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RESUMEN

Mediante observaciones practicadas entre febrero de 1981 y marzo de 1983
en un sector de Colos6 (Sucre), serrania de San Jacinto (200-300 msnrn ),
se recopilaron datos ecol6gicos de los bosques aledafios asi como el compor-
tamiento y estado de las poblaciones de primates alii existentes.

Se reconocieron dos tipos de bosque primario: el higrotropofitico de
ladera y el freat6fito 0 ripicola ; de ellos se presenta una caracterizaci6n com-
plementada con registros fenol6gicos de algunos arboles que son alimento de
primates. En los dos tipos de bosque se tuvo contacto con poblaciones de
Alouatta seniculus seniculus, Cebus capucinus cnpucinus, Saguinus oedipus
oedipus, asi como evidencias de la presencia de Aotus lemurinus qriseimeni-
bra y Ateles p aniscus ruJiventris.

Para Alouatta seniculus, se anota la composici6n de las manadas locali-
zadas, ritmos de actividad y algunos aspectos de la dieta alimenticia.

1. INTRODUCCION

EI estudio de los primates colombianos se inici6 en el siglo aritepasado
con las descripciones de LINNAEUS (1758) de Cebus capucinus y Si111,ia.oe-
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dipus (= Saguinus oedipus), con base en referencias y descripciones hechas
por otros autores mediante individuos vivos que de Cartagena fueron enviados
como mascotas a Europa. Ademas LINNAEUS publico la descripcion de Simia
seniculus (= Alouatta seniculus) con base en observaciones y descripciones
que pocos afios antes hiciera en la isla de Manga (Cartagena), JACQUIN. A
comienzos del siglo pasado, HUMBOLDT y BONPLAND, descubrieron durante
su viaje a las regiones neotropicales algunas especies de primates que fueron
descritos por HUMBOLDT en 1882, como:

Simia trivirgatus (= Aotus trivirgatus), Simia albifrons (= Cebus
albifrons) de Maipures (Vichada) y Simia hypoleuca (= Cebus capucinus
copucinas] de Puerto Zapote, (Golfo de Morrosquillo, Sucre).

Durante el siglo pasado diversos colectores, cientificos y viajeros visita-
ron el pais y obtuvieron material correspondiente a varias especies y subes-
pecies nuevas; pero la exploracion mastozool6gica hecha con un criterio mas
sistematico, solamente cornenzo en el presente siglo can las colecciones rea-
lizadas por VVILLTAMBATTY en el Departamento del Valle (1904), en las
expediciones del Museo Americano de Historia Natural (1912-1915) y pos-
teriormente por los estudios del Dr. PHILIP HERSHKOVITZ (1942, 1977).

Como resumen del conocimiento de la distribucion y taxonornia de los
primates de Colombia se puede mencionar el trabajo de HERNANDEZ C. &
COOPER (1976), donde se anotan 22 especies de primates para el territorio
colombiano, constituyendose en el segundo pais de Suramerica en diversidad
'despues de Brasil.

EI Instituto de los Recursos Naturales (INDEREN A), desde 1969
inicio el inventario de especies de "Fauna Silvestre Nacional"; en 1973 debido
tanto a la gran presion de caza con fines comerciales como a la grave merrna
de un apreciable nurnero de poblaciones naturales de primates y a facto res
de destruccion creciente de habitats criticos, se prohibi6 la caza comercial de
estas especies y se reglament6 para fines investigativos, cientificos 0 cultu-
rales ; dicha reglamentaci6n aun sigue vigente.

Hacia el clecenio de 1950 el interes de algunos biornedicos cornenzo a
orientarse hacia los primates neotropicales dad as las ventajas que estos ofre-
cian para las diferentes investigaciones, principalmente aquellas relacionadas
con virologia, cancer y malaria.

Teniendo en cuenta la gran importancia de este grupo, INDEREN A
estableci6 en el area de Coloso, Sucre, una "Estaci6n Experimental" para la
reproducci6n y rnanejo en cautividad y semicautividad de algunas especies
de primates neotropicales con fines investigativos y con destino al desarrollo
de las diferentes investigaciones biomedicas, repoblacion de areas criticas en
el pais y fomento de algunas especies.
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Los objetivos del programa adelantado en el Centro, son:

- Obtener la informacion basica sobre la ecologia del area de Coloso
(Sucre), asi como de la serrania de San Jacinto a la cual pertenece la cadena
montafiosa donde esta ubicado el Centro Experimental.

- Estudiar el estado actual, densidad de poblaciones, cornposicion de
grupos y cornportamiento en general de las especies de primates alii exis-
tentes.

Dar a conocer las pautas de comportamiento de Alouatta seniculus,
especie comun en la zona y sobre la cual en un area similar del pais no se han
hecho estudios previos, ni se conocen las variaciones locales de comporta-
miento a traves del afio ; es de anotar que el unico trabajo especifico es el de
DEFLER( 1981) en los llanos del Vichada (Col.).

2. DESCRIPCION DEL AREA

2. 1. Localizacion y aspectos fisiogrMicos.

EI area objeto de estudio se localiza en la porcion de la serrania de San
Jacinto, situada en el Municipio de Colo so (9° 30' cle latitud norte y 75° 21'
de longitud oeste cle Greenwich), Departamento cle Sucre, en la planicie del
litoral Caribe de Colombia; localmente clicha serrania recibe la denominacion
de Montes cle Maria.

La serrania de San Jacinto tiene un rurnbo S\i\T-NE y se ubica en los
Departamentos de Cordoba, Sucre y Bolivar. Su extreme norte se situa en
el Departamento cle Bolivar, inmediatamente al sur de la llanura aluvial del
canal clel Dique al SE cle Cartagena. Su mayor elava ion (ca. 800 msnm),
corresponcle al cerro Maco, en el citado departamento.

2.2. Aspectos climaticos,

El clima cle la region es tipicamente tropical con influencia cle la topo-
grafia y la accion de los vientos del nor-este, factores que influyen en la
variacion cle temperatura. humedad relativa y precipitacion.

La temperatura media mensual multianual cle la zona es de 27.45°C
(min. absoluta: 13°C en enero y max. absoluta: 43°C en cliciembre). La
humedacl relativa tiene un promedio cle 77 0/0, se presentan Ienomenos Je
niebla frecuentes en las laderas de la serrania, principalmente en la noche
y hacia el amanecer. La precipitacion en la Estacion cle Corozal, tiene un
prornedio anual cle 928.4 mm, siendo junio el mes cle maximas lluvias (133
111m) y enero el de minimas( 13.5 mm). La precipitacion varia localmente
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al parecer por un mecanismo orografico de lIuvias correlativas con mayor
frecuencia de la nubosidad, 10 cual determina mayores precipitaciones hacia
la serrania; es asi como en Colo so el promedio de precipitacion anual es de
111.4 mm (IGAC, 1969), dato ligeramente superior al de Corozal.

En general, en toda el area se distinguen dos epocas climaticas mas 0

menos bien definidas: la epoca de l1uvias que se extiende de abril a noviembre
y la epoca seca de diciembre a marzo.

2.3. Aspectos de la vegetacion en general.

La genesis de los suelos en las estribaciones de la serrania a partir de
cenizas marinas del Cenozoico imparte algunas caracteristicas particulares a
la vegetacion, Bosques calcicolas semejantes existen tambien en las montafias
y colinas del Departamento del A tlantico, norte de Venezuela y en Mesoa-
merica.

La vegetacion climatica regional es de tipo higrotropofitico (bosques
con predominio de especies caducifolias que pierden su follaje durante el ve-
rano), pero en las estribaciones de la serrania se encuentran bosques con
tendencia subhigrofitica (en los cuales alcanzan mayor importancia los ele-
mentos perennifolios) y en la planicie litoral situada al oocidente de la serra-
nia hay enclaves freatofitos, donde la capa freatica superficial permite el
desarrollo de una vegetacion con ra<;gos fisionornicos higrofiticos y subhi-
grofiticos y elementos -tales como el "cativo" Prioria copaiiera, Astrocaryusn
sta.ndlenyanum y Cryosophila sp.

En la planicie situada al oriente de la serrania aparecen enclaves eda-
ficos donde se desarrol1an sabanas quersofitas con bosquetes abiertos de
Curatella americana, Byrsonima crassifolia y matorrales densos.

La caracterizacion de los bosques regionales como higrotropofiticos y
subhigrotropofiticos dependen en ultimo terrnino del predorninio de especies
arboreas caducifolias en el dosel 0 especies perennifolias.

En el sector de Coloso (ca. 200-330 rnsnm ) la vegetacion obedece a
factores edaficos bien definidos, por 10 cual se pueden distinguir claramente
las siguientes formaciones:

a) Vegetacion de ladera (bosque higrotropofitico - calcicola) :

Desarrollado en las pendientes fuertes 0 moderadas, con abundantes aflo-
ramientos de calizas de origen marino. El dosel arboreo alcanza unos .23
metros de altura y predominan especies caducifolias. EI efecto de la sequia
estacional es muy evidente, pero no predominan especies armadas (provistas
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de espinas 0 de aculeos ), aun cuando H ura crepitans y P seudobombax se p-
tenatum son especies asociadas importantes y provistas de tronco aculeado;
predominan en el dosel especies mes6filas; son frecuentes las trepadoras y
comparativamente las epifitas.

Estrato arb6reo: No existe dominancia neta de una especie en particu-
lar; en la simorfia, son especies asociadas importantes: Aspidosperma poly
neuron ("carreto"), Brosimum sp. ("Guaimaro"), Bursera simarouba ("Al-
macigo" 0 "Indio en cuero"), H ura crepitans ("Ceiba de leche"), M anilkara
chicle ("Nispero"), Pseudobombax septenatum ("Majagua"), Rheedia sp.,
Tabebouia ochroea subsp. neochrysantha ("Roble"), Uribea tamarindoides
("Tamarindo de mico").

Estrato arbustivo (subordinado): Bombacopsis quinata ("Majagua" 0

"Ceiba tolua"), Brosimus« sp. ("Guaimaro"), Bwxus citrifolius, Peschiera
cymosa, Pithecellobium rufescens y Triplaris americana ("Vara santa").

Estrato herbticeo : Domina Anthurium d. holtonianum el cual es rupi-
cola, epifito y terrestre; en sitios intervenidos invaden: Cnidosculus urens
("Pringamosa") y Jatropha sp.

Las trepadoras mas frecuentes corresponden a Bignoniaceas, tales como:
Adenocalymna sp. y Memora patens, tarnbien es comun Hippocratea volubilis.

Epifitas: Sobre los grandes arboles son escasas, exceptuando Tillandsia
usneoides (ocasionalmente rupicola) y algunos liquenes.

h) Vegetacion ripicola (bosque freat6fito) :

Se trata de bosques desarrollados en las margenes de arroyos donde la
escorrentia 0 el nivel freatico favorece una mayor disponibilidad de agua
durante el periodo de sequia, el suelo es franco-arcilloso y rico en nutrientes:

Estrato arb6reo: Localmente el arbolado puede tener dominio uniespe-
cifico (consocietas de Anacardium excelsum.y, pero en otros lugares son es-
pecies asociadas importantes: Brownea macrophylla ("Arizal"), Enierolo-
bium cyclocarpttm ("Orejero"), Gyrocarpus americanus ("Banco"), Hura
crepitans ("Ceiba de leche"), Lecythis maqdalenica ("Cocuelo"), Spondias
mombln. ("Joba"), Sterculia ap etala ("Camaj6n"), Manilkara chicle ("Nis-
pero") , Ficus sp. ("Higuer6n") y Albizzia sp. ("Guacamayo"). EI arbolado
resefiado esta constituido par individuos cuyo porte alcanza los 25-30 m de
altura, con un diametro a la altura del pecho hasta ca. 1-1. 5 m; 10 cual unido
a que el "Caracoli" (Anacardium excelsuni}, especie dominante, es un arbol
can follaje macr6filo, perenne 0 de comportamiento semicaducifolio durante
el verano, indica que estos bosques son un tanto transicionales hacia la sub-
hygrophytia y presentan una mayor biomasa vegetal que los bosques de ladera.
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FIGURA 1. Perfil diagramatico de vegetacion del bosque de ladera y ripicola de Coloso
"La Esmeralda".

Estrato orbustiuo (subordinado) :compuesto por arbolitos hasta de 15
metros de altura; en su orden se destacan: Broumea macroph3,zla ("Arizal")
Genipa caruio, Ficus spp. ("Higuer6n"), Inqa spectabdis ("Guamito"),
M anillwra chicle ("Nispero"), Pithecellobium rufescen.s, Garcia nutans
("Avellano"), Cappal'i:s spp. y Eryth:rina d. uetutina.

Estrato subtirbustiuo : Se destacanen este estrato: Acalypha sp., Gus-
tanno. sp., Randia sp., Bactris major, H eliconia sp., Piper 11wl'ginatu11i y
Aphelandra, sp.

Estrato herbaceo : Se encuentran algunos Pterid6fitos, lianas de menor
importancia y plantulas diversas.

En algunos sectores el bosque ha sufrido alteraci6n por acci6n del hom-
bre, -buscando ampliar sus areas, de cultivo, y extraer madera para cons-
truccion ; parte de esas areas actuaimente se encuentran en recuperaci6n bajo
proteccion del INDEREN A. En la tabla N9 2 se presenta un listado de flo-
rula (excluyendo Cript6gamas) de los bosques relictuales del sector de Coloso
"La Esmeralda" y en la Figura N9 1 el perfil diagramatico de los dos tipos
de bosque.

2.4. Algunos aspectos fenol6gicos.

Los eambios climaticos tienen una influencia directa sobre la fenologia
de las plantas, 10 eual se hace mas evidente en los bosques caducifolios, Fe-
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norneno que se puede observar a traves del afio, en el area de estudio donde
predomina este tipo de bosque. En la figura N9 2, se presentan los datos por-
centuales de precipitacion (ca1culada con base en las tablas anotadas ante-
riormente) y el potencial de Evapotranspiracion (PEV), ca1culado segun
la formula de Thorwaite con el fin de observar e1 balance hid rico de 1a zona.
Estos datos se corre1acionan con las variaciones de foliacion, floracion y fruc-
tificacion de 30 especies de arboles (Tabla N9 1), que son comunesen el
area.
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FIGURA 2. Grafica de las variaciones fenol6gicas de los principales arboles y su relaci6n
con los facto res clirnaticos.

Con base en 10 anterior, se pudo observar que durante los meses de
mayo a septiembre hay abundancia hid rica, mientras que durante e1 resto
del afio hay escasez, las plantas ofrecen mecanismos de regulacion hidrica
mediante 1a alternancia en la foliacion, floracion y fructificacion como res-
puesta a1 medio.

La tendencia observada consistio en que al iniciarse el periodo de lluvias
(abril-mayo) los arboles caducifolios empezaron una produccion mas iva de
hojas, las cuales alcanzaron su maximo desarrollo en octubre; con las ultimas
lluvias, en noviembre se produce 1a caida del follaj e e inician los renuevos;
con este mecanismo adaptativo las plantas ahorran agua encauzandola hacia
un esfuerzo reproductivo durante el verano; de esta forma se observo que la
floracion a1canza su maximo desarrollo durante diciembre y enero, mientras
que 1a fructificacion se presenta en febrero.
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3. PRIMATES EXISTENTES EN LA SERRANIA
DE SAN JACINTO

HERNANDEZ C. & COOPER (1976) reconocen 5 especies de primates en
la zona: Saguinus oedipus (Linnaeus, 1758) (Callitrichidae), Alouatta seni-
culus (Linnaeus, 1766), Aotus lemurinus grisei1'1iernbra Elliot, Ateles penis-
cus (Linnaeus, 1758) y Cebus capucinus (Linnaeus, 1758) (Cebidae).

Saguinus oedipus "Carita blanca", "Titi",

Es una especie endernica en Colombia; se encuentra en la costa norte
desde la region de U raba (noroeste del Departamento de Antioquia) y en
los Departamentos de Cordoba, Sucre, norte de Bolivar y Atlantico. La ma-
yor altura conocida para la especie es de 400 msnm ; se encuentra en la selva
pluvial, bosque humedo, caducifolio (higrotropofitico) y en los bosques de
crecimiento secundario (HERNANDF:Z C. & COOPER, 1976). Diversos autores,
entre ellos HERSHKOVITZ (1972), consideran a Saguinus geofroyi como sub-
especie de Saguinus oedipus; de aceptarse este criterio la subespecie regional
es la nominotipica (S. o. oedipus). En el Departamento de Sucre se han ob-
servado manadas que van desde 3 hasta 13 individuos (NEYMAN, 1976) ; su
alirnentacion consiste basicarnente en pequefias frutas e insectos. Esta especie
se viene utilizando ampliamente en diferentes ensayos biornedicos, especial-
mente relacionados con hepatitis viral. Saguinus oedipus esta contemplada en
el libro rojo de la IUCN, como especie en peligro de extincion,

Los experimentos en cautividad han demostrado que la especie posee
una baja capacidad de crecimiento; aspectos 'como: period os largos entre na-
cimientos, alta incidencia de abortos, baja ocurrencia de partos generales y
alta mortalidad infantil, hacen preciso preparar un paquete tecnologico apro-
piado y efectivo para mantenimiento y reproduccion en confinamiento. HAMP-
TON (1964), BRAND (1981) Y KIRKWOOD et al. (1983).

Alouatta seniculus "Mono", "Mono colorado", "Mono cotudo" y "Mono
auIIador" .

Es el primate de mas amplia distribucion en Colombia; se puede en-
contrar desde el nivel del mar hasta los 3200 rnsnrn. El habitat que ocupa es
Illuy variable; incluye manglares, bosques de galeria, selvas higrofiticas, sub-
higrofiticas, higrotropofiticas y bosques de crecimiento secundario. Es una
especie politipica; la subespecie colombiana corresponde a la nomenclatura
(A. s. seniculus'i , segun la revision de HERSHKOVITZ (1949). El tarnafio de
los grupos varia de 3 a 15 individuos. Su alimentacion incluye hojas tiernas
de plantas, frutos y flores.
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Son dificiles de mantener en cautiverio, dada la dieta altamente especi-
fica que poseen. Dos (2) infantes fueron mantenidos en la Estacion Experi-
mental en 1983, pero a pesar de los cuidados prodigados esmeradamente no
lograron sobrevivir. No obstante, algunas personas logran tenerl os en sus
casas como mascotas, Con el genero se han efectuado trabajos investigativos
biomedicos en: fiebre amarilla, DUNN (1968); estudios cardiovasculares,
CLARKSON(1975) Y cultivo de tejidos, MORALESet al. (1967).

Aotus lemurinus (1. Geoffroy St. Hilarie) "Marta", "Martica", "Mar-
teja" en Sucre y "Mico de noche" en otras regiones del pais.

Este genera tiene una amplia distribucion en Colombia; se encuentra
des de el nivel del mar hasta los 2200 msnm en todo tipo de bosque primario
y en algunos secundarios, no se ha reportado como habitante de manglar. Las
poblaciones del norte de Colombia fueron referidas por HERSHKOVITZ (1949)
como Actus iriuirqatws qriseimembra (incluyendo A. zonalis Goldman, como
sinonirno ). HERNANDEZ C. & COOPER (1976), reconocieron provisionalmente
a A. t. zonalis como la subespecie de Panama, litoral Pacifico de Colombia, las
regiones de Uraba y la cuenca del rio Sinu con base en el colorido ennegre-
cido del pelaje de las superficies dorsales de las manos y pies (determinado
por el mayor desarrolo del anillo apical oscuro del pelaje). Recientemente
han aparecido evidencias demostrativas de que el genero Aotus es politipico
y segun HERSHKOVITZ (1983) las poblaciones del norte de Colombia en con-
secuencia deben referirse a Actus lemurinus qriseimembra. Tipicamente Actus
vive en grupos familiares utilizando un mismo nido en arboles huecos 0 a
veces fabricados por ellos con ramas y hojas secas. Como su actividad es
eminentemente nocturna, sale de su cueva en las horas del ocaso y se des plaza
en busca de alimento, el cual consiste principalmente en frutos, insectos y
hasta pequefios vertebrados. Esta especie se esta utilizando ampliamente
en ensayos biornedicos especialmente relacionados con Cancer, Viralogia, Ma-
laria, Of tal mologi a y Cirugia Experimental.

Ateles paniscws "Mico prieto", "Mica" en Sucre y "Marirnonda" en
otros departamentos.

Se ha encontrado desde el nivel del mar hasta los 2000-2500 msnm;
notablemente esta ausente en las zonas secas de la Costa Caribe, laderas
occidentales humedas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles del
Alto Cauca y Magdalena, algunos sectores de -los Llanos Orientales y en
extensiones considerables de 1a hoy a del Amazonas. Habita los bosques secos
y humedos tropicales y bosques nublados principalmente primarios, aunque
tambien se puede encontrar en algunos bosques secundarios. HERSHKOVITZ
(1972) considera el genero como monotipico (A. pa,niscus), opinion seguida
por HERNANDEZ C. & COOPER (1976); las poblaciones de la region estudiada
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corresponden a la subespecie A. puniscus rufiventris. En su medio natural
Ateles se encuentra en grupos sociales de tamafios variables, hasta 30 indivi-
duos, los cuales se pueden dividir en pequefias manadas durante el dia y reu-
nirse en las horas de la tarde (KLEIN, 1976). En bosques remanentes es
cornun encontrar grupos mas pequefios de hasta una pareja de adultos . Su
alimentacion es preferiblemente frugivora, aunque tam bien consumen otras
partes de material vegetal. Con esta especie se han realizado algunos estudios
en el campo biomedico, especialmente relacionados con Virologia.

Cebus caoucinus "Machin", "Cariblanco","Mico", "Mico rnaicero". Se
encuentra desde la frontera con Panama hacia el sur a 10 largo de I~ Costa
Pacifica y flanco occidental de los Andes, isla Gorgona, region de Uraba
en el Departamento de Antioquia y los Departamentos de Cordoba, Sucre,
norte de Bolivar y Atlantico, hacia el este de la ribera occidental del
bajo rio Magdalena y el centro del bajo rio San Jorge (HERNANDEZ C. &
COOPER, 1976). La poblacion del area estudiada corresponde a la subespecie
nominotipica C. c. ca.pucinus (Linnaeus). Habita bosques primarios y secun-
darios de tipo seco y humedos tropicales, nublados y hasta areas remanentes,
selvas inundables, no se ha registrado su presencia en los manglares. Es muy
adaptable y sobrevive en habitats degradados. Son eminentemente sociables,
viven en grupos pequefios hasta 15 0 mas individuos. Su alimentacion es
ornnivora, se sabe que cornen insectos, huevos, pequefios vertebrados, renue-
vos de plantas, hojas, semillas, bayas y frutos en general. En el area biornedi-
ca no se conocen estudios con esta especie, aunque hay muchos trabajos con
el genero en el campo de investigacion sobre Cancer y Virologia.

Alouaita palhafa J. E. Grey.

La subespecie conocida en Colombia es A. p. aequaiorialis Festa. La
distribucion y status de las poblaciones de esta especie en la zona es proble-
matica ; la informacion concerniente a la presencia de la especie al NE de
la region de Uraba, puede resumirse asi :

- Existen dos ejemplares preservados en el Carnegie Museum, obtenidos
en Turbaco (Departamento de Bolivar) en 1916 por CARRIKER (HERSH-
ROVITZ, 1949).

- La especie habita en los bosques con tendencia subhigrofitica de los
pendales (S'vV del Departamento del Atlantico ) segun informacion del pro-
fesor ARMANDO DUGAND (Cf. J. HERNANDEZ C. & R. COOPER, 1976) yera
denominado alii "Mono zambo".

- Existen informes (com. pers. Dr. JORGE HERNANDEZ C.) recientes
110 documentados por ejemplares preservados 0 material fotografico de la
presencia de esta especie en el sector N\,y del Departamento de Cordoba, en la
region comprendida entre Monteria y Arboletes.
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Igualmente se dispone de algunos infonnes verbales que indican la
aparente presencia de esta especie en algunos lugares de la serrania de San
.Tacinto. Adernas en el Museo del Colegio N uestra Senora de las Mercedes
(Sincelejo, Sucre), existe un ejemplar macho adulto en exhibicion de esta
especie, sin etiqueta de procedencia. Dado el caracter regional de las coleccio-
nes que alberga este Museo, asi como informes recibidos en cuanto a que un
considerable numero de ejemplares zoologicos alli depositados fueron obte-
nidos en la planicie baja situada al n01 te de Sincelejo, anteriormente cubierta
de selva; es probable que dicho ejemplar fuere obtenido en este sector. En un
rernanente de estas selvas situado en la hacienda "La Estanzuela", NEYMAN
(1976) realize la mayor parte de su estudio eco-etologico sobre Saguinus
oedipus y la unica especie de Alouatta alii registrada fue A. seniculus. A juz-
gar por todos los datos disponibles, tradicionalmente las especies de primates
de gran tarnafio eran originalmente designadas "Monos" en el norte del pais
y las tres presentes alli eran denominadas asi: A. palliata: "Mono zarnbo"
(por contraposicion al "Mono mulato"); A. seniculus : "Mono colorado"
y "Mono cotudo", aun cuando frecuentemente recibe sirnplernente el nombre
de "Mono" sin apelativos; Ateles paniscus: "Mono mulato", nombre este
aplicado inclusive en el Baja Magdalena durante el siglo pasado como 10
atestiguan los datos de Pd':E, colector de la serie tipica de A teles h'ybridus,
la cual debe su epiteto especifico precisamente al apelativo "Mulato". En la
actualidad parece que el zoonimo "Mono mulato" ha perdido uso y asi en
los Departamentos del Magdalena y Cesar, el de mas amplio uso es "Mari-
monda" para A. p. h.ybrid.as. En la region de Coloso los nombres comunes
para Ateles paniscus ruiiuentris, son: "Mico prieto" y "Mica" (por oposicion
a "Mico", reservado para Cebus capucinus capucinus). Sin embargo, como en
tantos otros casos los zoonirnos vernaculos pueden inducir a equivocos por
inconsistencia de usos, variaciones regionales, confusiones 0 la aplicabilidad
simultanea a mas de una especie.

Sobre la distribucion de A. palliata existe una interesante posibilidad
que requiere confirrnacion : parece plausible que A. palliata originalmente
haya tenido una distribucion mas 0 menos amplia al NE de Uraba, en los
Departamentos de Cordoba, Sucre, Bolivar (porcion septentrional al VV del
rio Magdalena) hasta el SE de Atlantico, en 'los bosques con tendencia sub-
higrofitica, en tanto que A. seniculus ocupase sectores con bosques higrotro-
pofiticos en la region citada. De ser asi, en dichas regiones habrian existido
poblaciones relictuales de A. palliata, 10 cual sugiere la posibilidad de que
cambios climaticos del Pleistocene hubiesen condicionado la distribucion re-
gional de ambas especies, las cuales actualmente tienen un area de aparente
simpatr ia en el extremo de Antioquia, en el sector de Unguia y las vegas
de la margen izquierda (occidental) del rio Atrato, sector del Parque Na-
cional Natural Katios (norte del Choco ): Sin embargo, aun cuando no se
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ha hecho ningun reconocimiento de la situacion en el norte de Antioquia,
en el Parque Nacional Natural Katios, A. seniculus ocupa las vegas y es reem-
plazado en las colinas por A. palliata (BARBOSA, 1979). Dada la territoria-
lidad de las manadas en las especies del genera Alouaita, asi como la situa-
cion observada en el mencionado Parque, cabe suponer que las dos especies
son mutuamente excJuyentes y que posiblemente la separacion espacial entre
grupos de ambas especies se mantiene mediante vocalizaciones, las cuales
son mas potentes en A. senicuius.

De acuerdo con la hipotesis antes expresada acerca de la distribucion
regional de las especies de Alouatta en e1 norte de Colombia, A. palliata se
disperse hacia el nordeste de Colombia desde la region del Choco y quiz as A.
seniculus invadio subsecuentemente desde el este 0 el sur de las regiones al
oeste del rio Magdalena; factores competitivos aun no precisables pero que
pueden incJuir una mayor tolerancia ecologica de A. seniculus y la alternancia
de periodos humedos y secos en el norte del pais, pudieron favorecer la ex-
pansion areal de esta especie con reduccion de la de A. palliata en dichas
regiones. Noes improbable adernas que la deforestacion can secuelas de ari-
dizacion, aparte de la caza, hayan tenido en el norte del pais un impacto
negativo mas pronunciado sobre A. polliata. Por otra parte A. seniculus en
el norte del pais no es objeto de caza por su carne, pero si en ocasiones en
procura del hioides, utilizado como recipiente para dar de beber agua en casos
de asma.

4. OBSERVACIONES DE PRIMATES EN EL AREA DE COLOSO

Para el estudio de las poblaciones de primates se Ilevaron a cabo reco-
rridos a pie por trochas dentro del bosque de colina y por la orilla del arroyo
en el bosque ripicola, utilizando binoculares 7 x SO. En cada recorrido se
anoto : f~cha, hora de salida y de contacto con las manadas 0 individuos, ubi-
cacion, actividades observadas, tiempo d~ duracion en cada actividad, estrato
utilizado, tamafio y composicion del grupo y algunas condiciones del tiempo
reinante.

Con el fin de estableeer la cornposicion de los grupos, se utilizaron para-
metros tales como: genitales externos, corpulencia y desarrollo de la caja de
resonancia en el caso de Alouatta seniculus ; para los infantes se tuvo en
cuenta el tarnafio y el grado de dependencia de la madre. Se observaron con
especial atencion los arboles utilizados en las diferentes actividades. Algunas
observaciones no fueron completas, dadas las dificultades que ofrecia la topo-
grafia del terreno, por 10 eual en algunos casos no se pudieron continuar
los seguimientos deseados.
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Durante el tiempo del presente estudio se tuvo contacto con las siguientes
manadas de primates en el area de Coloso : Alouatta seniculus ; Cebus caou-
cinus y Saguinus oedipus. En la tabla Nt? 4 se anotan las fechas, composicion
de manadas, tiernpo de observacion y las diferentes actividades registradas.
Se comprobo la presencia de Aotus lemurinus, pero no se llevo a cabo ningun
estudio detallado con esta especie. Ateles paniscus es una especie bastante es-
casa en los Montes de Maria; recientemente (1984) se observo un grupo
compuesto por dos machos adultos, dos hem bras adultas y un infante; en la
zona mas alta del municipio de Coloso ca. 400 msnm, en un bosque alto con
dosel cercano a los 25-30 m y con escasa intervencion humana.

Alouatta seniculus fue la especie con la que se tuvo mayor numero de
contactos y tiempo de observacion, por 10 que de ella se anota: la composicion
de las manadas, densidad, descripcion de las actividades y habitos alimenticios
en el area.

4.1. Cornposicion y densidad de los grupos de Alouaita seniculu s.

Se tuvo contacto con cinco (5) manadas de Alouatta seniculus, localiza-
cias en la parte alta del bosque de ladera (200-330 rnsnm ) en un area de
aproximadamente ocho (8) kilometres y con cuatro (4) en el bosque ripi-
cola del arroyo de Coloso (200 msnm}, en un area de 3 kilometros ; en la
figura N? 3 se muestra la localizacion de areas de trabajo y sitios de contacto
con los diferentes grupos. La cornposicion de cada una de las manadas en
los dos tipos de bosque, fue la siguiente:
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_ Estacion Primates

Carreteable

CONVENCIONES

-<- Arroyo

I

FIGURA 3. Mapa de localizacion de las areas de trabajo y sitios de contacto con manadas
de Alouatta seniculus.
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FIGURA 4. Esquema de los contactos con Alouatta seniculus y numero de individuos can
los bosques de ladera y ripicola.

a) Composicion de las manadas en el bosque de ladera:

Moncda
No. Adult,
M H

No.
jU'veniles

No.
in/antes

No. sin
Idell.tif. Total Ubicacion

A 3 2 2 1 (X) 8 La Esmeralda,
200 - 300 I11.S.n.m.
Sector Nor-Este
INDERENA.

B 1 (X) 2 6 La Esmeralda, 300
m s.n rn

C 2 3 5 La Esmeralda,
sector Sur-Este.

D 2 3 7 La Esmeralda,
Salta El Sereno.

E 2 5 La Esmeralda,
frente a la Estaci6n
de Primates.
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b) Cornposicion de las manadas en el bosque ripicola :

No. Adult. No. No. No. si»
Manada M H [icueniles in/antes [dentif. Tota.l Ubicacion

F 3 2 2 7 Charco "Casare",

G 2 (T) 3 7 Charco "EI Palvo-
rete".

H 2 2 1 (1) 7 Charco "EI Polvo-
tete".

I 3 2 7 Entre "EI Palvare-
te" y "EI Patico",

(I) Independientes de la madre.

M Macho.

H = Hembras.

(X) = Cargados par la madre.

Los datos consignados para el bosque de ladera correspond en a la epoca
de invierno (abril-noviembre) ; los del bosque ripicola fueron anotados en la
epoca de verano (enero-marzo), cuando eJ arroyo se encuentra seco y permite
el seguimiento cle las manadas, Como se puede ver en los cuadros anteriores,
las manadas varia ron muy poco en la composicion : en el primer bosque se
mantuvieron entre 5-8 individuos con un promedio cle 6 y en el bosque ripi-
cola el numero fue cle 7, manteniendose con stante en los cuatro grupos ob-
servados,

En la figura 4 se pueden observar las epocas de contacto con cada una
de las manadas cle los dos tipos de bosque, asi como el numero cle individuos
cle cacla una de elias.

Se puclo comprobar que en la epoca cle invierno hay menor concentracion
cle grupos cle Alouaita seniculus en la orilla clel arroyo; parece ser que ellos se
quedan en la parte mas alta cloncle por esa epoca hay abunclante follaje
tierno y suficiente clisponibilidacl cle agua.

BRAZA & AZCARATE et al (1981), observaron en Venezuela que en la
epoca lIuviosa existe una disminucion en el tamafio de los grupos; en esta
zona no fue cletectaclo este comportamiento. Los individuos cle las manaclas
siernpre se encontraron en arboles muy cercanos, solo ocasionalmente fue
observaclo un juvenil macho y en otro caso una hem bra adulta separaclos por
completo clel grupo.
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Los datos que se consignan en cuanto a cornposicion de las manadas
(riumero de individuos), son los primeros registrados para este tipo de bosque.

4.2 Ritmos de actividad y uso del espacio.

Generalmente Alouatta seniculus en esta zona InICIa sus actividades en
tempranas horas del dia. Fue observado un grupo (Manada F) en epoca de
verano ejecutar los primeros movimientos a las 5 :30 cuando aun estaba un
poco oscuro, a las 6 :30 estes se generalizaron y todos los individuos desper-
taron y comenzaron lentamente la locomocion, La hora de iniciacion de acti-
vidades aqui observada fue tambien anotada por BRAZA & AZCARATE et al.
(1981) para algunas poblaciones de los llanos de Venezuela, donde tam bien
pudieron comprobar que en la epoca de invierno la actividad se inicia un
poco mas tarde. Nose puclo comprobar la ocurrencia de este ultimo compor-
tamiento en la zona de estudio.

Una vez despiertan se desplazan hacia los arboles utilizados para su
alimentacion, alii se detienen y consumen su primer alimento, actividad que
puede durar aproximadamente 25 minutos, ya que 10 hacen en forma pausada
y no todos al mismo tiempo, luego defecan y orinan. Posteriormente siguen
algunos desplazamientos cortos alternados con descansos prolongados, du-
rante el res to del dia vuelven a consumir alimento, actividacl que mezclan con
la del descanso, emision de aulliclos, juegos y desplazamientos por todo el
territorio, el cual en este tipo de bosque no es grande. EI tiempo que dedican
a cada actividad parece variar dependiendo de las condiciones climaticas
locales.

Es de anotar que las interrelaciones entre los grupos de esta especie son
muy solidas y cohesivas; para las diversas actividades se mantienen en ar-
boles muy cercanos y coordinados por un macho alfa que generalmente es
el mas grande del grupo, quien da inicio a las diferentes actividades. En la
figura numero 5 se puede apreciar el ritmo de actividad observada durante
el tiempo del presente estudio.

A continuacion se hace una descripcion general de cada una de las pnn-
cipales actividades observadas: .

a. Desplaeamiento.

Lo hacen preferiblernente por el estrato alto y medio del dosel, algunas
veces saltan para buscar otro arbol, pero generalmente los movimientos son
lentos y pausados; solo aligeran la marcha cuando se percatan de la presen-
cia de algim observador; 0 se esconden quedando inrnoviles por cortos y a
veces largos periodos.

CALDASIA - 24
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Generalmente cuando hay desplazamientos largos para cambiar de sitio,
es el macho alfa quien lleva la iniciativa y los rniembros del grupo 10 siguen,
utilizando la misma ruta pero no siempre ; inician todos la marcha al mismo
tiempo. No se les vio transitar por el estrato bajo 0 en el piso ni para pro-
veerse de agua, la cual en este sitio probablemente la tomen de las mismas
hojas y frutas que consumen.

Rilmo de oclivldod
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CONVENCIONES : A lnicio de oclividodes E Descanso
B Desplozomienlo F Juego

, C AI imentocion G Dormido
e Vocal izccion

FIGURA 5. Esquema de las actividades diurnas observadas en Alouatta seniculus.

b. Descanso.

Esta actividad les ocupa gran parte del dia, Para ello utilizan el dose]
alto y a veces el medio. Descansan completamente relajados colgados de la
cola, acostados boca arriba, boca abajo 0 de medio lado, con las extremidades
colgando; 10 hacen por parejas en un mismo arbol 0 en pequefios grupos en
arboles cercanos. Cuando es muy caluroso el dia dedican mayor tiempo a
esta actividad. A veces durante este tiernpo tarnbien se rascan 0 espulgan
UlIOS a otros. En las manadas que tienen juveniles e infantes, estes aprovechan
parte de este tiempo para realizar algunos juegos entre ellos.

Entre los arboles utilizados para esta actividad con caracteristicas tales,
como: gran altura, ramas gruesas y follaje abundante, estan Anacardium
excelsum, Lecythis magdalenica y Sterculia apelata.
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C. V ocalieaciones.

Las vocalizaciones de esta especie (para 10 cual tienen el hiodes espe-
cializado como caja de resonancia), fueron escuchadas a diferentes horas del
dia siendo mas constantes las emitidas en las primeras horas del dia; esta
observacion tambien es hecha por los auto res que han trabajado con la es-
pecie. Los aullidos que se producen durante el dia parecen tener como fun-
cion principal la defensa del territorio, mecanismo por el cual hacen sentir
su presencia a grupos cercanos 0 a cualquier enemigo, tam bien los aullidos
esporadicos durante el dia parecen tener alguna influencia con los cambios
climaticos locales. Se observe que despues de un sol fuerte en epoca de in-
vierno cuando se presento amenaza de lIuvias, se escucharon a cualquier hora
del dia, mientras que en dias soleados nunca fueron escuchados hacia el
mediodia.

En esta actividad los machos adultos lIevan la iniciativa y algunas veces
son seguidos por los demas miembros del grupo, 10 'cual tambien fue anotado
por IZAWA (1976), quien ademas anota que si ellos cesan la vocalizacion, las
hernbras y juveniles permanecen callados.

Ademas de su vocalizaci6n caracteristica por 10 que se les ha dado un
denominativo, existe otra que es como una forma de "ronroneo" 0 "pujido",
el cual fue mas notorio en las hembras y juveniles cuando se encontraban
asustados por la presencia de un extrafio. Tarnbien tienen otra forma de
vocalizacion 0 especie de "grufiido", el cual se nota en los adultos machos
que se encontraban en actitud agresiva y que parece es el caracteristico en
los momentos de pelea; los infantes tambien tienen su vocalizacion caracte-
ristica cuando se hallan asustados.

d. Juegos.

Esta actividad la realizan los infantes y juveniles de las manadas y
puede describirse como la persecucion de uno a otro, saltos de ram a en rama,
agarrarse cuerpo a cuerpo, entrelazarse y batir las manos.

En los grupos donde hay infantes y juveniles esta actividad tiene un
papel importante. Las manadas son notoriamente alegres y dedican parte de
su tiempo a jugar, general mente 10 hacen alrededor de los adultos sin lIegar
a alejarse de su madre 0 del grupo. Manadas donde todos los individuos son
adultos 0 hay s610 un juvenil, son notoriamente mas sedentarias y se dedican
al descanso inactivo; ninguno de estos grupos mostro este tipo de compor-
tamiento.

e. Dormida.

Se dedican a dormir desde las 16 :00 0 18:00 hasta las 5 :30 0 6:00 horas
del dia siguiente. Para ello utili zan la parte alta del dosel donde las ramas de
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los grandes arboles les brindan mayor seguridad. Se distribuyen en diferen-
tes arboles, en subgrupos que van desde las parejas hasta 3 0 4 individuos,
ubicado cad a subgrupo no muy lejos uno de otro, distanciados maximo unos
SO metros dependiendo de la estructura del bosque en el sitio.

Para esta actividad adoptan una posicion claramente diferente a la del
descanso; 10 hacen acurrucados y en posicion fetal muy cerca uno de otro
individuo, algunas veces agarrados de las manos 0 pasandose el brazo entre
si poria espalda. .

No tienen sitio fijo de dormida, pOl' 10 que no siempre utilizan e1 mismo
arbol, segun 10 que se pudo observar en la zona : la tendencia es a preferir
ciertas areas dentro de su territorio. En sitios intervenidos con pocos arboles
de gran talla, existe marcada preferencia por un sitio fijo para dormir, e1
cual es frecuentemente visitado.

4.3 Aspectos de alimentacion y dieta basica.

Utili zan frecuentemente para esta actividad el estrato medio de! bosque.
EI alimento 10 toman con las manos y 1<0 llevan a la boca; otras veces 10
obtienen suspendidos de la cola yaproximando la boca hasta d. Consumen
alimento varias vaces durante el dia; aparenternente hacia las primeras horas
del dia y al atardecer es mas frecuente esta actividad; si bien los registros
disponibles para el r itrno de actividad no indican c1aramente esta tendencia.
BRAZA & Azc.ARATE et al. (1981), observaron con esta especie que se pre-
senta un maximo consumo de alimento en las primeras horas del dia; queda
por establecer si en la zona ocurre este rnismo comportamiento.

Se pudo observar que en este bosque Alouatta seniculus muestra pre-
ferencia pOl' algunas especies de arboles, entre los cuales se destacan Ana-
cardium excelsum, Brownea macrophylla, Albizzia sp. y Sterculia apetala.
La dieta observada consistio principalmente de Anacardium excelsum ..: hojas
tiernas; Enterolobiuni cyclocarp um: hojas tiernas y frutos; Uribea tamarin-
Hrownea macroph.ylla : hojas tiernas y maduras, flores y legumbres maduras
e inmaduras. (EI hecho que Alouatta consuma las flores de Brownea ma-
crophylla, reviste importancia desde el punto de vista ecologico ; estudios
posteriores aclararan este curioso pape! del primate). Albizzia sp.: hojas
tiernas; Enterolobium cyclocarpum: hojas tiernas y frutos; uribea tamarin-
doides: hojas maduras ; Bur sera simarouba: brotes de hojas; y Sterculia ape-
tala: hojas tiernas. En las heces se destaca con frecuencia la presencia de
abundantes fibras y en algunas ocasiones semi lias de leguminosas diferentes
de Brownea macroph.ylla, 10 cual confirma la preferencia por hojas y brotes,
perc indica a la vez el consumo de frutos de otras especies de leguminosas.
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MILTON (1980) Y KLEIN & KLEIN (1977), (en Alouatta seniculus
y Alouatta palliata, respectivamente), atribuyen gran importancia a Ficus
spp. dentro de la dieta de los monos aulladores; en el area no se comprob6
consumo de hojas, brotes 0 siconos de dicho genero, aim cuando es pro-
bable que este haga parte de la dieta de Alouatta seniculus en la regi6n,
principalmente en la epoca lluviosa.

Estudios previos sobre la dieta de Alouatta palliata (HLADIK & HLA-

DIK, 1969; MILTON, 1980) y Alouatta seniculus (GAULIN, 1980; IZAWA, 1975;
KLEIN & KLEIN, 1975), coinciden en afirmar que estas especies son basica-
mente folivoras, se han registrado contenidos gastricos, con un 50ro de
hojas; MONTGOMERY & SUNQUIST (1982) estiman que los aulladores pueden
consumir tasas mayo res de 38 gramoa/kilogramo, peso corporal por dia de
este material.

En la tabla numero 1 se da un listado de 30 especies de arboles que
Alouatta seniculus utiliza para su alirnentacion y las partes utilizadas depen-
diendo del estado fenol6gico de la planta. Entre las especies que se ha com-
probado sirven de alimento a A. seniculus, Brownea 11'wcrophylla, esta con-
finada al estrato subordinado del bosque ripicola, se trata de una especie
perennifolia cuya floracion se extiende al menos durante la mayor parte del
afio (desde enero a junio y desde septiembre a noviembre y posiblemente
diciembre, con fructificaci6n detectada durante los meses citados, exceptuando
septiembre) ; dado que las hojas tiernas y maduras de esta especie son con-
sumidas, esta planta ofrece alimento potencial a traves de todo el afio. Ade-
mas Anarcadiun« excelsum, especie dominante 0 codominante del bosque ri-
picola y circunscrita localmente a este, es una especie con denso follaje
macr6filo que al menos en la region puede perder parte considerable de sus
hojas durante los meses de sequia (febrero-rnarzo ) con adquisicion de nuevo
follaje entre enero y julio y frutos maduros sefialados entre febrero y julio.
EI considerable. tamafio de sus hojas, la presencia de las mismas a traves
de todo el afio y la disponibilidad de frutos (de los cuales consumen los
pedunculos engrosados y de sabor dulce en la madurez) durante unos cinco
meses, hacen de esta planta una de las mas importantes en la dieta regional
de Alouatta seniculus .

Sterculia apetala, es otra especie codominante del dosel pero no restrin-
gida al bosque ripicola, presenta Iollaje macr6filo, es semicaducifolia (perdi-
da de follaje detectado en marzo) , los frutos posiblemente no son consumidos
por Alouatta seni~u.zus attn cuando sus semillas son alimento de mamiferos
vegetarianos de piso, tales como Agouti paca, Dasyprocta punctata y proba-
blernente Sciurus granatensis; frutos maduros de esta especie se han detec-
tado en agosto-noviel11bre, enero-abril. Bur sera simarouba es un arbol cadu-
cifolio (noviembre-ruarzo ) con brotes tiernos en marzo-abril, los cuales son
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alimento al igual que los frutos que se presentan en enero. Aspidosperma
d. polynewron del cual consumen el epicarpio tierno, presenta frutos durante
4 meses del afio (octubre, diciembre, enero y marzo). Otras tres legumino-
sas del dosel no confinadas al bosque ripicola: Albizzia sp., Enterolobium
Cyclo carp U111, y Uribea tamarindoules son caducifolias durante el periodo de
sequia, Albizzia quachapele y Pithecellobium samam. son semicaducifolias,
mientras que I nga spectabilis es un arbol de pequefio porte, restringido al
bosque ripicola. La fructificacion de Albizzia sp. (febrero-marzo), Eniero-
lobius« cyclocarpus« (febrero-abril) esta restringida aparentemente al pe-
riodo de sequia, mientras que la de Albizzia guachapele (noviembre, diciem-
bre, enera, febrero y marzo), Pithecellobium samon (octubre, noviembre,
diciembre, enero y marzo) y Uribea uunarindoides (noviembre, diciembre,
enero y marzo) es mas prolongada. Es posible que los frutos de las mencio-
nadas leguminosas hagan parte importante de la dieta de Alouatta seniculus,
punto este que resta verificar.

Los datos disponibles indican que el bosque ripicola posiblemente presen-
ta una mayor oferta de alimento a traves del afio (cuantia mas no diversidad)
que el bosque de ladera. La menor oferta de alimento para la fauna en
general (frutos) se evidencia durante los meses del periodo de lluvias. Sin
embargo, dada la dicta de Alouatta y su preferencia por las hojas, esta espe-
cie tiene buena disponibilidad de alimento en la zona durante todo el afio.

Otras especies representadas dentro de los bosques de la region estu-
diada y que han sido anotadas en la literatura como alimento de Alouatta,
son:

< MILTON) K. (1980): Ceiba pentandra (hojas tiernas), Cecropia insig-
Jiii (hojas), Brosimum alicasirwm (hojas), Ficus spp., Pseudobombax sep-
fenatum (hojas), Triplaris americana (hojas), Aspidosperma meqalocarpon
(Hojas ) y Gustavia superbo (hojas); segun MONTGOMERY & SUNQUIST
(1982) : Spondias mombin (hojas y frutos), Bombacopsis quinata (hojas),
Ceiba p entandra (hojas), Quararibea asterolepis (hojas), Calophyllum
longifolium (hojas), Cecropia sp. (hojas), Ficus spp. (hojas) y Chrysophy-
llwm caimito (hojas).

4.4 Reproduccion,

Durante el tiempo de estudio en la zona, no fue posible cletectar naci-
mientos de individuos de Alouatta. Se observaron infantes dependientes de
la madre en septiembre y otros un poco mas desarrollados con locomocion
propia en febrero.

MACK (1980) pudo observar que los infantes de Alouaita son cargados
por sus mad res durante los primeros seis meses de vida; teniendo en cuenta
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que el mayor numero de infantes en el area fue observado en febrero, 1'0-
driamos coneIuir atendiendo a 10 anterior que el mayor nurnero de nacimien-
tos puede ocurrir entre agosto-septiembre, 10 que coincide con el hecho que
en la zona durante este tiempo (septiernbre}, se detectaron infantes cargados
por sus mad res, a la vez que se observe una hembra (Manada A) apartada
del grupo, dedicada gran parte del tiempo al descanso y con desplazamientos
exageradamente lentos; esta tenia mamas notoriamente desarrolladas y vien-
tre abultado, caracteristicas que fueron interpretadas como muestras de
prefiez. En los dias siguientes en la misma manada fue observado por
primera vez un infante cargado y aferrado con manos, pies y cola al pecho 0

espalda de la madre.

Nose pudo com pro bar si en la zona ocurre realmente la estacionalidad en
la reproduccion de esta especie. NEVILLE (1972) pudo observar en Alouatta
seniculus de los llanos de Venezuela, que los mayores nacimientos ocurren
durante las epocas secas y que tienen un periodo de gestacion de 11 meses.

No fueron detectados casos de mortalidad natural en la zona durante
e1 tiempo del presente estudio, tampoco como 10 anota RUDRAN (1980) en
poblaciones de esta especie en los llanos de Venezuela, donde eran frecuen-
tes las muertes de individuos por agresiones entre machos 0 por infanticidio
como forma de eliminar una posible competencia por alimento. En cuanto a
enfermedades 10 unico que se pudo detectar fue el ataque de ectoparasitos
(larvas de Dipteros), los cuales afectan mas frecuentemente a los adultos
en la region gular, axilas y hasta en la cara, produciendoles grandes tumores.

4-.5 Territorialidad

Las manadas tienen bien marcado su territorio, nunca fueron observa-
dos (2) grupos mezeIados. Los mecanismos para mantener esos territorios
parecen ser la emision de aullidos, produccion de heces fecales y el marca je
de ciertas ramas, 10 cual hacen despues de orinar 0 defecar restregando el
ana contra elIas.

Generalmente se asustan ante la presencia de extrafios ; sin embargo, es
notorio que en este sitio estan un poco mas' acostumbrados a la presencia
del hombre, ya que el bosque queda cercano a la zona urbana y donde en
algunos sectores existen trochas que son frecuentemente transitadas. Sin
embargo, muchas veces reaccionan agresivamente ante la presencia de algun
ubservador y por ello lanzan ramas al suelo, orinan y defecan; otras veces
10 hacen emigrando hacia la parte mas alta donde pueden permanecer hasta
horas sin moverse tratando de mantenerse escondidos del supuesto enemigo;
en algunas ocasiones emiten la vocalizacion caracteristica cuando se creen
en peligro 0 estan nerviosos (pujic1os). Es nato rio que en general los monos
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aulladores son timidos y mas al111 los que han tenido poco contacto con
extrafios. Esto indica la gran adaptabilidad que tienen y que se pueden
acostumbrar a la presencia del ser humano sin mayores traumatismos, cuan-
do se les acondiciona para dicha situacion ; 10 que pod ria hacer pensar en su
relativo facil manejo en cautividad.

En cuanto a otras especies que com parten el habitat de los "Monos
aulladores", en general se puede anotar que no se observo comportamiento
agresivo contra elias; es de mencionar en particular que Sciurws granatensis
es una especie abundante en 1a zona y en varias ocasiones fue visto ali men-
tan dose a la misma hora y de' los mismos arboles proferidos por los Alouatta
(Anacard£u-111,excelsum y Broumea macroph.ylla, especialmente) sin que esto
les ca usara molestia alguna.

En el estrato alto del bosque en una oportunidad fue visto un juvenil
asustarse y salir corriendo por el paso de un "aguila" de considerable ta-
mafio. En otra ocasion fue observado un infante de Alouatta (Manada G)
niezclado con una manada de Scquinus, los cuales estaban consumiendo ali-
mento, el res to de Alouaita que se encontraba muy cerca tambien 10 hacia ;
los Saguin-us al percatarse de la presencia del observador se asustaron y em-
prendieron rapidarnente la marcha, el infante de Alouaita regreso a reunirse
con su manada. Con Cebus capucinus tarnbien son perfectamente simpatricos,
estos tienen un territorio mucho mas amplio y posiblemente eliminan la
competencia por alimento y los enfrentamientos, utilizando el estrato medio
del bosque.

4.6 Interrelaciones de Alo uatta semculus con otras especies.

Entre las especies que comparten el habitat con Alouatta, tienen especial
interes aquellas que poseen habitos similares (arboricolas y su dieta fru-
givora y/ 0 folivora) por cuanto en una u otra forma, ofrecen competencia
por espacio y alimento. En la tabla No. 1 se da una lista de los mamiferos
arboricolas de la zona, anotando sus habitos y tipo de dieta.

Dentro de los animales frugivoros se inc1uyen los granivoros. La mayor
diversidad de marniferos seguramente corresponde al orden de los Chiropte-
ra y aunque los Pliyllostomidae no son estrictamente arboricolas, si bien
pueden usar ramaje uoquedades de troncos como refugio diurno, pero su
alirnento (frutos, nectar, polen y partes de flores) incluye los insectos, en la
mayoria de los casas son obtenidos a partir del arbolado 0 de los arbustos;
por 10 cual desde este punto de vista pueden ser considerados funcional-
mente como arboricolas. Dentro de las especies arboricolas mencionadas,
algunas como en el caso de Eira barbara y Sciurus qranatensis, obtienen al
menos parte de su alimento en el piso del bosque.
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Entre los consumidores primarios no arboricolas de la zona, se incluyen :
Dasyprocta punctata ("Neque"), Agouti paca ("Guartinaja"), Proechimys
spp. (posiblemente dos especies en la region), diversos Cricetidae, Sylvilagus
spp. ("Conejo"), del cual existe S. floridanus en los lugares abiertos y po-
siblemente S. brasilensis en parajes boscosos; .AIazama americana "Mata-
can") y Mazama gouazoubira ("V enado locho"), T'apirus terrestris ("Dan-
ta") actualmente extinguida en la region; asi como algunos omnivoros entre
los cuales se destacan: Tayassu tajacu ("Saino"), Tayassic pecari ("Manao",
"Puerto manao"), Cerdocyon thous ("Zorro perro") y Dasypus novencintus
("Armadillo", "Cachicamo").

Otras especies frugivoras que obtienen su -alimentc directamente de los
arboles 0 arbustos, son una gran variedad de aves entre las cuales se desta-
can: Cracidae (Crax alberti "Paujil", Penelope purpurascens "Pava con-
gona"; Ortalis garrula "Guacharaca"), Psittacidae (incluyendo Ara arc-
rauna "Guacamaya", Ara chloroptera "Guacamaya 0 Gonzalo", Ara seuera,
Amazona ochrocephala y Amazona spp. "Loros", Brotogeris jugalaris y
Porpus sp. "Pericos", Aratinga pertinax "Cotorra") ; Ram phastidae (Ram-
phastus sulfuratus, "Guazale", "Tucari'": Pteroqlossus torquaius, "Pichilin-
go") y diversas Paseriformes.

Aparentemente todas las aves frugivoras son de habitos esencialmente
diurnos, no hay especies folivoras arboricolas y algunas de las arboricolas
como Crax alberti obtienen mucho de su alimento en el piso de las selvas.

Ademas en el estrato arboreo son prominentes las "Iguanas" (Iguana
iguana), cuya dieta (adultos) es esencialmente folivora, si bien consumen
algunos frutos, ejemplo: Spondias mombin.

4.7 Posibles predadores de primates en la zona.

Los habitos arboricolas de Alouatta seniculus y demas especies de pri-
mates de la zona, restringen el numero de especies que pueden actuar como
predadoras en este caso.

Dentro de los predadores potenciales de primates en la region, figuran:

MAMMALIA: Didelphis marsupialis: Especie omnivora arboricola, pre-
dadora de vertebrados pequefios; Eira barbara: Omnivoro arboricola, como
predador de primates pequefios y medianos; Felis pardaiis : Habitos carni-
voros, parcial mente arboricola; Felis wiedii: Habitos carnivoros, arboricola ;
Felis concolor y Leo onca: Hiperpredadores, parcialmente arboricolas.
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AVES

Her-pia harpyja: La mas poderosa de las aguilas neotropicales, compa-
rativamente rara, no fue observada en la region durante el tiempo de estudio;
sin embargo, su presencia al menos hasta periodos recientes es muy proba-
ble; JACQUIN menciono la presencia de esta especie en los bosques de la
region de Cartagena, bajo el nombre de Vuliur destrucior ; conocida como
especie predadora de primates (v. g. Laqothrix laqotricha "Churuco"), por
10 cual en la Amazonia se Ie denomina "Aguila churuquera".

M orphnus qwuinensis: Especie silvicola cornparativamente rara, propia
de bosques subhigrofiticos e higrofiticos del piso terrnico calido. Su presen-
cia en la region es muy dudosa dada su preferencia por las selvas mas
hurnedas, y la car encia de registros para esta especie en la planicia caribe
de Colombia. Tarnbien esta especie es predadora de primates, por 10 cual
se Ie denomina "Aguila miquera" en el Choco y "Aguila churuquera" en el
piedemonte amazonico,

Spizaetus ornatus: Se han registrado casos de predacion en Saguinus
por esta especie en otras zonas; no ha sido sefialada aun en la region, pero
probablernente existe en los sectores boscosos.

S pieaetus tyrannus: Probablemente esta 'especie preda primates de pe-
quefio tarnafio. En el M useo del Colegio N uestra Senora de las Mercedes
(Sincelejo) existe un ejernplar sub-adulto montado, sin localidad.

Otras especies de la familia Accipitridae tales como Buteoqallus urubi-
tinqa, existentes en la region, podrian ser predadores de primates de pequefio
tamafio,

REPTILES

La unica especie que puede ser predadora de primates es Boa constric-
tor ("Boa':), serpiente comparativamente frecuente en la region.

5. CONCLUSIONES

1. La serrania de San Jacinto presenta diversos biotopes dados pnn-
cipalmente por aspectos edaficos. La vegetacion varia desde bosques higo-
tropofiticos hasta subhigrotropofiticos. Se presentan dos tipos de bosques
bien definidos: el de ladera, localizado en pendientes fuertes 0 moderadas,
con un dosel de 25 metros de altura y predorninio en el estrato arboreo de
especies caducifolias como Bursera simarouba y Hum crepitams y el ripicola
que se presenta en las orillas de los arroyos con predominio de Anacardium.
exCelSU111, y Broumea macroph.ylla.
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2. En la serrania de .San Jacinto en general y en particular en el area
de Coloso, las poblaciones de Alouatta seniculus, Aotus lemurinus y Sa,gui-
nus oedipus, se encuentran en estado aceptable en cuanto a los habitats que
ocupan y sus densidades. No ocurre 10 mismo con Ateles paniscus ya que sus
poblaciones han sido gravemente mermadas por 1a destruccion de sus ha-
bitats preferidos (bosques primarios) y porque tradicionalmente en el area
han sido cazados para el con sumo de su carne por parte del hombre. Du-
rante el tiempo del presente estudio 110 fue posible lograr contacto con
ningun individuo; se recomienda esta especie como prioritaria para progra-
mas de repoblaciori en la zona. Ccbws caoucinus es otra especie que actual-
mente no es comun en la zona debido a la alteracion del medio en los
alrededores de Ja serrania ; ha sido replegada a los bosques secundarios don-
de se encuentran poblaciones de considerable tarnafio ; fueron observados
grupos hasta de 10 individuos.

3. Alouatta seniculus: El area presenta una buena densidad poblacional
encontrandose en todos los relictos de bosques primarios y en secundarios. Los
grupos variaron de 5 a 8 individuos par manada. En cuanto a su alimen-
tacion fue notoria la preferencia por yemas y renuevos de hojas, situacion
que en la zona se presenta en abundancia, ya que hay predominio de arboles
caducifolios. Se nota una alta preferencia en el conSUI11Ode hojas 0 frutos
de Anacardiunc excelsum, Broumea 111aCToph'jllla,Albiseui sp. y Enterolo-
biuon: cyclocarpusn,

Se anota para trabajos posteriores la necesidad de seguir estudiando
aspectos, tales como: a) variaciones fenologicas de algunos arboles que pue-
den ser importantes en la dieta de Alouatta seniculus y las otras especies
mencionadas durante la mitad del periodo de invierno, tiempo en el cual se
detecto una baja en la oferta de alimento (principalmente durante los meses
de agosto, septiembre y octubre), tal es el caso de: Ficus spp., Cecropia spp.,
Brosimum. sp. y algunas Araceae, b) detectar el efecto de la intensidad e
incidencia de la caida del follaje en especies semicaducifolias; a brevicaduci-
folias segun la variedad interanual de la precipitacion, representacion y pro-
ductividad de tales especies y su papel dentro- de la dinamica sucesional, c)
intensidad (frecuencia, volumen) de consumo de las especies utilizadas como
alimento, y d) analisis bromatologico de las partes vegetales utilizadas par
las diferentes especies de primates.

4. Estatus poblacionol y adaptabilida:1:

Las siguientes especies han resistido sin medra de su estatus poblacio-
nal, debido a los aspectos que a continuacion se mencionan :
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A. seniculus: Gran diversidad y disponibilidad de elementos para su
dieta natural, comportamiento sedentario, territorios pequefios, no aprecia-
cion de su carne para uso humano y adaptacion a la accion antropogenica,

S. oedipus: A pesar de ser capturados con relativa frecuencia para
usarlos como mascotas y comercializarlos, e1 mayor dafio se les causa con
el deterioro del habitat. Tiene a su favor: El pequefio tamafio corporal,
buena reproduccion en su medio natural y profunda adaptacion a bosques
degradados 0 secundarios.

A. lemurinus: Se ha defendido basicarnente gracias a su gran adaptacion
al medio y sobre todo porque su habito nocturno 10 pone a cubierto de la
accion humana directa.

Con 10 anterior se demuestra que la destruccion de bosques es alta y
permanente, como problema social es de dificil solucion ; pero los monos tra-
tan de adaptarse de alguna forma, los mas perjudicados en su orden han sido
Ateles pcniscws y Cebus capucinus.

,
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TABLA 1. Algunos aspectos fenol6gicos y de alimentaci6n de primates en eI
bosque de Colos6.
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TABLA 2. Lista de especies de las comunidades boscosas-sector de Coloso
"La Esmeralda".

~ CIENTlflCO
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Rue'"a SPP (H)
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Spondios mo .. bi. L (A)
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CUCURBITACEAE PHVTOLACCACEAE
Gurania Ip. (ES) Pltiverla etueeeee L (H)

Luffo ef. ~(LJ Co~n. CEI) Rivl n 10 I~
Mornordlea ehorontkJ L. (E.) PIPERACEAE
EUPHORBIACEAE ~ moralnatum Jocq.(Hl
Acalypha .p. (Ad POLYGONACEAE
Cnidoseolus ~s Arth. (5) Triplorll am.rlcana L. (S)

.Doieehamplo .p. PORTUlACACEAE
Garcia nutan. Rohr: (Al Tollnium .p. (H)

Jatropha sp (5) RANUNCULACEAE
Huro crepitans L. (A) Cllmotll Ip. (EI)
fABA CEA E RHA MNACEAE
Cl2\avolio .p. (EI ) ~ sp. (E,)
Centrolemo ,p. tAl RUBIACEAE
Oecmodium ef. r»tPP1a1orun&hlndl)"acbdH) Chlococea sp (EI)
Machoerl~ sp. (Es) ll!.!!.l.2!! e~ H.I.t<. (A3
Enthrlno cf, ~o Willd. (A) Rondlo 'p. (Ar)
Mucuna ,p (Es,) RUTACEAE
~ .p. (E.) ~ Ip (Ar.Al

RhynchOslo minima (L.) D. c. (Es.) Xonthoxyium 'p, (EI)
~o~el Duaond' Rom.-o C. (A) SAPINOACEAE
GUTIFERAE Cardlolpermum Ip. (EI)
ru!!lli!. sp. (A) ~ 'p. (A)

HERNANDtACEAE DiptIMdondron ... IAr!
Gyr-ocorpus ~ L (A,) Esoth" 'P. (Ar)
HI PPOCRATfACE.E "enleoeea ~ L. (A)
Hippoerateo ~ L (E, ~ IP. CEs)

LECYTH.IDACEAE SAPOTACEAE
Gustovio sp. (Ar-A) M.nililaro ~ (Pi"JGiUylAJ
Lecythl, mogdol4nieo Dugcnl(A) In..~.!l (Costilla de\G:o)(A)
MALVACEAE SIMAROUBACEAE
~ cf.·.rbOre.u. CArl ~ ~ L. (A)
MALPt8HIACEAE STERCULIACEAE
Bonlsterlopsil .p. lEI) GuazufI'ul ul.. ifolla Wild (A)

Heteropt.ris; y/o Matcovnla (Ad Stercullo op.talo. Jocq (A)
~ .p. (Ar) T1L1ACEAE

Stl,mophyllum IP (E;) Ap.lba .p. (A)
MIMOSACEAE TURNERACiAE
~ luochapele (KateJ Duoand (Al Turn.ro Ip. (H)

~ Ip. IA) ULMACEAE
Enhroloftluftl cyclocarp .. (Jacq.) G. lA 1 Ampeloeero sp (A)

~ sp"elobilis IVohl) Willd (A URTICACEAE
!.!....i.9 ,p (A) lIIyriocorpo Ip. (Ar)

Pllhoclilobium samail Slnth. (A I VITACEAE
Pittllcellobium Ip. fA J ~ sp. (EI)
I\lUSACEAE ,ZYGOPHYLLACEAE
Hlliconia marglnata {Grigg_" Plftllr btl ~a arborea (Jacq,)
I\lYRTACEAE E~l" IA.I
M,rcianttlel'p (Ad
MVRSI NACEAE.
Ard'Oio rovoluta H.B. KIA)
MORA CEAE
Broslmum sp. (A)

Cecropia plttota L CAl
~'p (Al
SoraelO op (A)

tAl = Estrato arbor.o
(Ad= Estrato orbustiY
IE) = Epiflto
(E,)= E,cond.nt.

(HI: Herbaceo
(It) = RupicOlo
(S): Subarbultlvo
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