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Introducción 

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más 
amenazados de Colombia, debido a la transformación 
excesiva que han generado las acciones humanas a lo 
largo de los años; actualmente solo resta el 8 % de su co-
bertura original (González-M et al., 2018). Desafortuna-
damente la destrucción del bosque ha afectado hábitats 
críticos para muchos primates nativos como Saguinus 
oedipus, cuya distribución en el noroccidente del país se 
sobrepone actualmente en apenas 4.3 % con los remantes 
de hábitat boscoso existente (Soto y Roncancio, 2020).  S. 
oedipus es un primate carsimático, endémico de Colom-
bia y críticamente amenazado de extinción debido a la 
reducción poblacional, en más de un 80 % en los últimos 
18 años (Savage y Causado, 2014; Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, 2017).
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Esta especie se distribuye en los departamentos de At-
lántico, Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre, 
por debajo de los 1,500 m de altura (Savage y Causado, 
2014).  Actualmente se conoce que ocupa 1,772 ha en el 
departamento del Atlántico (Reserva El Palomar y Re-
serva Los Rosales) lo que corresponde al 0,063 % de sus 
distribución modelada en el bosque seco remanente y 
10,7 % del área remanente de bosque seco en el depar-
tamento del Atlántico, según la cartografia de Ariza et 
al. (2014).  Asimismo, se ha reportado su presencia en 
algunas áreas protegidas, santuarios y reservas foresta-
les, como por ejemplo en el Parque Nacional Natural 
Paramillo, el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados 
y, la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y 
Montes de María.  Varios individuos fueron liberados 
en la región del Caribe (en el Parque Nacional Natural 
Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en las 
Islas del Rosario), fuera de su areal natural de distribu-
ción (Defler y Rodríguez, 2006).  La especie fue explo-
tada para investigaciones biomédicas y presenta ame-
nazas como el tráfico de fauna (Defler, 2003).  Aspectos 
poblacionales y de densidad de la especie han sido es-
tudiados en bosques secos (Neyman, 1977; Savage et 
al., 2010) y en un estudio reciente en bosques húmedos  
(González, 2014); tal escasez amerita estudios que apor-
ten información de aspectos poblacionales de la espe-
cie, especialmente en fragmentos boscosos que también 
cuentan como unidades de conservación para Saguinus 
oedipus en su areal de distribución más septentrional.

Métodos

Área de estudio
La fase de campo se desarrolló en la Reserva Forestal 
Protectora El Palomar, departamento del Atlántico, ve-
reda El Palomar, Municipio de Piojó, (10°45'55.55"N, 
75°09'23.81"W; Fig. 1) declarada en el año 2013 como 
tercer área protegida del departamento, después del Dis-
trito de Manejo Integrado de Luriza y del Parque Natu-
ral Regional Los Rosales, esta última también con una 
población de Saguinus oedipus.  La zona de estudio pre-
senta una precipitación anual de 980 mm, temperatura 
media de 27 °C, humedad relativa de 89 % y abarca un 
rango altitudinal entre los 65 y 240 m s.n.m.  Sus 772 ha 
de extensión las conforman un mosaico de vegetación 
con potreros destinados para el ganado, bosques de ga-
lería, rastrojos, cultivos transitorios, arbustales y bosques 
en regeneración destinados a la conservación y preser-
vación de la naturaleza correspondientes al bosque seco 
tropical (Holdridge, 1967).   En cuanto a zonificación de 
manejo se clasifican en: Zona de Preservación 611.5 ha, 
Zona de Restauración 105.2 ha, zona de Uso Sostenible 
54.2 ha y Zona general de Uso Público 1.4 ha (Fundación 
Ecosistemas Secos de Colombia, 2012).

Estimación de densidad 
Quince días previos al inicio del muestreo y con la ayuda 
de un GPS cuatro transectos con una longitud de 1.1 km 

cada uno fueron trazados y marcados mediante señales 
de pintura en los árboles. Estos se encontraban separados 
entre sí de 600 a 1,000 m, y fueron seleccionados aleato-
riamente en el área de la reserva quedando ubicados en 
las áreas de preservación y restauración.  Durante catorce 
días de los meses de noviembre y diciembre de 2014, en-
tre las 7:00 y las 12:00 horas y las 14:00 y las 17:00 horas, 
los transectos fueron recorridos a una velocidad prome-
dio de 0.6 km/hora, en promedio 6.7 veces y  con repeti-
ciones de transectos en orden secuencial de manera que 
no se repitieran recorridos en días contiguos; esto con 
el fin de evitar la habituación de los animales a las  gra-
baciones. Se logró un esfuerzo de muestreo de 29.7 km.

Para estimar la densidad poblacional de S. oedipus, se usó 
el método de muestreo por distancias mediante transec-
tos lineales, con dos observadores (National Research 
Council  (NRC), 1981; Peres, 1999; Buckland et al., 2001).  
Este método consiste en contar los animales vistos a lo 
largo de un transecto, desde el que se mide la distancia 
perpendicular hasta el punto donde se avistó el animal 
o hasta el centro geográfico del grupo observado (Peres, 
1999); para ello se utilizó un medidor de distancia laser 
digital.  Como adición en este método, durante el reco-
rrido de los transectos se reprodujeron llamados de larga 
distancia y territorialidad de los titíes durante un minuto 
mediante un altavoz digital, separados por medio minuto 
de pausa.  La adaptación de transecto lineal con señuelo 
auditivo aumenta la detectabilidad y la tasa de encuentro 
de esta especie, normalmente esquiva o fácilmente inde-
tectable en los transectos lineales tradicionales (Savage et 
al., 2010; Dacier et al., 2011, Savage et al., 2016); de esta 
manera se puede evadir la subestimación de su densidad. 

Análisis de datos

Densidad poblacional
Se estimó la densidad poblacional de Saguinus oedipus 
utilizando el programa DISTANCE 6.2 (Thomas et al., 
2014).  El análisis del muestreo a distancia tiene como 
objeto ajustar una función de detección de las distancias 

Figura 1. Area de estudio. Basado en Mapa de coberturas de 
bosque seco tropical en Colombia (Ariza et al., 2014) y biomo-
delo de distribución de S. oedipus (Soto y Roncancio, 2017)
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perpendiculares de las observaciones, y usar esta función 
para estimar la proporción de objetos que no se registra-
ron en el muestreo.  Para hallar la función que mejor se 
ajustó, el programa DISTANCE 6.2 comparó la distribu-
ción de frecuencias de las distancias perpendiculares con 
seis modelos y se eligió el modelo con el menor AIC (Cri-
terio de Información de Akaike); el AIC es un criterio 
que permite la elección del modelo que mejor se ajusta a 
los datos (Buckland et al., 2001).

Adicionalmente se estimó la densidad de individuos y 
grupos siguiendo a National Research Council (1981) 
por medio de la igualdad:

N nA
lw

�
�2

Donde,

N = población animal estimada: individuos /área
A = área de censo
l = longitud del transecto
w = ancho del transecto
n = número de animales registrados

También se hizo el estimativo de la población de la reser-
va a partir de las igualdades:
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Donde:

S = tamaño promedio de los grupos avistados
g = número de grupos avistados 
a = área muestreada con los transectos
A = área del parche de hábitat evaluado
n = número de individuos encontrados

Resultados

Densidad poblacional
Durante el muestreo se registraron 34 individuos de 
Tití cabeciblanco pertenecientes a 8 grupos (rango: 3-6 
individuos; promedio de tamaño de grupo: 5.14, DE: 
2.19), conformados solo por adultos.  La densidad po-
blacional estimada según la ecuación de densidad fue 
de 52.6 ind/km² (IC: 49.2-56.1) y la densidad de gru-
pos 12.3 grupos/km² (IC: 9.0-15.7).  La estimación de 
densidad realizada por el modelo Half normal con se-
rie de expansión Coseno  del software DISTANCE 6.2 
fue de 46.5 ind/km² (IC 95 % = 24.7- 87.4)  con un CV 
de la densidad de 27.9.  Con la formula de estimativo 
poblacional, teniendo en cuenta el número de grupos 
se estimó 190 individuos,  lo cual resulta en una densi-
dad de 46 ind/ km²;  por su parte, teniendo en cuenta el 
número de individuos, se estimó una población de 177 
individuos, lo cual en este caso implica una densidad de 
43 ind/ km².  Ambos resultados muy similares al obte-
nido con Distance 6.2.

Discusión 

Estimaciones de densidad
La densidad estimada para Saguinus oedipus en este es-
tudio se encuentra en el rango de los valores de densidad 
reportados para la especie en estudios realizados en Co-
losó Sucre (Neyman 1977) (30 a 120 ind/km²) y estima-
dos mediante mapeo de varias áreas de dominio vital en 
una reserva privada en  el departamento del Chocó (42 
ind /km²)  (González 2014).  Por su parte el equipo del 
Proyecto Tití (Savage et al. 2010, 2016) en toda su mues-
tra en 20,6 ind/ha con transectos lineales dobles (franjas) 
y con el uso simultáneo de Playbacks (este último aspec-
to metodológico compartido con este estudio), estimó 
una densidad poblacional promedio de todos los parches 
(n = 43) de 34.2 ind/km² (r = 3,34-84,21). 

Es importante reconocer que cuando los coeficientes de 
variación de la densidad son > 10 %, las estimaciones de 
las densidades son consideradas aproximadas; esta im-
precisión en los coeficientes de variación está influencia-
da en mayor proporción por la variación de la tasa de en-
cuentro, probablemente por el bajo número de transectos 
(< 25) (Buckland et al. 2001). En este sentido este estudio 
es similar a la evaluación poblacional con transectos do-
bles de Savage et al. (2010), en el cual en el  departamento 
de Atlántico se refieren a dos localidades; 199 ind/km2, 
con coeficiente de variación del 22 % e intervalos de con-
fianza de 81-492, al departamento de Bolívar con seis lo-
calidades; 283 ind/km2, coeficiente de variación del 22 % 
e intervalos de confianza de 168-478, y al departamento 
de Sucre; nueve localidades con 505 ind/km2, coeficiente 
de variación del 13 % e intervalos de confianza de 1,587-
2,634, solo para mencionar los ejemplos de las localida-
des más próximas ecológica y geográficamente.

La similitud entre los datos  arrojados por Distance 6.2 y 
el cálculo de densidad con ecuación apuntan a que el mé-
todo de estudio es conveniente para las condiciones de la  
reserva y otros fragmentos boscosos de la región,  tenien-
do en cuenta también que, en el estudio poblacional  de 
(Savage et al. 2010) en el que el área de estudio más afín 
fue Luruaco (Los Rosales)  a 30 km del área de estudio, y 
con un área similar (8,95 km²), se obtuvo un estimativo 
poblacional de 180 individuos recorriendo una sola vez 
sus 27 transectos.  Por otra parte, en la Patoquera con 
0,37 km² (sector cercano al área de estudio) se hizo un 
estimativo de 20 individuos con cuatro transectos reco-
rridos una sola vez. 

Aspectos de conservación
Con respecto a  tensores locales de la supervivencia de 
los titíes es importante reconocer que se reporta un  com-
portamiento agresivo de Cebus capucinus hacia Saguinus 
oedipus  (Neyman 1977); también se han registrado hui-
das discretas de S. oedipus al detectar la presencia de C. 
capucinus (García-Castillo 1996, García-Castillo 2008 y 
observaciones personales), al igual que lo reportado por 
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Defler (2003) el cual es un comportamiento confirmado 
por  los habitantes  rurales de Piojó, que consideran al 
mico cariblanco como un animal depredador. Compor-
tamientos similares también han sido registrados en Cos-
ta Rica (Fedigan 1990).  Los registros de grupos  del mico 
cariblanco C. capucinus se asociaron en un 50 % a los cul-
tivos de mango y maíz (ambos en producción de frutos); 
este aspecto es de notable importancia ya que esta especie 
se está viendo favorecida por fuentes de alimento deri-
vado de actividades agrícolas orientadas a promover la 
supervivencia y visibilidad de dicha especie como atrac-
tivo turístico,  lo que  eventualmente podría favorecer el 
aumento de su población, tornándose en una condición 
desfavorable para la presencia  de los  titíes.  

Adicionalmente, a nivel de tensores antrópicos para S. 
oedipus se evidenciaron transformación del hábitat, ex-
tracción de árboles maderables o de leñateo que están 
asociados a su dieta, por ejemplo: Anacardium excelsum, 
Matayba scrobiculata, Attalea butyracea, Spondias mom-
bin, Cordia lucidula, Crateava tapia, Capparis frondo-
sa, Dyospiros inconstans, Hura crepitans,  Vitex cymosa, 
Swartzia simplex, Brosimum alicastrum, Trichilia acumi-
nata, Maclura tictoria, Sorocea sprucei, Melicoccus oli-
viformis, Pithecelloboum lanceolatum (Rodriguez et al., 
2012 y observaciones personales), tráfico de animales y 
la fragmentación del hábitat  la cual confina a los grupos 
a áreas aisladas, tal y como es registrado para la especie a 
nivel nacional (Defler y Rodríguez, 2006).

Paralelamente, aunque en el departamento del Atlántico 
S. oedipus se encuentra en dos áreas departamentales pro-
tegidas, las Reservas El Palomar con 772 ha y los Rosales 
con 1,034 ha (CRA, 2013),  estas siguen estando sujetas a 
la explotación de los recursos del bosque (fauna y flora), 
actividad afianzada por la parcelación hereditaria y la di-
visión de predios por venta de las propiedades privadas 
dedicadas a la ganadería y monocultivos transitorios, ya 
que las reservas coinciden  en  muchos casos con áreas en 
predios privados.  Es por ello de gran importancia para la 
conservación de la especie que, las reservas locales sean 
formalmente reconocidas y acogidas por los habitantes 
rurales y se haga un uso del suelo afín a sus objetivos, que  
de ser posible se amplíen dichas reservas, incluyendo 
bajo su protección áreas de bosque y/o áreas en recupe-
ración bajo acuerdos de preservación con el propósito de   
establecer un  corredor de conservación entre  predios, 
que permita  mitigar la fragmentación y el aislamiento 
de la población local de titíes; aspecto que requiere apoyo 
del gobierno nacional y algunos gobiernos municipales 
para la adquisición de  tierras con fines de conservación.  

Finalmente, mayores esfuerzos deben ser llevados a cabo 
en la Reserva El Palomar y la Reserva Los Rosales para 
determinar presiones a la supervivencia de Saguinus oe-
dipus, prestando atención a que las inicativas ecoturís-
ticas estén apoyadas en conocimientos cientificos sobre 
la ecología de las especies.  Es importante conocer la 

abundancia de la especie en otras zonas aledañas a las 
reservas y determinar las posibilidades de conectividad 
entre fragmentos de bosque en el departamento del At-
lántico a diferentes escalas, propendiendo por facilitar el 
flujo poblacional entre los fragmentos citados y los del 
norte del vecino departamento de Bolívar. 
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¿CUÁNTAS ESPECIES DE PRIMATES HAY EN 
HONDURAS?

Manfredo Alejandro Turcios-Casco
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David E. Meza-Flores

Introducción 

Actualmente existen 79 géneros y 512 especies de pri-
mates reconocidas (IUCN/SSC Primate Specialist 
Group, 2019).  La mayor parte del aumento del número 
de especies de primates se debe a la implementación de 
nuevas técnicas genéticas y moleculares y al intenso es-
fuerzo de monitoreo realizado en campo.  Para el Neo-
trópico, se reconocen 174 especies (IUCN/SSC Primate 
Specialist Group, 2018), sin embargo, para Honduras, 
los primates son un grupo que ha sido poco estudia-
do.  Hines (2005) menciona que para el 2005 no ha-
bía ningún artículo en revistas arbitradas sobre alguna 
de las tres especies de primates para Honduras y los 
trabajos que se habían realizado de este grupo se ba-
saban en tesis de doctorado o maestría (por ejemplo, 
Buckley, 1983; Williams, 2004; Hines, 2005).  Luego 
de esos estudios, se ha publicado poca información 
relacionada con los monos de Honduras. Por ejemplo, 
existe un registro reciente de albinismo en Ateles geo-
ffroyi, que fue reportado en Honduras (Espinal et al., 
2016), Hoskins et al. (2018) registraron A. geoffroyi en 
el noreste de Honduras y Pinel (2020) realizó estudios 
de densidad de poblaciones de Cebus imitator en el sur 
del país.  Hines (2005) comentó que la mayor parte de 
la información publicada relacionada con primates en 
Honduras es incorrecta o incompleta.  El comentario 
sigue siendo válido considerando que la mayor parte 
de la información está dispersa o escrita en informes 
técnicos.  Debido a esto, es importante considerar que 
el desconocimiento del estado de conservación de las 
especies y la fragmentación de sus hábitats pueden fa-
vorecer la extinción local, la alteración demográfica y 
la reducción de sus poblaciones (Laurance et al., 2000).  
Por ejemplo, si personas locales aprovechan a una es-
pecie sin saber que está amenazada, estarán contribu-
yendo a su extinción local por el desconocimiento de su 
estado de conservación.  La fragmentación del hábitat 
por medio de la deforestación contribuye a la reducción 
poblacional (por ejemplo, por la muerte de monos al 
caer los árboles cortados o al reducir la capacidad de 
carga de los fragmentos), el aislamiento debido a la falta 
de árboles para su desplazamiento, y el consecuente ais-
lamiento genético de las poblaciones. 

Desde Goodwin (1942) sólo se han registrado tres es-
pecies de monos en Honduras, sin embargo, cambios 
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