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Diversidad de primates en bosques del lado oriental del río
Ucayali, Amazonía peruana

Primate diversity in forests on the eastern side of the Ucayali River,
Peruvian Amazon

Rolando Aquino1, Gabriel García2, Elvis Charpentier2, Pedro Pérez3,
Gladis Atías4*, Abel Benites5, María Riveros6

RESUMEN

En la Amazonía peruana existen áreas con vacíos de información sobre la
biodiversidad, siendo una de ellas el lado oriental del río Ucayali en el Departamento de
Ucayali, lo que motivó a la conducción de censos por transecto en el área delimitada por
las cuencas de los ríos Callería y Sheshea para determinar la diversidad de especies de
primates que habitan e identificar las amenazas para sus poblaciones. Los censos se
realizaron en ocho sitios de muestreo entre junio y julio de 2015, julio y agosto de 2016,
noviembre de 2017 y agosto de 2020. En 88 días de recorrido fueron registrados 415
grupos correspondientes a 22 especies, siendo Saimiri boliviensis el más común segui-
do por Sapajus macrocephalus, en tanto que Ateles chamek resultó el más escaso.
Plecturocebus sp. sería una nueva especie para el Perú y fue registrada en la cuenca alta
del río Abujao. Grupos más grandes correspondieron a S. boliviensis y Cacajao ucayalii,
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en tanto que el grupo más pequeño fue para Ateles chamek. Adicionalmente se descu-
brieron tres enclaves donde se registraron Cebus yuracus, Plecturocebus discolor,
Leontocebus illigeri y Leontocebus leucogenys, especies que tienen por distribución
original el lado occidental de los ríos Ucayali y Amazonas. Entre las principales amena-
zas, la caza y deforestación para diversos fines serían los responsables para la reducción
de las poblaciones de los denominados primates de tamaño grande, en particular de A.
chamek que estaría camino a la extinción en el área de estudio.

Palabras clave: cuenca del Ucayali, primates, diversidad, enclaves, amenazas

ABSTRACT

In the Peruvian Amazon there are areas with gaps in information on biodiversity,
one of them being the eastern side of the Ucayali River in the Department of Ucayali,
which motivated the conduct of transect censuses in the area delimited by the basins of
the Callería and Sheshea rivers to determine the diversity of primate species that inhabit
them and identify threats to their populations. The censuses were carried out at eight
sampling sites between June and July 2015, July and August 2016, November 2017 and
August 2020. In 88 days of travel, 415 groups corresponding to 22 species were recorded,
with Saimiri boliviensis being the most common, followed by Sapajus macrocephalus,
while Ateles chamek was the rarest. Plecturocebus sp. would be a new species for Peru
and was recorded in the upper basin of the Abujao River. The largest groups were S.
boliviensis and Cacajao ucayalii, while the smallest group was Ateles chamek.
Additionally, three enclaves were discovered where Cebus yuracus, Plecturocebus
discolor, Leontocebus illigeri and Leontocebus leucogenys were recorded, species that
have their original distribution on the western side of the Ucayali and Amazon rivers.
Among the main threats, hunting and deforestation for various purposes would be
responsible for the reduction of the populations of the so-called large primates, particularly
A. chamek, which is on the path to extinction in the study area.

Keywords: Ucayali basin, primates, diversity, enclaves, threats

INTRODUCCIÓN

En la Amazonía peruana, desde 1976 a
la fecha, se han realizado numerosos inven-
tarios y evaluaciones de primates (Aquino et
al., 2013, 2019; Shanee et al., 2023); sin
embargo, la mayoría de ellos corresponden
al Departamento de Loreto, en tanto que son
escasas las investigaciones en el resto de las
regiones amazónicas, por lo que existen áreas
extensas con «vacíos de información», no
solamente de primates, sino también de otros
componentes de la fauna y flora silvestre. Por
ejemplo, el caso del Departamento de Ucayali,
donde los escasos inventarios y evaluaciones
se hicieron en el interfluvio de los ríos Bajo

Urubamba y Tambo (Aquino et al., 2013),
bosques montanos aledaños a los ríos Lobo y
Previsto, ambos afluentes del río Aguaytía
(Aquino et al., 2019) y recientemente el in-
ventario en una concesión forestal ubicado al
sureste de la ciudad de Pucallpa (Shanee et
al., 2023).

Otros reportes tratan sobre una diversi-
dad de mamíferos incluyendo a los primates.
Entre ellos figura el reporte sobre diversidad
y conservación de mamíferos para Ucayali
y, basado en muestras existentes en los mu-
seos nacionales e internacionales y en repor-
tes de inventarios realizados principalmente
en las Áreas Naturales Protegidas (Quinta-
na et al., 2009). Otros estudios sobre diversi-
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dad de mamíferos medianos y grandes que
incluyen primates fueron conducidos
específicamente en el Alto Purús (Leite et
al., 2003) y bosques aledaños al río La No-
via, afluente del río Purús (Ruelas et al.,
2016), este último muy cerca del límite con el
Departamento de Madre de Dios.

Información sobre diversidad de prima-
tes para el Departamento de Ucayali es es-
casa para gran parte de su territorio, entre
ellos el lado oriental de la cuenca del río
Ucayali. Al respecto, Quintana et al. (2009)
mencionan la existencia de al menos dos zo-
nas con «vacíos de información», la primera
corresponde a la zona nororiental que inclu-
ye parte del Parque Nacional Sierra del Divi-
sor y la otra desde el río Yucanya hasta el río
Purús, incluyendo parte del Parque Nacional
Alto Purús (Figura 1). En estas áreas, al igual
que en otras partes de la Amazonía peruana,
las actividades antrópicas son comunes, las
cuales estarían afectando las poblaciones de
primates y de otros mamíferos mayores, así
como la perturbación y reducción de sus
hábitats. A excepción del inventario de
primates llevado a cabo en una Concesión
Forestal, no existía información para esta
parte de Ucayali, por lo que el presente estu-
dio tuvo como objetivos determinar la diver-
sidad de especies de primates que habitan en
el área comprendida entre los ríos Callería y
Sheshea e identificar las principales amena-
zas para la supervivencia de los primates y
otros componentes de la fauna silvestre.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

Comprendió el lado oriental del río
Ucayali, desde la cuenca del río Callería en
el norte hasta la cuenca del río Sheshea en el
sur, incluyendo los bosques aledaños a las
cuencas de los ríos Abujao y Tamaya. Para
los inventarios fueron definidos ocho sitios de
muestreo; de ellos, tres correspondieron a la
cuenca del río Callería, dos al río Abujao, uno

al río Tamaya y dos al río Sheshea (Figura 2,
Cuadro 1). Los datos sobre las coordenadas
geográficas, fecha y esfuerzo de muestreo
por sitios y cuencas se muestran en el Cua-
dro 1.

Para cumplir con los objetivos trazados
se hicieron censos por las trochas existentes
para fines de caza y extracción de recursos
maderables a partir de julio de 2015 en bos-
ques aledaños a los caseríos Santa Rosa y
San Mateo, asentados en la cuenca del río
Abujao; julio y agosto de 2016 en Nueva Vida
y Parantari en la cuenca del río Sheshea;
noviembre de 2017 en Patria Nueva y bos-
ques aledaños al Puesto de Vigilancia
Tacshitea, en la cuenca del río Callería, y
Puerto Alegre en la cuenca del río Tamaya,y
finalmente en agosto del 2020 en bosques ale-
daños a la localidad de Callería muy cerca de
la confluencia con el rio Ucayali.

En la cuenca del río Callería, se visita-
ron bosques de terraza alta cercanos al puesto
de vigilancia Tacshitea y caserío Patria Nue-
va y fragmentos de bosques de terraza baja
aledaños al caserío Callería y quebrada
Chashuya, ubicados muy cerca a la confluen-
cia entre los ríos Callería y Ucayali. Con ex-
cepción de los bosques aledaños al puesto de
vigilancia Tacshitea, en el resto se observa-
ron serias perturbaciones por actividades
antrópicas como la extracción de recursos
forestales y deforestaciones con fines agrí-
colas.

En la cuenca del río Abujao se encuen-
tran fragmentos de bosques de terraza baja y
terraza media aledaños al caserío Santa Rosa
y bosques de terraza alta y de colina baja
cercanos al caserío San Mateo, próximo al
límite fronterizo con Brasil. Al igual que en la
cuenca del río Callería, los fragmentos de
bosques cercanos al caserío Santa Rosa mos-
traron altas perturbaciones por actividades
antes mencionadas. La perturbación fue mo-
derada en San Mateo, pero las actividades
de extracción de madera y caza al parecer
van en aumento por la frecuente migración
de gente foránea.
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Figura 1. Mapa mostrando las zonas con vacíos de información en el Departamento de Ucayali
(Quintana et al., 2009).

 

En la cuenca del río Tamaya, fragmen-
tos de bosques residuales y secundarios ale-
daños al caserío Puerto Alegre, ubicado muy
cerca a la confluencia de los ríos Tamaya y
Ucayali. Este sitio de muestreo con predo-
minancia de bosque secundario fue uno de
los más perturbados por las actividades
antrópicas. En la cuenca del río Sheshea,
bosques de terraza media cercanos al case-
río Nueva Vida y bosques de terraza alta y
de colina baja aledaños al caserío Parantari,
ubicado en el curso superior del río en men-
ción. Ambos sitios de muestreo mostraron
perturbaciones entre moderado a alto por la
extracción de árboles maderables y activida-
des de caza, en tanto que la deforestación
con fines agrícolas todavía es incipiente, en
particular en lo que corresponde al sitio de
muestreo de Parantari.

Censos por Transecto Lineal

Para el inventario, en cada sitio de
muestreo se hicieron uso de trochas abiertas
por cazadores y por extractores de recursos
forestales (madera redonda, hojas y frutos
silvestres, entre otros). Las longitudes de las
trochas variaron desde un mínimo de 2 km
hasta más de 4 km, las mismas que fueron
recorridas de manera alternada hasta en tres
oportunidades. Los censos se hicieron desde
las 07:30 a 16:00 h, en tanto que censos noc-
turnos se realizaron únicamente en la cuenca
del río Abujao, desde las 18:30 hasta las 21:00
h y estuvo orientado al inventario del mono
nocturno (Aotus nigriceps) y otros mamífe-
ros de hábitos nocturnos.
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Figura 2. Sitios considerados para el inventario de primates en bosques de la margen derecha
del río Ucayali

 

Cuadro 1. Sitios de muestreo para el inventario de primates en el lado oriental del río Ucayali 
 

Cuenca 
Sitios de 
muestreo 

Coordenadas 
(UTM) 

Fecha de muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 
(días) por 

sitios 

Esfuerzo de 
muestreo 
(días) por 
cuencas 

Río Callería PV Tacshitea 555264/9126895 27 Oct/10 Nov 2017 7 27 
Patria Nueva 545799/9114568 4-8 Nov 2017 5 
Callería 548962/9107360 14-28 Ago 2020 15 

Río Abujao Santa Rosa 585333/9062828 30 Jun-8 Jul 2015 9 14 
San Mateo 643866/9093942 13-17 Jul 2015 5 

Río Tamaya Puerto Alegre 590452/9035497 13-19 Nov 2017 7 7 

Río Sheshea Nueva Vida 611886/8939272 14 Jul-2 Ago 2016 20 40 
Parantari 669312/8928086 5-26 Ago 2016 20 

Nro total de días 88 
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Entre dos a cuatro grupos conformados
por un investigador y un guía de campo se
movilizaron diariamente por distintas trochas
a una velocidad promedio de 1.0 km/h. Cada
vez que hubo contacto con un grupo de
primates, se procedió a anotar en la libreta
de campo la especie, para el cual se contó
con un binocular, cámara fotográfica y la guía
de identificación de bolsillo de Aquino et al
(2015), tamaño de grupo (cuando fue posible
el conteo completo), tipo de hábitat y asocia-
ciones interespecíficas. En cada recorrido se
aprovechó para el registro de actividades
antrópicas como existencia de viales para el
arrastre de madera redonda (trochas de 3 a
4 m de ancho y hasta 700 m de longitud),
campamentos de cazadores (registro de cas-
quillos y restos de animales) y extracción de
recursos forestales (árboles maderables, fru-
tos silvestres, y hojas de palmeras, entre
otros). El esfuerzo de muestreo por cuencas
varió desde 7 hasta 40 días (Cuadro 1).

El registro de especies como Leonto-
cebus leucogenys y Plecturocebus discolor
en sitios cercanos al río Ucayali fue una de
las primeras evidencias de la existencia de
enclaves (porciones de bosques que pasaron
del lado occidental al lado oriental por cam-
bio de curso del río Ucayali) por lo que se
recurrió al uso de imágenes satelitales para
definir la ubicación en el área de estudio, así
como estimar la longitud y ancho de estos
tres enclaves.

Entrevistas

Se realizaron entrevistas a las personas
contratadas como guías de campo de los ca-
seríos aledaños a los sitios de muestreo. Es-
tas entrevistas sirvieron para formular pre-
guntas acerca de las especies de primates
que habitan en bosques aledaños a sus co-
munidades, especies más cazadas y propósi-
to (consumo de subsistencia o venta). Tam-
bién se les formuló preguntas sobre las acti-
vidades más frecuentes que se llevan a cabo
en el entorno de su comunidad y sus respec-
tivos fines. Se entrevistaron 14 personas (dos
por caserío).

RESULTADOS

Diversidad de especies

Como resultado de los censos diurnos y
nocturnos fueron registrados 415 grupos per-
tenecientes a 22 especies agrupadas en 5
familias (Cuadro 2). A nivel de cuencas, el
mayor registro tanto de grupos como de es-
pecies correspondió a Callería y el más bajo
fue para el Tamaya. Este bajo registro tiene
relación con los tipos predominantes de
hábitats; es decir, bosques secundarios y frag-
mentos de bosques de terraza baja fuerte-
mente intervenidos. Asimismo, la familia más
representada fue Callithrichidae, seguidos por
Pitheciidae y Cebidae.

El mayor número de registros corres-
pondió a Saimiri boliviensis, la mayoría de
ellos en bosques de terraza baja fuertemente
perturbado, en las cuencas de los ríos Callería,
Abujao y Tamaya,. Asimismo, en esos luga-
res se advirtió ausencia de los denominados
primates de tamaño grande y escasa presen-
cia de los considerados de tamaño mediano.
La segunda especie más registrada fue
Sapajus macrocephalus, la mayoría de ellos
en la cuenca del río Callería, cuyos bosques
mostraron moderada perturbación debido a
su proximidad al Parque Nacional Sierra del
Divisor y la presencia de guardaparques.

El más bajo registro fue para Ateles
chamek, cuyo único grupo fue observado en
bosque aledaño a Patria Nueva, muy cerca
al Puesto de vigilancia Tacshitea, puerta de
entrada al Parque Nacional antes menciona-
do. Le siguen Plecturocebus cupreus,
Callimico goeldii y Plecturocebus sp. (Fi-
gura 3A), esta última observada en bosques
aledaños a San Mateo, en la cuenca alta del
río Abujao, muy cerca al límite fronterizo con
Brasil, especie que mostró características
fenotípicas distintas a P. discolor (Figura 3B).
En efecto, Plecturocebus sp. tiene una pe-
queña banda frontal ligeramente blanqueci-
na, pelaje del cuello y extremidades de color
marrón oscuro, en tanto que el pelaje del cuer-
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Cuadro 2. Especies de primates y número de grupos registrados por cuencas en el lado oriental del río Ucayali 
 

Familia/Especies  Nombre común 
Grupos observados por cuencas 

Total 
Callería Abujao Tamaya Sheshea 

Atelidae 
 

Lagothrix l. poeppigii Choro común 3 5 
 

4 12 
Ateles chamek Maquisapa negro 1 

   
1 

Alouatta seniculus Coto mono 
 

2 
 

4 6 
Pitheciidae 

 

Cacajao ucayalii Huapo rojo 3 3 
 

2 8 
Pithecia inusta Huapo negro 20 7 6 7 40 
Plecturocebus cupreus Tocón colorado 2 

   
2 

Plecturocebus discolor Tocón colorado 2 
 

6 3 11 
Plecturocebus sp. Tocón colorado 

 
3 

  
3 

Cebidae 
 

Sapajus macrocephalus Machín negro 48 14 5 
 

67 
Cebus yuracus Machín blanco 5 

   
5 

Cebus unicolor Machín blanco 4 4 
 

8 16 
Saimiri macrodon Fraile, Huasa 34 

   
34 

Saimiri boliviensis Fraile, Huasa 26 18 29 8 81 
Callitrichidae       

Saguinus mystax Pichico barba blanca 25 7 12  67 
Saguinus imperator Pichico bigotudo 

   
5 5 

Leontocebus fuscicollis Pichico común 
 

7 
  

7 
Leontocebus leucogenys Pichico andino 

  
4 

 
4 

Leontocebus illigeri Pichico común 24 
   

24 
Leontocebus weddelli Pichico común 

 
2 

 
25 27 

Callimico goeldii Supay pichico 
   

2 2 
Cebuella pygmaea Leoncito 

   
4 4 

Aotidae   
Aotus nigriceps Musmuqui, Tutachu 

 
12 

  
12 

Total de grupos 

 

197 84 62 72 415 
Total de especies 

 
13 12 6 11 22 

 
 

po y la cola se caracterizan por su coloración
gris oscuro, por lo que podría tratarse de una
nueva especie para el Perú.

Tamaño de grupo

Los grupos con conteo completo fue-
ron considerados para el estimado del tama-
ño promedio de grupo. Esto fue posible en 17
especies, de allí que en Cebuella niveiventris
(especie descrita por Porter et al., 2023) y
Callimico goeldii no se logró este propósito
(Cuadro 3). Grupos más grandes fueron re-
gistrados en S. boliviensis y Cacajao ucayalii
(especie descrita por Silva et al., 2022), cuyos

tamaños variaron entre 35 a 51 y 15 a 53
individuos, respectivamente, siendo el prome-
dio 42 individuos para la primera de las men-
cionadas y 34 para la segunda.

A excepción de C. ucayalii, en el resto
de los componentes de la familia Pitheciidae,
en particular en las especies de
Plecturocebus, el promedio y la variación del
tamaño de grupo fueron similares (Cuadro
3). En los Callitrícidos, el tamaño también
resultó similar y variaron desde 3 a un máxi-
mo de 8 individuos, excepto en Saguinus
mystax que contó con mayor número de indi-
viduos. Por otro lado, en Cebus unicolor, a
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Figura 3.(A). Plecturocebus sp. registrado en la cuenca alta del río Abujao, cerca al límite
fronterizo con Brasil. (B). Plecturocebus discolor registrado en la cuenca baja del río
Tamaya, cerca de la confluencia con el río Ucayali

Cuadro 3. Variación y tamaño promedio de grupo en primates registrados en bosques del lado oriental 
del río Ucayali 

 

Especies 
Grupos Tamaño de grupo 

Observados 
Con conteo 
completo 

Rango Promedio 

Lagothrix l. poeppigii 12 5 3 - 15 10.6 
Ateles chamek 1 

   

Alouatta seniculus 6 1 4 4 
Cacajao ucayalii 8 2 15-53 34 
Pithecia inusta 40 17 2 - 5 3.1 
Plecturocebus cupreus 2 2 2 -3 2.5 
Plecturocebus discolor 11 8 2 - 4 2.6 
Plecturocebus sp. 3 

   

Sapajus macrocephalus 67 12 2 - 8 5.8 
Cebus yuracus 5 3 5 - 10 6.7 
Cebus unicolor 16 7 5 - 16 9.1 
Saimiri macrodon 34 

   

Saimiri boliviensis 81 3 35-51 42 
Saguinus mystax 44 19 5 - 11 7.4 
Saguinus imperator 5 2 5 - 7 6 
Leontocebus fuscicollis 7 7 5 - 8 7 
Leontocebus leucogenys 4 4 3 - 5 4.25 
Leontocebus illigeri 24 10 4 - 7 5.9 
Leontocebus weddelli 27 16 4 - 8 6.3 
Callimico goeldii 2 

   

Cebuella pygmaea 4 
   

Aotus nigriceps 12 5 2 - 5 3.4 
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Figura 4. Mapa mostrando los enclaves descubiertos en el área de estudio y especies registra-
das

Cuadro 4. Enclaves descubiertos con poblaciones de primates originarios del lado occidental del río 
Ucayali, Perú 

 

Sector Ubicación de los enclaves Especies registradas 
Grupos 

registrados 

Callería Centro Munay Ayahuasca (538236/9122911) 
Chancay (561101/9083215) 

Cebus yuracus 5 
Leontocebus illigeri 24 
Plecturocebus discolor 2 

Tamaya Comunidad de Masisea (576229/9048536) 
Caco Macaya (585726/8965142) 

Plecturocebus discolor 6 
Leontocebus leucogenys 4 

Sheshea Boca R. Sheshea (601204/8930673) 
Alto Bolognesi (614613/8891132 

Plecturocebus discolor 3 

 
 

 



Rev Inv Vet Perú 2025; 36(2): e3063310

R. Aquino et al.

Cuadro 5. Especies de primates en categorías de conservación nacional e internacional 
 

Familia Especies 

Categorización 

Legislación Peruana 
(D.S. 004-2014-

MINAGRI) 

IUCN1 
2024 

CITES2 
2024 

Atelidae Lagothrix lagothricha 
poeppigii 

VU EN II 

Ateles chamek EN EN II 
Alouatta seniculus VU LC II 

Pitheciidae Cacajao calvus ucayalii VU VU I 
Cebidae Cebus unicolor ? VU II 
Callitrichidae Callimico goeldii VU VU I 

1 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
2 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
 

Figura 5. Ejemplar adulto de L. lagothricha
poeppigii «choro común» cazado en el área
de estudio para el consumo de subsistencia
de la población rural Amazónica

diferencia de S. macrocephalus y Cebus
yuracu, se registraron grupos hasta con 16
individuos. En lo que corresponde a los com-
ponentes de la familia Atelidae, grupos más
grandes fueron observados en L. lagothricha
poeppigii, lo que no ocurrió en las otras espe-

cies, en particular en A. chamek, cuyo único
grupo estuvo compuesto por dos individuos.

Enclaves

En el área de estudio se descubrie-
ron tres enclaves originados por el cambio de
curso del río Ucayali (Figura 4, Cuadro 4).
Estos enclaves se habrían originado hace
muchos años por cuanto el antiguo curso del
río hoy en día se ha convertido en pequeños
canales provisto por charcos de agua y cu-
biertos por plantas acuáticas. El primero se
encuentra en el sector de Callería, entre las
comunidades Centro Munay Ayahuasca y
Chancay con aproximadamente 15 km de lon-
gitud y entre 0.3 a 1.0 km de ancho, donde
fueron registrados C. yuracus, L. illigeri y
P. discolor; el segundo está presente en el
sector de Tamaya, entre las comunidades de
Masisea y Caco Macaya con aproximada-
mente 25 km de largo y entre 0.2 a 0.8 km de
ancho, donde se registró a P. discolor y L.
leucogenys, y el tercero se encuentra en el
sector de Sheshea, entre la confluencia de
los ríos Ucayali y Sheshea y la comunidad
Alto Bolognesi con aproximadamente 32 km
de longitud y entre 0.3 a 1.5 km de ancho. En
este enclave se registró únicamente a P.
discolor.
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Amenazas

Las especies consideradas de tamaño
grande y mediano y otros componentes de la
fauna mayor están sometidas a diversas ame-
nazas que provienen de las actividades antró-
picas, siendo las principales los siguientes:

- Caza: Es una de las actividades que
afecta a las poblaciones de primates, en
particular a los denominados de tamaño
grande, como es el caso de A. chamek.
Esto lo demuestra el registro de un solo
grupo, por lo que esta especie estaría
sometida a una sobre caza. De acuerdo
con los comentarios de algunos entre-
vistados, la preferencia por la caza de
esta especie se debe al sabor de su car-
ne considerada como la más sabrosa en
comparación con otras especies; sin em-
bargo, ante la escasez en gran parte del
área de estudio, la caza actualmente se
habría orientado a L. lagothricha
poeppigii (Figura 5) y A. seniculus,
quedando como prueba los bajos regis-
tros observados.

- Deforestación: Otra de las amenazas
identificadas en el área de estudio está
orientada a la agricultura y extracción
legal e ilegal de árboles maderables
(Aquino, observación personal). A ellos
se suma la apertura de viales para el
arrastre de los troncos hacia los ríos y
quebradas, que en la mayoría de los ca-
sos superan los 3 m de ancho y hasta
700 m de longitud. Estas actividades vie-
nen incrementándose debido a la migra-
ción de poblaciones humanas hacia es-
tas cuencas, en particular foráneos, cu-
yas consecuencias son la pérdida de
hábitats y de recursos alimenticios para
los primates y otros componentes de la
fauna silvestre.

- Cosecha de frutos silvestres: En la
Amazonía baja es tradicional el uso de di-
versos frutos como recursos alimenticios,
en particular Mauritia flexuosa «aguaje»
y Oenocarpus bataua «ungurahui» para
el consumo de subsistencia y la venta con
fines de ingreso económico. Para la ob-

tención de los frutos, en la mayoría de
los casos se recurre al corte de los ta-
llos, ocasionando una pérdida constante
de estos recursos alimenticios en su
hábitat natural (Aquino, observación per-
sonal), contribuyendo así a la defores-
tación.

- Especies en categorías de amenaza-
das: Entre las especies registradas, cin-
co figuran en alguna categoría de ame-
nazadas de la legislación peruana (DS
N.º 004-2014-MINAGRI 2014) y seis en
la Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN, 2024), entre ellas Cebus uni-
color y Cebuella niveiventris, ambas
ausentes en la lista de amenazadas de la
legislación peruana (Cuadro 5). En el
caso de L. lagothricha poeppigii, a di-
ferencia de la legislación peruana que lo
considera en situación de Vulnerable
(VU), figura como en Peligro (EN) en
la Lista Roja de la IUCN.

DISCUSIÓN

La diversidad de especies de primates
registrada en el área de estudio resulta simi-
lar al reporte para las 15 áreas de muestreo
en el nororiente peruano, entre ellas la Re-
serva Nacional Pucacuro, cuenca del río
Samiria (parte de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria), bosques aledaños a los ríos
Pastaza y Morona, Área de Conservación
Regional Tamshiyacu Tahuayo y cuenca
media del río Yavarí-Miri reportada por Pérez
et al. (2018). También resulta similar al obte-
nido entre las cuencas media y alta del río
Purús en Brasil (Sampaio et al., 2018), aun
cuando 4 de las 21 especies (Alouatta
puruensis, Cheracebus purinus, Leonto-
cebus cruzlimai y Plecturocebus acreanus)
no están presentes en el Perú.

La diversidad resulta ligeramente ma-
yor al reportado por Quintana et al. (2009)
para el Departamento de Ucayali (19 espe-
cies), quienes entre sus registros consideran
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a Alouatta sara y Plecturocebus brunneus
(antes Callicebus brunneus). Al respecto,
es oportuno precisar que A. sara tiene por
distribución el sur del río Madre de Dios has-
ta la frontera con Bolivia (Aquino et al.,
2015a) por lo que se descarta la presencia de
esta especie en Ucayali. En referencia a
Plecturocebus brunneus, actualmente reco-
nocida como Plecturocebus toppini, tiene
por distribución el suroriente, probablemente
desde los ríos Sheshea y Alto Purús en el
Departamento de Ucayali hasta los ríos
Tambopata y Alto Madre de Dios en el De-
partamento de Madre Dios (Aquino et al.,
2015a; Vermeer y Tello, 2015).

Asimismo, resulta mayor al número de
especies registradas en la Reserva de
Biósfera de Manú (Pacheco et al., 1993,
Solari et al., 2006), cuenca media del río
Tapiche (Bennett et al., 2001), cuenca del
río La Novia (Ruelas et al., 2016), Alto Purús
(Leite et al., 2003 ), Sierras de Contamana
(Aquino et al., 2005), Interfluvio de los ríos
Huallaga – Marañón (Shanee et al., 2013),
Interfluvio de los ríos Tapiche-Blanco
(Escobedo, 2015), Interfluvio de los ríos
Putumayo-Napo-Amazonas (Riveros y
Pérez, 2020) y Concesión forestal LUSH
ubicada entre los distritos de Ipiria y Masisea,
Provincia de Coronel Portillo (Shanee et al.,
2023), áreas donde los registros variaron des-
de 11 (cuenca media del río Tapiche y cuen-
ca del río La Novia)) hasta un máximo de 16
especies (interfluvio de los ríos Huallaga y
Marañón).

El alto número de grupos observados de
S. boliviensis en las tres cuencas y S.
macrodon en la cuenca del río Callería po-
dría estar relacionado con la escasez y/o baja
población de especies consideradas de tama-
ño grande, entre ellas A. chamek, L.
lagothricha poeppigii y Alouatta seniculus.
La escasez de estas especies estaría influ-
yendo en el incremento continuo de las po-
blaciones de S. boliviensis y S. macrodon,
especies que, según información de los en-
trevistados, son ocasionalmente cazadas para
el consumo de subsistencia debido a su ta-

maño pequeño que no supera el kilogramo de
peso. Al respecto, en un estudio realizado en
la cuenca del río Madre de Dios se demostró
la existencia de alta densidad de S. boliviensis
y Leontocebus weddelli (antes Saguinus
fuscicollis) y ausencia de A. chamek y A.
seniculus en un sitio considerado como de
alta presión de caza, donde lo contrario ocu-
rrió en sitios sin caza y con moderada pre-
sión de caza (Rosin y Swamy, 2013).

En el caso de Plecturocebus cupreus
y Cebuella niveiventris, los escasos regis-
tros podrían tener relación con el limitado re-
corrido de los denominados bosques de ribe-
ra o de galería, por cuanto las trochas fueron
perpendiculares a la ribera de los ríos y que-
bradas. Estas especies al parecer tienen cierta
preferencia por este tipo de hábitat, en parti-
cular C. niveiventris, que de acuerdo con
Soini (1982), las densidades son altas en los
bosques ribereños, aparte de que son muy
difíciles de visualizarlos por su tamaño pe-
queño y porque a menudo permanecen tre-
pados en los troncos de ciertas especies de
árboles para alimentarse de los exudados que
constituye una de sus principales fuentes ali-
menticias.

Callimico goeldii fue otra de las espe-
cies con escaso registro. Esta especie es con-
siderada como rara y tiene preferencia por
ciertos tipos de hábitats como el bosque se-
cundario, bosque primario con sotobosque
denso, bosque primario asociado con pacales
o cañabravales, y bosque de varillal, entre
otros (Porter, 2004; Porter et al., 2007, Watsa
et al., 2012; Pérez et al., 2016), hábitats que
no son comunes en muchas partes de la
Amazonía peruana, lo que estaría influyendo
en la baja población de esta especie. Por otro
lado, es oportuno mencionar que la diferen-
cia del total de grupos entre Saimiri
boliviensis y S. macrodon se debe a que
esta última fue registrada únicamente en la
margen derecha del río Callería, lo que indi-
caría que este río es el límite de su distribu-
ción geográfica hacia el suroriente, contras-
tando así con Aquino et al. (2015a), quienes
consideran incluso el sur del río Abujao.
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Los rangos de tamaño de grupo de L.
lagothricha poeppigii, A. chamek, A.
seniculus, S. macrocephalus y C. yuracus
resultaron inferiores a los registrados en la
cuenca media del río Tapiche (Bennett et al.,
2001), Sierras de Contamana (Aquino et al.,
2005), cuenca baja del río Purús (Amazonía
centro-occidental de Brasil) (Haugaasen y
Peres, 2005) e interfluvio de los ríos Bajo
Urubamba y Tambo (Aquino et al., 2013),
todos localizados en el lado oriental de los ríos
Ucayali y Amazonas. En cuanto a C.
ucayalii, el tamaño en los escasos grupos
registrados también resultó inferior a los que
habitan en la quebrada Blanco, afluente del
río Tahuayo, donde en la mayoría de los ca-
sos estuvieron compuestos entre 30 a 120 in-
dividuos (Bartecki y Heymann, 1987;
Heymann, 1990; Aquino, 1998) y Sierras de
Contamana donde los grupos variaron entre
60 a 88 individuos (Aquino et al., 2005). Es-
tas diferencias podrían ser un claro indicio que
en el área de estudio existe mayor presión de
caza hacia estos primates debido al incremen-
to de migraciones foráneas hacia esta parte
de la amazonia.

La alta diversidad de especies en el área
de estudio se debe en parte a la formación de
enclaves donde fueron registradas C.yuracus,
P. discolor, L. illigeri y L. leucogenys, cuya
distribución original son los bosques del lado
occidental del río en mención (Aquino et al.,
2015a). Casos similares han ocurrido con
Aotus nancymaae registrada al norte del río
Marañón (Hershkovitz, 1983; Aquino y En-
carnación, 1988), oeste del río Bajo Amazo-
nas, entre la quebrada Atacuari y el río Ama-
zonas muy cerca del trapecio Amazónico
(Aquino, observación personal); S. boliviensis
peruviensis (actualmente S. peruviensis)
entre los ríos Ucayali y Tapiche (Hershkovitz,
1984); Ateles belzebuth entre los ríos Samiria
y Huallaga (Aquino y Bodmer, 2006) y final-
mente Plecturocebus discolor en el rio
Sucusari, afluente izquierdo del río Napo (Ron-
cal et al., 2018). Estos hallazgos indicarían la
existencia de otros enclaves a lo largo de las
principales cuencas de la Amazonía peruana,
por lo que al realizar inventarios se debe te-

ner en cuenta este detalle para no cometer
errores sobre la distribución original de las
especies.

Entre las especies registradas, Ateles
chamek estaría sometido a una alta presión
de caza. El registro de un único grupo así lo
demuestra. Casos similares también han ocu-
rrido durante los inventarios entre los ríos
Tapiche y Blanco (Escobedo, 2015) y en la
Concesión Forestal a cargo de LUSH Perú
S.A.C. (Shanee et al., 2023) donde fueron
registrados 1 y 2 grupos, respectivamente.
También se ha reportado alta presión de caza
de A. chamek y L. lagothricha poeppigii
en bosques aledaños a Puerto Esperanza y
comunidades nativas de Puerto Belén y
Pikiniki, pertenecientes a la provincia de
Purús (Ucayali), consecuencia de ella es la
escasa presencia de ambas especies en es-
tas zonas (Pacheco y Amanzo, 2003); no obs-
tante, todavía existen poblaciones saludables
de A. chamek en esta parte del sudeste de
Ucayali, al menos así lo indican los resulta-
dos de una evaluación realizada en la Con-
cesión para la Conservación Río La Novia
(Ruelas et al., 2016).

Las amenazas identificadas en los si-
tios de muestreo coinciden con Quintana et
al. (2009), quienes sostienen que los bosques
de la provincia de Purús están expuestos a la
sobre caza, sobre extracción de árboles
maderables y de productos del bosque, mi-
gración de poblaciones humanas foráneas, y
a la construcción de carreteras, entre otros.
Estas amenazas son comunes en distintas
partes de la Amazonia peruana y están oca-
sionando drásticas reducciones de las pobla-
ciones de primates, en particular de A.
chamek, A. belzebuth y A. seniculus, tanto
dentro como fuera de algunas Áreas Natu-
rales Protegidas (Pacheco, 2002; Aquino y
Bodmer, 2006; Aquino et al., 2013, 2015b,
2018; Pérez et al., 2018), por lo que se debe-
ría motivar a la práctica de una cacería sos-
tenible de especies con mayor tasa repro-
ductiva como los pecaríes (Tayassu pecari
y Pecari tajacu) o majás (Cuniculus paca),
lo cual ayudaría a bajar la sobre caza de
primates.
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De las seis especies categorizadas en
la Lista Roja de la IUCN (2024), Cebus uni-
color y Cebuella niveiventris no están con-
sideradas entre las categorías de Amenaza-
das de la Legislación peruana (DS N.º 004-
2014-MINAGRI 2014). De ellas, al menos
C. niveiventris debería de figurar en alguna
categoría de amenazada, por cuanto sus po-
blaciones están en riesgo de extinción local
en muchas partes de la Amazonía baja. En
efecto, esta especie tiene como hábitat los
bosques de galería más conocido como bos-
que de ribera (Soini, 1982) donde ocupa una
faja que no supera los 300 m desde la orilla
hacia el interior del bosque (Aquino, obser-
vación personal) y precisamente estos bos-
ques son talados anualmente para el cultivo
en época seca (mayo-octubre) de productos
de pan llevar como «maíz» (Zea mays), «fri-
jol» (Phaseolus spp.), y «sandía» (Citrullus
lanatus), entre otros, lo que está ocasionan-
do pérdida continua del hábitat en perjuicio
de esta especie.

CONCLUSIONES

 El resultado de los censos por transecto
en el área de estudio fue el registro de
415 grupos pertenecientes a 22 especies
de primates, correspondiendo el mayor
registro a la cuenca del río Callería con
197 grupos y 13 especies.

 La mayoría de los grupos registrados
correspondieron a Saimiri. boliviensis
y Sapajus. macrocephalus.

 Ateles chamek fue la especie menos
registrada con solamente un grupo, se-
guida de Plecturocebus cupreus,
Callimico goeldii y Plecturocebus sp.,
especies (a excepción de C. goeldii) que
tienen como hábitat preferencial los bos-
ques de galería, también conocidos como
ribereños.

 El tamaño de los grupos de L. lagothricha
poeppigii, A. chamek y Alouatta
seniculus resultaron muy inferiores a los

registrados en otras cuencas, lo cual esta-
ría relacionado con la caza.

 Se descubrieron tres enclaves donde se
registraron cinco especies que tienen por
distribución original los bosques del lado
occidental de los ríos Ucayali y Amazo-
nas.

 Los primates, en particular los denomi-
nados de tamaño grande están expues-
tos a la caza y a la pérdida de su hábitat
por la deforestación para diversos fines,
siendo la más afectada A. chamek que
estaría camino a la extinción en el área
de estudio.
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