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Resumen

En septiembre de 2007 se tomaron muestras de mesozooplancton en el océano Pacífico colombiano usando 
una red bongo con mallas de 294 y 520 µm. Se realizaron arrastres oblicuos hasta 184 ± 42 m de profundidad en 23 
estaciones. De las 46 muestras obtenidas se extrajeron las larvas filosoma para ser identificadas y cuantificadas y 
establecer su distribución. Se hicieron medidas biométricas de las larvas para presentar descripciones de los estadios 
de desarrollo. Sólo se capturaron nueve larvas de Panulirus gracilis de los estadios iii, iV, V, Viii, iX y X, cuya densidad 
se estimó entre 4 y 14 ind/1000 m3 por estación. Se evidenció una amplia distribución horizontal, observando larvas 
hasta 370 millas náuticas de la costa. Aunque la mayor captura se realizó en la noche y en cuarto creciente, no fue 
posible relacionar esto con la migración circadiana de las filosomas, por su bajo número y por el tipo de muestreo. La 
presencia de diferentes estadios de desarrollo en una misma estación sugirió una mezcla de diversos desoves. todas 
las fases larvarias tuvieron menor tamaño que las de otras regiones, probablemente debido a factores biológicos y 
ambientales no considerados.

Palabras clave: Filosoma, Panulirus gracilis, langosta espinosa, meroplancton, Pacífico colombiano, corrientes, fac-
tores ambientales, factores biológicos. 

ABstRACt

In September of 2007 mesozooplankton samples were taken from the Colombian Pacific Ocean using a bongo 
net, with meshes of 294 and 520 µm. Oblique hauls were carried out to a depth of 184 ± 42 m in 23 stations. Of 
the 46 obtained samples the phyllosoma larvae were extracted to be identified and to be quantified establishing 
its distribution. Biometric measurements were made on larvae to present descriptions of the development stages. 
Only nine larvae of Panulirus gracilis of the stages iii, iV, V, Viii, iX and X were caught, which density was estimated 
between 4 and 14 Ind/1000 m3 per station. A wide horizontal distribution was demonstrated, observing larvae as 
futical miles offshore. Although the highest capture was realized at night and in first quarter, it was not possible 
to relate this with the circadian migration of phyllosoma, because of its low number and the type of sampling. 
The presence of different development stages in a same station suggested a mixing of different spawnings. All 
larval phases had smaller size than those of other regions, probably due to biological and environmental factors 
not considered.

Key words: Phyllosama, Panulirus gracilis, spiny lobster, meroplancton, Colombian, Pacific Ocean, current, environ-
mental factors, biological factors.
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intRoduCCión

En el Pacífico Oriental se registran las langostas 
espinosas P. interruptus, P. pascuensis, P. penici-
llatus, P. inflatus y P. gracilis. La última en Baja 
California, México, (Lozano et al, 1982; Briones et 
al, 1997), Nicaragua (Velásquez y Gutiérrez, 2006), 
Costa Rica (Báez, 1983), Panamá (Guzmán et al, 
2008), Ecuador (López y Barragán, 1974), las islas 
oceánicas Los Cocos (Panamá), Galápagos (Ecuador) 
(Holthuis, 1991; Lipcius y Cobb, 1994) y Paita (Perú) 
(Holthuis y Villalobos, 1962). En el océano Pacífico 
colombiano (OPC) aparece en las islas Malpelo y 
Gorgona, y en Bahía Málaga, junto con P. inflatus 
y P. pecillinatus (Abele, 1975; Lemaitre y Álvarez, 
1992; Lazarus y Cantera, 2007).

P. gracillis presenta once estadios larvarios que 
se desarrollan como meroplancton en un tiempo es-
timado de nueve meses (Báez, 1983), al igual que la 
mayoría de los palinúridos. La ontogenia es bastante 
compleja y su desarrollo desde huevo hasta adulto se 
estima entre 2.5 y 3.5 años, tiempo en el cual pasa 
por varios hábitats. Las larvas eclosionan como filo-
somas planctónicas, se dispersan con las corrientes y 
recorren grandes distancias, siendo este mecanismo 
uno de los más importantes que inciden en la distri-
bución de los palinúridos. Cumplida la metamorfosis 
de la última larva (XI) al estadio puérulos, se acercan 
a la zona costera, se refugian en áreas bentónicas 
someras y en un corto período pasan a postpuérulos. 
Los juveniles y adultos habitan aguas más profundas 
y se desplazan en particular sobre sustratos rocosos 
o de cascajo-arena, tolerando aguas bastante turbias 
encontrándose hasta los 200 m de profundidad (Báez, 
1983; López y Barragán, 1974; Briones et al, 1981; 
Cruz et al, 1990, 1995; Briones et al, 1997; Muñoz 
et al, 2000; Lazarus y Cantera, 2007).

En el Pacífico Oriental la mayor presión pes-
quera se da sobre P. inflatus y P. gracilis (Briones 
y Lozano, 1982, 1992; Martínez y Chávez, 1985; 
Holthuis, 1991; Guzmán et al, 2008). En OPC la 
pesca artesanal de estos palinúridos aporta única-
mente el 2 % de la extracción total de langostas en 
Colombia, porcentaje muy inferior al obtenido por 
P. argus en el Caribe colombiano, que aporta el 97% 
a esta pesquería, por encima de P. laevicauda y P. 
guttatus (Inpa, 2001; ICA, 2006).

A pesar que la investigación sobre los palinú-
ridos en Colombia se inició a finales de los años 60 
(Alegría, 1971), desde entonces se ha enmarcado 

un especial enfoque hacia las pesquerías (Riveros, 
1972; Arango y Márquez, 1995; Gallo et al, 2001; 
Borda y Cruz, 2006; Cruz et al, 2007), con énfasis 
en P. argus, resultando un gran vacío de informa-
ción en cuanto a la dinámica de las fases larvales 
y postlarvales (Jaimes et al, 2004), con algunos 
trabajos no publicados (Martínez, 1970; Córdoba, 
1997; Arango et al, 1999; Arango et al, 2001; Gareth, 
2000; Jaimes, 2000; Medellín, 2005).

La escasa información sobre la dinámica planc-
tónica de P. gracilis en el Pacífico colombiano, así 
como su relativa importancia en las pesquerías –de 
hecho sólo se presenta extracción artesanal–, en-
marcan la relevancia de este documento que descri-
be algunas etapas larvarias y estima su distribución 
y abundancia en septiembre de 2007. Este tipo de 
información revela algunas generalidades sobre los 
estadios larvarios de P. gracilis presentes en el OPC 
y motiva una mayor profundización en el tema.

ÁReA de Estudio

El OPC se ubica entre los 01º 30” y 07º 10” de 
Latitud Norte y los 77º 40” y 85º 00” Longitud Oeste, 
con un área de 367 823 km2 y unos 2188 km de línea 
costera, presentando un litoral rocoso que se distribu-
ye en aproximadamente 636 km lineales localizados, 
en su mayoría, de Cabo Corrientes hacia la frontera 
con Panamá, en Bahía Málaga y en las islas Gorgona y 
Malpelo (Invemar, 2005). Hacia el norte, la plataforma 
continental, cuya distancia a la línea de costa no su-
pera las cinco millas náuticas, presenta fondos lodosos 
terrígenos; hacia el sur se extiende hasta unas 30 millas 
náuticas, en cuyo fondo predomina un sustrato arenoso 
terrígeno. El OPC tiene como límites submarinos dos 
cordilleras que se unen en la plataforma de Galápagos, 
elevándose de 3700 a 1000 m de profundidad, lo que 
impide el intercambio de aguas profundas (Figura 1), 
(Dimar, 2000; CCCP, 2002).

Los desplazamientos latitudinales de la zona 
de convergencia intertropical y El Niño-Oscilación 
del Sur, moldean en gran medida la variabilidad de 
los vientos, precipitaciones, temperatura y salini-
dad superficiales en todo el OPC, lo cual afecta su 
hidrodinámica, que manifiesta surgencias todo el 
año, más extensas e intensas en la época menos 
lluviosa (marzo) (CCCP, 2002). Durante ésta se 
observa una mayor homogeneidad en la columna 
de agua, siendo más fría, con un termoclina más 
somero, mientras que en la época más lluviosa 
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(agosto) hay mayor estratificación de las masas de 
agua y hacia la costa se presentan aguas cálidas y 

una termoclina más profunda (Milano y Bejarano, 
1994; CCCP, 2002). 

Figura 1. Ubicación de las 23 estaciones de muestreo de mesozooplancton en el OPC en septiembre de 2007 (tomado y modificado 
de Dimar, 2000). 

metodologíA

Los muestreos, realizados entre el 4 y el 28 de 
septiembre de 2007, se efectuaron en 23 estaciones 
de las 114 que conforman la malla de muestreo del 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) 

(Figura 1) (CCCP, 2002). Se realizaron arrastres 
oblicuos hasta una profundidad de 184 ± 42 m, 
empleando una red bongo con apertura de 60 cm, 
longitud de 1.85 m y mallas de 294 y 520 μm. 
Para determinar el volumen de agua filtrada se 
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utilizó un flujómetro. Las muestras se fijaron con 
formaldehído al 10 % en agua de mar, en el caso 
de la malla de 294 μm (análisis morfométrico) y en 
alcohol al 99.9 % la de 520 μm (posterior análisis 
molecular).

El trabajo en el laboratorio incluyó la extrac-
ción de las filosomas de todas las muestras obteni-
das por estación (i. e. 46 muestras). Se utilizó un 
estereoscopio y un microscopio con cámaras E4-Z10 
y una cámara digital A620 de 7.1 MP, para la toma 
de imágenes que acompañan las descripciones. La 
selección de los datos biométricos, las identificacio-
nes y las descripciones se soportaron en los trabajos 
de Báez (1983), Martínez y Chávez (1985), Dupré y 
Guisado (1996) y Rivera y Mujica (2004), teniendo en 
cuenta el tamaño y forma del cefalón, el desarrollo 
de las antenas, anténulas, maxilípedos, abdomen, 
telson y pleópodos, y el número de pereiópodos y 
espinas coxales y exopodales. Los especímenes se 
preservaron en formaldehído al 4 % con  5 ml de 
glicerina (Steedman, 1976).

Las abundancias se estandarizaron a 1000 m3, 
de acuerdo con Smith y Richardson (1979), así: 

N = 1000 m3 * n/π * r2 * d                                  (1)

Donde,

N Es el número de individuos/1000 m3

N Número de individuos en cada arras-
tre

π * r2 * d Volumen de agua filtrada en cada 
arrastre

R Radio de la red
D l.cos
(tan-1.tanP) Profundidad máxima del lance; cose-

no y tangente referidos al ángulo del 
cable

L Longitud máxima (m) del cable filado
tanP tangente promedio del ángulo del 

cable medido cada 30 segundos

(La información sobre distribución y densidad 
se graficó en mapas elaborados con los programas 
Surfer 8 y AutoCAD 2007).

Los arrastres realizados de 6:00 am a 6:00 pm 
fueron considerados diurnos y de 6:01 pm a 5:59 am 
nocturnos. Las fases lunares durante el período de 
muestreo (04-28.Sep.07) fueron: cuarto menguante 
(04-08), luna nueva (09-15), cuarto creciente (16-
18) y luna llena (25-28).

ResultAdos y DisCusión

Composición, abundancia y distribución
Se encontraron únicamente nueve filosomas 

de P. gracilis, en tan sólo cinco de las 23 estaciones 
(17 %). Según las características morfológicas des-
critas por Báez (1983) pertenecen a los estadios III, 
iV, V, Viii, iX y X. La falta de otros estadios puede 
obedecer a la dispersión que sufren las larvas de 
palinúridos y otras larvas de crustáceos a causa de 
las corrientes, como lo señalan Olvera y Ordóñez, 
(1988); Rivera y Mujica, (2004) y Lazarus y Cantera, 
(2007), lo que hace más aleatoria su captura.

A pesar del reporte de P. inflatus y P. peci-
llinatus en la costa del OPC, no se detectaron sus 
estadios larvarios, condición que puede relacionarse 
con las bajas densidades de adultos, como lo sugiere 
su nula participación en la pesca artesanal de lan-
gosta, soportada en su totalidad por P. gracilis en 
el área de estudio (Inpa, 2001). En relación con lo 
anterior, Cruz (1999) señala que la densidad de las 
poblaciones postlarvarias depende en gran medida 
de la dinámica reproductiva y la talla del stock 
reproductor; Baisre (1976), por su parte, menciona 
que algunas diferencias en las densidades larvarias 
de palinúridos pueden obedecer a discrepancias 
en los patrones de distribución. también se debe 
considerar que el mantenimiento de las poblaciones 
locales de adultos depende de la retención de larvas 
y su posterior acercamiento a las áreas de origen, de 
la migración de juveniles o adultos y la llegada de 
larvas provenientes de otras regiones (Scheltema, 
1986; Briones y Gutiérrez 1991; Briones, 1994).

La densidad entre las cinco estaciones se 
estimó entre 4 y 14 Ind/1000 m3. La más alta se 
halló hacia el norte, en la estación intermedia 25 
(14 Ind/1000 m3), seguida de la 45 (9 Ind/1000 m3), 
ubicada hacia el centro del área de estudio. Los 
valores intermedios (7 Ind/1000 m3) se registraron 
en las estaciones costera 1 y oceánica 111, al norte 
y suroccidente, respectivamente, y el valor más 
bajo (7 Ind./1000 m3) en la estación intermedia 27 
(Tabla I, Figura 2). 

En cuanto a las observaciones nictimerales 
y por fase lunar, seis de las nueve filosomas se 
capturaron en la noche y ocho entre luna nueva y 
cuarto creciente, i. e. durante la menor intensidad 
lumínica. En principio, estos datos podrían atribuirse 
a migraciones verticales, que exhiben las larvas de 
algunos palinúridos con una mayor abundancia cerca 
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Tabla I. Densidad de las filosomas de P. gracilis capturadas en el OPC durante septiembre de 2007. 

Estación Distancia de la 
costa (mn)

Fecha Estadio Ind/ 
1000 m3

Fase lunar malla (μm)

1 4 10.Sep.07*
iii

7 Luna nueva 294
iV

25 100 18.Sep.07*
X

14 Cuarto creciente 520iX
iii

27 93 17.Sep.07 iX 4

45 153 13.Sep.07
V

9 Luna nueva 294  
520Viii

111 370 26.Sep.07 iV 7 Luna llena 294
*Muestreo nocturno.

Figura 2. Distribución y densidad de las filosomas de P. gracilis en el OPC en septiembre de 2007. Esquema general de la topogra-
fía dinámica superficial en septiembre (periodo lluvioso mayor). a. Corriente de Colombia. b. Corriente Ciclónica de Panamá. c. 
Corriente Ecuatorial del Norte. d. Contracorriente Ecuatorial. e. Corriente Ecuatorial del Sur.

Jaimes y López: Filosomas de la langosta espinosa del Pacífico colombiano.
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de la superficie en la noche (Baisre, 1976; Báez, 1983; 
Lipcius y Cobb, 1994; Bruce et al, 2007). No obstante, 
el reducido número de datos obtenidos en el OPC 
imposibilita concluir sobre el particular. En cuanto a 
las fases lunares, cabe destacar que por ejemplo los 
puérulos de P. argus tienen un mayor asentamiento 
en áreas someras, entre los períodos de luna nueva 
y cuarto creciente, lo que evidencia su preferencia 
a desplazarse en horas de menor intensidad lumínica 
en aguas superficiales (Cruz, 1999).

Por supuesto, en trabajos de esta naturaleza 
variables fisicoquímicas como, por ejemplo, la 
temperatura y la salinidad, también deben tenerse 
en cuenta, pero no se dispone de este tipo de infor-
mación para la época de estudio. En todo caso, se 
considera que, por el escaso número de filosomas 
obtenidas, no es pertinente realizar análisis de esta 
naturaleza, menos estadísticos.

Características taxonómicas
Todas las larvas examinadas se caracterizaron 

por ser transparentes y deprimidas dorso-ventral-

mente, particularidades descritas en los diferentes 
estadios de las filosomas de Palinuridae (Williamson, 
1983; Lipcius y Cobb; 1994; Dupré y Guisado, 1996; 
Gerhard et al, 1999; Rivera y Mujica, 2004). Los ojos 
tienen pigmentación oscura y a partir del estadio V 
se observaron pequeños pigmentos claros dispersos 
en los pereiópodos y el tórax, características no 
descritas con anterioridad.

Según Báez (1983), las características de las 
filosomas de P. gracilis a partir del estadio iV son: 
a. 2-3 setas en el extremo distal de las antenas. b. 
Una seta en el extremo distal del 3er segmento del 
2º maxilípedo. c. 2-3 setas en el borde externo de la 
base de las anténulas. d. Una espina sub-exopodal 
del 1er al 4º par de pereiópodos. e. Largo cefálico 
1.40 veces su ancho. a, b. y c. se evidenciaron en 
todos los especímenes, aunque no muy claramente 
en algunos; d se observó a partir del estadio iii y e. 
fue 1.32 a 1.59 veces su ancho (Tabla I; Figura 3). 
Báez (1983) no describe el estadio III.

Figura 3. Esquema de 
una filosoma de P. gra-
cilis basado en los orga-
nismos capturados en el 
OPC en septiembre de 
2007. Estadios III (A, B) 
y X (C, D). Lt: Longitud 
total, Lc: Longitud ce-
fálica, Lab: Longitud 
abdomen, Lte: Longitud 
telson, Ac: Ancho cefá-
lico, At: Ancho tórax, 
Aab: Ancho abdomen, 
Da: Distancia antenal, 
P: Pereiópodo.
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Estadio III (n= 2): Disco cefálico periforme, 
ligeramente agudo y angosto anteriormente con una 
pequeña prolongación roma posterior (Figura 4A); 
antenas y anténulas no segmentadas de longitud 
equivalente; anténulas con dos setas sub-apicales 
y cuatro terminales (Figura 4B); primer par de 
maxilípedos con dos segmentos y cuatro setas 
relativamente largas (Figura 4C); segundo par de 
maxilípedos con tres segmentos, seis setas suba-
picales y sin exopodito; tercer par de maxilípedos 
con espina coxal; cuatro setas apicales y seis sub-

apicales en el endopodito y ocho pares de setas en 
el exopodito; espinas fuertes ventrales a las coxas 
de los pereiópodos 1-3; abdomen ligeramente más 
largo que la coxa del tercer par de pereiópodos, 
con dos pares de setas terminales (Figura 4D) y en 
su base rudimentos del cuarto par de pereiópodos; 
exopodito del tercer par de pereiópodos (Figura 
4E) segmentado con cuatro pares de setas, las más 
basales pequeñas. Ejemplar 1: Lt 2.10 mm, ejemplar 
2: Lt 2.49 mm (Figura 3 A-B, Tabla II).

Tabla II. Características biométricas de las filosomas de P. gracilis capturadas en el OPC en septiembre 
de 2007. Lt: Longitud total, Lc: Longitud cefálica, Ac: Ancho cefálico, Da: Distancia antenal, At: Ancho 
del tórax, Aab: Ancho del abdomen, Lab: Longitud del abdomen, Lte: Longitud del telson. 

Estadio
Lt  

mm
Lc  

mm
Ac 

 mm
Proporción 

Lc - Ac
Da  
mm

At  
mm

Aab  
mm

Lab  
mm

Lte  
mm

iii 2.10 1.54 1.05 1.47 0.40 0.92 0.14 0.25 No
iii 2.49 1.67 1.20 1.39 0.55 0.99 0.14 0.30 No
iV 3.10 2.26 1.52 1.49 0.63 1.36 0.15 0.33 No
iV 3.25 2.29 1.74 1.32 0.69 1.56 0.12 0.30 No

V 7.70 5.80 3.64 1.59 1.12 3.90 0.38 0.70 No
Viii 11.20 8.30 5.50 1.51 1.35 5.50 0.66 1.23 0.32 
iX 15.20 11.00 7.90 1.39 1.90 7.10 1.05 1.55 0.58 
iX 16.00 11.10 8.30 1.34 2.00 7.80 1.20 2.00 0.40 
X 23.30 15.01 11.00 1.36 2.55 10.01 2.20 3.00 1.40 

Figura 4. Algunas característi-
cas del estadio III de la filoso-
ma de P. gracilis. A. Extremo 
posterior del cefalotórax. B. 
Ápice de la anténula. C. Pri-
mer maxilípedo; D. Extremo 
posterior del abdomen. E. 
Rudimento del cuarto par de 
pereiópodos.(Fotografías: Juan 
C. Jaimes).

Jaimes y López: Filosomas de la langosta espinosa del Pacífico colombiano.



40

Estadio Iv (n= 2): Persiste la forma del disco 
cefálico, varían únicamente sus dimensiones con 
respecto al estadio anterior; antenas y anténu-
las no segmentadas; anténulas con cuatro setas 
terminales y una subterminal (Figura 5A); primer 

par de maxilípedos con dos segmentos y cinco 
setas, cuatro de las cuales relativamente largas 
(Figura 5B); segundo par de maxilípedos similar 
al estadio III; tercer par de maxilipedos con tres 
setas apicales, seis subapicales (Figura 5C) y una 

espina pequeña en la coxa; espinas robustas ven-
trales a la coxa y una pequeña en la parte media 
de los pereiópodos 1 al 3 (Figura 5D); abdomen 
tan largo como la coxa del tercer par de pereió-
podos, con dos pares de setas terminales; cuarto 
par de pereiópodos bifurcados, no más largos 
que el abdomen (Figura, 5E), el cual muestra en 
su base esbozos del quinto par de pereiódopos 
(Figura 5F). Ejemplar 1: Lt 3.10 mm, ejemplar 2: 
Lt 3.21 mm (Tabla II).

Figura 5. Algunas características del estadio IV de la filosoma de P. gracilis. A. Ápice de la anténula. B. Primer maxilípedo. C. Ápice 
del tercer maxilípedo. D. Espinas coxales en la base de los pereiópodos. (Fotografías: Juan C. Jaimes).

Estadio v (n= 1): Disco cefálico más robusto y 
con el extremo posterior ligeramente cóncavo; ante-
nas y anténulas segmentadas, éstas con esbozos de 
los exopoditos (Figura, 6A); 2º segmento del primer 

par de maxilípedos de forma rectangular con once 
setas distales (Figura 6B); esbozo del exopodito del 
segundo par de maxilípedos, hacia la mitad del pri-
mer  basipodito (Figura 6C); abdomen tan largo como 

la coxa del cuarto par de pereiópodos, exhibiendo 
dos setas distales pequeñas y un par de urópodos 
rudimentarios; en su base el abdomen evidencia la 
formación del quinto par de pereiópodos con mues-
tras de bifurcación y rudimentos de los pleópodos 
(Figura 6D). Lt 7.70 mm, (Tabla II).

Estadio vIII (n= 1): Disco cefálico robusto, 
posteriormente más redondeado que en el estadio V; 
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antenas ligeramente más largas que las anténulas y 
éstas con endopoditos más desarrollados; el segundo 
par de maxilípedos conserva la forma del estadio 
anterior; quinto par de pereiópodos bisegmentados 
y no superan la longitud del abdomen; primordios 
de los pleópodos más desarrollados, con pequeñas 
hendiduras distales y en los urópodos los exopodios 
más desarrollados que los endopodios, los internos 
menos desarrollados. Lt 11.20 mm (Tabla II). En 
este caso, así como en el estadio siguiente, aunque 
al microscopio se observaron las estructuras, no 
se obtuvieron fotografías adecuadas, debido a la 
opacidad de los ejemplares, producto de la fijación 
con alcohol al 99.9 %. 

Estadio IX (n= 2): Disco cefálico elíptico y re-
dondeado en su parte posterior; antenas claramente 
más largas que las anténulas, cuyos endopoditos 
están más desarrollados que en estadio anterior; 
primer par de maxilípedos de forma arriñonada; 
quinto par de pereiópodos ligeramente más largos 
que el abdomen que posee tres segmentos; margen 
externa del urópodo liso. Ejemplar 1: Lt 15.20 mm, 
ejemplar 2: 16 mm (Tabla II).

Estadio X (n= 1): Disco cefálico menos angosto 
en la parte anterior y romo en la posterior (Figura 

7E); antenas más largas que las anténulas, todas 
segmentadas; endopoditos antenulares desarro-
llados (Figura 7A); primer  par de maxilípedos de 
forma elipsiodal, segundo par de maxilípedos con 
exopoditos bien desarrollados; quinto  par de pe-
reiópodos más largos que el abdomen y con urópodos 
bien desarrollados, en cuyo margen se observa una 
pequeña dentición (Figura 7C); pleópodos bifurcados 
desarrollados (Figura 7B); primeros esbozos de las 
branquias en exopoditos y pereiópodos (Figura, 7D). 
Lt 23.30 mm (Figuras 3 C-D; Tabla II).

Los rangos morfométricos de Lc, Lab, Ac y Aab 
presentados por Báez (1983) son, en la mayoría 
de los casos, superiores a los observados en este 
trabajo, lo cual quizás tenga su respuesta en las 
condiciones ambientales locales como temperatura, 
salinidad y oferta trófica que, de acuerdo con el 
mismo autor, justifica la variación tan alta en los 
tamaños de un mismo estadio. Según CCCP (2002), 
históricamente el período septiembre-octubre pre-
senta las temperaturas superficiales más bajas (26.5 
a 27.0°C), lo que podría estar influenciando, entre 
otros factores, las tallas observadas. infortunada-
mente no se dispone de esta clase de datos para la 
época de estudio.

Figura 6. Algunas características del estadio V de la filosoma de P. gracilis. A. Anténula. B. 1er maxilípedo. C. Abdomen. (Fotogra-
fías: Juan C. Jaimes).
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Figura 7. Algunas características del estadio X de la filosoma de P. gracilis. A. Endopodito de la anténula. B. Pleópodos. C. Urópodos. 
D. Rudimento de las branquias. E. Extremo posterior del cefalotórax. (Fotografías: Juan C. Jaimes).

ConClusiones

Si bien los datos analizados no permiten una 
buena interpretación sobre la distribución y abun-
dancia larvaria en el OPC, se advierte para esta 
época una amplia distribución y mezcla de estadios 
larvarios de P. gracilis.

ReComendACiones

Es fundamental impulsar la investigación sobre 
los palinúridos, haciendo énfasis en las primeras 
fases de desarrollo y en seguimientos periódicos 
que abarquen más de un año, dada la escasa infor-
mación, ya que los patrones de reclutamiento son 
prácticamente desconocidos, en especial en el caso 
de P. gracillis en Colombia.
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