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RESUMEN 

Entre marzo de 1999 y febrero de 2000 se llevó a cabo un estudio sobre el uso 
del estrato vertical de una tropa de monos aulladores (Alouatta palliata) en el 
subtrópico noroccidental de Ecuador, a orillas del río Pachijal, en la localidad 
conocida como Rancho Buitrón, provincia de Pichincha. La tropa de estudio 
estuvo formada inicialmente por 11 individuos, la cual se redujo a siete al 
término de la investigación. Se la observó en promedio ocho días por mes, en 
un período diario de muestreo comprendido entre las 05:30 y las 18:30 horas. 
Para la toma de datos se empleó la técnica de scan con intervalos de 10 
minutos. Durante el estudio se observó que los monos aulladores utilizan 
todos los estratos disponibles en el bosque incluyendo el piso; sin embargo, 
destacó el uso preferencial de los estratos medios: dosel bajo (20-25 m) y 
subdosel alto (15-20 m), con un 35,3 % y 26,1 % de las observaciones, 
respectivamente. Durante el estudio, el patrón de uso del estrato vertical no 
presentó diferencias significativas. No obstante, se encontraron contrastes en 
el uso del estrato por patrones de conducta, es así que las actividades de 
descanso y alimentación estuvieron mejor representadas en los estratos 
medios. También, se determinó que el uso del estrato vertical varía en función 
de factores como la temperatura, los patrones de actividad y el estado de 
conservación del bosque. 
 
Palabras clave.- Estrato vertical,  mono aullador de la Costa, temperatura, 
patrón de actividad, región del Chocó. 

 
ABSTRACT 

Since March 1999 to February 2000, was carried out a study on the use of 
vertical stratum by a troop of howling monkeys (Alouatta palliata) in the 
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subtropics of north-western Ecuador beside the River Pachijal in the vicinity 
called Rancho Buitrón. The study troop, originally conformed by 11 
individuals was reduced to 7 at the end of the research, we observed eight 
days every month in average; within a daily period of sampling between 
05:30 at 18:30 hours. For recording data, the scan technique was used at 
intervals of 10 minutes. During the research, it was observed that the howlers 
use all the available strata in the forest. However, we highlight the 
preferential use of howlers for the medium strata: low canopy (20-25 m) and 
high sub-canopy (15-20 m) with 35.3 % and 26.1 % of the observations 
respectively. During the study, the pattern of use of the vertical stratum by 
howlers didn't present significant differences. Nevertheless, we found 
contrasts in the use of the stratum due to behavioural patterns; for instance, 
rest and feeding activities were better represented in the medium stratum. We 
also found that the variation in the use of the stratum is influenced by factors 
as temperature, activity patterns and conservation forest status.  
 
Key words.- Vertical stratum, Mantled Howler Monkey, temperature, activity 
patterns, the Chocó region. 
ISSN 1390-3004   Recibido: 01-11-2012 Aceptado: 01-02-2013 

 
INTRODUCCIÓN 

Los monos aulladores (Alouatta spp.) son especies ampliamente distribuidas 
en la región Neotropical; se las encuentra desde el sur de México, a través de 
América Central, hasta el norte de Argentina (Rylands et al., 1995). El mono 
aullador de manto (Alouatta palliata) se distribuye desde el sur de México y 
Guatemala, a través de América Central, la costa occidental de Colombia y 
Ecuador, hasta el noroccidente de Perú (Glander, 1996; Encarnación & Cook, 
1998). En Ecuador, esta especie ocurre en una amplia variedad de hábitats, 
desde bosques húmedos y secos de tierras bajas, hasta bosques subtropicales 
y templados de occidente (Albuja et al., 2003; Arcos et al., 2007). No obstante, a 
pesar de su amplia distribución, enfrenta un muy alto riesgo de extinción en 
estado silvestre, por lo que a nivel local es considerada como una especie en 
“Peligro (EN)”, mientras que globalmente se encuentra dentro de los taxones 
abundantes y de amplia distribución incluyéndola dentro de la categoría de 
“Preocupación Menor (LC)” (Arcos et al., 2011).  
 
En América Central, el mono aullador de manto (Alouatta palliata) ha sido 
registrado en bosques en buen estado de conservación, así como en pequeños 
remanentes de vegetación secundaria (Estrada & Coates-Estrada, 1996); sin 
embargo, información acerca de la respuesta de Alouatta palliata frente a la 
fragmentación y degradación de su hábitat natural es aún insuficiente. Por 
otro lado, los disturbios antropogénicos del hábitat como reducción del área y 
aislamiento tienen importantes implicaciones en los patrones generales de 
actividad (Estrada et al., 1999) y variaciones en el uso del espacio. Se ha puesto 
de manifiesto que la estructura y fisonomía de la vegetación tienen una 
importancia ostensible, ya que son factores que influyen en la distribución y 
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uso del espacio de la fauna al estar relacionados con recursos como el 
alimento, áreas de descanso y refugio (Rotenberry & Wiens, 1980). 
 
A pesar de ser la especie de primate mejor estudiada del neotrópico (Crockett 
y Eisenberg, 1987; Neville et al., 1988), en Ecuador la información disponible 
sobre su ecología, comportamiento, uso del hábitat y conservación es escasa.  
 
Con estos antecedentes, se consideró de trascendencia obtener información 
acerca del comportamiento de Alouatta palliata, además de caracterizar 
aquellos rasgos del entorno ecológico en el que habitan. Es indispensable 
también considerar enfoques paisajísticos con diferente grado de intervención 
para comprender la flexibilidad adaptativa de la especie a la fragmentación, 
aislamiento y reducción en superficie de sus hábitats. Esta información puede 
brindar herramientas metodológicas, teóricas y empíricas para crear modelos 
que promuevan la conservación de las poblaciones de primates (Estrada et al., 
1999). 
 
Este trabajo reporta los resultados de un estudio sobre el uso del estrato 
vertical de una tropa de monos aulladores de la Costa (Alouatta palliata), que 
habita en un remanente de bosque nativo que forma parte de la zona 
montañosa del subtrópico occidental del norte de Ecuador. El estudio tuvo el 
propósito de conocer el patrón general de uso del estrato vertical, determinar 
su variación en relación con los patrones conductuales, con la temperatura 
ambiental y con el estado de conservación de las formaciones boscosas. 
Además de discutir la influencia de ciertas variables ecológicas y etológicas en 
el uso del estrato.  

 
METODOLOGÍA 

Área de estudio.- El área de estudio se localiza en la región noroccidental del 
Ecuador, a 80 km NO de la ciudad de Quito, dentro de la localidad 
denominada Rancho Buitrón, a orillas del río Pachijal (00º02’S, 78º46’-O) (Fig. 
1). 
 
De acuerdo con la clasificación zoogeográfica del Ecuador (Albuja et al., 1980; 
Albuja, 2002), la zona pertenece al piso zoogeográfico Subtropical Occidental, 
que según Cabrera & Willink (1980) corresponde a la Provincia Pacífica y 
según la clasificación de las formaciones naturales de la sierra del Ecuador 
(Valencia et al., 1999), existen dos formaciones vegetales: el bosque siempre 
verde montano bajo y el bosque de neblina montano.  
 
La zona de estudio presenta frecuentes neblinas lo que ha determinado la 
existencia de un gran número de plantas epifitas en los troncos de los árboles. 
Además, exhibe pendientes pronunciadas de aproximadamente 45 º, con la 
presencia de numerosas quebradas, en algunas de las cuales se encuentran 
paredes de hasta 90 º de inclinación. El rango altitudinal de nuestro estudio 
fluctúa entre los 1 290 m, en el río Pachijal, hasta los 1 700 m, en las partes más 
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altas de la zona. La precipitación media mensual es de 180,9 mm, y la 
temperatura media mensual máxima durante el período de estudio fue de 
22,6 ºC. El área de estudio tiene una superficie de 146,14 ha, y forma parte de 
una zona boscosa con características maduras, de aproximadamente 1 350 ha. 
Los límites del área de estudio son, por su flanco occidental la vía San Miguel 
de los Bancos;  pastizales y zonas agropecuarias por el norte y sur; relictos de 
vegetación secundaria por el este.  

 

Dentro del área de estudio se identificaron tres tipos de formaciones boscosas: 
bosque maduro, que es aquel que no ha sufrido perturbaciones significativas 
por la intervención humana y que constituye alrededor del 65 % de la 
superficie; bosque perturbado con el 15 %, en el cual se realiza extracción 
selectiva de madera, lo que ha ocasionado la presencia de varios claros de 
bosque; y bosque secundario con el 20 % de la superficie, en el que predomina 
formaciones monotípicas de Cecropia gabrielis y vegetación arbórea baja 
dominada por plantas de sucesión. En el bosque maduro y en el bosque 
perturbado se encuentran elementos arbóreos con alturas frecuentes de entre 
15 y 20 m y árboles emergentes de más de 30 m; mientras que en el bosque 
secundario (formaciones monotípicas) las alturas frecuentes se encuentran 
entre 10 y 15 m y pocos árboles alcanzan alturas de 20 m.  

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

 
Toma de datos.- El trabajo de campo se llevó a cabo entre marzo de 1999 y 
febrero de 2000, con un total de 234 días de campo, de los cuales 92 días se 
invirtieron en la observación de la tropa de estudio, los días restantes fueron 
usados en la búsqueda del grupo. La tropa de monos aulladores estuvo 
formada inicialmente por 11 individuos y con un número de siete al final de 
la investigación. La tropa fue observada en promedio ocho días cada mes, con 
un período diario de observación comprendido entre las 05h30 y las 18h30 
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horas. El método de muestreo empleado fue el de scan (Altmann, 1974), que 
consiste en examinar al grupo de primates en intervalos determinados de 
tiempo. Las observaciones con esta técnica fueron realizadas en intervalos de 
10 minutos, de los cuales cinco minutos fueron destinados a la observación de 
los individuos visibles en ese momento, seguidos de cinco minutos de 
inactividad hasta el siguiente scan. Las observaciones de uso del estrato 
vertical, se efectuaron mientras la tropa de aulladores se encontraba 
realizando uno de los cinco patrones generales de actividad (alimentación, 
descanso, locomoción, viaje, actividades sociales).  
 
Para el registro de la temperatura ambiental se utilizó un termómetro de 
máximas y mínimas ubicado al borde del bosque, a través del cual se 
efectuaron tres lecturas en cada día de campo (n= 234): en la mañana (06h00), 
a medio día (12h00) y en la tarde (18h00), con lo cual se obtuvo el promedio 
diario de la temperatura máxima y mínima. 
 
El estudio de vegetación fue llevado a cabo en 15 transectos continuos de 50 x 
4 m, cubriendo altitudes entre 1 300 y 1 600 m s.n.m., rango en el cual se 
cubrieron los tres tipos de formaciones boscosas presentes en el área. En este 
gradiente altitudinal, el bosque maduro abarcó el mayor número de 
transectos, en total nueve, el bosque perturbado incluyó cuatro y el bosque 
secundario dos. En cada transecto fueron registrados todos los árboles con un 
DAP (diámetro a la altura del pecho) superior a 10 cm. La altura de los 
árboles fue estimada visualmente con un previo control y dividida en 
segmentos de 5 m, siguiendo los criterios sugeridos por Urbani (2003) y Pozo 
(2001) de la siguiente forma: sotoestrato bajo (0-5 m), sotoestrato alto (5-10 m), 
subdosel bajo (10-15 m), subdosel alto (15-20 m), dosel bajo (20-25 m), dosel 
alto (25-30 m) y estrato emergente > de 30 m.  
 
Análisis estadístico.- Los análisis están basados en un total de 29 489 
registros individuales agrupados en 6 858 períodos de scan representando un 
total de 1 143 horas de observación. Los datos utilizados en el análisis fueron 
los que presentaban más de 10 horas diarias de observación. La prueba de Chi 
cuadrado (X2), se utilizó para determinar diferencias en las preferencias de 
uso del estrato vertical. Se usó la prueba estadística no paramétrica de 
Kruskal-Wallis (H) para comprobar diferencias en el patrón de uso del estrato 
vertical y diferencias en el uso del estrato por patrones conductuales durante 
los meses de observación. De igual forma, se utilizó la prueba de U de Mann 
Whitney para comprobar diferencias en el uso del estrato vertical entre las 
formaciones boscosas identificadas en el área. La prueba de regresión lineal 
(R2adj) y el coeficiente de correlación de Spearman (rs), se emplearon para 
establecer la relación entre la temperatura ambiental y el uso del estrato 
vertical, así como para relacionar la temperatura ambiental con la actividad 
de descanso por estrato. Se consideraron como significativos los valores de P 
iguales o menores a 0,05.  
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RESULTADOS 
Durante el período de estudio, los monos aulladores (Alouatta palliata) fueron 
observados usando todos los estratos del bosque, pero frecuentemente 
ocuparon el dosel bajo (20 a 25 m) con un 35,3 % de las observaciones (n = 29 
489). El 26,1 % de las observaciones fueron registradas en el subdosel alto (15 
y 20 m), mientras que el dosel superior (25 a 30 m), representó el 15,9 %. El 
12,5 % lo ocuparon en alturas entre 10 y 15 m (subdosel bajo) y el 6,3 % entre 
los 5 a 10 m (sotoestrato alto). Las alturas superiores a los 30 m (estrato 
emergente) y el estrato inferior de 0 a 5 m (sotoestrato bajo) fueron ocupados 
por el 3,7 % y el 0,2 % respectivamente (Fig. 2). 
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Figura 2. Porcentaje de uso de estrato vertical. SEB= Sotoestrato bajo, SEA= Sotoestrato Alto, 
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Figura 3. Relación entre los resultados observados y resultados esperados en el uso del estrato 
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De acuerdo a la prueba de X2 aplicada entre los resultados observados y los 
resultados esperados, tomando en cuenta a estos como la frecuencia 
disponible en el bosque (Fig. 3), se encontraron diferencias significativas (X2 = 
16,2; gl = 6; p <0,05), por lo que se establece que los monos aulladores 
prefieren utilizar estratos medios (entre los 15 a 25 m).  
 
El patrón de uso del estrato vertical, durante el período de estudio no 
presentó diferencias significativas (H = 0,57; p >0,05; n = 12). Los aulladores 
ocuparon en mayor proporción el estrato medio, con alturas comprendidas 
entre 15 y 25 m (Fig. 4). Sin embargo, se encontró diferencias significativas 
comparando la proporción de uso del estrato durante los cinco patrones 
generales de comportamiento (H = 18,5; p <0,005; n = 5). Es así, que el grupo 
presentó una mayor frecuencia de uso en los estratos medios (15 a 25 m) 
durante actividades de descanso y alimentación (Fig. 5).  
 
También se encontró una relación positiva y significativa entre el promedio 
mensual de uso para los estratos altos y la temperatura media mensual 
máxima (Tabla 1, Fig. 6a, b). Además, en el patrón general se observa que en 
ciertos meses de alta temperatura (septiembre y octubre), existió un 
incremento de la proporción de uso de los estratos medios, lo que sugiere que 
Alouatta palliata tiende a una selectividad del uso del estrato en relación con la 
variación de la temperatura (Fig. 4). Al igual, se encontraron diferencias entre 
la temperatura media mensual máxima y el promedio mensual de la 
actividad de descanso en especial para los estratos medios (Tabla 1). Es así 
que durante los meses de mayor temperatura, se encuentra una 
predominancia del uso de los estratos medios en la actividad de descanso 
(Fig. 7a, b, c). 
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Figura 4. Variación mensual en el uso del estrato vertical 
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Figura 5. Variación del uso del estrato vertical por cinco patrones generales de actividad  

 
El uso del estrato emergente, durante la actividad de descanso estuvo 
relacionado negativamente con la temperatura (Tabla 1), encontrándose mejor 
representado su uso durante los meses de menor temperatura que son 
diciembre, febrero, abril y mayo (Fig. 7d). Sin embargo, los estratos altos y 
emergentes en el patrón general fueron usados con mayor predominancia en 
algunos meses calurosos como son julio, agosto y septiembre (Fig. 4), lo cual 
está relacionado con el incremento de actividades como alimentación y 
locomoción en estos estratos. Este comportamiento ocurre especialmente en 
las primeras horas de la mañana, que durante estos meses presentaron 
períodos de baja temperatura.  
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         a) Dosel alto vs. Temperatura  b) Dosel emergente vs. Temperatura 

barras = Estrato vertical, línea = Temperatura,  
 

Figura 6. Relación entre el patrón de uso del estrato vertical y la variación de la temperatura 
media mensual máxima: a) Dosel alto, b) Dosel emergente.  
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línea = Temperatura, barras = Estrato vertical 
Figura 7. Relación entre la actividad de descanso por estrato y la temperatura media mensual 
máxima: a) Subdosel bajo, b) Subdosel alto, c) Dosel bajo, d) Dosel emergente. 
 
En relación al uso del estrato vertical por formación boscosa, se encontró que 
en el bosque maduro, fueron usados todos los estratos y con especial 
preferencia de los estratos medios. En el bosque perturbado, se usaron 
también todos los estratos pero con preferencia por los estratos medio y altos, 
mientras que en el bosque secundario usaron únicamente tres estratos de los 
cuales el subdosel bajo es el que presenta mayor frecuencia de uso (Fig. 8). 
Bajo estas observaciones, el uso del estrato vertical estaría relacionado con el 
estado de conservación del bosque. Es así que, el porcentaje de tiempo de uso 
del estrato vertical entre el bosque maduro y el bosque secundario se 
encontraron diferencias significativas (U= 7; p< 0,05). Pero no existen 
diferencias entre el porcentaje de tiempo de uso del estrato entre el bosque 
maduro y el bosque perturbado (U= 19,5; p> 0,05) y entre este último con el 
bosque secundario (U= 12, p> 0,05). 
 

DISCUSIÓN 
Alouatta palliata fue observado con más frecuentemente en los estratos medios 
del bosque, entre los 15 y 25 m de altura (subdosel alto y dosel bajo), que el 
resto de estratos disponibles en el área de estudio. Estos resultados son 
consistentes con lo reportado para la especie en América Central. Defler 
(2003), Gebo (1992, citado por Urbani, 2003) mencionan que Alouatta palliata 
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no utiliza primariamente el estrato superior del bosque, en sitios donde las 
alturas de los árboles superan los 30 m. 
 

Tabla 1. Coeficientes de correlación de Spearman y Regresión lineal entre: (a) el conjunto de 
los patrones de actividad y (b) la actividad de descanso por estrato en relación con la 

temperatura. 

Estrato vertical 

aPatrón general de uso del 
estrato vertical 

bPatrón de uso del estrato 
vertical en la actividad de 

descanso 
 Correlación 

Sperman (rs) 
Regresión 

lineal (R2
adj) 

Correlación 
Sperman (rs) 

Regresión 
lineal (R2

adj) 
Sotoestrato bajo -0,014 -5,6 --- --- 
Sotoestrato alto 0,03 -9,42 0,21 12,99 
Subdosel bajo -0,17 -9,95 0,69** 55,70** 
Subdosel alto -0,48 9,99 0,62* 44,11* 
Dosel bajo 0,014 -9,99 0,77** 60,96** 
Dosel alto 0,7* 33,33** 0,51 21,67 
Dosel emergente 0,6* 42,62* -0,84** 60,80** 

*P< 0,05; **P< 0,01 
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Figura 8. Tiempo de uso del estrato vertical por formación vegetal 

BM= Bosque maduro, BP= Bosque perturbado, BS= Bosque secundario. 
 

 Se sabe que el género Alouatta tiende a utilizar los niveles medios del dosel 
superior (Mendel, 1976 Mittermeier & van Roosmalen, 1981;). Sin embargo, en 
contraste con los resultados encontrados en este estudio y con los ya 
mencionados, se han reportado investigaciones en las cuales se indica que 
Alouatta palliata ocupa el estrato superior del bosque (Estrada & Coates-
Estrada, 1985; Urbani, 2003). Urbani (2003), en su estudio en la Isla Colón en 
Panamá, señala que A. palliata utiliza el dosel superior en un 70,5%, el dosel 
bajo en el 27,4% y el sotoestrato superior en apenas el 2,1%. Sin embargo, hay 
que considerar que en la Isla Colón los árboles presentan una altura máxima 
de 20 m a diferencia de las alturas encontradas en el área del presente estudio, 
los cuales alcanzan más de 35 m.  
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Otras especies de monos aulladores como A. seniculus y A. caraya, también 
han sido observadas frecuentemente sobre los 20 m, en áreas donde la altura 
de los árboles supera los 30 m (Mittermeier & van Roosmalen, 1981; Ludwig, 
2006). Esto en comparación con otros atelinidos, como los monos araña 
(género Ateles), que son especies que ocupan los niveles altos del bosque (van 
Roosmalen & Klein, 1988), es así que el mono araña (Ateles paniscus) ha sido 
observado ocupando principalmente los estratos superiores y medios del 
dosel (van Roosmalen, 1980 citado por van Roosmalen & Klein, 1988). El  
mono araña de vientre blanco (Ateles belzebuth), ocupa preferentemente 
alturas comprendidas entre los 15 y 20 m, en sitios en donde los niveles 
arbóreos son superiores a los 25 m (Pozo, 2001). Freese (1977 citado por 
Neville et al. 1988), menciona, con base en sus trabajos realizados en Perú y 
Bolivia, que Ateles ocupa en forma similar que Alouatta los estratos y sugiere 
que esas especies están separadas por sus diferencias locomotoras, tomando 
en consideración que Alouatta usa principalmente una progresión cuadrúpeda 
lenta, mientras que Ateles es considerada como una especie con gran 
braquiación y que además es trepadora (Fleagle & Mittermeier, 1980; Defler, 
2003). 
 
Los patrones de distribución de especies así como el uso de los componentes 
de un determinado hábitat es la consecuencia de la adaptación a variables 
ecológicas, bióticas, morfológicas y ambientales (Tellería, 1991) que a la vez 
les presentan un rol muy importante en la separación de nichos ecológicos 
evitando la competencia (Tomblin & Cranford, 1994 citado por Pozo, 2004). Se 
ha demostrado, que existe una relación entre el tamaño de la especie y el uso 
del estrato. Los primates de mayor tamaño tienden a ocupar estratos altos, 
debido a que en estos lugares los animales de mayor masa corporal pueden 
mantener la realización de sus actividades y encontrar diversos recursos 
alimenticios (Pozo, 2004; Ludwig, 2006). 
 
La competencia inter e intra específica son factores que pueden influenciar el 
uso del hábitat. En el área de estudio habita también el mono capuchino de 
frente blanca (Cebus albifrons), la cual ha sido observada ocupando los estratos 
verticales medios. Sin embargo, no presenta una alta competencia por el uso 
del hábitat debido a la diferenciación en nichos tróficos. La competencia 
intraespecífica es casi inexistente debido a las bajas densidades de la especie y 
a la distribución espacial de los grupos (Arcos & Ruiz, 2004). 
 
Los estratos más bajos pueden ser usados por Alouatta dependiendo de la 
fisonomía de la vegetación (Ludwig, 2006). La tropa de estudio rara vez 
utilizó estos estratos, algunas de las observaciones realizadas ocurrieron 
durante la alimentación de hojas de Anturium ovatum (Araceae), una planta 
epifita que se encuentra en los estratos bajos del bosque (C. Cerón, com. 
pers.). Otras observaciones dentro de los estratos bajos fueron hechas cuando 
la tropa de A. palliata  viajaba silenciosamente cuidadosamente (sotoestrato 
alto 5-10 m) y también se observaron a machos del grupo en el piso, 
aparentemente en búsqueda de olores de una hembra que fugo de la tropa o 
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de un ejemplar extraño, acción ocurrida a pocos instantes de la huida de la 
hembra. El sotoestrato bajo (0-5m) no fue utilizado en actividades de 
descanso, viaje o interacciones sociales.  
 
Los estratos medios fueron usados principalmente durante el periodo de 
descanso de la tropa de estudio, patrón conductual en el que invierten más de 
las tres cuartas partes del tiempo (Arcos & Ruiz, 2006). El uso de los estratos 
medios y altos podría estar relacionado con tener una visión más amplia del 
bosque, lo cual podría ser una manera de mantener a los animales fuera del 
alcance de los depredadores semi-arborícolas como los tigrillos (Leopardus 
spp.), pumas (Puma concolor) y cabeza de mate (Eira barbara) que están 
presentes en el área de estudio  o para detectar posibles grupos competidores. 
Además, el uso del estrato en ciertos patrones de actividad parece 
relacionarse con la variación en la temperatura. Es así que la actividad de 
descanso realizada en los diferentes estratos estaría relacionada con la 
temperatura. Se encontró que en los meses más calurosos los primates 
descansaron con mayor frecuencia en los estratos medios del bosque (15-25 
m) encontrando en estos niveles sombra durante periodos calurosos, además 
de refugio. Los estratos bajos podrían brindar protección frente a la 
insolación; sin embargo, en estos niveles los primates serían susceptibles de 
depredación. Se ha observado en otras especies de primates, como Saguinus 
fuscicollis, que cuando la temperatura aumenta, disminuye la altura del sitio 
de descanso (Soini, 1990). También, en Ateles chamek, se ha observado que 
durante períodos de baja temperatura los primates permanecen varias horas 
en los estratos emergentes para maximizar el potencial de insolación (Wallace, 
2001). Similar comportamiento fue observado en la tropa de monos aulladores 
en la actividad de descanso durante los períodos más fríos. Este modelo de 
comportamiento podría relacionarse con la finalidad de ganar calor para 
potenciar sus actividades en estos lapsos de temperatura bajos. Con lo 
expuesto se establece que al parecer existe un patrón en el uso del sitio de 
descanso con relación a la termorregulación, el mismo que va acompañado de 
una amplia gama comportamental que involucra períodos de inactividad, 
repartición de actividades, entre otros, lo que permite a los monos aulladores 
evitar actividades energéticamente costosas. 
 
La actividad de alimentación también fue realizada con mayor predominancia 
en los estratos comprendidos entre 15 y 25 m, lo cual podría ser atribuido a 
que en los estratos medios existe mayor cantidad de fitomasa (Klinge & 
Rodrigues, 1973) al igual que la alta producción neta de hojas y frutos 
corresponde a este estrato (E. Toapanta, com. pers.). Además, esta actividad 
presenta una relación negativa con la temperatura, lo que sugiere que los 
aulladores se alimentan más durante periodos menos calurosos, lo cual ocurre 
con predominancia en las primeras horas del día (Arcos & Ruiz, 2006).  
 
Otro factor que tiene implicaciones importantes en el uso del espacio y 
patrones de movimiento de los primates es la fragmentación y alteración del 
hábitat. Sin embargo, hasta el momento, los estudios se han centrado en el 
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conocimiento de la ecología y conducta, siendo aún escasos los trabajos acerca 
de las respuestas de los primates a la perturbación de sus hábitats (Kinzey, 
1997). Aunque no se disponen de datos acerca de la variación en el uso del 
estrato vertical por efecto de fragmentación y perturbación, consideramos que 
en áreas con intervención, el patrón del uso del estrato puede presentar 
diferencias en relación con áreas conservadas. Así,  en el área de estudio 
existen bosques secundarios en donde la vegetación dominante son plantas 
de sucesión como Cecropia gabrielis (Cecropiceae), las cuales constituyen 
formaciones monoespecíficas, con alturas promedio de 15 m. En estos hábitats 
los niveles preferentemente usados por A. palliata fueron entre los 10 y 15 m 
de altura (subdosel bajo), mientras que los estratos bajos, en esta formación 
nunca fueron usados. No obstante, estas formaciones monoespecíficas 
representadas por el 20 % de la superficie del área, fueron usadas en tan solo 
el 12 % del tiempo de observación (Arcos & Ruiz, 2006). A diferencia de los 
bosques maduros del área en donde fueron usados todos los estratos, con 
especial preferencia los estratos que se encuentran entre los 15 y 25 m. Es 
substancial considerar que los bosques maduros del área de estudio muestran 
más estratos en función de que los árboles presentan alturas de más de 30 m, 
mientras que en los bosques secundarios del área, los árboles llegan a 
alcanzar alturas poco frecuentes de 20 m, por lo que el número de estratos es 
menor. 
 
Es importante considerar que como resultado de la fragmentación se tiene 
paisaje formado por varios parches de vegetación, los cuales sin duda afectan 
la movilidad y uso de los estratos. Así por ejemplo, aunque A. palliata está 
adaptado a un estilo principalmente arborícola, como producto de la 
fragmentación, puede bajar y viajar a cierta distancia del suelo para moverse 
de un fragmento a otro. Sin embargo, la frecuencia de estos movimientos, la 
distancia que viajan en el suelo y la dirección que deciden tomar, son aspectos 
pocos conocidos (Mandujano et al., 2004). 
 
Finalmente, para entender la complejidad y la variabilidad en el uso del 
hábitat se requieren de mayores investigaciones a nivel de la escala espacial y 
temporal. Además, de considerar otras variables de análisis como: la 
estructura del bosque, la fragmentación del hábitat, los patrones fenológicos 
por estrato, variables climáticas y la competencia inter e intra-específica, lo 
cual permitirá entender la estrategia adaptativa y el rango de variación del 
uso del hábitat por el mono aullador de manto. 
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