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I. Introducción 

Desde fines de la década de 1960s, los bosques amazónicos están expuestos 

a niveles de perturbación incomparable, modelos predictivos de deforestación estiman que el 

40% de la selva amazónica desaparecerá, resultado de la expansión de la agricultura extensiva de 

monocultivo, la ganadería, la deforestación y las huellas ecológicas de zonas urbanas aledañas 

(Rabelo, R. et al, 2020); repercutiendo en la conservación de las poblaciones de monos araña 

(Atelidae), que realizan rol  fundamental como dispersores primarios de semillas con una dieta 

destacada por ser frugívora(Di Fiore & Campbell, 2007; Link & Di Fiore, 2006).  

El mono araña de cara negra, Ateles chamek, se considera En Peligro en la Lista Roja de 

nacional del Perú (Cornejo, et al., 2018) y para la IUICN (Alves, et al., 2020), por lo que los 

programas de reintroducción juegan un papel importante en la protección de esta especie (Kierulf 

et al.2012). La “Estación Biológica Kawsay” y la “Ecoreserva Taricaya” desde el 2012 

empezaron a desarrollar el primer Programa de Rehabilitación y Reintroducción del mono araña 

negro en el Sureste de la Amazonía peruana (Bello et al.,2018), donde es considerado localmente 

extinto. Con el objetivo de lograr establecer la especie, poder continuar monitoreando con fines 

de investigación y educación como herramientas de conservación es fundamental conocer y 

comprender el uso de estrato de primates reintroducidos, el comportamiento para así reestablecer 

la población de monos araña en la región de Madre de Dios. 

1.1 Descripción y formulación del problema 

En la cuenca del río Madre de Dios se distribuye la población de mono araña negro 

(Ateles chamek) que con el devenir de los años el número de individuos ha ido decreciendo a 

causa de actividades antrópicas. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE SERFOR (2018), informa que la caza furtiva es la principal amenaza para este 
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primate, actividad por la cual son comercializadas como mascota o carne de monte; y el deterioro 

de su hábitat como consecuencia de la actividad antrópica en su ecosistema, por medio de la 

ganadería y agricultura, provocando la fragmentación de hábitat. 

En base a lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

uso del estrato vertical y el comportamiento de un grupo de Ateles chamek reintroducido en la 

Estación Biológica Kawsay, Río Madre de Dios? 

1.2 Antecedentes  

En los años 90 la especie Ateles chamek fue catalogada por Hopper (1996) como extinta 

en la Península de Nicoya, sin embargo, durante el año 2001 se lograron rehabilitar a 33 

individuos, y en el 2005 a 21 (Guillen et. al., 2006). 

Milton, K., & Hopkins, M. E. (2006), mencionan que la primera reintroducción fue 

realizada en Isla Barro Colorado (BCI), Panamá, desde los años 1956 a 1966 por el director de 

Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), liberando juveniles A. geoffroyi, sin tomar en 

cuenta las recomendaciones sobre el manejo de reintroducción y el número de individuos 

manejados. No fue hasta 1972 que Ron Dare, llevo a cabo el estudio de comportamiento, 

concluyendo la visualización de 15 individuos; 1981 Milton reporto que el grupo de A. geoffroyi 

fue de 15 a 20 individuos. Concluyendo en el 2005, que el crecimiento de la población fue del 

4% anualmente. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales, mediante el plan de manejo de la Reserva 

Nacional de Tambopata de 2004-2008, reportó la extinción local del mono araña en la región de 

Tambopata, siendo posteriormente confirmado por el estudio de Rosin Rosin & Swamy (2013). 

A nivel nacional el “Programa e reintroducción de Monos Arañas en el Sureste de la 

Amazonia Peruana”, es el único el que se tiene registro durante el 2009, el programa planifico la 
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reintroducción de la especie en el centro de rescate Taricaya, años en los que la especie fue 

catalogada como Vulnerable, hasta el 2014 en el que fue reportado En Peligro por la IUCN. En 

el año 2012 se aprobó oficialmente el “Programa de Rehabilitación y Reintroducción del Mono 

Araña (Ateles chamek) en el Sureste de la Amazonía peruana”. Bello (2018), realizó la 

descripción de evaluación sobre el comportamiento de tres grupos reintroducidos de A. chamek 

durante los años 2011, 2013, 2014 mediante “scan sampling”, precisando los factores que 

podrían influir en su estudio; concluyendo que los grupos reintroducidos pueden desarrollar 

comportamiento similar a los de vida silvestres, precisando que en condiciones de cautividad 

pueden influir en su comportamiento, destacando que cada individuo desarrolla diferentes 

procesos adaptativos. 

Liselot y Nicola Robson (2019), realizaron estudio sobre la demografía, uso del hábitat, 

presupuesto de actividad y notas preliminares sobre el patrón de rango y la dieta de un grupo de 

8 individuos silvestre de A. chamek, en el Centro Amazónico Las Piedras (LPAC) de 4.465 

hectáreas entre mayo del 2016 y diciembre del 2017. No aplicaron análisis estadísticos por el 

tamaño pequeño de muestra, pero si representaron mediante porcentajes sus resultados 

observados. 

En un reciente estudio realizado por Rabelo, et al. (2020), en base a la creciente tasa de 

deforestación en la Amazonía trae consigo el desplazamiento de A. chamek, que aún sigue 

categorizado como en peligro de extinción. Aplicaron modelos de distribución en el mono araña, 

calcularon la distribución cubierta en áreas protegidas, predictores ambientales, y el cálculo de la 

perdida de la especie en su hábitat con escenarios de deforestación a futuro; concluyendo que en 

base a las estimaciones el 40 % de la superficie boscosa de la Amazonia se habrá perdido para el 

2050, dentro del rango de distribución A. chamek. 
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La Fundación de Restauración de la Naturaleza (FRN), Costa Rica, desarrolló el proyecto 

de reintroducción de A. geoffri, primates cautivos provenientes de la Reserva Biológica Privada 

Bosque Escondido.  

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el uso de estrato vertical y comportamiento de Ateles Chamek reintroducido en la 

estación biológica de Kawsay, rio Madre de Dios. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Describir las actividades comportamentales y uso de estrato del grupo Ateles chamek 

reintroducido en la estación biológica de Kawsay. 

Justificación  

Los programas de reintroducción de fauna silvestre son costosos, toman tiempo, 

requieren de personal y voluntarios durante el proceso de rehabilitación, posteriormente 

reintroducción y seguimiento. La Reserva Ecológica Taricaya y la Estación Biológica de Kawsay 

trabajan en conjunto; promoviendo el turismo local, educación ambiental, haciendo posible la 

conservación de A. chamek, catalogada “En Peligro” por la IUCN y riesgo de extinción local en 

la región de Madre de Dios por la alta presión de caza en el pasado. 

Estrada (2009), reporta que la densidad poblacional de primates en el Neotrópico está en 

gran declive. En los últimos años, la deforestación en la región de Madre de Dios ha crecido 

abismalmente y la fragmentación de ecosistemas a causa de las intensivas actividades ganaderas 

y madereras; el área de bosque disminuye, aumentan los parches, la disponibilidad de los 

recursos se ve afectada, así como la regeneración de bosques ya que el consumo de dieta de 

Ateles chamek es altamente frugívoro. El presente estudio describirá el uso de estrato y 
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comportamiento de un grupo de mono araña reintroducido en la estación Biológica Kawsay a fin 

de brindar dicha información para en estudios póstumos conocer la razón de preferencia por 

estratos según la distribución vegetal, conocer el microhábitat para una especie vegetal o animal 

con la que interactúa, en otra instancia permite conocer la habituación de la especie. 

Hipótesis 

H1: Un grupo de Ateles chamek reintroducidos en la Estación Biológica de Kawsay 

mantienen los hábitos de vida libre. 

H0: Un grupo de Ateles chamek reintroducidos en la Estación Biológica de Kawsay no 

mantienen los hábitos de vida libre. 

 II. Marco Teórico 

2.1 Taxonomía 

La primera clasificación taxonómica de monos araña en base a las características 

morfológicas y variaciones de color del pelaje la realizaron Kellogg y Goldman (1994) 

describiendo 4 especies:  Ateles geoffroyi, Ateles fusciceps, Ateles belzebuth y Ateles paniscus, 

donde A. chamek era considerado una subespecie de A. belzebuth.  Especialistas de Primates de 

la UICN reconocen a A. chamek como una especie distinta (Rylands et at., 2000; Wallace et al., 

2008). 

2.1.1 Familia Atelidae 

Rylands y Mittermeier (2009) reconocen a la familia Atelidae dentro del Infraorden 

Platyrrhini, una de las cinco familias de primates del nuevo mundo. El Infraorden Platyrrhini (del 

griego platy = plana y rhinos = nariz), es en alusión a una nariz ancha o plana, producto de la 

ubicación de los orificios nasales externos, los cuales se dirigen hacia cada lado (Defler, 2003). 

Familia caracterizada por la presencia de cola larga y prensil, con una zona ventral desnuda que 
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brinda el soporte del peso total del individuo y un mejor agarre. Wallace et al., (2010) 

Conformada por la subfamilia Atelinae que reporta los primates más grandes del Neotrópico con 

los géneros: Lagotrhrix (monos choros), Ateles (monos arañas) y Brachyteles (muriquis) y la 

subfamilia Alouttinae cuyo género único es Alouatta (monos aulladores). 

2.2.1 Género Ateles 

El epíteto genérico Ateles proviene del griego y se refiere a la ausencia de su dedo 

pulgar. Estos son animales grandes que pesan alrededor de 7 a 10 kg, con miembros bastante 

largos y un cuerpo alargado, pero con barriga; tienen colas prensiles con la superficie interna de 

una gran parte de esta es desnuda y dotada de una callosidad. No hay dimorfismo sexual ni en el 

tamaño corporal, ni en el tamaño de los caninos, ni en la coloración (su pelaje puede ser desde 

café claro hasta negro). Se encuentra en Centroamérica desde el sur de México, Colombia y se 

extiende por el norte y oriente del Ecuador, y en tierras bajas al oriente del Perú hasta el río 

Tapajós en Brasil (para la ssp. chamek); ocupa también las Guyanas, noroeste de Brasil y el sur 

de la Amazonia brasileña en el este (ssp. marginatus) (Defler, 2004). 

 2.3.1 Ateles chamek (Humbolt, 1812) 

Wallace et al. (2010) menciona que esta especie es conocida como mono araña negro, 

maquisapa negro o marimono. La describe por su contextura esbelta, con un pelaje de cuerpo y 

piel negra; cabeza relativamente pequeña que puede presentar parches rosados; caracterizada por 

poseer extremidades largas y pulgares rudimentarios o ausentes. La cola es prensil y posee un 

callo desnudo en la parte terminal ventral. Aquino y Encarnación (1994) y Konstant et al., (1985) 

describen que esta especie suele tener los pelos más cortos en la cola prensil y la piel expuesta es 

menor a diferencia de Ateles paniscus. 
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Voss y Fleck (2011) consideran que el peso corporal aproximado es de 8-10 kg, longitud 

corporal de 431- 532 mm y una de cola 740- 879 mm de largo. Las hembras presentan un clítoris 

grande, alargado y colgante; lo cual dificulta la diferenciación de sexo mediante la visualización. 

Exhiben glándulas sebáceas y sudoríparas pares a manera de parches sobre la región pectoral y 

gular. Los huesos de las manos se encuentran desarrollados, teniendo los metacarpianos largos y 

arqueados ventralmente, a pesar de ello a diferencia de las otras especies de primates 

neotropicales no tienen curvatura en las falanges (Varela, 2005). 

2.2 Distribución 

Las especies del género se pueden encontrar desde los 0 hasta los 2000 m.s.n.m. y están 

distribuidas en Sur América y Centro América, principalmente desde el norte de Bolivia hasta las 

regiones costeras del sur de México y la Península de Yucatán (Kinsey, 1997; Di Fiore y 

Campbell, 2007). 

El mono araña de cara negra se encuentra en las tierras bajas del norte y centro de 

Bolivia, el oeste de Brasil y el noreste de Perú. Desde el sur del río Amazonas-Solimões, al oeste 

de los ríos Tapajós-Teles y Pires, al río Ucayali en Perú (donde es reemplazado por Ateles 

belzebuth en la margen izquierda del bajo Ucayali). Cruza el Ucayali medio al sur del río 

Cushabatay (un afluente de la margen izquierda del Ucayali), extendiéndose hacia el interfluvio 

de los ríos Ucayali y Huallaga (Konstant y Rylands, 2013). Wallace et al., (2008) refiere que la 

especie mencionada en Perú se distribuye desde el norte al sur del río Amazonas, al este del río 

Ucayali y al sur del río Madre de Dios; siendo nativa de los bosques tropicales, abarcando los 

departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno, entre 

89 y 2118 m.s.n.m. (MINAM, 2011) 

2.3 Uso de hábitat 
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Los monos araña se trasladan y alimentan en los estratos más altos del bosque. 

Mayormente en el dosel superior, en ocasiones usan los estratos medio e inferior, siendo poco 

frecuente en el sotobosque (Van Roosmalen y Klein, 1988). De manera casi exclusiva en 

bosques primarios (Aquino y Encarnación, 1994). 

Las comunidades de monos araña ocupan áreas de 95 y 390 ha de bosque (Klein y Klein, 

1977; Terborgh, 1983; Symington, 1988; Chapman, 1990; Suarez, 2006; Wallace, 2006), 

Campbell (2000) debido a la abundancia de frutos y variación espacial. Campbell (2000) y Bello 

(2018) reportan el uso de 10.26 ha-960 ha por Ateles reintroducidos, siendo el menor para Ateles 

Chamek en la región de Madre de Dios, Perú; y el mayor para Ateles Geoffroy en la Isla de Barro 

Colorado, Panamá. 

2.4 Reproducción 

Los monos araña se aparean una vez cada 2 a 4 años, desarrollando el periodo de 

gestación entre los 7 y 7,5 meses, el número de crías por temporada varía en cualquier periodo 

del año, ocurriendo el destete entre el primer y segundo año, alcanzando la madurez sexual en el 

cuarto y quinto año. La población presenta una baja tasa de reproducción, por lo que recuperar su 

población en áreas en las que se encuentran amenazados tarda bastante tiempo, siendo 

vulnerables a la cacería. Sin embargo, se han reportado nacimiento de gemelos (Ramos-

Fernández y Wallace, 2008; Eisengerg,1973; Campbell y Gibson, 2008). 

Las crías del mono araña son atendidas por la hembra. La madre y sus hijos viven en un 

área de distribución separada de los machos. Las crías suelen permanecer con la madre hasta los 

dos años, cuando los machos encuentran sus propios grupos y las hembras encuentran su propio 

territorio (Fedigan y Baxter, 1984). 

2.5 Importancia ecológica 
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Los ateles son caracterizados por sus largos recorridos diarios, perteneciendo entre los 

animales dispersores de semillas más importantes del continente americano (Di Fiore y 

Campbell, 2007). Siendo relevantes en términos de número de especies dispersadas, número de 

semillas removidas, variedades de tamaños de semillas tragadas, distancias de dispersión, y 

supervivencia de las semillas dispersadas (Dew, 2008). Además, las semillas dispersadas no son 

destruidas o dispersadas secundariamente, una alta proporción de estas germinan exitosamente y 

sobreviven a la fase de establecimiento (Dew, 2005, 2008; Hulme, 1998). 

Las principales especies de plantas con semillas consideradas medianas a grandes que son 

dispersadas por monos arañas son: Spondias mombin, Clarisia racemosa, Guatteria sp, 

Pourouma sp, Garcinia sp, Inga sp, Virola sp, Pouteria sp, Iriartea deltoidea, Ocotea sp, entre 

otras (Dew, 2008). En consecuencia, la desaparición de esta especie llegaría a ocasionar efectos 

ecológicos en cascada (Hawes & Peres, Reference Hawes and Peres2014). 

2. 6 Amenazas y estado de conservación 

La distribución geográfica y población de Ateles ha decrecido en relación con la 

transformación de los ecosistemas y el crecimiento humano poblacional (Ramos-Fernández & 

Wallace, 2008). Las principales amenazas son la degradación y pérdida de hábitat, por medio de 

la deforestación y la agricultura (Mittermeier & Chaney, 1987; Ramos-Férnandez & Wallace, 

2008). Adicionalmente, la caza ejerce una fuerte presión en la comunidad de primates del trópico 

por parte de las comunidades que la consumen por el sabor y tamaño (Pérez, 1990, 2000). Así 

como la venta de subproductos, la captura para su posterior venta como mascota y laboratorios 

de experimentación biomédica (Mittermeier et. al., 1989; Aquino et. al., 2000).   

Ateles chamek, se encuentra, según la IUCN, en situación En Peligro (EN), estimando un 

50% de reducción en su población durante los últimos 45 años. (Alves et.al., 2021). Bajo la 
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legislación peruana A. chamek se encuentra En Peligro (EN) (MINAGRI, 2014) y listado en el 

apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES, 2019). 

 Considerado como objeto de conservación debido a su importancia sociocultural y 

vulnerabilidad dentro de la Reserva Nacional Tambopata (INRENA, 2003), reportado extinto en 

algunas localidades por decrecimiento poblacional, siendo para ese entonces, una prioridad las 

recuperaciones de poblaciones que presentaban extinción local y asegurar su viabilidad 

poblacional, objetivos que no se cumplieron (Bello, 2018). Se publicó el Plan Maestro 2011-

2016, en el que se nombra a A. chamek objeto de conservación de la Reserva Nacional 

Tambopata por ser una especie indicadora de vulnerabilidad a la cacería y especie carismática 

(SERNANP, 2011).  

La deforestación en Perú, producto de la minería artesanal en la región de Madre de Dios, 

el tráfico de madera, la exploración y explotación petrolera, la construcción de la Carretera 

Interoceánica Sur, que provee vías de accesos a áreas remotas, favorecen la deforestación y caza, 

que particularmente afecta a esta especie (MINAM, 2011). 

2.7 Reintroducción  

Para el Grupo de Especialistas en Reintroducción de la UICN, es el intento de establecer 

una especie en un área en la que una vez fue parte de su distribución histórica, ya sea extirpado o 

extinto (IUCN, 2013). La reintroducción de especies es un método de conservación muy costoso, 

laborioso y lento (Sarrazin & Barbault, 1996). La IUCN (2000), añade que debe ser considerada 

sólo si los animales son de alto valor de conservación o existe un programa de manejo. 

El éxito o el fracaso de la reintroducción depende en gran medida de dos fases: 

establecimiento y persistencia. En última instancia, el éxito estará determinado por la 
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persistencia de la población, pero para alcanzar esta fase primero tiene que establecerse una 

población. El establecimiento debe realizarse en un lugar adecuado de área que luego funcionará 

como parte de su área de distribución. Usualmente es el paso más difícil en el proceso dado que 

la mortalidad y la dispersión elevada son comunes durante la etapa inicial (Parlato & Armstrong, 

2013). 

III. Método 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva y cualitativa, centrándose en colectar 

datos mediante el método de observación “scan sampling”cuyas variables son de tipo 

cualitativas, para su posterior procesamiento descriptivo y de ésta manera poder llevar a cabo el 

estudio. 

3.2 Ámbito temporal y espacial  

3.2.1 Ámbito temporal:  

Se realizó en la temporada seca amazónica, durante los meses de mayo - junio del 2022. 

3.2.2 Ámbito espacial:  

Se realizó la concesión “Estación Biológica de Kawsay”, dentro de la Reserva Nacional 

Tambopata, Puerto Maldonado, Perú. 

3.3 Variables 

3.3.1 Variable dependiente:  

La variable dependiente es el grupo de 8 individuos reintroducidos. 

3.3.2 Variable independiente:  

Las independientes son los estratos verticales (suelo, sotobosque, dosel, emergente) y el 

comportamiento (desplazamiento, alimentación, descanso, otros) 
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3.4 Población  

3.4.1 La población: conformada por un grupo de 8 ejemplares de A. chamek reintroducidos en la 

Estación Biológica de Kawsay. 

3.5 Instrumento  

Los instrumentos que se emplearon para las evaluaciones durante el proyecto de 

investigación son: computadora con acceso a internet para el desarrollo de búsqueda 

bibliográfica y en campo 204 fichas de evaluación, GPS(modelo y marca), 6 unidades de lápiz 

2B, linterna de cabeza y de mano,  pilas AA para el GPS y linternas respectivamente 

,binoculares, bolsa ziploc en la que fueron almacenadas  las fichas de evaluación, tablas de 

evaluación, cuadernillo de campo, botas de Hule para mejor comodidad y protección al caminar 

por las trochas, un machete, cámara fotográfica, por último bloqueador, repelente y botiquín de 

primeros auxilios 

3.6 Procedimiento 

Antes del muestreo inicial la Estación Biológica de Kawsay proporcionó las fichas de 

evaluación; cada ficha fue destinada para evaluar durante una hora mediante el método “scan 

sampling”, cada 5 minutos de evaluación equivale a 1 scan, por lo que 1 hora contiene 12 scans, 

se registró simultáneamente el comportamiento (movimiento, descanso, alimentación, otros) y el 

uso de estrato (suelo, sotobosque, dosel, emergente) del grupo de 8 individuos liberados en el 

2022. 

El muestreo para el grupo monos liberados se realizó en las primeras horas de la mañana 

hasta el atardecer durante 7 días a la semana. Localizarlos requería una búsqueda intensiva por lo 

que se tomaba como referencia el último punto de un día anterior siendo zona del árbol 

dormidero, encontrarlos antes de la hora de evaluación requería salidas a campo a las 4 am y de 
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no ser posible su ubicación se emitían gritos “chamek” vocalizaciones que los arañas emiten, 

facilitando su encuentro, siendo los periodos de evaluación entre las 6:00 y 18:00 horas. 

3.6.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada geográficamente en la Concesión de 

Conservación Kawsay, localizada dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Tambopata (RNT) en la margen derecha del río Madre de Dios, correspondiente al distrito de 

Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. La estación 

Biológica Kawsay tiene una extensión de 220 ha. (Figura 1) 

             Figura 1 

Área de estudio en la Estación Biológica Kawsay

 

Nota: (Fuente Google maps) 

Respecto a la composición y estructura de la vegetación en la estación biológica Kawsay, 

siendo bosque primario y secundario, hay parches en estadios iniciales de regeneración, así como 

ciertas zonas de bambú, heliconias, palmeras. La zona de vida corresponde a un Bosque Húmedo 

Subtropical cuya elevación está entre los 150 y 250 m.s.n.m. en selva baja, Siendo el tipo de 
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bosque predominante Bosque Aluvial Inundable, ubicado en terrenos planos, área cercana al 

curso de ríos, 

3.6.2. Colecta de patrones de actividad  

Los datos de comportamiento fueron tomados mediante la observación directa de los 

monos araña, se empleó el método “scan sampling” desarrollado por Altmann (1974), evaluando 

los 8 individuos del grupo en simultáneo con registros instantáneos en intervalos de 5 minutos por 

hora. Se emplearon categorías de comportamiento: Alimentación, desplazamiento, descanso, 

otros. Tener en cuenta que la alimentación, la ingesta, prueba, beber agua, ingiriendo algún ítem 

alimenticio; Desplazamiento, es la locomoción de una rama a otra o de un árbol a otro; Descanso, 

sin movimiento, echado, sentado, dormido y finalmente Otros, acicalar, vocalizar, etc. 

3.6.3. Uso de estrato vertical  

Se observo el comportamiento del grupo presente y se clasifico por los siguientes niveles 

de estrato vertical: suelo (0- 1.5 m.), sotobosque (1.5- 15 m.), dosel (15- 30 m.) y estrato 

emergente (más de 30 m.). Con el fin de determinar porcentajes dedicados a cada estrato se 

realizó el siguiente cálculo: uso vertical= (n1*100) / N. Donde n1 es el número de veces que se 

registró cada en cada estrato y N el total de registros en los estratos. 

3.7 Análisis de Datos 

Se usó el programa de Microsoft Excel 2019, nos permite el análisis estadístico, para 

hallar los porcentajes de uso de estrato y comportamiento. 

3.8 Consideraciones éticas  

A lo largo de este trabajo de investigación se mantuvo respeto hacia medio ambiente, evitando 

interferir con el ciclo natural de la selva fuera de nuestro grupo, teniendo cuidado con sonidos 

fuertes o destrucción de hábitats. 
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IV. Resultados 

Durante los dos meses de trabajo se obtuvieron 8825 registros instantáneos grupales 

obtenidos mediante observación directa, con los cuales podemos describir el comportamiento y 

el uso de estratos.   

4.1 Comportamiento 

Del total de registros obtenidos (8825), el comportamiento más frecuente fue descanso 

con un porcentaje de 38.1% (3360 registros), seguido de desplazamiento con un 35.3% (3119 

registros), alimentación con un 22.8 % (2010 registros), otros como vocalización con un 0.34% 

vocalización y los individuos no identificados con un 3.47% (306 registros). (Figura 2) 

Figura 2 

Comportamiento de un grupo de Ateles chamek reintroducidos durante los meses Mayo-Junio 

 

4.2 Uso de estrato  

Del total de registros obtenidos (2448), el uso de estrato más frecuente fue dosel con un 

50.3% (4439), sotobosque con un porcentaje de 26.1% (2303 registros), seguido de emergente 

con un 19.3% (1702 registros), finalmente suelo con un 0.85 % (75 registros).  (Figura 3) 
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Figura 2 Uso de estrato de un grupo de Ateles chamek reintroducidos durante los meses Mayo-

Junio 

 

 

V. Discusión de resultados 

El comportamiento más frecuente del grupo de monos arañas reintroducidos es el 

descanso con 38.1% (3360 registros) y el uso de estrato más frecuente es el de dosel con un 

50.3% (4439). Antecedentes como el de Raúl Bello (2018) informa que el primer grupo 

conformado por 6 monos arañas fue reintroducido en noviembre del 2011 con un total de 2784 

registros, siendo el comportamiento más frecuente el descanso con 42.8% (1192 registros), 

seguido de desplazamiento con 40.2% (1119 registros), alimentación con 14.4% (401 registros) y 

otros con 2.6 % (72 registros). En mayo del 2013 se liberan 5 individuos con 3200 registros, 

destacando como comportamiento más frecuente el descanso con un 50.5% (1615 registros), 

seguido de desplazamiento con 32.7% (1077 registros), alimentación con 15.2% (486 registros) y 

otros con 0.7% (22 registros). El tercer grupo evaluado en octubre del 2014 estaba conformado 

por 6 individuos con un total de 3710 registros, el comportamiento más frecuente fue 
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desplazamiento con 44.3% (1644 registros), seguido de descanso con 37.2% (1380 registros), 

alimentación con 18% (668 registros) y otros con 0.5% (18 registros). Teniendo lo mencionado 

en cuenta, los monos arañas reintroducidos tienen mayor tendencia a descansar, sosteniéndose la 

preferencia de uso de los estratos más altos y realizando mayormente descanso. (Wallace, 2008) 

Teniendo esto en cuenta, tras analizar la etología de estos animales se podría afirmar que 

los monos araña reintroducidos, deben reorganizarse jerárquicamente, buscar zonas de refugio y 

de alta disponibilidad vegetal alimenticia, en trabajos anteriores no se consideró el tiempo de 

cautiverio que presentó el grupo de ejemplares, en este caso, los individuos presentaban un 

tiempo de entre 1 y 2 años de cautiverio, y facilitando alimentos post cautiverio durante 10 días 

para así apoyar que su desenvolvimiento sea más natural y a su ritmo de trabajo, bajo estas 

circunstancias, este trabajo presenta  ligeras variaciones con respecto al seguimiento realizado en 

mayo por Raúl Bello (2018), con un incremento en el ritmo de alimentación , menor cantidad de 

descanso y un ligero aumento del desplazamiento, bajo estos detalles se podría explicar que el 

último grupo liberado contó con mayor confianza hacia las personas y un mejor 

desenvolvimiento en cautiverio, esto podría deberse a la consciencia ambiental generada a través 

de los años sobre el cuidado del medio ambiente y los animales, debido a esta mayor comodidad 

los ejemplares presentaban un buen peso y comían de manera regular, lo cual se vería reflejado 

en un sacrificio de descanso, y aumento del ritmo de desplazamiento para poder mantener su 

estilo de vida asignado durante el cautiverio; así mismo, estos cambios de requerimientos 

ambientales implican un desplazamientos distinto por los estratos verticales, en este caso, a 

diferencia de Raúl Bello (2018) y Liselot Roos (2019) los monos se ubicaron principalmente en 

los estratos de nivel medio-bajo, esto regulado por las necesidades que presentaban, las cuales 

eran mantener su ritmo de alimentación estable, tener refugio y mayores canales de movilización 
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para que, a la par, puedan ir explorando la zona en la cual se irán desenvolviendo a través del 

tiempo. 

Adicional a esto, se pudo tomar nota de un ejemplar llamada Novia que ha variado su 

alimentación consumiendo una seta de hongo sobre un tronco caído a nivel de suelo, 

probablemente del género Hydnopolyporus, lo cual evidenciaría una insatisfacción con respecto 

a la alimentación de este ejemplar, la poca disponibilidad de frutos lo que la lleva a derivar su 

dieta de vez en cuando. 

VI. Conclusiones 

El patrón de actividad de los monos arañas reintroducidos fue: Descanso 38.1%, 

Desplazamiento 35.3%, Alimentación 22.8%, otros 0.34%, mostrando un patrón de actividad 

similar a los de vida libre, el segundo alto porcentaje de desplazamiento se debe a las activades 

exploratorias por parte de los individuos. 

El grupo de monos araña reintroducidos conforme se habitúan llegan a usar y preferir los 

estratos más altos del bosque, comportamiento similar a los de vida libre, realizando actividades 

como descanso, alimentación, vocalización, entre otros. Haciendo mayor uso del dosel 50.3% y 

el estrato sotobosque 26.1 %, emergente 19.3% y suelo 0.85%. 

Los factores que pueden influir en el proceso de adaptación de estos individuos: el tiempo 

que fueron cautivos en calidad de mascota, la edad en la que ingresaron al centro de rescate, los 

factores externos a los que estaban expuestos al ser mascota, el tiempo de rehabilitación y las 

respuestas durante su preparación a ser reinsertados. Por otro lado, los factores ambientales como 

la temperatura, humedad, la estación seca en la que fueron reinsertados y la disponibilidad de 

frutos. 
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VII. Recomendaciones 

Durante el proceso de evaluación tratar en lo posible de evitar contacto con los animales 

reintroducidos ya que ello alteraría los datos durante la evaluación. En caso suban a tu cuerpo 

mantener la calma, de lo contrario se estresarán más pudiendo llegar a causar alguna lesión. 
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XI ANEXOS 

9.1 Formato de trabajo utilizado en este trabajo de investigación  

Anexo 1 

Ficha utilizada durante las evaluaciones realizadas en campo al grupo de Ateles chamek 

reintroducidos en la Estación Biológica Kawsay 
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Nota: Fotografías tomadas por mi persona y Rosa Elvira al 

grupo de evaluación de monos araña, observándose: 

a)Chanell, b)Lluvia, c) Kuruba,d)Rumi, e)Villa, f)Novia, 

g)Tara.  

Anexo 2 

Grupo de Ateles chamek reintroducidos que fueron evaluados durante los meses de Mayo 

– Junio en la Estación Biológica Kawsay 
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Anexo 3 

Base de datos tomada durante la evaluación de A. chamek conteniendo el uso de estrato 

y comportamiento 

 

 

Nota: Ingresar al siguiente enlace para visualizar la base de datos 

DATA ATELES CHAMEK.xlsx 

2437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2441 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4 5 41 4 8 10 2 1 242 293 496 376 299 254 152 191 1032 939 961 569 304 260 122 252 411 322 309 333 129 106 69 23 306
75 2303 4439 1702

8825

No 
identificados

U R K N C T H V U R K N C T H V U R K N C T H V U R K N C T H V
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

USO DE ESTRATO

Suelo Dosel EmergenteSotobosque

No identificado
U R K N C T H V U R K N C T H V U R K N C T H V U R K N C T H V

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPORTAMIENTO

OTROSFEEDING RESTINGTRASLATE

2437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2439 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2441 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2443 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2444 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2446 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2447 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2448 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

424 465 465 216 146 129 63 102 667 544 641 464 267 245 130 161 591 551 719 591 335 255 137 181 4 4 3 15 0 3 1 0 306
2010 3119 3360 30

8825
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Anexo 4 

Niveles de estrato vertical y categorías de comportamiento evaluados en A. chamek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a) Novia descansando en dosel, b) Kuruba, descansando a nivel de estrato suelo, c) 

Kuruba alimentándose a nivel de sotobosque, d) Lluvia descansando en emergente, e) Novia 

desplazándose en dosel, f) Novia descansando en Suelo. 
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Anexo 5 

Realizando el monitoreo al grupo de mono araña en el bosque de La estación Biológica 

de Kawsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizando observación al grupo reintroducido a las 8 am, luego de haber ubicado 

al grupo. 

 


