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Uso DE PLANTAS COMO ALIMENTO POR ALOUATTA 

PALLIATA EN UN FRAGMENTO DE SELVA EN Los 
TuxTLAS, MEXICO 

Saul Juan Solano 
Teresita de Jesus Ortfz Mart(nez 

Alejandro Estrada 
Rosamond Coates-Estrada 

Debido a que las selvas tropicales son ecosistemas 
altamente sensibles a la perturbaci6n causada por el hombre, 
un gran m1mero de vertebrados ban desaparecido 
simultaneamente con la perdida y aislamiento de su habitat 
natural (Estrada et al., 1993, 1994, 1997) y aquellos quehan 
logrado sobrevivir a las condiciones de fragmentaci6n de 
su habitat, estan representados solamente por individuos 
aislados o unidades de poblaci6n demasiado pequefias o 
de estructura de edades inadecuadas para hacer viable su 
reproducci6n a largo plazo (Offerman et al., 1995). Los 
monos aulladores, Alouatta palliata, del sur de Mexico no 
ban escapado de esta alteraci6n resultando en el exterminio 
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local de la especie en algunas areas y en la existencia de 
poblaciones fragmentadas y aisladas bajo riesgo de 
extinci6n. Nuestro conocimiento sobre el comportamiento 
y ecologfa de Alouatta bajo condiciones de fragmentaci6n 
del habitat es escaso (Kinzey, 1997). Tai informaci6n es 
indispensable para calibrar la elasticidad ecol6gica de las 
especies y generar modelos que eviten la desaparici6n 
continuada de estas a nivel local y regional. Asf, el objetivo 
de este proyecto fue describir, en un ciclo anual (1995), el 
uso de plantas como recurso alimenticio por un grupo de 
monos aulladores viviendo en un fragmento aislado de 
vegetaci6n selvatica en la regi6n de Los Tuxtlas, Veracruz, 
Mexico. 

Metodologfa 

El trabajo se efectu6 en la region de Los Tuxtlas, al sur del 
estado de Veracruz, Mexico, en la zona en donde se 
encuentran los terrenos de la Estaci6n de Biologfa Tropical 
«Los Tuxtlas» del Instituto de Biologfa de la Universidad 
Nacional Aut6nomade Mexico, localizada aproximadamente 
entre los 95° 04'-95° 09' de longitud oeste ya 18° 34'-18° 36' 
de latitud norte (Fig. 1). El clima en el area de estudio es 
calido-humedo con una precipitaci6n media anual de 4900 
mm y una temperatura media anual de 27 °C (Estrada et al., 
1985). 

En esta regi6n existen constelaciones de fragmentos de 
selva aislados unos de otros por distancias variables. El 
sitio de estudio fue uno de estos fragmentos que comprende 
un area de 3.6 ha en extensi6n, de forma alargada, y habitado 
por una tropa de A. palliata compuesta por dos machos 
adultos, dos hembras adultas, dos infantes y un juvenil. 
Las observaciones del comportamiento alimenticio de los 
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Figura 1. Ubicaci6n de la zona de estudio y del fragmento habitado 
por la tropa de monos aulladores. Note la forma alargada y angosta 
de! sitio. 
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Figura 2. Indice de Dominancia para 15 especies arb6reas con valores 
>1 y usadas como fuente de alimento por la tropa estudiada. En 
orden jerarquico las siete mils dominantes: C. obtusifolia, B. 
alicastrum, P. armata, F. insipida, F. tecolutensis, S. radolkoferi y 
F. yoponensis. 

aulladores se efectuaron durante 10 dfas de cada mes del 
afio, dedicando una hora de observaci6n a cada individuo 
en cada dfa. Para cada sujeto se registr6 el tiempo dedicado 
al consumo de hojas G6venes y maduras ), de frutos G6venes 
y maduros ), de flores y de peciolos de epffitas, hemiparasitas 
y bejucos (Juan, 1997). Para las especies usadas por 
Alouatta en el sitio de estudio se calcul6 un fndice de 
dominancia determinado a partir de la densidad, distribuci6n 
y el area basal de los individuos de cada especie (Martinez 
Ramos, 1980). 

Resultados 

Los aulladores utilizaron como fuente alimenticia 52 especies 
de plantas representadas por cinco formas de vida: 50% 
fueron arboles en pie y el 17% correspondi6 a arboles 
hemiepffitos. Una especie epffita y una hemiparasita, 
representaron cada una el 2% del total de las especies 
usadas como fuente alimenticia y el 29% represent6 a 
especies de bejucos. Los aulladores emplearon el 96% del 
tiempo registrado alimentandose de partes de arboles en 
pie y arboles hemiepffitos, el 3% correspondi6 a bejucos y 
el 1 % a hemiparasitas y epffitas. Los arboles usados como 
fuente de alimento presentaron una altura promedio de 19 
m (±4.2), con un rango de 9-30 my un d.a.p. promedio de 0.6 
m (±0.4) (rango de 0.2-2.3 m). Especies arb6reas de las 
familias Moraceae (7 especies), Anacardiaceae (1 especie) 
y Sapotaceae (1 especie) contribuyeron al 52% de los arboles 
usados como recurso alimenticio. Cinco especies de la 
familia Moraceae (Ficus tecolutensis, Brosimum alicastrum, 
Poulsenia armata, Ficus yoponensis y Cecropia 
obtusifolia) aportaron el 80% del tiempo total registrado en 
alimentaci6n. 

El censo de la vegetaci6n en el sitio de estudio indic6 la 
presencia de 536 arboles de las especies usadas por los 
aulladores como fuente de alimento y el Indice de 
Dominancia (ID) present6 un rango de 0.002 (Ficus 
padifolia) a 120.4 (C. obtusifolia). El 6% de las especies 
presentaron un ID alto (>50), el 13% regular (>20<50), el 
29% bajo (>1<20) y el 52% muy bajo (<1). Dos especies 
sobresalen por haber presentado un ID > 100 en esta 
subcomunidad (Fig. 2). 
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registrado en el consumo de hojas, el 38% en frutos, el 1 % 
en flores y el 5% en peciolos de epffitas, hemiparasitas y 
bejucos. Las hojas j6venes contribuyeron al 86% del tiempo 
dedicado al consumo de hojas y el consumo de frutos 
maduros aport6 el 86% del tiempo registrado en consumo 
de frutos. La diversidad (H' Shannon) media mensual en el 
uso de especies consumidas por Alouatta fue de 1.1 (± 
0.17) , registrandose el valor mas bajo en Julio (0. 7) y el mas 
alto en Diciembre (1.4) (Fig. 3). El fndice de similitud 
intermensual (lndice de Sorensen) en el uso de especies 
vari6 de 0.41 (Julio y Agosto) a 0. 73 (Junio y Julio), con una 
media mensual de 0.6 (± 0.1) (Fig. 3). El 17% de las especies 
fueron usadas por los aulladores en~ 9 y ::;;12 meses, 5% en 

5 y :s; 8 meses y el 58 % en~ 1 y :s; 4 meses. Cuatro especies 
de la familia Moraceae, B. alicastrum, C. obtusif olia, F. 
tecolutensis y F. yoponensis, fueron usadas como fuente 
alimenticia durante cada uno de los 12 meses del afio. 

El porcentaje de tiempo de alimentaci6n registrado para 
cada especie de arbol estuvo significativamente relacionado 
al fndice de dominancia (r = 0.4 7, p<0.05) de cada una y a su 
densidad (r = 0.34, p<0.05), pero un analisis de correlaci6n 
parcial demostr6 la existencia de una relaci6n positiva y 
significativa (r = 0.48, p<0.05) solamente con el fndice de 
dominancia ( densidad r = 0.23, p = 1.0). El mimero de meses 
que las especies arb6reas fueron usadas por los aulladores, 
estuvo correlacionado (r = 0.54, p<0.0001) con el fndice de 
dominancia de estas en el sitio de trabajo. 

Discusion 

El uso predominante de especies de la familia Moraceae 
por la tropa bajo estudio coincide con el hecho de que en 
habitats perturbados estas especies se presentan en altas 
densidades (Julliot y Sabatier, 1993). Algunas especies de 
los generos Ficus y Cecropia son caracterfsticas de 
habitats secundarios (Alvarez-Buylla y Martinez, 1992). En 
el sitio de estudio C. obtusif olia fue la especie con los 
valores mas altos de densidad e fndice de dominancia y 
estuvo entre las cinco especies mas utilizadas por los 
aulladores como fuente de hojas y de frutos, presentando 
una dispersion espacial agregada, posiblemente debido a 
las condiciones de perturbaci6n del sitio y a la caracterfstica 
colonizadora de la especie para espacios abiertos, que se 
presentan en diferentes puntos del fragmento. 

Los datos sugieren que los aulladores pueden persistir por 
un tiempo en "islas" de vegetaci6n selvatica residual 
mediante el uso de hojas y frutos de especies de la familia 
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Los aulladores invirtieron el 57% del tiempo de alimentaci6n Figura 3. Indices de diversidad (H') y siruilitud (Sorensen) en la 
dieta de los aulladores para los meses del ciclo annal estudiado. 
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Moraceae como parte principal en su dieta. Algunas de 
ellas, como C. obtusifolia, F. yoponensis y F. tecolutensis 
fueron utilizadas como fuente de alimento en cada uno de 
los 12 meses del ciclo anual debido, quiza, a que las 
individuos de las poblaciones de estos arboles tienden a 
ser asincr6nicos en la producci6n de frutos y hojas (Estrada 
y Coates-Estrada, 1985). Las caracterfsticas fisicas del sitio 
de estudio (area pequefia, forma alargada y angosta), 
ayudan a explicar la ausencia de correlaciones significativas 
entre la distancia media mensual recorrida por los aulladores 
y el numero de especies usadas como fuente de hojas y/o 
frutos. El comportamiento fenol6gico de las plantas fue 
otro determinante de las variaciones temporales en el uso 
de especies, ya que solamente el 8% de las especies usadas 
fueron aprovechadas en cada mes del ciclo anual 
investigado, lo que sugiere una busqueda activa en el tiempo 
y espacio por el recurso alimenticio. 

Nuestro estudio mostro el uso de 52 especies de plantas 
par la tropa estudiada. Estudios de una tropa de aulladores 
introducida en una isla lacustre de 8.5 ha dominada por 
vegetacion secundaria a 40 km de la zona de estudio, indico 
el uso de 28 especies de plantas (Serio-Silva, 1992). Otro 
estudio de una tropa de A. palliata en un fragmento de 10 
ha compuesto por vegetaci6n secundaria con algunos 
elementos arboreos de la selva original ubicado a 80 km al 
sur, en la misma region, reporta la utilizacion de 15 especies 
de plantas (Jimenez-Huerta, 1992). Estudios de tropas de 
Alouatta en extensiones de selva mas amplias y sin 
perturbacion antropogenica ubicadas a 5 km de nuestro 
sitio, indican el uso de 27 especies de plantas (Estrada, 
1984) como fuente de hojas y/o frutos. La similitud calculada 
(Indice de Sorensen) entre nuestro estudio y las otros tres 
a nivel de especies utilizadas fue de 0.22 (9 especies 
comunes) con laisla, de 0.23 (8 especies comunes) con el 
fragmento a 80 km y de 0.27 (11 especies comunes) con el 
estudio de Alouatta en selvas no perturbadas. 

Estos cuatro estudios indican por ahora la utilizacion de 78 
especies de plantas par A. palliata en Los Tuxtlas. Tal 
diversidad de especies es consistente con las habitos 
generalistas de especies del genero Alouatta (Estrada y 
Coates-Estrada, 1993), caracterfstica que, acoplada a la 
capacidad de usar hojas como alimento, le permite a estos 
primates afrontar reducciones amplias en el area de 
vegetaci6n selvatica que conforma su habitat. Sin embargo, 
es muy probable que tropas de Alouatta en fragmentos 
selvaticos pequefios, como el estudiado, existan bajo 
condiciones ecologicas sub6ptimas que las ponen en peligro 
de extincion. Par ejemplo, la biomasa por unidad de area 
para la tropa de aulladores en el sitio de estudio se estimo 
en 8.7 kg/ha que contrasta significativamente con la cifra 
de 1.28 kg/ha reportada para tropas de A. palliata en selvas 
mas amplias (>500 ha) y poco perturbadas (Estrada y 
Coates-Estrada, 1996). Tal diferencia sugiere que a pesar de 
la elasticidad alimenticia detectada paraA. palliata en Los 
Tuxtlas yen otras partes del Neotropico (Estrada y Coates-
Estrada, 1993; Kinzey, 1997), fragmentos de selva como el 
estudiado posiblemente estan, debido a su pequefia area, 
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sujetos a una sobrecarga animal con importantes efectos 
negativos sabre el bienestar ffsico y supervivencia de los 
aulladores. Por ejemplo la relacion positiva entre el 
porcentaje de tiempo alimenticio, el m1mero de meses de 
utilizacion y el valor del fndice de dominancia para las 
especies arb6reas en la dieta de la tropa estudiada, podrfa 
indicar un sobreuso de estos recursos. Ademas, existen 
otros mamfferos y aves que hacen uso de los frutos de 
arboles utilizados por Alouatta en fragmentos coma el 
habitado por la tropa bajo estudio, asf como insectos (por 
ejemplo, Atta cephalotes) que usan las hojas de dicho 
arboles (Estrada et al., 1984; Estrada y Coates-Estrada, 1985; 
1986; S.J. obs. pers.). 

Par otro lado, entre los efectos de la fragmentacion y 
aislamiento de las selvas, se ha documentado la creaci6n 
de hordes que modifican el microambiente de los 
fragmentos de vegetacion selvatica, incrementando la 
mortalidad de los arboles y la invasion de especies no 
selvaticas al interior del fragmento (Brown, 1991). Estas 
modificaciones del medio ambiente ffsico resultan en 
cambios en la composicion de especies y estructura de la 
vegetacion que altera la disponibilidad del recurso 
alimenticio para primates como A. palliata, creando 
condiciones sub6ptimas de supervivencia. 

El efecto neto de las condiciones ecologicas mencionadas 
anteriormente es una disminuci6n en la cantidad y calidad 
del alimento potencialmente disponible para los aulladores 
que existen en fragmentos pequefios de vegetacion original. 
Esto sugiere que es indispensable desarrollar escenarios 
ecologicos que, a nivel del paisaje, favorezcan la conexi6n 
ffsica entre fragmentos aislados de vegetaci6n selvatica 
(Estraday Coates-Estrada, 1996), atenuando asflos efectos 
negativos de perdida de area y aislamiento sobre Alouatta 
y sobre las poblaciones de plantas que les sirven de 
alimento y de substrato. 
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GENERAL GUIDELINES FOR STANDARDIZING LINE-

TRANSECT SURVEYS OF TROPICAL FOREST PRIMA.TFS 

Carlos A. Peres 

Line-transect surveys have been widely used over the last 
three decades to quantify primate population abundance 
in tropical forests. However, the details of the census meth-
odology applied by different investigators remains highly 
variable despite a number of reports attempting to stan-
dardize primate census techniques (Wilson and Wilson, 
1975; Janson and Terborgh, 1980; NRC, 1981; Brockelman 
and Ali, 1987; Defter and Pintor, 1985; Johns, 1985; Skorupa, 
1987; Whitesides et al., 1988). Many of the currently used 
field procedures, involving site selection, transect prepara-
tion, and the way the censuses are carried out across dif-
ferent studies, are therefore not strictly comparable. In ad-
dition, manipulation and analysis of census data, as re-
ported in the formal and grey literature, can also diverge 
considerably. To a large extent, this hinders the level of 
confidence attributed to primate abundance estimates at a 
given forest site, and undermines the comparative power 
of surveys at different sites, whether these are reported in 
the form of linear detection indices (e.g., group sighting 
rates/10 km walked) or population density estimates (e.g., 
ind./km2). 

Here I prescribe a set of practical guidelines and recom-
mendations for conducting line-transect surveys of tropi-
cal forest primates. Although readers of Neotropical Pri-
mates may be primarily interested in primates, the method-
ology outlined here could be equally applied to a number 
of large vertebrate taxa amenable to direct observations 
under similar conditions, provided that their intrinsic de-
tectability and spatial behaviour do not violate some of the 
basic assumptions of line-transect census theory (see be-
low). These guidelines focus on the practicalities of the 
actual field procedures of one choice method that is widely 
used, rather than on the accuracy and pros and cons of 
different census methods. They are thus intended to 
complement, rather than replace, a number of other useful 
discussions of line-transect census methodology (Janson 


