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RESUMEN 

O'AMIANO AlSPURO ADRIANA. Manual de Identificación del 

mono aullador de manto <Alouatta oa!!!alo) : IV Seminario de 

Tltulaclón en medicino y manejo de fauno silvestre. (bajo la 

supervisión de MVZ Postor Nieto Rosaíla). 

El objetivo de este trabajo de Investigación. es con el fin de 

proporcionar Información bóslca sobre el mono aullador de manto 

CAJougtta pa!llgtal. sus coracterlstlcos físicas. comportamiento. 

h6bltos allmentlclos. etc. La situación actual del AlQl.¡Q!tQ es critica. 

es una mós de las tantas especies en peligro de extinción, por lo que 

es de suma Importancia conclenttzamos y tomar medld".15 drósttcas 

poro poder salvar esta especie. 



INTRODUCCION 

Los primates son representativos de Ja fauna tropical de nuestro 

planeta y forman el 8 al 10% de todos Jos mamTferos descritos (34). 

Los primates del Nuevo Mundo son conocidos también como monos 

Neotroplcales o Monos Plattrrlnos y aparecieron en la América 

Tropical durante el Oligoceno. 

Los plottrrlnos se dividen a su vez en dos fomlllas: 

Famllla Calltrlclnae donde se Incluyen a las marmosetes y 

tamarlnes. 

Famllla Cebldae. donde se clasifican a Jos monos eraria 

~ y a los monos aulladores (Alouatta). (24) 

El género <Alouatta) ha sido dividido en seis especies por HUI y 

por Hershkovltz (14.22). de las cuales cuatro pertenecen a 

SUdamérlca y dos a México y Centro América. Los monos aulladores 

Centroamericanos fueron clasificados por Laurence y por Smlth 

(22.31). y estos concluyeron en separar a los géneros hoy conocidos 

como: 

Alouatto oo/llato 

Alouatto plgra 

El mono aullador de monto Alouatto palllata es uno de los 

prlmotos oriundos de Jos bosques tropical Sureste de Ja República 

Mexicana. actualmente se encuentra en peligro de extinción 

debido principalmente a la destrucción de su hóbltat natural (34). 
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Cobe mencionar que los monos aulladores presentan lo 

distribución mós amplio entre los primates del Nuevo Mundo 

habitando desde el Sur de México hasta el Norte de Argenttno y 

suele'! constttulr el porcentaje mós alto de blomaso de primates en 

el conttnente americano (17.32). 

Su Importancia dentro de los complejos ecosistemas tropicales 

se desconoclo. sin embargo hoy se sobe que Juegan un papel 

Importante como dispersores de semillas (17). 
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CLASIFICACION TAXONOMICA 

Reino Animal 

Phylum Chordota 

Subphylum Vertebrata 

Clase Mammalla 

Subclase Therla 

lnfraclase Eutheria 

Orden Primates 

Suborden Anthropoldea 

lnfraorden Plathlrhlnll 

Supertamllla Ceboldeo 

Famllla Cebldae 

Subfamllla Alouattlnae 

Género ~ 

Especie QQ1llQ1g 
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LOCALIZACION BIOGEOGRAFICA 

A!ouatta oalllata es un primate Neotroplcal que se encuentra 

desde América Central hasta el Norte de Sudamérica; 

especlflcamente desde el Sur de México hasta el Noroeste de Perú. 

su rango se extiende desde los 18º latitud Norte en Tabasco. México 

y a 95º 30' Oeste en Ooxaca. Se puede encontrar desde el 

departamento de Tumbe$ en PelÜ hasta Córdoba Argentina y 

Colombia (1. 3, 12. 17.20. 22. 25). 

(Flg. 1) 

(Flg. 2) 



5 

Rg. 1 La locallzacl6n blogeográflca del Mono aullador, se 
extiende desde el Sur de México hasta Argentina. (12) 
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LOCAUZACION BIOGEOGRAFICA 

Flg. 2 La dlstrlbucl6n del mono aullador en la Rep. Mexicana 
abarca el oeste de Oaxaca, noroeste de Chiapas, este de 

Tabasco y penfnsula de Tabasco. (1, 12) 
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CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 
y 

MORFOFISIOLOGICAS 

8 Alouatta oo!liata conocido como Mono Aullador, Mono 

Rugidor. Mono Balbudo. Saraguato Café. Mash-Saraguato CTzettol). 

(maya lacand6n). y Guorlba (1. 3. 25). Presenta un cuerpo robusto, 

cubierto por pelo sedoso. largo. cayendo sobre los costados como 

una manta. El color puede Ir desde un tono café a chocolate muy 

oscuro o enteramente negro. pero con el lomo mós pardo. pasando 

con frecuencia a amarillento sucio (1. 3. 22). se ha observado lo 

presencio de manchas rojos o blanco cremosas en el pelo las cuales 

ocoslonolmente se encuentran en el pecho. abdomen y en los 

costados. Estos lunares o piel blanca se han observado en adultos 

de ambos sexos y en Juvenlies (como anillos en la base de lo colo o 

en la cola. en la superficie dorsal de manos y ples) (8). 

Los pelos de lo cabeza ttenen una prlmlttva tendencia 

croneo-caudol que se conttnua por el cuerpo y cola aunque 

conttnuomonte se forman remolinos en la finea media. en el vértice. 

occipucio y en el segmento lnterescopular donde el pelo se Irradia 

hacia todas las direcciones. Las variaciones en lo dirección del pelo 

aparentemente son puramente Individuales (14. 27). 

El rostro es desnudo ligeramente pigmentado. con unos 

cuantos pelos aislados en pómulos. arriba y abajo de los labios y o 

los lodos de las narlnos. presenta uno línea de pelo negro erizado en 
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lo reglón suproorbltol (14). 

Los hombros aparentan lo presencio de uno gibo. 

Los ojos son redondos y expresivos. 

Lo nariz es aplanada con orificios nasales separados por un 

tabique nasal muy ancho por lo cual se les do el nombre de 

platirrinos. el puente nasal es mós oscuro y liso. presenta pelos 

blancos en la zona vestibular ( 14. 22). 

El rabio superior es corto. un surco medio muy ligero marca la 

superficie extrema. 

Su sistema olfatorfo es muy desarrollado comparado con los 

monos del viejo mundo (14). 

Se distingue por presentar una barbo (más prominente en 

mochos que en hembras), dándole o la coro una apariencia de 

madurez y ferocidad (22). Este abultamiento se debe al desarrollo 

del hioides. en el que lo porte central o cuerpo es muy grande y 

hueco de modo que formo una especie de tambor o caja 

resonante de paredes delgados con una abertura hacia atrás (14, 

22. 33). (Flg. 3) La curioso conformación del hioides que do uno 

extraordinaria sonoridad o la voz de los aulladores trae consigo lo 

modificación de la mandíbula que en su parte posterior está muy 

desarrollado paro proteger el aparato óseo CFlg 4) en 

compensación el cráneo propiamente dicho está muy aplanado y 

la cojo cerebral se encuentro alargada de formo muy diferente a lo 

que presenta la calavera en cualquier otro mono americano. y mós 
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bien parecido aunque en pequel'la escala o la de un gorllo. {Flg. 5) 

Su locomocl6n es cuadrúpeda. los miembros son largos. (el 

brazo es mós largo que el antebrazo). el pulgar del ple ChalluX) es 

cllvergente y oponible. el pulgar de lo mono (polleX) es 

pseucfo-oponlble (22). (Flg. 6) 

Su cola prensil es una odoptoclón a la vida arbóreo. es muy 

fuerte y llene una superficie sin pelo. tócttl en la coro ventral en la 

cual existen arrugas pap!lores o ílneos de flexura. Su longitud es dos 

veces mós largo que la longitud del tronco (medida desde la 

hendidura supraesternol hasta el extremos superior de la slnflsls 

púbico). Lo cola presenta cambios relollvos durante el periodo de 

crecimiento. Durante el periodo fetal crece mós lentamente que el 

tronco. Sólo antes del nacimiento la colo del ~ es mós largo 

que el~. pero después del nacimiento lo relación es o lo Inverso 

(14.27). 
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A 

e B 

Flg. 3 A) Vista lateral de hueso hioideo y carh1ago larTngeo. 

l. hueso hioides en hembras. 

2. hueso hioides en macho. 

T. tentorfum. 

e.s. cuerno superior del cartílago ffroldeo. 

e.e. cartilago cricoides. (14) 

8) Vlsla lronlal del hueso hioides en machos. 

C) Vista lrontal del hueso hioides en hembras. (14) 
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Flg. 4 Vista lateral de la calavera de mono aullador mostrando 
la poslcl6n y conformocl6n del hueso hioides. (14) 
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Flg. 5 Alougttg ogll!gta (12) 
A • visto lateral del cráneo 
B ·visto Inferior del cráneo 
C - visto posterior del cráneo 
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Flg. 6 Mano y ple derecho de A. palllatg. (14) 
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El AIQj,¡Ql!Q es dollcocéfalo; no presenta cresta sagita!. El axis 

baslcranlal y boslfoclal se encuentran en el mismo plano. Lo porción 

escamosa del occipital es vertical en posición y relativamente plana 

en comparación con las dos depresiones largas de los Cebus (14). 

Lo porte supei1or del esternón se ha hecho hendido y 

bifurcado. Esta condición está relacionado con la presencia del 

alargamiento hyolorlngeo y esto es probablemente poro obtener 

una mejor acomodación en el cuello por las estructuras 

hipertrofiadas (14. 27). 

C T L s e 

Número de vértebras: 14 5 3 27 

19-21 3-4 

El peso de las vértebras de la cola equivale del 55 al 85% del 

peso de las vértebras precoudales (27). 

Presenta 14 pares de costillas: 7 pares llegan al esternón, 3 

alcanzan el cartílago costal y las restantes son flotantes (14). 

peso y Dimensiones 

Machos Hembras 

Peso aproximado (g) 7392 5720 

Long. de cabeza y cuerpo (mm) 465-720 390-573 

Long. de colo (mm) 490-748 490-711 
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Long. de cabeza y cuerpo Cmm) 

Long. de cola (mm) 

Cria 

170-240 

230-315 

Existe un considerable dlmOlflsmo sexual en el peso (22. 32) 

El desarrollo de los Alouatta es bastante lento. la maduración 

sexual es tardla. en hembras es de 4-5 al"los y en machos de 6-8 al'\os 

(3. 14. 22. 32). 

Los genitales de ambos sexos son prominentes (22). El escroto 

no es evidente hasta que llegan a la pubertad donde los testículos 

descienden (22, 32). Los pezones de las hembras son dos y estón 

situados cerca de la axila (22). 

El estómago es saculado. el Intestino es corto pero de gran 

capacidad (14, 31). 

La fórmula dentaria es : 

Temporal 2( 12/2. C 1/1. PM 3/3) - 24 

Permanente 2 ( 12/2. C 1/1, PM 3/3, M 3/3 )- 36 

El tercer molar Inferior a diferencia de las otras piezas dentales 

es rnós largo. 



VALORES HEMAIJCOS (9) 
de A. pgl!gtg 

HEMBRAS JOVENES HEMBRAS ADULTAS 

OETERMINACION N~SD N~ 

Erttrocltos (10/mm') 333.9;t0.7 5 3.8;t0.7 

leucocitos (10'/mm') 3311.9±5.5 513.2±5.0 

Paquete de vol. cellAor (%) 2536.8±6.7 637.0±5.8 

Hemoglobina (gm/dl) 2511.7±1.8 511.2±1.7 

Neutromos ("4) 763.0±18.9 460.3±6.4 

Linfocitos<%> 7 34.5±19.3 4 37.3±6.1 

Monoc!tos ("4) 71.8±1.3 40.3;t0.5 

Eoslnoftlos (%) 70.l;t0.4 40.3;t0.5 

Basoftlos (%) 7 0.4;t0.5 4 o 
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ETOLOGIA 

·Los A!ougtta oa!!lata son animales gregarios y ta agrupación 

social m6s común es et grupo familiar (33). Estos grupos pueden Ir 

desde 10 hOSta 30 Individuos. cada uno de tos cuales está Integrado 

por: 

Mochos adultos 

Hembras adultas 

Juvenles O. ll.111) 

Infantes (1.11.111) 

Censos poblaclonales realtzados en et al'\o de 1932-1933 en 

paises Centroomer1canos revelaban una población de 26-31 

Individuos por Km2. poco después de ta epidemia de Aebre Amarina 

(1951) hubo una decllnacl6n de ta pobloct6n. observándose de 

10-15 lndlvlduos por Km2 (20). 

El único censo reallzodo en MéxJco fue en el al'\o de 1982 en ta 

Selva Traplcat de tos Tuxttos en et estado de Verocrúz. México por 

Estrado. el cual observó 17 tropas. con una densidad por Km2 de 23 

Individuos (8, 20. 32). 

Los monos aulladores han sido observados en relación neutral 

con otros monos. Cuando tos Interacciones ocurren. son usualmente 

Iniciados por los otros especies. Se han observado raptos de Infantes 

aulladores por hembras ~. como resultado de la muerte de su 

Infante (2. 20). 
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Los monos aulladores son diurnos (l. 22. 25. 27). usan las romas 

horizontales de árboles altos. paro descansar o alimentarse. 

Duermen juntos o en pequer'\os grupos. con ocasionales cambios de 

locación durante la noche (Nevllle. 1972) (20). 

Su periodo de actividad se caracterizo sobre todo por largos 

periodos de descanso. debido a que debe concentrar su energla 

(actividad metabólico) en lo dlgesttón. (Ver Capitulo de Nutrición). 

El 100% del dio se divide en: 

74% Mantenimiento o Descanso 

22% Alimentación 

4% Comportamiento Social 

Los 2/3 partes del tiempo ocupado en Interacciones sociales lo 

utilizan realizando vocalizaciones (31. 32). Los vocalizaciones están 

fundamentalmente relacionados paro el reconocimiento Individual. 

el uso de espacio y situaciones agonistas para defenderse del 

peligro. los aulladores pueden comunicar diferentes sonidos. Las 

vocalizaciones son organizados en uno o más gradientes. y 

diferentes mensajes se dan durante la modulación del llamado (27. 

31. 32). 

Los patrones de comportamiento de A. pollloto se han dividido 

en cuatro: 

Patrones Visuales 

Vocalización 

111 Patrones Olfotorlos 

IV Patrones Táctiles 



PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE A. PALLIATA (1,4,6,7,8, 16, 19,20,29,31,32) 

DESCRIPCION CD) SITUACION (S) MOTIVACION (M) 

FRECUENCIA (F) EJE CUT ANTE (E) FUNCION '(F) 

RESPUESTA CR) 

P8IRQt:lES :ilSl.!8LES D - Cambios rópidos en una S - Cuando los miembros M-Agresiva 

SEGUIMIENTO trayectoria errótica (de corta del grupo estón cerca. 'F-Amenaza 

Fig. 7 duración) E - Adultos de ambos R- Movimiento de alejo-

F-Rora sexos. miento o pelea. 

JUEGO DE D - Rópldos cambios en una S - Miembros del grupo M - Travesura 

SEGUIMIENTO. trayectoria errótica, de largo de descanso o alimen- 'F-dejuego ~ 

duración. No se mueve lejos. taclón. R - Grupos juveniles 

F-Rarc E - Juveniles. como juego. 

D - Mientras levantan la S - Cuando el ejecutante M - Frustración 

DESAFIO. barbo, retroceden y obren es amenazado o distur- 'F-Amenaza 

sus labios ligeramente. bado. Cuando los )uve- R - Desafío. alejamiento 

F-Raro niles Intentan mamar y o no hoy respuesto. 

son rechazados por las 

madres. 

E - Mós frecuente en 



hembras maduras y 

jwenlles de ambos sexos. 

RUPTURA DE RAMAS D • Movimiento errático. S- Juego y alarma M - Travesura y confticto 

Rg.8 agitan las romas y las E-Todos de alarmo. 

rompen. Algunos veces 'F - Juego y actividad de 

muerden los romas y hocen desplazamiento. 

movimientos loteroles de R • No descubierto. 

cabezo. 

F· Muy roro. 

~ 

EXHIBICION D ·Sube lo colo, desciende S • Interacciones ogonis- M • Inhibición o lo 

ESCROTAL los testículos. El cuerpo tos. agresión. 

permanece inmóvil. E· De mochos o mochos. 'F • Previene lo agresión. 

F • Poco frecuente. R • Movimiento aporte. 

INVITACIONA D • Los hembras mantienen S ·Cuando la madre y el M·Malemal 

CABALGAR los miembros bojes. esperan infante cruzan las romas 'F • Protección of infante. 

al infante; voltean hacia el juntos. R ·Acercamiento de 

infante. lo pueden ne-



ver en el cuello. infante. infante y monta 

F-Muyraro sobre los miembros de la 

madre. 

BESOS EN LABIOS D - Movimientos de lengua S - Macho y hembra en M-Sexual 

dentro. fuera. arriba y abajo. consorte. "F - lnvttaci6n a la 

F-Muyraro P - Adultos de ambos copulación. 

sexos. R - Se observan los 

mismos patrones en la 

copuloci6n y algunas ~ 
veces no hay respuesta. 

PRESENTACION D - Muestran los miembros S - machos y hembras en M-Sexual 

SEXUAL traseros acompal\ados de consorte. "F - lnvttación a lo 

besos en labios. P - hembras adultas copulación. 

F-Muyraro R - Copulación. 

11. ~OCAUU.CIQt:lES 

RUGIDO O AUWDO D - Rugido ruidoso. profundo S - Disturbio general: M - Dis1urbio y agresión. 

algunos veces mantenido o predadores terrestres y 'F- Comunicación de 

series rópidas de S11obas aéreos. otros grupas 



F-Muycomún de aulladores. viento. 

lluvia. tormenta 

P - Machos adultos 

RUGIDO INCIPIENTE D - Corto rugido repentino S - Disturbio general 

que sucede a otro de larga P - Machos adultos 

duración y alta Intensidad 

F-Común 

RUGIDO ALTO D - Rugido alto y de tono S - Cuando lo alarmo es 

sostenido mantenida por algún 

F-Raro tiempo 

P - Mochos adultos 

alarmo territorialidad. 

R - Miembros del grupo se 

acercan al ejecutante y 

emiten sonidos o se 

retiran y ocultan en un 

óreacentral 

M - Disturbio y agresión. 

"F - Comunicación de 

alarma. territorialidad. 

R - No descubierto 

M - Disturbio y agresión 

"F - Desconocido 

R - No detectado 

"" "" 



ACOMPAÑAMIENTO D - Lamentación alta o 

DE RUGIDO sonidos de cortas Stlabas. 

mientras se ejecutan 

movimientos hado el mocho 

F·Común 

LADRIDO ESPECIACO D • Lodrtdo ruidoso y pro-

DEL MACHO fundo que tienden a dor en 

grupo de 1 o 4 repeticiones o 

en largos secuencias 

F-Común 

5- Mientras el macho 

ruge. Se presenta a 

menudo cuando la 

olormo es mantenido 
P - Jweniles viejos y 

hembras adultos 

5 • Respuesto o un 

estímulo menos intenso 

M - Disfurbio y agresión. 

"F - Desconocido 

R • Es quizó uno 

incitación hocio el 
mocho poro que rujo. 

M • Disturbio. 

"F - Comunicación de 

oiorma. 

R - Otros mochos se 

oproximon al ejecutante 

y emiten el mismo sonido. 

El resto del grupo se retiro 

y se concentro en un 

óreo central 

"' "' 



LADRIDO ESPECIRCO D - Ladrido mós alto que el S-A menudo lo M - Disturbio 

DE LA HEMBRA de los mochos presencio del hombre •f - Desconocido 

F-Roro cierro el grupo R - No descubierto 

P - Hembras adultos 

LADRIDO INCIPIENTE D - Sonido apagado S- Disturbios generales y M - Ligeramente distur-

DEL MACHO (uh, uh, uh, uh) durante la progresión del bodo 

F-Común grupo 'F - Comunicación de 

P - Machos adultos alarma 

R - Miembros de otro 

grupo se retiran a un óreo ~ 
central 

LADRIDO INCIPIENTE D - Aullidos de mayor S - Disturbio general y M - Disturbio ligero 

DE LA HEMBRA intensidad de o hembra que cuando exploran 'F - Desconocido 

sobrepasan ol del mocho. P - Hembras adultos R - No descubierto 

(uh. uh, uh. uh) 

F-Común 

OODLE D - Repeticiones ótmlcos de S - Confrontación entre M - Disturbio y agresión 

inhalación y exhalación de grupos, disturbios lnten- •f - Amenazo o otros 

aire. (oodloodlood ... ) sos y pausas durante 



F-Común 

GEMIDO D - Vocalización continuo no 

muy ruidoso. como sonidos 

de gemidos emitidos con los 

bo;des labiales eventrodos 

F-Común 

EH D - Suave expiración repetida 

coda pocos segundos 

(eh.eh.eh) 

F - Desconocida 

CARCAJADA D - Atto repetición de 'risa' 

(heh. heh. heh) 

F - Desconocido 

el rugido 

P - Mochos adultos 

S - Disturbio general 

especialmente de 

miembros de otro grupo 

P - Infantes. )l!Veniles y 

hembras adultos 

(dudable en machos 

oduttos) 

S - Mientras explora el 

medio ambiente. Juego 

P-lnfantes 

S - Durante interacciones 

sociales agonísticas 

aulladores y 

comunicación de alarmo 

o otros miembros del 

grupo 

R - Desarrollo de compor-

tomlento agonístico 

M - Frustración 

"F - Desconocido 

R - No descubierto 

M-

"F - Mantener contacto 

R - No descubierto 

M-Amenazo 

"F- No conocido 

"' "' 



P - Infantes. juveniles R - No descubierta 

GRAZNIDO D - Serie de tres notas de S - Pérdida o separación M-Miedo 

llanto (caw. caw, caw) dela madre 'F - No conocido 

F - Desconocido P - Infantes R - No descubierto 

WRAH-HA D - Dos (algunas veces 3) S - Separación de lo M - Stress por oisloción o 

sílabos, los primeras es o~o y madre ausencia de infante 

lo segundo inspirada P - Hembras adultas 'F - Quizó como ayuda al 

F - Desconocido infante poro locaíizar a lo 

madre ~ 
- No descubierta 

GAÑIDO D - Como gañido de perro S - Repentino disturbio M - Cuando se asustan 

cuando se lastiman intenso 'F: Desconocido 

F-Roro P - Infantes 3. juveniles y R - No descubierto 

hembras adultos 

CHILI.AR D - Intensamente ruidoso S - Repentino disturbio M - Cuando se asustan 

'EEEeee' intenso demasiado 



F·Roro 

LADRIDO DE INFANTE D ·Alto ladrido explosivo 

F-Muyroro 

RONRONEO D • Sonido de baja intensi-

dad. producido con la boca 

cerrada. sonando como un 

ronroneo 

F • Desconocido 

111. P&IBQ~ES Q!..Et,TQ31QS 

TALLANDOSE LA D • En posición bipeda o 

ESPALDA mientras descanso de espal-

Fig.9 dos. el animal lo froto 

lateralmente on el sustrato 

F-Muycomún 

P • Infantes 3. jweníles y 

hembras oduttos 

S • Comienzo por otros 

animales y cuando 

Juegan rudo 

P- Infantes 

S - Cuando comiemzan a 

tener contacto con el 

cuerpo de la madre 

P-lnfantes 

S - Antes de entrar y 

después de dejar el sitio 

de descanso. durante el 

stress social y no social. 

después de lo llwio 

P - Adultos de ambos 

sexos 

'F • Desconocido 

R • No descubierto 

M -Stress 

'F ·Comunicación de 

stress 

R • Algunas veces los 

madres recuperan o su 

cña 

M - Afecto hacia la 

madre 

'F - Desconocido 

R - No descubierto 

M-

'F - Qulzó marcaje 

R • Mismo patrón grupal 

en el mismo punto. 

Miembros del grupo 

olfatean el óreo tallado 

dela romo 

"" " 



TALLANDO El PECHO D - Restriego el pecho en lo S - Post-copulación M-

Fig. 10 romo P - Machos aduttos 'F - Quizó marcaje 

F-Raro R-

TALLANDO LA D- Tollo lo garganta debajo S - Durante algún disturbio M-Hostilidad 

GARGANTA de la romo por 1-2 min. por sus congéneres o ·r -Quizó marcaje 

acompañado por aullidos humanos R-

y/o pilo erección Después de la 

F-Común copulación 

P - Aduttos y suboduttos. 

machos mós que 

hembras. Na muy ~ 
frecuente en juveniles 

TALLADO DE ORINA D - Tollo la orina en partes S - Movimiento de tropos. M-Sistemade 

como pie, palmos de los siguiendo al resto del Comunicación, señal de 

monos, superficie ventral de grupo. antes o durante el peligro en situaciones 

lo colo y, ocasionalmente en stress social sociales. motivación 

la garganta P - Machos adultos. desconocido en otros 

F-Común hembras adultos y situaciones 

animales inmaduros 'F - Quizó huello de 

marcaje 

R - Desconocido 



FROTACION DE AREA D - Posición sentada. manos y S - Antes de entrar a los M-

ANAL ples cerrados sobre las ramas. sitios de descanso •F - Quizó marcaje de 

Fig. 11 El ejecutante frota el órea seguido por el resto del ciertos lugares 

anal por detrós y por delante grupo y durante el stress R - Este patrón es seguido 

en el sustrato social o imitado por el resto de 

F-Común P-Todos los miembros del grupo. 

en el mismo punto del 

ejecutante 

~ 

OLFATEO D - El ejecutante huele los S - Durante el M - Exploración mientras 

genltales del receptor acicalamiento a otros y acicalan y en el 

Machos hacia hembras en el cortejo sexual despertamiento sexual 

hembras hacia machos P - Machos y hembras ·F-Quizó 

F - Desconocido adultas comportamiento sexual y 

detección de estro en la 

hembra 

R - No descubierto 



OLFATEANDO LA D - Olfatean lo orino en lo 

ORINA roma o colocan lo nariz 

directamente en la vulva 

F - Desconocido 

IV. PATRONES TACTILES 

GOLPE O BOFETADA D - Golpe en lo cabezo o 

cola 

F- Roro 

MORDEDURA D - Mordiendo a sus congé-

nares 
F-Muyroro 

PELEA D - Dos individuos se muerden 

y golpean uno o otro 

F-Roro 

S - Relacionado ol estro 

P - Mochos adultos en lo 

orino de lo hembra 

S - Antes y durante el 

comportamiento 

ogonisto. Encuentros de 

juego 

P- Todos 

S - Durante encuentros 

agonísticos 

P-Todos 

S - Proximidad de un 

congénere durante lo 

olimentoción o 

progresión del grupo 

M-Sexuol 

·F - Detección de estro 

R - Puede fruncir el labio 

M - Agresión o juego 

·F - Desconocido 

R - No descubierto 

M-Agresión 

ºF - Alejom1ento 

R - Gimoteo. peleo o 

olejomiento 

M-Agresión 

• F - Desconocido 

R - Usualmente uno 

de los participantes 

(.J 
o 



P - Adultos y juveniles se oleja después de la 

pelea 

BOCA CON BOCA D - Mientras 2 animales están S - Antes de dormir M-

Rg. 12 sentados en contacto el P - Todos excepto los más 'F - Desconocido 

ejecutante presiona con sus viejos del grupo R - No descubierto 

brezos y hombros 

F - Desconocido 

ACICALAMIENTO D - En posición sentada el S - Durante el tiempo de M-Amistoso 

UNOS A OTROS ejecutante inspecciona la descanso 'F - Cohesión grupal 

Rg. 13 piel. algunas vece; acerca la P - Adultos y juveniles R - Permanecen quietos. ~ 

boca a la piel Algunas veces se 

F-Raro •• desplazan ol óreo para 

ser acicalados. 

LUCHA D - Se coloca de frente. se S - Juntos en situaciones M-Juego 

toma con los miembros o se relajados 'F - Función de juego 

cuelga por la cola El P - Hembras adultas y R - Se observa a menudo 

ejecutante patea. tira o juveniles para participar en el 

empuja a otro con sus manos juego 

o pies 

F-Común 



COPULA D - El mocho monto o lo 

Fig. 14 hembra (sus monos se 

colocan sobre los hombros 

de lo hembra. sus pies toman 

los tolones mientras se 

agarran con su colo de lo 

romo) o se mcntiene en 

contacto con el sustrato con 

lo colo o pie, sólo toman con 

los monos lo cadera de lo 

hembra 

F-Muyraro 

S • Cuando lo hembra 

está en estro 

P-Aduttos 

M - Motivación sexuo! 

'F - Función sexual 

R - Algunos veces lo 

hembra volteo hacia 

atrás y frunce los labios 

w .,, 
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PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

Flg. 7 Patrón Visual. 

Seguimiento de un Individuo a otro. 
La frecuencia de este patrón de 
comportamiento es rara. (20) 
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PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

Flg. 8 Patrón visual 

Ruptura de ramas. que tiene como 
función el juego o el desplazamiento. (20) 
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PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

Flg. 9 Patrón olfatorio 

Tallado de espalda; utilizado quizá 
como marcaje. (20) 

Flg. 10 Patrón olfatorio 

Tallado de garganta. utilizado como 
marcaje u hostllldad. (20) 



PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

Flg. 11 Patrón olfatorio 

Frotación de órea anal. Marcaje. (20) 

Flg. 12 Patrón táctil 

Boca con baca. es de frecuencia 
y función desconocido. (20) 



37 

Flg. 13 Patrón tóclll 
Acicalamiento unos a otros. 
Es raro este comportamiento en 6.JLQ!!LQK! 
en vida silvestre. Sólo se ha observado en 
cautiverio. (20) 

Flg. 14 Cópula de A. palllata. (20) 
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NUTRICION 
y 

HABITOS ALIMENTICIOS 

Un factor que contribuye al éxito ecológico de los monos 

aulladores es su capacidad poro utilizar los hojas como principal 

componente de su dieto En los selvas tropicales las ho]as son mós 

abundantes y asequibles que los frutos. flores o Insectos. de modo 

que en toles hóbltots los primates filólogos se enfrentan al parecer. 

con menos problemas olimentarlos que los primates mós 

estrictamente frugivoros o lnsectivoros. ( 17) 

La designación de 6.J2gllloto como animal folivoro se baso 

exclusivamente a su comportamiento de adaptación o lo 

alimentación por ser los mós especializados en el consumo de hojas. 

aunque su intestino E:s marcadamente pequeño para un animo! que 

se alimenta de hojas y frutas. pero esto se compensa por et gran 

calibre que presenlo. especialrn&nle el Intestino grueso en su 

porción proximal incluyendo al ciego y por su superficie altamente 

digestiva Incrementada por la presencia de largas 

mlcravellosldodes. El paso del alimento a través del Intestino es muy 

lento para permitir la suficiente fermentación por microorganismos 

celulolítlcos. La flnallzoclón de la fermentación de los productos son 

utilizados para ser Importantes fuentes de energía durante la bajo 

dlsponlbllldad de frutos. 

Los monos aulladores gastan del 15 al 20% del día en 

alimentarse. La adquisición del alimento durante las diferentes 
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estaciones coincide con su disponibilidad. (4. 6. 7. 31. 32) 

Lo Estación Seco comprende: 

1 o. mitad Febrero - Marzo (mayor consumo de flores) 

2o. mitad Abril - Junio (mayor consumo de frutas que de hojas 

los hojas consumidas son principalmente los tiernos) 

Lo Estación Húmedo comprende: 

lo. mitad Junio - Septiembre (consumo de hojas maduros y 

frutos) 

2o. mitad Septiembre - Febrero (consumo de hojas tiernos) 

El tiempo que gasta un individuo en diferentes actividades es 

una buena medido poro observar su organismo. La importancia de 

que pasen mayor tiempo descansando es paro concentrar su 

actividad metabólica en lo digestión. 

Así tenemos que el 100% del día se divide de lo siguiente 

manera: 

74% Mantenimiento (Descanso).- Orinar 

Defecar 

22% Alimentación.- Hojas tiernas 39.3% 
49% 

Hojas maduras 10% 

Frutos tiernos 8.5% 
Frutos maduros 41.4% 51% 
Flores .2% 

4% Comportamiento Social 
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Los niveles o estratos arbóreos se dividen en tres. siendo el 

superior el de mayor preferencia por el mono aullador para su 

descanso y alimentación. C31. 32) 

Alto Cmásde20m) 

Medio { 10-20m) 

Bajo ( 0-10) 

%deTiempo 

60.6 

27.ó 

11.7 

La disminuida Interacción social de los 61.Ql.!QtlQ se debe a uno 

minimización en el uso de la musculatura voluntaria, para permitir 

una máxima circulación al Intestino. La ausencia de acicalamiento 

entre ellos reduce la Interacción social. la cual se ho dicho que es 

una relación adaptativa para evitar caerse. (31. 32) 

Las hojas son un alimento fácil de encontrar. fáclla de consumir 

pero difícil de digerir: junto con las pequeños Insectos que son 

Ingeridos Incidentalmente son la mayor fuente de proteína. (4, 7. 10. 

18. 31) 

La energía es aparentemente obtenida de las hojas como 

resultado de la fermentación de los carbohldratos estructurales de la 

planta en el tracto digestivo de los primates CMllton et al 1980), sin 

embargo esto energ!a es !Imitado por lo cual el comportamiento de 

los~ es una adaptación psicológica que Incluye: 

l.- Patrón de Inactividad diaria. 

2.- Uso de alimento de alta energía cuando es disponible. 

3.- Uso de un sistema extremadamente eficiente para la 
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locallzaclón de su alimento. 

4.- Posturas corporales para conservor o disipar el color. 

5.- División de labor. bajo demando de energía poro Invertir más 

de ello en lo reproducción. 

Todos estos comportamientos tienen la función de conservar Ja 

energía. (4. 7. 10. 18, 20. 21. 29. 30. 31. 32) 

El consumo de alimento debe estar en Igual proporción. la 

cantidad de energía gastada y la energía de homeostosls (estado 

en el cual el animal se mantiene asimismo en uno condición de 

energía de equlllbrlo). (4) 

Los plantas Jóvenes (hojas. botón. capullos florales) tienen gran 

concentración de Energía Digestible. son ricas en proteína. 

contienen gran proporción de nutrientes y uno baja concentración 

de celulosa y lignlna (menor cantidad de fibra) que los hojas 

maduras de lo misma especie. Si consideramos el radio 

Proteína-Fibra. las plantos Jóvenes son un mejor tipo de alimento que 

los plantas maduros. ya que tienen un .97% y los maduras sólo un 

.47%. El radio fibra digestible es mayor en plantas maduras .40% que 

en plantas Jóvenes .24%. 

El consumo de frutos puede ser el resultado de la baja 

dlgestibllldad de las hojas paro obtener una dieta balanceada. 

Frutos y flores tienen gran cantidad de carbohldratos. Las especies 

de frutas más nutritivas son disponibles sólo por un corto periodo de 

!lempo cada al'\o. (4. 6. 31) 
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(Smlth 1977) Menciona que la toxicidad de las plontas puede 

restringir el aprovechomlento de las dietas en las diferentes 

estaciones del ar'lo; sin embargo (Estrada 1984) realizó análisis 

cuantitativos que determinaron que sólo tres de los ló especies en el 

caso de hojas tiernos y 2 de 13 especies en el coso de hojos 

maduras consumidos por 8\Q\.!ntlQ. contienen sólo uno moderado o 

rara cantidad de alcaloides. Los compuestos alcaloides presentes 

en algunas hojas. juegon un papel secundarlo en la selectividad de 

la dieta. (4. ó. 7. 13. 18. 21. 26. 31. 32) 

REQUERIMIENTOS CALORICOS de~ (4. 21) 

Peso Total de requerimientos 
Kg colórlcos Kcal/24 hrs. 

Macho adulto 8.96 392.761 

Hembra adulto 7.60 353.536 

Juvenil 3.40 216.318 

Infante l.09 128.986 

I 
En vida sllvestre el Alouotta polllota se le ha observado beber 

agua de reservas arbóreos en la estación húmeda. pero es debido 

más a la curiosidad que a lo necesidad (4. ó. 10). Glander (1978) 

sugirió que la falta de lo toma de agua va encadenada ol tipo de 

alimento disponible. (10) Cuando la dieta está constituida de hojas 

tiernas. la suplementaclón de aguo no es requerida. pero cuando la 

Ingestión de brotes tiernos es baja. es necesario el consumo de 

agua. (10. 20) 



TABLA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS 
POR 

Alouatta palliala 
(4.6.7,8. 16.20.21.30.31.32) 

ESPECIE FAMILIA PAR1E COMESTIBLE 

AcrQmla IDQl!ilcaac Palmoceoe F 

Acbros ~QQQta Sapotoceoe F 
Ampelocefll..bQ.l:tlei Ulmoceae Hl,HM 

bOOQOC reíiClll!Jl!J Annonaceoe F 

BemQuilla !lcrnrnec Bombococeae F, Hl, HM 

Br.oslmucn OliCiO~curn•• Moro ceo e F.Hl.HM 

aucsera slrncruba Burseraceoe Hl,HM 

fh!CSQD!mo ~(QSSifol!a Malplgiaceae 

CclclQ!c lceyjgQIQ lcanlcaceoe HM 
Cg~sia :dQy!ei Leguminosa e Hl 
Cecroolo obMlfQlio" Moroceae F,Hl, HM 

Ceiba ¡;ui!o!oodro Bombacoceae F. HT. HM 

CIOQITl!ll[Q C!ilMo Legumlnisoe Hl.HM 
CQCCQJQb!J 
barbadeosis Po\ygonoceae HT.HM 
CQCColobc ¡¡;¡¡;¡ Polygonaceae HT.HM 

Cccdlo olliQdQrc Boroginoceae F,HT. HM 

Crole~Q !cole Copparoceae HT,HM 

C~rnbcpewllurn 
bQlllQQj Annonoceae HM 

Qlcllurn guicoeose Leguminasoe 

Olobolls rnlouíl!!Qro Sapotaceae 

Qusslc rne~lccoc Leguminosoe HT.HM 
EugenJosp, Myrtaceoe HT.HM 

~· Maraceoe F,HT,HM 

~UQC!ilC oblobQO Meliaceoe F, HT.HM 

~ Mlmosoceoe 

Leucceoc glcucg Leguminasae HT.HM 

Ucoola Rl!Jh'PUS Chr;sabalonoceoe 
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ESPECIE FAMILIA 

l.Qn!:bQ!:Q!Il!JS 
guc!!:lrm:il~msls Legumlnosoe 

~sQJlma bcbcmemls Legumlnosoe 

MQ!l!:llli!:ldendcum sQ lilioceoe 

Mun!lnglci:clcburc Tiliaceae 

tlei:cntc1J ornbigem Lauroceae 
Ompb¡;¡Je¡;¡ 
¡;¡;¡~ Euphorbiaceae 

~~be!:eilQbium 
lJll;¡Qm!Jrn Legumlnosae 

EQ!JIS!:llliQ !JCCDQ!Q Moroceae 

~ Legumlnosae 

B!:lbiosQoelio rnlrQOd® Malvaceae 

S!J,Qi!Jml\Qrurn Sapindaceae 

SQQ!umJ<JtfilfiQ!.U!ll Sopindaceae 

SQQ!ru:luuQQQo.Q!LQ Sapindaceae 

~~ Cucurbitáceae 
SQQru;;ljQ¡..ffiQffibil:l Anacardiaceoe 

SQQnQim_Q.\.l!P\illl_Q Anacardlaceae 

sm.mmadeniQ 
dQoell-smilbii Apocynocea 

I~drQr~bid~rn 
[Qll.JOdQ!um Euphorbiaceae 

Ulmus roe:~i{;QOO Ulmaceoe 

Zco!bQ!Olilum 
kellerrnaoi Rutaceae 

Donde: 
Fruto F 

HT 
HM 

Hoja Tierna 
Hoja Madura 

PARTE COMESTIBLE 

HT.HM 
HT,HM 

F 

F 
F,HT, HM 

HT 

HT.HM 
F, HT, HM 

HT 

HT 
HT.HM 
HT,HM 

HT.HM 
F. HT 

F 

HT.HM 

HM 

HM 

HT 

Disponible estacionalmente, conttene elevados valores 
nutrlc\onales. 
Son los alimentos de mayor consumo. Sus frutos estón 
disponibles durante todo el ar'\o. Tienen bajos valores 
nutrlclonales y son ricos en fibra. 
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CARACTERISTICAS 
REPRODUCTIVAS 

No hay una clara evidencia para la estación de apareamiento 

y la estación de nacimientos. pues en todo el or'lo pueden verse 

crlas de todas las edades. {l. 2. 4. 17. 22) 

Los nacimientos son más frecuentes de Diciembre o Enero que 

de Abril a Mayo. Mllton (1982) encontró que en algunos ar'los los 

nacimientos fueron más olios que en otros y generalmente pocos 

Infantes nacieron en lo estoclón lluviosa tardía. 

GESTACION 

El promedio de la duración de la gestación en 6,___¡;¡QJIJQ!Q se 

estimo contando del último nacimiento. hasta lo última Inflamación 

de la vulva. y este es de 186 días con un rango de 180-194 días. El 

Intervalo entre partos es de 22.5 meses. 

Hembras viejas continúan produciendo Infantes cada 2 años. 

(20) Lo lactación duro 18-24 meses. (22) 

ESTRO 

El estro es usualmente Inferido por el Incrementa en el 

comportamiento sexual y solicitud de la hembra. Se observa un 

Incremento en la tumefocclón de la vulva y la reglón perlanol. 



cambio de coloración que va de blonco a rosa brlllonte y la 

exposición del tablo menor al pico de Inflamación. correlacionado 

con la actividad sexual. La cópula se observa durante lo móxlma 

Inflamación. y no hay cambios en la piel sexual durante el 

embarazo. (20) 

Se distinguen tres grados de tumescencla e Intumescencia. 

l. Mlnlma tumescencta. la vulva se encuentra lnftamado pero no 

.rosa. 

2. Moderado tumescencla. la vulva se encuentra rosada e 

Inflamado. pero no rojizo. No hay presencia de fluido vaginal. 

3. Móxlma tumescenclo. Pico del estro. to vulva se encuentra 

Inflamado, rojiza con la presencia de un fluido vaginal viscoso 

y de olor penetrante. 

Las hembras adultas copulan durante 2-4 días de ciclo. con un 

rango de 11-24 días (promedio 16.3 días). 

El pico del estro es de 1.3 a 2.2 días. 

PATRONES DE APAREAMIENTO 

Durante el pico del estro el macho dominante muestra Interés 

en to hembra y previene que otros machos copulen. El macha 

rutinariamente checa el olor de la orina de tas huellas dejadas por to 

hembra. Gtonder y Janes (1960) pudieron dlsttngulr entre hembras 

recepttvas y no recepttvas por el olor penetrante de lo orina. Los 

machos Inclusive checon lo orino directamente poniendo lo nariz y 
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boca directamente en el chorro de orino. levantando su cabezo 

con los labios ligeramente abiertos como un comportamiento que 

nos recuerdo el signo de flehmen en ungulados y gatos. (20) 

Lo solicitud sexual Involucro un rltuor de Juego lingual. (rópldos 

movimientos de lengua hacia adentro. hacia afuero. arribo y abajo) 

y rópldamente continúan con lo copulación. 

Carpenter (1934) y Jones (1985). describen una rora postura 

(de sumisión) en ambos sexos como parte de la solicitud sexual. (14. 

20) 

Hay jugueteo vaginal. clltorol y escrotal. pero se Indica que 

sólo el vaginal !lene un contexto sexual. mientras los otros dos son 

situaciones agonistas. Lo hembra puede solicitar al macho 

lamiendo lo coro. monos o genitales. Jos mochos huelen Jos genitales 

y orina de la hembra. nunca se ha observado una exploración 

manual. Glonder (1980) reporto este comportamiento estereotipado 

como uno ceremonia de saludo entre hembras. especialmente 

durante el ciclo reproductlvo. llegando o orinar un poco y oliendo 

Jos reglones axllares. 

Se observó en uno cópula que duró 30 seg. con solo 4 

penetraciones una Interrupción por uno hembra adulta del grupo. 

Lo Interrupción de Jo cópula puede ser una forma de expresión de 

dominancia de los hembras. (20) 
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ASPECTOS CLINICOS 

se sobe muy poco acerco de los enfermedades que se 

presentan de manero natural en los poblaciones autóctonos de 

primates del Nuevo Mundo. Esto falto de conocimientos se debe a 

que nunca se han aunado los esfuerzos poro determinar las 

enfermedades específicos que afectan o estos especies en sus 

hóbltots nottvos. Sólo muy pocos enfermedades naturales de los 

monos plotlrrlnos han sido caracterizados patológicamente. A 

conttnuoclón se mencionan algunos de ellas y otros producidas en 

cautiverio. (24) 

Es Importante tener en cuenta que los primates no humanos 

pueden adquirir enfermedades del hambre y ser posteriormente 

fuente de Infección. (24) 
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ENFERMEDADES VIRAL1:S 

1.- FIEBRE AMARILLA 

La fiebre amar1lla ha sido objeto de considerable atención 

como enfermedad de los monos del Nuevo Mundo porque es 

endémico de los poblaciones de monos autóctonos que sirven de 

reservorlo constante de lo Infección del hombre y por haber 

causado bajas considerables en las poblaciones de A oolllata 

durante la década de los cincuenta. Dicha enfermedad es 

causado por un Arbovlrus ttpo B. transmitido entre los monos por los 

mosquitos que viven en la selva. sobre todo el Haemo¡;¡oous 

~-1nl (forma selvótlco). y en el hombre por mosquitos Ae.di;>~ 

(forma urbana) (9. 24) 

El periodo de Incubación es de 3-8 días. (24) 

Todas las especies de simios del Nuevo Mundo son susceptibles 

al virus de la fiebre amor111a. algunas lo son mós que otros. La 

enfermedad se presento algunos veces en proporciones eplzooticas 

entre los simios de Centro y Sud América. sobre todo en 8lQwttQ, en 

los que puede causar elevada mortalidad. 

Los hallazgos patológicos en los animales afectados Incluyen 

Ictericia. hemorragia y necrosis de las células renales, 

parenquimatosas y hepóttcas. La necrosis hepóttca suele ser 

extensa y afecta a las zonas Intermedias de los lóbulos hepóttcos, las 

células que no son necróttcas sufren un cambio peculiar hialino y 



50 

forman los característicos cuerpos de Councllman. A veces pueden 

encontrarse pequerios cuerpos lntranucleares eoslnofíllcos. pero su 

especificidad es Incierta. 

Los signos son fiebre. Ictericia. albuminuria. vómito y muerte o 

recuperación espontónea. 

2.- HERPESVIRUS PLATYRRHINAE 

Causa Infecciones latentes 

Signos y Lesiones 

Presencia de úlceras orales. linguales y labiales. Letargla. 

depresión y anorexia debido a las lesiones. 

Las lesiones se presentan en órganos y tejidas y consisten en 

hemorragias y necrosis focal con cuerpos de Inclusión lntranucleares. 

Las úlceras pueden encontrarse a los largo de todo el tracto 

gastrointestinal. 

Transmisión 

Puede ser por contacto directo. aérosoles y fomltes. (9) 

Tratamiento 

Existe una vacuna de virus modificado que se ha probado 

poco pero parece ser etecttva. (36) 

3.-RABIA 

Familia : Rhabdovlrldae 
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Género : Lyssavlrus 

Transmisión : Mordeduro de animales Infectados 

Signos cllnlcos : Cambios de comportamiento, Inquietud 

aprehensión. dilatación puplior, anorexia. convulsiones. excitación y 

muerte. 

Diagnóstico : Historio clínica. signos clínicos y por lo 

observoclón de los corpúsculos de Negrl en hlstopoto\ogto y 

anticuerpos fluorescentes. 

Tratamiento : No existe 

Prevención : Aunque mucho se ha hablado de lo gravedad 

de la enfermedad. No se recomienda vacunas si na se han 

presentado casos en lo colección y si llegara o reollzor la 

vacunación se hará con Virus Muerto exclusivamente, del que se 

uttllza para humanos. 

La mejor opción es controlar a los animales !erales los cuales sí 

suelen ser una fuente Importante de transmisión. (36) 

RUBEOLA 

Esta enfermedad afecta al humano y a todos los primates 

Incluyendo o los del Nuevo Mundo. 

Signos: Letargla. disnea. exudado nasal seroso. conjuntivitis y 

artritis en Individuos adultos, 

Lesiones: Areas focales rojas y púrpura en pulmón. (36) 
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ENFERMEDADES BACTERIANAS 

Los ogentes cousales en la mayoría de los casos son bacterias 

que se consideran por lo general como patógenos oportunistas. 

1.- ENFERMEDAD RESPIRATORIA: 

Etiología.· Un gron número de géneros bacterianos se han 

asociado con Infecciones respiratorios agudas en mono del Nuevo 

Mundo entre las que destacan: 

• Bordetello bronchiseptica 

• Pasteurella multoglg_g 

• ~c¿_pneumonloe 

• Streotococcus pneumonlae 

FACTORES PREDISPONENTES 

Los mencionados microorganismos pueden encontrarse 

aslntomóttcamente en la nasofarlnge. 

Esta enfermedad se asocia con frecuencia a la tensión 

provocada por el manejo para un embarque, a otras Infecciones 

lnteractuantes o bien a condiciones de debllldad. 

SIGNOS CLINICOS: 

Se pueden observar diferentes sinologías coma rinitis. faringitis 
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y/o neumonia. Los signos varian de acuerdo a la severidad de la 

Infección e Incluyen exudados nasales de serosos a purulentos. tos y 

estornudo. disnea. letargla. anorexia y fiebre. La muerte súbita 

puede ocurrir por septicemia hlperaguda. 

LESIONES: 

No existen lesiones muy especificas. 

Las lesiones en el pulmón consisten en consolidación desigual 

a difusa cuya tonalidad puede variar de rojo o púrpura Intenso a 

gris. 

SI la lesión se extiende suficiente puede darse pleuritis y 

pericarditis con exudados fibronopurulentos en esas cavidades. 

Cuando hay septicemia. se encuentran hemorragias 

petequiales en mucosa y serosas. 

Las lnfecclon8s de filreptococcus. Klebslella y Po~ 

pueden desembocar en una meningitis supurativa. 

DIAGNOSTICO: 

Signos clínicos. 

Aislamiento e Identificación de los mencionados 

microorganismos. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento se basa principalmente en una ontlbloterapla 



que Irá de acuerdo al gérmen que se encuentra Involucrado en la 

patología. Cuando no se ho podido aislar ol microorganismo por 

cualquier causo se pueden administrar antibióticos de amplio 

espectro reducido pero especifico contra el gérmen que se 

sospeche y cuya dosificación y tiempo de administración lrón en 

función a como ceda la Infección y al criterio del médica. 

Algunos de los antibióticos que se usan con más frecuencia en 

estas Infecciones son: penlclllna 

novobloclno 

llncomlclna 

cloramfenlcol 

sulfas. etc. 

Aunado a este tratamiento se deben tener en consideración 

otros factores Importantes que ayudarán en gran medida al 

restableclmlento del paciente como son: 

Control del medio ambiente: que les provea de un mlcrocllma 

especial para promover la mejoría del Individuo. 

Desinfección química del albergue o sitio donde se proteja al 

animal para evitar Infecciones secundarlas. 

Una alimentación que cubra los requerimientos nutrtclonales y 

con extrema limpieza. 

Tratamiento de soporte con diversos fármacos. sueros. 

vitaminas. etc .. de acuerdo a las situaciones que se presenten. 
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2.-TUBERCULOSIS 

Esta enfermedad continúa siendo una de los Infecciones mós 

serlos y comunes de los primates no humanos aunque existe 

contradicción acerca de lo diseminación. especies suscepttbles. 

detección y curso clínico. 

La frecuencia de presentación de la tuberculosis en monos dei 

Nuevo Mundo parece ser menor que en los primates del Viejo 

Mundo y se sugiere que puede deberse a uno susceptibilidad 

menor. 

Sin tomor en cuenta la susceptibilidad de especies. los 

primates del Nuevo Mundo desarrollan la enfermedad si estón 

expuestos a ello. 

La tuberculosis ha llegado a ser reconocida como una 

enfermedad común en los animo!es salvajes. en especial de 

aquellos estrechamente c:;oclodas con el hombre y su medio 

ambiente. La Incidencia de la tuberculosis en poblaciones silvestres 

es probablemente muy baja o ausente. 

La tuberculosis en monos del Nuevo Mundo es una 

enfermedad progresiva que parece ser fatal una vez contraída. 

Dicha Infección puede ocurrir por vía alimentarla o por la 

respiratoria. 

Los primates se pueden Infectar con cualquiera de los 3 tipos 

del bacilo de la tuberculosis que son: 
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CMycobocterlum lube~ 

CM. boyls) 

CM. oylum) aunque este últtmo ha sido roro vez reportado 

TRANSMISION: 

Directo o por vía alimentarlo. 

SIGNOS CLINICOS: 

Los signos clínicos no son específicos en monos y sólo se 

presentan en cosos avanzados, Incluyendo pérdida de peso, 

letargla, tos, apariencia desagradable y anorexia. También se 

observa muerte súbito, alteraciones de conducta, un gran 

consonclo al realizar cualquier esfuerzo físico etc. 

LESIONES: 

En cosos avanzados, aparecen lesiones como firmes nódulos 

blancos en muchos órganos y tejidos, especialmente en bozo, 

hlgodo, rlr'\ón y nódulos linfáticos varios. 

De manero menos frecuente lo enfermedad puede 

manifestarse con un nódulo llnfáttco supurativo o como un proceso 

patológico de la espino, equivalente o lo enfermedad de Pott en 

humanos resultando signos neurológicos. 

DIAGNOSTICO: 

Puede diagnosticarse lo enfermedad por uno pruebo de 
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tuberculina lnlradérmlca que bien se puede aplicar en el p~upado 

superior o en abdomen. Lo cantidad que se aplico es de 0.1 mi de 

tuberculina y lo lectura se realiza observando al animal durante tres 

días seguidos (24. 48. 72 horas). Lo reacción positiva se presento 

como eritema y edema en lo reglón donde se aplicó la tuberculina. 

Existen olros poslb!lldades poro diagnosticar como radiografías 

y un catastro toróclco yo que los pulmones no siempre se 

encuentran Involucrados en esto patología en el caso de primates 

ya que la formo más común es lo visceral. 

Noto: Se recomienda usar tuberculina viejo yo que se ha 

demostrado que es más sensible (por contener más membranas de 

Mycobocterlum que microorganismos completos). que el PPD en 

primates no humanos. 

PREVENCION: 

Las medidas preventivas para la tuberculosis que se 

mencionan son: 

Excelente alimentación que comprende una dieta 

balanceada y de buena calidad. 

Sanlttzaclón e higiene extremas en los albergues de los 

Individuos. 

Cuarentena de animales que provengan de otros colecciones 

y reallzaclón de la prueba de tuberculina en los mismos para 

evitar que en caso de ser positivos puedan diseminar la 



58 

enfermedad. 

Exigir o los manejadores de animales el cordex de vacunación 

y hacer pruebas de tuberculina. en coso de ser positivo 

alejarlos Inmediatamente del contacto con los animales. 

Realizar pruebas de tuberculina semestrales o anuales a todos 

aqueHos peísonas que estén en contacto con e!los. 

Aplicar la eutanasia en todos aquellos animales que resulten 

positivos poro evitar la propagación en el resto de la 

población. 

TRATAMIENTO: 

En general cuando un Individuo presenta la enfermedad se 

recomienda el sacrificio. tomando en cuenta la envergadura del 

problema: es decir. las consecuencias que usualmente acarrean los 

animales que están Infectados y el Impacto que crea sobre las 

poblaciones animales. además de que es una Importante zoonosis. 

SI se decide trotar a un Individuo o población positivos por 

característicos como especies roras a amenazadas de extinción se 

debe hacer con un pleno conocimiento de responsabllldad que se 

adquiere por lo ya mencionado. 

Por lo tanto el tratamiento a seguir es un total olslamlento del o 

los positivos durante el tiempo que dure la terapia la cual se efectúa 

con lsonlazldo oral tomando como vehículo una sustancia dulce y 

con una dosis de 10 o 20 mg/kg por día por 1 6 2 años. 
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Como lo lsonlozlda Inhibe la vitamina B6. ésto deberó 

suplementarse a los primates en tratamiento. 

Las desventajas de esto profllaxls son: 

El elevado costo del medicamento. el tiempo y manejo que 

Implico la misma. El MVZ responsable tomoró lo decisión respecto o 

lo solución dei p1oblemo. 
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ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Los parásitos que por su ciclo de vida tienden o propagarse en 

cautiverio pueden reducirse ol mínimo si se utilizo uno terapia 

antihelmíntico especial y procedimientos aceptados por el 

saneamiento de jaulas. (24) 

ENDOPARASITOS 

PROTOZOARIOS.· 

MALARIA: 

La molorlo en primates no humanos como en el hombre. es 

una enfermedad extensamente distribuido. 

Puede ser causado oproximodomente por 15 diferentes 

especies de parásitos. (24) 

Pasmodium brozl\lonum ha oldo reportado como una Infección 

natural en la mayaría do los miembros de la famllla Cfil2ldQe" (36) 

Signos Clínicos.· 

Todos las manifestaciones y lesiones clínicos y patológicas de 

esto enfermedad se atribuyen al ciclo erltrocítlco del parásito y son: 

Anemia. fiebre. hepotomegallo. esplecnomegalla, depresión y 

muerte. 
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Dlagn6sllco.-

Se realizo por medio de lo Identificación de los parásitos en los 

eritrocitos. 

Tratamiento. -

Fosfato de cloroqulno 10 rng/kg/cfío durante 14 días. 

Salud Pública.-

Esto enfermedad es Importante porque se presume que pudo 

haber sido Introducido por los exploradores y convertirse en uno 

mutación que afecto a monos del Nuevo Mundo. (36) 

HEMOFLAGELADOS 

Etiología.- IIYRanozoma cruzi 

Irypanozoma rangell 

Huésped Intermediario: Gusano de la famllla ReduvlldaE! 

Signos Clínicos.-

El T. ronge\I suele no ser patógeno. Los lesiones y signos 

característicos de 1...Qu.gj son: 

Edema. anemia. llnfadenltls. esplecnomegalla. 

hepatomegolla. miocarditis. 

Diagnóstico.-

Identificación del parásito en sangre o tejidos o bien por 
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métodos serológlcos. 

También se utilizo lo Inoculación animal de uno muestro 

songutneo sospechoso y un posterior cultivo de !ejidos u obtención 

desangre 

Fijación del complemento. 

Tratamiento.-

No exls1e ninguno efectivo. 

Control.-

Ellmlnoclón de vectores. (36) 

!kllontidium @U. Es el único clllado reportado poro primates 

del Nuevo Mundo que al asociarse con Gk!LcljQ_g,J~ puede causar 

verdaderos estragos en los Individuos. (36) 

COCCIPIAS 

Ellología.-

Toxoplasmo gondll. En sus huéspedes definitivos (miembros de 

lo familia felldae). tiene un ciclo entérico; sin embargo en huéspedes 

Intermediarios paroslto muchos tejidos. 

Locallzacl6n en huésped.-

Cerebro. pulmones. hígado. corazón. rir'\ón. nódulos. llnfótlcos. 
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sangre. Intestino y ojos. 

Signos Cfinlcos.-

Anorexla. signos neurológicos. diarrea. encefalitis. miocarditis y 

neumonía. 

Diagnóstico.-

Se puede llegar a un diagnóstico certero por medio de 

pruebas serológlcas. fijación del complemento. lnmunofluorescencla 

y hemoaglutlnaclón Indirecta. 

Tratamiento. -

La efectividad de la quimioterapia en primates no es muy 

conocida. aunque se pueden utilizar los siguientes fórmacos: Sulfadl -

aclna. Plrlmetamlna y Cllndamlclna. (36) 



PARASITO 
NEMATODA 
E!l.All!Afl; 

DIPETALONEMA 
~ 
~ 
D~ 
""D mmnoseta.'i! 
Q._zQkii 

TmAPETALONEMA 
~ 
T marrncsetae 
~ 
~ 

MARSONELLA 
~...IQQ, 

QXYU!l!ME 
ENltllOBIUS 
~!Q!iS 

TRYPANOXYUl11S 
Llllll!]¡ 
T. duphcidens 
r jnter!obi01o 
L.lQCQJMc.!l 
'.L.irfiluM 

PARAOxYUR!OMA 

PARASITOS QUE AFECTAN A CEBIDOS 

LOCAUZACION LESIONES DIAGNOSTICO 

Cavidad pleural v perito--, lnflornocio.nt'S y reaccione5. grar:uiorrc10- 1 o) Fr('.ttS sanguíneo. ct.iservación 
nea!, tejido subcutóneo sos o rwel suocu1óneo. perr.onrt:s ;ib~ 1 n'.)- 1 Ce mcrofrlor1os 
de la región escapular o so. obstruccf)n l:nfó~1co progres:vc. 
sub!umbor. odhere'1C1os viscerc!es. b) Observac•ón de1 ojulto en 

cavidades o en te;ído subeutó
neo du•onte c1rug1a (J necropsia 

Tejido subcutóneo esca
pular. 

Cavidad pleural y pertto
neol. 

C) Técnica de Baer:l'\'Jn 

TRATAMIENTO 

dieNcarbOmz1no 

~~fe%óJ'os o 
~~e~~ciscf:::i du-

Ciego. colón y recto lrrotac\ón ae- colón y 8nf~r.'1s tiem:irr6g•
co en coso c..fe intestoc1or.es severas. 
prur:to per:aria! que por i:.>I roz:::::co 
puede ,.,cosunor lacero,~ one· c-on ries
go de corno :caciont-s t~·octer1onm y 
micóticas 

Técnica de Groham •:.bs€fvac16n ¡Pa1mocta de ;:·irontel l l 1 o-
de huevos obtenidos rje la mg/Kg dOSiS únie';l. b 
mucoso anal, naoendozo1 

Asintomóticc cuando la cargo pcros!tcna 
es de !eve o T'rOderodc. L':ceraciones 
rectales en ir festa:icnes se~·eros e:icJ
toxemia deb do a fo entrada de infeccio
nes sec•Jnda·:as y perie•rac1Cc, de to.-•nos 
bacteriunas J la c:rcuioc;é.~. 

50· 100 mg/Kg 
Albenaozoi 
P·perozino funciona t.ontro 
E Y.e.ffnl.Q..1.1.0l!S 

50-100 rng/Kg 
Albendazo1 

P:perocno ru~:ooa 
contra E_y.e:_m.~ 

P Qfeloohorum !Recto especialmente 

~ 
STRONGYLOIDES 
~ . !Duodeno. yeyuno 
~.lQus 

Enterocolrt:s ~avero y corí'pl=cociones con 1 Eotooón Fecal. 
Gram negat11os, de~iruc:c•6n de crlp:os 

r10bendazol 
50 rrq/Kg/ó.o duraote 2 
ÓIOS 
rv'!ebendazol 
15 mg/Kg/ó<O por 3 ó.as 
Levoma.ol lC rng!i<g 
iuer:nec•Jnos 
200mcg/Kg 



PARASITO LOCAllZACION LESIONES DIAGNOSTICO TRATAMIEHIO 
Sl!lQliGYL1Qti 
NECATOR 
~ !J(OOTjCQO!JS Duodeno. yeyuno e Enteritis de dis.::refo o severo al Flotación fecal Tiabendazol 
ANCYLOSTOMA üeón ;;::;,~~~[óo ~ Enteritis dlscre•o o moderada en infesta· 

clones severas Mebendazol 
~ 15mg/1<g/ÓIO 
1-Qlll.el Pleura, bronqu1o1os Atelectcsio. inf1omación muttlfocal cróni- por 3 dios 

terrrdnales y alvéolos ca LevomísOI 
MOLINEUS 10mg/1<g 
M.JQJlQM Yeyuno y porción pii6ri· Los huevos pasan o !as venas mesentéri- tvermect.nos 

ca de estomago ces formando trombos. gra.,ulornos de 200 rncg/kg 
liaste 5 rrm cue protruyen hacia la seroso 
peritoneo!. lrrttación dC" la mucoso intesti-
nal de varios grados pancieotrtis crónica 

LONGISTTllATA 
y eosincfMia pasajero 

'...'.l...J:1iJ Duodeno. yeyuno e Enteritis he!TIC'rróg1ca. utcerotivo y/o 
íleón gr.~muloT1Cfo~a con invasión de! 

SPIRURIDEA pone reos 
PROTOSPIRURA No reportado. oodñon 
~ Intestino detgado los !esicnes v:zrian ent.r? d1Verso5 grados o) Hallazgo ~e necropsia funcionar los ivermecti-

de esofOQrlis y/o 9ostrit:S hasta úlceras. b) Signos crinicos nos Mebendazol tune~ 
perforar::ion r¡ástrica y necrcs:s esofó~ica no vs PhyS01óptero 

GONGLYONEMA 
GQng~QOeIDQ me Esófago. estómago. 

cavidad orol y lengua 

PHYSALOPTERA 

Afinidad por epitelio escamoso de la 

~~~~!~ r¿s~~'.~~º· cavidad oral. donde 
g: 

~)\~¿~NEMA Estómago Ocasiono pc•co reacción inftamatorl:.J 

ºP. bonnel Gastritis os:ntomático 

msfü~~TA 
LJ.lcill¡¡Q Ciego y colon Inflamación moderada en e! ciego Flotación fecal Mebenáazo1 

Leva~ 

l!f<!lt:IELUtlti 
PIUARIA 
~ Parénquima hlpé+ico Gronul:)mos hepáticos esplénicos y a) Hallazgo de necropsia No hay reportes 

pulmonares que contienen lorvm oduttas 
y huev'JS. P·;rforaclón de yeyunoe 11eon b) Signos cfiniCos 

ffilC~QSPlli\JRltlllE 
1111CHOSPIRIJRA 1nflarnoción de moderc'.ia a discreta de No hay áatos podr<in 
T leQfQSQ!DQ Póncreos las ocines P·Jncreót1cos y atrofio. Ho.'lazgo de necrop~ia inte-ntorse los ivermecti--

Pancreatitis agudo ocasiona! nas 

llClll:fiOCEPtll\~ Granuioma~ y/o fistulas creados por los 
PROTENORCHIS ganchos de lo cabezo que perlaran la 
~ lleonyciego mucoso intPstínal. infecc!Ones secundo· Frotación 1ecal Ne hay datos 
~ rias que penetran por las fistulas. ruptura 

lnteS1inal. P<Jrttonttis. obstrucciones 



PARASITO 1 LOCAUZACION 

CESTODA 
~llifEPHAUDAE 
~fZ&'ota !Duodeno. yeyuno e neon 

M..l\j¡¡QlQ 

DIPHYLOBQIHRIDAE 
SPIROMETTIA 
s manson¡gides ¡Tejido subcutáneo y 
~ müsculo 
s sparogqnum 

DAYNNEIDAE 
ººRAJWETlNA 
1l...llJQllll!1 !Duodeno. yeyuno e íleon 
R aemeronensis 
~ 

¡HYMENOL<PIDAE 
HYMENOLEPIS 
M<>..llllimi.uD !Duodena. yeyuno 

íleon 

LESIONES 

No se han observado les ones 

[I porósrto es rodt:üdo por tejido 
conjuntivo fib.roso y ocrniona ur.o 
1eacción inflamatoria dtScreto 

As!ntomót1ca. enterrt'5 cotarat 
lfüicreta difuso 

rnteritis cotorra! diseteta d1fus.a 

DIAGNOSTICO 

al Flotack'.>n fecal 

a) Palpación. 
b) Ravosx 
cl Ho!lazgo de necropsia o 

cirug:a 

a) flotación fecal 

a) Floración fecal 

Tl!ATAMIENIO 

No hoy datos 

Se ria intentado lo 
e-r.rocción ourrürgico 

N~ hoy doto poer¡o 
funcionar el prazicuof"
te! v la nielosamdo 

NicJosofT'ido 
2g/áta/6 ÓKJS 

IAE.MDAE N1c1osomido .1 g por lo 
ATIHOTAENIA rPOl"lono dO!.!!i único y 
A moaostomo Cualquier porción r-.io se reportan lesior"'es o) Flotac16n fecal postefiormerite un 

TREMATODA 
del intestino purgante salino g 

~ffi~L!IDAE · 
A.JQ_xi 1 Duetos biliares 
A. riet~olecffhodes 

ZONORCHIS 

&8~1lCHIS 
·e bilioph~us 

LEC[HODENQR!IDAE 
PHANEROPSOLUS 
~ 
SCHISTQSQMATIDAE 
SCHISTOSOMA 
~ 

Duodeno. yeyuno e Uecn 

Venos rresentéricas y 
abdominales. 

Asintomértlco aunQ~'? he habido 
casos de heoatttls 

A) Sedimentoc16n fecal. obser- ¡No h.ov dotes pcd1io 
vo;:ión de huevos pesados funcional et btTIOOCI 

dehidroeme~"10. 

No se han observado lesones IB) Ho!lazgo de necropsia en 
conductos b:!iares. 

En Infecciones severas hay obtura
ción, lrrrtoc!ón y dis~ención de los 
conductos billares que v::irío de 
dtscreta a severa. colectstttis. cirros!s, 
precipitaciones co:córecs. 

r Jo ocasiono !eslones coarentes. 
Sedlr'lentaclón fecal y observa
ción de huevos pesados. 

lfepatoesplenomegoiio, linfodeno- IHonazgo de nf>Cropsio 
potíoo;, cirros:S. hipertensión portal. 
ocitis, várices abdomina1es y f1b1osis 
de las paredes lntest~nales. 

1-1.5 m;¡fl(g/áta durante 
10áoas. 

N:ihoydatos 

Aooren~emente el Prazt
cuan*el es efectivo a 
una doss de 1.00 m;¡/K;¡ 
dosisúrnco 

•• Hallazgos en~ (9J 
Hcllazgos en pobloclOnes silvestres en el Sur de México CEdo. de Verocruz) por M.V.Z. Postor. N.R. 
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PARASITOS EXTERNOS 

Sólo pocos reportes describen Infestaciones de ectoparósltos 

en monos del Nuevo Mundo. (24) 

A.RTROPODOS: 

CUterebra so.-

Se localiza en la piel, te)ldo subcutóneo. Produce un quiste 

dermal e Inflamación crónica en el sitio afectado. 

Diagnóstico.-

Remoción e Identificación del parásito. 

Tratamiento.-

Remoción del paróslto. (36) 

~rmotoblo homln!s 

llene las mismas características de presentación. signos y 

tratamientos que el anterior y es específico de la familia Cebldae. 

(36) 

Penlaslomtasls somáttco.-

Los pentastomas son artrópodos de una clase extraordinaria 

que generalmente se consideran como formas degeneradas de 

ócaros aún cuando los adultos no están provistos de apéndices y se 
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parecen más a los helmintos que a los arácnidos. 

Ciertas especies de Monos del Nuevo Mundo, pueden servir de 

huésped Intermediario de la fase de ninfa de estos parásitos cuyos 

huéspedes definitivos son diversas serpientes de Américo del Sur. (24) 

PIOJOS: 

Se dispone de Informes esporódlcos sobre Infestaciones de 

varios monos del Nuevo Mundo con especies de piojos 

'mordedores'. A veces se han observado por lo menos dos especies 

de l&Q!Qil;;Q!Q en lo piel de 6!Q!JQJ1Q (24) Irt_cj:)..QQ.e_cifil. es un 

parásito común de 61.Ql.!QJ1Q (9) 

También se sobe que varios especies de piojos 'chupadores' se 

albergan en diversos moneo plofirrlnos. Estas Incluyen varios especies 

de Pedículus. (24) 

pecficulus hymanus cgpilis. 

Produce prurito y pérdida de pelo, su tratamiento es a base de 

plretrtnas usadas en los animales domésticos. (36) 

A CAROS: 

oemodexso 

Se localiza en la piel y foficulos pllosos, causando una 

dermatitis. El diagnóstica se hace mediante raspados pratundos de 
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laplel. 

Tratamiento 

Ronel tópico. (36) 

MOSCAS: 

En monos aulladores en vldo silvestre se hon Identificado 

diferentes larvas de moscas principalmente Dermatobla bomlnls. (31) 

Ob~ervóndose con mayor frecuencia en la estación seca y 

relacionado a la presencia o ausencia del Infante. Los huevos de las 

moscas son puestos on el abdomen de los primates. La muerte de 

los animales es secundarla a la Infección, las larvas son ocupadas 

por otro tipo de moscas que se alimentan de los paredes de los 

órganos llegando basta peritoneo y algunas veces basta hígado. (9, 

31) 
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DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

Vitamina A.- Se ha comprobado que una cantidad menor a 

400 Ul/día de esta vitamina conlleva a falla en la ganancia de peso. 

perdida de la visión nocturna debido a dol'\o en retina y 

degeneración de córneo. 

Vitamina D.- Para que esta vitamina seo aprovechada los 

primates del Nuevo Mundo requieren aporte de la misma ya sea 

como vitamina D2 y exposición al sol (yo que como tal la vitamina 

D2 o ergosterol no es aprovechado en este tipo de primates). 

La deficiencia de vitamina D3 activa desencadena la 

patología conocido como osteodistrofío fibroso cuyos signos clínicos 

son: artritis deformonte. neoploslos con quistes óseo múltiple. 

generalmente presente en coro y miembro. 

Vitamina C.- Todos los primates no humanos y el hombre 

comparten la Incapacidad de sintetizar la vitamina C por lo que uno 

suplementoclón en la dieto es necesario. 

Los signos de deficiencia de esta vitamina son: pérdida de la 

condición física. hemorragia de las encías. perdida de piezas 

dentarias. hemorragia subperlosttales y tumefacción óseo en la 

eplflsls. especialmente de los costtllas cerca del esternón 

Costeoconorltls). 

Una cantidad de 2 mg/kg/día es adecuado para evitar 

deficiencia. y poro tratar esto es suficiente con 25 mg/kg/día. 
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TIAMINA (Vitamina Bl).- La diferencia natural no es común. sin 

embargo puede ocurrir. y paro prevenirlo se aportarán .03 

mg/kg/dia. 

Los signos de aporte Inadecuado serian: pérdida del apetito y 

del peso corporal. os! como deb11ldod muscular progresivo y ataxia. 

HIPERPARATIROIDISMO NUTRICIONAL SECUNDARIO: 

Sinónimos: Osteomalacia. osteoporósls, osteogénesls 

Imperfecto, parálisis de lo Jaula, atrofia ósea, osteodlstroflo fibrosa. 

enfermedad de pagel. etc. 

Este síndrome debe considerarse que ocurre por un mol 

manejo en la dieta, se caracteriza por defectos metabólicos que 

afectan lo morfología v funcionamiento de lo> huesos. (36) 

FISIOPATOLOGIA.- Lo regulación de la homeostasls del calcio 

es balanceada por la Interacción de 3 hormonas: Paratlroldea (PTH). 

Calcltonlno (Tirocolcltonlno. TCD y 1.25 dihldroxlcolecalclferol 

(1.25-DHCC) el cual es lo forma biológicamente octtva de lo 

vitamina D. 

Los órganos que se comprometen en el proceso Incluyen 

Intestinos, hlgado. rh'\ón, glándula parattroldes, glándula tiroides y 

hueso. 

Lo absorción del calcio en el Intestino es fundamentalmente 

debida o la Influencia del 1.2&-DHCC el que estimula un transporte 

acttvo a través de la membrana celular del duodeno. (36) 
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El calcio es necesario poro: uno función neuromusculor normal. 

contracción cordloco. cooguloclón songulneo. permeobllldod de 

membronos y activación de enzimas así como paro lo formación 

estructural del esqueleto. 

Algunas onormolldades Intestinales y hepáticos Interfieren con 

lo absorción de calcio; por ejemplo se puede ver reducido por la 

ausencia de sales billares lo que llego o ocurrir por éstasls billar. Lo 

absorción de calcio también depende de lo solubilidad de los Iones 

del mismo en lo lngesto. 

Lo Ingestión de uno gran cantidad de groso es usualmente un 

factor detrimento! paro la absorción del calcio debido o lo 

formación de jabones de calcio Insolubles; sin embargo. pequerias 

cantidades de graso mejoran lo absorción de calcio. 

El rlr'\ón conservo calcio eficientemente por reabsorción 

tubular. (36) 

FOSFORO.- Se requiere paro mantener el equilibrio ócido 

bóslco de fluidos corporales. Al Igual que el calcio es un Importante 

componente del hueso. Uno deficiencia absoluto de fósforo Cosl 

como de calcio) conducen o un desequlllbrlo metabólico de 

huesos. 

Lo relación Ca: P en el organismo es de 2 : 1. 

Un exceso de fósforo bloqueo los Iones de calcio presentes en 

lo lngesta formando fosfato de calcio Insoluble. (36) 
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HUESO.- El hueso se compone de uno motriz celular (osteolde) 

y componentes minerales. 

Lo composición mineral del hueso es prlnclpolmente de colclo 

y fósforo en formo de cristales de hldroxlopatito os1 como conttdodes 

vartobles de sodio, potasio. magnesio. zinc. cobre y carbonato. 

La deposición y reabsorción mineral están control.odas por 

niveles mlneroles en el suero y por la acción de lo hormona 

parottroldea y del 1.25 - DHCC. (36) 

HORMONA PARATIROIOES CPTH) 

La PTH es responsable en todo momento de la regulación de 

calcio de los mamíferos. El estímulo para su secreción es de una 

disminución del calclo circulante. 

Esta hormona llene 2 funciones prlnclpoles: 

1.- Promueve la movlllzaclón de calcio a port1r del hueso en cuyo 

caso. la vitamina D debe estar presente. Lo calcltonlna Inhibe 

este proceso. 

2.- Promueve lo excreción de fosfato en la orina Inhibiendo la 

reabsorción del mismo en el túbulo renal. (36) 

CALCITONINA 

Es una hormona secretada por célu!os parafollculares de lo 
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glóndula tiroides de los mamíferos El estímulo para su secreción es 

la elevación del calcio sérico. 

Inhibe la reabsorción de calcio del huesa y actúa de forma 

contrario a la hormona paratlroldeo reduciendo niveles de calcio 

sanguíneo. (36) 

VITAMINA O 

Se ha determinado que lo actividad de la vitamina O es 

producida por una hormona esterolde: el 1.25- CHCC. 

Las dos formas de vitamina O que se utilizan para suplementar 

comestibles son 02 (ergocalclferol) y 03 (colecolclferol), 

Existen especies que requieren vitamina 03 como los primates 

del Nuevo Mundo lo que se supone que se debe a que metabollzan 

D2 ton rópldo que tienen dificultad para mantener niveles sérlcos 

adecuados de 1.25 - DHCC. 

El hlperparatlroldlsmo nutrlclonal secundarlo como tal. es la 

producción de hormonas parattroldeas respuesta a hlpocalcemla. lo 

que trae como resultado la reabsorción del calcio a partir del hueso. 

Bojo condiciones especiales de deficiencias nutrlclonales. la 

reabsorción del calcio se torna detrlmentol para la Integridad del 

hueso lo que desemboca en osteomalacla en el adulto y raquitismo 

en los animales Jóvenes. (36) 

SIGNOS CLINICOS: En primates del Nuevo Mundo los signos mós 
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comunes son: osteodlstrlflo fibroso con deformación de coro V 

mandíbula. Además se observan fracturas, deformación de huesos 

(se tornan curvos). dolor en articulaciones. gingivitis, lordosis y pelvis 

colopsodo lo que causo distocia y constipación. 

OIAGNOS11CO: Signos clínicos. hallazgos radiográficos e historia 

clinlca con especial atención en dieto y exposición al sol. También 

por pruebe songulneo midiendo Fosfotoso Alcalina Sérico (FAS) 

PREVENCION: Aportación de calcio en la ullmentaclón por 

medio de dietas balanceados. 

Exposición a los royos ultravioletas del sol para transformar el 7 

dehldrocolecalciferol a colecolclfenol que sería la forma activa de 

VII. 03. 

TRATAMIENTO: Corrección de la dieta. suplementaclón de 

calcio (oral o Intravenoso según la severidad del caso). 

Los aceites de hígado de pescado. y en menor grado las 

harinas de pescado. son fuentes de vltomlno 03. 

La exposición a los rayos solares es sumamente benéfico. 

Existen casos crónicos de esto deficiencia en los que yo no es 

posible ni aún con tratamientos revertir los estragos que causan los 

desbalances minerales y especlflcamente de calcio en el 

organismo. (36) 
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ARTEROESCLEROSIS 

Se han encontrado Individuos en vida silvestre afectados por 

esta enfermedad. (9. 31) 

Lo extensión de los lesiones en lo aorta de estos animales se 

Incremento con la edad; 0.25% de la superficie de la aorta se 

encuentra afectado en infantes y de 7.5% en mochos adultos. (9) 

Esto es debido al consumo de elevados niveles de lipldos 

exógenos o por la gran cantidad de carbohldratos que almacena 

este primate para mantener su homeostasls. Los carbohldratos son 

almacenados en forma de gllcógeno. que rápidamente es 

convertido en trlgllcérido y almacenado como tejido adiposo. por lo 

tonto se van formando placas o depósitos grasos en la capa que 

reviste Internamente las arterias; al hacerse mayores estas placas 

forman depósitos calcáreos sobre ellas. (9) 



SITUACION ACTUAL 
DE LA ESPECIE 

• ESTADO POBLACIONAL Y SUS CAUSAS 

El hóbltat natural en gran parte ha llegado a ser destruido 

como en el caso de México. Salvador. Costa Rica. Colombia y 

muchos otros paises. esto debido a su desarrollo lndusirial y 

crecimiento demogróflco. lo cual ha provocado una Intensa 

deforestación. causando un decremento poblaclonal de la flora y 

fauna. 

En México la causa principal de que esta especie A. palllata se 

encuentre en peligro de extinción es debido a la Introducción de 

ganadería extensiva y agricultura local. así como el 

aprovechamiento de especies maderables como caoba y cedro 

rojo. 

El trófico de mascotas sigue ocupando el segundo puesto en 

la disminución poblaclonal do esta especie. 

Cacería furtiva para consumo humano y piel. En México la 

carne de este primates es utilizado como cornada de cacería de 

felinos y crustóceos (mayacaste). 

º ENTORNO LEGAL, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Bosóndose en la Información disponible suministrada por 

organismos como CITES. IUCN la situación actual de 8!.QYQtlQ 
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IXlllJQtg es Indeterminado. yo que no se han realizado censos 

poblaclonoles estrictos en Méldco desde 1982. 

• SllUACION LEGAL DE LA ESPECIE EN MEXICO 

Las únicas leyes que protegen a la especie son por un lodo. la 

Ley Federal de la Caza cuyo ortículo 26 hablo de lo prohibición de la 

exportación de piezas de caza vivos o muertos. y la otra es el 

Calendario Cinegético el cuol. según su artículo 27. declara o este 

animal en veda permanente. 

Debido al reciente Ingreso de México al CITES. se puede 

determinar a esta especie en Peligro de Extinción encontrándose la 

misma en su Apéndice 1 (Artículo 111). 

ALTERNATIVAS DE CONSERVACION. APROVECHAMIENTO Y 
PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SITUACION 

AC1UAL DE LA ESPECIE 

Consolidar el Sistema Nacional de Areos Naturales Protegidas. 

ampliando los programas de conservación. manejo y 

administración. mediante técnicas y métodos adecuados de 

reproducción en cautiverio o sernlcautlverlo. propagación y 

manejo. bajo la tutoña de programas formales y apoyados 

clenlíflcamente. 

Establecer estaciones de vida silvestre. centros de decomiso en 

zonas donde habita este prlmote para Incrementar lo 

recuperación de esta especie. 
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Como el tráfico Ilegal sigue ocupando el segundo lugar en el 

decremento de la especie: conformar un sistema de 

Inspección y vigilancia mediante lo coordinación de los tres 

ordenes del gobierno y uno mós efectivo porttclpoclón social 

que garanttce la adecuada protección de lo especie. asl 

como de las óreas naturales. 

Crear programas educativos locales poro Instruir a la gente de 

la Importancia de conservar sus especies endémicos. 

Elaborar estudios científicos y técnicos que contribuyan a la 

conservación y recuperación de la especie. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad. el hombre ha alcanzado un punto en su 

evolución en el cual llene la capacidad de definir el presente y el 

futuro del planeta Tierra. La sobrepoblaclón. la contaminación del 

agua. del aire y del suelo, la sobrepesca. la deforestación y la 

expansión de los desiertos son algunos de los graves problemas o los 

cuales se enfrento toda lo humanidad; los selvas tropicales. hóbltot 

del mono aullador y hogar de mós de lo mitad de los especies de 

plantos y animales de la Tierra. continúan siendo destruidas. Es 

necesario tener uno visión global de lo que sucede sobre lo Tierra. los 

preocupaciones no resuelven nodo, sólo mediante acciones se 

pueden enfrentar problemas específicos y obtener resultados 

concretos. 

'Todavía tenemos mucho por qué luchar'. 
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