, JI, /JI y IV) 

utiJ/vuulo 11 muestr/JS pti1YI ti a1141/sis. 
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En las gónadas que presentaron un lóbulo 11Uli'Cadamente mayor que el otro se utilizó el 

mismo análisis de varianza. Demostrando con los tres puntos anteriores que ambos lóbulos 

presentan el mismo grado de desarroUo. 

En base a estos resultados, podemos concluir que no hay una distribución selectiva de los 

ovo citos, sino que esta es homogénea y por tanto es acertailo detenninar el esúulo de madurez 

de la gónada a pa11ir de observaciones reolizadas en cuolquier sección de la gónada de tal 

manera que es suficiente analizar el corle de una sola sección de la gónada para el estudio 

posterior del desarroUo goruidico. 

ESTADIOS DE MADUREZ 

Para designar los esúulfos de madurez individual se consideraron caraderisticas 

morfológicas, tamaño, coloración y abundancia de los ovocítos presentes durante las 

observaciones de los corles obtenidos. 

lA caracterización de estos estadios es la siguiente: 

REPOSO.- Distinguiendose dos etapas: 

1.- Reposo virgitial.- Son gónadas pequeñas, con ovocitos exclusivamente 1 y n 
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pequeños, la cápsula de tejido conjuntivo o pared ovárica es delgada. 

lA irrigación periférica, es decir, a nivel de la pared ovárica es escasa. Ovocitos básojilos, 

densamente dispuestos en paquetes digitifonnes, delimitados por tejido conjuntivo, fonn.ando 

los pliegues ovfgeros. 

Algunos sacos pueden ramificarse y tku lugar a otros más pequeños. Distinguiendo se además 

pequeñas cantidades de tejido adiposo alrededor de la membrana ovárica prindpalmete en la 

zona de irrigación. 

2.-Reposo.- Se observan generalmente ovocitos 11 y en menor proporción ovocitos 

1 dispuestos en paquetes degitifonnes, delimitados por tejido conjuntivo, fonnandose as( los 

pliegues ovigeros, las zonas apicales de cada saco tenninan aproximadamente en el centro 

de la· gónada. A diferencia de las gónadas virginales, estas presentan un mayor grado de 

irrigación, la pared ovárica sigue siendo delgada. 

lA disposición que presentan los ovocitos en las trabéculas es variable ya que tienden a 

ocupar el espacio disponible entre ellos. El tejido adiposo sigue presente alrededor de la 

membrana ovárica. (Fotogrrifía 7). 

46 



DESARROLLO.- Se observan 2 etapas. 

1.- En desarroUo: En estas g6111Ulas se observan ovocitos JJ, bastantes ovocitos 

JII que apenas inician vitelogénesis activa y regular ovocitos J. Los ovocitos estan 

distribuúlos indistintamente utUJs de otros. La irrigaci6n tanto interna como periférica 

es regular; la pared ovárica se engruesa en las zonas de irrlgaci6n, en tanto que en 

el resto de la g6nada es variable, tejido adiposo adherido a la membrana ovárica, las 

atresias que se presentaron fueron escasas, y generalmente eran ovocitos lll en 

reabsorci6n. (Fotografía 8). 

2. -Bien desarrolladas: G6nadas que están densamente pobladas por ovocitos 

dispuestos aleatoriamente, los ovocitos más representativos son los ovocitos lila, en 

estado avanzado de vitelogénesis activa ovocitos maduros (IV) y ovocitos 1 y 11 pero 

en una escala mucho menor que en el estadio anterior. (Fotografía 9). 

En la pared ovárica, ·1a irrlgaci6n es moderada y su grosor es más constante que las 

membranas de la g6nada en desarroUo, las atresias que se encuentraron fueron escasas de 

ovocitos Ill fueron recientes y de los ovocitos IV generalmente fueron tardías. 

Una manera de distinguir las g6nadas "En desarroUo" de las "Bien desarrolladas" es 

que, aunque en ambos estadios se encuentran ovocitos Illi y liJa, los primeros presentan una 

mayor proporción de ovocitos llli y una carllidad relativamente pequeña de ovocitos Illa; en 
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cambio en tos g61UUias "Bien desarrollmlas" la proporción de estas es inversa. 

MADURAS.- En este estadio la cantidad de ovocitos W es la que predollÚIUl 

conjuntamente con los ovocitos lila, se presentan además, ovocitos 1, 11 y Illi que quedan 

entre los espacios que dejan los ovocitos W. La irrigación tanto irttema como periferica es 

regular y el grosor de la pared ovárica es genemlmente regular (Fotografía JO). 

Establecidos los estadios de madurez se procedió a elaborar un "Año Tipo" de manera ~¡ 
{ 
( 

similar a la que se empleó en los índices gonadales, cuyo objetivo fue detectar en que meses \ 

se presentó la actividad reproductiva y época de desove (Fig. 8). 
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Las g6nodas en reposo aparecen básicamente durante casi todo el año, Enero, Febrero, 

Mano, Abril, Mayo, Junio, Noviembre y Diciembre, y en menor cantidad en los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre. En esta gr4fica se ha incluúlo el estadio virginal. 

Las g6nodas "Bien desarrollodas" se presentan en los meses de Junio, Julio, Agosto, 

Septiembre y Octubre, en cantidades regulares. 

Las g6nodas "Maduras" comprenditkls principalmente en el mes de Julio, disminuyen poco 

a poco en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. En estos 3 últimos meses se presentan 

todos los estadios de madurez antes mencionados, "Reposo", " En desarrollo", " Bien 

desarrollada" y "Madura". 

TALLAS DE PRIMERA MADUREZ 

La mayoria de las muestras colectadas fueron organismos pequeños de tallas 

comprendidas entre los 200 a 300 mm, clasificandose como organismos de sexo 

indetenninodo. 

La cantidad de organismos maduros correspondientes a las tallas de 250 a 300 mm 

fueron insuficientes para establecer la talla de primera madurez. 

Sin embargo, pudiera ser que estas tallas fuesen indicadoras como de primera madurez, 

sin ser definitivo. 
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SBRIE DE FOTOGRAFIAS 

FOTOGRAFIA 1.- Porción de un l6bulo de L...JIYJl. clasificado observandose solamente tejido 

estromótico. 

FOTOGRAFIA 2.- Tipos de ovocitos encontrados en gónadas L. puu . Ovocitos primarios (1), 

ovocitos previtelogénicos (11), ovocitos en vitelogénesis am y ovocitos 

maduros (IV). Aumento 10 X. 

FOTOGRAFIA 3.- Ovocitos primarios (1), se observa la membrana ovárica (Mo), y tejido 

estromático (1). 

FOTOGRAFIA 4.- Ovocitos previtelogénicos (Il) y ovocitos en vitelogénesis activo (lila). En 

los ovocitos (11) puede observarse el núcleo (N) y en su interior los nucléows (n) 

dispuestos indistintamente unos de otros, en los ovocitos (lila) se notan los 

gránulos de vitelo compactados (Gv), el núcleo en el centro y a su alrededor los 

alveolos corticales (Ac), por último se diferencia la capa folicular que 

rodea al ovocito (C.fl. Aumento 40 X 
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FOTOGRAFIA 5.- Detalle de un ovocito maduro. Notese los gránulos de vitelo (Gv) dispersos 

por todo lo céblla, núcleo en el centro (N)y los capas que rodea al ovocito, wna 

pelúcida (Zp), teca interna (Ti) y sus célulos foUculares (Cj). 

FOTOGRAFIA 6.- Atresia reciente de un ovocito (111), se observa reabsorción de sus gránulos 

de vitelo (Gv) y deformación de lo capafoüculor (C./). Aumento 40 X. 

FOTOGRAFIA 7.- Aspecto general de una g6nado en Reposo. Observese lo presencia de 

ovocitos (1) y (11), los pUegues ovtgeros (Po) y lo membrana ovárica (Mo). 

Aumento 10 X. 

FOTOGRAFIA 8.- G6nado En DesarroUo, se presentan ovocitos (1), (ll) y (lll) aubundatulo 

los ovocitos (ll). Aumento JO X 

FOTOGRAFIA 9.- Gónado Bien Desarrollada, en este estadío lo abundancia de los ovocitos 

(JI) disminuye presentandose en mayor cantidad los oyocitos (lila). 

Aumento 10 X. 

FOTOGRAFIA 10.- G6nado madura, Ol'ocitos (IV) cubriendo casi en su totalitkul todo el 

campo, los ovocitos (1, JI y 111) estan presentes, pero en cantidades pequeñas. 
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DISCUSIONES 

La proporci6n de sexos global que presentó L...Jw:y_fue de 1:1 observandose una ügera 

predominancia en hembras además, las tallas de los nuu:hos 11UJiluros fueron Ugeramente 

menor con relaci6n a las hembras, este hecho concuerda con lo comentado por Grimes ( 

1981), quién observ6 que los machos de la familia Lutjanidae 11UJiluran a tallas menores que 

las hembras, menciona también que en los estudios en los que se ha muestreado un lllllpÜO 

rango de tal1a, muestran las tendencias de las hembras a ser predominantes entre los 

organismos de mayor talla y edad. 

Grimes (1987) agrega que la predominancia de los machos sobre las hembras es un 

fen6meno frecuentemente observado en Lutjánidos, de los 55 estudios comparativos entre 

ambos sexo presentados a nivel mundial 27 siguen esta tendencia. 

La predominancia mínima de hembras sobre nuu:hos que se obtuvo en este estudio no impUca 

que efectivamente sea así, no hay que descartar que la predominancia de organismos fue 

representado por los indetenninados que oscilaron en tallas que van de los 200 a lofl 300 

mm; pudiendo preflentar en este rango los 2 sexos, ya que presentan caracterlsticas muy 

simüares en cuanto a tamaño siendo estos muy pequelúJfl y por tanto dificultando la 

clasificaci6n visual de las g6nailas. 
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El gran porcentqje de organismos de sexo indetenninado sugiere que la tal/4 de primera 

madurez de L. peru se encuentra entre los 250 y 300 mm correspondiendo/es una edad 

entre 2 y 3 .años (Rocha, 1991). Si se considera que la mayor proporción de la pesquerfa se 

lleva a cabo sobre organismos de estas edades, se desprende que se está pescando una 

proporción imporlante de la población que no se ha desarrollado reproductivamente. 

La predominancia de estas tal/Qs en la captura de L..Jw1! y al hecho de que fuera del 

periodo reproductivo,· Julio, Agosto y Septiembre que es cuando se pescan especúnenes 

mayores, los organismo de estas tallas son los únicos accesibles a la pesquerla anesanal la 

mayor parle del año. Esto sugiere la existencia de una población pennanente en la Bahfa de 

La Paz y zonas aledañas confonnado principabnente de organismos inmaduros (Rocha, 

1991). 

Para detenninar la actividad reproductiva y época de desove se utilizaron métodos como los -: 
r 

índices gonadales (IGL e IGP) y el análisis histol6gico. J 

De los índices gonadales se han hecho comentarios con respecto a que si reabnente, los 

resultados que proporcionan estos, en un determinado momento pueden ser válidos para la 

determinación del periodo reproductivo de la especie estudiada a lo largo del año. 
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De Vlaming et al., (1982) establecen que los fndices gon.adales no siempre son indicadores 

seguros de la actividod reproductiva, debido a que genemlmente no se realizllla validación 

para cada especie, de los fundamentos en los se se basa el concepto del índice gonaiúll. A 

grandes rasgos estos fundamentos son los siguientes: 

"lA regresi6n del peso gon.adal con el peso corporal (lndice gonadosomático IGP), mantiene 

una relo.ci6n lineal, la cual intersecta al eje de lo.s Y en el punto cero; si esto no es asi, la 

relación, no es constante. También establecen que el coeficiente de variación del peso gonadal 

es constante para todo el rango de pesos corporales. Y fiiUllmente, las regresiones del peso 

gonadal con el peso corporal, no cambian al variar los estadws de desarrollo ". 

Estos autores proponen que el peso gonadal expresado como una función exponencial del 

tamaño corporal (IGL), proporcionan, un mejor índice gonadal. A pesar de los supuestos de 

De Vlaming et al., (1982) puede afirmarse que para ~ los índices gonadales fueron 

indicadores efectivos para establecer la actividad reproductiva siendti estos similares a los 

obtenidos con log del análisis hilltológico al momento de ser constrastadot~. 
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Los resultados que se obtuvieron en este an4lisis histológico se constrastaron con los datos 

proporcionados por los {ndices gonadales observando que en los meses con valores altos 

representados por los IGP e IGL correspondieron a estadios de madurez avanwdo asignados 

histológicamente; las diferencias que se presentaron fueron míninuu ya que prácticamete 

durante casi todo el año se presentaron g6nadas con un estadio de desarrollo (reposo),· los 

resultados proporcionados por los úulices concuerdan con esto debido a que se mantuvieron 

constantes casi todo el año no exediendo de 0.5, indicandonos que estos organismos se 

mantienen inactivos sexuakmte durante la mayor parte del año; y solamente en los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre estos aumentan, siendo el valor mas alto en el mes de Julio, mes 

en que histol6gicamente se marca el grado de madurez avanwdo, presentandose también 

g6nadas en distintas etapas de desarrollo; "En desarrollo ", "Bien desarrolladas", "Maduras" 

y en "Reposo". 

Con respecto a las atresias, Hunter y Macewiez (1985), establecen que la tasa de ovarios 

atrésicos aumenta a 111;edida que se aproxima el fin de la temporada de reproducción y que 

todos los huevos con vUelo son reabsorbidos, incuyendo además, que las g6nadas con 

foliculos "Postovulatorios y ovocitos hidratados son útiles para estimar la duraci6n del período 

de desove. 
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La fa/Ja de organismos en fase de desove, las escasas atresias, los posibler;foliculos 

postovulatorios y la nula presencia de ovoeilos hidTtJtodos iniliean que esta especie 

posiblemlente no desova en la Bah/a de lA Paz y áreas adyacentes, y tiendan a presentar 

migraciones a otras áreas para efectuar el desove. O bien; presentan un desove en un 

periodo muy corto; destifortunadmnente la fa/Ja de g6nadas maduras nos impide qfirnuJT 

correctamente estas ideas. 

Hasta ahora solo Madrid et al., (1988) han sugerido la existencia, de patrones migratorios 

en Ls.JIHJl. en las costas de Michoacán y Sinaloa, pero no se cuenta con los datos sr.ificientes 

ni los resultados en los que se apoyaron para llegar a esta conclusión. 

Se deduce que ~ pertenece al grupo de los peces catalogados como desovadores 

sincr6nicos; donde se ubican aqueUos organismos en cuyas g6nadas existe una distribuci6n 

modal homogénea y varias poblaciones de diferentes gmdos de deSIIITOUo. Los resultados 

obtenidos en el an6lisis de la g6nada de esta especie revela el predominio de un solo grupo 

de ovocitos y la presencia simultanea de varios grupos ovocitos en otras étapas de desarroUo. 
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RECOMENDACIONES 

Con regpecto a este análisis y considerando que cualquier análisis de la anatomía 

micróscopica descriptiva deberá asegurar la conservación de la estructura y su posición nonnal 

y dado, que en las gónadas de hembras de ~principalmente las maduras dificullaron 

de manera significativa la técnica histológica impidiendo realizar cortes optimos de la misma, 

fue necesario realizar un sin número de pruebas para adecuar el tiempo de inmersión, 

aclarado e inclusión que nos pennitiese encontrar una técnica optima para continuar con el 

estudio. 

La causa probable de que no haya funcionado la técnica en gónadas de esta egpecie es el 

contúlo o tipo de grasa que se encontraron en las mismas, más el método de extracci6n de 

grasas lamentablemente no fue prueba suficiente para conjinnar esta suposición. 

Las pruebas se realizaron en las egpecies que se trqjaban en este proyecto, Mycteropen:a 

roStU:eq (cabrilla), Ct,.1n1ptilpprilu:eps (pierna) y~ (huachinango) observando que en 

la técnica aplicada con alcohol Etílico las dos primeras presentaron resultados optimos y al 

utilizJJr el alcohol Butaico en las 3 muestras resultó; denotáiulose que en las iÚJs primeras 

egpecies quedaron mejor fijadas y teñidas. 

58 



Esta causa quizás se deba a las caracterlsticas del alcohol Butflico ya que es un solvente de 

grasas y ceras y el alcohol Etílico es un solvente fuertemente deshidratante ( Susan et al., 

1989) la mezcla de ambos genero un solvente no muy enérgico a las membronas pero su 

acción deshidmtante y degradante por ambos penniti6 la optención de cortes y tinciones 

favoroblemente. 

Es recomendable trabajar con alcohol Etílico debido a que es muy comerciable y a que su 

toxicidad es mínima, compamdo con el alcohol Butilico que es menos comerciable y su gmdo 

de toxicidad es mayor. Si su manejo es cuidadoso no impide que se utüice como un agente 

deshidrate de tejidos que dificulten de alguna manero la técnica convencional. ( APENDICE) 
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CONCLUSIONES 

Las diferencias observadas en proporción de sexos entre los machos y hembras del 

huachinango LJIH1l en la Bahia de La Paz fue múúma; siendo ligennente mayor en 

hembras. 

La presencia abundante de organismos indetermillllllos hace suponer que en la Bahía 

de La Paz se pescan organismos cuya actividad reproductiva no se ha iniciado todavía. 

El ciclo sexual del huachinango presenlil una etapa reproductiva que inicia en Junio 

y tennina en Septiembre siendo Julio el mes más activo. 

El índice gollllllosonuitico IGP e índice gonádico IGL; resultaron ser buenos 

indicadorés para detenninar la época reproductiva de la especie LJ/§I1l 

La distribución de ovocilos tanto entre secciones como entre l6bulos es similar. 

Se presenta un desarrollo conocido como sincrónico. 
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La escacez de atresias presentes en g6nadas 11101luras, y al no pnsenttuse ovocitos 

hidratados ni foliculos postovulatorios, hacen suponer que el huachinago 

L. "'"' no desova en la Bahfa de La Paz áre4S Ódyacentes. 
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APENDICE 

TECNICA msroUJGICA APLICADA EN 

GONADAS HEMBRAS DE LPERU "HUANCHINANGO" 

1.- Fijación.- Las gónadas fueron fijadas en fonnal al lO% neutraliwdo con Borato 

de Na. 

2.- ~vado.-

3.- Corte.-

Para eliminar el exceso de fonnol se lavaron durante 3 o 4 horas 

aproxfmadamente o se dejan toda la noche en agua corriente. 

Se seccionaron en porciones de 5 mm. de grosor aproxinuulamente, en 

gónadas de tamaño moderado, en las pequeñitas se consideró todo un 

lóbulo. 

4.- Deshidratar.- Se utilizó el alcoluJl butílico en concentraciones progresivas con tiempo 

de inmersión adecuado, considerrítidose el tamaño de la muestra. 
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CONCENTRAC10N DE TAMAÑOS Y TIEMPOS APUCADOS 

OH BUTIL1CO/ETIL1CO (%) 

PEQUEÑAS MED GRANDES 

301 30' 45' 60' 

3011 30' 45' 60' 

50 30' 45' 60' 

60 30' 45' 60' 

701 30' 45' 60' 

701 30' 45' 60' 

80 30' 45' 60' 

901 30' 45' 60' 

9011 30' 45' 60' 

1001 60' 90' 120' 

10011 60' 90' 120' 

100111 60' 90' 120' 
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5.- Aclarado.- Se utilizó una mezcla de alcohol butflico-clorofonno (OH-CL) alcohol 

butilico-parafina (OH-PARAF.) en proporción 1:1 y con un tiempo de 

imersión de OH-CL 2' y OH-PARAF. 10' para todas las muestras. 

6.- Inclusión.- Se realizaron tres baños con parafina cuyo punto de fusiónfué de 58°C. 

PARAFINA TAMAÑO TIEMPO 

1 II 

7.- t.:orte.-

8.- Tinci6n.-

111 Pequeñas 30' 

Medianas 45' 

Grandes 60' 

se realk:IJ con un 1/UCrotomo America Optkal o navrvas 

desechables, se hicieron cortes de 2 Micras a 8 Micras de grosor 

aproxúruJdamente; colocandose el bailo maria cuya temperatura oscilaba 

entre 38°C y 40°C. 

Se manej6 la técnica de hematoxilina-eosina. Debido al cambw que se 

sucitó en la etapa de deshidrataci6n fué necesario hacer el mismo 

cambw en los alcoholes utilizados en esta etapa. 
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i' 

1 

¡: 

TINCION 

HEMATOXILINA - EOSINA 

TIEMPO TIEMPO 

ETI.70 5' 

XIWI 5' OHAC. 30' 

XILOL 11 5' OH AMONIACAL 7' 

cxc 3' ETI-70 5' 

COLODIOL 3' EOSINA 1'-3' 

BUT.961 3' BUT.96 3' 

BUT.9611 3' BUT.9611 3' 

BUT.901 3' BUT 100% 3' 

BUT7011 3' XILOL 1 3' 

ET/.70 5' XILOL JI . 3' 

HEMATOXIUNA 3'-5' XILOL 111 3' 

AGUA 5' 

9.- Montaje.- Se cubrieron los pona objetos con resina sintética diluída .:· con xilol 

al60%. 
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Se hace la aclaración de que ésta técnica fué utilizada solamente en gónadas ·. hembra de 

la especie L. peru; debido a que la técnica convencional no resultó adecuada además se 

hicieron pruebas con gónadas de machos de la misma especie y gónadas de hembras C... 

prinups "pierna" y de M.IDJ!!Iq4 "cabrilla" utilizando ambas técnicas y ver las diferencias 

sucitadas concluyendo de que ambas técnicas presentaron resultados óptimos. 

La teoría de que el contenido o tipo de grasll de esta especie sea la causa del cambio de 

alcoholes suma un punto a su favor debido a que las gónodas de machos contienen muy poca 

grasa, más no es definitivo por lo que se aconseja realizar estudios mas concretos con respecto 

a este tipo de casos para que en un futuro el tiempo empleado sea más corto y completo. 
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