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Resumen
Se presentan datos descriptivos, biol6gicos y ecol6gicos de las 20 especies de peces
serranloos de la tribu Epinephelini conocidas del Caribe colombiano, as! como .cIaves para
generos yespecies.

Abstract
Descriptive, biological and ecological information about the 20 Colombian Caribbean species
of serranid fishes of the tribe Epinephelini (qroupers) is presented; keys for identifying genera
and species are also included

Introducci6n

La familia Serranidae incluye peces oseos de
habitos marinos, usualmente considerados poco
especializados; por 10 corruin son carnivoros y
hermafroditas, y varian entre tallas de menos
de 10 em y mas de 2 m. Existen mas de 350
especies en todos los mares tropicales y templa-
dos; se conocen por 10 menos 16 generos de
aguas someras en el Caribe, que comprenden
alrededor de 60 especies, repartidos en dos sub-
familias mas 0 menos bien definidas: Epinephe-
linae, que incluye especies de tall a pequefia a
muy grande, y Serraninae para numerosas for-
mas de talla pequefia a mediana (Smith, 1978;
Johnson, 1983; Nelson, 1984). La tribu Epine-
phelini se caracteriza porque sus miembros tie-
nen tamafios de medianos a gigantescos; las es-
camas pequefias; las bases de las porciones blan-
das de las aletas dorsal y anal cubiertas con
escamas y piel gruesa; el cuerpo robusto, y pre-
senta 1 hermafroditismo protoginico; en el
mundo unas 170 especies estan incluidas en la
tribu (Smith-Vaniz et sl., 1988). En el Atlantico
occidental se destacan los estudios biologicos
de Thompson y Munro (1978), Nagelkerken
(979) y Manooch y Mason (1987). Acero et
ai. (1986) propusieron nombres comunes para.
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las especies del Caribe colombiano, conocidas
usualmente como meros, chemas y cabrillas.

En las seis regiones estudiadas del Caribe colom-
biano se han detectado hasta ahara seis generos
que incluyen 20 especies (Tabla 1), todas de
interes comercial, aunque algunas son importan-
tes solo a nivel de subsistencia. Se presenta en
este trabajo la informacion obtenida por los au-
tores durante mas de 10 afios de estudio sobre
la taxonornia, la biologfa y la ecologta de estos
peces, complementada con una revision de la
Iiteratura existente; se incluyen claves para todos
los generos y especies analizados, las cuales son
modificaciones y traducciones propias de las que
aparecen en Cervigon y Velasquez (1966),
Smith (1971) y Smith (1978).

Materiales y Metodos

Se exploraron 114 estaciones a 10 largo de todo
el Caribe colombiano, en las regiones que pre-
sentan desarrollo arrecifal (Fig. I). Material de
todas las especies presentadas fue colectado uti-
lizando los metodos al alcance, incluyendo arpo-
nes, redes, icticidas, nasas y anzuelos; adernas
se observaron intensivamente en el campo por
medio de buceo a pulmon y con tanques de aire
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Especies BP SM

Alphestes afer +
Cephalopholis cruentata +
C. fulva +
Dermatolepis inermis +
Epinephelus adscensionis +
E. f7avolimbatus +
E. guttatus +
E. itajara + +
E. morio + +
E. mystacinus +
E. niveetus +
E. striatus + +
Mycteroperca bonaci + +
M. cidi +
M. interstitialis +
M.phenax +
M. rubra + +
M. tigris +
M. venenosa +
Paranthias furcifer +
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Tabla 1. Presencia detect ada de los epinephelininos en diferentes regiones del Caribe colombiano: Bahia de
Portete (BP), Santa Marta y Parque Nacional Natural Tayrona (SM), Islas del Rosario (IR), Islas de
San Bernardo (SB), Golfo de uraba (UR) y Archipielaqo de San Andres y Providencia (SP). Se indica
cuando el registro proviene de otros autores: 1 (Duque y G6mez, 1983), 2 (Dahl, 1971) Y 3 (Victoria
y G6mez, 1984).

comprimido. Las colecciones examinadas estan
depositadas en el Instituto de Investigaciones
Marinas de Punta de Betin (INV-EMAR-P) en
Santa Marta, Colombia, y su mimero de catalogo
aparece citado luego de la sigla; tambien se exa-
mino un especimen guardado en el Museum of
Comparative Zoology (MCZ) en Cambridge,
EE. UU.

El trabajo meristico sigue las definiciones de
Randall (1983) y el rnorfometrico a Allen y Fis-
cher (1978). EI mimero de espinas anales es
normal mente de tres, por 10 que s610 se men-
ciona en forma excepcional. Los val ores del
numero de branquiespinas hacen referencia a
todas, sin importar su tamafio; cuando se trata
de branquiespinas verdaderas se excluyen los
rudimentos. Las siguientes abreviaturas se em-
plean en el trabajo: Ac, altura del cuerpo; Do,
diametro horizontal del ojo; Lc, longitud de la
cabeza; Le, longitud estandar; Lpa, longitud

356

81' now
O_~_200km

1-..
/
2

MAR CARl BE

):
\·'\.r-.- .....·

Figura 1. Regiones estudiadas y otros puntas geagra-
ficos del Caribe colombiano: 1, Isla de Provi-
dencia; 2, Isla de San Andres; 3, Golfo de
uraba: 4, Islas de San Bernardo; 5, Islas del
Rosario; 6, Santa Marta; 7, Bahia de Portete;
8, Cienaqa Grande de Santa Marta; 9, Rio
Magdalena; 10, Cartagena; 11, Guajira.
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preanal; Lpc, longitud prepectoral; Lpd, longi-~Alphestes afer (Bloch)
tud predorsal; Lpv, longitud prepelvica; Lr, lon-
gitud del rostro; Lt, longitud total.

Resultados y Discusi6n

De las regiones estudiadas, la de Santa Marta
(Fig. 2) fue la que aporto un mayor numero de
individuos y especies; esto puede ser un reflejo
del mayor numero de horas de buceo y de pesca
adelantado en ella. Es notoria la mengua de las
poblaciones de los epinephelininos cerca a los
centros urbanos; se recomienda la toma de me-
didas que conduzcan al restablecimiento de estos
peces en sus ambientes.

Clave para los generos de epinephelini
del caribe colombiano

1A. Cabeza grande, su longltud mas del 31 % de la
Le; aleta caudal de redondeada a emarginada . 2

1B. Cabeza mas pequeria, su longitud menos del 30
% de Le; aleta caudal muy ahorquillada ..
............................................................ Paranthias

2A. 7-10 radios blandos en la aleta anal 3
2B. 10-13 (usual mente 11 0 mas) radios blandos en

la aleta anal Mycteroperca
3A. 10-12 elementos espinosos en la aleta dorsal . 4
3B. 9 elementos espinosos en la aleta dorsal ..

................................... : Cephalopholis
4A. Borde inferior del preoperculo sin espinas dirigidas

hacia adelante 5
4B. Borde inferior del preoperculo con una espina diri-

gida hacia adelante Alphestes
5A. Escamas Iisas, secundariamente cicloides ..

..... Dermatolepis
5B. Escamas fuertemente ctenoides Epinephelus

Genero Alphestes Bloch y Schneider

Alphestes Bloch y Schneider, Syst. Ichth., 236,
180 I (especie tipo: Epinephelus afer Bloch, por
designacion subsiguiente).

DIAGNOSIS: cabeza de tamano moderado, su lon-
gitud del 38 al43% de Le. Dorsal con 11 espinas.
Anal con 9 radios. Aleta caudal redondeada.
Escamas fuertemente ctenoides.

COMENTARIOS: Smith (1971) incluyo a Alphestes
como un subgenero de Epinephelus; posterior-
mente Smith (1978) 10 eleva a nivel generico.
Alphestes es endemico de America y comprende
dos especies.

Acero & Garzon-Ferreira: Meros, Cnerrnas y Cabrillas

(guaseta)

Epinephelus ster Bloch, Naturgeschich. Ausl. Fische,
7: 12, 1793 (Guinea, probablemente un error).

A. etet, Cervig6n (1966): 315-316; Randall (1967):
695; Bohlke y Chaplin (1968): 276; Smith (1978);
Randall (1983): 64.

Epinephelus (Alphestes) stet, Smith (1971): 164-169.

E. eiet, Robins et al. (1986): 131-132.

DIAGNOSIS: se aplican los caracteres del genero.
En las tablas 2-4 y 6 se presentan los datos de
los especimenes examinados.

COLORACI6N: abigarrada, con predominio de ma-
rrones, rojizos y verdes. Barras vertic ales no
muy definidas marron oscuro en el cuerpo y
puntos anaranjados en la cabeza y el cuerpo.

COMENTARIOS: en la region de Santa Marta es
relativamente rara; en Isla Miicura (Islas de San
Bernardo) se observe un ejemplar capturado par
pescadores. Prefiere fondos con vegetacion y
rocas, y no parece depender de los arrecifes
coralinos. Es deaguas someras, aun cuando se
le ha registrado hasta 50 m; se camufla durante
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Figura2. Localidades de la region de Santa Marta
mencionadas en el texto: 1, Punta Gloria; 2,
Morro de EI Rodadero; 3, Bahia de Santa
Marta; 4, EI Morro; 5, Punta de Betin; 6, En-
senada de Granate; 7, Cabo de la Aguja; 8,
Isla de la Aguja; 9, Punta de las Minas; 10,
Taganga; 11, Bahia Concha; 12, Ensenada
Chenguito; 13, Bahia de Chengue; 14, Bahia
de Gayraca; 15, Bahia de Nenguange; 16,
Bahia de Cinto.
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Espinas Radios Total de elementos

Especies 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A. afer 4 3

I. c. cruentata 6 5 5

C. fulva 5 4 4

D. inermis I
E. adscensionis 7 6 1 6

E. flavolimbatus 3 2 2 2 2 I

E. guttatus 3 3

E. itajara 2 2 2

E. morio 5 4 4

E. mystacinus 2 2 2

E. niveatus 14 9 4 9 4

E. striatus 5 2 3 2 3

M. bonaci 9 I 6 2 1 6 2

M.cidi 2 I 1 1 1

M. interstitialis 9 7 2 7 2

M.phenax 3 I I I I I 1

M. rubra 4 2 3 3 2

M.tigris 5 I 4 I 4

/.1. venenosa 2 I 1

P. furcifer 2 2 2

Tabla 2. Frecuencia de elementos en la aleta dorsal de los epinephelininos del Caribe colombiano.

el dia entre la vegetacion. Se alimenta de noche,
principalmente de crustaceos, y tambien de pe-
ces y pulpos. Alcanza 350 mm de longitud, pero
en la literatura reciente el ejemplar mas grande
del Caribe es de 289 mm de Lt. Thompson y
Munro, (1978) presentan datos de fecundidad.
Reputada como anfiamericana; Johnson y Kee-
ner (1984) hallaron que las larvas de la poblacion
atlantica difieren de manera notable de la paci-
fica.

DISTRIBUCION: Bermudas, Carolinas y Florida
hasta Pernambuco (Brasil) en el Atlantico occi-
dental. En el Pacifico oriental va desde el Golfo
de California hasta el Peru e Islas Galapagos.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0815 (I), sin
localidad. INVEMAR-P 1723 (2) e INVEMAR-P
1727 (I), regi6n de Santa Marta.

Genero CephalophoIis Schneider

CephalophoJis Schneider en Bloch y Schneider,
Syst. Ichth., 311, 1801 (especie tipo: C. argus
Schneider, por monotipia).
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DIAGNOSIS: cabeza de tamafio moderado, su lon-
gitud de 35 al 44 % de Le. Borde inferior del
preoperculo sin espinas dirigidas hacia adelante.
Dorsal con 13-17 radios. Anal con 8 a 10 radios.
Escamas fuertemente ctenoides. Aleta caudal re-
dondeada.

COMENTARIOS: Smith (1971) pro.puso a Cepha-
lophoJis como subgenero de Epinephelus, pero
Randall y Ben- Tuvia (1983) YHeemstra y Ran-
dall (1986) 10 consideraron un genero aparte.
EI grupo no posee ninguna sinapomorfia (Smith-
Vaniz et al., 1988). Cephalopholis esta distri-
buido par todos los mares tropic ales e incluye
cinco especies en la region Atlantico-Pacifico
oriental.

Clave para las especies de Cephalopho-
lis del caribe

1A. 13-14 radios blandos en la aleta dorsal; 8 radios
blandos en la aleta anal; 15-16 radios en la aleta
pectoral C. cruentata

1B. 15-16 radios blandos en la aleta dorsal; 9-10 radios
blandos en la aleta anal; 17-18 radios en la aleta
pectoral C. fulva
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Especies

A. afer
C. cruenlala
C. tulve
D. inetmis
E. adscensionis
E. fJavoJimbatus
E. guttatus
E. itajara
E.morio
E. mystacinus
E. niveatus
E. striatus
M. bonaei
M. cidi
M. inlerstitialis
M.phenax
M. rubra
M.tigris
M. venenosa
P...WTcifer

Tabla 3. Frecuencias de elementos en las aletas anal
y pectoral de los epinephelininos del Caribe
colombiano.

Cephalopholis cruentata (Lacepede)
(cabrilla mamita)

Sparus cruentatus Lacepede, Hist. Nat. Pois., 4: 156-
157, 1802 (Martinica, basado en un dibujo de Plu-
mier).

Petrometopon cruentatum, Cervig6n (1966): 293-·
294; Bohlke y Chaplin (1968): 265.

Epinephelus (Cephalopholis) cruentatus, Smith
(1971): 97-101.

E. cruentatus, Robins et al. (1986): 132.

C. cruentata, Smith (1978); Uyeno et al. (1983): 304.

C. cruentatus, Randall (1983): 64.

DIAGNOSIS: se caracteriza por su caudal redon-
deada y la gran cantidad de puntos que presenta
sobre el cuerpo. Los datos de los ejemplares
examinados se presentan en las tablas 2-4 y 6.

COLORACION: usual mente marron, y todo el
cuerpo esta cubierto por puntos entre rojo y na-
ranja. Debajo de la aleta dorsal hay tres 0 cuatro
puntos, cuyo color varfa entre negro y blanco.

Acero & Garzon-Ferreira: Maros, Chermas y Cabrtllas

COMENTARIOS: es muy abundante en los arrecifes
del Caribe colombiano; Herrera y Acero (en
prensa) hallaron que es la unica especie comer-
cial de la comunidad de las cabezas coralinas
en el Parque Tayrona. La misma situacion se
registro para las Bahamas, Bonaire y Curacao,
donde es considerada la chema mas cornun; se
dice que vive hasta 60 m de profundidad. Nagel-
kerken (1977 Y 1979) Y Thompson y Munro
(1978) presentan abundantes datos biologicos.
Los pesos de ejemplares colombianos de 229,
246 Y 261 mm de Lt fueron 191, 221 Y 271 g,
general mente inferiores a 10 esperado segun la
literatura; a 320 mm de Lt lIega a pesar 600 g,
siendo 350 mm su tall a maxima. Tambien pre-
sentaron diferencias en el numero de branquies-
pinas: los ejemplares examinados tienen 24-26
y segun Smith (1971) varian de 18 a 21 y segun
Cervig6n (1966) entre 22 y 24 aproximadamente.

DISTRIBUCION: Bermudas, Carolinas, Florida,
Bahamas, Golfo de Mexico, practicamente todo
el Caribe y Brasil.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0447 (I), Isla
de Providencia. INVEMAR-P 1716 (2), Islas del Ro-
sario. INVEMAR-P 1728 (I), Islas de San Bernardo.
Tres ejernplares descartados de la regi6n de Santa
Marta.

Cephalopholis fulva (Linnaeus)
(cabrilla mulata)

Labrus fulvus Linnaeus, Syst. Nat., Ed. 10, 287,
1758 (America).

C. fulvus, Cervig6n (1966): 292-293.

C. fulva, Bohlke y Chaplin (1968): 264; Smith (1978);
Randall (1983): 61; Uyeno et al. (1983): 303.

Epinephelus (Cephalopholis) fulvus, Smith (1971):
93-97.

E. fulvus, Nagelkerken (1981): 24-27; Robins et al.
(1986): 132.

DIAGNOSIS: los angulos de la caudal son pronun-
ciados y el cuerpo esta cubierto con pequefios
puntos ocelados de negro. En las tablas 2-4 y 6
se presentan los datos de los peces examinados.

COLORACION: bajo el agua se ve por 10 general
marron oscuro dorsal mente y blanco en el vien-
tre, con el cuerpo cubierto con los puntos azules.
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Rama superior Rarna inferior Totales

Especies 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. afer I 3 4 I 3
C. cruentata 4 2 3 2 4
C. fulva 3 I 2 2 2
D. inerrnis
E. adscensionis 6 4 4
E. f1avolimbatus 2 I 2 2 I

E. guttatus I I 2 I

E. itajara I 1 2 1
E. moria 2 3 I 3 2 I 2
E. mystacinus 1 I 1 I I I
E. niveatus 2 8 7 5 5 2 5 3 3 4 6 I
E. striatus I 4 3 2 I 2 2

Tabla4. Frecuencias de las branquiespinas totales de las especies de Alphestes, Cephalopholis, Dermatolepis
y Epinephelus del Caribe colombiano.

Se conocen variaciones, la mas esc asa presenta
todo el cuerpo amarillo. Todas las fases tienen
dos puntosnegros sobre el pedunculo caudal y
dos en la punta dellabio inferior. Fuera del agua
se vuelven marron con tonos rojizos, con los
puntos azul-negros.

COMENTARIOS: es muy abundante tanto en los
arrecifes colombianos como en todo el Caribe;
en las Antillas Menores holandesas es la chema
mas abundante. Thompson y Munro (1978) y
Nagelkerk'en (1979) presentan datos sobre la
biologia de la especie. Se alimenta de crustaceos
y peces y vive hasta los 90 m. Ejemplares colom-
bianos de 235 y 236 mm de Lt pesaron 203 y
217 g, los tres entre 278 y 285 mm pesaron
entre 355 y 384 g, y el de 300 mm peso 432 g,
datos inferiores a 10 esperado siguiendo la lite-
ratura. En Venezuela no existe en las islas orien-
tales (Margarita y Cubagua), pero sf en las islas
coralinas de la region central. Sus larvas han
sido descritas en Johnson y Keener (1984). En
las Bermudas alcanza aproximadamente 410
mm de Lt, pero la tall a maxima hall ada en el
Caribe es de 330 mm.

DISTRIBUCION: Bermudas, Carolinas, Florida,
Golfo de Mexico, Bahamas, practicamente todo
el Caribe y Brasil.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1729 (I), Islas
de San Bernardo. INVEMAR-P 1730 (2), Cabo de
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la Aguja. Cinco ejemplares descartados de la region
de Santa Marta.

Genero Dermatolepis Gill

Dermatolepis Gill, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,
13: 54, 1862 (especie tipo: D. punctatus Gill,
por designacion original).

DIAGNOSIS: cabeza de tamafio moderado, su lon-
gitud del 36 al 45 % de Le. Aleta dorsal con
11 espinas. Aleta anal con 9-10 radios. Aleta
caudal redondeada 0 ligeramente ahorquillada.

COMENTARIOS: el grupo ha sido considerado ge-
nero 0 subgenero de Epinephelus, pero de
acuerdo con Heemstra y Randall (1986) sus ca-
racteristicas ameritan mantenerlo como un ge-
nero aparte. Incluye tres especies, una en cada
uno de los grandes oceanos.

Dermatolepis inermis (Valenciennes)
(mero ttuirmol)

Serranus inennis Valenciennes en Cuvier y Valen-
ciennes, Hist. Nat. Pois., 9: 436-437, 1833 (Antillas).

D. inermis, Cervigon (1966): 934-935; Sm '1 (1978);
'Randall (1983); 69; Uyeno et al. (1983): 3u7; Acero
et al. (1984): 65-67.

Epinephclus (Dennatolepis) inermis, Smith (1971):
158-160.
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Rama superior Rama inferior

Especles I 2 3 4 5 6 10 12 13 18 19 20 22 4 6 8 9 10 II 12 13 14 15 18 19 25 26 32 34 35

M. bonaci 1 8
M.cidi
M. interstitialis .~ 6 4
M.phenax
M. rubra
M. tigris 3 I
M. venenosa
P. furcifer

2 I

Especies 7 II 12 13 14 16 17 18 21 28 29 37 39 50 52 53 55 57

Totales

M. bonaci
M.cidi
M. interstitia/is
M.phenax
M. rubra
M.tigris
M. venenosa
P. furcifer

I 5 2 I

3 7

1 2 2
3 I

Tabla 5. Frecuencias de branquiespinas verdaderas de las especies de Mycteroperca
y Paranthias del Caribe colombiano.

E. inetmis, Nagelkerken (1981): 31-33; Robins et a1.
(1986): 132.

DIAGNOSIS: se aplican los mismos caracteres que
para el genero. Las tablas 2-4 y 6 incluyen los
datos del especimen estudiado.

COLORACION: juveniles marron oscuro con pe-
queiias manchas blancas sobre el cuerpo. Adul-
tos marrones con vetas blancas.

COMENTARIOS: el ejemplar examinado, un juve-
nil, es el unico detectado en el Caribe colombia-
no; se encontro al examinar una agrupacion del
erizo Astropyga magnifica sobre fondo de arena
y algas a 15 m. Esto mismo fue registrado para
el noroeste del Golfo de Mexico (Dennis y
Bright, 1988); parece similar al comportamiento
de los juveniles de D. punctatus Gill que en el
Golfo de California se esconden entre las espinas
de Centrostephanus coronatus (Thomson et al.,
1979). Sus larvas fueron descritas por Johnson
y Keener (1984). Solo ha sido registrada como
frecuente enBonaire, pero generalmente se Ie
cita como rara. Se conoce muy poco de sus
preferencias ecologicas, pero se dice que habita
arrecifes profundos hasta 210 m. EI ejemplar
mas grande citado en la literatura fue capturado
en Venezuela y midio 845 mm de Lt, aunque

Acero & Garzon-Ferreira: Meras, Chermas y Cabrillas

se supone que lIega hasta los 910 mm y 9 kg
de peso.

DISTRIBUCION: Carolinas, Golfo de Mexico,
Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Antillas Menores,
Colombia, Venezuela, Surinam y Brasil.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0316 (I),
Bahia de Chengue.

Genero Epinephelus Bloch

Epinephelus Bloch, Naturgesch. Ausl. Fische,
7: 11, 1793 (especie tipo: E. marginaJis Bloch,
por designacion subsiguiente).

DIAGNOSIS: cabeza grande, su longitud del 32 al
47 % de Le. Dorsal con 10-12 espinas. Anal
con 7-10 radios. Caudal redondeada 0 ligera-
mente ahorquillada. Escamas fuertemente cte-
noides.

COMENTARIOS: Epinepbelus es circuntropical e
incluye unas 100 especies, de las cuales aproxi-
madamente 16 son americanas. Smith (1971)
dividio el subgenero Epinephelus en America
en cuatro grupos de especies: el de striatus, el
de niveatus, el de guaza y el de adscensionis.
EI record de E. nigritus (Holbrook) para el Ca-
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ribe colombiano (Dahl, 1971) necesita confir-
macion.

Clave para las especies de Epinephelus
del caribe colombiano

1A. Cabeza y cuerpo mas 0 menos comprimidos. Aleta
dorsal con sus elementos espinosos mas largos
de mayor longitud que sus radios blandos ante rio-
~ 2

1B. Cabeza y cuerpo casi redondeados en un corte
transversal. Aleta dorsal con sus elementos espi-
nosos mas largos de menor longitud que sus radios
blandos anteriores E. itajara

2A. Aletas pelvicas insertadas debajo 0 detras del ex-
tremo ventral de la base de las aletas pectorales . 3

2B. Aletas pelvicas insertadas adelante del extremo
ventral de la base de las aletas pectorales ...... 6

3A. Cabeza y cuerpo cubiertos de lunares oscuros 50-
bre fondo claro 4

3B. Cabeza y cuerpo de un solo tono rojizo 0 cuerpo
con seis band as verticales mas 0 menos irregula-
~ 5

4A. Maxila usual mente sin escamas. Con una mancha
oscura dorsal mente sobre el pedunculo caudal ..
................................................... E. adscensionis

4B. Maxila escarnosa, Sin mancha oscura dorsal sobre
el pedunculo caudal E. guttatus

SA. Aleta dorsal con la membrana entre sus elementos
espinosos claramente hendida; tercer elemento
espinoso mas largo que el segundo. Cuerpo con
unas seis bandas verticales E. striatus

5B. Aleta dorsal con la membrana entre sus elementos
espinosos poco indentada; tercer elemento espi-
noso mas corto que el segundo. Cabeza y cuerpo
de un solo tono rojizo, algunas veces con puntos
mas claros E. morio

6A. Cuerpo sin barras verticales definidas 7
6B. Cuerpo con 8 a 10 barras verticales oscuras y

regulares E. mystacinus
7A. Borde distal de la aleta dorsal oscuro. Mancha dor-

sal sobre el pedunculo caudal prolonqandose por
debajo de la linea lateral, principal mente en juve-
niles E. niveatus

7B. Borde distal de la aleta dorsal amarillo brillante.
Mancha dorsal sobre el pedunculo caudal incons-
picua, nunca sobrepasando la linea lateral.
.................................................. E. flavolimbatus

Epinephelus adscensionis (Osbeck)
(mero cabrilla)

(Fig. 3)

Trachinus adscensionis Osbeck, A voyage to China
etc, 96, Inl (Isla de la Ascensi6n).

E. adscensionis, Cervig6n (1966): 3 I 2-313; Randall
(1967): 696- 697; Bohlke y Chaplin (1968): 281;
Smith (1978); Nagelkerken (1981): 39; Randall
(1983): 58; Robins et al. (1986): 132.
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Aafer C. cruentata C.fulva D.inermis P.furcifer
N 4 6 5 I 2
Lt 167-258 53-246 54-236 51 211-252
Le 128-203 43-200 43-194 40 158·191
Lc 38-39 37-43 37-39 42 27-29
Lr 4-7 8-12 7-12 8 5-6
Do 8-9 7-11 7-12 10 7-8
Lpd 30-34 38-44 35-40 30 30-31
Lpc 32-34 37-43 34-36 27 25-28
Lpv 36-38 37-45 35-38 28 27-30
Lpa 66-68 66-73 65-68 68 63-65
Ac 32-41 33-37 32-37 40 29-33

Tabla 6. Datos mortometrlcos de algunas especies
caribefias de la tribu Epinephelini. Lt y Le
aparecen en mm y los otros valores son por-
centajes de Le.

E. (Epinephelus) adscensionis, Smith (197 I): 145-
148.

DIAGNOSIS:especie mediana de Epinephelus con
el cuerpo muy robusto y cubierto de puntos cuyo
tamafio se incrementa hacia el vientre. Con una
mancha oscura sobre el pedunculo caudal. Datos
de los individuos examinados aparecen en las
tab las 2-4 y 7.

COLORACION:el fondo es verde amarillento, con
la cabeza, el cuerpo y las aletas cubiertas de
puntas rojizos. Dos 0 tres manchas oscuras bajo
la aleta dorsal. Interior de la boca rojo.

COMENTARIOs:tfpicade fondos someros, rocosos
y movidos, donde encuentra refugio en las oque-
dades; los juveniles frecuentemente habitan en-

Figura3. Epinephelus adscensionis, Bahia Concha,
INVEMAR-P 0607, 121 mm Le.
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adscens flavoli guttatu itajara moria mystaci niveatu s tria tu

N 7 5 3 2 5 2 17 5
Lt 150-575 - 141-265 442-1250 127-541 138-187 - 330-634
Le 121-475 167-318 113-215 347-1030 105-448 117-147 65-285 267-480
Lc 38-41 32-45 40-41 38-39 39-41 39-44 39-45 37-42
Lr 7-9 9-12 9-10 8 10-12 9-12 8-13 9-11
Do 6-9 7-11 ,8-9 4-5 4-9 10 8-14 5-7
Lpd 32-37 39-42 36-38 34-36 35-39 39-42 35-42 35-40
Lpc 34-37 38-42 34-39 33 34-37 37-39 36-43 33-37
Lpv 37-41 35-39 37-42 33-34 36-40 39-44 32-40 34-40
Lpa 65-71 66-74 68-69 64-72 65-69 72-77 67-73 69-70
Ac 30-37 33-45 32-34 34-36 33-37 33-36 35-42 35-40

Tabla 7. Datos rnorfornetricos de las especies caribelias de Epinephelus. Lt y Le aparecen en mm y los otros
valores son porcentajes de Le.

tre 0 y 5 m, en tanto que los adultos suelen vivir
por debajo de esa profundidad, hasta unos 50
m. Es la forma del genero mas abundante en la
region de Santa Marta, quiza por ser esquiva a
los buzos y pescadores. Se alimenta en mas del
75 % de crustaceos, principalmente cangrejos,
yen men or grado de peces y hasta de tortugas,
Entre los individuos examinados en este trabajo,
el de 362 mm de Lt tenia en el estomago un
cangrejo majido pequefio, restos de un cangrejo
xanthido (CarpiJius corallin us) y un trozo de
valva de pelecypodo (probablemente Spondy-
Jus), y el de 477 mm tenia restos de un scarido,
A pesar de que sus larvas no son separables
morfologicamente de las de E. striatus (Johnson
y Keener, 1984), no esta estrechamente relacio-
nada con ninguna especie del Atlantico. Nues-
tros ejemplares de 236,352,362,467,533,575
Y 587 mm de Lt pesaron 178, 625, 700, 1800,
2380, 3150 Y 3365 g; el individuo de 477 mm
era un macho inmaduro. Aun cuando en el Ca-
ribe no sobrepasa aparentemente los 600 mm,
en el Atlantico central puede llegar a medir cerca
de un metro.

DISTRIBUCI6N: en el Atlantico occidental se Ie
conoce desde Massachusetts hasta Natal, Brasil,
incluyendo el Golfo de Mexico y el Caribe.
Tambien vive en las islas del Atlantico central.

Su distribucion Atlantico oriental necesita con-
firmacion.

Acero & Garz6n-Ferreira: Meros. Chermas y Cabrillas

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0607 (2),
Bahia Concha. Ocho ejemplares descartados de la
region de Santa Marta.

Epinephelus flavolimbatus Poey
(mero aJetiamarillo)

(Fig. 4)

E. flavolimbatus Poey, Rep. Fis. Nat. Isla Cuba, 1:
183-184, 1865 (Bahia de Matanzas, Cuba).

E. flavolimbatus, Cervigon (1968): 191-192; Smith
(1978); Uyeno et al. (1983): 300; Victoria y Gomez
(1984): 120; Robins et al. (1986): 133.

E. (EpinepheJus) flavolimbatus, Smith (1971): 123-
128.

DIAGNOSIS: especie mediana de EpinepheJus ca-
racterizada por sus extremos de las aletas dorsal,
pectorales y anal amarillos. Datos de los ejem-
plares examinados se presentan en las tab las 2-4
y 7.

COLORACI6N: fondo gris-verdoso a marron-roji-
zoo La mancha oscura del pedunculo caudal no
es conspicua. Iris amarillo brillante y una linea
azul brillante va del ojo al angulo del preoperculo.

COMENTARIOS: solo se examinaron juveniles,
capturados con nasas por debajo de los 50 m;
la literatura informa que la especie habita en el
extremo inferior de la plataforma, entre 110 y
370 m. Alcanza hasta unos 1140mm, los espe-
cimenes de menos de 760 mm de Lt son hembras
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y vive al menos hasta 20 anos (Manooch, 1984);
sus larvas no son separables morfologicamente
de las de E. niveatus (Johnson y Keener, 1984).
EI ejemplar de 254 mm de Lt peso 223 g. Per-
tenece al grupo de especies E. niveatus, todas
de aguas relativamente profundas.

DISTRIBUCI6N: se Ie conoce de la Florida, el Golfo
de Mexico, Antillas Mayores, Cayo Albuquer-
que, Colombia a Brasil.

MATERIALEXAMINADo:INVEMAR-P 1718 (I), Mo-
rro de EI Rodadero. Cuatro ejemplares descartados
de la regi6n de Santa Marta.

Epinephelus guttatus (Linnaeus)
(mero colorado)

Perea guttata Linnaeus, Syst. Nat., ed. X, 292, 1758
(America).

E. guttatus, Cervig6n (1966): 308-310; Randall
(1967): 697-698; Bohlke y Chaplin (1968): 282;
Smith (1978); Nagelkerken (1981): 41; Randall
(1983): 57-58; Robins et al. (1986): 132-133.

E. (Epinephelus) guttatus, Smith (1971): 116- ll9.

DIAGNOSIS: especie pequeria de Epinephelus con
el cuerpo robusto y cubierto de puntos de tamafio
uniforme. Las tablas 2-4 y 7 incluyen los datos
de los especfmenes estudiados..
COLORACI6N: fondo de un tono amarillo verdoso,
cabeza, cuerpo y aletas con puntos rojos. Porcio-

nes blandas de la dorsal y caudal con bandas
anchas negruzcas submarginales y con extremos
palidos,

COMENTARIOS: no es abundante en la region de
Santa Marta, pues solo se capturaron tres ejem-
plares. Esto contrasta con su abundancia en las
Antillas. Se Ie encuentra hasta 100 m. Thomp-
son y Munro (1978) y Colin et al. (1987) aportan
informacion sobre su biologia. Se alimenta de
crustaceos (70 %) Y peces (21 %). La talla ma-
xima es de 673 mm y 4.5 kg. EI ejemplar de
251 mm de Lt peso 201 g, bien por debajo de
10 esperado. Pertenece a1 grupo de E. strietus,
integrado por otras dos formas vinculadas a arre-
cifes y sin mas parientes cercanos en aguas ame-
ricanas; sus larvas no son separables de las de
E. morio (Johnson y Keener, 1984).

DISTRIBUCI6N: conocida en e1Atlantico occiden-
tal de Bermudas y Carolina del Norte hasta Bra-
sil.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0608 (I),
Bahia Concha. Dos ejemplares descartados de la re-
gi6n de Santa Marta.

Epinephelus itajara (Lichtenstein)
(mero guasa)

(Fig. 4)

Serranus itajara Lichtenstein, Abhandl. K. Acad.
Wiss. Berlin, 278-279, 1822 (Brasil) .

E. itajara, Cervig6n (1966): 313-314; Randall (1967):
698; Bohlke y Chaplin (1968): 28'3; Nagelkerken

bonaci cidi in terst phenax rubra tigris venenosa

N 7 2 9 3 3 4 2
Lt 168-882 335-628 137-684 155-328 420-598 356-565 337-343
Le 137-740 265-503 108-558 121-260 330-483 290-470 270-284
Lc 35-41 37-38 31-38 35-42 36-39 36-40 36
Lr 8-11 11-13 7-14 8-11 10-13 9-11 8-9
Do 4-8 5-6 5-8 6-8 5-6 4-6 6
Lpd 34-42 37-39 31~36 35-37 36-37 36-46 35-36
Lpc 30-39 34-35 28-34 32-37 32-34 33-41 33-34
Lpv 34-39 34-38 31-38 35-40 35-39 33-43 34-36
Lpa 64-68 66-67 56-67 64-69 65-68 66-76 66-67
Ac 29-33 30 30-37 30-35 33-36 28-32 31-33
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Tabla8. Datos mortometricos de las especies canberias de Mycteroperca. Ll y Le aparecen en mm y los otros
valores son porcenlajes de Le.
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Figura4. Epinephelu5 itajara, Isla Aguja, 1030 mmLe.

(1981): 33-34; Randall (1983): 60-61; Victoria y Go-
mez (1984): 120; Robins et aI. (1986): 133.

E. (Promicrops) itajara, Smith (1971): 153-157;
Smith (1978).

DIAGNOSIS: especiegigante de Epinephelus con
el cuerpo robusto y la cabeza ancha y aplanada
con ojos dirninutos. Los datos de los individuos
estudiados aparecen en las tablas 2-4 y 7.

COLORACION: patron rnarron claro con puntos pe-
quefios oscuros sobre la cabeza, el cuerpo y las
aletas. Los ejemplares pequefios tienen cinco
barras oblicuas oscuras sobre el cuerpo.

COMENTARIOS: es la especie de mero mas grande
que existe en America; supuestamente era abun-
dante, pero es probable que el uso de arpones
submarinos haya contribuido a su actual escasez.
Habita por 10 general a menos de 30 m. En la
region de Santa Marta en mas de diez afios los
autores han visto bajo el agua solo seis ejempla-
res; los juveniles utilizan los manglares como
areas de crianza, pero unicamente se ha detec-
tado uno en la Cienaga Grande de Santa Marta.
Se alimenta de crustaceos, principalmente lan-
gostas, peces e incluso tortugas pequefias; los
individuos de 1600 mm de Lt en adelante son
machos. Alcanza tarnafios superiores a los dos
metros y pesos por encima de los 300 kg, pero
estos ejemplares son ya raros; las tall as entre
1000 y 1500 mm de Lt y los pesos hasta los 50
kg son los mas frecuentes en la actualidad. EI
especimen de 1250 mm de Lt peso 32 kg, mien-
tras que el de 442 mm peso 1485 g. Sus larvas

Acero & Garz6n-Ferreira: Meros, Chermas y Cabrillas

fueron identificadas por Johnson y Keener
(1984). Esta especie pertenece al subgenero Pto-:
microps y no tiene parientes cercanos en aguas
americanas.

DISTRIBUCION: anfiamericana. En el Atlantico
occidental se Ie conoce de las Bermudas al Bra-
sil. En el Pacffico americano se Ie encuentra
desde el Golfo de California hasta el Peru.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1731 (I), Cie-
naga Grande de Santa Marta. Un ejemplar descartado
de Isla Aguja.

Epinephelus morio (Valenciennes)
(mero raja)

(Fig. 5)
I

Serranus moria Valenciennes en Cuvier y Valencien-
nes, Hist. Nat. Pois., 2: 285-286, 1828 (NuevaYork,
Santo Domingo).
E. moria, Cervigon (1966): 305-307; Randall (1967):
698-699; Bohlke y Chaplin (1968): 279; Smith
(1978); Nagelkerken (1981): 35-37; Randall (1983):
60; Robins et aI. (1986): 133-134.

E. (EpinepheIus) moria, Smith (1971): 111-116.

DIAGNOSIS: especie mediana de'Epinephelus con
el cuerpo robusto y la membrana interespinosa
de la dorsal casi recta. En las tablas 2-4 y 7 se
encuentran los datos de los individuos estudia-
dos.

COLORACION: cuerpo rnarron rojizo, con peque-
nos puntos negros en la cabeza. Hacia la region

Figura 5. Epinephelu5 moria, Punta de Betfn, 364 mm
_Le.
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el color se hace mas palido. Cavidad oral de
color rojo escarlata.

COMENTARIOS: esta forma es mas frecuente en
la region de Santa Marta que las otras dos que
integran el grupo de especies E. striatus; es con-
tinental como 10 indica su abundancia en el
Golfo de Mexico, Florida, Guajira y Venezuela,
y su escasez en las Antillas. Prefiere los arrecifes
rocosos a los coralinos y llega hasta mas alla de
los 250 m. Moe (1969) registra datos sobre su
biologia en el Golfo de Mexico. Se alimenta de
crustaceos y peces; el ejemplar de 440 mm de
Lt tenia en el estomago una jaiba (Callinectes
sapidus) de 91 mm de ancho. Su tall a maxima
es de 1100 mm y al menos 23 kg; nuestros
ejemplares de 400, 420, 443 Y 540 mm de Lt
pesaron 875, 1022, 1505 Y 2270 g. Sus larvas
se confunden con las de E. guttatus (Johnson y
Keener, 1984).

DISTRIBUCION: conocida del Atlantico occidental
desde Bermudas hasta Brasil, excepto quiza del
Caribe occidental.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0609 (I),
Punta de Betin. INVEMAR-P 1413 (I), Guajira. Seis
ejemplares descartados de la regi6n de Santa Marta.

Epinephelus mystacinus (Poey)
(mero listado)

Serranus mystacinus Poey, Mem. Hisl. Nat. Isla
Cuba, I: 5-2-53, 1852 (Cuba).

E. mystacinus, Cervig6n (1966): 311-312; Bohlkey
Chaplin (1968): 278; Smith (1978); Victoria y G6mez
(1984): 121; Robins et a1. (1986): 134.

E. (Epinephe1us) mystacinus, Smith (1971): 133-136.

DIAGNOSIS: especie grande de EpinepheJus carac-
terizada por el patron de coloracion y por carecer
de mancha dorsal en el pedunculo caudal en los
adultos. Los datos de los ejemplares estudiados
se presentan en las tablas 2-4 y 7.

COLORACION: el cuerpo es oscuro, gris a marron.

COMENTARIOS: conocida de Colombia basica-
mente a partir de juveniles capturados con nasas
por debajo de los 22 m; se informa que prefiere
aguas profundas, entre 150 y 300 m, por 10que
no se Ie encuentra en arrecifes coralinos. Ese
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habitat es tipico del grupo de especies al que
pertenece (E. niveatus). Alcanza hasta 1500 mm
de Lt y pesos de por 10 menos 55 kg. Johnson
y Keener (1984) identificaron con claridad sus
larvas y adernas concluyeron que no existe en
el Pacifico americano.

DISTRIBUCION: registrada de las Bermudas a Ve-
nezuela.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1724 (I), sur
de Santa Marta. INVEMAR-P 1726 (I), sur de Santa
Marta.

Epinephelus niveatus (Valenciennes)
(mero gallina)

Serranus niveatus Valenciennes en Cuvier y Valen-
ciennes, Hist. Nat. Pais., 2: 380, 1828 (Brasil).

E. niveatus, Cervig6n (1966): 310-311; Bohlke y
Chaplin (1968): 277; Baroque (1978): 30-31; Smith
(1978); Uyeno et a1 (1983): ; Robins et a1. (1986):
134-135.

E. (Epinephe1us) niveatus, Smith (1971): 119-123.

DIAGNOSIS: especie mediana de EpinepheJus con
el cuerpo robusto; otras caracterfsticas diagnos-
ticas en la coloracion. Las tablas 2-4 y 7 incluyen
los datos de los especimenes estudiados.

COLORACION: cuerpo marron rojizo, cubierto por
puntos blancos dispuestos geornetricamente,
margen de la aleta dorsal oscuro y-una mancha
oscura sobre el pedtinculo caudal que va mas
alla de la linea lateral, principalmente en los
juveniles.

COMENTARIOS: solo se han examinado juveniles,
capturados por debajo de los 25 m; los adultos
habitan el borde inferior de la plataforma y la
parte superior del talud, entre 240 y 485 m. Da
nombre a un grupo de cinco especies de aguas
profundas. EI mimero calculado de huevos llega
ados millones y puede vivir mas de 17 afios
(Manooch, 1984). Bielsa y Labisky (1987) re-
gistraron que en los cayos de Florida se alimenta
de peces oseos, cefalopodos y cangrejos bra-
quiuros. Alcanza tall as de alrededor de 1200
mm y por 10men os 31 kg; nuestro ejemplar de
114 mm de Lt peso 26 g. Sus larvas no son
separables de las de E. flavolimbatus (Johnson
y Keener, 1984).
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Figura 6. Epin.ephelus striatus, INVEMAR-P1722, 267
mm Le.

DISTRIBUCI6N: se Ie conoce de ambos lados de
America. En el Atlantico occidental de Massa-
chusetts hasta el Brasil.

MATERIAL EXAMINADO:INVEMAR-P 0100 (1) e IN-
VEMAR-P 1725 (5), regi6n de Santa Marta. Un ejem-
plar descartado de Uraba. Diez ejemplares descarta-
dos de la regi6n de Santa Marta.

Epinephelus striatus (Bloch) (mero criollo)
(Fig. 6)

Anthias striatus Bloch, Naturgesch. Ausl. Fische, 6:
125-126, 1792 (Oceano Atlantico).

E. striatus, Cervig6n (1966): 307-308; Randall
(1967): 699-700; Bohlke y Chaplin (1968): 280;
Smith (1978); Nagelkerken (1981): 37-39; Randall
(1983): 59-60; Robins et al. (1986): 134.

E. (Epinephelus) striatus, Smith (1971): 107-111.

DIAGNOSIS: especie mediana de Epinephelus con
el cuerpo robusto y dorsal de membrana hendida;
la coloracion es diagnostica. Los datos de los
peces estudiados aparecen en las tablas 2-4 y 7.

COLORACI6N: patron marron verduzco claro con
cuatro band as oscuras oblicuas en la cabeza,
otras cinco band as verticales en el cuerpo y una
mancha oscura sobre el pediinculo caudal. Pun-
tos negros alrededor del ojo. Dorsal, anal y pec-
torales con los margenes amarillos. Interior de
la boca rojo y blanco.

COMENTARlOS: rara en la region de Santa Marta.
En la region de Cartagena puede haber sido mas

Acero & Garzon-Ferreira: Meras, Chermas y Cabrillas

abundante, aunque la sobrepesca no permite ha-
cer aseveraciones; en 1980 era muy comun en
Isla de Providencia. Se Ie halla hasta unos 100
m. En ciertos sitios de las Bermudas, Bahamas,
Gran Cayman y Belize se producen agregaciones
con fines reproductivos. De ese modo en Cat
Cay (Bahamas) se reunieron en 1971 en abril
entre treinta y cien mil ejemplares, un tercio de
los cuales asumieron un patron conspicuo ados
colores, oscuro en el dorso y claro ventralmente
(Smith, 1972); se presume que tales peces bico-
loreados son machos. Thompson y Munro
(1978) y Colin et al. (1987) presentan informa-
cion sobre su biologia. Se alimenta de peces y
crustaceos, siendo mayor la proporcion de aque-
llos en los grandes ejemplares: los crustaceos
tienen una frecuencia superior al 50 % en peces
entre 100 y 400 mm, en tanto que las presas
icticas alcanzan ese nivel en los de mas de 600
mm (Silva Lee, 1974). Se alimenta tanto de dia
como de noche; el individuo de 550 mm de Lt
capturado a las II a. m. tenia en el estornago
restos de una Calappa yde un gran gusano.
Alcanza tallas superiores a un metro y pesos de
unos 25 kg. Los ejemplares de 555, 575, 631
Y 634 mm de Lt pesaron 2835, 3900, 4600 Y
5500 g, siendo las tres ultimas cifras superiores
en un 25-30% a los datos de las ecuaciones para
esas tall as. Con E. guttatus y E. morio forman
un complejo de especies de habitos netamente
arrecifales; empero sus larvas son distintas a las
de las otras dos, pero no son separables de las
de E. adscensionis (Johnson y Keener, 1984).

DISTRIBUCI6N: se Ie conoce solo del Atlantico
americano, donde va desde Bermudas, Caroli-
nas y Florida hasta Bahia (Brasil).

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1722 (I),
Bahia de Chengue. Cinco peces descartados de las
regiones de Santa Marta y de las Islas de San Bernar-
do.

Genero Mycteroperca Gill

Mycteroperca Gill, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,
15: 80, 1864 (especie tipo: Serranus olfax Je-
nyns, por designacion subsiguiente).

DIAGNOSIS: cabeza moderada, su longitud del 31
al 42 % de Le. Dorsal con 10 u II espinas.
Caudal recta a ahorquillada. Escamas ctenoides.
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COMENTARIOS: Mycteroperca es endemico del
Pacifico america no y el Atlantico e incluye 13
especies, 5 del Pacifico y 8 del Atlantico, Las
larvas de las distintas especies no pudieran ser
distinguidas por Johnson y Keener (1984). Cer-
vigon y Velasquez (1966) y Smith (1971) estan
de' acuerdo con dividir el genera en dos grupos,
uno (llamado venenosa) comprende cuatro espe-
cies; el otro (llamado interstitialis) involucra
ocho especies. Las siete especies caribeiias del
genera fueron colectadas en Colombia.

Clave para las especies de Myetero-
perea del caribe

1A. 36 0 menos branquiespinas totales en el primer
arco 2

1B. 450 mas branquiespinas totales en el primer arco
................................................................ M. rubra

2A. 250 rnenos branquiespinas verdaderas (sin incluir
rudimentos) en el primer arco 3

2B. 28 0 mas branquiespinas verdaderas (sin incluir
rudimentos) en el primer arco M. cidi

3A. EI anqulo formado POl' el encuentro de los bordes
vertical y horizontal del preoperculo es casi recto
y existe una muesca bien marcada en la parte mas
ventral del borde vertical 4

3B. EI angulo formado por el encuentro de los bordes
vertical y horizontal del preoperculo es muy obtuso
o es una curva suave 5

4A. 11-14 branquiespinas verdaderas en la rama infe-
rior del primer arco. Branquiespinas rudimentarias
del primer arco numerosas, de modo que la suma
de rudirnentos realizada adicionando el total de
estes elementos presentes en el primer arco bran-
quial de cada lade da mas de 15, usualmente 16
6 17 M. interstitia lis

4B. 14-17 branquiespinas verdaderas en la rama infe-
rior del primer arco. Relativamente rnenos bran-
quiespinas rudimentarias en el primer arco, de
modo que la suma de rudimentos realizada adicio-
nando el total de elementos presentes en el primer
arco branquial de cad a lado da menos de 15, usual-
mente 13614 M. phenax

SA. 190 mas branquiespinas totales en el primer arco
...........................................................................6

5B.15 a menos branquiespinas fatales en el primer
a~ ~_~

6A. Usual mente con 12 radios blandos en la aleta anal.
Margen distal de la aleta pectoral can una franja
angosta de color naranja, la cual parece un aclara-
miento gradual del color marr6n oscuro de la parte
basal de la aleta M. bonaci

68. Usual mente can 11 radios blandos en la aleta anal.
Tercio distal de la aleta pectoral amarillo brillante,
abruptamente separado del resto de la aleta que
es marr6n can puntas M. venenosa
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Figura 7. Myeteroperea bonaei, Punta de Belfn, 318
mm Le.

Mycteroperca bonaci (Poey) (chema banaci)
(Fig. 7)

Serranus bonaci Poey, Mem. Hist. Nat. Isla Cuba,
2: 129-131, 1860 (Cuba).

M. bonsci, Cervig6n y Velasquez (1966): 86-89; Ran-
dall (1967): 702; Bohlke y Chaplin (1968): 286; Ran-
dall (1968): 64-65; Smith (1971): 177-182; Smith
(1978); Robins et al. (1986): 135.

DIAGNOSIS: especie grande de Mycteroperca con
el preoperculo redondeado y sin hendiduras, me-
nos de 12 branquiespinas verdaderas en la rama
inferior del primer arco y usual mente 17 radios
en la dorsal. En las tablas 2, 3, 5 Y8 se encuen-
tran los datos de los individuos estudiados..
COLORACION: fondo marron amarillento, con los
costados cubiertos de manchas rectangulares
marron oscuras. En algunas ocasiones todo el
cuerpo aparece matron muy oscura. Cabeza con
manchas poligonales color ladrillo a los lados.
Pectorales marrones basal mente y este color se
va aclarando en forma gradual, de modo que el
extremo distal aparece anaranjado .

COMENTARIOS: la cherna mas grande de su genera
en el Atlantico, es muy abundante en la region
de Santa Marta. Se Ie encuentra en la mayorfa
de los ambientes en esa region; post-larvas han
sido capturadas en colectores de langostas, juve-
niles en aguas muy someras sobre fondos roco-
sos y de Thalassia y mangle, y adultos desde 5
m en adelante sobre fondos racosos, coralinos
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o arenosos en cercanfas de los arrecifes. Se dice
que vive hasta 90 m. EI mimero de branquiespi-
nas verdaderas permanece estable durante la
vida del individuo. Es basicamente icti6faga,
pero se han registrado crustaceos en su dieta; se
comenta que su came puede ser t6xica. A siete
ejemplares colectados de dfa con arp6n se Ies
examin6 el contenido estomacal: cuatro estaban
vacfos y tres ten ian peces (Harengula, Decapte-
rus, Haemulon aurolineatum j H. striatum). Se
ha estimado que una hembra de 805 mrn de Le
tenia cinco millones de huevos. Pertenece al
grupo de especies M. venenosa, el cual es prin-
cipalmente atlantico en distribuci6n; M. bonaci
alcanza tall as de al menos 1330 mm de Lt
(Thompson y Munro, 1978). Cuatro ejemplares
de 457 a 485 mm de Lt examinados por nosotros
pesaron entre 1150 y 1430 g, tres de 500-510
mm entre 1630 y 1855 g, dos de 544-580 mm
entre 2430-2500 g, dos de 621-630 mm entre
3880-3960 g, uno de 670 mm 4425 g, uno de
695 mm 5150 g, y los de 772-786 mm 6825-
6830 g, coincidiendo aproximadamente con 1a
ecuaci6n de Manooch y Mason (1987).

DISTRIBUCI6N: Bermudas y Bahamas, y desde
Massachusetts hasta Brasil pasando por el Golfo
de Mexico y todo el Caribe.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1415 (2),
Guajira. INVEMAR-P 1721 (I), Punta de Betin. 21
ejemplares descartadosde la regionde SantaMarta.

Mycteroperca cidi Cervig6n (chema blanca)
(Fig. 8)

M. cidi Cervigon, Inv. Pesq., 30: 653-660, 1966
(Cubagua, Venezuela).
M. cidi, Cervigon y Velasquez (1966): 100-104;
Smith (1971): 199- 200; Smith (1978); Garzon y
Acero (l983b): 96-97; Randall (1983): 68-69; Uyeno
et a/. (1983): 305.

DIAGNOSIS: especie mediana de Mycteroperca
con el preoperculo anguloso y con una muesca,
y entre 17 y 22 branquiespinas verdaderas en la
ram a inferior del primer area. Las tablas 2, 3,
5 y 8 presentan los datos de los especimenes
estudiados.

COLORACI6N: marron verdoso claro con manchas
marron oscuro mas 0 menos del tamaiio del ojo

Acero & Garzon-Ferreira: Meras, Chermas y Cab rill as

y bastante separadas. Del ojo pueden radiar ban-
das marron oscuras.

COMENTARIOS: ha sido observada y colectada en
Colombia en aguas someras, de menos de 10
m, en fondos rocosos y coralinos; en Venezuela
los grandes ejemplares viven por debajo de los
70 m. En la transicion entre tamafios pequeiios
y grandes los especimenes sufren modificacio-
nes, principalmente en las aletas; en la caudal
de los adultos los extremos de los radios son
libres, no unidos entre sf. Pertenece al grupo de
especies M. interstitialis, con amplia representa-
ci6n en ambas costas de America. Uno de los
especimenes examinados fue colectado corre-
teando con seiiuelo artificial y tenia en el esto-
mago un ejemplar de Chromis multilineata ente-
ro; la especie debe ser entonces de habitos ictio-
fagos como sus congeneres. Thompson y Munro
(1978) registraron tres ejemplares de la plata-
forma jamaiquina. Alcanza una talla de al menos
1140 mm de Lt y alrededor de 15 kg de peso.

DISTRIBUCI6N: Colombia, Venezuela y Surinam.
Registrada tambien en Jamaica.

MATERIAL EXAMINADO:INVEMAR-P 0659 (I), En-
senada de Granate. INVEMAR-P 0669 (I), Bahia de
Chengue.

Mycteroperca interstitialis (Poey)
(chema amarilla)

Serranus interstitia/is Poey, Mem. Hist. Nat. Isla
Cuba, 2: 127-129, 1860 (Cuba).

Figura8. Mycteroperca cidi, INVEMAR-P 0659, 503
mm Le.
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M. interstitia/is, Cervigon y Velasquez (1966): 93-96;
Randall (1967): 702; Bohlke y Chaplin (1968): 284;
Smith (1971): 192-196; Smith (1978); Garzon y Acero
(l983b): 98-99; Randall (1983): 66; Victoria y Gomez
(1984): 121; Robins et a/. (1986): 135.

DIAGNOSIS: especie pequena de Mycteroperca
coil el preoperculo anguloso y con una muesca;
pocas branquiespinas verdaderas en la rama in-
ferior del primer arco. Los datos de los ejempla-
res estudiados se hallan en las tablas 2, 3, 5 Y8.

COLORACION: fondo marron grisaceo claro, con
puntos marrones muy juntos en el dorso y los
lados; mandfbulas, principal mente en la cornisu-
ra, amarillo verdoso, al igual que el interior de
la boca y el extremo distal de la membrana in-
terespinosa de la dorsal. Juveniles marrones os-
curos en el dorso y blancos en el vientre.

COMENTARIOS: en la region de Santa Marta, esta
especie es la segunda en abundancia dentro de
su genero, encontrandosele principal mente por
debajo de los 10m en las formaciones coralinas
mas desarrolladas. Los juveniles son frecuentes
y se les ve incluso a menos de 5 m. Son de
habitos piscfvoros. Con el crecimiento la rela-
cion Lr/Do aumenta: en los peces de menos de
370 mm de Le esta relacion promedia 1.7 Ycasi
nunca es mayor de 2, en tanto que en los de
mas de 500 mm esta por encima de 3. Esto se
debe tanto a la disrninucion de la tasa de creci-
miento del ojo, como al aumento de la del rostro.
Tarnbien se incrementa el tarnafio de las narinas
posteriores que lIegan a ser el doble de las
anteriores; el nurnero de branquiespinas verda-
deras parece reducirse, pues un ejemplar de 108
mm de Le ten fa 21 y uno de 558 mm de Le 16,
mientras que en los de tamanos intermedios este
numero suele variar entre 17 y 19. Supuesta-
mente vive hasta los 75 m. Es la especie repre-
sentativa de un grupo que incluye nueve formas
en ambas costas de America y esta estrecha-
mente relacionada con M. phenax, una especie
con la que general mente es alopatrica. Indivi-
duos de 432 (hembra madura), 458 y 684 (macho
inmaduro) mm de Lt pesaron 1025, 1100 Y4800
g; la especie alcanza tamafios de 800 mm de Lt
y casi 6 kg.

DISTRIBUCION: Bermudas, Carolinas, Florida,
Golfo de Mexico, Bahamas, casi todo el Caribe
hasta Bahfa (Brasil).
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Figura 9. Mycteroperca phenax, INVEMAR-P 0628,
149 mm Le.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0660 (I),
0661 (1),0662 (I), 0668 (I) Y 0706 (I), region de
Santa Marta. Siete ejemplares descartados de la region
de Santa Marta.

Mycteroperca phenax Jordan y Swain
(cherna garopa)

(Fig. 9)

M. telcete phenax Jordan y Swain, Proc. U. S. Nat.
Mus., 7: 363-364, 1885 (Key West, Florida).

M. phenax, Cervigon y Velasquez (1966): 96~99;
Smith (1971): 196- 199; Smith (1978); Garzon y
Acero (l983b): 100-101; 67; Randall (1983): 66-67;
Robins et a/. (1986): 135-136.

DIAGNOSIS: especie mediana de Mycteroperca
con el preoperculo anguloso y con muesca; bran-
quiespinas verdaderas en la rama inferior del
primer areo mas numerosas que en M. intersti-
tiaJis. Las tablas 2, 3, 5 y 8 ineluyen datos de
los peees estudiados.

COLORACION: rnarron amarillento, mas oscuro
dorsalmente. Cuerpo, eabeza y aletas eubiertos
con manehas marrones oseuras de tamano simi-
lar al ojo, las cuales se agrupan entre sf. Aletas
dorsal y caudal con tonos amarillos, al igual que
las mandfbulas.

COMENTARIOS: relativamente rara en la region
de Santa Marta y no se encontro en la de Carta-
gena; es abundante en zonas donde la tempera-
tura del agua es inferior a la predominante en
el Caribe. Por esta razon apareee eerea a Santa
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Marta; aun asi su numero es inferior al de M.
interstitislis. Matheson et a1. (1986) informaron
sobre su biologia en las Carolinas. Alcanza tallas
de al menos un metro y unos 25 kg.

DISTRIBUCI6N: disyunta, en el norte de Massa-
chusetts hasta el Golfo de Mexico. En el sur en
la region de Santa Marta (Colombia) y en las
islas orientales de Venezuela.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0628 (1) Y
0663 (I), Punta de Betfn. MCZ 47502 (1), Bahia de
Gayraca.

Mycteroperca rubra (Bloch) (chern a negra)

Epinephelus ruber Bloch, Naturgesch. Ausl, Fische,
7: 22-23, 1793 (Japan, probable mente un error).

M. rubra, Cervigon y Velasquez (1966): 104-108;
Smith (1971): 206-209; Smith (1978); Nagelkerken
(1981): 45; Smith (1981); Randall (1983): 68; Robins
et al. (1986): 136.

DIAGNOSIS: especie pequefia de Mycteropetce
con el preoperculo anguloso y con una muesca;
mas de 30 branquiespinas en la rama inferior
del primer arco, todas verdaderas. Los datos de
los ejemplares estudiados aparecen en las tab las
2, 3,5 Y 8.

COLORACI6N: fondo rnarron oscuro, mas palido
hacia el vientre, con manchas blancas irregulares
dispersas. Del ojo radian estnas que llegan hasta
el operculo. Aletas marrones, principalmente
oscuras, algunas veces las pelvicas, anal y cau-
dal azulosas.

COMENTARlOS: relativamente abundante en va-
rias areas del Caribe colombiano; en la region
de Santa Marta solo es sobrepasada por M. bo-
neci y M. interstitielis, y esta presente en la
Bahia de Cartagena. No aparece en los archipie-
lagos coralinos al suroccidente de Cartagena.

Es la especie que mas diverge dentro del grupo
M. interstitislis, pues las narinas posteriores no
sufren alargamiento con el aumento de tarnafio
del pez. EI rostro sf incrementa su tasa de ere-
cimiento con respecto a Le: en los grandes ejern-
plares Lr es proporcionalmente alta; por esta
razon se le ha incluido en un genero aparte,
Parepinephe1us Bleeker, el cual podrfa ser con-

Acero & Garz6n-Ferreira: Meres, Chermas y Cabrillas

siderado un subgenero de Mycteroperca. EI mi-
mero de branquiespinas no se relaciona con el
tamafio del individuo. En Venezuela se han cap-
turado hembras maduras en marzo y agosto y
en Santa Marta otras en igual estado en mayo
y julio. Es la unica especie del genero que se
encuentra fuera del continente americano, ya
que es anfiatlantica; algunos autores la conside-
ran una forma africana, pero es muy abundante
en Venezuela y es cormin en Colombia y en el
Golfo de Mexico. Aparentemente esta ausente
de las Bahamas, del Caribe occidental y de la
mayoria de las Antillas. Alcanza tallas de unos
800 mm de Lt y pesos superiores a los 4 kg.
Dos ejemplares de 428 y 715 mm de Lt pesaron
925 y 3600 g.

DISTRIBUCI6N: Atlantico occidental: Bermudas,
Golfo de Mexico, Cuba, Jamaica, Islas Virge-
nes, Granadinas, Panama-Venezuela, Curacao
y Brasil. Tambien en el Atlantico oriental.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1720 (1), Isla
Aguja. Cinco ejemplares descartados de la region de
Santa Marta.

Mycteroperca tigris (Valenciennes)
(cherna gata)

(Fig. 10)
I

Serranus tigris Valenciennes en Cuvier y Valencien-
nes, Hist. Nat. Pois., 9: 440-441, 1833 (Santo Do-
mingo).

M. tigris, Cervigon y Velasquez (1966): 89-92; Ran-
dall (1967): 702-703; Bohlke y Chaplin (1968): 285;
Smith (1971): 184-187; Garzon y Acero (1983a): 15;

Figura 10. Mycteroperca tigris, Isla Aguja, 418 mm Le
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Acero y Garzon (1986): 16-17; Randall (1983): 65;
Robins et al.(l986): 136.

DIAGNOSIS: especie mediana de Mycteroperca
con el preoperculo redondeado y sin hendiduras;
3-8 branquiespinas verdaderas en la rama infe-
rior del primer areo. Las tablas 2, 3, 5 y 8
incluyen los datos de los especfmenes estudia-
dos.

COLORACION: marron oscuro verdoso, dorso con
8-11 barras blanco azulosas que corren 'hacia
abajo y haeia adelante, eabeza y vientre de fondo
claro y eubiertos de manchas naranja-rojizas;
interior de la boea rojo. Los juveniles son ama-
rillos con una banda oscura desde el hocico hasta
el pedtinculo caudal.

COMENTARIOS: esta fntimamente ligada eon arre-
cifes coralinos bien desarrollados; es una de las
mas abundantes de su genero en las islas al
suroccidente de Cartagena y en la region de
Santa Marta es relativamente rara. Es completa-
mente piscfvora. Dentro del grupo M. venenosa
es la unica que presenta alargamiento de las
narinas posteriores y prolongacion de los radios
caudales eon el erecimiento. Parece que el mi-
mero de branquiespinas verdaderas se redujera
con el crecimiento; ejemplares de 290 y 470
mm de Le ten fan 11 y 5 respeetivamente, mien-
tras que en los dos intermedios, su rnimero flue-
tuaba entre 7 y 8. Se Ie ha registrado' con tallas
de casi un metro y pesos cercanos a los 10 kg;
los dos ejemplares de 500 mm de Lt examinados
pesaron 1750 y 1780 g, Y uno de 565 mm peso
2600 g. Pareee habitar arriba de los 40 m.

DISTRIBUCION: Bermudas, Bahamas y Florida
hasta Brasil.

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0542 (I), Isla
Providencia. INVEMAR-P0790 (I), Isla Aguja. Tres
ejemplares descartados de Islas del Rosario y la region
de Santa Marta.

Mycteroperca venenosa (Linnaeus)
(chema de piedra)

Perea venenosa Linnaeus, Syst. Nat., ed. X, 292,
1758 (America).

M. venenosa, Cervigon y Velasquez (1966): 82-85;
Randall (1967): 703-704; Bohlke y Chaplin (1968):
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287; Smith (1971): 174-177; Smith (1978); Randall
(1983): 64; Robins et al. (1986): 136.

DIAGNOSIS: espeeie mediana de Mycteroperca
con el preoperculo redondeado y sin hendiduras;
8-12 branquiespinas verdaderas en la rama infe-
rior del primer arco, 16 radios blandos en la
dorsal y II en la anal, y el tercio distal de la
pectoral amarillo naranja. Los datos de los ejem-
plares estudiados- se presentan en las tablas 2,
3,5 Y 8.

COLORACION: en aguas someras fondo gris ver-
doso con mane has gran des marrones oseuras en
el dorso y otras mas pequefias rojo naranja en
el vientre; tercio distal de la aleta pectoral pa-
sando abruptamente del marron oscuro al ama-
rillo. En aguas profundas, fondo marron rojizo
con numerosas manchas rojas 0 marrones ..

COMENTARIOS: no es una espeeie abundante en
el Caribe colombiano. Los grandes espeefmenes
migran hacia aguas profundas (hasta unos 100
m) y sufren cambio de color y alargamiento de
las narinas posteriores. Thompson y Munro
(1978) estudiaron su biologfa en Jamaica. M.
bonaci y esta espeeie se remplazan ecologica-
mente: la primera no requiere de gran desarrollo
arrecifal y M. venenosa sf prefiere areas donde
los eorales estan bien desarrollados, siendo co-
rruin donde M. bonaci es rara. Es casi total mente
ictiofaga y se Ie ha involucrado en casos de
eiguatera. Alcanza casi un metro de longitud y
pesos de mas de 12 kg. EI mayor ejemplar exa-
minado peso 475 g. •

DISTRIBUCION: Bermudas, Carolinas, Florida,
Golfo de Mexico, Bahamas, casi todo el Caribe
hasta Maranhao (Brasil).

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 1717(I), Islas
de San Bernardo. INVEMAR-P 1719 (I), Cabo de
la Aguja.

Genero Paranthias Guichenot

Paranthias Guichenot, Ann. Soc. Linn. Dept.
Maine Loire, 10: 87, 1868 (especie tipo: Serra-
nus furcifer Valenciennes, por monotipia).

DIAGNOSIS: cabeza pequefia, su longitud del 26
al 30 % de Le. Dorsal con 9 espinas. Anal con
9-10 radios. Escamas ctenoides.
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COMENTARIOS: endernico de la region Atlantico-
Pacffico oriental; incluye dos formas, una a cada
lado de America, las cuales han sido considera-
das coespecfficas. Es el genero mas divergente
.....dentro de la tribu, pero la osteologfa del craneo
y su hibridizacion con especies de Epinephelini
hacen que sin duda sus afinidades esten dentro
de ella.

Paranthias furcifer (Valenciennes)
(cuna lucero)

(Fig. II)

Serranus furcifer Valenciennes en Cuvier y Valen-
ciennes, Hist. Nat. Pois., 2: 264, 1828 (Brasil).

P. furcifer, Cervig6n (1966): 290-291; Randall
(1967): 704-705; Smith (1971): 86-90; Smith (1978);
Randall (1983): 84-85; Robins et al. (1986): 136-137.

DIAGNOSIS: su diagnosis es la misma del genero.
En las tablas 2, 3, 5 y 6 se incluyen los datos
de los individuos estudiados.

COLORACI6N: marron rojizo dorsalmente, raja
naranja en el vientre. Base de la pectoral con
un punto brillante rojo naranja en su parte dorsal.
Tres puntos blancos entre la base de la dorsal y
la linea lateral.

COMENTARIOS: frecuente en la region de Santa
Marta, rara en la de Cartagena; se Ie encuentra
par debajo de los 10 m forrnando grupos pobre-
mente definidos que nadan sobre el arrecife. Se
alimenta exclusivamente de zooplancton y en
ocasiones es capturada con anzuelo; la ausencia
de branquiespinas rudimentarias esta relacio-
nada con sus habitos alimentarios. EI mayor
ejemplar era una hembra casi madura de 174 g
con el estomago lIeno de zooplancton, principal-
mente mysidaceos (hasta de 4 ern) y copepodos,
y unos pocos ostracodes. Esta ausente de zonas
de gran desarrollo arrecifal como las Islas Baha-
mas y el Archipielago de San Andres y Providen-
cia. En estas ultirnas islas, Garzon y Acero
(1983a) encontraron que aparentemente su rem-
plazo ecologico era el lutjanido Apsilus dentatus
Guichenot, un pargo de profundidad que en Pro-
videncia es colectado entre 10 y 35 m. Thomson
et al. (1979) consideraron que es conveniente
mantener separadas las poblaciones del Pacffico
como P. colonus (Valenciennes); las larvas de
los dos costados de America difieren (Johnson

Acero & Garzon-Ferreira: Meres, Cherrnas y Cabrillas

Figura 13.Paranthias furcifer, INVEMAR-P 0824, 158
mm Le, parasitado par un is6podo gnathiido.

y Keener, 1984). Paranthias furcifer alcanza 380
mm de longitud; el ejemplar de 211 mm de Lt
examinado par nosotros peso 95 g.

DISTRIBUCI6N: Bermudas y Carolinas hasta Bra-
sil, Isla de la Ascension y Fernando Poo (Africa
occidental).

MATERIAL EXAMINADO: INVEMAR-P 0824 (I),
Punta de Betin. Un ejemplar descartado de Ensenada
de Granate.
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