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RESUMEN.- Los primates juegan un papel ecológico crucial en los ecosistemas
donde se encuentran, por lo tanto los esfuerzos que se realicen para su conserva-
ción apoyarán de manera directa la preservación de otros elementos del mismo eco-
sistema. La Reserva Amazónica del Oglán Alto es, en su mayoría, un bosque pri-
mario piemontano y de tierras bajas, entre 420 y 1.100 m.s.n.m., de donde se regis-
tran ocho especies de primates, de las cuales cinco se encuentran en el Libro Rojo
(1) y además cuatro están bajo presión de caza. Por tal razón, es imprescindible
conocer el estado real de la comunidad de primates presentes en esta reserva. Gra-
cias a la elaboración de un sistema de senderos y a la creación de tres transectos,
se registró seis especies de primates de las ocho mencionadas en el plan de mane-
jo. Los índices de diversidad sugerirían una diversidad considerable. En el Ecua-
dor, además, existen muy pocos estudios de primates en bosques de estribaciones
amazónicas, por lo que estos resultados aportarán datos a las comparaciones y
correlaciones tanto ecológicas como etológicas con estudios de primates de ama-
zonía baja y de occidente.
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ABSTRACT.- Primates play a crucial ecological role within the ecosystems they
inhabit; therefore any effort done in favor of their conservation, will also support



the preservation of the other elements of their ecosystem. The Amazonian Reserve
of Oglán Alto is in its majority, a lowland forest and a piemontano primary forest,
between 420 and 1100 m.s.n.m. Eight species of primates are registered, five of
them are in the Red Book of Ecuador (1) and other four are under hunting pressure
which makes it critical to know the real status of the primate community in this
reserve. Thanks to the creation of a trail system and three transects, we have regis-
tered six of the eight registered species according with the environmental manage-
ment plan from the Reserve. The diversity index suggests a considerable diversity.
Considering that up to date, there is little data recorded in this region, these results
will contribute to comparative research, ecological as well as ethological studies,
on primates from the low Amazonia and the West.
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INTRODUCCIÓN
La Amazonía, considerada el bos-

que tropical más extenso del planeta,
abarca alrededor de 6,6 millones de
kilómetros cuadrados, lo que representa
el 53 % de las selvas tropicales (2). Los
bosques amazónicos se extienden en
nueve países: Ecuador, Brasil, Surinam,
Guyana, Guayana Francesa, Venezuela,
Perú, Bolivia, y Colombia, presentando
altos niveles de diversidad y endemis-
mo (2) y la más alta diversidad de pri-
mates en el mundo, siendo así que por
lo menos seis nuevas especies de pri-
mates se han descubierto en los diez
últimos años (3) .

A partir del análisis de los rangos de
distribución de primates, se ha dividido
la Amazonía en cuatro áreas o distritos
de endemismo (Guayana, Ecuador,
Perú y Brazil). Esto, a su vez, ha sido
validado por estudios en otros grupos
de vertebrados y por el análisis de los

rangos de distribución de primates (4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). El distrito de Ecua-
dor se encuentra dividido en dos zonas,
Imeri y Napo que al igual que la de
Guiana, mantienen más del 40 % del
total de su extensión en áreas protegi-
das (12).

Las actividades antropogénicas son
importantes en la pérdida de hábitats
en la Amazonía ecuatoriana, especial-
mente por la conversión de bosques en
tierras dedicadas a la agricultura,
ganadería o industria (13, 14). En el
caso de los primates, la destrucción de
sus hábitats, la caza y la captura de
ejemplares vivos para su exportación y
uso local son las mayores amenazas
para su conservación (15, 16). Como
producto de la explosión demográfica,
que coincidencialmente es mayor en
países tropicales, se sabe que entre
1985 y 1995 América Latina y el Cari-
be han perdido el 9,7 % de bosques.



En concreto, los países en los que se
registran poblaciones de primates, per-
dieron 125 140 km2 de bosques anual-
mente, lo cual no sólo afecta a los pro-
pios primates, sino a todos los compo-
nentes del ecosistema (16, 14). Por
otro lado, el avance del desarrollo
social, petrolero y minero, la creación
de proyectos de construcción de carre-
teras, colonización, proyectos hidroe-
léctricos y tala de bosques, entre otros,
han causado que el Ecuador pierda
anualmente alrededor del 1,8 % de su
cobertura boscosa original (14). Por
tanto, priorizar en el desarrollo e
implementación de planes efectivos de
conservación es fundamental para
detener la fragmentación de estos bos-
ques (12).

El Ecuador, hasta la fecha, registra
20 especies de primates distribuidas en
cuatro familias: Cebidae, Atelidae,
Pitheciidae y Aotidae (17, 1, 18). Un
total de 15 especies se encuentran en
los bosques tropicales de la Amazonía
ecuatoriana.

Existe poca información acerca de
los aspectos ecológicos y etológicos de
muchas de las especies de primates pre-
sentes en el país (19, 20). Prueba de
esto es que la mayoría de los recursos
bibliográficos existentes sobre los pri-
mates ecuatorianos está basada en fuen-
tes extranjeras (14); por tal razón, es
necesario obtener datos relevantes
sobre el estado actual de las poblacio-
nes de primates (21), tomando en cuen-

ta que el Ecuador registra el 40 % del
total de especies de primates del Nuevo
Mundo (Platyrrhini) y el 10,7 % del
total de especies a nivel mundial.

Existen numerosas razones por las
cuales se deben realizar esfuerzos en la
conservación de los primates. Los pri-
mates juegan un papel ecológico cru-
cial en los ecosistemas donde estos se
encuentran, y su pérdida causaría dra-
máticos efectos; por ejemplo, todas las
especies de primates forman parte de
las cadenas alimenticias actuando como
presas o predadores y son también dis-
persores de semillas. Para tener una
idea de la importancia que tienen los
primates como dispersores en los bos-
ques tropicales, más del 90 % de las
plantas leñosas dependen de especies
frugívoras para dispersar sus semillas, y
los primates comprenden la mayor por-
ción del total de la biomasa de los fru-
gívoros neotropicales (22, 23, 17, 16,
24, 25). Dada la diversidad de primates
en el Ecuador, su importancia en la
dinámica de los bosques tropicales
amazónicos es alta y su ausencia causa-
ría un efecto cascada en la dinámica de
los ecosistemas (26). Recordemos que
usualmente tienen bajas tasas de creci-
miento, una reproducción con largos
intervalos entre nacimientos y un tiem-
po largo de desarrollo (27), lo cual indi-
ca que sus bajas densidades poblacio-
nales en bosques intervenidos o en peli-
gro los hacen indicadores muy sensi-
bles del estrés antropogénico (21). 
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Finalmente, las similitudes genéti-
cas y ecológicas entre los primates no
humanos y los humanos pueden permi-
tir dar paso a la necesidad instintiva y
ética de conservar y preservar los hábi-
tats de nuestros parientes cercanos (25).
Por lo tanto, los esfuerzos satisfactorios
que se realicen para su conservación
apoyarán de manera directa a la preser-
vación de otros elementos del mismo
ecosistema (24).

Antecedentes
La Reserva Amazónica del Oglán

Alto es un área de 3 344 ha ubicada en
las coordenadas 0º5’19,9”N - -
80º30’46,0”O, entre los 420 y 1.000
m.s.n.m. en el Cantón Arajuno, Provin-
cia de Pastaza. En su mayoría es bosque
primario piemontano y de tierras bajas
según la clasificación vegetal de Sierra
(28). Estos bosques reciben una pluvio-
sidad de 2.000–4.000 mm anuales y no
se registran más de cuatro meses conse-
cutivos con una pluviosidad menor a
los 100 mm. Este bosque se caracteriza
por grandes árboles, llegando en algu-
nos casos a cincuenta o sesenta metros
(1, 20, 29, 30).

El tipo de ecosistema presente en la
reserva se extiende a lo largo de la línea
ecuatorial, en las áreas con tierras bajas.
La gran diversidad de especies vegeta-
les es otra característica de estos bos-
ques; de 400 individuos muestreados se
han registrado 200 especies de árboles
en 128 géneros y 49 familias (31). Ade-

más, la gran variedad de especies vege-
tales no arbóreas son las que conforman
la mayor porción de la biomasa vegetal,
lo cual es un verdadero potencial ali-
menticio para las distintas especies que
se desarrollan en este tipo de ecosiste-
mas (32).

El plan de manejo ambiental de la
Reserva, realizado previamente a este
proyecto (29), fue la base para la deci-
sión de estudiar las poblaciones de pri-
mates, ya que se registraron ocho espe-
cies: Callithrix pygmaea, Saguinus fus-
cicollis, Cebus albifrons, Saimiri sciu-
reus, Lagothrix poeppigii, Ateles belze-
buth, Alouatta seniculus y Pithecia
monachus, de las cuales cinco (Lagoth-
rix poeppigii, Ateles belzebuth, Alouat-
ta seniculus, Cebus albifrons y Sagui-
nus fuscicollis) se encuentran incluidas
en el libro rojo de mamíferos ecuatoria-
nos (1) y cuatro (Alouatta seniculus,
Ateles belzebuth, Lagothrix poeppigii y
Cebus albifrons) se consideran como
especies sometidas a presiones de caza
según Redford y Robinson (33). Por tal
razón fue imprescindible conocer el
estado real de la comunidad de primates
presentes en esta reserva. En abril de
2006 se inició el Proyecto Primates
Oglán con una salida de prospección.
En julio de 2006 se realizó la socializa-
ción del Proyecto frente a representan-
tes de ACIA (Asociación de Comunida-
des Indígenas Arajuno), logrando la
aceptación por parte de las comunida-
des para la ejecución del proyecto. 
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MÉTODOS
Este estudio se llevó a cabo desde

enero del 2007 a noviembre del 2008,
para lo cual se destinaron diez días de
cada mes para la apertura y mapeo de
senderos y transectos y diez días para la
búsqueda, habituación y recolección de
datos.

Se establecieron tres transectos: uno
de tres kilómetros, otro de 1,5 km y otro
de 300 m. Además de los transectos, se
construyó una red de senderos de alre-
dedor de 17 km, los cuales abarcan el
área de una manera espaciada y hetero-
génea evitando así el re-conteo de indi-
viduos (Figura 1). 

Cabe recalcar que este estudio se
apoya en la metodología de “Roadside
counts” (34) para monitorear siguiendo
un sistema de senderos, el cual utiliza
zonas heterogéneas donde los senderos
mantienen distancias óptimas de sepa-
ración para evitar el reconteo de indivi-
duos. Para minimizar el sesgo en las
observaciones se tomó muy en cuenta
el protocolo del método de “Traversing
the area and detecting animals” (35) y
“Line Transect Sampling from a Cur-
ving Path” (36) que básicamente es
similar al de “Roadside counts”, pero
pone énfasis en variables como condi-
ciones del hábitat respecto a variacio-

Figura 1. Avistamientos, transectos y senderos del Proyecto Primates Oglán
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nes estacionales y condiciones climáti-
cas. Por la dificultad propia asociada a
las características geográficas de la
zona las metodologías tradicionales
requieren más tiempo y esfuerzo para
su construcción.

Los primeros diez días de cada
mes, dos grupos de observación (un
investigador y un asistente) recorrie-
ron los senderos y los transectos en un
sentido entre las 6:00 h y 11:00 h y en
el sentido contrario entre 13:00 h y
18:00 h, abarcando los picos de activi-
dad de los primates; la velocidad pro-
medio fue de 1,2 km/h (36, 35) con
paradas cortas cada 100 m. Se deter-
minó la presencia de primates median-
te rastros (fecas), audición y visuali-
zación por medio de binoculares 8 x
40 (37, 38). 

Se tomaron datos de ubicación de
todos los registros y el número total de
individuos observados; se siguió la
misma metodología de mapeo de sen-
deros y transectos para marcar y grafi-
car estos puntos en un mapa. Se usaron
planillas de avistaje para el registro de
datos del estudio de monitoreo que
incluyeron: ubicación, fecha, hora de
inicio y hora de finalización de la
observación, especie, número de indivi-
duos, composición grupal y datos des-
criptivos como observaciones y eventos
inusuales.

El área de vida de los grupos estu-
diados fue realizada mediante el pro-
grama Arcview 3.2 con la extensión

Animal Movement 2.04 beta. Se gene-
ró un “minumun convex poligon” que
es el polígono que incluye a todas las
observaciones de menor área y se cal-
culó la superficie del polígono (20,
39, 40). 

El mapeo de los senderos y de los
transectos se realizó con brújula y fle-
xómetro; los senderos fueron marcados
cada 25 m. Los datos de dirección y
distancia fueron transformados a coor-
denadas UTMs usando un punto geo-
referenciado con un GPS y trigonome-
tría básica en hojas de cálculo de
Microsoft Excel; finalmente los mapas
fueron elaborados en los programas
Arcview 3.2 y Arcgis 9.0. Se han
incluido en el mapa también caminos
vecinales y árboles marcados así como
los puntos de avistaje de primates
(Figura 1).

Los índices de diversidad fueron
calculados de acuerdo con Jost (41, 42,
43). Para la estimación del número de
especies esperadas se utilizaron los
índices Chao1 y Chao1-bc.

Los paquetes estadísticos utilizados
para todos los análisis estadísticos fue-
ron ESTIMATES, que se usó para esti-
mar el número de especies totales,
SPSS para los cálculos de la curva acu-
mulativa, SPADE en el que se genera-
ron los análisis de Chao1 y Chao1-bc; y
DiversityCalculatorLJost500sp para
calcular los índices de diversidad. 
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RESULTADOS
Seis especies de primates se han

registrado en el área de estudio: tres
correspondientes a la familia Atelidae y
una especie de cada una de las familias
Pitheciidae, Aotidae y Cebidae. De las
seis especies se obtuvieron 42 registros:
Alouatta seniculus (20 registros),
Saguinus fuscicollis (15 registros), Ate-
les belzebuth (un registro), Aotus voci-
ferans (un registro), Lagothrix poeppi-
gii (dos registros) y Pithecia sp.(tres
registros) mediante el método de obser-
vación directa, auditiva (Figura 1).

Se registraron seis grupos de A.
seniculus (21 individuos), cuatro gru-
pos de S. fuscicollis (16 individuos), un
grupo de L. poeppigii (≥ 35 individuos),
dos grupos de Pithecia sp. (≥ 2 indivi-
duos), un grupo de Ateles belzebuth (≥
8 individuos) y un grupo de Aotus voci-
ferans (≥ 1 individuo; Tabla 1).

El grupo A de A. seniculus está
constituido por un macho adulto, una
hembra adulta, un juvenil y un infante
independiente; adicionalmente, se re-

gistró un individuo macho adulto soli-
tario. El grupo A de S. fuscicollis está
constituido ≥ 5 individuos siendo todos
sus integrantes de similar tamaño y se
han categorizado como adultos o sub-
adultos. El área de vida preliminar para
el grupo A de A. seniculus fue de 26,6
ha y para el grupo A de S. fuscicollis fue
de 46,8 hectáreas (Figura 2).

Un total de 807 minutos de observa-
ción de primates se contabilizó hasta la
fecha: 588 para Alouatta, 109 para
Saguinus, 62 para Lagothrix, 8 para
Aotus, 10 para Pithecia y 30 para Ateles.
(Tabla 2).

La curva de acumulación de espe-
cies (Figura 3) muestra que la pendien-
te aún se encuentra en ascenso, no se
evidencia una tendencia a estabilizarse. 

El índice de Diversidad Exponen-
cial de Shannon (effective number of
species) es de 4,046. El índice Inverso
de Simpson (Diversity of order ) es de
3,460. El valor del índice de Chao1
(especies esperadas) es de 10,5 y del
índice del Chao1-bc es de 7,5.

n.o de n.o 
Especie Grupos Ind/solitarios ind/grupo Total ind

Alouatta seniculus 6 1 3.5 21
Saguinus fuscicollis 4 0 4 16

Pithecia sp. 2 . ≥1 ≥2
Ateles belzebuth 1 0 ≥8 ≥8
Aotus vociferans 1 . ≥1 ≥1

Lagothrix poeppigii 1 0 ≥35 ≥35 

Tabla 1. Avistajes de Especies según el Número de grupos (n.o de Grupos), solitario (ind/solitarios), media
de individuos por grupo (Ind/solitarios) y total de individuos (Total ind), en la reserva del Oglan Alto.
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DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES 
Mediante la metodología planteada

se han observado seis especies de pri-
mates, lo que difiere con respecto a los
datos incluidos en el plan de manejo
de la reserva, en el que se incluyeron
ocho especies, a partir de las encuestas
realizadas. Hay que destacar que las
estimaciones de la riqueza de especies
alcanzan diez (Chao1) y 7,5 (Chao1-
bc) especies en la zona de estudio.
Adicionalmente, basados en informa-
ción bibliográfica sobre el área de vida
de las distintas especies (44, 45, 46,
47, 40), se podría sugerir que hasta la
fecha se han registrado un total de 15

grupos de primates, datos que serán
aceptados o rechazados a medida que
se continúe con la toma de datos
demográficos. La curva acumulativa
de especies no se saturó con los datos
recogidos (Figura 3), lo que sugiere
que el monitoreo tiene que continuar.
Estos análisis permitirán en el futuro
realizar y justificar comparaciones con
análisis de datos de un monitoreo a
largo plazo o con estudios en otras
zonas. 

Los valores obtenidos con los dife-
rentes índices podrían sugerir que
existe una diversidad considerable, lo
que podría ser producto de las caracte-
rísticas de la reserva. El número de
especies registradas mediante métodos

Figura 2. Área de vida de Alouatta seniculus A1 y de Saguinus fuscicollis A1
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directos e indirectos para este estudio
es de seis especies de primates, siendo
mayor al número de especies registra-
das en los estudios llevados a cabo en
el Parque Nacional Napo-Galeras y en
el Parque Nacional Sangay con tres y
ninguna especie respectivamente (48,
49). Al contar con escasos sitios de
comparación en amazonía de estriba-
ciones, podemos comparar con otros
sitios de amazonía baja. Por ejemplo,
en un estudio realizado por Heymann
y Encarnación (50), encontraron en un
monitoreo realizado en el río Curaray
y Napo de tres a cinco especies; sin
embargo, hay que tomar en cuenta que
estos monitoreos se realizaron a corto
plazo (menos de un mes). En el Parque
Nacional Yasuní, los estudios a largo
plazo han logrado identificar diez
especies de primates (51, 52), lo cual

reflejaría la importancia de realizar
monitoreos constantes y a largo plazo,
minimizando el uso de registros
bibliográficos ya que esto no permite
evidenciar de manera concreta la pre-
sencia o ausencia de primates de un
sector.

En el futuro se monitorearán zonas
más bajas para abarcar la totalidad del
rango altitudinal de la reserva y hacer
comparaciones a lo largo de este gra-
diente. Se predice que el número de
especie aumentará a medida que se
incluyan más zonas de tierras bajas. 

Esta reserva representa un refugio
para la fauna ya que, en las zonas ale-
dañas, los primates y demás mesoma-
míferos sufren una alta presión de caza
(Bovy et al, en rev). De las seis espe-
cies encontradas, según la IUCN (53),
dos se encuentran amenazadas: L.

Especie Comportamiento Minutos Registrados

Alouatta seniculus Vter 140
Vxx,Val,Esc 448

Saguinus fuscicollis Vxx,Val,Esc 108
Vcon 1

Lagothrix poeppigii Vxx,Esc,Mxx 62
Ateles belzebuth Mxx 30
Pithecia sp. Esc,Val 5

NR 5
Aotus vociferans Vter 8

Vter=vocalización territorial, Vxx=Vocalización desconocida, Val=vocalización alarma, Esc=escape,
Mxx=Movimiento desconocido, Nr=no registra

Tabla 2. Comportamiento por minutos registrados
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poeppigii (EN) y A. belzebuth (VU).
Además, tres se encuentran también en
el libro rojo de mamíferos del Ecuador
(1). Esto es una razón más para conti-
nuar con el monitoreo de la comunidad
de primates de la Reserva del Oglán
Alto.

Basados en la cantidad de informa-
ción recopilada, los grupos de prima-
tes que mayor número de avistajes pre-
sentaron fueron seleccionados como
los grupos de estudio. Según Emmons
(46), el área de vida de la especie S.
fuscicollis, puede ser de 16 a 100 ha.
El área de vida del grupo de este estu-
dio (46,8 ha) es mayor a los estudios
realizados en Bolivia (15,25 ha) y en
Perú (15,7 a 16,5 ha) (54, 55). Hay que
tomar en cuenta que estos estudios son
realizados en Amazonía baja. El área

de vida de A. seniculus (26,6 ha) es
inferior a los estudios realizados en
Caparú, Colombia (182 ha) y en Guya-
na (45 ha) pero levemente superior al
estudio de La Macarena, Colombia (25
ha) (56, 57, 58). Es importante desta-
car que las áreas de vida presentadas
son propias para los grupos en estudio
dentro de la reserva del Oglán Alto. 

Durante el desarrollo de este estu-
dio se registraron datos comportamen-
tales, ocasionales, ya que en un 77,8 %
son comportamientos de vocalizacio-
nes de alarma y eventos de escape, los
cuales son característicos de grupos de
primates no habituados, lo cual impide
determinar las estrategias comporta-
mentales de las especies en estudio
(59).

En el Ecuador existen muy pocos
estudios de pri-
mates en bos-
que de estriba-
ciones amazó-
nicas, por lo
que estos resul-
tados permiti-
rán compara-
ciones y co-rre-
laciones tan-to
e c o l ó g i c a s
como etológi-
cas con estu-
dios de prima-
tes de la Ama-
zonía baja y
también del oc-Figura 3. Curva Acumulación de Especies por jornadas de 3 meses de marzo

2007 a octubre 2008
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cidente del país.

RECOMENDACIONES
– Dadas las condiciones geográfi-

cas de los bosques de estribación,
la preparación de un transecto
lineal de más de un kilómetro y
medio requiere un incremento no
lineal del esfuerzo hombre–tiem-
po, y por lo tanto del dinero nece-
sario. Por este motivo, se propone
como forma de apoyo a esta
metodología clásica el recorrido
de senderos de una manera siste-
mática, previendo variables como
picos de actividad y condiciones
climáticas, además de un análisis
de datos apropiado, lo que se cree
es una alternativa para la determi-
nación acertada de la densidad
poblacional de primates.

– Es imprescindible mencionar que
al monitorear a largo plazo estarí-
amos tomando constantemente
datos demográficos sobre los gru-
pos encontrados con el objetivo
de no subestimar o sobrestimar la
abundancia de primates del sector
(Jost, comm. pers.), lo que apor-
taría confiabilidad a los análisis. 

– No se debe realizar ningún análi-
sis etológico mientras la habitua-
ción de los grupos no esté conse-
guida.
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