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Introduccion 

De las cuatro subespecies de Cacajao calvus hasta ahora 
reconocidas (Hershkovitz, 1987), C. c. calvus, es la unica, 
cuya ecologfa y dinamica poblacional fue estudiada en 
detalle; las otras especies, entre ellas C. calvus ucayalii, 
son muy poco conocidas debido a las dificultades que el 
medio natural presenta para estudiarla. La escasa 
informacion sobre C. c. ucayalii esta referida a la 
distribucion geografica y densidad poblacional (Aquino, 
1988; Puertas y Bodmer, 1993), conducta y componentes 
alimenticios (Bartecki y Heymann, 1987; Heymann, 1989, 
1990), los mismos que derivaron de encuentros 
circunstanciales durante la ejecucion de otros estudios de 
la fauna silvestre. 

El interes cientffico por la informacion ecologica referida al 
taxon, sobre alimentacion, tambien es importante por su 
relacion con conservacion, p. ej. la determinacion de 
especies de plantas usadas por C. c. ucayalii, que esta 
ligados a la economia de subsistencia de los habitantes 
riberefios de la region amazonica. Estas justificaciones y 
debido a la escasa informacion motivaron para realizar 
intensas exploraciones en los bosques del area de estudio, 
desde Junio de 1993 a Agosto de 1994 y de Diciembre de 
1994 a Mayo de 1995, con la finalidad de recopilar informacion 
eto-ecologica. Se presenta un avance sobre de los registros 
de plantas cuyos frutos y otras partes forman parte de la 
dieta de C. c. ucayalii en la Amazonia nororiental del Peru. 
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Area de Estudio 

Los estudios fueron ejecutados en la quebrada Blanco, 
situada al sureste de Iquitos (aprox. 04°23'S y 72°55'0), 
comprensi6n de la Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo, 
y los bosques entre Agua Negra y Carolina, cuenca del rio 
Yavari, situado al noreste de Iquitos (4°30'S y 71°43'0), 
(Fig. 1 ). El bosque primario en su mayor parte corresponde 
al denominado ''bosque de altura" (Encarnacion, 1985, 1993) 
cuyos arboles alcanzan entre 20 a 30 m. de alto, con algunos 
emergentes que superan los 40 m. En general el bosque 
presenta un aspecto alterado, con numerosas trochas y 
senderos de uso por los cazadores, de modo que la 
presencia de animales escasa, particularmente en la 
quebrada Blanco, como consecuencia de la alta presion de 
caza que tambien afecta a C. c. ucayalii. 

Material y Metodos 

En base a las informaciones sobre el bosque habitat y las 
visualizaciones directas de alguna manada en anteriores 
ocasiones, se procedi6 a la busqueda y localizacion de los 
individuos. El primer paso fue el entrenamiento para 
reconocer las huellas dejadas por Cacajao en los frutos y 
semillas por las mordeduras y otras marcas. Luego se 
procedio a la apertura de transectos paralelos y 
perpendiculares, sistema de cuadrantes en mas de 70 km., 
cuyas longitudes fluctuaron desde 2.0 a 8.8 km., los que 
sumados a las trochas antiguas hicieron un total aproximado 
de 110 km. Luego siguiendo los transectos y trochas, las 
caminatas fueron a una velocidad lenta de 1.5 km./hora, 
con pausas y detenciones de 2 a 3 minutos, de modo que 
en el silencio percibir las vocalizaciones y ruidos 
ocasionados por los saltos o cafda de restos de frutos y 
ramas o bejucos secos. El hallazgo de frutos y sus restos al 
pie del arbol, fue registrado y tornado en cuenta, con mayor 
detalle en los casos de inmaduros, de manera que siguiendo 
la direccion de los arboles con frutos recien comidos. Una 
vez que un grupo fue contactado, se procedio al seguimiento 
sigiloso durante el mayor tiempo posible. Estos tiempos de 
contactos variaron de escasos 35 minutos a 7.0 horas; 

solamente en ocasiones se logro el seguimiento 
desde que salieron de sus arboles de dorrnir 
hasta su instalacion en otros nuevos arboles al 
anochecer, cuyos tiempos de actividad fueron 
de 12.2 horas en Julio y 12.4 horas en Febrero. 

Figura 1. Areas de estudio de Cacajao calvus ucayalii: 1. Quebrada Blanco. Reserva 
Comunal Tamshiyacu-Tabuayo. 2. Agua Negra, rio Yavari. 3. Carolina, rio Yavari-
Miri. 

Desde el primer encuentro ocurrido en Julio de 
1993, cada vez que estos primates se hallaban 
comiendo en algun arbol, se procedio de manera 
simultanea, al registro de los frutos comidos, al 
registro de patron de actividades, y a la 
tipificaci6n de bosques que conforman el 
habitat. Los restos de frutos cafdos al suelo 
fueron colectados en bolsas de polietileno con 
anotacion de la planta ( arbol, arbusto, bejuco) 
en fructificacion y sus caracteristicas, el estado 
de madurez o inmadurez, la parte comida y el 
color del exocarpio. En el campamento, la 
colecta fue rotulada con una numeraci6n 

Cover photograph by Russell A. Mittermeier: A juvenile Guiana spider monkey, Ate/es paniscus. 
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Tabla 1. Especies de plantas en la dieta de C. calvus ucayalii en el nor-oriente peruano. 
Especie No Parte comida Textura Tamaiio (cm) 

registro M s A Long. x Grosor 
Apocynaceae 

Couma macrocarpa* 5 lm 5 a 4.0 X 4.2 (n = 3) 
Lacmelea sp. 2 2i b 4.1 X 4.0 (n = 4) 
Parahancornia sp.* 8 lm 5 C 4.7 X 5.5 (n = 3) 
Rhigospira sp. * 3 lm 5 C 6.5 X 5.3 (n = 2) 

Arecaceae 
Jessenia bataua* 3 3i C 2.1 X 1.4 (n = 6) 
Mauritia flexuosa* 12 3i C 3.9 X 2.5 (n = 12) 

Cecropiaceae 
Pourouma tomentosa lm a 1.9 X 0.8 (n = 10) 

Chrysobalanaceae 
Licania micrantha 2 3i C 1.8 X 1.1 (n = 8) 

Cyclantaceae 
No identificado lm a 1.5 X 1. 7 (n = 8) 

Euphorbiaceae 
Hevea brasiliensis 1 4m C 6.5 X 5.7 (n = 1) 
Micrandra spruceana 1 4i a 1. 7 X 1.5 (n = 5) 

Gnetaceae 
Gnetum sp. 1 4 lm C 2.1 X 0.5 (n = 4) 
Gnetum sp. 2 2 lm C 3.0 X 1.3 (n = 3) 

Humiriaceae 
Vantanea sp. 4 4i C 6.3 X 4.5 (n = 5) 
Vantanea spichigeri 10 4i C 5.9 X 3.2 (n = 12) 
Vantanea tuberculata 4 4i d 5.8 X 5.1 (n = 5) 

Icacinaceae 
No identificado 2 3i d 1.5 X 1.8 (n = 2) 

Lecythidaceae 
Eschweilera sp. 2 3i d 4.1 X 3.2 (n = 5) 
Eschweilera corrugata 5 4i d 3.8 X 3.4 (n = 6) 
Eschweilera chartaceae 8 4i d 4.3 X 3.9 (n = 11) 

Leguminosae 
Inga sp. 1 * 2 5 lm C 8.1 X 0.1 (n = 6) 
Inga sp. 2* 3 5 lm C 20.2 X 2.5 (n = 2) 
Parkia multijuga 2 lm 5 C 30.0 X 4.8 (n = 3) 
Hymenaea courbaril* 3 lm C 4.4 X 2.1 (n = 3) 
Hymenaea oblongifolia* 4 lm C 3.4 X 2.1 (n = 7) 

Loganiaceae 
Strychnos sp. 2 lm C 2.3 X 2.1 (n = 6) 

Meliaceae 
Guarea sp. 1 4i d 2.4 X 2.3 (n = 4) 

Menispermaceae 
Abuta grandifolia 6 lm C 2.7 X 1.9 (n = 15) 
Abuta sp. 8 lm C 1.5 X 0.5 (n = 9) 

Moraceae 
Clarisia bijlora 2 4i C 1.6 X 1.4 (n = 9) 
Brosimum rubescens 7 3i C 1.5 X 1.5 (n = 7) 

Myristicaceae 
Iryanthera sp. 2 4i C 1.9 X 2.1 (n = 6) 
lryanthera tricornis 4i C 1.5 X 2.5 (n = 3) 

Myrtaceae 
Calycorectes sp. 4 lm a 1.6 X 1.0 (n = 6) 

Passifloraceae 
Passijlora sp. 1 * 3 lm b 6.8 X 5.5 (n = 3) 
Passijlora sp. 2* 1 lm b 8.8 X 5.5 (n = 2) 

Rhizophoraceae 
Sterigmapetalum sp. 1 4i C 1.9 X 0.9 (n = 4) 

Sapindaceae 
Paullinia sp. 2 4i C 4.0 X 0.9 (n = 4) 

Sapotaceae 
Chrysophyllum sp. 1 4 lm d 7.2 X 6.2 (n = 3) 
Chrysophyllum sp. 2 2 4i d 6.0 X 5.1 (n = 4) 
Ecclinusa sp. 1 * 4 lm 4i d 3.9 X 3.8 (n = 7) 
Ecclinusa sp. 2* 6 lm 4i C 3.6 X 3.5 (n = 9) 
Micropholis sp. 3 lm a 1.3 X 1 .4 (n = 8) 
Pouteria sessilis* 2 lm 4i d 3.0 X 3.9 (n = 4) 
Pouteria sanguinolenta* 6 4i d 5.1 X 4.2 (n = 6) 
Pouteria sp. 1 * 3 lm 4i d 5.1 X 2.7 (n = 6) 
Pouteria sp. 2* 4 lm 4i d 5.2 X 4.2 (n = 4) 

Cont. 
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Tabla 1. Cont. 
Pouteria sp. 3* 

Violaceae 
4 
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4i d 2.8 X 2.4 (n = 8) 

Leonia sp. 1 1 m c 2.3 x 2.2 (n = 2) 
Leonia sp. 2 1 m c 2.6 x 2.2 (n = 2) 
No determinado 1 2 lm c 7.3 x 6.9 (n = 3) 
No determinado 2 3 3i a 1.6 x 1.6 (n = 5) 
No determinado 3 2 2i d 1.9 x 2.3 (n = 5) 

M: Mesocarpio. S: semilla. A: arilo; m: maduro. i: inmaduro; 1: duke. 2: acido. 3: astringente. 4: 
insfpido. 5: engullido y eliminado en las heces; a: cascara delgada y textura suave. b: cascara gruesa 
y textura suave. c: cascara delgada y textura dura y d: cascara gruesa y textura dura. * Utilizada por 
los habitantes riberefios en la dieta alimenticia. 

Tabla 2. Sabores y estado de las partes u 6rganos de los frutos comidos por C. c. ucayalii en las areas 
de estudio. 
Partes No. de especies 
Mesocarpio duke 24 
Mesocarpio astringente 2 
Mesocarpio insfpido 2 
Arilo dulce 2 
Semilla acida 2 
Semillas astringente 6 
Semilla insfpida 18 
Total: 56 

correlativa, correspondiente al registro cronol6gico de la 
libreta de cam.po; luego se les afiadi6 alcohol absoluto como 
preservante. Dicha colecta se halla depositada en la 
Estacion Experimental del Tr6pico del C.I. Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en 
Iquitos. 

El tratamiento sistematico de las muestras fue por 
comparaci6n con el material de referenda del Centro de 
Reproducci6n y Conservaci6n de Primates no Humanos y 
del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Universidad 
Nacional de la Amazonia. En algunos casos fueron utiles 
las claves y descripciones segun Spichiger et al. (1989, 
1990). 

Resultados 

Especies utilizadas en la alimentaci6n 

Durante el periodo de estudio fue observado y registrado a 
individuos de C. c. ucayalii en 171 oportunidades comiendo 
los frutos de 53 especies de plantas correspondientes a 
mas de 20 familias (Tabla 1 ). Los taxa con mayor diversidad 
de especies fueron las sapotaceas con 10, las leguminosas 
con 5, las apocinaceas con 4, las moraceas y lecitidaceas 
con 3 cada una. Sin embargo, las especies de Pouteria, 
Vantanea, Eschweilera,Abuta y Mauritiaflexuosa, fueron 
los mas importantes, tanto por el mayor numero de registros 
como porque fueron constantes, en casi todo el afio (Tablas 
1 y 3), excepto la ultima especie citada. 

De los frutos registrados, los de unas 20 especies forman 
parte de la dieta y de la economia de subsistencia de los 
habitantes riberefios. Entre ellas estan Mauritia flexuosa, 
Jessenia bataua y Couma macrocarpa; las mismas que 
tambien tienen gran demanda y aceptaci6n en los mercados 
de las ciudades como Iquitos, Requena y Contamana. Sin 
dudas, la colecta y el comercio de los frutos de M. flexuosa 
es de mucha importancia en el flujo econ6mico de los 
riberefios, las mismas que imponen la tumba de millares de 

Partes No. de especies 
Mesocarpio maduro 23 
Mesocarpio inmaduro 5 
Arilo maduro 2 
Semilla inmadura 2 
Semilla madura 22 
Semilla madura./inmadura 

Total 55 

arboles cada afio; derivando en una sobre explotaci6n que 
origina en algunos casos la extinci6n local. 

Disponibilidad estratificada de los frutos 

Los frutos de la mayorfa de las especies de plantas de la 
dieta de C. c. ucayalii se hallan entre 16 a 35 m de alto; 
solamente los de Hevea brasiliensis, Jessenia bataua y 
Micrandra spruceana prosperan por debajo de los 15 m 
(minimo 7 m), mientras que los arboles emergentes, de 
Vantanea sp. y otra "no determinada", estan encima de los 
35mdealto. 

Tamano y textura de los frutos 

Los frutos comidos variaron en tamafio y textura segun la 
especie. El tamafio de los frutos mas pequefios, como 
Micropholis sp. y Pourouma tomentosa, alcanzaron 
medidas hasta 1.1 cm de longitud y 2.0 cm de diametro; los 
mas grandes, como Passijlora spp. y Chrysophyllum spp., 
midieron hasta 8.0 cm de longitud y 6.5 cm de diametro. No 
obstante, el tamafio de la mayoria de los frutos se encuentra 
en el rango medio entre los mencionados (Tabla 1). Por la 
textura, los frutos fueron clasificados en: a) cascara delgada 
y textura suave, b) cascara gruesa y textura suave, c) 
cascara delgada y textura dura y d) cascara gruesa y textura 
dura. Del total de especies registradas, 44 presentaron la 
textura dura, y en la mayorfa de los casos, las partes mas 
utilizadas fueron las semillas inmaduras. 

Partes comidas 

Los registros preliminares indican que C. c. ucayalii se 
alimenta principalmente del mesocarpio (50.0%) y de las 
semillas ( 46.0%) (Tabla 2). El uso de las semillas inmaduras, 
como Eschweilera spp., Pouteria spp. y otros, por 
desgarramiento del mesocarpio de textura dura, son 
facilitados por los grandes y fuertes caninos de Cacajao, 
claro indicio de la anatomfa adaptada para el 
aprovechamiento de estos tipos de semillas y frutos. De 
los sabores convencionales establecidos, se infiere que 
existe una mayor predisposici6n por los frutos con 
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Tabla 3. Registro mensual de frutos y semillas consumidos por C. c. ucayalii durante el perfodo de estudio. 
Especies Periodo de consumo* 

F M A M J J A 0 
12.3 16 1.1 1.6 3.6 32 17 11.6** 

Abuta spp. x x x x x 
Brosimum rubescens x 
Calycorectes sp. x x 
Chrysophyllum spp. x x 
Clarisia bijlora x 
Couma macrocarpa x x x 
Ecclinusa spp. x x x x 
Eschweilera spp. x x x x x 
Gnetum sp. x x 
Guarea sp. x 
Hevea brasiliensis x 
Hymenaea spp. x x 
Icacinaceae x 
Inga spp. x x 
Iryanthera spp. x x 
Jessenia bataua x x 
Lacmellea sp. x 
Licania micrantha x 
Leonia spp. x 
Mauritia flexuosa x x 
Micrandra spruceana x 
Micropholis spp. x 
Parahancornia sp. x x 
Parkia multijuga x x 
Passiflora spp. x x 
Paullinia sp. 
Pourouma tomentosa x 
Pouteria spp. x x x x x 
Rhigospira sp. x 
Sterigmapetalum obovatum x x 
Strychnos spp. x x 
Vantanea spp. x x x x x 
* En Enero, Setiembre, Noviembre y Diciembre no bubo contacto con grupos de C. c. ucayalii. 
** Total mensual de horas de contacto con grupos de C. c. ucayalii. 

mesocarpio maduro y dulce, y de semillas inmaduras e 
insfpidas. Ocasionalmente fueron observados 
mordisqueando yemas y hojas tiernas de plantas epffitas 
de las familias ciclantaceas y bromeliaceas, y flores de 
bejucos y enredaderas, aun cuando no estamos seguros 
de SU ingestion. 

Ayres (1986) y Ayres y Johns (1987) para C. c. calvus (100 
especies en 2345 registros de alimentaci6n), podrfa estar 
relacionada con la diversidad florfstica distinta entre los 
bosques de altura y los de varzea, o a la diferente 
metodologfa de registro aplicado en este estudio. Pero, no 
existe diferencias fundamentales en relaci6n a las principales 
familias que aportan con el mayor numero de especies para 
la dieta alimentaria para ambas subespecies. Variaci6n estacional del consumo 

En el "bosque de altura'' la producci6n de frutos ocurre 
durante todo el afio; no obstante, existe una estacionalidad 
en la fructificaci6n con un mfnimo durante la estaci6n seca, 
es decir entre Junio a Octubre y un mayor pico de 
producci6n al final de la estaci6n lluviosa (Norconk, 1986; 
Castro, 1991; Garber, 1993 ). En nuestro caso, observamos 
gran variaci6n en. el consumo, de la diversidad de las 
especies, de plantas consumidas por C. c. ucayalii. 
Mientras algunas especies como p. ej. Vantanea spp, 
Eschweilera spp. y Pouteria spp. fueron consumidas du-
rante 5 o 6 meses, el consumo de otras especies fue 
observado solamente en uno o dos meses. Por otra parte, la 
mayor diversidad de especies fueron consumidas entre 
Febrero-Marzo y Julio-Octubre (Tabla 3). 

Discusi6n 

La relativa abundancia de frutos, de diversas especies de 
plantas, utilizadas por C. c. ucayalii (53 especies en 171 
registros de alimentaci6n), comparadas a los registros de 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la dieta 
alimentaria de C. c. ucayalii mayormente esta compuesto 
por el mesocarpio maduro y dulce y de semillas inmaduras 
e insfpidas, correspondientes a frutos de tamafio mediano 
y grande con cascara y textura gruesa y dura Estos hallazgos 
coinciden con los resultados de Ayres (1986) para C. c. 
calvus, Bartecki y Heymann (1987) y Heymann (1989) para 
C. c. ucayalii y Da Cunha y Barnett (1990) para C. 
melanocephalus ouakary. El consumo de semillas, de 
Eschweilera spp., Pouteria spp. y de otras, previo 
desgarramiento del mesocarpio de textura dura, son 
facilitados por los grandes y fuertes caninos como ocurre 
en Cebus y Chiropotes (Kinzey and Norconk, 1990). Esa 
forma de consumo es el indicador de una adecuada 
adaptaci6n para el aprovechamiento de este tipo de frutos. 

Ayres (1986), sostiene que C. c. calvus tiene mayor 
preferencia por los frutos grandes y de cascara gruesa con 
alto contenido energetico. Al respecto, en el "bosque de 



Neotropical Primates 7(1), March 1999 

altura", C. c. ucayalii, se suministra esos nutrientes de los 
frutos de Mauritia flexuosa y Jessenia bataua, 
particularmente entre los meses de Junio a Agosto, 
coincidente con la estaci6n de escasez de otros frutos. 
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FISSION-FuSION IN THE BLACK-HEADED UACARI 
(CACAJAO MELANOCEPHALUS) IN EASTERN 
COLOMBIA 

Thomas R. Defter 

Introduction 

Until recently little has been known about the behavior and 
ecology of the pithecine species Cacajao melanocephalus, 
which in Colombia does not seem to be particularly abun-
dant, besides being hunted by various indigenous ethnic 
groups (Defier, 1991 ). The Colombian reality has resulted in 
my suggestion that the Colombian status of the species 
should be classified as "Vulnerable", using the IUCN sys-
tem (Defier, 1996). 

Recently Boubli (1994, 1997, 1998) has begun reporting on 
his recent study of northern Brazilian populations of this 
primate, including the surprising observation that at his 
study site no fission-fusion behavior was observed. I re-
port here on the extreme fission-fusion behavior commonly 
observed in the Colombian population that I have been 
observing for several years (Defier, 1989, 1991, in press). 

Methods 

The term "fission-fusion" in Primatology has most often 
been used with respect to the primates Pan troglodytes 
(common chimpanzee) andAteles spp. (spider monkeys), 
as discussed by Symington (1988, 1990). These primates 
travel in subgroups varying in number, according to condi-
tions and decisions made by the individual animals. The 
subgroups, however, belong to a large clan or group. 
Symington (1987, 1988, 1990) demonstrated ecological cor-
relates with group size inAteles chamek, particularly food 


