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Resumen Se presenta una síntesis de las actividades primatológicas realizadas en la Gua-
yana venezolana (estados Bolívar y Amazonas y sur del estado Delta Amacu-
ro), además de información sobre la distribución de los primates de esa región. 
Para ello, se realizó un análisis con el uso de Sistemas de Información Geográ-
�ca (SIG) para evaluar el estado de conservación de los hábitats disponibles 
para los primates de Guayana. La mayoría del hábitat potencial se encuentra 
en una condición estable e integra, aunque esto no signi�ca que las especies 
estén fuera de peligro. En este sentido, diversos factores parecen estar forjando 
el peligro de supervivencia de estos primates. Estos son la minería, extracción 
maderera, transformación del bosque para ganadería y agricultura, creación 
de vías de acceso, además de la incidencia de uso de monos como mascotas. 
Programas de educación y mejoras de la calidad de vida de los habitantes lo-
cales, además de la exploración e investigación son clave para la conservación 
y conocimiento de la fauna primatológica de la región.

Abstract Considerations about the distribution and conservation status of the pri-
mates of the Venezuelan Guayana

 �is study presents a review on the primatological research conducted in the 
Guayana region of Venezuela (Bolívar state, Amazonas state, and the south of 
Delta Amacuro state) as well as information about primate distribution of this 
region. Geographical Information System (GIS) analysis was performed in or-
der to discuss the conservation status of the primates of the Venezuelan Guay-
ana. Most of the potential habitat for primates is still intact; however, this 
situation does not imply that primate populations are not threatened in the 
long term. Various anthropogenic factors are introducing pressure on these 
primate habitats, such as mining, logging, forest transformation into ranching 
and agricultural lands, roads expansion, and the use of monkeys as pets. Edu-
cational programs and improvement of the life quality of local human com-
munities, along with further surveys and scienti�c research, are keys for the 
conservation and knowledge of the primatological fauna of the region. 
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I N T R O D U C C I Ó N

Venezuela está dividida por el río Orinoco, su 
cuenca es la tercera mayor de América del Sur, la cual 
determina la geografía de su porción andina, llanera y 
caribeña al norte, y su porción amazónica-guayanesa al 
sur. Esto resulta en una gran variedad de ecosistemas 
que hacen de Venezuela uno de los diez países con ma-
yor biodiversidad en el mundo y sexto en el continente 
americano (MARN 2000). Además, tiene uno de los 
mayores sistemas de áreas protegidas o territorio bajo 
manejo especial de América Latina en términos de área 
cubierta con relación al tamaño del país, estando un 16 
% bajo protección estricta (Rodríguez & Rojas-Suárez 
1998; World Wildlife Fund 2001; Bevilacqua et al. 
2002). Su porción sur es de particular interés al estar 
marcada por la presencia del Escudo guayanés, y por 
ser, en general, la menos intervenida del país (Bevi-
lacqua et al. 2002), y parte de una de las regiones con 
mayor diversidad biológica en el mundo (Mittermeier 
et al. 2002). Es en el sur donde se ubican 12 especies de 
primates diurnos y un primate nocturno (véase Resul-
tados). A pesar de ello, aún es limitado el conocimiento 
sobre la ecología, comportamiento y conservación de 
los primates de Venezuela en general, y de la Guayana 
venezolana en particular (en adelante se referirá solo 
como la Guayana, que también incluye la porción de la 
Amazonía venezolana al sur del estado Amazonas, de-
terminado por los ríos Guainía y Negro así como el 
Brazo de Casiquiare, que recolectan aguas hacia la 
cuenca del río Amazonas en Brasil; pero que geomorfo-
lógicamente forma parte del Macizo guayanés). 

Considerando lo anterior, este trabajo tiene como 
�nalidad ofrecer una mirada sobre la primatología en 
Venezuela, con énfasis en el sur del Orinoco. La prime-
ra parte incluye una revisión general sobre los estudios 
que se han realizado en aquella región desde la segunda 
mitad del siglo XX al presente. Posteriormente, como 
parte central de este capítulo, se ofrece un análisis so-
bre la distribución de los primates de la Guayana con 
referencia especial al estado de conservación de sus há-
bitats. Finalmente, se discute en torno a la situación de 
los primates de la Guayana y se ofrecen sugerencias 
para estimular los estudios primatológicos en el país y 
esta región con implicaciones en conservación.

Antes de abordar el centro de este artículo es fun-
damental proporcionar un recuento de los estudios pri-

matológicos en la Guayana. Es bien conocido que en 
Venezuela la mayoría de los trabajos sobre ecología y 
comportamiento de primates se han realizado en los 
llanos centrales y occidentales. Por ejemplo, en el reco-
nocido Hato Masaguaral se desarrollaron estudios a 
largo plazo de araguatos (Alouatta arctoidea) y monos 
capuchinos (Cebus olivaceus). Sin embargo, es en Gua-
yana donde se marcó un hito de la primatología en Ve-
nezuela y América Latina, ya que a �nales del siglo 
XVIII, Alexander von Humboldt observa y describe 
primates en esta región (Humboldt 1811). 

En la década de los ochenta se funda la Sociedad 
Venezolana de Primatología (SVP) bajo los auspicios 
de la pionera venezolana y latinoamericana en estu-
dios morfológicos de primates neotropicales, la profe-
sora Roberta Bodini del Instituto de Zoología 
Tropical de la Universidad Central de Venezuela. R. 
Bodini había realizado su tesis doctoral sobre la mor-
fología del género Chiropotes, utilizando ejemplares 
que ciertamente fueron recolectados en la Guayana 
(Bodini 1976). Igualmente, Bodini (1981) estudia la 
musculatura de Callicebus lugens, siendo el único tra-
bajo primatológico para esta especie de la Guayana. 
Bajo los auspicios de esta asociación, se realizan di-
versas tesis de pregrado, se publica el Boletín de la 
SVP y se produce un empuje en el interés en tópicos 
primatológicos dentro de la comunidad cientí�ca ve-
nezolana. Es en este estimulante marco, donde se des-
tacan novedosos trabajos sobre tópicos morfológicos. 
Entre ellos, Ottocento (1991) compara aspectos de la 
morfología craneal con la dieta de Alouatta, Cebus y 
el guayanés Saimiri. Por su parte, Ferreira (1987) y 
Bodini & Ferreira (1986) realizan investigaciones 
morfológicas con Aotus y Chiropotes recolectados al 
sur del Orinoco. Igualmente, Bodini (1983) y Bodini 
& Pérez-Hernández (1987) publican en torno a la dis-
tribución de los primates venezolanos. 

En la década de los noventa, Castellanos (1995) 
realiza su tesis doctoral sobre la ecología y comporta-
miento de la marimona (Ateles belzebuth) en un a�uen-
te del río Nichare –cuenca del río Caura–, siendo un 
estudio pionero para este atélido de la Guayana. As-
pectos detallados sobre la dieta y plantas utilizadas por 
A. belzebuth fueron publicados en extenso (Castellanos 
1997). Además, Castellanos & Chanin (1996) estu-
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dian las preferencias alimentarias, composición de fru-
tos y estacionalidad en relación a la ecología de la 
marimona. Ciertamente, este estudio es fundamental 
para comprender un primate centinela que permite in-
ferir sobre el estado de conservación de los bosques de 
esta región. 

Paralelamente, en la Represa de Guri, al noreste 
de la Guayana, otro atélido tuvo atención en cuanto a 
aspectos de su biología, En este sentido, la especie de 
araguatos del norte de la Guayana (Alouatta macconne-
lli) fue estudiada en cuanto a su ecología básica (Hom-
burg 1997), así como en relación a la dispersión de 
semillas y las huellas genéticas de estas semillas con 
respecto a potenciales árboles donde fueron obtenidos 
los frutos (Grafton 2004). Igualmente, se estudió la 
posible depredación de monos aulladores por un jaguar 
(Peetz et al. 1992). En otra isla de Guri, J. Terborgh y 
su grupo de investigación (2001) estudiaron las cade-
nas tró�cas de diversos organismos, incluyendo ara-
guatos. En este sitio, también se han realizado otros 
trabajos sobre este primate, especí�camente en torno a 
su dieta en poblaciones muy densas (López et al. 2005) 
y con respecto al nivel de fósforo y nitrógeno del suelo 
en sitios donde se depositan continuamente excremen-
tos de monos aulladores (Feeley 2005). 

El mono viudo (Pithecia pithecia) es sin duda el 
primate más estudiado en la región de la Represa de 
Guri, y la Guayana en general. El proyecto dirigido 
por M. A. Norconk y W. C. Kinzey se enfocó en este 
género por más de una década. Bajo este proyecto se 
realizaron investigaciones sobre ecología básica, die-
ta, comportamiento social, memoria espacial, disper-
sión de semillas, visión por color, dominancia social, 
demografía, riesgo de depredación, espacio interindi-
vidual y agonismo, selección de sitios de dormida y 
locomoción; tanto por investigadores extranjeros 
(Walker 1993; Gleason & Norconk 1995; Norconk 
1996; Norconk et al. 1996; Gleason 1998; Harrison 
& Norconk 1999; Brush 2000; Norconk et al. 1999; 
Gleason 2002; Grafton et al. 2002; Cunningham 
2003) como a través del incentivo de la participación 
de estudiantes venezolanos (Ceballos 1996; Riveros 
1996; Urbani 2002). Por otra parte, Machado (1997) 
realiza una investigación sobre uso de hábitat en Ce-
bus olivaceus de la zona de Guri. Además, la ecología 
y comportamiento del mono barbudo (Chiropotes chi-
ropotes) fue estudiado por Peetz (2001) en Guri. Este 
pitécido, además se estudió como depredador de se-

millas en comparación con psitácidos (Norconk et al. 
1997) y en cuanto a sus estrategias de alimentación 
(Norconk & Conklin-Brittain, 2016).

En el sur del estado Amazonas, se realizó un re-
conocimiento de monos chucuto (Cacajao melano-
cephalus/hosomi) (Lehman & Robertson 1994). 
Igualmente, Kinzey et al. (1988) y Urbani (2006) rea-
lizaron reconocimientos entre el río Caroní y el río 
Cuyuní, para determinar el estado de conservación 
de araguatos, monos capuchinos (Cebus olivaceus [se 
especi�ca el nombre cientí�co ya que «mono capuchi-
no» es la denominación de Chiropotes chiropotes en el 
Orinoco]) y monos viudos (Pithecia pithecia) presen-
tes en la región. Para el grupo de los pitécidos, se pu-
blica sobre su distribución y estado de conservación 
en Venezuela (Lehman et al. 2013; Urbani & Porti-
llo-Quintero 2013). Durante los últimos años, B. Ur-
bani realiza una serie de reconocimientos de la fauna 
primatológica de la Guayana a �n de comprender y 
completar aspectos de su distribución. Estos trabajos, 
de forma detallada, se encuentran en preparación. En 
este sentido, Urbani (Inf. inéd.) con�rma la existen-
cia de Ateles belzebuth y Callicebus lugens en la cuenca 
del río Ikabarú, ampliándose el conocimiento de su 
distribución al extremo suroriental de la Guayana, y 
descartándose la alegada presencia de Ateles paniscus 
en Venezuela. Igualmente, Urbani (Inf. inéd.) realiza 
otro reconocimiento en el rombo Atabapo-Orinoco-
Casiquiare-Guainía, teniendo entre los resultados, la 
con�rmación de la ausencia de Lagothrix lagothricha y 
Saguinus inustus en la Guayana, además de la ausen-
cia de Chiropotes chiropotes y Ateles belzebuth en ese 
rombo. Urbani (Inf. ind.) visita la región del Casi-
quiare y Río Negro, así como el Orinoco Medio. En 
esta última, concluye un estudio de campo de largo 
plazo de Cebus olivaceus.

Por otra parte, es en Venezuela donde se desarro-
llan estudios pioneros en el área de la etnoprimatolo-
gía. En ese sentido, es interesante destacar que el 
término «etnoprimatología» fue acuñado en un artícu-
lo publicado hace dos décadas por Sponsel (1998), y 
que ha incentivado esta perspectiva primatológica glo-
balmente. L. Sponsel racionaliza sobre este aspecto de 
la ecología cultural luego de sus investigaciones de 
campo al sur de la Guayana, y haber realizado una es-
tancia en el Centro de Antropología del Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Cientí�cas (IVIC). 
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Figura 1. Extensión y distribución geográfica potencial de los primates de la Guayana. Información obtenida por correspondencia entre reg-
istros de presencia reportadas (Bodini. 1983; Bodini & Pérez-Hernández 1987; Linares 1998; Handley 1976; Urbani Inf. inéd..) y diversos tipos 
de cobertura terrestre presentes en el mapa de vegetación de Venezuela para la región de la Guayana (Rodríguez et al. 2008). Abajo los dos 
primates mayormente distribuidos en la Guayana venezolana: Alouatta macconnelli (izquierda) y Cebus olivaceus (derecha) (Fotografías de 
B. Urbani, Orinoco Medio).
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M É T O D O S

Para lograr una evaluación general de la distribu-
ción y estado de conservación de los hábitats potencia-
les de los primates de la Guayana y tener una mejor 
perspectiva sobre las condiciones actuales de conserva-
ción de sus hábitats, se llevó a cabo una evaluación de 
correspondencia espacial entre la distribución geográ�-
ca potencial de 13 especies de primates presentes en la 
Guayana, la distribución actual del sistema de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y la distribución espacial 
del riesgo de perturbación de las ecorregiones de Gua-
yana según las amenazas antrópicas. Para el análisis, 
conjugamos esta información en un Sistema de Infor-
mación Geográ�ca (SIG). La distribución geográ�ca 
potencial de cada especie fue obtenida por correspon-
dencia entre las coordenadas geográ�cas de registros de 
presencia reportadas en Bodini (1983), Bodini & Pé-
rez-Hernández (1987), Linares (1998) y Handley 
(1976), así como datos de campo obtenidos en recono-
cimientos primatológicos realizados por B. Urbani, y 
los diversos tipos de cobertura terrestre presentes del 

mapa de vegetación de Venezuela para la región de la 
Guayana. Esta última capa de información, así como la 
correspondiente a ANP y la distribución de ecorregio-
nes caracterizadas por su estado de conservación fue-
ron obtenidas del servicio EcoSIG del IVIC (Rodríguez 
et al. 2008). 

Mediante un análisis de superposición de capas de 
información fue posible obtener datos precisos sobre el 
área total de hábitat potencial para cada especie, así co-
mo la proporción estimada bajo los estados de conserva-
ción «relativamente estable o intacto» o «amenazado». 
Esta categorización de riesgo por ecorregión correspon-
de a las categorías de�nidas por el proyecto GLC200 
realizado por la World Wildlife Fund para las ecorregio-
nes del planeta (Olson et al. 2001). Es necesario precisar 
que se muestran los resultados por especie exclusivamen-
te para la región de Venezuela al sur del río Orinoco. De 
la misma manera, los resultados se encuentran ordena-
dos según el grado de hábitat potencial bajo protección 
en el sistema de ANP.

R E S U LTA D O S

En lo referente a la distribución y estado de conser-
vación de los primates de la Guayana, estos se ubican al 
sur del río Orinoco, misma que se ubican en los estados 
Amazonas y Bolívar y el sur del estado Delta Amacuro, 
ocupando virtualmente casi la mitad del territorio con-
tinental de Venezuela (Figura 1, Tabla 1). El conoci-
miento sobre la distribución real de las especies de 
primates en la Guayana ha estado limitado a registros de 
presencia, pero hasta ahora no existen trabajos que pro-
fundicen sobre el rango real del estatus de la mayoría de 
las especies de la región y que tomen en cuenta los reque-
rimientos ecológicos de las especies, la disponibilidad de 
hábitat en condiciones de conservación óptimas y las 
amenazas antrópicas en la región. Mediante análisis de 
la información existente, a saber, la compilada por Bodi-
ni (1983), Bodini & Pérez- Hernández (1987), Linares 
(1998), Handley (1976) y Urbani (Inf. inéd.) se presen-
tan mapas de distribución de cada una de las especies de 
primates en la Guayana utilizando las coordenadas geo-
grá�cas de los sitios de observación de primates, recolec-
ción de especímenes en museos y en notas o publicaciones 

cientí�cas. Linares (1998) incluye en sus mapas una de-
lineación del rango potencial de actividad de las espe-
cies, basado en la distribución de los registros de 
presencia. Sin embargo, por lo general, se desconoce el 
nivel de protección legal y las condiciones de riesgo de 
perturbación de sus hábitats potenciales. Igualmente, 
hasta ahora no se había indicado con detalle los tipos de 
vegetación potencialmente utilizados por los primates 
de esta región (Tabla 2).

Los resultados cuantitativos se resumen en la Ta-
bla 3. Al menos un 17 % del área habitada por los pri-
mates en bosques en llanuras, bosques inundables, en 
montañas o colinas del territorio guayanés se encuentra 
bajo régimen de protección estricta. Es también, en 
principio, un indicador positivo el que un 66 % de los 
hábitats potenciales se encuentran cali�cados como re-
giones «relativamente estables o intactos», donde existe 
poca o ninguna penetración de vías de acceso u otro 
tipo de afectación por actividades humanas. El restante 
34 % del territorio se encuentra en el estado de conser-
vación «amenazado» que incluye áreas donde se practica 
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desde la agricultura y la ganadería hasta la minería in-
dustrial y donde existen varios niveles de presión por 
cacería ilegal, extracción de madera y construcción de 
vías de acceso. Las regiones amenazadas se encuentran 
especialmente al norte de la región de estudio donde los 
efectos antropogénicos son mayores, aunque también 
incluyen la parte suroeste de la región correspondiente 
a la selva húmeda del Río Negro-Juruá (–el río Juruá se 
encuentra en Brasil–) donde se reportan procesos de de-
gradación con extracción selectiva de madera y cacería 
ilegal (Olson et al. 2001). 

Al evaluar la situación de las especies por separado, 
encontramos diversos patrones en el estado de conserva-
ción de los hábitats de las especies controlados por su 
posición relativa a las zonas con mayor cercanía o lejanía 
de las fuentes de perturbación antrópica. Especies como 
Aotus trivirgatus, Ateles belzebuth, Alouatta macconnelli, 
Cebus olivaceus, Saimiri cassiquiarensis, Callicebus lugens, 
Chiropotes chiropotes y Pithecia pithecia presentan rangos 

de hábitat potencial con más del 60 % de las áreas en 
condiciones «relativamente estables» o «intactas». El área 
restante del hábitat de estas especies presenta una vulne-
rabilidad importante al estar expuesta, en su mayoría, a 
las amenazas en la zona norte de la región. Cerca de 30 
% de sus hábitats permanecen bajo protección.

Analizar la condición de los hábitats potenciales de 
Pithecia pithecia merece, sin embargo, mayor atención ya 
que arroja cifras y condiciones contrastantes que podrían 
opacar las tendencias reales. Según el análisis, el 92 % del 
hábitat de la especie Pithecia pithecia se encuentra en bos-
ques húmedos catalogados como «relativamente esta-
bles». Aunque esto indique a priori una condición 
favorable, conocemos que P. pithecia enfrenta serias ame-
nazas antrópicas debido a su distribución restringida al 
noreste de la región de la Guayana (véase discusión). 

Al analizar en detalle la distribución geográ�ca de 
las Sapajus macrocephalus y sus amenazas, observamos 
cómo la región ocupada por esta especie, al suroeste si-

Tabla 1. Denominaciones de los primates de la Guayana (Bodini, 1983; Bodini & Pérez-Hernández, 1987; Linares, 1998; 
Groves, 2001; Urbani, 2006, Inf. inéd.).

Especie
Nombres comunes de primates en la 

Guayana
Sinónimos para ejemplares de la Guayana

Aotus trivirgatus Mono de noche, mono nocturno. Aotus lemurinus (no aceptado actualmente para la Guayana).

Ateles belzebuth Mono araña, coaita, marimona, marimonda. Ateles variegatus (no aceptado actualmente, Urbani 2005).

Alouatta maconnelli Araguato, arautá, mono rojo,  
mono aullador de la Guayana. Alouatta seniculus straminea (no aceptado actualmente).

Alouatta seniculus Araguato, mono aullador. —

Cebus albifrons 
Mono capuchino, mono capuchino 
cariblanco, mono blanco, mono cariblanco, 
mono maicero.

Linares (1998) sugiere que la subespecie indicada  
para el sur de Venezuela es Cebus albifrons unicolor  
(no aceptado actualmente).

Cebus olivaceus 
Mono, mono común, mono corriente,  
mono carita blanca, mono tití, mono fifí,  
mono machango, mono gris, mono frontino.

Cebus nigrivittatus, en general, no aceptado actualmente. 
Cebus fatuellus para los ejemplares de la cuenca  
del río Caura (no aceptado actualmente) (Linares 1998).

Saimiri cassiquiarensis Tití, mono tití, mono ardilla, mono calavera. Saimiri sciureus (Linares1998).

Sapajus macrocephalus
Mono capuchino, mono capuchino pardo, 
mono machín, mono machín negro,  
mono maicero.

Cebus apella (véase argumentación para nueva adopción  
del nombre del género: Lynch-Alfaro et al. 2012).

Cacajao melanocephalus Mono chucuto, mono rabo corto, mono feo, 
mono rabón, mono negro.

Se clasifica como Cacajao hosomi (Boubli et al. 2008)  
a las poblaciones ubicadas al sur de la confluencia río 
Orinoco-Brazo Casiquiare y del Brazo Casiquiare.

Cacajao hosomi Mono chucuto, mono rabo corto.

Se sugería como Cacajao melanocephalus para las 
poblaciones ubicadas al sur de Río Orinoco y norte del  
Brazo Casiquiare. Cacajao ayresi (Boubli et al. 2008) 
posiblemente presente en Venezuela.

Callicebus lugens Viudita, mono viudita, viuda de luto, mono tití. Callicebus torquatus lugens (no aceptado actualmente).

Chiropotes chiropotes Mono capuchino del Orinoco, mono barbudo, 
mono capuchino lomo amarillo, mono volador.

Pithecia chiropotes (no aceptado actualmente).  
Además, Chiropotes satanas y Chiropotes israelita  
(Bonvicino et al. 2003).

Pithecia pithecia 
Mono viudo, viejito, mono viuda, viuda,  
mono negro cariblanco, viudito,  
mono barbudo cariblanco.

—
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Tabla 2. Principales tipos de vegetación potencialmente utilizados por los primates de la Guayana. La información fue 
obtenida por correspondencia entre registros de presencia reportadas (Bodini 1983; Bodini & Pérez-Hernández 1987; 
Linares 1998; Handley 1976; Urbani Inf. inéd..) y los diversos tipos de cobertura terrestre presentes en el mapa de 
vegetación de Venezuela para la región de la Guayana (Rodríguez et al. 2008).

Especie Descripción de la vegetación utilizada por primates de la Guayana 

Aotus trivirgatus Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; caatinga amazónica; 
complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Ateles belzebuth
Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; 
bosques ombrófilos siempreverdes, bajos, basimontanos y submontanos; 
complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Alouatta maconnelli
Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; 
bosques ombrófilos siempreverdes, bajos, piemontanos, basimontanos y submontanos; sabanas arbustivas 
y chaparrales, complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Alouatta seniculus Complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Cebus albifrons Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; caatinga amazónica; 
complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Cebus olivaceus 
Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; bosques ombrófilos siempreverdes, bajos, 
piemontanos, basimontanos y submontanos; sabanas arbustivas y chaparrales; bosques tropofilos medios, 
semideciduos; complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Saimiri cassiquiarensis Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; caatinga amazónica; 
complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Sapajus macrocephalus Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; caatinga amazónica; 
complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Cacajao hosomi Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; caatinga amazónica; 
complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica.

Cacajao melanocephalus Complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica. 

Callicebus lugens

Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; 
Bosques ombrófilos siempreverdes, bajos, piemontanos, basimontanos y submontanos; 
caatinga amazónica; complejo de bosques de transición entre bosques ombrófilos y caatinga amazónica, 
bosques riberenos, siempreverdes; bosques ombrófilos bajos, inundados.

Chiropotes chiropotes 
Bosques ombrófilos siempreverdes, parcialmente inundables; 
bosques ombrófilos siempreverdes, bajos, piemontanos, basimontanos y submontanos; 
caatinga amazónica, bosques tropófilos bajos deciduos y semideciduos.

Pithecia pithecia Bosques ombrófilos altos siempreverdes del sur del delta del Orinoco; bosques ombrófilos altos 
semideciduos (cuenca del río Cuyuní); bosques ombrófilos piemontanos sub-siempreverdes.

Tabla 3. Estado de conservación del hábitat potencial de los primates de la Guayana y proporción cubierta por el sistema de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Venezuela. 

Relativamente estable o intacto Amenazado

Especie
Área total 

(ha)
Total protegido

%
% Protegido % No protegido % Protegido % No protegido

Aotus trivirgatus 21 142 052 13 4 58 9 29
Ateles belzebuth 13 172 793 30 20 40 10 30
Alouatta macconnelli 32 293 759 21 15 57 6 22
Alouatta seniculus 1 072 600 0 0 0 0 100
Cebus albifrons 8 041 208 22 0 36 22 42
Cebus olivaceus 28 149 858 16 11 72 5 12
Saimiri 
cassiquiarensis 12 743 866 33 22 47 11 20

Sapajus macrocephalus 4 980 495 28 0 0 28 72
Cacajao hosomi 3 661 985 45 0 0 45 55
Cacajao melanocephalus 1 622 073 0 0 0 0 100
Callicebus lugens 24 839 904 23 16 53 7 24
Chiropotes chiropotes 24 176 720 23 17 61 6 16
Pithecia pithecia 5 387 233 0 0 92 0 8

Total 181 178 778 17 8 58 8 26



BERNARDO URBANI Y CARLOS PORTILLO-QUINTERO 

684

lo que contrasta con Cacajao melanocephalus y Alouatta 
seniculus, los cuales no se hallan en alguna área bajo 
protección. Por su parte, Alouatta macconnelli y Cebus 
olivaceus se distribuyen por casi la totalidad de los eco-
sistemas de la región. El nivel de protección de su hábi-
tat es mayor al 15 %, con más del 70 % cali�cado 
como relativamente estable. 

En el ámbito general, se puede considerar que la 
mayoría del hábitat potencial de actividad de las 13 es-
pecies de primates de la Guayana se encuentran en una 
condición, en principio, estable; pero no fuera de peli-
gro, ya que in situ y fuera de un plano detectable por el 
análisis espacial de SIG, varias amenazas antrópicas es-
tán presentes (véase discusión). Las especies Pithecia 
pithecia, Alouatta seniculus y Cacajao melanocephalus se 
encuentran bajo mayor grado de vulnerabilidad. Las 
amenazas especí�cas y el estado de conocimiento sobre 
el estado de sus poblaciones y otros aspectos son aborda-
dos en la siguiente sección.

gue siendo mayoritariamente inaccesible y los bosques 
permanecen intactos, no existen vías de acceso pavimen-
tadas y las actividades antrópicas, aunque crecientemen-
te perturbadoras, son menores y de pequeña escala 
(WWF 2001). S. macrocephalus cuenta además con un 
28 % de su hábitat protegido. Se podría cali�car su há-
bitat bajo un estado de conservación de menor vulnera-
bilidad al compararse con las amenazas a poblaciones de 
primates localizadas en la zona norte de la región.

El hábitat de las especies Cebus albifrons y Caca-
jao hosomi presenta una condición similar de vulnera-
bilidad a la de Sapajus macrocephalus debido a su 
distribución geográ�ca en el suroeste de la región de la 
Guayana y su posición apartada de los principales fren-
tes de deforestación y perturbación ubicados en la zona 
norte. El caso de C. hosomi destaca por ser la especie 
con mayor proporción de su área bajo protección es-
tricta (45 %), encontrándose únicamente en la ecorre-
gión de selva húmeda en peligro del Río Negro-Juruá; 

D I S C U S I Ó N

Todos los primates de Venezuela se encuentran ba-
jo protección de cacería por la Ley de Protección de Fau-
na Silvestre; sin embargo, su aplicación es débil o 
inexistente en algunas ocasiones (Rodríguez & Rojas-
Suárez 2003). En cuanto a la situación de conservación 
de los primates de la Guayana, sin duda, la expansión de 
actividades humanas como la minería, extracción made-
rera, expansión agrícola y pecuaria, potencial amplia-
ción del sistema de represas hidroeléctricas, cacería y 
fragmentación de bosques aunada a la construcción de 
nuevas carreteras y asentamientos parecen poner en pe-
ligro a las poblaciones de primates de la Guayana. Las 
variaciones y a su vez las especi�cidades de estas amena-
zas pueden responder a diferencias en cuanto a explota-
ción de recursos naturales y a diferencias culturales 
locales. Por su parte, la falta de trabajos de campo tanto 
de ecología básica como especí�cos así como de conser-
vación impide un conocimiento cabal del estatus actual 
de las poblaciones de primates de la Guayana. Si bien 
existen casos de primates guayaneses que han sido pro-
fusamente estudiados como en el caso del mono viudo 
(Pithecia pithecia) bajo el proyecto dirigido por M. A. 
Norconk y colegas Ateles belzebuth por H. Castellanos, 
Alouatta macconnelli por J. Terborgh y colaboradores y 
Cebus olivaceus por M. Machado y B. Urbani (véase re-

ferencias en la sinopsis introductoria) también existen en 
el país, por ejemplo, especies de pitécidos como el mono 
viudita (Callicebus lugens) que son prácticamente desco-
nocidos en términos del conocimiento de su ecología y 
comportamiento. Pero si sabemos que su área de ocupa-
ción está bajo presión directa debido a la expansión de 
las actividades mineras. Igualmente, en la región cerca-
na al río Orinoco donde se ubica esta especie de pitécido 
están en aumento las actividades ganaderas (Urbani Inf. 
inéd.). La parte sur de su distribución está en la ecorre-
gión en peligro de la selva húmeda del Río Negro-Juruá, 
donde Olson et al. (2001) reportan un proceso de con-
versión de sus tierras. Similarmente, la tala de bosques y 
despeje para actividades agropecuarias así como su ob-
tención como mascotas parece afectar a poblaciones de 
un primate considerado naturalmente raro, Aotus trivir-
gatus (Urbani, Inf. inéd.). 

La proliferación de minas ilegales de oro y diaman-
te son el principal factor afectando a las poblaciones de 
monos chucuto (Cacajao hosomi) y los ecosistemas don-
de viven. El efecto de la minería no es solamente en tér-
minos de presión directa asociado con la deforestación y 
la cacería, sino por la presencia de contaminación por 
mercurio que afecta a todo el ecosistema, incluyendo a sus 
primates (Lehman & Robertson 1994). Aymard (com. 
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pers.) indica que este género es cazado como alimento 
en la región del Brazo del Casiquiare, donde también 
es mantenido como mascota (Rodríguez & Rojas-Suá-
rez 1995; Urbani Inf. inéd.). Los casos de Cacajao me-
lanocephalus, así como Alouatta seniculus, son 
alarmantes ya que se encuentran solamente en el rom-
bo Atabapo-Orinoco-Casiquiare-Guainía que es un 
área sin protección, sujetos a caza y vulnerables a la 
conversión de la tierra de arenas blancas para activida-
des agrícolas (Urbani Inf, inéd.). 

El mayor de los pitécidos de Venezuela es el mono 
barbudo o capuchino del Orinoco (Chiropotes chiropo-
tes) y se halla amenazado al ser buscado no solo por su 
carne sino también por su cola que es utilizada como 
mopas para limpieza (Rodríguez & Rojas-Suárez 1995; 
Linares 1998). En el extremo norte de su distribución se 
encuentra en riesgo debido a la expansión de asenta-
mientos humanos así como de tierras de uso pecuario. 
Como se menciona en la sección anterior, el caso de 
Pithecia pithecia es particular, al encontrarse afectado 
por el acelerado incremento de la minería, vialidad en 
zonas de bosques y actividades de extracción de madera 
en el noreste del estado Bolívar, particularmente en la 
sierra de Imataca (Urbani 2006). De hecho, práctica-
mente todo el área norte de ocupación de Pithecia pithe-
cia está cubierto por concesiones madereras, y carece 
aún de amparo alguno bajo el sistema de ANP como es 
con�rmado por nuestro análisis. Además, en la parte 
central de su distribución la expansión ganadera se en-
cuentra fragmentando su ambiente, lo cual lo sitúa en 
una situación de particular vulnerabilidad.

Hacia el norte del estado Bolívar, Cebus olivaceus es 
común, pero es perseguido ya que se le considera perju-
dicial, al alegarse su entrada en cultivos (Urbani Inf. in-
éd.). Igualmente, hacia el noreste del estado Bolívar, C. 
olivaceus se ha observado como mascota (Urbani 2006), 
y parece existir una percepción en esta zona de Venezue-
la de ser un animal muy tolerante a los cambios ambien-
tales. La región sur del estado Amazonas, donde el 
panorama parece distinto, es donde se ubican las espe-
cies Sapajus macrocephalus y Cebus albifrons además de 
otro cébido, Saimiri cassiquiarensis. Al localizarse en las 
cuencas del Alto río Orinoco y del Brazo del Casiquiare 
(ecorregión Río Negro-Juruá), la presión de minería y de 
cacería con �nes de subsistencia podría afectar las pobla-
ciones de estos tres primates al sur del país a largo plazo. 
En cualquier caso, tal como indican Rodríguez & Ro-
jas-Suárez (1995) tanto S. macrocephalus como C. albi-

frons están fuera de peligro en la clasi�cación de la Lista 
Roja de los Mamíferos de Venezuela, o «estable» como 
sugiere Linares (1998). El caso de S. cassiquiarensis es 
distintivo ya que el desconocimiento de sus poblaciones 
y ecología al sur de Venezuela es prácticamente absoluto.

La carne de la marimona (Ateles belzebuth) es par-
ticularmente estimada entre los grupos indígenas (Cor-
mier & Urbani 2008). Este mono es cazado para su 
consumo en asentamientos criollos e indígenas del río 
Paragua (Urbani Inf. inéd.). También en el Alto Para-
gua, los infantes de monos arañas son criados como 
mascotas (Urbani Inf. inéd.). La presión asociada a la 
extracción minera ilegal puede jugar un rol perturbador 
a largo plazo, aunado a la cacería debido a su amplio 
intervalo de reproducción de crías. Los araguatos 
(Alouatta macconnelli), en general, no están entre los 
preferidos por cazadores en la mayor parte del noreste de 
la Guayana (Urbani 2006), pero si son los más abun-
dantes (Bodini 1983), siendo, sin embargo, susceptibles 
de ser cazados. Poblaciones de monos aulladores se han 
localizado justo en zonas ganaderas y de concesiones 
madereras y mineras; haciendo de ellas vulnerables a 
desaparecer una vez comenzada la explotación.

 No existen estudios sistemáticos de densidades de 
población de los primates de la Guayana. Sin embargo, 
existe información de tamaño de grupos. Por ejemplo, 
Bodini (1983) reporta como posible tamaño de grupos 
de Saimiri cassiquiarensis un aproximado de 10 a 30 in-
dividuos, y de Cebus albifrons de entre 4 y 6 individuos. 
Castellanos & Chanin (1996) reportan un grupo de 
Ateles belzebuth de 21 individuos en la región del río Ni-
chare. Bodini (1983) indica grupos de cerca de 10 indi-
viduos de monos chucuto (Cacajao melanocephalus/
hosomi) en el estado Amazonas en los alrededores de las 
poblaciones de San Carlos de Río Negro y San Fernan-
do de Atabapo. Norconk (1996) y Peetz (2001) reportan 
un rango de 15 a 22 individuos de Chiropotes chiropotes 
en lago Guri. Hay reportes para Pithecia pithecia de gru-
pos que tienen entre 5 y 9 individuos en lago Guri y la 
región del río Cuyuní, respectivamente (Homburg 1997, 
Urbani 2006).

Linares (1998) sugirió la posible presencia del mo-
no tamarino manos doradas (Saguinus midas) al noreste 
del estado Bolívar. Urbani (2006) realizó un reconoci-
miento en la zona donde se sugirió su presencia. Se efec-
tuaron reconocimientos a pie, entrevistas y uso de 
vocalizaciones grabadas de S. midas (playbacks), sin re-
sultado alguno. Además, en la misma zona del aparente 
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reporte de tamarinos, ya Ochoa (2000) había colocado 
trampas con bananas durante más de 10 000 trampas/
noche para capturar didél�dos; sin haber hallado nin-
gún primate atrapado. Por otra parte, los reportes de S. 
midas tienen como límite al oeste del río Esequibo en 
Guyana. Como se indicó en la sinopsis introductoria, 
luego de reconocimientos primatológicos por B. Urbani 
(En. prep.), también se descarta la presencia Ateles panis-
cus, Lagothrix lagothricha y Saguinus inustus en la Gua-
yana. Finalmente, consideramos que Cacajao ayresi 
(Boubli et al. 2008) puede estar localizado en Venezuela 
debido a su ubicación en el Brasil, –sin frontera biogeo-
grá�ca–, justo al sur del Parque Nacional Serranía La 
Neblina en el estado Amazonas.

En torno a la situación general de la conservación 
de los primates de la Guayana, es de indicarse que esta 
región se encuentra entre aquellas con los índices más 
bajos del país en términos de calidad de vida, accesos a 
recursos básicos e ingresos familiares (OCEI 1992). Esto 
sin duda impulsa el desarrollo de actividades económi-
cas poco sustentables con el ambiente, así como la ex-
pansión de la cacería. Igualmente, actividades de lucros 
relativamente rápidas como la minería ilegal, promue-
ven la expansión de poblaciones humanas a regiones an-
tes inaccesibles, por lo general en condiciones precarias, 
incrementando las presiones sobre el ambiente y sus pri-
mates. En la Guayana han llegado a límites tan distantes 
como zonas donde tradicionalmente no se habían con-
centrado asentamientos humanos permanentes, la fron-
tera sur con Brasil y la oriental con Guyana. Mientras, 
hacia el norte de esta región, alrededor del río Orinoco 
Medio y Bajo, las actividades ganaderas y madereras es-
tán experimentando un constante incremento (Urbani 
Inf. inéd.). Por otra parte, al norte de los estados Ama-
zonas y Bolívar donde se han declarado áreas para estric-
tos �nes de conservación, estas se encuentran ubicadas 
cerca de asentamientos humanos y zonas donde hay ca-
rreteras, que estimulan nuevos asentamientos. 

Para la conservación de los primates del sur de Ve-
nezuela no existen planes especí�cos, pero se ha iniciado 
la expansión de la exploración cientí�ca de la región de 
la Guayana en las últimas décadas (Cárdenas 1983; Hu-
ber 1990) y sin duda un creciente número de institucio-
nes públicas principalmente asociadas a las industrias 
básicas de la Guayana, así como universidades y organi-
zaciones no gubernamentales ambientalistas se han vin-
culado a actividades en bene�cio de la protección de esta 
vasta región. Por su parte, iniciativas como el proyecto 

de ecología de primates de la Guayana dirigido por M. 
A. Norconk y W. C. Kinzey fue importante para la ob-
tención de información ecológica aplicable para la con-
servación de cuatro especies de primates del estado 
Bolívar, a saber, Alouatta macconnelli, Pithecia pithecia, 
Chiropotes chiropotes y Cebus olivaceus. Este proyecto 
además fue crucial para formación de nuevos primatólo-
gos al entrenar estudiantes de pregrado y posgrado tanto 
venezolanos como de otras nacionalidades. Además fue 
sin duda un claro ejemplo de la posible y fructífera cola-
boración internacional, al lograrse entonces el apoyo de 
la compañía pública hidroeléctrica nacional, Electri�ca-
ción del Caroní (EDELCA). 

En torno a la promoción de estudios primatológi-
cos y conservación de primates en la Guayana y Vene-
zuela se proporcionan algunas sugerencias e indican 
implicaciones de las mismas. En términos reales, las op-
ciones para asegurar la supervivencia de las poblaciones 
de primates de la Guayana y el resto de Venezuela pasa 
por el mejoramiento de la calidad de vida de la comuni-
dades humanas locales con servicios de salud y educa-
ción dignos y con la coordinación en la realización de 
actividades económicas alternativas (Wallis & Ja�é 
1991; Carrillo & Perera 1995; Perera 1997). Si esto no se 
logra, prácticamente cualquiera otra acción de carácter 
conservacionista será inútil a largo plazo.

Por otra parte, es imperativo enfrentar seriamente 
las redes de corrupción en todos los niveles, para lograr la 
conservación de las selvas tropicales (Wright et al. 2007; 
PAC 2008) y los primates que allí habitan. Igualmente, 
se requiere la mayor participación y coordinación de en-
tes públicos y privados como organizaciones no guberna-
mentales con el �n de lograr una mayor aplicación de 
planes de conservación de la región (Esteves & Dumith 
1998). Sin embargo, en Venezuela existe una amplia can-
tidad de organizaciones con proyectos en la Guayana. 
Por otra parte, afortunadamente, entes públicos como la 
Electri�cación del Caroní han colaborado proactivamen-
te en estudios ecológicos, como ocurrió en el pasado con 
el proyecto arriba indicado. En el mismo orden de ideas, 
si bien la Guayana es la región donde se concentra la ma-
yor cantidad de áreas protegidas de Venezuela, el estatus 
de estas áreas debe ser en algunos casos revisado y refor-
zado a �n de hacerlo más robusto. Además, es funda-
mental disponer de mayores recursos para ofrecer mejoras 
en las condiciones laborales de los guardaparques y la 
cantidad de los mismos, en algunos casos de�citarios en 
relación con el área que deben resguardar. 
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Igualmente, debe continuarse con las exploracio-
nes zoológicas y botánicas como forma de obtener infor-
mación novedosa sobre el estado de conservación de los 
bosques y fauna de Venezuela, y de manera particular 
para la Guayana. Por ejemplo, hace pocos años se descu-
brió una nueva especie de pez (Aphyocharax yekwanae) 
en un reconocimiento realizado en la cuenca del río 
Caura (Willink et al. 2003). Es también fundamental 
llevar los conocimientos de reportes cientí�cos sensu es-
tricto a un plano divulgativo, y de esta manera llegar a 

toda la población en torno a temas sobre conservación 
de los recursos naturales de esta región y el país. Es im-
perativo estimular el crecimiento de la investigación en 
primatología. Virtualmente más de la mitad de las espe-
cies de primates de la Guayana no se conocen plenamen-
te en su biología. Si bien es cierto que hay pocos 
primatólogos venezolanos, deben también estimularse la 
elaboración de tesis de pregrado y posgrado sobre tópi-
cos primatológicos, impulsando así potenciales nuevas 
generaciones de investigadores en esta disciplina.

C O N C L U S I Ó N

Para �nalizar, es fundamental efectuar, implemen-
tar y concretar una continua política de concientización 
local, regional y nacional estrechamente ligada con el 
pensum educativo y a través de métodos alternativos de 
difusión del conocimiento (programas radiales, libros 
informativos para niños y jóvenes, talleres comunitarios, 
charlas en escuelas y bibliotecas públicas, representacio-
nes teatrales ecológicas, aulas en la selva, entre otras). 

Estas políticas públicas permitirán lograr acuerdos, ini-
ciativas y decisiones proactivas a nivel de las comunida-
des en favor de los ecosistemas de Venezuela, y la 
Guayana en particular. Considerando lo anterior, la 
educación es fundamental para la conservación de esta 
región y las poblaciones de primates que forman parte 
importante de su biodiversidad.
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