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Introducción

La subfamilia Callicebinae se encuentra representada por el 
género Callicebus, conocidos en Ecuador como cotoncillos 
o songo-songos (Tirira, 1999). La sistemática del género 
ha recibido importantes revisiones últimamente luego que 
Hershkovitz (1990) realizara una revisión taxonómica en la 
que llevó el número de especies de tres a 13 (Kinzey, 1981; 
de la Torre, 1998; Van Roosmalen et al., 2002). Actual-
mente, sólo dos especies del género se encuentran en Ecu-
ador (C. lucifer y C. discolor, Van Roosmalen et al., 2002) y 
las mismas habitan el bosque lluvioso tropical amazónico.

Todas las especies de Callicebus han sido siempre descrip-
tas como socialmente monógamas, diurnas, arborícolas y 
territoriales (Kinzey, 1981; Wright, 1986; Robinson et al., 
1987; García y Tarifa, 1988; García y Tarifa, 1991; Stallings  
y Robinson, 1991; Defler, 1994; Brooks, 1996; Müller, 
1996a, 1996b; Tirira, 1999; Bossuyt, 2002; Van Roos-
malen et al., 2002; Norconk, en prensa). La alimentación 
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está basada en el consumo de hojas inmaduras, frutos, flores 
e insectos, prefiriendo los estratos medios y bajos del bosque 
denso (Kinzey, 1977, 1981, 1997; Wright, 1985; Campos, 
1991; de la Torre, 1998). Los grupos sociales tienen entre 
dos y cinco individuos que se mantienen juntos la mayor 
parte del tiempo. La poca información disponible sugeriría 
que los juveniles dejan el grupo a los dos o tres años de edad 
(Wright, 1985, 1986; Müller, 1996a; Bossuyt, 2002). La 
dispersión del sub-adulto aparentemente es estimulada por 
el nacimiento de la nueva cría. La hembra produce una cría 
al año (de la Torre, 1998), luego de una gestación de aproxi-
madamente 160 días (Valeggia et al., 1995, 1999) y la cría 
lacta aproximadamente durante ocho meses. El macho par-
ticipa activamente en el cuidado de la cría, siendo quien la 
transporta la mayor parte del tiempo (Wright, 1984; Men-
doza y Mason, 1986).

En el presente trabajo resumimos los resultados de un estu-
dio realizado como parte de un proyecto de investigación 
a largo plazo de las especies de primates monógamas del 
Parque Nacional Yasuní (Schwindt et al., 2004; Hurst et 
al., 2005; Di Fiore et al., sometido). El objetivo del estudio 
fue describir y cuantificar aspectos generales de la ecología 
y comportamiento de un grupo de Callicebus discolor, in-
cluyendo estimaciones de su área de vida, presupuesto de 
tiempo, dieta y forrajeo. 

Métodos

Área y grupo de estudio 
El estudio se llevó a cabo en La Reserva de la Biósfera Yasuní 
(74.5°W, 0.7°S), en la amazonia ecuatoriana (Fig. 1). La 
reserva se encuentra entre los 5 y 600 msnm en una zona 
de bosque lluvioso tropical que registra una temperatura 
anual promedio que varía entre los 23 y 25.5°C (Di Fiore, 
2001). La zona se caracteriza por tener una época lluviosa y 
una seca durante el año, con un promedio de precipitación 

anual de 2000 a 4000 mm. Las abundantes lluvias favore-
cen la existencia de varios tipos de formaciones vegetales 
como los bosques de tierra firme (90%), bosques de varzeas, 
bosques de igapó y bosques de pantano (Taco, 2001). 

En Ecuador se registran un total de 19 especies de primates, 
de las cuales 15 se encuentran en los bosques tropicales de la 
amazonia ecuatoriana (de la Torre, 1998). Específicamente 
en la zona donde se realizó este estudio se registran hasta la 
fecha 10 especies de primates (Di Fiore, 2001).

El grupo estudiado estaba conformado por una hembra 
adulta, dos individuos de similar tamaño (“adulto” y “sub-
adulto”) y un individuo de tamaño menor (“juvenil”). Ocho 
meses antes de comenzar el estudio, se capturó a la hembra 
adulta para colocarle un collar siguiendo los procedimientos 
utilizados en monos nocturnos (Aotus spp.), una especie de 
tamaño similar (Fernández-Duque y Rotundo, 2003). 

Colección y análisis de datos
La toma de datos se realizó durante ocho meses entre agosto 
del 2003 y marzo del 2004. Previamente se había imple-
mentado un sistema de transectas marcadas y mapeadas 
que facilitó el seguimiento del grupo. Durante dicho pe-
ríodo, se realizaron seguimientos del grupo desde las seis 
de la mañana hasta aproximadamente las cinco de la tarde, 
cuando el grupo se aprestaba a dormir. Durante el tiempo 
que se permanecía en contacto con el grupo se tomaron 
datos de uso del espacio, uso de los diferentes estratos del 
bosque, dieta y comportamiento social.

Los datos sobre uso del espacio se tomaron cada 20 minutos. 
La posición del grupo fue determinada en base a la ubicación 
del individuo que se observaba durante un determinado 
período focal. Los datos sobre uso del estrato vertical (suelo, 
sotobosque, subdosel, dosel bajo, dosel medio y dosel alto) 
se colectaron de todos los individuos visibles cada cinco 

Figura �. Área de estudio en el Parque Nacional Yasuní, Amazonia, Ecuador.
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minutos. Para registrar el estado comportamental se hicieron 
muestreos focales de 20 minutos de todos los individuos en 
el grupo. Durante cada período de 20 minutos se realizaron 
muestreos instantáneos del individuo focal cada minuto y 
muestros de barrido de todos los miembros observables del 
grupo cada cinco minutos. Las categorías que se utilizaron 
para registrar el estado comportamental de los individuos en 
cada muestreo instantáneo fueron: forrajeo, alimentación, 
movimiento, descanso y comportamiento social. 

El análisis de los datos está basado en información colecta-
da durante 260 horas de observación distribuídas en 168 
días durante los ocho meses de estudio. Para el cálculo del 
área de vida se determinó el polígono máximo utilizando los 
puntos más lejanos en donde se observó al grupo. Para esti-
mar el número de especies vegetales ingeridas, se colectaron 
especímenes de todas las especies que fueron consumidas. 

Los mismos fueron luego examinados y clasificados taxo-
nómicamente con la colaboración del personal del herbario 
que mantiene la Estación Científica Yasuní. 

El análisis de los datos consistió en obtener el porcentaje de 
muestreos instantáneos y muestreos de barrido en los que se 
registró cada una de las variables dependientes cuantificadas 
(por ejemplo, forrajeo, estrato árboreo) en cada hora, obte-
niendo luego promedios para cada día y finalmente prome-
dios para toda la duración del estudio.

Resultados y Discusión

El grupo utilizó aproximadamente 3.3 hectáreas como área 
de vida durante el período de estudio. El tamaño del área 
de vida se encuentra dentro de lo habitualmente descripto 
para otras especies de Callicebus (Mason, 1966; Robinson, 
1979, 1981; Easley y Kinzey, 1986; Robinson et al., 1987; 
Norconk, en prensa). Nunca se observó otro grupo dentro 
del área utilizada por el grupo bajo estudio, mientras que sí 
se localizaron grupos en la periferia. Estas observaciones, si 
bien en cierta manera preliminares, refuerzan la noción que 
los Callicebus son territoriales, entendiéndose por ello que 
hacen un uso relativamente exclusivo de su área de vida.

Con respecto a la utilización vertical del espacio, los monos 
utilizaron preferentemente los estratos medios del bosque. 
Utilizaron mayormente el subdosel (46% de los registros), 
seguido del sotobosque (34%), dosel bajo (14%), dosel 
medio (5%) y dosel superior (1%). El grupo utilizó para 
su dieta un total de 30 especies vegetales, agrupadas en 21 
géneros pertenecientes a 14 familias. La familia Fabaceae fue 
la más utilizada con un total de ocho especies consumidas, 
seguida por las familias Melastomataceae y Cecropiaceae 
con seis especies de la primera y cuatro de la segunda (Tabla 
1). Dado que los géneros Miconia y Cecropia, intensamente 
utilizados por los monos, son géneros asociados a bosques 
perturbados, se podría suponer que esta especie podría 
adaptarse a vivir en bosques no primarios. 

La dieta vegetal del grupo incluyó frutos, hojas, flores y 
tallos. La dieta consistió principalmente de frutos (63% 
de los registros), seguido por hojas (28%), flores (6%) y 
tallos (3%). Los datos obtenidos indican un importante rol 
de Callicebus como posible dispersor de semillas. Es inte-
resante destacar la utilización de Tetrathylacium, ya que las 
hojas de esta planta fueron masticadas y luego frotadas por 
el cuerpo de manera similar al comportamiento observado 
en monos nocturnos en cautiverio (Evans et al., 2004). Esta 
conducta también ha sido observada en Callicebus cupreus 
en el Parque Nacional Manú en Perú, en donde Bossyut 
(pers. com.) observó a estos monos masticar hojas nuevas de 
cinco especies de la familia Annonaceae y de una enredadera 
(Bignoniaceae) y frotárselas por el abdomen. 

Con respecto al uso del tiempo, los individuos pasaron más 
de la mitad del tiempo forrageando (42% de los registros), 
mientras que el resto del tiempo fue distribuido de una 
manera relativamente similar entre socializar (15%), des-

Tabla �. Especies vegetales ingeridas por Callicebus discolor y parte 
de la planta utilizada. 

Familia Especie Parte utilizada

Arecaceae Iriartea deltoidea Hojas nuevas

Bignoniaceae Memora cladotricha Hojas nuevas

Bignoniaceae Siparuna sp. Fruto

Bombacaceae Matisia malacocalyx Fruto

Caesalpiniaceae Brownea grandiceps Hoja

Cecropiaceae Cecropia ficifolia Fruto

Cecropiaceae Cecropia sciadophylla Fruto

Cecropiaceae Pourouma bicolor Fruto

Cecropiaceae Pourouma minor Fruto

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Fruto

Fabaceae Bauhinia guianensis Fruto

Fabaceae Inga acreana Fruto

Fabaceae Inga auristellae Fruto

Fabaceae Inga capitata Fruto

Fabaceae Inga marginata Fruto

Fabaceae Inga thibaudiana Fruto

Fabaceae Inga umbratica Hoja

Fabaceae Zygia heteroneura Hoja

Flacourtiaceae
Tetrathylacium  
macrophyllum

ver texto

Lecithydaceae Gustavia longifolia Fruto

Melastomataceae Bellucia pentamera Fruto

Melastomataceae Blakea sp. Fruto

Melastomataceae Miconia napoana Hojas nuevas y flor

Melastomataceae Miconia sp. 1 Fruto

Melastomataceae Miconia sp. 2 Fruto

Melastomataceae Mouriri myrtilloides Hoja

Meliaceae Trichilia elegans Hojas nuevas

Phytolaccaceae Trichostigma octandra Hojas nuevas

Sapindaceae Paullinia simulans Tallo joven

Tiliaceae Apeiba membranacea Fruto y hoja nueva
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cansar (8%), ingerir alimentos (8%) o moverse (10%). Los 
animales estuvieron fuera de vista el resto del tiempo (17%) 
lo que ilustra la naturaleza críptica de la especie.

La información aquí presentada y los análisis correspon-
dientes nos permiten concluir que el grupo de Callicebus 
discolor bajo estudio es socialmente monógamo, diurno, 
principalmente frugívoro y aparentemente territorial. El 
alto porcentaje de registros fuera de vista y la preferencia 
por estratos bajos de poca visibilidad también sugieren una 
probable estrategia de cripticidad para evitar predadores. Si 
bien es necesario resaltar el carácter netamente preliminar 
de este estudio, los patrones observados sugieren que la eco-
logía comportamental de Callicebus discolor se ajustaría a los 
patrones descriptos para otras especies de cotoncillos. Los 
estudios en progreso de otros grupos sociales de Callicebus 
discolor en la Estación de Biodiversidad Tiputini en la ama-
zonia ecuatoriana permitirán evaluar la generalidad de los 
resultados obtenidos en este estudio.
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VoCAlizAções de longo AlCAnCe Como 
ComuniCAção intrA-gruPAl nos Bugios 
(AlouAttA guAribA)

Sandra Steinmetz

Introdução

Os primatas das florestas neotropicais, onde a visibilidade 
é pequena, são muito dependentes de comunicação vocal 
(Marler, 1965; Seyfarth, 1987). Dentre estes primatas, 
os bugios são bem conhecidos por suas vocalizações 
(Whitehead, 1987; Neville et al., 1988). O osso hióide 
alargado dos adultos, uma estrutura única entre os primatas, 
atua como uma caixa de ressonância, auxiliando a produzir 
o rugido ou ronco (Altmann, 1959; Schön Ybarra, 1988).

As vocalizações de longo alcance nos bugios são constituídas 
por rugidos (howls ou roars) e latidos (barks) que têm eleva-
da amplitude e podem ser ouvidas a centenas de metros de 
distância (Oliveira, 1997). O rugido tem sido bastante estu-
dado e é considerado um meio de comunicação intergrupal 
(Carpenter, 1934; Altmann, 1959; Chivers, 1969; Baldwin 
e Baldwin, 1976). 

Observações sobre as vocalizações de longo alcance foram 
coletadas em um estudo sobre o comportamento e ecologia 
do bugio, Alouatta guariba, realizado no Parque Estadual 
Intervales (Steinmetz, 2000, 2001).

Métodos

O Parque Estadual Intervales (PEI) abrange uma área de 
49.888 ha de Mata Atlântica situada no Estado de São 
Paulo, entre a Serra de Paranapiacaba e o Vale do Ribeira, 
com sede no Município de Ribeirão Grande (24°12' a 
24°25'S e 48°03' a 48°30'W). 

O clima da região do Parque Intervales é temperado. A pre-
cipitação anual é maior que 1.000 mm e não existe estação 
seca. A temperatura média do mês mais frio é de 18°C e 
do mês mais quente 22°C (Petroni, 2000). Durante o ano 
de estudo (novembro 1998 a outubro 1999) a temperatura 


