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RESUMEN 

Navarrete Estrada Francisco Javier. "El Ht"'nO Arafia (ll§..1.ll 

geot'froyi) 1 Su Biologia y Manejo En cautiverio". T6sia d.e 

Licenciatura. Fac. da Ciencias, UNJ\H. Directora: H. en c. araciala 

G6mez Alvarez. 

El. Mono Araf"t.a (l\toles gaoffroyi Kuhl 1820) es una especie que 

cumple un papel fundamental en las selvas del trópico hO.medo, sin 

embargo, la información generada a partir de estudios sobre Asta 

especie en vida libre· se encuentra dispersa y muchas veces es de 

dificil acceso, por otro lado, la destrucci6n del habitat y la 

comercializaci6n de organismos como mascotas han provocado el 

decremento de las poblaciones silvestres, sumado a ésto, la falta de 

programas adecuados de mantenimiento y rehabilitaci6n de organismos 

en zool6gicos y centros de investigación vuelven mlis critica la 

situación de la especie. El objetivo de éste trabajo es el crear una 

fuente de información que integre el conocimiento generado sobre Mono 

Araf\a (~ geoffroyi) en vida libre y cautiverio con el fin de 

facilitar el manejo de tropas con fines reproductivos y de 

rehabilitación para su posible reintroducci6n a su habltat natural a 

futuro. Se realizó la revisión e integración de la información 

generada por investigaciones hechas en las últimas décadas (1944-

1992) sobre la especie en vida libre y se llov6 al cabo el manejo en 

cautiverio de los organismos, objeto de decomiso o donación, 

ingresados al centro de Acopio de Decomisos "Los Coyotes11 -SEDUE 

(actual SEDESOL) de 1989 a 1991, corrigiéndose en un gran porcentaje 
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las alteraciones físicas y conductuales que presentaban los 

orqanismos. Se comparó el manejo alternativo realizado con el manejo 

tradicional en zool6qicos y centros de investigaci6n. Se concluye que 

existen formas alternativas al manejo tradicional de tropas en 

cautiverio, principalmente en lo que se refiere a manejo tócnico 

(sujeción), •manejo alimenticio e integraci6n de tropas, n6 implicando 

ésto que los individuos estén aptos para reintroducirse a su habitat 

natural. Se propone la implementación de un programa do recuperación 

y rehabilitación de mascotas que, junto con un adecuado manejo de las 

selvas tropicales mexicanas, permitan la futura relntroducción de 

individuos de ésta especie a sus zonas de distribuc16n natural e 

hist6rica. 
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1.1 Introducci6n 

LQ Reptlblica Mexicana se distingue por ser uno de los patees 

con mayor riqueza biológica en el mundo como consecuencia directa de 

su ubicación geogrAfica en la frontera de dos grandes regiones 

biogeográficas, la Neártica y la Neotropical. Por esto se pueden 

encontrar ecosistemas diversos entre los que destaca la selva 

tropical en todas sus variedades, ya que alberga por hectárea 

cuadrada de superficie aproximadamente JOO especies de vegetales, 15 

especies de mam1feros, 50 especies de aves, 15 especies de reptiles y 

anfibios, además de miles de especies de artrópodos y hongos. 

(Estrada y Coates-Estrada. 1987a). 

Una especie animal que tiene un papel fundamental en los 

procesos ecológicos de las selvas del trópico hQmedo mexicano es el 

Mono Arana (~ geoffroyi Jtuhl 1820), ya que fungen como 

removedoreo de gran cantidad de biomasa vegetal por hectárea por ano 

y dispersores· de semillas con lo que ayudan mantener la 

heterogeneidad flor1stica del ecosistema, contribuyendo además a la 

regeneración de especies, debido a su caracter!stica organización 

social en grupos de hasta 25 individuos (tropas), las distancias que 

recorren diariamente en busca de alimento (su 4rea de suministro es 

de aproximadamente s kilOmetros cuadrados), y la selectividad 

aplicada en la elecci6n de fuentes de alimento (consumo de 

aproximadamente 100 especies de vegetales: 2ot hojas y eot trutos). 

(Estrada y Coates-Estrada. 1987a). 

otro aspecto importante es el gran valor socio-cultural de la 

especie en la sociedad mexicana antigua ya que, en la comprensión de 
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la relaci6n hombre-mono cuando el ozomatli (nombre dado al mono, 

segC\n Garcia del Cuete (1987)) era objeto de cuidado y estudio, como 

parte de la relaci6n arm6nica de los antiguos mexicanos con la 

naturaleza, está la soluci6n a muchos de los problemas que 

presentan en la actualidad para la conservación de las poblaciones 

silvestres de éste primate y el mantenimiento en cautiverio de grupos 

con fines de investigaci6n y exhibición. 

Hoy en d1a, las poblaciones de éste primate se encuentran 

amenazadas principalmente por causa de la acción del hombre sobre los 

ecosistemas sclv!ticos y por la captura de crias con fines 

comerciales con la consecuente matanza de las hembras en edad 

reproductiva, aunado a lo anterior, la baja tasa reproductiva 

contribuye a que esta especie se acerque a grandes pasos a la 

extinción. En M6xico, se están dando los primeros pasos para 

implementar un programa do conservaci6n de primates y sus zonas de 

distribuci6n, y el conocimiento que se genere de los estudios sobre 

la especie tanto en vida libre. como en cautiverio, servirá para su 

aprovechamiento racional y conservaci6n en el futuro. 

1. 2 Antecedentes 

Las. primeras observaciones sobre individuos de ésta especie, 

M.l.lll geottroyi, se hicieron durante la época prehispánica debido al 

importante papel que descmpei\aba el Mono Araf\a en los mitos y 

cosmogonia de las culturas que habitaban el pais, mismas que hab1an 

desarrollado un extenso conocimiento sobre su ecologia, captura y 

mantenimiento en cautiverio, que se perdió con la llegada de los 
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invasores hispanos y del que s6lo conocemos fragmentos aislados en 

las cr6nicas de algunos autores como SahagOn (1540). 

Posteriormente las referencias se vue1von vagas y difusas, 

basándose principalmente en an6cdotas de viajeros y descripciones 

aisladas de individuos capturados pertenecientes al género ~, 

como lo refiere Hill (1960) en la revisión que realiz6 sobre el 

g6noro, mencionando las observaciones de d'Acosta en 1590, Abbeville 

en 1614, Dampier en 1697, Edwards en el pori6do de 1743 a 1751, 

Buf:ton en 1767, Pennant en 1781, Brown en 1789, Geoffroy Saint

Hilaire en 1806, Geoffroy en 1809 y Humboldt en 1811. 

SegOn el mismo autor, el conocimiento formal sobre éste género 

empezó a producirse a partir de la segunda mitad del siglo XIX con 

trabajos de anatom1a comparada por diversos autores como Huxley en 

1861, Hyrlt en 1864, Giebel en 1866, Humphrey en 1867, Plower en 

1872, Chapman en 1874 y Treves en 1875, los cuales se continuaron 

hasta la docada de los 30's del presente siglo siendo realizados por 

Broek en el peri6do de 1905 a 1903, Hatschek en 1908, de Beaux en 

1919, Forster en los af\os 1924 a 1928, y Lacroix en 1926, 

integrAndose por primera vez trabajos sobre procesos reproductivos 

por Wislocki en 1926 y Goodman y Wislocki en 1935, as! como 

observaciones de campo sobre comportamiento hechas por Krieg en 1930 

y Priemel en 1937. 

Mención aparte merecen los trabajos clásicos de Kellog y 

Goldman (1944) quienes presentan una revisión sistemática y ecológica 

del género, y el de Carpente:r (1935) sobre el comportamiento en vida 

libre del Mono Arana en Panamá. 
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En las últimas décadas se han hecho revisiones sistem4ticas y 

monogr4ficas del género, sus especies y subespecies (Hill, 1960; 

Horshkovitz, 1977; Hall, 1981; van Roosmalen y Klein, 1981; Konstant 

tl A.l, 1985); estudios en vida libre sobre organización socJ.al y 

ecología, realizados en los distintos paises de distribución de la 

especie Aa.lll qeoftroyi (Klein, 1971; Bramblett !l.t Al, 1980¡ Milton, 

19Bla, 1981b, 198lc; Kumar ~ .a.l, 1981; Bramblett, 1984; Estrada, 

1984a,1984b; Estrada y Coates-Estrada, 1988a; Fedigan y Baxter, 1984; 

Silva-L6pez fi Al, 1986, 1988; Massey, 1987; McFarland Symington, 

1987; Silva-L6pez, 1987; Rico-Gray, 1987; Chapman, 1988a, 1988b, 

1989a, 1989b, 1990a, 1990b; Chapman ~ .A.l, 1989a, 1989b; Chapman y 

Lefebvro, 1990; Simmen, 1992); eatudios tendientes a la conservación 

de la especie (Estrada y coates-Estrada, 1984 1 l987a, 1987b; 

Rodríguez-Luna ll tl, 1987; Watts y Rico-Gray, 1987}; investigaciones 

conductuales y reproductivas en cautiverio (Klein y Klein, 1971; 

Estrada y Paterson, 1980; AlcAntara, 1981; Garza y Est.rada, 1981; 

Chapman y Chapn1an, 1990); as! como reportes aislados sobre 

alimentación, t'isiologla, gen6tica y medicina cm zoológicos y 

laboratorios ent'ocados a primates en general (Bilby, 1968; McCombs y 

Bowman, 1970; Porter y Young, 1970; Porter, 1971; Pubols y Pubols, 

1971; Helendez, 1972; Ronald y Wagner. 1973; Bowcn i!..t_ Al., 1976; Tott, 

1980a, 1980b, 1980c; Koitman y Saldanha, 1982; Konstant §.t. A.l, 1982; 

Turnquist, 1983; ChAvez, 1984; Hunter li A.l, 1984; Mudrovici §t. !\l, 

1985; Urbanowicz y Prejznor-Morawfska, 1985; Florence li Al, 1986; 

Fuentes, 1986; Galili tl Al., 1987; Fitch !ll al, 1988; Hernández, 

1988; Hoffshir li ll, 1988; Nakayama ñ il.l, 1988; okulowicz y 

Kruczkowska, 1988; Spritz y Giebel, 1988; Griede, 1989; cual, 1990; 
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Najima, 1990; Pinzón, 1991; Romero g Al., 1991; Gilissen, 1992) y muy 

pocos relativos a M.!!l.ll. qeort:royi en particular (Blakeslee y Jacobs, 

1982; Giebel ll Al, 1985); mención aparte merecen los trabajos sobre 

el papel socio-religioso de la especie en las culturas precolombinas 

(Garc1a del Cueto, 1987; Valad6z, 1987). 

1.3 Justificaci6n, Bip6tesia y Objetivos 

La dispersión de la información es notable y muchas veces de 

dificil acceso, por esto, es importante contar con una fuente de 

intormaci6n que agrupe y enriquezca con nuevas aportaciones a los 

trabajos existentes sobre ésta especie y que, además, promueva la 

elaboración de trabajos similares con otras espacies nativas de 

México ya que es muy poco el tiempo que queda para planear la 

conservación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales del pa1s antes que desaparezcan para siempre. 

con base en el conocimiento existente sobre Mono Arana (M!!.l.!!I. 

gaoftroyi) tanto en vida libre como en cautiverio, se presume que 

pueden existir métodos alternativos al manejo tradicional de tropas 

en cautiverio que sirvan como modelo para el futuro establecimiento 

de programas de reproducción, conservaciOn y relntroducciOn de 6sta 

especie. 

El objetivo general de éste trabajo es el crear una fuente de 

información que integre el conocimiento generado sobre el Mono Arana 

(~ gtoffroyi) en vida l.ibre y cautiverio, dirigida a facilitar 

' el manejo de tropas con fines reproductivos y de rehabilitaci6n. 

Los objetivos particulares son: 
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1) Hacer una revisión e integración de los estudios realizados 

sobre. Mono Arana (~ gooffrovi) en vida libre y cautiverio, 

enfatizando en las dos subespecies que habitan la RepCiblica Mexicana 

(A.L. !l.L. vellerosus y A.J., s..... vucatanensis) • 

2) Establecer los puntos básicos del manejo integral (disefl.o de 

alberques, sujeción, medicina, alimentaci6n y nutrici6n, intcgraci6n 

de tropas) en cautiverio de Mono Arai\a (~ geoftroyi). 

3) Proponer la itnplementaci6n de un proqrama de rocuperaci6n y 

rehabl1itac16n de mascotas de 6sta especie para su posible 

reintroducci6n a ecosistemas naturales. 
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Métodos 

El trabajo consisti6 de dos partea, la primera fué un trabajo 

te6rico ~ara dar un panorama ampl.io de la ecologia y etologta de 

M.tlll qeo(troyi en vida libre mientras que en la segunda parte se 

realiz6 un trabajo práctico para sentar las bases del manejo en 

ca u ti ver io de tropas de ésta especie. 

2.1 Método X traae 'l'e6riqa> 

2.2 Durante ésta fase se hicieron visitas a las bibliotecas de 

centros de invostigaci6n y universidades as1 como a los 

investigadores que han trabajado con la especie, En ésta primera fase 

se llevaron a cabo los siguientes puntos: 

2,3 se realizó la revisi6n de la bibliograf1a existente sobre 

la especie, con base en la consulta de distintas fuentes de 

información como son las publicaciones peri6dicas ( Acta Zool6gica 

Mexicana, Anales del Instituto de Biologia-UNAM, Behavioral Ecology 

and so'ciobiology, CITES Appendix, Folia Primatologica, International 

Zoo 'learbook, IUCN Mammal Red Data eook, JAVMA, Journal of Mammalogy, 

Journal of Wildlife Oiseases, Journal of Wildlife Management, 

Primate Conservation, Primate Report, Primates, u.s. Fish and 

Wildlifo Liste of Endangered and Threatened Wildlife and Plants, zoo 

Biology), memorias de eventos y reuniones cienttficas (Congreso de la 

sociedad Primatologica Internacional, Congreso Nacional de Zoologia, 

curso de Fisiopatologia y Manejo de Fauna Silvestre, curso de Manejo 

y Enfermedades de Animales de Laboratorio, Simposio Nacional de 

Primatolog1a, Simposio sobre Fauna Silvestre), as1 como diversas 

publicaciones editadas sobre el tema. 
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-se realizó el antílisis e integración de la información 

encontrada en la consulta de las distintas fuentes. 

2, i M6todo XX <Fase Priotipal 

La segunda parte del trabajo fué práctica y se desarrollaron 

los siguientes puntos: 

-se realizó la revisión y análisis de la literatura tócnica 

sobre manejo de primates en cautiverio mediante la consulta de 

diversas fuentes de información (International Zoo Yearbook, JAVMA, 

Journal of Wildlife Diseases, Journal of Wildlife Management, 

Laboratory Animal Science, Revista Veterinaria, Veterinaria Argentina 

y publicaciones editadas) • 

-se consultó al person&l técnico de algunos zoológicos (Africam 

Satari, Valsequillo, Puebla; Parque Zoológico "La Pastora", 

Monterrey, Nuevo Le6n; Zool6gico de Le6n, León, Guanajuato; Zoológico 

de san Juan de Arag6n, ciudad de México, D.F.) del pa1s acarea del 

manejo de las tropas de Mono Arana (a.t..t.ilI geoCCroyi) que albergan. 

-se realizó el manejo técnico, médicO, alimenticio y 

nutricional as1 como conductual de individuos do las subespecies 

mexicanas de ~ qtoffroyi (A. q. velleroaus y A. 9. 

yucatanenaia), que son objeto de decomiso por pat·te de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Ecolo91a (actual secretaria de Desarrollo 

Social), yº que son albergados junto con las entregas voluntarias de 

particulares en las instalaciones del Centro de Acopio de Decomisos y 

RehabilitaciOn de Fauna Silvestre "Los coyotes", situado en la Ciudad 

de M6xico. Este manejo se llevó a cabo de la siguiente manera: 
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2. s J\,rea de Trabaio 

El trabajo se realiz6 en las instalaciones de~ Centro de Acopio 

do DEicomiaos 11 Los coyotes" ubicado en Calzada de La Virgen esquina 

con el Eje Vial 2 Oriente, Delegaci6n coyoacán, Distrito Federal; el 

cual depende de la Dirección General de Conservación Ecológica de los 

Recursos Naturales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia (actual Secretaria de Desarrollo Social). Las 

instalaciones con que cuenta dicho centro son un módulo central que 

contiene un área de oficinas, un área de clínica, un área de bodega y 

cocina, un área de ingreso de animales, un área de cuarentena, un 

área de jaulas de usos mOltiples y una caseta de vigilancia; cuenta 

además con un módulo para albergue y exhibición de reptiles, tres 

jaulas tipo kiosco de usos mültiples, dos corrales para albergar 

artiodáctilos y cAnidos grandes, y una jaula monumental de vuelo para 

albergar rapaces la cual se encuentra dividida en dos grandes Aroas 

(una en ln que se mantienen rapaces y otra en la cual se mantienen 

primates de manera eventual) • 

Por la naturaleza de éste trabajo se escogieron varias 6.reas 

para el manejo de los individuos decomisados y entregados 

voluntariamente do lill1.!U! qeocrroyi y que fueron: Qn área cerrada de 

ingreso y cuarentena que contenia jaulas individuales (metAlicas de 

i.som. x l.Som. x 1.som.), una jaula mediana de 1.aom. x 1.aom. x 

i.aom. (de estructura tubular vestida de malla cicl6nica de Scm. x 

scm. de luz) asi como sitios de anclaje de cadenas; una jaula de 4m. 

x Sm. x 4m. construida con concreto y malla ciclónica (2.Scm. x 

2.scm. de luz), con techo de dos aguas una de las cuales ofrece una 

zona de sombreadero, con orientación Este-Oeste y con una pequena 
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zona de vegetaci6n; un área de integración de tropas constituida por 

una de las divisiones de la jaula monumental de vuelo con unas 

dimensiones de som. x 15m. x 12m. construida con una estructura de 

concreto que sostiene una vestidura de malla cicl6nica de 2. 5cm. x 

2. Scm. de luz, con orientación Este-oeste y que contiene un pequeno 

estanque, un puente colgante de madera, una escalera de concreto y un 

pasillo en su parte oriental y con vegetaci6n en todo el suelo del 

albergue, el acceso a ésta jaula se realiza mediante una puerta 

corrediza doble. 

2. 6 T6cnicns 

2. 6 .1 Acondicionamiento del Albergue; el albergue principal se 

acondiciono siguiendo las recomendaciones hechas por varios autorea 

(Lino, 1987; Merritt, 1987; Poole, 1988; Griede, 1989) las cuales se 

enfocan a la utilización total del espacio del albergue (largo, ancho 

y alto) as1 como al enriquecimiento del ambiente para provocar 

respuestas conductuales de los individuos albergados lo más parecidas 

a su comportamiento normal, esto es, proveer a los animales de 

satisfactores tanto f1sicos como psicol6gicos. 

Se instalaron cuerdas horizontales, troncos de escalamiento, 

perchas inclinadas y se aprovech6 la vegetación arbustiva que se 

encontrat:Ja en el albergue; en el caso de las cuerdas fueron colocadas 

a alturas· variables (2 metros en promedio) y radiadas a partir de un 

tronco de escalamiento hacia distintos sitios del albergue (dos hacia 

el puente colgante de madera con una longitud de 8 metros cada una, 

otra hacia un tronco de escalamiento con una longitud de 4 metros y 

una más hacia la malla perimetral del albergue con una longitud de 10 

metros) , en lo que respecta a los troncos de escalamiento se 
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colocaron dos con una al.tura de 3 metros cada uno, las perchas se 

colocaron con una inclinacl6n de 45 grados y dirigldas una hacia un 

tronco de escalamiento y otra hacia el puente colgante de madera, 

asimismo la vegetación existente ( un tepozán y seis cedros ) se 

conservo. Se colocaron tambi4n cajas de madera a una altura de 10 

metros para que sirvieran de sitio de descanso a los individuos, se 

distribuyeron cajas de plástico y tramos de manguera en todo el. 

albergue a nivel. de piso para servir como 11 juguetes11 y se colocaron 

dos cajas del mismo material sostenidas por ganchos metAlicos en la 

mal.la divisoria del albergue a una altura de l. 50 metros para servir 

como comederos, adem6.s se colocaron a nivel de piso 5 bebederos de 

pl6stico con capacidad de 1 litro y uno más de concreto con capacidad 

de 3.5 litros. 

2 6.2 sui~ para realizar la sujeción de los individuos se 

utilizaron los medios fisicos y quimicos recomendados en la 

literatura revisada, para fauna silvestre en general y primates en 

particular (Fowler, 197Ba, 197Bb; acampo, 1903; Mudrovici ~ Al, 

1985; Rodrtguez Tarr6s, 1987; California Department of Fish and Game

Wildlife Investigations Laboratory (CDFG-WIL), 1992). 

SegCm acampo (1983), la sujeción de un animal se puede dividir 

en f1sica y qu1mica, distinguiendose dentro de ésta Qltima, la 

quimica pasiva (administración de· fármacos en comida o bebida) y la 

qu1mica activa (inyección manual directa e indirecta, inyección 

remota). La primera es recomendable para casos en los que el animal a 

sujetar se encuentre en jaulas individuales o en grupos pcquenos, 

mientras que la segunda se debe utilizar cuando el individuo se 

encuentra en albergues amplios o c'n grupos numerosos. 
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Para la sujeci6n f1sica se utilizaron lazaperros o domadores de 

tabricaci6n casera (hechos con tubo metálico o de madera y cuerda o 

cable) de longitud variable, redes de nylon con mango, atarrayas y 

guantes de carnaza. 

Para la sujeci6n qu!mica se utilizaron f6.rmacos disociativos 

como la Ketamina y el Hidrocloruro de Xilacina (IMALGEN 1000- Rb6ne 

Poulen Pharma de K6xioo, en combinaci6n con Rompun- Bayer de H6xico 

en una proporci6n de 5: 1) por su seguridad y facilidad de manejo 

además da sus pocos efectos colaterales. Para la administraci6n de 

éstos tArmacos se utilizaron los siguientes instrumentos: jeringas de 

3. O ce. con aguja del 20 (D-D Pla•tipak) en caso de inyecci6n manual 

directa; dardos y cerbatanas de fabricaci6n casera (fabricados segO.n 

las especificaciones de Ocampo, 1983), en caso de inyección remota, 

los cuales tienen un alcance de hasta 15 metros dependiendo de la 

capacidad torácica del disparador. Los sitios anatómicos recomendados 

para la 1nyecci6n de fármacos son la base de la cola, la parte 

posterior de los muslos y los mOsculos del antebrazo para inyecciones 

intraaiusculares, y la axila e ingle para inyecciones subcutáneas. 

2 6. l Medicino; loa primates no humanos pueden ser considerados 

como loa pacientes m4s frecuentemente manejados y al mismo tiempo los 

m6s dif1clles de tratar y diagnosticar en condiciones do cautiverio. 

su alto grado de susceptibilidad a contraer enfermedades propiaB do 

los humaños, por contacto con loa cuidadores, y a transmitir 

enfermedades a 6stos (•oonowi•) , hacen indispensable ol 

establecimiento de programas de medicina preventiva en la o las 

tropas mantenidas as1 como en el personal responsable de éstas. 
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Adem6s, las condiciones del cautiverio hacen más susceptibles a los 

individuos albergados a contraer cualquier padecimiento infeccioso. 

Los descubrimientos cl!nicos más comunes son problemas o 

des6rdenes psíquicos, especialmente en individuos solitarios o por el 

contrario en albergues sobrosaturados de individuos, los cuales se 

manifiestan en la automutilaci6n, rechazo a los alimentos y 

eoprofaqia. Uno de los principales probl.emas a los que se enfrenta el 

responsable de una tropa es la buena "memoria" que poseen los 

primates para recordar olores, sabores e instrumental de manejo, el 

cual puedo ser contrarestado con el conocimiento del comportamiento 

do la tropa y de cada uno de los animales que la integran. 

Por otro lado el parasitismo en todas sus formas es frecuente 

en animales de nuevo ingreso, por lo que el riesgo de un contagio 

masivo (epizootia) de los animales establecidos con anterioridad en 

el albergue eat4 latente en todo momsnto. 

Con base en lo anterior, el control médico de los indi viduoa 

albergados en el centro de trabajo se realiz6 de la siguiente manera: 

Animales de Nueyo Ingreso 

-se realizaron pruebas de esfuerzo diarias, durante loa 7 diaa 

posteriores al ingreso, consistentes en actividades f1aicas por parte 

de los individuos como carreras (distancias de 25 metros) y 

escalamiento a distintas alturas (1, 2 y l metros). Para estas 

actividades los individuos debieron ser manejados con cadenas 

met4licas y collares de piel. 

-se tomaron 1nuestras fecales de los individuos, mediante la 

colecta de heces frescas, las cuales se empaquetaron en frascos de 
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vidrio y bolsas de pl.!ístico estériles etiquetados para su posterior 

análisis. 

-se tomaron muestras sangu!neas mediante la punci6n de la ~ 

cepbalica antebrachii del antebrazo, previa compresión de ésta y 

tranquilizaci6n del individuo. Los individuos a muestrear 

mantuvieron en ayuno previo de 12 horas. El material utilizado para 

la correcta toma de muestras fue el siguiente: jeringa estéril de 10 

ce. con aguja del 20 (B-D Pla11tipak), ampolleta de 1 ce. con Heparina 

S6dica (Blkins Sinn 'Inc.) como medio anticoagulante. 

l\nlmnles Instalados 

-se tomaron muestras fecales peri6dicas de la manera descrita 

anteriormente de Noviembre de 1989 a Hayo de 1992. 

-se rovis6 diariamente el estado f1sico de los individuos 

albergados en busca de lesiones y traumatismos y, en caso de 

presentarse, se procedi6 al aislamiento, curación y observación del 

individuo. 

Anima lee Fallecidos 

-A los animales fallecidos se les hizo la necropsia con el tin 

de aclarar las causas de la muerte e implementar, en caso de una 

enfremedad contagiosa, la cuarentena y tratamiento adecuado a toda la 

tropa. Este trabajo fué realizado de la siguiente manera: 

1) se realizo un corte longitudinal ventral en sentido antero

posterior para exponer los principales sistemas orgtinicos del 

individuo. 

2)Se realizó la inspecci6n de cada sistema org.!ínico en busca de 

alteraciones histopatol69icas o morfológicas de cada órgano 
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componente. Trabajando con el. aparato respiratorio, digestivo, 

excretor y reproductor, en ese 6rden. 

3) Se tomaron muestras de cada 6rqano afectado, las cuales 

fueron fijadas en formol. al 10\ en frascos estériles de vidrio, para 

su posterior análisis microsc6pico. 

4) So estableci6 un diaqn6stico presuntivo, el cual fu6 

confirmado o n6 por el resultado de los estudios histopatol6qicos 

aplicados a las muestras. 

Procesado de Myestros 

Parte de las muestras tomadas fueron trabajadas en los 

Laboratorios de Parasitoloq1a y Patoloqia de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia-UNAM por el personal de dichos luqares, 

mediante un convenio suscrito entre la Direcci6n General de 

Conservaci6n Ecol6qica de los Recursos Naturales-SEDUE y la Oirecci6n 

de dicha Facultad, mientras que otras fueron trabajadas en 

laboratorios particulares (e.g. Laboratorio Módico del Chopo s. A.). 

Las muestras fecales fueron sometidas .. análisis 

coproparasitosc6picos con la aplicación de las técnicas de Flotación, 

Faust, MC Master, Sedimentación as! como la identificaci6n directa 

del parásito. 

Las muestras sanqu1neas t'ueron sometidas a estudios de qu!mica 

aanqutnea y biometrla hemática. 

Las muestras de necropsia t'ueron sometidas a estudios 

citopatol6qicos. 

En el caso de las radiograf1as, éstas fueron tomadas an la 

Sección do Radiolog1a del Departamento de Medicina y Zootecnia Para 
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Pequef'ias Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia

UNAM •. 

2.6,4 Alimentaci6n y Nutrición• segQn Pcyrellade (1982) un 

alimento puede ser definido como toda sustancia de origen animal, 

vegetal o mineral, natural o sintetizada industrialmente, que usada 

adecuadamente incorpora y restituye sustancias al cuerpo, asimismo un 

nutriente es el constituyente o grupo de constituyentes de los 

alimentos que ayudan a mantener la vida del animal. 

SegO.n el mismo autor, la cantidad de alimentos que recibe un 

individuo en un lapso de 24 horas se llama ración y se puede 

suministrar en una o varias porciones. segtln la cantidad de 

suministro éste puede ser: al apetito, cuando se ajusta diariamente 

atendiendo al sobrante de cada comida; il.d l.1.12.i..t.Ym, cuando el animal 

come todo lo que desea sin llegar a vaciar el comedero; restringido, 

cuando se limita el consumo de uno o varios alimentos de la ración. 

Una raci6n balanceada es aquella que aporta los requerimientos 

nutricionales adecuados sin provocar deficiencias metabólicas en el 

individuo. 

Para la elaboraci6n de la raci6n general de los individuos 

albergados se tomaron en cuenta los requerimientos nutricionalcs 

individuales establecidos por Chá.vez (1984) as1 como las raciones 

propuesta& por Peyrellade (1982), modificándose gradualmente segQn 

las necesidades de cada individuo (alimentación suministrada en el 

lugar de procedencia, edad y etapa de rchabilitaci6n en que se 

encontrara) con el fin de lograr una alimentaci6n uniformo de todos 

los individuos albergados. 
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2. 6. 5 lntegraci6n de Tropas.; el comportamiento animal puede ser 

normal o anormal. Se considera como comportamientc normal 11 la linea 

básica conductual, seguida por la mayor!a de los individuos de una 

poblaci6n de una especie en condiciones naturales" (Fox, 196Bb) 

mientras que, un comportamiento anormal es, segí\n ltebbs (1947) citado 

por Fox (196Ba: 4), 11 una condición emocional indeseable, la cual está 

generalizada y persistente, y que ocurre en la minor1a de la 

población no siendo consecuencia de lesiones neurales graves, es 

decir, un cambio marcado de una linea básica de conducta original 

ocasionado por algunos factores etiol6gicos como experiencias 

traumáticas, frustración o conflicto". 

Esta linea básica se basa en respuestas a determinados 

est!mulos, siendo int'luenciada por el ambiente y experiencias previas 

(aprendizaje) y modit'icada tilogeneticar:iente a través de la selecci6n 

y mutación. 

El comportamiento no es heredado ~ u, pero la capacidad 

conductual es desarrollada a través de los procesos de crecimiento y 

maduración, en un constante proceso de ensayo y error, en el que se 

seleccionan las conductas adecuadas como resultado do la experiencia 

principalmente en los llamados 11 periodos cr1ticos11 que son etapas del 

desarrollo en las que el animal se encuentra t'uertemente motivado 

para dominar un cierto 

facilidad y después de 

tipo de tarea aprendiendo con relativa 

los cuales la experiencia tiene un efecto 

disminuido. Por otro lado, se ha demostrado la importancia del 

ambiente social en la ontogenia de la conducta social, Y la lentitud 

de recuperaci6n posterior cuando se presenta una privaci6n social 

(Bramblett. 1984). 
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Partiendo de la base de que todos los individuos ingresados al 

Cent:t::o de Acopio de Decomisos presentaban un comportamiento anormal 

como consecuencia de experiencias traumAticas (captura y manojo 

inadecuados), conflictos (desidentificaci6n de especie) y privaci6n 

social, se disef'\6 un m€ttodo en el cual cada individuo cumpliera con 

una readaptaci6n conductual con base en la provocaci6n de respuestas 

est1mulos especificas que desarrollaran pautas conductuales 

"normales" e inhibieran pautas conductuales 11anormales 11 • El proceso 

tué el siguiente: 

Animales de Nueyo Ingreso 

1) Se realiz6 una evaluaci6n inicial que indicara el grado de 

alteraci6n del individuo ingresado, la cual consistió en la 

exposici6n a otros individuos de la especie observ6.ndose el grado de 

tolerancia del individuo nuevo a sus congllneres. 

2)Se mantuvo al individuo en constante contacto visual con 

otros individuos hasta que no mostrara comportamiento de rechazo 

(agresividad, miedo reflejado en huida). Este contacto visual se 

llevo a cabo mediante el mantenimiento de los individuos en una misma 

Area sin permitir que hubiera contacto fisico o mediante visitas 

diarias a un qrupo de individuos mantenidos en el albergue exterior. 

J)Se estimul6 al individuo nuevo a desarrollar ciertas pautas 

conductuaies como juego o acicalamiento de manera individuaL 

4) Se realiz6 una evaluaci6n del individuo consistente en 

permitir el acercamiento visual y fisico con otros individuos, para 

pasarlo se90.n el resultado a la fase de lnte9rcci6n grupal. 

S)Se instaló al individuo en el alberque principal. Esto se 

llevó al cabo acompaf\ando siempre al individuo nuevo para darle 
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seguridad frente a aus nuevos compaf\eros y observando el 

comportamiento de loa individuos residentes del albargue. 

Animales Instalados 

1) Se estimul6 al grupo de individuos albergados a desarrollar 

patrones conductuales básicos de la especie como son el juego social, 

el escalamiento de cuerdas y troncos, y el acicalamiento mediante el 

manejo de ciertos individuos para provocar una 11 reacci6n en cadena". 

2) Se estimul6 el establecimiento de jerarqu1as mediante la 

instalaci6n peri6dlca de comederos y bebederos dnicos en lugar de 

las dos ostaciones de comida habituales, complementando 

alimenticiamente a los individuos subordinados. 

3) Se estimuló la capacidad de investigaci6n de los individuos 

mediante el uso de distintos objetos como cajas y recipientes de 

pl6atico, pelotas de esponja y cuerdas. 

4)Se evalu6 peri6dicamente el avance de cada individuo mediante 

la observación de su trato social con sus campaneros de alberque. 

S) se evalu6 periOdicamente el avance de la tropa mediante la 

observación de respuestas a estimules del ambiente (presencia de 

extraftos dentro y en los alrededores del alberque) , y a estimulas 

internos (apariciOn de conducta sexual caracteristica por movimientos 

en los qrupos de edad, reproducci6n). 

Cabe senalar que las técnicas anteriormente descritas se 

realizaron de manera que cada individuo cumpliera con dos procesos do 

rehabilitación, uno t'1sico individual que fu6 requisito indispensable 

para acceder al siquiente, que fué conductual colectivo. 
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Resultad.os 

Parte i:: Bioloqia de la Especie 

3, 1 Taxonomia 

Al proceso de clasificación y asignación de nombres basado en 

las similitudes anatómicas y evolutivas entre organismos se le llama 

11'1'AXONOMIA". A los organismos con ancestros comunes se les coloca en 

un mismo nivel de clasificación llamado taxón y estos se ordenan 

jerarquicamente partiendo de las categorías más generales hasta las 

mAs particulares. 

La clasificación de los organismos a los que conocemos como 

monos araf\a es la siguiente: 

Se agrupan con organismos que dependen de la ingestión ya qua 

no producen sus propios alimentos (Reino Animalia) y poseen un cuerpo 

compuesto por muchas células organizadas (Subreino Ketazoa) ; tienen 

un notocordio (Phylwa Chor4ata) y tienen un esqueleto interno en el 

cual el notocordio está asociado a una columna vertebral (Subpbylum 

V•rtebrata); su cuerpo tiene una temperatura constante, un corazón 

con cuatro compartimientos, pelo y mamas (Clase Mammalia), presentan 

además, huesos lacrimales y yugales mientras que carecen de los 

huesos prctrontal y posttrontal (Subcla•• Tberia) , y tienen una 

placentación corioalantoidca, trofoblasto embrionario y ausencia de 

huesos epipO.bicos (Intracla•e Eutherla). 

Hasta la fecha no hay una dcf inición exacta de lo que os un 

"primate". LcGros Clark (1962) propuso un "patrón de primate", sin 

embargo Hershkowitz (1977) demostró que la mayoría de las 



CAPITULO III - 23 -

caracter1sticas para éste patrOn eran generales para muchos otros 

tipos de mam1feros por lo que a su vez propuso una serie de 

requisitos para que un organismo pudiera incluirse en el orden 

Primates y que son los siguientes; pies y manos, con pocas 

excepciones vivientes, usualmente palmiqrados pero siempre 

plant1gradon; llill..l1lK oponible con una pequena, roma y degenerada 

garra, uf\a o inunguiculado; d1qitos manuales capaces de divergir, 

converger y flexionar; huesos escafoides, lunado, trlquetrum, 

centra le y pisiforme siempre presentes y discretos; cola 

primitivat11ente presente y bien desarrollada, pero secundariamente 

reducida o ausente en alqunas especies; hueso peneano presente pero 

secundariamente perdido en algunas especies; bulla auditiva completa 

o casi, las porciones principales formadas por extensi6n del hueso 

petrosal; hueso endotimplinico ausente o rudimentario; ap6fisis 

orbicular maleolar usualmente ausente o muy rudimentaria cuando se 

presenta; placa perpendicular del etmoides presente; regi6n 

supraorbital ancha, con los bordes a dos aguas o sobresalientes y más 

o menos divergentes; 6rbitas grandes, proceso postorbital bien 

desarrollado y en todas las formas conocidas continuo con un proceso 

orbital del malar desarrollado hasta formar un anillo; proceso 

pterigoideo del esfenoides bifurcado, la placa lateral a menudo 

agrandada y emerqiendo anteriormente en la sutura estenopalatina, la 

placa media más pequena que la lateral, a veces casi obsoleta; 

molares eutem6rt'icos con la superficie oclusal bunodonta o 

bilofodonta. 
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Todos los organismos que cumplen las características anteriores 

son primates y se encuentran agrupados en dos sub6rdenes, Prosimii y 

Anthropoidea, estando en éste Oltimo el hombre y sus símiles. 

El infra6rden Platyrrhini incluye a los primates con una nariz 

ancha con los poros nasales bastante separados y dirigidos hacia los 

lados y contiene a la superfamilia ceboidea la cual se subdivide en 

dos familias, Callithrioidae y Cebidae. Los cébidos son las formas 

simiescas de las Américas y est6n agrupados en oinco subfamilia• 

entre las que destaca la do los Atalinos, cuyo género ~ contiene 

los monos trepadores más versátiles del nuevo mundo ya que tienen una 

cola prensil bien desarrollada con una almohadilla dermatoglifa, la 

cual funciona como "quinta extremidad". 

Los primates pertenecientes al género ~ presentan una gran 

variedad en el patr6n de coloración del pelaje, sin embargo, en la 

actualidad la clasificación se basa en 6stas caracter1sticas por ocl:' 

las más conspicuas, aQn cuando se crea gran confusión en cuanto al 

nOmero de especies existentes. Se ha descubierto una relación entre 

un ambiente montano y la presencia de pelo de cobertor, pel:'o ~ate se 

encuentra ausente en casi todas las especies. otra característica que 

se usa para la clasificación es el color de la cara (rosa, rojiza o 

negra), pero aqu1 se presenta nuevamente gran variación inter e 

intraespec.1fica. Actualmente se reconocen cuatro especies (At..1.1..1..1. 

~, a.._ bel1ebuth, A.!_ tuacicepp y A... S!ln.i.!..2.Y..I. ) ; conteniendo AL 

qeotfroyi nueve subespecies entre las que destacan por ser las mlis 

nortenas en el continente a.:_ !h. yalleroaua y a.._ !L. yucatanansis. sin 

embargo existe una corriente de opinión que agrupa a todos los monos 

al:'afta en una s6la especie. 
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Todos los organismos que cumplen las caracter1sticas anteriores 

son primates y se encuentran agrupados en dos sub6rdenes, Prosimii y 

Anthropoidea, estando en éste O.ltirno el hombre y sus s1miles. 

El infra6rden Platyrrhini incluye a los primates con una nariz 

ancha con los poros nasales bastante separados y dirigidos hacia los 

lados y contiene a la auperfamilia Cebo id.ea la cual se subdivide en 

dos ~amiliaa, Callithrioidae y cebidae. Los cébidos son las formas 

simiescas de las Américas y están agrupados en cinco aubfami1ias 

entre las que destaca la de los Atalinos, cuyo género All.lll contiene 

los monos trepadores más vers6.tiles del nuevo mundo ya que tienen una 

cola prensil bien desarrollada con una almohadilla dermatoglifa, la 

cual funciona como "quinta extremidad". 

Los primates pertenecientes al g6noro Mlill presentan una gran 

variedad en el patr6n de coloración del pelaje, sin embargo, en la 

actual.ldad la clasificación se basa en 6stas caracter1sticas por ser 

las más conspicuas, alln cuando se crea gran confusión en cuanto al 

namero de especies existentes. se ha descubierto una relación entro 

un arnbiente montano y la presencia de pelo de cobertor, poro éste se 

encuentra ausente en casi todas las especies. Otra caracter1stica que 

se usa para la e las if icaci6n es el color de la cara (rosa, rojiza o 

negra), pero aqu1 so presenta nuevamente gran variaci6n inter e 

intraespec1fica. Actualmente se reconocen cuatro especi•• (~ 

geofCroyi, Ai. .belzebutb, L. ~ y Ai. ~ ) ; conteniendo A.&. 

qeoffroyi nueve subespecies entre las que destacan por ser las mAs 

nortenas en el continente L.. 9.s.. yelleroaus y AL !L.. vucatanonsia. Sin 

embargo existe una corriente de opinión que agrupa a todos los monos 

araf\a en una s6la especie. 
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f6siles del Mioceno Medio encontrados en la Unidad Monos de la 

Formación Honda del Sitio Kyoto de La Venta, Colombia, muestra al 

grupo de los atelinos como un grupo monofilt!:tico Que presenta una 

divergencia temprana en dos linajes: los Alouattlnos (incluyendo a 

los fósiles del género Btlrtonia) y los Atelinos (~ por un 

lado y el grupo hermano J\telea-Brachytales junto con el fósil 

Montaneia anthropomorpha de la Isla de Cuba por el otro) • 

3. 3 Distribuci6n 

La especie MIJ..u qwoftroy,f, se distribuia originalmente en 

Centroamérica desde los estados de Tamaulipas (24 ° L.N.) y Jalisco 

(19º L.N.) en México, hasta el valle del R1o Tuira en el este de 

Panam6, sin embarqo, en la actualidad su limite nortefto es el estado 

de San Luis Potosi, México. De las nueve subespecies incluidas dos, 

las más nortenas, se distribuyan en la Repflblica Mexicana. M!ll!lI 

qgoC(royi yelleroaus ocurre en los bosques de Veracruz y el esta de 

San Luis Potosi y hacia el sureste a través de Tabasco, el Istmo de 

Tehuantepac y Chiapas, en México, hasta Honduras y El Sal vado::, con 

excepci6n de las tierras altas do Guatemala; la otra subespecie, 

Ml.J.Aa q•o(Croyi vuoatananaia, ocurre en la regi6n comprendida por 

loa estad~s mexicanos de campeche, Yucat6.n, Quintana Roo y el norte 

de Chiapas (en estos f1lti111os so traslapa con A.a. s.... yall1ro1us), aa1 

como el noreste de Guatemala y Belice. (Esquema 1). 
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1'2. 

+· 
ESQUEMA 1.- DISTRIBUCION DE Atales geoffroyi 

Y SUS SUBESPECIES 
2) A. g. azuerensis 3) A. g. frontatus 
4) A. g. geoffroyl 5) A. g. grlsescens 
6) A. g. ornatus 7) A. g. pan 
8) A. g. panamensis 9) A. g. vellerosua 
10) A. g. yucatanensis 
( MODIFICADO DE HALL, 1981: 268) 

----------------------
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3 .4 l\natom1a Piaiol6qica 

Se mencionan las principales caracter1sticas anatomico

fisiol6gicas que distinguen a los primates pertenecientes a la 

especie M..!!l.!.1!. geof(royi. (Esquemas 2 y 3). 

l)Sistema tegumentario: un par de mamas pectorales; glt\ndulas 

cutáneas pareadas, localizadas en la regi6n pectoral anterior, 

funcionan como secretoras de feromonas de identi f icaci6n 

intraespec1fica; el pelo con una implantación capilar en grupos de 

tres o cuatro, microsc6picamente el pelo de cobertor no tiene m6.dula 

y el de guardia tiene una m6dula uniserial compuesta de alveolos 

esferoidales, el pelo de ~ qeoffroyi se encuentra dispuesto en 

"corrientes" de las cuales las mAe importantes son las laterales al 

tronco ya que simulan un patagio y probablemente funcionen como 

paraca1das en grandes saltos, copete caracter1stico en la cabeza. 

2)Coloración: la coloración varia grandemente como en todas lns 

especies del g(mero, sin embargo las subespecies presentes en M~xico 

presentan una coloración caracter1stica: A.i. 9..L lll.1.J!'l'.2.1.Y.J! tiene un 

pelaje dorsal oscuro (café oscuro a negro, con canas y zonas m6.s 

claras) que contrasta claramente con el pelaje claro de la parte 

ventral, los hombros y la cabeza son negruzcos, éste pntr6n se 

presenta en machos y hembras de todas las edades; A.t. !L. yucatan1n1ia 

presenta un pelaje mAs claro que A.a. !L. vol leropus, con la parte media 

e inferior de la espalda amarillo-plata que se confunde en las zonn.s 

laterales con el pelaje blanco de la parte ventral, los hombros y la 

cabeza son negruzcos~ 
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3) Sistema esquelético: cráneo mas grande en las hembras que en 

los machos, con menor peso proporcional que en otros atelinos, caja 

craneana deprimida y globular, sutura coronal en forma de V, ~ 

2l!AlJ! encerrado completamente por el esfenoides, foramen maqnum 

redondeado dirigido hacia abajo, arco zigomático delgado dispuesto 

casi horizontalmente, capacidad craneal en proporci6n con el tamano 

corporal mAs alta que en ningfln otro cébido, 6rbitas con aberturas 

redondeadas, nasales cortos y aplanados unidos cerrada.mente uno con 

otro y con el frontal, maxila con una bien marcada foasa canina, alto 

grado de prognatismo y márgen inferior de la mandlbula casi recto lo 

que le da un ángulo facial agudo, el cráneo de A.a. g_,,_ yelleroaus es 

más angosto que el de ln.s demás subeepecles con la regiOn frontal un 

poco aplanada, mientras que el de &&. su. vucatanenoi1 tiene la misma 

re9i6n convexa; columna vertebral caracter1stica con una regi6n 

lumbar corta unida a una reqi6n caudal extremadamente qrande, f6rmula 

vertebral cervical (C)7• tor&cica (T)14• lumbar (L)t• •aora (S)l• 

caucSal (C) 33, nueve pares de costillas; clav!cula presente y bien 

desarrollada (cerca de 1/5 de la longitud de la columna sin contar la 

región sacra), esc6.pula elonqada axialmente, hO.mero con una longitud 

que excede la de la columna espinal, radio igual en longitud al 

hOmero; el pQbis forma un ángulo muy abierto con el lleon, fémur sin 

grandes variaciones entre j6venes y adultos como en otros cébidos, 

tibia muy recta y sin la retrovorsl6n usual en el extremo superior. 

4)Cabeza: hocico prominente con pelos Vibrisoides pero el 

rostro es mAs corto que en otras especies de M.§.1.u, tosas nasales 

aplanadas, separadas y dirigidas lateralmente hacia afuera, ojos 



CAPITULO III - 30 -

hundidos y párpados con pestaftas largas#' oldo externo desarrollado 

parcialmente (presencia de una pequel\a pinna). 

S)Apéndices: extremidades anteriores relativamente más larqas 

en proporci6n al cuerpo y extremidades posteriores, la palma y los 

dedos alarqados y encurvados para formar un "gancho" (para asimiento 

de ramas) con tequlas, ~ ausente o vestigial con una; 

extremidades posteriores de gran flexibilidad para servir de 

propulsores y amortiquadoros, hAl.l.Y.x oponible con una y loe demAs 

dedos con tegulas; cola prensil especializada muy poderosa con la 

superficie distoventral desnuda y t8ct11, con una lonqitud de 

aproximadamente 11¡ veces la longitud de cabeza y cuerpo, sirve para 

maniobrar al aterrizar y da mayor propulsi6n centrifuga e impulso 

caudal. 

6) Locomoción: la modificac16n de las extremidades y su funci6n 

locomotora se correlaciona usualmente con el incremento gradual de la 

masa corporal y su necesidad correspondiente de mayor seguridad y 

amplio desplazamiento del peso corporal (7-9 kilogramos) en un 

sustrato arb6reo discontinuo y multlplanar. LA braquiaci6n es el modo 

habitual de desplazamiento, sin embargo, ol despliegue de una 

combinación de movimientos acrobáticos, carrera cuadrOpeda o blpeda, 

caudaci6n y braquiaci6n da mayor eficiencia a la locomoci6n. 

7)Sistema muscular: la principal caracterlstica la gran 

diferenciación de los mO.sculos faciales, flnica entre los platyrrinos, 

as! como la gran fortaleza de los músculos de las extremidades y sus 

sitios de anclaje, el mOsculo subclavial trabaja como un elemento 

dinámico de la cintura durante la locomoci6n. 
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B)Aparato respiratorio: laringe caracterizada por la ausencia 

de la convexidad lateral de las alas del cart1.laqo tiroide, la 

epiglotis está en continuidad orgánica con el cart1lago corniculado, 

un saco vocal dorsal se encuentra entre el esófago y la tráquea, las 

cuerdas vocales presentan un ligamento vocal verdadero rodeado por 

una bien marcada membrana vocal; la tr!quea contiene 25 anillos 

cartilaginosos; los pulmones presentan cuatro 16bulos el derecho y 

dos 16bulos el izquierdo. 

9)Aparato digestivo: los dientes son heterodontos y difiodontos 

con reemplazo de dientes deciduos, generalmente los incisivos 

permanentes erupcionan a los 11-13 meses. La fórmula dental abreviada 

es 2 ¡ 2 • 1 ¡ 1 • 3 ¡ 3 • 3 ¡ 3•36. El patrón estructural del esmalte consiste en 

que los márgenes de los bastones o prismlls del esmalte están ondeados 

o ensortijados, los prismas mismos están separados por una cantidad 

considerable de esmalte interprismático. Primer molar superior 

cuadrituberculado; lengua lanceolada; amilasa salival ausente; 

faringe con el palato cuadrado suave, corto y ancho (17.5 mm x 17.5 

mm) ; es6fago de aproximadamente 150 mm de largo con su porcl6n 

cervical angosta, con una constriccl6n a la altura del sexto par de 

costillas y el espacio entre ambas constricciones dilatado, la 

porción abdominal es corta; el estómago difiere del que presentan la 

mayor1a de los cébidos ya que est6 alargado transversalmente y el 

segmento pil6rico se dirige dorsalmente hacia el plano del fondo y el 

cuerpo ventricular; el intestino delgado tiene como caracter1stlca 

principal un duodeno que tiende a una forma de U con el segmento 

derecho largo y el segmento izquierdo corto, la estructura del colon 

es mAs avanzada que en el resto de los cébidos ya que es muy parecida 
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a la presente en los catarrinos y el ciego presenta un arreglo muy 

primitivo especialmente on las fosas y pliegues peritoneales 

asociados, el recto es el más sencillo en los platyrrinos ya que 

carece de haustraci6n mientras que el canal anal es especializado 

proyectándose externamente para formar una protuberancia de epitelio 

cutáneo; las glándulas salivales se distribuyen en el 6.rea 

comprendida entre el extremo posterior de la mand1bula y el o1do 

externo as1 como el espacio intermandibular; el h1gado difiere del 

encontrado usualmente en platyrrinos y se asemeja al de los monos del 

Viejo Mundo (Hominoidea principalmente), éstas caracter1sticas tienen 

que ver con la forma ( ancho y comprimido dorso-ventralmente), 

lobulac16n (menor lobulaci6n) y suspensi6n debiéndose sin duda a una 

convergencia evolutiva por adopción de hábitos similares; el páncreas 

se extiende sac¡italmente. 

lO)Aparato excretor: ambos rinones localizados caudalmente, con 

contornos afrijolados, sin lobulación aparente pero internamente son 

multipiramidales lo que los hace 1lnicos entre los primates 

excepción del hombre; normalmente los uréteres constan de un tubo 

individual de cada lado que toma la ruta usual desde el rift6n hasta 

la vejiga; presentan gran concentración de hidroxiprolina en la 

orina. 

ll)Aparato reproductor; los genitales de los machos son el 

órgano copula.torio que es penduloso y relativamente corto, cil1ndrico 

y revestido por un prepucio cut6neo piqrnentado, el b~culo está 

ausente, el escroto posición retropenial que contiene los 

test1culos y los mantiene a una temperatura menor que en la cavidad 

abdominal; los genitales de las hembras son caracter1sicos con un 
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cl!toris agrandado, penduloso y flácido con funciones de "marcador 

sexual 11 que puede ser fácilmente confundido con un pene, el Citero 

tiene el cd:rvix muy elongado especialmente en el segmento 

intravaginal. 

12) Reproducción: el estro varia de 26 a 27 d!as, se presentan 

poquenas cantidades de sangre en el vest1bulo vaginal de las hembras 

las cuales perduran por 3-4 d!as, el ciclo astral se repite a lo 

largo de toda la vida; la copula se realiza aan t'uera del estro como 

una forma de establecimiento y mantenimiento del rango social; 

presentan el cariotipo más peculiar entre primates, el namoro 

cromosOmico es de 34, los cromosomas son grandes, con un patr6n de 

bandeado caracter1stico y tienden a estar afectados por inversiones; 

la placentación es hcmocorial con el anclado doble discoidal, ambos 

discos son delgados siendo el primario más grande (100 mm) que el 

secundario (hasta 90 mm) en diámetro, cada disco estA dividido en 

lObulos poligonales de torma y tamano irregular. Posterior al parto 

se presenta un periodo de anestro que dura de 15 a 36 meses. 

Generalmente nace sólo una cr!a despu6s de una qestaci6n de 220-232 

d!as. 

13)Aparato circulatorio: las reminiscencias del timo son 

comunmente encontradas en el mediastino anterior; el bazo es variable 

en tamaf\o con su extremo superior angostado y el interior ensanchado 

y truncado; el corazón es ancho y corto con un .Spice bltido 

distintivo; l~ ves!cula coronaria izquierda mucho mayor que la 

derecha; el arco de la aorta es bajo y obtuso, su cQspide est6. al 

nivel de la cuarta union costo-vertebral; las carótidas se biturcan 

bajo la regi6n angular de la mandlbula, la interna corre desde la 
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pared dorso-medial del tronco principal hasta la base del cráneo; la 

mitad inferior del sistema linfático estli. conectada directa y 

permanentemente con el sistema venoso en la región de uni6n de la 

vena renal con la vena cava inferior, la regi6n linfática torácica o 

superior es drenada por el sistema venoso yugular-subclaviar 

anterior. 

14)Sistema nervioso central: cerebro grande un peso 

promedio de 91. 6 gramos, el l6bulo frontal de los hemisferios mli.s 

redondeado y expandido que en otros cébidos, la regi6n occipital está 

tisurada ricamente y su grado de complejidad es comparable al de los 

antropoides; la médula espinal consta de 37 seqmentos; en general el 

sistema nervioso central muestra un grado de complejidad y 

especializaci6n que aparta al género de los demás cébidos. 

lS)Glándulas end6crinas: la hip6fisis es ovoide con el eje más 

lar90 en posici6n transversal; la tiroides es parecida a la humana, 

tiene un istmo y 16bulos laterales pareados. 

16)Sistema nervioso periférico: consta de 37 pares de nervios 

raqutdeos y doce pares de nervios craneales. 

17)Visi6n: presentan tres picos sensitivos los cuales se dan a 

440-460 nm., 520-540 nm. y 600-620 nm.; lo anterior sugiere la 

existencia de al menos dos tipos de visi6n al color cualitativamente 

distintas. 

3. 5 Eco logia y Comportamiento on Vi4a. Libre 

Los pr !mates cumplen con una funci6n muy importante dentro do 

las complejas relaciones ecol6gicas existentes en las selvas del 
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ESQUEMA 2.- CRANEO DE Atales geoffroyl vellerosus 
(TOMADO DE HALL, 1981: 267) 
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PROPORCION DE EXTREMIDADES 

[~ COLA PRENSIL 

DIGITO 1 OPONIBLE$ 
Y CON UlllA 
DIGITO 11-V CON 
TEGULAS 

MANO EN FORMA DE GANCHO 
DIGITOS 11-V CON TEGULAS 

F.O. 2/2•1/1•3/3•3/3 

CUADRITUBERCULADO 

ESQUEMA 3.- CAMBIOS EVOLUTIVOS EN LA 

tSt>K~R8~~JH~'í6Nc85WoºA~.t~a~1bWS 
A UN HABITAT ARBOREO. 
(MODIFICADO DE HERSHKOVITZ, 1977: 48) 
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trópico húmedo. En la RepO.blica mexicana el Mono Arana (~ 

geo(troyi) es el primate con una distribución más amplia, y por sus 

há.bitos alimenticios y conductuales se puede decir que es el primate 

con mayor influencia dentro de los procesos ecol6gicos de las selvas 

del sur Y sureste mexicanos, ya que, debido a su caracter1stica 

organización social en grupos de hasta 25 individuos (tropas), las 

distancias que recorren diariamente en busca de alimento (su área de 

suministro es de aproximadamente 5 kil6metros cuadrados), y la 

selectividad aplicada en la elección de fuentes de alimento (consumo 

de aproximadamente 100 especies de vegetales: 80\ frutos y 20\ 

hojas), fungen como romovedores de gran cantidad de biomasa vegetal 

por hectárea por af\o y dispersores de semillas con lo que ayudan a 

mantener la heterogeneidad f'lor1stica del ecosistema, contribuyendo 

adem6.s a la re9oneraci6n de especies. El estudio de las poblaciones 

oilvestres de ésta especie requiere de una caracterización del 

contexto ecol6gico en el que se desenvuelven as1 como de las 

adaptaciones conductuales que han desarrollado para hacer un uso 

Optimo del mismo. 

3.S.1 Uabit4lt 

En México el Mono Araf\a (Mliu. qeoffroyi) habita el estrato 

arboreo de las selvas del tr6pico htlmedo que se localizan en el sur

sureste del pala, principalmente la selva alta perennifolia, selva 

alta-mediana subperennif'olia, selva mediana subperennifolia, selva 

mediana subcaducifolia, selva baja subpcrennifolia (inundable) y la 

zona de petenes (en la peninsula de Yucatán). Por regla evita bajar 

al suelo, realizando sus desplazamientos a una altura de 30 metros 

aproximadamente, esto es, en el estrato superior arboreo y en la 
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época seca del ano concentra la mayor parte de su actividad en 

manchones aislados de árboles siempre verdes de la selva decidua. 

La elecci6n de habitat por parte de A1W1!. geoftroyi tiene que 

ver estrechamente con los siquientes parámetros: disponibilidad del 

alimento, cantidad del alimento, competencia inter e intraespec!f'ica 

y lo más importante, qrado de alteración del mismo. En éste Qltimo 

punto es importante seftalar que ésta especie soporta bastante bien 

ecosistemas alterados pero prefiere los no disturbados. 

La vegetaci6n que compone el hábitat ocupado por el Mono Arana 

est6. constituida principalmente por 1\mato (lÍ.2..U.fl 11pp), Chicozapote 

(Mq.nilk:ara mz...>, Cerco Vivo (~ nt..,), Parote (Enterolobium .IR.a.), 

capomo (~ .rrn.....>, cacahuate (Pitbecel1obium Jm..L), Chirimoya 

('111D2n.1. IR.a,.), auayaba Cb..i.!1..ilun &...,.) y Nancha (Byraonima mi_) • 

Los animales con los que comparte el dosel selvático son el 

Puarcoespin (~ ~), Ardi11• (~\:Y..!. aur1oqapt1r), 

Tlacuache (Di4elphia mariupialip) y Mortucha (~ Lllnl.a>; 

generalmente desplaza otros primates como el Kono Aullador 

(~ ~ y ~ 21..a.Ja) de su 6mbito hogareno, mientras 

que otras especies como el Temasato (liAU.m.A americana), Pecar! 

(~ .ut:..) y Hocofaia&n (~ GJll:A) son vistos frecuentemente 

bajo sus zonas de forrajeo diario. 

3.5.2 J\limentaci6n 

Cada tropa de Au.1..t.I. qeottroyi cuenta con un Aroa do suministro 

de aproximadamente 5 kil6matros cuadrados, desplazandose diariamente 

de 50 metros a 1-2 kil6metros. Ll\ dieta de AllllJl geoffroyi se 

compone principalmente de frutos maduros (BOt) complementandose con 

hojas jóvenes, tallos, semillas y flores as! corno de invertebrados Y 
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huevos de aves, · 10 cual denota una marcada dependencia de elementos 

vegeta les estacionales. 

Entre los vegetales consumidos y las partes ingeridas de ellos 

so encuentran representantes de las siguientes familias: 

Anacardiaceae (pseudotruto) 1 Annonaceae (mesocarpo) 1 Bombacaceae 

(bojas j6vanea, yemas tloralea, floras y semillas) 1 Lauracea.e (fruto 

y peciolo) 1 Lequminosaa (meaocarpo) 1 Horac:ieaa (aemillaa, mesocarpo, 

infrutescencia, fruto aa4uro), Kyrtac•a• (fruto y arilo), Sapindaceae 

(mesocarpo), sapotaceae (mesocarpo) y sterculiaceae (mesocarpo) • 

Lts. forma de consumo de los vegetales os aelectiva y var1a 

grandemente, sin embargo los monos arana no gastan mucha energia y 

tiempo en seleccionar partes especificas de los frutos. Cuando se 

trata de frutos pequeftos los tragan completamente poro cuando 

presentan c6.scara o cubierta dura, muerden ésta abriendola y 

posteriormente ingieren el contenido; en muchas especies vegetales el 

mesocarpo está fuertemente unido al endocarpo, entonces los monos 

escupen las semillas antes de mascar la parte más suave del fruto. 

Por lo general no se presenta depredaci6n de semillas por parte de 

los monos, sino que 6stas pasan intactas por el tracto digestivo y 

son dispersadas por toda el Area de suministro (•ndozoocoria) o son 

arrojadas sin haber sido ingeridas lejos de la planta de la que se 

arrancó el fruto (exoaoocoria). 

Para optimizar la economla nU:tricional y energética, el mono 

arana ingiere grandes cantidades de frutos a lo largo del dla, 

ocupando casi el 60\: de su tiempo en ésta actividad. Lo anterior se 

debo a que los frutos ingeridos aunque r leos en en erg ia son pobres en 

su contenido prote1nico y de esa manera, complementada con una 
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diqesti6n relativamente rápida (4 horas aprox.), se equilibra la 

relaci6n de qasto enerqético de büsqueda y aporte nutricional de los 

alimentos. 

Por otra parte, para equilibrar la dieta en la época de baja 

producción de frutos los monos arana recurren a incrementar el 

consumo de hojas suculentas y flores, mismo que ocupa un papel 

secundario en otras épocas del ano. 

3.5.:1 pepret1agi6n 

Los monos arana cuentan con muy pocos enemigos naturales, 

siendo éstos principalmente los grandes felinos americanos como el 

Jaguar Cbl.iR 211.2.A) y aves de presa como el Aguila Harpía Cll!U:Jl.i.Jl 

llA.l:IUd.A>, sin embargo ésta depredación se da principalmente sobre 

crl'..as aunque sólo de manera ocasional debido a los hábitos gregarios 

de estos primates. El principal depredador de los monos arana, como 

de los dem4s seres vivos, es el hombre, el cual lo depreda do manera 

directa caz4ndolo para utlizarlo como alimento o capturándolo para 

comercializarlo posteriormente como mascota y de manera indirecta 

destruyendo su habitat. La depredación se facilita debido a ciertos 

patrones conductuales agresivos (que se explicar:tn más adelante) qua 

presentan estos primates ante la presencia de intru3os y que algunas 

veces ocasionan que tropas enteras sean presas fáciles. 

Otra factor es la presencia de end.op•raaitoa (viru•, 

bemoparA•itoa y par6aitoa dic¡eativo• entre 1oa qu• •• encuentran 

stronqylidoa, ~ JUU. 1 Controrchia biliophilus y Trypanoxyuria 

~ principa1m•nte), los cuales provocan opizootias y gran 

mortalidad en las poblaciones silvestres, sin embargo se puede 
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considerar éste fen6meno como un control demográfico natural que 

provoca un reestructuramiento de la poblaci6n. 

3, 5. 4 comportamiento 

Se considera como comportamiento normal a la linea b!sica 

conductual, seguida por la mayor1a de los individuos de una poblaci6n 

de una especie en condiciones naturales, esta linea b6sica se basa en 

respuestas a determinados estimules, siendo influenciada por el 

ambiente y experiencias previas (aprendizaje) 

filogene.ticamente a través de la selección y mutación. 

y modificada 

En el caso de los monos arana el comportamiento social es el 

principal motor do la vida de cada individuo ya que a lo largo de 

6sta, se desenvolver! en una compleja organización social cambiante 

en el espacio y tiempo y dependiendo del grado adaptativo que alcance 

logrará su supervivencia como individuo y la de la tropa en su 

conjunto. 

El proceso de aprendizaje es lento y se dá principalmente en 

los primeros meaos de. vida del animal, en los cuales aprende a 

identit icar a sus padres y congéneres desarrollando y estableciendo 

lazos afectivos hacia ellos. El desarrollo del comportamiento social 

de los monos arafta se da durante el periodo de cuidado JDaterno que 

abarca los priJDeros tres aftos de vida, esto es, en las tases de 

infancia y adolescencia. En la infancia la cr1a recibe estimules de 

la roadre que lo ayudan, por medio del ejemplo, a situarse dentro de 

un contexto social determinado, ademAs de la función protectora Y de 

suministro de alimentos que ésta le ofrece; los primeros 4-5 menos la 

cr1a se encuentra asida de la madre en una posición ventral y el 

acceso a sus cong6neres es muy lilaitado, restringiéndose a otras 
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hembras que funcionan como "t1as11 ; los siguientes diez meses la cr1a 

se sujeta de la madre de manera dorsal y se le permite convivir con 

los dem6s integrantes de la tropa (principalmente con los jóvenes) 

pero siempre con la vigilancia materna, en ésta etapa la cr1a 

comienza a alimentarse independientemente pero ante ·algQn estimulo 

desconocido corre a refugiarse con la madre. 

Durante la adolescencia, la cr1a se vuelve independiente casi 

totalmente moviéndose por toda la tropa y conviviendo con sus 

congéneres, sin embargo, en situaciones dif1ciles o de peligro hacia 

el grupo se cobija en la protección materna llegando incluso a asirse 

dorsalmente de ella; ésta actitud desaparece paulatinamente, 

desarrollándose la iniciativa en el individuo para investigar fuera 

del grupo parental y buscar nuevas fuentes de suministro de 

alimentos. Es en éste momento cuando el individuo empieza a obtener 

un lugar determinado dentro de la jcrarqu1a de la tropa, mostrándose 

subordinado con respecto a los adultos pero desplegando una conducta 

competitiva hacia sus coetáneos. 

El comportamiento que presentan los monos arana como grupo es 

variado y complejo, sin embargo, las pautas de conducta que rigen las 

actividades diarias de la tropa son las siguientes: 

3 5 4 1 Comportamiento jerArgulco• éste se da con respecto a 

los dem6s miembros del grupo y se pueden distinguir varias cate9orias 

dentro de la tropa. El individuo tiene como punto do partida el lugar 

social de la madre y durante su infancia y adolescencia conserva el 

status que tiene la madre, al llegar a la madurez el conservar o n6 

su posición social depende de la habilidad del individuo para manejar 

sus relaciones sociales con los otros miembros de la tropa. A grandes 
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rasgos se pueden identificar los roles siquientos; el macho dominante 

es aquel que controla y regula la conducta de la tropa con respecto a 

otros grupos de primates vecinos y entre los individuos jovenes de la 

misma, ésta dominancia se adquiere principalmente de acuerdo a la 

edad, lo que significa que generalmente el individuo más viejo de una 

tropa será el lider hasta su muerte; las hembra dominantea tienen su 

esfera de influencia restringida a subgrupos de individuos, sin 

embargo, ésto no significa que su impacto sea m1nimo en la conducta 

de la tropa en su conjunto, ya que ellas son las que organizan los 

movimientos diarios de la tropa, planel!l.ndo las rutas de viaje, 

seleccionando los sitios adecuados para forrajear y determinando el 

tamano de los grupos de forrajeo; los in4ividuoa aubor4ina4oa tienen 

un papel fundamental en el desarrollo del comportamiento social de 

las crias ya que son los que funcionan como protectores y campaneros 

de juego de éstas, beneticlAndoso a su vez de la posición social de 

la madre. 

Las jerarquías se mantienen por el desarrollo de conductas 

tales como el acicalamiento y la comunicaci6n entre individuos. La 

primera de ellas se da como resultado de una relaci6n amistosa entro 

individuos, en donde los individuos dominantes reciben acicalamiento 

por parte de los subordinandos en una proporción mucho mayor a la del 

que ellos dispensan hacia otros individuos; en el sequndo caso, los 

individuos actuan mediante vocalizaciones y qesticulaciones para 

establecer su posici6n social con respecto a los demás individuos. 

El juego cumple un papel primordial en las relaciones entre 

individuos, éste se dá principalmente entre los juveniles sin 

importar sexo organizándose en pequenas bandas, sin embargo, existe 
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cierta tendencia a que los machos j6venes jueguen entre ellos de 

manera más tosca a como lo hacen con otras hembras o éstas entre e1. 

La manera en que juegan consiste en una serie de actitudes de 

imitación como persecuciones y jaloneos, en las cuales se desarrollan 

las habilidades f1sicas de los individuos tanto para el movimiento 

diario a través da los árboles como para la defensa de su territorio. 

Las relaciones intragrupales de los individuos adultos se 

manejan de maneras diversas estableciendose ciertas tendencias 

conductuales. Loe machos tiendan a agruparse con otros machos en 

unidades de gran cohesión y afinidad que sirven para desploqar 

conductas aqresivas y territoriales, formando "cooperativas" entre 

ellos, en las que la competencia macho-macho se da en un nivel muy 

bajo debido principalmente a la ausencia de dimorfismo sexual do la 

especie; las hembras adultas por su parte son monos sociables que los 

machos y tienden a ser m.Ss sumisas con éstos y mis vocales con las 

dem6s hembras adultas, excepci6n de las hembras con cr1a, 

asoc16ndose con individuos de rangos sociales bajos o viajando solas, 

siendo más t6.cil su dispersi6n hacia tropas vecinas; además las 

conductas agresivas qeneralmente presentan una direcci6n definida 

partiendo de un grupo de machos hacia una hembra determinada. 

con lo anterior se puede inferir que la sociedad de los monos 

arana preSenta una segregación sexual bien definida y que las 

tendencias conductuales en las relaciones macho-macho y macho-hembra 

son resultado de una estrategia adaptativa para evitar la disporsi6n 

de hembras hacia tropas vecinas, es decir, que la 11cooperativa11 de 

machos establece un 6.mbito ho9aref\o coman (de aproximadamente 62. 4 
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hectáreas) en el que incluyen los ámbitos ho9arenos de las hembras 

pertenecientes a la tropa. 

3. 5.4. 2 Comportamiento alimenticio¡ las conductas alimenticias 

implican una reestructuracl6n constante de la tropa ya que la 

distribuci6n espacial de loe individuos está en función de la 

capacidad de suministro de la fuente alimenticia, y como se 

mencionaba anteriormente, las hembras cumplen una f'unci6n fundamental 

al planear las estrategias de forrajeo de la tropa. Usualmente los 

monos araf\a se agrupan en pequenos nQcleos de tres a cinco individuos 

alrededor de una hembra lider la cual posee la informaci6n detallada 

de las fuentes alimenticias y la mejor ruta hacia ellas, sin embar90, 

6sto resulta en una dieta menos variada aunque compuesta de alimentos 

bien conocidos por todos o casi todos los miembros del subgrupo. La 

estrategia forrajera cuando la fuente alimenticia no puede proveer al 

mismo tiempo a todos los miembros de la tropa es la de una 

alimentación por turnos, esto es, los subgrupos con lao hembras y 

machos de alto rango comen primero y los demás subgrupos esperan su 

turno para comer, asimismo, existen llamadas especificas en las que 

se emite información sobre fuentes aliui.enticias y mediante las cuales 

se manipula el tamefto de los subgrupos forrajeros con el fin de 

evitar la competencia alimenticia. 

Generalmente los sitios de descanso o siesta se escogen lo m6e 

cercanamente posible al sitio de forrajeo, escoqiendose nuevos sitios 

cuando la capacidad de suministro del lugar baja. 

J. s. 4. 3 Comportamiento sexual• la conducta sexual en lt..t.1.1.ll 

qeoffroyi es, como la de las otras especies del género ~, ilnica 



CAPITULO XII - 46 -

entre los primates (a excepción del hombre) principalmente por el 

tipo de cópula que presenta. 

No hay una estacionalidad sexual y reproductiva marcada 

estrictamente, sin embargo hay una relación entre la presencia de 

estro Y copulación en las hembras y la disponibilidad de alimento. 

Las hembras en estro tienden a manipular, inspeccionar y frotar su 

cl1toris, mientras que los machos olfatean y manipulan el cl1toris de 

la hembra y sus propios genitales en respuesta a la conducta de ésta; 

la receptividad sexual dura e-10 d1as en los cuales la hembra trata 

de incitar al macho para copular mediante la presentación do sus 

genitales y gesticulaciones que incluyen carreras y jaloneos. 

La c6pula se realiza en una posici6n caracter1stica en la cual 

la hembra se sitCla sentada de espalda al macho y éste la abraza 

tirmemonte quedando en un estrecho contacto dorso-ventral, iniciando 

un movimiento r1tmico y en el momento de la eyaculaci6n la hembra se 

mueve un par de metros con el macho asido a ella; éste acto dura 

entre 8 y 25 minutos y se repite 3 o 4 voces diarias durante el estro 

de la hembra. 

La madurez sexual se alcanza entre los 4 y 5 anos y las hembras 

tienen su primer cr1a a los 7 anos, presentandose un periodo de 

tiempo entre nacimientos de aproximadamente 3 anos, por otro lado, se 

da mayor ~ortal idad de machos que de hembras entre las cr 1ae lo que 

sugiere que son más propensos a recibir agresiones de los otros 

miembros de la tropa; asimismo existe una tendencia a que las hembras 

de bajo rango engendren una mayor proporci6n de hembras y que las 

hembras de al to rango den a luz una mayor proporci6n de machos, la 

cual puede explicarse por medio de la conservación del status social 
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de la madre por parte de las cr1as y la f6.cil dispersi6n de las 

hembras hacia tropas vecinas cuando alcanzan la madurez. 



CAPITULO III - 48 -

Parte I:I:: Manejo en cautiverio 

Se trabaj6 con 38 individuos de la especie ~ georfroyi 

pertenecientes a las subespecics que se distribuyen en la RepO.blica 

Mexicana (lu.. SI.a. yelleroeus y A... 9..t.. vueatanensip), los cuales 

ingresaron al Centro de Acopio de Decomisos "Los Coyotes11 -SEDUE 

(actual SEOESOL) durante los al\os de 1989, 1990 y 1991. La 

procedencia de éstos (estado o zona de captura) no se pudo determinar 

y la edad ee calcul6 de manera aproximada mediante la revisi6n de la 

dentadura. 

3. 6 J\daptaci6n al J\lberque 

LOs individuos mantenidos en el albergue principal, 

posteriormente a su cuarentena y rehabillitaci6n 'ftsica individual, 

se adaptaron adecuadamente a las condiciones del encierro. La 

utilizaci6n total dal espacio del mismo asi como de los implementos 

instalados .<cuerdas, troncos de escalamiento y perchas) para 

satisfacer las necesidades t'1sicas y psicol6gicas de los monos as1 lo 

con! irmaron . 

. El espacio disponible se dividió segOn el uso dado: el nivel 

del suelo· fué usado para jugar y acicalarse as1 como para tomar 

liquides y cazar insectos; el nivel comprendido entre el suelo y loa 

tres metros de altura fué usado para alimentarse, jugar y desplegar 

conductas de defensa del territorio y agresión hacia intrusos 

(animales o visitantes del parque); el nivel comprendido entre los 

cuatro y diez metros de altura fué utilizado para jugar y descansar 
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mientras que la parte más alta del albergue e 10-12 metros) fué 

utilizada como zona de escape ante agresiones di!. individuos de la 

tropa o intentos de sujeción por parte del personal. Además el uso de 

la malla ciclónica fué constante para todas éstas actividadesª 

Los implementos instalados fueron constantemente utilizados 

para las actividades diarias resultando lo siguiente: las cuerdas so 

utilizaron principalmente para moverse de un punto a otro 

aprovechando su distribución radiada, para descender de un punto alto 

hasta el nivel del suelo, para realizar "ejercicios acrobáticos" y 

para jugar; los troncos de escalamiento fueron utilizados para 

ascender del nivel del suelo hacia las cuerdas as! como para 

impulsarse hacia distintos sitios del alberque; las perchas 

inclinadas se utilizaron tanto para ascender como para descender, 

ésto se realizo de dos modos distintos (el primero consist16 en bajar 

o subir cudrQpedamento sobre la percha y ol otro en hacerlo mediante 

los brazos por debajo de la misma); cabo mencionar que las columnas 

de sostén del puente colgante fueron utilizadas para el descenao 

mediante deslizamiento; las cajas de plllstico ae utilizaron para 

jugar y como sitios do descanso, mientras que los tramos de manguera 

se utilizaron para el juego; las cajas de plástico elevadas a LS 

metros de altura fueron utilizadas como estaciones de comida 

sentándose los monos en los bordes para escoger el alimento y 

posteriormente comerlo en otro aitio; los bebederos de plolistico y el 

de concreto a nivel de piso se utilizaron constantemente con el 

inconveniente de que los de plástico eran continuamente volteados por 

los individuos; las cajaa de madera colocadas a 10 metros no se 

utilizaron. 
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Los elementos vegetales del albergue se utilizaron como troncos 

de escalamiento en el caso de los cedros y como fuentes de alimento y 

abrigo en el caso del tepoz6.n. Las hortigas fueron evitadas por los 

monos y la zona de pasto se utiliz6 para todas las actividades 

diarias. 

Se observ6 la proliferación de renacuajos en el estanque 

durante la época de lluvias y la 11 pesca 11 de éstos por parte de los 

individuos juveniles de la tropa. 

3,7 Su1eci6n 

Se realiz6 la sujeci6n tanto t1sica como qu1mica de todos los 

individuos por las siguientes razones: examenes médicos, cambio de 

jaula, aislamiento del resto de la tropa por cuestiones médicas, 

embarque hacia otros destinos. 

La sujeci6n f1sica se realizo mediante el uso de varios 

implementos, la mayor1a de fabricaci6n casera, como lazaperros y 

redes as1 como guantes de carnaza de tabricaci6n comercial. Este tipo 

de sujeci6n se utilizó cuando los individuos se encontraban alojados 

en la zona de ingreso o cuarentena, es decir, en jaulas individuales 

chicas y medianas o encadenados a algunos sitios de anclaje en al 

piso, y en. casos de fuga en el interior de éstas zonas. 

La forma de utilizar los implementos fué muy importante ya que 

fácilmente se podia lastimar al animal, propiciar la fu9a de éste u 

ocasionar lesiones al personal que realizaba la sujeci6n; la sujeción 

f1sica siempre se realiz6 entre dos personas como m1nimo, 

aproximándose una al animal mientras la otra se ocultaba para evitar 
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estresar de más al individuo a sujetar. El correcto uso de estos 

implementos fué el siguiente: 

1) Lazaperros: debiO colocarse la cuerda o cable del lazaperros 

rodeando la cabeza del animal y al9una de las extremidades 

anteriores, sujetando firmemente para posteriormente inmovilizar los 

brazos y las piernas del mismo. 

2) Redes: se utilizaron dos tipos de redes, una con mango 

metálico o de madera con longitud variable y otra de tipo atarraya. 

Con la primera se atrapaba al animal colocando la red por encima de 

éste y bajándola con un movimiento rápido mientras que la segunda se 

utilizo principalmente en caso de fugas, arroj6.ndola encima del 

animal para enredarlo y posteriormente sujetarlo manualmente. Al 

desenredar al animal se procur6 hacerlo lenta.menté para evitar 

provocarle lesiones. 

3) Guantes de carnaza.: para sujetar al animal con loa guantes 

se procedió a aproximarse a éste por su espalda y con un movimiento 

rápido sujetar firmemente los dos brazos, colocándolos entre el 

animal y el sujetador para evitar cualquier mordedura. Este modo de 

sujeción se reallz6 con una o ambas manos dependiendo del tamano del 

mono. 

La sujeción qu1mica se realizó pasiva y activamente en 

individuos que se encontraban alberqados en el encierro principal o 

de rehabllitaci6n colectiva. La pasiva result6 inefectiva mientras 

que la activa fué efectiva en todas las sujeciones realizadas. Para 

la sujeción qu1mica activa se utilizaron fármacos disociativos como 

la Ketamina y el Hidrocloruro de Xilacina (IKALOEN 1000- Rh6no 

Poulenc Ph•rma d• H6xico y Rompun- Bayer de H6xico) sólos o 
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combinados (en una proporción de 5:1), vta intramuscular, en las 

siguientes dosis: Ketamina · (10 m9./k9.) e Hidrocloruro de Xilacina al 

10, (0.5-1.0 mg./kg. para sedación y 2.0-s.o mg./kg. para 

inmovilizaci6n). LOS tiempos promedio de acción de los fármacos 

fueron: inducción 5 minutos, efecto 4 O minutos y recuperación de 2 

horas. La administración de Ketamina s6la produjo convulsiones y 

vómito en la mayor1a de los casos, mientras que la administración 

combinada de ambos redujo estos efectos. 

Durante la inmovilización qu1mica las constantes fisiológicas 

se modificaron de la siguiente manera: la frecuencia respiratoria 

disminuy6 de 16 resp. /min. a 4-5 resp. /min. en promedio, la 

frecuencia cardiaca aumentó considerablemente de 120 lat./min. a 170 

lat./min. en promedio. se administró una d6sis de 0.044 mg./kg. de 

Atropina vta intramuscular para disminuir la frecuencia cardiaca 

durante la inmovilizei.ci6n. (Tabla NQm, 1). 

otro tipo de sujeción utilizado fu6 lo que llamamos "sujeción 

psicológica" , esto es, sujetar al animal sin el empleo de cualquier 

implemento o tArmaco. El modo de aplicar 6sta sujeción consisti6 en 

acostumbrar al animal a ser objeto de exploraciones corporales o 

administraci6n de medicarnentos mediante ol despliegue de patroneo 

conductuales propios de la especie por parte del personal a cargo. 

l 1 a rhioPatoloqla 

Todos los animales fueron objeto de atención médica durante su 

ingreso o estancia dentro del centro. Los resultados médicos y los 
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parámetros fisiol6gicos encontrados se encuentran resumidos en las 

Tablas NOm. 2 y 3. 

3. e Pruebas de Esfuerzo; Las pruebas de esfuerzo demostraron 

falta de condici6n t1sica en el 100\: de los individuos recién 

ingresados as1 como ineptitud para escalar por parto de 28 (73.68\:) 

do ellos, mientras que de los restantes 10, e (80.00\:) no escalaron 

arriba de los dos metros. 

3. e. 2 gx6mgoes Médicos: Los anAlisis aangu!neos dieron los 

siguientes resultados promedio (Tabla NO.m. 2): 

1) biometr!a hemática.- Hematocrito (Ht \:) 46.33; Hemoglobina 

(Hb (q/100 ml)) 15.4; Prote1na plasmática (P.P. (9/100 ml)) 7.6; 

Concentración Celular Media de Hemoglobina (CMHC t) 33.1; 

Leucocitos/mm3 8616; Neutr6filos (t) 55; Eosin6filos (t) 1. 33; 

Linfocitos (t) 42. 33. 

2) qu1mica sangu!nea (mg/100 ml) .- urea 40.B¡ Calcio 14.0B; 

Creatinina 1.05; Fósforo 5.1; Magnesio 2.96; Prote!na Total B.O¡ 

Colesterol 236.2. 

J.e.3 Enfermedades y Trate.miento (Figs, 1 y 2) • Las pruebas 

coproparasitosc6picas de laboratorio dieron como reaultado que 10 

(26. Jlt) de los animales presentaban endoparasitismo por los 

siguientes para.sitos: bacterias 1 caso (10.oot), protozoarios 2 casos 

(20.00') y nem6.todos 7 casos (70.00\:), encontr6.ndose de 4stos O.ltimoa 

infeccionas de hasta so huevecillos por gramo de heces. Se asumi6 que 

toda la población estaba expuesto a contagio por lo que se 

desparasit6 con Hebendazolo en una d6sis de 5 mg/kg durante 6 d!as, 

v1zt oral; en el caso de los individuos parasitados con bacterias so 

aplicó una antibioterapia con Baytril rnyectable (Bayer de M6xlco) en 



CAPITULO III - 54 -

una d6sis de 2.5-5.0 mg/kg cada 24 horas, v1a intramuscular, y se 

administr6 Kaobiotio (Upjohn) en una d6sis total de 5-10 ml., v!a 

oral. 

Se encontr6 una gran susceptibilidad a enfermedades de las v1as 

respiratorias, presentando 21 individuos (55. 26\:) s1ntomas de li:ste 

tipo de padecimientos en algOn momento de su estancia en el centro. 

Por lo anterior se procedi6 a tratarlos con Daytril Inyectable (Ba.yer 

da México) en una d6sis de 2.5-5.0 mg/kg cada 24 horas. 

Se presentaron casos (10. 52%) de ectoparasitismo por 

Pec!iqulus A.R.t., un piojo del mismo género que el que parasita al 

hombre, por lo que se procedió a tratarlos con Balto Polvo Anti

pul9aa (Bayer da México) durante 3 d1as, aplicando éste sobre ol 

pelaje y frotando hasta hacerlo llegar a nivel de piel, evitando el 

contacto con los ojos y mucosas del animal. 

Diversos traumatismos se presentaron en 22 animales (57.e9t), 

desde simples escoriaciones hasta cortadas profundas, luxaciones de 

articulaciones y fracturas. En el caso de las primeras se procedi6 a 

limpiar el área con agua oxigenada y aplicar 'l'opasone spray 

(Columbia), Recover6n con Neomioina (Lab. Armstronq de K6xico) o 

Furao1n Pomada (Lab. Norvich-Eaton) sobre la herida; en las cortadas 

protundas se procedió a lavar, desinfectar y suturar la herida además 

de la admÍnistraci6n de un desintlamatorio (1"ina4yne-Scheraaex, 0.55 

mg/kg, v1a intramuscular) y una antlbioterapia complementaria 

(Baytril Inyectable -Bayer 4• M6xlco, v!a intramuscular, 2.5 mg/kq 

cada 24 horas durante 3 dias) ; en el caso de luxaciones y fracturas 

so procedió a aislar al individuo e inmovilizar la parte afectada 

mediante férulas y vendajes. 
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Asimismo se pre:;ent6 un caso de osteomielitis de la caja 

craneana en una cr1a, provocada por una mordedura dts perro anterior a 

su ingreso al Centro. El animal presentaba desnutrici6n aguda y 

traumatismos en una de las piernas y cabeza. Se procedió a limpiar 

las heridas con agua oxigenada y yodo, administrar un antinflamatorio 

('Jl'inadyne-Scberamex, O.SS mg/kg) y antibloterapla (Baytril 

znyaotable-Bayer de México, 1.25 mg/kg cada 24 horas) ambos por via 

intramuscular as1 como ltaobiotio (Upjobn, 5 ml. d6sis total,v1a 

oral), aplicar Racover6n con lfoomioina (Lab. Armstron9 da H6xioo) de 

manera tópica y alimentar forzadamente con una papilla hlperprot6.ica. 

se tomaron radiograf1as de la caja craneana y miembro posterior 

derecho. 

se observ6 la p6.rdida de pelaje, en la cabeza y dorso superior, 

en los individuos que se aislaron por causas m6.dicae de sus 

compaf\eros de albergue, normalizándose 6sta situaci6n al 

reintegrarlos a la tropa. 

3.u 4 pgCunciones; Del total de 38 individuos ingresados 5 

(13.15\) tallecieron durante su estancia por las siquientes causas 

encontradas en la necropsia y su posterior estudio citopatol6gico: 

Oesnutrici6n con estrli:s l; Gastroenteritis parasitaria l; 

Salmonelosis 1; Traumatismos mO.ltiples 1; Traumatismo y desnutrición 

lo 

3.B.5 Medicina Pr2ventiya• Se evit6 realizar manejos bruscos 

con los individuos que pudieran causar respuestas negativas del 

sistema inmunol6gico con la consecuente tendencia a la adquisici6n de 

cualquier tipo de enfermedad. 
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Para evitar padecimientos digestivos y contaminación por 

desechos fecales se realizó la limpieza diaria de las áreas de 

ingreso y cuarentena; el área de rehabilitación se limpió 

periódicamente (una vez por semana) y los implementos instalados en 

ellas se lavaron diariamente. Asimismo se desparasitó a los 

individuos cada seis meses, independientemente de los resultados de 

los análisis coproparasitoscópicos, 

En el caso de las enfermedades respiratorias, se administró 

vitamina e (Cevalin Pedi6.trico-Eli Lil1y y cia. de México) 2, ooo 

U.I., v1a oral diariamente y vitamina A (Acon-Nattermann/Rhllna 

Pouleno Pharma du H6xico) so,ooo U.I.. cada tei.·cer d1a, via oral. 

No se aplicaron vacunas. 

3. e. 6 Procedimientos Especlqles; En éste punto se agruparon los 

diversos medios empleados para la administración vta oral de 

medicamentos, diferentes a la administración directa mediante el uso 

de la sujeción. Para la administración de suspensiones y liquidas se 

us6 el pan como medio y para tabletas, pildoras y pastillas se usaron 

diversas frutas (e.g. plátano, manzana, melón, papaya). Las vitaminas 

se administraron mediante la "sujeción psicolOgica11 descrita 

anteriormente. 

3.8 1 Obperyoclones; se observ6 que los anbaales onterrn.os 

muestran decaimiento general y tendencia a aislarse del grupo, por lo 

que para determinar el grado de enfemedad se les mantuvo en 

observación clínico durante tres d1as y se procedió a aislar y tratar 

sólo a los casos que lo ameritaban. Este lapso de tiempo se determinó 

en base a las observaciones hechas con los individuos que presentaban 
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TABLA HWD. 1.- l''rmaooa, D6aia y constantes l'iaiol69icas en el 
procedimiento de aujeci6n. 

P'Armaoo D6sis 
mq/kq 

J:nducoi6n Efecto Reouperao16n Via 

](etamina 10 
Hidrocloruro 
de Xilacina o.s-1.0 

sedación 
2.0-s.o 

inmovilizaciOn 
Combinados proporci6n 

(5:1) 
Atropina 0.044 

constantes Pisiol69ioaa 

Frecuencia respiratoria 
(resp. /min.) 
Frecuenci.a cardiaca 
(lat./min.) 

minutos minutos minutos 

Antes 

16 

120 

40 120 

Deapu6• 

4-5 

170 

TABLA Núm. 2.- Resultados de lo• EX6manes Ki~iooa realizad.os. 

An,lisis sanguineoa 

Biometria Hem6.tioaz 

Ht\ 
Hb(q/lOOml) 
P.P. (t¡/lOOml) 
CMHC' 
Leucocitos/mm3 
Eosin6filos\ 
Neutr6filos\ 
Linfocitos\ 

Media 
46.33+-5.79 
is. 4 o+-2 .11 
7.60+-0.81 

33.10+-0.81 
8616+-3592.12 
l. 33+-0.57 

ss.oo+-9.00 
42.33+-9.45 

Quimioa sanquinea (mc¡/d.l) z 

Urea 
Calcio 
Fósforo 
Magnesio 
Prote1na total 
Colesterol 
Creatinina 

40.80+-6.83 
14. 08+-2. 10 
s.10+-1.42 
2.96+-0.39 
e.oo+-1.63 

236.2+-63.30 
1. os+-0.01 

Rango 
(40-54) 

(13.9-17.9) 
(6.7-9.3) 

(32. 4-34. O) 
(6250-12750) 

(1-2) 
(46-64) 
(35-53) 

(33-50) 
(10. 3-17. 2) 
(3.9-7.2) 
(2.4-3.5) 
(5.3-9.4) 
(160-330) 
(l.0-1.1) 

I.M. 

I.M 

I.M. 

I.M. 

---------------------------------------------------------------------
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TADLA Núm. 2.- Resultados de loa ExAmenes Médicos realizados. (cont.) 

AnAlisis 

Tipo 

Bacterias 
Protozoarios 

NemAtodos 

Coproparasitosc6picos 

Especie 

Oalmonella Jl4. 
Entamoeba byatolytioa 
En tamoeha 5m.ll 
etrongyloides .ut... 
Enterohius yermicularis 
Enterohiua mR..:,. 

EotopoarAsitos 

SifonApteros Pedioulua .ll.t.. 

cauaas de Defunci6n 

causa 

Desnutrición con estrás 
Gastroenteritis parasitaria 
Salmonelosis 
Traumatismo craneal y desnutrici6n 
Traumatismos mtlltiples 

Casos 

Casos 

TABLA Ntlm. 3.- Tratamientos Aplicados y Medicina Preventiva. 

Parasitismo 

Agente 1 

Bacterias 

Protozoarios y 
NemAtodos 

EctoparAsitos 

Bnfermedadea 

Tratamiento: 

Tratamiento 

Baytril :Inyectable (Dayer de H6xico) , 2. 5-5. o 
mg/kg, c/24 horas, vta intramuscular. 

Mebendazole , 5mq/kg/6 d!as; más ltaobiotio 
(Upjohn), s-1om1, c/24 horas, vla oral ambos. 
Bolfo Polvo Anti-pul9aa (Bayer de Hlxico), 3 dl 
as. 

R•spiratoriaa 

eaytril 2.s-s.o mg/kg, c/24 horas. 
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TABL7'. NQm. 3.- Tratamientos Aplicad.os y Medicina Preventiva. (cont.) 

Taumatiamoa 

Tipo 

Leves 

Severos 

Luxaciones y 
Fracturas 

Medicina 

Parasitosis 

Enfermedades 
Respiratorias 

Tratamiento 

Limpieza; 'l'opazone Spray (Columbia) , Recovaron 
con H•omioina (Lab. Armatronq da H6xioo) o Fur.A 
oin Pomada (Lab. Norwicb-Eaton) • 
Limpieza, Oesinfecci6n y Sutura; rinadyna (Soh§ 
ramex), 0.55 m9/k9, intramuscular; Baytril Xn
yaotabl• (Bayar da M6xioo) , 2. 5 mg/kg, c/24 hrs 
intramuscular. 

Aislamiento del individuo; Imnovilizaci6n de la 
parte afectada. 

Preventiva 

Limpieza de instalaciones e implementos; an6li
sis coproparasitosc6picos y desparasitaciones 
cada 6 meses. 

Vitamina e, 2,000 U.I,diariamente, v1a oral; Vi 
tamlna A, 50,000 U.I., cada tercer d1a. 
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FISIOPATOLOGIA 
FRECUENCIA DE PADECIMIENTOS 

N11158 CASOS 

TRAUMATISMOS 22 
3611> 

Figura 1 

OTROS 1 
21S 

ENF. RESPIRATORIAS 21 
3611> 
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FISIOPATOLOGIA 
PARASITISMO 
N=14 CASOS 

- 61 -

NEMATODOS 7 
60~ 

BACTERIAS 1 
a; 

-Figura 2 
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algtln s1ntoma durante los primeros meses del trabajo. Lo anterior con 

el f1n de evitar manejos innecesarios que pudieran provocar estr6s 

excesivo en los demás individuos de la tropa. 

3. 9 Alimentaci6n y Nutrici6n 

La alimentación se sumnistro en una o dos comidas al d1a y al 

apetito, es decir, ajustando diariamente la cantidad atendiendo al 

sobrante de cada comida. La ración general se elaboró de manera que 

estuviera balanceada nutricionalmente y que fuera apetecible para los 

individuos albergados. Es importante senalar que en la época de 

invierno, regularmente se suministraron dos comidas al d1a. 

La ración se dividió en dos o tres estaciones de suministro 

colocadas a l.Sm. sobre el nivel del suelo, dependiendo del ntlmero de 

individuos albergados en el encierro principal. Para los individuos 

albergados individualmente en la zona de cuarentena e ingreso se 

dispusieron recipientes metAlicos elevados o charolas de cartón 

desechables (para esto tlltimo, se escogieron los cartones en los que 

se expende el huevo, por su fácil adquisición y reemplazo). El agua 

se suministr6 en 5 recipientes de plAstico con capacidad de l litro y 

uno m6s de concreto con capacidad de J.5 litros, llenándose las veces 

que fuera necesario durante el d1a. 

Los alimentos siempre se escogieron de primera calidad, 

desechándose los que presentaron signos de descomposici6n o golpes. 

La calidad nutricional de la ración so mantuvo aCln cuando se 

reemplazaban algunos alimentos por otros, principalmente por ser do 

temporada o por darle variedad a la ración, ya que se observ6 que loa 
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individuos presentaron cierta estacionalidad para el consumo de 

ciertos alimentos o para el 6rden de consumo Je éstos. A éste 

respecto se observó que el consumo de alimentos ricos en calor1as 

tend1a a aumentar en los meses anteriores al invierno (Octubre y 

Noviembre), ocupando el pan y cacahuate, el primero y segundo lugar 

en el 6rden de consumo de los alimentos componentes de la ración; por 

otro lado, aOn cuando el suministro de agua tuera A5l ~, los 

individuos prefer!an los alimentos con gran contenido de agua en los 

meses de Abril a Agosto. 

La variedad de alimentos componentes de la ración fuá la 

siguiente: pl6.tano, manzana, mel6n, papaya, mango, jitomate, naranja, 

ejote, cacahuate, elote, girasol, zanahoria, espinaca o berro, pan 

integral, huevo cocido y croqueta para perro. Las sustituciones 

fueron manzana por pera o per6n, mel6n por sandia, naranja por 

mandarina o tangerina y espinaca o berro por lechuqa. Los alimentos 

que se suministraron esporádicamente por ser de temporada o por ser 

considerados como complementoa alimenticios fueron guayaba, cana, 

pepino, ciruela roja, uva y arroz cocido con miel (Tabla NOm. 4). El 

6rden general de preferencia en el consumo fu6 el siguiente: plátano, 

pan, huevo cocido, papaya, mel6n, mango, cio.cahuate, elote, jitomate, 

naranja, espinaca o berro, manzana, girasol, zanahoria, ejote y 

croqueta para perro. Se administraron vitaminas y minerales en la 

comida o agua cada tercer d!a (O•ymix 1'1u•-Ciba oeic¡y y euperbayphoa

Bayer 4• H6xico) . 

3. 9. 1 Procedimientos Especia les; La presentación de los 

alimentos se adecu6 a las condiciones de cada animal (principalmente 

en las a.reas de cuarentena e ingreso), sin embargo, se trabajo de 
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manera que cualquier individuo al ser alojado en el albergue 

principal fuera capaz de alimentarse con la presentaci6n general de 

los alimentos. 

Los vicios alimenticios encontrados en los animales al .ingresar 

al Centro consistieron en dietas inadecuadas tanto en cantidad como 

en calidad 38 (100\:), forma de consumo 12 (31.54\:), requisición do 

otro tipo de alimento antes de comer 5 ( 13. 15\) y adicción a 

golosinas 30 (78.94\). Estos vicios se clasificaron en soveroa cuando 

el animal sólo comta golosinas (e.g. Sabritas, Gansitos) o necesitaba 

ingerir un alimento previo a su comida (e.g. th6 tibio, gelatina) o 

el alimento so le ofrec!a de manera inadecuada (e.g. el duono se lo 

ofrecta de boca a boca); modios cuando el animal se alimentaba de 

manera inadecuada en cantidad o calidad pero presentaba alteraciones 

morfofisiológicas (e.9. raquitismo) o fisiopatol6gicas (e.g. diarrea 

al cambiar de dieta) marcadas y levea cuando el animal alimentaba 

de manera inadecuada en calidad o cantidad pero no presentaba 

alteraciones en su estado de salud o no sabia consumir el alimento 

suministrado (Fiq. 3). Asimismo se prest6 mucha atCnci6n a la 

alimentaci6n de cr!as huérfanas (en la presentación de los alimentos 

y su balanceo nutricional) y hembras prenadas (en cantidad 

principalmente) • 

Sobre ésta base se determin6 la siquiente prosentaci6n do los 

alimentos (Tabla NO.m. 5): 

l)Animales 'con vicio severo: cambio gradual de dieta; 

presentación de los alimentos sin cáscara y partidos en pedazos que 

semejaran golosinas, modificando el tamano de los trozos cada tercer 

dta hasta presentarlos enteros y con cáscara. 



CAPITULO IU - 65 -

2)Animales con vicios medios: cambio gradual de dieta; balanceo 

nutricional de la dieta, modificando la cantidad y variedad de los 

alimentos y corrigiendo en lo posible las anomalias fisiol6gicas con 

suplementos vitam1nicos o minerálicos. 

3) Animales con vicios leves: balanceo nutricional de la dieta, 

modificando la cantidad y variedad de los alimentos; modificaci6n 

gradual de la presentaci6n de los alimentos, de en trozos y sin 

cáscara a enteros y con ca.acara. 

4)Cr1as (sogán el estado dental del animal): papilla de frutas 

con lecho pediátrica en polvo y cereal; frutas, pan, huevo cocido y 

vegetales picados finamente (en pedazos de 2 cm. x 2 cm.) y loche 

pedi6.trica en bibor6n. 

S)Hembras prenadas: aumento en la cantidad individual de la 

raci6n, se dej6 que so alimentara junto con la tropa y posteriormente 

se l.e otreci6 una cantidad extra de comida (aproximadamente el 40' 

mas de la raci6n individual normal) suministrando alimentos ricos en 

prote1na y calarlas. 

3. 9 2 Comentarios; se observó que el ndmero de individuos por 

subgrupo alimenticio fué de cuatro o cinco, y el acceso a las 

estaciones alimenticias fue alternado; el primer subgrupo alimenticio 

siempre estaba integrado por los machos y hembras dominantes, 

mientras que los individuos no dominantes y juveniles integraban los 

otros subqrupos. 

ouranto cada suministro de alimentos se observo individualmente 

el consumo de los individuos albergados en el recinto principal, con 

ol f1n de detectar deficiencias en los consumos y de presentarse, 

corregirlos individualmente. 
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ALIMENTACION 
FRECUENCIA DE ALTERACIONES 

N•38 CASOS ( 9 CON 2 ALT.) 

ALIMENTO INAOEOUAOO 30 
6411> 

Figura 3 
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TABLA Núm. 4 .. - Raci6n Individual SWllinistrada (Alimentos en 6rdan de 
preferencia de consWllo) • 

. Diarios --------------------------------------------------------------------· 
Alimento cantidad Presentación qeneral 

Pllitano 
Pan 
Huevo cocido 
Papaya 
Melón 
cacahuates 
Elote 
Ji tomate 
Naranja 
Espinaca o Berro 
Manzana 
Semilla de qirasol 
Ejote 
zanahoria 
croqueta de perro 
Total 

Eapor6dicoa 

can.a 
Guayaba 
uva 
Pepino 

160 g 
45. 2 g 
65 g 

200 g 
100 g 
100 g 
150 g 
100 g 
120 g 

80 g 
240 g 
100 g 
100 g 

80 g 
lt!Q g 

1.740 kg 

150 q 
100 q 

90 g 
80 g 

En mitades con cáscara 

con cáscara 
Rebanada 
Rebanada 
Entero 
En mitades o entero 
En mitades 
En cuartos 
En manojo 
En mitades o entera 
Entera 
Enero 
En mitades lonqitudinales 

Pedazo de 20 cm. 
Entera 
Racimo 
En mitades lonqitudinales 

complemento de Invierno (2a .. comida al di&) 

Arroz cocido con miel 100 q Rebanada tipo pastel 

suplementos Vitamtnicoa y MinerAlicoa 

suplemento 

Geymix Plus (ciba-aeiqyJ 
Vitaminas mOltiples 

superbayphoa (Bayer de M6xico) 
Minerales 

D6sis 

s.22 g espolvoreados en cada 
ración individual o 30q/10kg 
de alimento. 
20g/gal6n de agua. 

17. 4 g espolvoreados en cada 
ración individual o lOOg/lOkq 
de alimento. 
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TABLP. NúK. 5. - Preaentaai6n y Raci6n en Caaoa Eapocialea. 

Crf.as 

Alimento Cantidad 

Leche 30 9 

Frutas di versas 200 g 

Frutas diversas Variable 

Hembras PreJ\adaa y 

Alimento cantidad 

Raci6n general 1. 740 k.g 
Ración complementaria 40\: más 

Presentación 

Disuelta en 200 ml de aguo 
hervida; en varias tomas dia
rias. 
En papilla, revueltas con le
che en polvo y cereal. 
Picada en trozos de 2 cm. x 2 
cm. y modificando la cantidad 
y el tamano segan la edad de 
la cr1a. 

Lactantes 

Presentación 

General 
Alimentos ricoa en prote1na y 
calor1as; aislar a la hembra 
durante el suJDinistro de la 
ración complementaria. 
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3 .10 Integraci6n da la Tropa 

Se trabajó un total de 2187 horas en el proceso de 

rehabilitaci6n conductual de los monos arafla ingresados al Centro de 

Acopio de Decomisos 11 Los Coyotes"-SEDUE. 

Se detect6 que 38 (100\) individuos ingresados al centro 

presentaban alteraciones conductuales, las cuales variaban de severas 

(25 casos•65.78\:) a leves (13 casosa34.21\) segQn el resultado de la 

evaluación inicial (Fig. 4). Dentro de las primeras se obtuvo que la 

principal alteración fu6 la nula identificación de especie (100\ de 

los casos) con despliegue de patrones conductuales propios de los 

humanos, mientras que las alteraciones leves se manifestaban en el 

comportamiento alimenticio principalmente. 

Se integró una tropa de composici6n variable, es decir, la 

cantidad y estructura de edades tluctu6 a lo largo del lapso de 

tiempo en que se realizó el trabajo siendo el nOmero minimo de 

individuos componentes de 7 (grupo inicial) y albergándose en algOn 

momento hasta 28 monos en el recinto principal. Las edades 

aproximadas de los individuos ingresados al centro fluctuaron de 5 

meses a 20 af\os. 

La jerarqulzación no exist!a en el grupo inicial, el cual se 

encontraba albergado en una jaula de dimensiones reducidas al 

comenzar ésto trabajo, sin embargo, al mudarlos al recinto principal 

y adicionar nuevos miembros empezó a establecerse este ordenamiento 

jer6rquico. Este grupo inicial estaba compuesto por 2 machos (un 

adulto y una cr!a) y por 7 hembras (4 adultas, 2 juveniles y una 
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CONDUCTA 
FRECUENCIA DE ALTERACIONES 

N•38 CASOS 

Figura 4 
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cr1a), todos con un patrón conductual alterado y sin haber sido 

objeto de trabajo de rehabllitaci6n previo. 

La adaptación de nuevos miembros a la vida social de tropa se 

di6 en todos los niveles de edad y fu6 de la manera siquiente (Flq. 

5): 

1) Cr1as: se adaptaron 2 cr1as ( 1 macho y 1 hembra) a la tropa. 

La primera de ellas se encontraba dentro del grupo 
1 
fundador de la 

tropa, mientras que la segunda se integr6 posteriormente. El patrón 

conductual de ambas al final del proceso de rehabilitación 

correspondió a individuos de esa edad aunque en el establecimiento de 

su situación social no intervinieron madres adoptivas. En el caso del 

macho, como se mencionó anteriorruente, logró escalar hasta una 

posición dominante en base a su habilidad para relacionarse con los 

individuos dominantes de la tropa. 

2)Juveniles: se adaptaron 6 individuos juveniles (3 machos y 3 

hembras). En éste caso el tiempo de adaptaci6n varió de 1 a J meses, 

dependiendo de la habilidad de cada individuo para relacionarse con 

sus coet6.ncos. La capacidad de investigación y bQsqueda se desarrolló 

grandemente en ésta categor1a de edad, as1 como la adquislci6n de 

patrones locomotores propios de la especie. 

3)Adultos: se adaptaron 28 individuos adultos (16 hembras y 12 

mltchos). El tiempo do adaptación vari6 de 1 mes a 3 anos, dAndose 

6ste dltimo tiempo para una hembra que contaba con aproximadamente 20 

anos de edad en el momento de ingresar al Centro. Los demAs 

individuos se integraron rápidamente la Vida de grupo, 

presentAndose problemas principalmente con los machos nuevos durante 

los d1as subsecuentes su ingreso al albergue principal, 
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consistiendo éstos en demostraciones agresivas por parte de los 

machos y algunas hembras de la tropa hacia ellos; en cuanto a las 

hembras nuevas, recibieron éste tipo de demostraciones por parte de 

las hembras ya establecidas y originaron reacciones de curiosidad por 

parte de los machos y juveniles. 

Las categor1as jerárquicas que se establecieron fueron las 

siguientes (Fig. 6): 3 machos dominantes, los cuales se encargaban de 

regular los comportamientos de defensa de territorio (considerándose 

como "territorio" la totalidad del albergue) y que se agrupaban para 

desplegar conductas a9resivas hacia ciertas hembras "rebeldes" o 

hacia individuos de nuevo ingreso sin importar sexo; 4 bambraa 

dominantea que ejercían influencia sobre los subgrupos alimenticios y 

desplegaban conductas agresivas hacia las hembras y machos 

subordinados e inclusive hacia los machos dominantes; 21 individuos, 

machos y hembras, que asumían un papel pasivo hacia los otros 

individuos de la tropa inclusive hacia individuos juveniles, éstos 

individuos oubordinados evitaban participar activamente en la vida 

social de la tropa; C5 individuos juveniles (3 machos y 3 hembras) qua 

ae agrupaban para ju9ar entre ellos y ae aliaban con los individuo• 

domlnantós de au mismo sexo para desplegar conductaG aqrcsivas y 

alimenticias; finalmente, 4 criaa (3 hembras y 1 macho), 2 de las 

cual•• no lograron inteqrarae por babor fallecido antes de 

incorporarlas a la tropa, mientras que las otras 2 cumplieron un 

papel de elementos cohcsionantes de la tropa, escalando la cr!a macho 

en la jerarqu1a del grupo hasta convertirse en un elemento dominante 

del mismo al término de 6ste trabajo. 
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CONDUCTA 
INDIVIDUOS INTEGRADOS 

N•36 CASOS 

Figura ó 
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CONDUCTA 
DOMINANCIA 
N=36 CASOS 

- 74 -

HEMBRAS DOM. 4 
110\ 

INDETERMINADOS 8 
22lll 

Figura 6 
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3. 10. 1 Reproducción; observaron conductas sexuales 

desplegadas por una hembra de aproximadamente 5 a:sios hacia algunos 

machos adultos (2 dominantes y 1 subordinado) de la tropa durante la 

tercera semana del mes de Febrero de 1991, los cuales respondieron 

con conductas sexuales caracteristicas (manipulaci6n de los genitales 

propios y de la hembra), sin embargo no se observ6 ninquna cópula. En 

el mes de Junio se present6 crecimiento de la región abdominal de la 

hembra y se le efectuaron auscultaciones m6dicas (al tacto) 

manteni6.ndosele en observación constante, diagnosticándose finalmente 

el estado de qravidéz. 

La gestación duró 224 d!as aproximadamente (tiempo estimado a 

partir de la observación de la conducta sexual por parte de la hembra 

y los machos) naciendo el producto el d1a 5 de Octubre a las 17:25 

horas. 

LOS integrantes de la tropa mostraron curiosidad por la cr1a, 

~in. embargo la madre no permitió el acercamiento a ésta de los dem6s 

individuos, emitiendo vocalizaciones y alejándose de ellos. La cr1a 

tenia el color del pelaje gris claro en el dorso y blanquezino en el 

vientre, la cara desnuda ( de color rosa sin pigmentación oscura), 

ojos cerrados y muy poco pelaje en la cabeza, se le calculó un peso 

aproximado de 200 gramos. El Qnico problema postparto que se present6 

fué la presencia de restos de placenta colgando de los genitales de 

la. madre as1 como temblores y escalofr1os de ésta, sin embargo los 

primeros s1ntomas decayeron en las 24 horas posteriores Y los 

segundos desaparecieron a las J6 horas. 
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Se mantuvo en observación constante a la madre y su crta, desde 

la fecha del nacimiento hasta el dla 30 de Junio de 1992, 

observándose los siguiente: 

!)Conducta alimenticia: la madre se alimentó constantemente, 

prefiriendo aislarse del resto del grupo para comer y aceptando la 

compafUa de otras hembras que mostraron inter6s por la cr!a. Por su 

lado, la cr!a se alimentó cada 2 horas aproximadamente, mamando por 

un periodo de 10-15 minutos alternando ambas glándulas mamarias, éste 

patrón se repitió los 2 primeros meses de vida de la crta. Al tercer 

mes, la madre empezó a comer junto con los demAs integrantes de la 

tropa y a partir del cuarto mes la orla comenzó a ingerir frutas 

suaves y jugosas en cantidades pequeftas (de la misma pieza de la que 

comla la madre) pero sin dejar de mamar leche 2-3 veces al dla. Al 

cumplir el sexto mes la orla empezó a conseguir su propio alimento en 

la estación de comida en la que estuviera la madre, ingiriendo 

principalmente plátano, papaya, melón, pan y huevo, reduciendo su 

conEJumo de leche materna a 1 vez al d1a; éste patrón se repitió hasta 

la edad de 8 meses. 

2)Conducta social: la madre evito cualquier contacto de otros 

individuos con la cr!a durante la primera semana posterior al parto, 

sin cmbar90 aceptó el posterior acercamiento de tres hembras y dos 

machos, quienes le ofrecieron calor y abrigo as! como protección ante 

la presencia de al9Qn individuo no deseado. Estos individuos ce 

turnaron para estar al lado de la madre y conforme creció la crta 

actuaron como "tios" de ésta. Durante los 3 primeros meaos de vida, 

la crla siempre estuvo asida con las manos y los pies al vientre de 

la madre, durmiendo 9ran parte del dla y despertando solo para comer; 
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al cuarto mes, cambl6 la posicl6n de asimiento turnando la espalda y 

el vientre de la madre como sitios de anclaje y al quinto mes empez6 

a bajarse de la madre para hacer exploraciones en áreas no mayores a 

2 metros de distancia de 4sta¡ durante el sexto mes comenzó a 

relacionarse con los demás miembros de la tropa (excluyendo a los que 

hablan actuado como "t1os11 ), realizando juegos con los individuos 

jóvenes, siempre bajo la supervisión de la madre. En el séptimo y 

octavo mes, el tiempo de permanencia sobre la madre se redujo 

considerablemente, observ:indose actos de 11 rebeld1aº por parte de la 

cr1a con la consiguiente reprimenda de la madre (la cual. consist1a en 

jalones de la cola y separación de los compaf\eros de juego). La 

conducta desplegada por los otros miembros de 1a tropa fu6., como se 

mencionó anteriormente, de curiosidad al principio y posteriormente 

de protecci6n hacia la hembra y su cr1a, nunca se observ6 ninguna 

conducta agresiva hacia éstas. 

3.10.2 comentnri2fil.. n6 se aisl6 a la hembJ;'a de la tropn en 

ningO.n momento. se mimtuvo una observaci6n constante de la madre y de 

la cria y se procedió a complementar la alimentaci6n de la manera 

descrita en el capitulo anterior, A partir del nacimiento de la crla 

se not6 un aumento en el despliegue de conductas sexuales por parte 

do las hembras y machos adultos albergados en el recinto principal. 

3 .11 canalizao16n y Deatino• 

se canalizaron 34 individuos a los que se dividió en 3 tropas. 

El criterio que se utilizó para agrupar a los monos en estas tropas 

fué el de la afinidad entre individuos de diversas categorlas de 
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edad, ademas del ajuste a las necesidades de las instituciones 

solicitantes. El primer grupo canalizado estaba compuesto por 

individuos juveniles y adultos (6 hembras y 4 machos); el segundo 

grupo estaba compuesto tambUm por juveniles y adultos (6 hembras y 1 

macho) y el tercer y ültimo grupo estaba compuesto por cr!as, 

juveniles y adultos ( 9 hembras y a machos). (Figs. 7 y 8). 

Los sitios de destino final para éstos individuos fueron un 

centro de investigación (Instituto Mexicano de Psiquiatr1a, Distrito 

Federal), un zool6gico (Parque zool6gico de León, Guanajuato) y un 

centro ambientalista (Centro para la Interpretaci6n de la Naturaleza 

y Pantanos de Centla, Tabasco) los cuales cumplieron con los 

requisitos exigidos por la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

(actual SEOESOL) para recibir en resguardo a los individuos 

solicitados. 
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Discusi6n 

t.1 Vida Libre y cautiverio 

La informaci6n existente sobre Mono Arana (lt.t.9.1ll qeof'froyi) 

comprende diversos aspectos de la biología de ésta especie y varia 

tanto en calidad como en fuente. Sin embargo, la mayor1a de los 

trabajos presentan una constante, el habe~ sido realizados en casi 

todos los paises de distribuci6n de la especie con una sola 

excepci6n: México. 

As!, se tiene que los investigadores mexicanos que han llevado 

al cabo trabajos y publicaciones sobre la especie son muy pocos y 

est4n vinculados con instituciones de ensenanza superior (e.9. 

Alejandro Estrada y su equipo en La Estaci6n de Biolog1a 11 Los 

Tuxtlas11 del Instituto de Biolo91a-UNAM; Ernesto Rodr1quez-Luna y su 

equipo en el Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical de la 

Universidad Veracruzana; Gilberto Silva-L6pez del centro de 

Investigaciones Biol6gicas de la misma universidad) y asociaciones 

civiles (e.9. Victor Rico-Gray del Instituto de Ecoloq1a A.c.), por 

otro lado, los trabajos de t6sis y tesinas (e.q. Alcántara, 1981; 

Chávcz, 1984; Fuentes, 1986; Hern!ndez, 1988; Lantranchi, 1988; Gual, 

1990; Pinzón, 1991 y Yarto,1992) presentados en las distintas 

escuelas de las universidades del pa1s son una opción ús de 

qoneraci6n de conocimiento aunque muchas voces la falta do calidad es 

evidente en algunos de ellos. 

Es alarmante que, en nuestro pa1s, no existan datos confiables 

de tuentes gubernamentales y que en muchos de los trabajos 

mencionados anteriormente le tome, a ésta especie, como 
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complemento o punto de comparación de las otras dos especies de 

primates mexicanos (~ a1.l.i.A.ll y ~ Jl..19.nl) y n6 se 

realizen investigaciones encaminadas a esclarecer las lagunas de 

conocimiento existentes sobre ella. 

En 6ste trabajo la mayor parte de la información consultada 

para la elaboraci6n de la primera parte de los resultados (Biolog!a 

de la Especie) se extrajo de trabajos publicados por primat6logos que 

han observado a los Monos Araiia en las selvas tropicales de Centro y 

Sudamérica, sin embargo, cabe aclarar que algunos de 6stos trabajos 

se refieren a otras especies pertenecientes al género M.§ilJ! (e.g. 

Hittermeier y Coimbra-Filho, 1977; van Roosmalen y Klein, 1981; 

Peres, 1990) pero se presume que la especie ~ qeoffroyi no 

difiere en muchos aspectos de las otras y cuando se encontró 

informaci6n sobre las subespecies que habitan el territorio mexicano 

se incluyo tntegramente. 

Un punto interesante es la falta de un registro f6sil no se 

diga confiable y semicompleto como el de otras especies de primates, 

sino al menos con rastros para esclarecer el origen del género ya que 

los pocos f6silea encontrados en sudam6rica y que en un principio se 

creyó correspondían al primer registro de un antepasado de At.tl.§..1. 

fueron finalmente identificados como pertenecientes a un ancestro de 

los actua
0

les monos aulladores (Setoguchi, 1985; Kay gt. Al, 1987, 

1989; Rosenber9 y Strier, 1989). Una explicaci6n de ésto puedo ser la 

inestable historia 9eol6gica del istmo centroamericano con sus 

constantes avances y regresiones marinas; la presencia aislada del 

f6sil Montana!& antbropomorpba en la Isla de Cuba (Ameghinio, 1911) 

es un argumento a favor de dicha explicaci6n. 
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Ante tal situación los estudios filogenéticos del género ~ 

Y sus especies se han llevado al cabo con los taxa vivientes (Koitman 

Y saldanha, 1982; Giebel ll A.l, 1985; Galili Jtt A.l, 1987; spritz y 

Giebel, 1988; Pieczarka, 1989), sin embargo, s6lo se han llegado a 

conclusiones muy generales sobre ·el origen del g6nero y sus 

relaciones con otros taxa •• 

En cuanto a la distribución de la especie ~ qeotfroyi, 

claro que en la RepQblica Mexicana comprende los estados de la 

vertiente del Golfo de México, el Caribe y solamente el Estado de 

Chiapas en la vertiente del Pacifico. Se puedo presumir que los cinco 

monos arana observados por Villa-Ram1rez (1958) en el Estado de 

Jalisco, fueron individuos fugados del cautiverio on algQn sitio 

cercano al lugar de los avistamientos y que al no causar molestiaa a 

loa habitantes de la zona, además de lo inaccesible de la misma, no 

.tueron cazados o recapturados inmediatamente, aunque dicho 

investigador opina en su publicaci6n lo contrario, argumentando que 

11 el hecho de que se les encontrara en una zona de muy escasa 

población humana y de que los pocos rancheros entrevistados no se 

encontraran extranados por su presencia, me hace pensar en que han 

sido endémicos de la reg16n" (Villa-Ram1rez, 1958: 346). 

La .tis1olO<J1a es otro de los aspectos poco estudiados en vida 

libre debido principalmente a la dificultad para hacer seguimientos 

de individuos o tropas muestreados a trav6s de las densas selvas 

tropicales, uno de los pocos parámetros fisiológicos registrados es 

el del tiempo de gestaci6n, sin embargo, éstas estimaciones fueron 

realizadas con base en una pronez evidente de las hembras (cuando se 

les pod!a identificar claramente sin confundirlas con machos debido a 
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su cl!toris hiperdesarrollado) y a comparaciones con los periodos de 

9esta9i6n de primates del mismo peso aproximado (v. 9r. ~ 

.l!R.L), en la actualidad, los datos fisiol6gicos confiables se 

registran en zoológicos y centros de investi9aci6n principalmente. 

El 0.nico reporte sobre muestreo de parásitos en vida libre es 

el publicado por Stuart ~ l\l ( 1990) en Centroamérica. 

El desarrollo de ésta primera parte sirvi6 para sentar las 

bases del manejo realizado en la segunda etapa del trabajo (Manejo en 

cautiverio de la Especie) , lamentablemente los problemas quo 

surgieron evitaron que se realizara 6ptimamente el manejo propuesto 

para los monos aral'\a decomisados y albergados en las instalaciones de 

SEOUE, 

Estos problemas consistieron en la falta de un presupuesto 

adecuado para el correcto funcionamiento del Centro, lo cual se 

reflej6 principalmente en las condiciones de alojamiento de los 

animales ah1 albergados as1 como en las posibilidades de atonciOn a 

los mismos; por otro lado, el gran aparato burocrático y la ineptitud 

e ineficiencia de algunos funcionarios menores y medios, como el 

Bi61. Wllfrido Márquez-Director de Flora y Fauna Silvestres y el Ingª 

Miguel A. Cobi6n-J'ete del Departamento de Permisos Especiales, 

provocaron que los apoyos log1sticos al proyecto fueran mtnimos y se 

redujeran a los esfuerzos de una sola persona con poder de declsi6n, 

el Bi61. GonzAlo Medina Gonz6.lez, Subdirector de Oporaci6n. 

Para solucionar el problema presupue:stal se acepto la ayuda do 

personas interesadas en mejorar las condiciones del Centro de 

Decomisos, por lo que incorporaron voluntarios, los cuales 

sirvieron de enlace para canalizar donaciones en especie de los 
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implementos, medicinas y alimentos necesarios, por parte de grupos de 

comerciantes e iniciativa privada, sin embargo, la estrechez de 

critei:io de los dos funcionarios mencionados anteriormente impidió la 

canalizaci6n de 6sta ayuda a su destino final. 

En general loa resultados obtenidos del manejo en cautiverio de 

los individuos albergados concordaron con los obtenidos por otros 

autores bajo condiciones similares, sin embargo, cabe destacar que la 

información obtenida de publicaciones realizadas por los zoológicos 

mexicanos es m!nima, encontrándose una mayor aportación en las t6sis 

de licenciatura elaboradas en 6stos sitios. Los resultados sobre 

parámetros fislol69icos y condiciones del cautiverio se han reportado 

por centros de investigación los cuales dif !eren tanto en 

infraestructura como en objetivos de un zoológico o un centro de 

decomisos. 

La infraestructura existente para el alojamiento de monos arana 

en México se puede agrupar de la siguiente manera; 

1) Centros de investigación: consiste principalmente en jaulas 

individuales o para grupos peqUenos de organismos las cuales 

facilitan el manejo y control de los mismos, una excepción serta el 

albergue de observación del Instituto Mexicano de Psiquiatr1a, el 

cual es bastante alto (4-5 metros aproximedamente), sin embargo, el 

tipo de recubrimiento de paredes y suelo no se puede considerar apto 

para los monos aunque et es pr4ctico para cuestiones de higiene. 

2) zoológicos: son principalmente islas de concreto con 

encierros nocturnos y una barrera f1sica entre el p1lblico y los 

animales (generalmente un foso) o jaulas rectangulares de concreto y 

malla. En éste punto es importante resaltar que el Parque Zoológico 
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de Le6n cuenta con un albergue con vegetación y árboles de gran 

altur.a, rodeado de un cuerpo de agua el cual evita cualquier tipo de 

acercamiento del pQblico y al mismo tiempo da espectacularidad a la 

exhibición; asimismo, el zoológico Miguel Alvarez del Toro cuenta con 

albergues ambientados los cuales estimulan la observación detenida 

por parte del pQblico y dan privacidad a los animales. 

El albergue en el que se alojaron los monos arana del centro de 

Acopio de Decomisos fué adaptado a partir de un aviario monumental en 

desuso. Las caracter1sticas del mismo permitieron que los individuos 

albergados contaran con el suficiente espacio para desplegar una 

amplia gama de conductas y que al mismo tiempo desarrollaran el 

instinto de territorialidad mostrado en condiciones de libertad (e.g. 

la defensa del albergue ante la presencia de extranoa en loe 

alrededores), lamentablemente no fu6 posible ambientarlo con 

elementos arb6reos de gran altura, sin embargo la malla suplió en 

parte ésta carencia; el conservar la vegetación ya 'existente, 

intacta, estimuló a los monos a obtener cierto conocimiento sobre 

algunas plantas (e.g. el aprovechamiento del Tepozán como alimento y 

el evitar acercarse a las hortigas) y animales (e.g. la caza de 

insectos). Por otro lado, la presencia de un estanque permitió la 

captura de renacuajos por parte de algunos individuos de la tropa. 

La Sujeción que se realiza en los sitios que albergan monos 

arana es tradicional, combinando la tlsica y la qu1mica. Esta opci6n 

es la mAs recomendable cuando no se conoce el temperamento de cada 

individuo albergado o por cuestiones prácticas, sin embargo, 

generalmente implica provocar cierto grado de estrés al animal. La 

"sujeción psico16gica 11 que se empleó en el Centro fué efectiva en la 
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mayorta de los casos en los que se intentó, la principal ventaja que 

se observó f'ué el evitar estrés innecesario al animal y hacer de la 

sujeci6n algo divertido, mientras que la mayor desventaja es el 

tiempo y paciencia invertidos pat.~a realizarla as! como el necesario 

conocimiento del temperamento de cada individuo y de las posibles 

reacciones de la tropa en su conjunto. 

Las atenci6nes médicas y alimenticias fueron las más afectadas 

por los problemas mencionados anteriormente. 

Los exámenes cl1nicos y medicamentos no fueron los 6ptimos para 

realizar un buen manejo de los animales albergados además de la falta 

de voluntad, por parte de los funcionarios ya citados, para continuar 

los convenios, logrados por el personal del Centro, con instituciones 

de onaeftanza superior. Ejemplo de 6sto es quo n6 se realizaron 

pruebas de tuberculina a los animales de nuevo ingreso, con el 

consiguiente riesgo para la salud tanto de los monos ya instalados 

como para la de todo el pernonal que ah1 laboraba, adem6.s, la compra 

de medicamentos caducos impid16, en mucho~ casos, dar loa 

tratamientos adecuados a los animales, sin dejar a un lado el 

dispendio presupuestal que ésto irnplic6. 

Los resultados médicos se compararon con los pocos existentes 

en la literatura, encontrándose lo siguiente: 

1) Los valores determinados en los estudios de biometrta 

hemática se encontraron dentro del rango de los reportados 

anteriormente (Porter, 1971; Hernández, 1988), con lo que se pueden 

considerar "normales". 

2) Los valores encontrados en los estudios de qu1mica sangu1nca 

n6 se pudieron comparar con los reportados por Hernández (1988) por 
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la diferencia en parámetros determinados, sin embargo, para Urea y 

Creatinina los valores determinados para los individuos del Centro 

fueron más al tos. 

3) Los endoparásitos encontrados corresponden a los reportados 

en la literatura (Toft, 1980c; Fuentes, 1986 y Gual, 1990), sin 

embargo puede presumir que la infección por Enterobius .rm...r.. se 

deb!a a un contagio hombre-mono en el sitio donde se mantenla a los 

animales antes de su decomiso, ya que ~ qeoftroyi no 

hospedero natural de éste parásito. 

4)Los ectoparásitos encontrados coresponden al mismo género 

(Pediculus) reportado por Ronald y Wagner (1973), sin embargo, no se 

determinaron a nivel de especie lo que imposibilita una discusi6n más 

a tondo sobre posibles implicaciones zoonOticas, ya que éste género 

de parásitos es el mismo que parasita a los humanos. 

5)Las defunciones de individuos se debieron a parasitosis 

agudas que los animales presentaron al ingresar al centro (2 casos), 

desnutrición con estrés (1 caso) de un animal viejo que presento 

serios desórdenes ps!quicos y que en el tiempo que estuvo en el 

Centro nunca acepto el tipo de alimentaci6n proporcionado (ni 

siC].Uiera de manera forzada), traumatismo craneal y desnutrici6n ( 1 

caso que comentó en la parte m6dica) y traumatismos mO.ltiples (l 

caso) de una crla que hab!n terminado su proceso de rehabilitaci6n 

tisica y conductual individual y que, por un descuido del personal 

del Centro tu6 muerta por un coyote fugado en la secci6n de 

cuarentena, pocos dias antes de traspasarla a el recinto principal. 

6) Los tratamientos se aplicaron utilizando medicamentos 

convencionales, sin embargo, el uso de t6rmacos alternativos como el 
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Secnidazol (PinzOn, 1991) o la ivermectina no se realizo por las 

carencias presupuestarias. 

7) Los procedimientos de medicina preventiva (ant.lisis cl!nicos) 

n6 se realizaron con la forma y frecuencia recomendada en la 

literatura (Fuentes, 1986; Griede, 1989; Gual, 1990 y Pinzón, 1991), 

sin embargo, el mantener ciertas condiciones de encierro (Griede, 

1989) sutituyó 6sta carencia. 

La alimentación suministrada a los monos albergados fu6 variada 

tanto en componentes como en nutrimentos, sin embargo, cabe sena.lar 

que la cantidad de comidas al d!a se adecuó a las mtlltiples 

ocupaciones del personal a cargo (e.g. el autor se hacia cargo de 

todos los mam1feros ingresados al Centro y en d1as de guardia, es 

decir, festivos o fines de semana, 6sta atención se brindaba a la 

mitad de los animales albergados en las instalaciones: anfibios, 

reptiles, aves y mamtferos), por lo que se suministraron 1 o 2 

comidas diariamente en vez de las 4 recomendadas en la literatura 

(Griede, 1.989; Vermeer, 1.990), sin embargo 6ste nümero de suministros 

concuerda con lo reportado por Peyrellade (1.982) para la especie. 

Ningún animal manifestó signos de desnutrición por la cantidad de 

comidas al d1a. 

En cuanto a la presentación de los alimentos tu6 diferente a la 

propuesta en la literatura por los diferentes objetivos que so 

perseguían con respecto a los zool6gicos y centros de investigaci6n. 

Por otro lado, el dividir la comida en varias estaciones de 

suministro estimuló la adquisición de conductas alimenticias propias 

de la especie. 
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4.2 ¿Es Posible Rehabilitar a un Mono? 

Los monos ex-mascotas captados por los zoológicos generalmente 

tienen un sólo f!n: la muerte. Lo anterior debido a que se les 

mantiene en zonas de cuarentena por tiempo indeterminado y nunca se 

implementan con ellos programas de integración gradual a una tropa ya 

establecida. 

Es por eso que el trabajo realizado en ol Centro de Acopio de 

Decomisos surgió como una alternativa por demás intereoante. A pesar 

de ésto, los resultados del trabajo realizado en el a_specto de 

rehabilitación de los individuos ingresados al Centro pueden ser 

engaf\osos. 

Se logró el desarrollo de conductas propias do la especie (e.g. 

utilización de medios de locomoci6n adecuados, jerarquizaci6n al 

interior de la tropa, despliegue de conductas grupales de def"ensa, 

formación de subgrupos forrajeros y reproducción) con lo que se 

demostró que los animales no pierden totalmente la linea conductual 

básica de la especie con la privación social de que son objeto cuando 

son mantenidos como mascotas y que, sOlo necesitan est1mulos 

apropiados para desarrollarlos adecuadamente. Lo anterior contradice 

la opinion de algunos expertos en el mantenimiento en cautiverio de 

animales, como Murroy Fowler quien en una . pl6tico intormal con el 

autor (en Agosto do 1991) moncion6 que no era posible que los monos 

arana ex-mascotas se reprodujeran, por otro lado, los programas de 

rehabilitac16n del Tamarino León Dorado (Leontopbitecua .t2!..l..l..i.A) y 

del Mono de Goeldi (Callimico ~) no se han implementado con 

monos ex-mascotas (Erwin, 1983) y tampoco la reproducción de mono 
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araftii en los zool6gicos mexicanos se ha dado con éste tipo de monos, 

lo que hace más meritorio el trabajo hecho en el Centro de Acopio de 

Decomisos "Los Coyotes". Sin embargo, ésto n6 se puede considerar una 

rehabilitaci6n en el sentido estricto del concepto, es más, el 

concepto "rehabilitaci6n" no se ha detiido definido claramente. Para 

la International Union ter conservation ot Nature (IUCN) 11 1a 

rehabilitación es un proceso por el que los animales en cautiverio 

son regresados a su ambiente natural. Dichos animales pueden haber 

nacido en cautiverio o haber sido atrapados por encontrarse heridos, 

enfermos, hu6rfanos, o bien, eran mascotas o animales de zool6gico." 

(MacKinnon §.t Al, 1990: 177). 

Basándose en lo anterior y en los resultados de algunos 

proyectos de reproducci6n en cautiverio y rehabilitaci6n de especies 

(Erwin, 1983; MacRinnon .§.t. Al., 1990) se puede decir que el trabajo 

realizado en el centro fué s61o la primera faso de un proyecto de 

rehabilitaci6n formal a largo plazo do individuos de la especie 

At§.lU qaorrroyi y que los resultados obtenidos en· los tres anos de 

trabajo, as! lo confirmaron. Este trabajo demostr6 que se pueden 

inteqrar tropas con mascotas recuperadas para canalizaci6n a 

zool69icos y centros de investigaci6n pero que la 11rehabilitaci6n11 en 

las condiciones de un centro de Acopio de Decomisos no puede avanzar 

más. 

Posiblemente con la creac16n de verdaderos centros de 

Rehabilitación ubicados on las zonas de distribuci6n de la espacie, 

que cuenten con la infraestructura y los medios necesarios para su 

buen funcionamiento se logre dar continuidad a éste tipo de 

proyectos, porque es bastante 16gico que un Centro de Rehabilitaci6n, 
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a donde llegan gran cantidad de individuos de especies tropicales, no 

debe estar ubicado en una regi6n como la Ciudad de Máxico. 
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4. 3 Conclusiones y RBcomendaciones 

Se realiz6 la revisi6n-integraci6n del conocimiento qenerado 

sobre Mono Aral\a Cllüu qeottroyi) en vida libre en las O.ltimas 

décadas (1944-1992), ent'atiz6.ndo en las subespecies distribuidas en 

la RepOblica Mexicana, con el fin de tener una ruante de int'ormaci6n 

confiable y accesibl.e que permita sentar las bases para un manejo 

integral de tropas de la especie en cautiverio. 

Se llev6 al cabo el manejo inteqral de los individuos, objeto 

de decomiso o donación, albergados en las instalaciones del Centro de 

Acopio de Decomisos "Los Coyotes"-SEDUE (actual SEDESOL), 

corrigiéndose en un qran porcentaje las alteraciones t'isicas y 

conductuales ocasionadas por las malas condiciones de captura y 

mantenimiento como mascotas, no implicando ésto que los individuos 

estén aptos para reintroducirse a su habitat natural. 

se concluye que existen métodos alternativos al manejo 

tradicional de tropas en cautiverio de Mono Araf\a (~ geoffroyi) 

principalmente en lo que se refiere a manejo técnico (sujec16n), 

manejo alimenticio e inteqraci6n de tropas para el futuro 

establecimiento de un programa de conservaciOn de la especie. 

Por lo tanto, se recomienda la implementac16n de un programa de 

recuperación y rehabilitaci6n de mascotas que, junto con un adecuado 

manejo de las selvas tropicales mexicanas, permitan la reintro.ducciOn 

de individuos de ésta especie a las zonas de distribuciOn natural e 

hist6rica de la misma. (Ver Apéndices). 
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APENDXCE X 

situación Actual de las Poblaciones en H6xico 

1. 1 Abundancia 

Las subespecies de Mono Arana que habitan el territorio 

nacional se encuentran actualmente enlistadas dentro de las 

categortas utilizadas por instancias internacionales para establecer 

el estado de las especies silvestres raras, amenazadas o en peligro 

de extinci6n con el fin de protegerlas y/o regular su comercio 

internacional. AB1 tenemos que. la Un16n Internacional para la 

Conservaci6n de la Naturaleza (UICN) en su Mammal Red Data Book 

(Thornback y Jenk.ins. 1981) las ubica como "especie vulnerable", la 

convention on International Trade in Endangered Speciee of Wild Fauna 

and Flora (CITES) ubica la especie en el Apéndice 2 y las subespecies 

en ol Apéndice 1 (CITES. 1995) y, finalmente, la U.s. Endangered 

Species Act (USESA) las ubica como subespecies "en peligro" 

(Oepartment of Interior y u.s. Fish and Wildlife Service (Dept. Int. 

y u.s.F.W.S.), 1990), 

silyestres¡ las poblaciones de Mono Arana en México han 

disminuido considerablemente en las í\ltimas décadas. 

En la Pen1nsula de YucatAn, las poblaciones de la subospecio 

~ geoftroyi vucatanensia habitan manchones aislados de 

vegetación incapaces de sostenerlos adecuadamente con la consecuente 

falta de territorio para la dispersión de individuos entre tropas, 

ocasionando una drástica disminuci6n de intercambio genético entre 
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ellas; aunque no se han realizado censos completos para establecer el 

nOmer.o de individuos, las observaciones de campo permiten inferir que 

los monos arafla son más abundantes que los · monos del género 

~.(Rico-Gray, 1987; Watts y Rico-Gray, 1987). 

Por otro lado, las poblaciones de la subespecie ~ 

qeoffroyi yellerosus habitan los fragmentos de de selva tropical 

dispersos en el sur de la Repüblica Mexicana. Algunos estudios de 

campo han demostrado que la densidad poblacional de la subespecie 

condiciones de perturbación var!a de 1. o individuos/kilómetro 

cuadrado (en tragmentos protegidos legalmente) a 0.01 ind./km2 (en 

fraqmentos no protegidos), calculándose el nOmero aproximado de 

individuos que habitan la porción remanente de su habitat original en 

200, siendo menos abundantes que los individuos del género ~ 

(Estrada y Coates-Estrada, 1987b, 1988b). Sin embargo, otros estudios 

de campo realizados en el Estado de Veracruz han obtenido resultados 

contrarios, es decir, que hay más abundancia de ~ que de 

cualquier otro primate. (Rodr!guez-Luna tl .Al, 1987; Silva-L6pez, 

1987; Silva-L6pez. fi Al, 1988; Castillo-Fernández y Garc1a-orduna, 

1990). 

cautiyas; el siguiente listado presenta el inventario de 

individuos de ésta especie albergados en Parques Zoológicos y 

criaderos· en la RepQblica Mexicana hasta el ano de 1991, el autor 

está conciente de las omisiones y errores presentes en la lista (p.e. 

se orni to la proporción macho-hembra asl corn la subespecie a que 

pertenecen) ya que la información se extrajo de los informes 

presentados a SEDUE (actual SEOESOL) por los Parques ZoolOgicos ael 
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como de las estadísticas de decomisos precautorios elaborados en la 

misma Secretaria. 

SITIO CANTIDAD 
CICICICICICICICICICICICIC!CICICICICICICICICICICICIC!CIC!CICICICICICICICICICICICICICIC!CICICICICICICICICICICICIGCICIC!CICICICICICICICIC!G 

Acazoo, 
Acapulco, Guerrero. 

Africam Safari, 
Valsequillo, Puebla. 

centro de Convivencia rnfantil, 
Villahermosa, Te.basca. 

centro de Acopio de Decomisos y Rehabi
litaciOn do Fauna Silvestre 11 Los Coyo
tes11-SEDUE, Ccl. de M6xico, D.F. 

centro de Reproducción Experimental de 
Vida silvestre, M6rida, Yucatán. 

Criadero y Zoológico "Gabriel Arena y 
coops. u, Mérida, Yucata.n. 

Parque "Ignacio Manuel Altamirano11
, 

Acapulco, Guerrero. 

Parque Zoológico "La Pastora", 
Monterrey, Nuevo León. 

Parque zoológico de Le6n, 
LeOn, Guanajuato. 

Parque zool6g leo "Centenario", 
Mlirida, Yucatán. 

Zoochilpan, 
Chilpancingo, Guerrero. 

zoofari, 
More los. 

zoológico de san Juan de Arag6n, 
ciudad de México, o. F. 

zoológico de Chapultepec, 
ciudad de Móxico, D.F. 

zoológico "Miguel Alvarez del Toro", 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 

01 

17 

10 

27 (hasta Jun/92) 

05 

06 

02 

05 

16 

28 

03 

08 

27 

11 

14 
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Zool6gico de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco. 

Zoológico Internacional, 
Tijuana, Baja california Norte. 

Zoológico TAMATAM, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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12 

07 

02 

En total hay 201 individuos mantenidos en cautiverio, sin 

contar los que se encuentran en centros de investigación y bioterios, 

cuyas condiciones de cautiverio deben ser mejoradas si se les quiere 

dar un uso productivo a futuro. 

1. 2 Paliqros Inminentes 

El principal peligro que enfrentan las poblaciones de Mono 

Arana en M6xico es la destrucción sistemltica da au habitat natural. 

El desmonte de grandes superficies de selva tropical para usos 

agropecuarios as1 como la extracción do productos maderables con una 

tasa de desforcstaci6n de 10-20 hect4reas/d1a · ha provocado que en la 

actualidad sólo se conserve aproximadamente el St de la extensión de 

selva quo originalmente exist!a on el pa1s {Estrada y Coa.tes-Estrada, 

1987a, 1987b; Fl6res y Ger6z, 1988; Dirzo, 1991). 

De seguir ésta tendencia, posiblemente en un lapso no mayor a 

70 af\os (MacKinnon ~ .Al, 1990) desaparezca éste valioso recurso no 

sólo de Móxico sino de todo el mundo. 

Lamentablemente la falta de alternativas de subaistcncia para 

los habitantes de 6stas regiones, la incontrolable expansión humana y 

la carencia do programas de consorvaci6n y manejo integral do 
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recursos naturales, augura un futuro incierto para las selvas 

tropicales en México. 

La caza furtiva de espec1menes de ésta especie contribuye 

también a la disminuci6n de las poblaciones silvestres. En algunos 

estados de la Reptiblica el mono es apreciado como alimento, sin 

embargo, éste tipo de caza produce un impacto m1nimo en las tropas; 

la cacer1a más impactante es para utilizar los esquilmos del mono 

como cebo para otras especies animales as1 como para comercializar 

individuos en el mercado de mascotas. 

Se ha reportado (Silva-L6pez ll Al., 1988) que los nativos de 

las regiones donde habita el Mono Araf\a no lo cazan por cuestiones 

culturales y précticas pero que, los inmigrantes a éstas zonas, al 

carecer de ratees hist6rico-culturales ponen en práctica m6todos de 

pesco y caza altamente destructivos. 

La captura de espec1m.enes con fines comercial•• ea alarmante. 

Los m6todos de captura implican la destrucción de tropas enteras ya 

que se mata a la madre para quitarla a la cr1a y generalmente a loa 

demAs miembros que se opongan; además las pésimas condiciones de 

traslado y mantenlmi.ento en cautiverio por parte de los cazadores, 

intermediarios y vendedores obligan a capturar por lo menos aeis 

crtas de las cuales sobreviven una o dos al proceso; cada crta se 

vende a un precio entre $1'500,000 y $3'000 1 000 1 apart&ndola con la 

mitad y la entrega se hace on J-7 d1as segO.n el sexo del animal 

deseado (datos obtenidos por el autor en el Mercado de Sonora, D.F.). 

Lo anterior permite suponer que para el decomiso o donaci6n de los 

treinta y ocho individuos ingresados al Centro de Acopio de Decomisos 

ºLos coyotes" en los anos en que se realiz6 éste trabajo, murieron, 
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en cálculos conservadores, ciento noventa cr!as con sus respectivas 

madre~, es decir, trescientos ochenta monos, cantidad que equivale a 

casi dos veces lo estimado por Estrada y Coa tes-Estrada ( 1988b) para 

las poblaciones existentes de monos en el sur de México. 

Por lo antes mencionado, es sumamente importante poner en 

marcha un plan nacional de conservación de primates y su habitat as! 

como el cumplimiento irrestricto de la leqislaci6n vigente. 
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APENDI:CE I:I: 

Anteproyecto 

"Programa de Recuperación y Rehabilitación de Mascotas" 

Lo siguiente es una propuesta general para la implementación de 

un programa de recuperaci6n de mascotas para su rehabilitación y 

futuro aprovechamiento en programas de reproducci6n en cautiverio y 

repoblamiento de sus zonas de distr'ibuci6n original. 

Justiticaci6n 

Considerando la declinaci6n de las poblaciones naturales de 

Mono Arat\a (lttJtl.U gaoffroyi) en el territorio nacional, es necesaria 

la implementación de un Programa Nacional de Recuperación de 

Mascotas as1 como lo creoci6n de Centros de Rehabilitaci6n de las 

mismas que. engloben dentro de una Estrategia Nacional de 

conservaci6n de Recursos Naturales. 

Contar con sitios adecuados para la canalización de mascotas, 

decomisadas o donadas, para efectos de rehabilitación y reproducción 

en cauti verlo a.si como para la recuperación de poblaciones 

silvestres. 

Motodologia 

Para cumplimiento de las disposiciones legales establecidas, se 

requiere de una infraestructura que soporte y apoye las accionea de 

inspección y vigilancia por parte de los 6rganismos gubernamentales 

adecuados (SEOESOL mediante el Instituto Nacional de Ecología y la 

Procuradurla Federal del Medio Ambiente). 
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Con éste f 1n, se propone la concertaci6n entre los tres 

sectores de la sociedad (p\1blico, privado y social) que funcionarta 

de la siguiente manera (Fig. 9): 

1) Sector POblico: Actuar ta como árbitro e intermediario entre 

las partes. De éste modo se reducirta al máximo la participaci6n 

estatal en el aspecto económico, con el consiguiente ahorro de 

subsidio federal. 

2) Sector Privado: Actuar 1a como f inanciador g loba! del proyecto 

mediante el ofrecimiento a las empresas interesadas de un paquete de 

incentivos fiscales por parte del gobierno federal, además de un 

contrato de excluei vidad para la explotaci6n comercial de la imagen 

de la especie (fabricaci6n de toda clase de artículos que redituaran 

ganancias a la empresa y que al miscio sirvieran para difundir ésta 

imagen entre la sociedad civil) (Oonovarros !!t Al.· 1989). 

J)Sector Social: Actuaria como supervisor cient!fico del 

proyecto mediante la intervenci6n directa en el desarrollo de éste, 

es decir, se involucrarla a universidades y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG's) en el manejo de los centros propuestos. 

Fundamentos J.egales 

Son apoyos legales para realizar las actividades descritas en 

el capitulo anterior: 

-con'stituci6n Pol!tica de los Estadoo Unidos Mexicanos: Art. 

21. 

-Ley General del Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente: 

Titulo II, Arts. 44 al 87; Titulo V, Arts. 157 al 159; Titulo VI, 

Arta. 160 al 175. 
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-Ley OrgAnica de la Administración PO.blica Federal vigente: 

Art. 37. 

-Ley Federal de Caza: Arts. 1, 4, del 6 al 12, 16, 24, 27, 20, 

29, 30 Fracc. I y III, 31, 32, 33 Fracc. II, VII, VIII, IX y XI, 34 

al 37 y 40. 

-Ley Federal de Derechos: Arts. 174a y b, 238a. 

Metodolog1a Técnica 

se propone la construcción de centros de Rehabilitación en las 

zonas de distribuci6n de la especie y la construccl6n de Centros de 

Acoplo de Decomisos en las zonas criticas de tráfico y 

comercializaci6n de la misma. 

l)Centros. de Rehabilitación: 3 Centros; l en la Pen1nsula de 

Yucatán, 1 en la zona norte de la Vertiente del Golfo do M6xico y 1 

en el Estado de Chiapas. 

2) centros de Acopio de Decomisos: 3 Centros; l en la Vertiente 

del Golfo de México, 1 en el Estado de Chiapas y l en el Distrito 

Federal. 

Las instalaciones requeridas deben ser disonadas siguiendo las 

recomendaciones internacionales para el mantenimiento en cautiverio 

de primates, adecuá.ndolas en cada caso a la finalidad de cada tipo de 

Centro, esto es, dar prioridad a las instalaciones de cuarentena y 

hospitalización en un caso y a las de rehabilitación ecoetolOgica en 

el otro. 

Las actividades a realizar por cada tipo de Centro serian: la 

captación, rehabilitación f1sica y certificación sanitaria de 

espec1menes, en los Centros de Acopio, mantenidos en cautiverio por 

particulares y su posterior canalizaci6n a los Centros de 
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Rehabilitación; la rehabilitación ecoetológica, evaluación y 

diagnOsis de los individuos ingresados y su canalización a sitios de 

exhibición e investigación (en caso de no estar aptos para programas 

de reintroducci6n) o reintroducción a éreas protegidas en los sitios 

de distribución histórica de la especie. 

Metodología Administratiya 

Se propone que el control de los individuos albergados en los 

Centros se lleve en un libro de actas y acuerdos, manteniendo un 

registro de altas y bajas, procedencia, destino y caracter1sticas 

generales, especificando motivos y causas de los hechos y que so 

real.izan supervisiones técnicas semestrales con la elaboración de un 

informe anual en el que se reporte en detalle la operatividad de cada 

centro y sus necesidades. 

Asimismo se propone la elaboración de un Registro Nacional de 

la especie en el cual se vierta toda la información que se genere de 

estudios en vida libre (con las poblaciones quo aO.n quedan) y 

cautiverio (reportes de zoolOgicos, centros de investlgaci6n y los 

centros de Acoplo de Decomisos y Rehabilitaci6n) para el 

establecimiento de Programas Regionales de conservaci6n y el 

intercambio de información, cooperación y asesor1a con programas 

internacionales de conservación de especies en peligro de ex:tinciOn 

(S.S.P. y E.E.P.) y sistemas internacionales de registro (t.s.I.S.). 

Comentarios Finales 

Uno de los principales problemas para implementar un programa 

de 6sta na~uraleza ha sido la gran cantidad de trámites burocráticos 
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que se deben realizar para poder intercambiar animales de un sitio a 

otro. Hasta hace algunos af\os los intercambios entre parques 

zoológicos o centros de investigación eran relativamente fáciles y 

frecuentes, sin embargo, se prestaban a malentendidos o situaciones 

poco claras en las que se presum1a incluso que existia tráfico ilegal 

de animales; con el surgimiento de SEDUE se control6 éste flujo de 

animales pero al mismo tiempo las trabas administrativas congelaron 

éste tipo de actividades. 

Las ventajas de realizar proyectos de conservación en los que 

intervengan los tres sectores de la sociedad aumenta la posibilidad 

de lograr un manejo adecuado da los recursos naturales. 

Por un lado, el que los animales decomisados o donados no 

presenten parentesco alguno hace viable el implementar programas 

reproductivos a nivel de especie o hasta subespecie, siempre y cuando 

estén bien identificados, ya que la determinación de subespecie a 

simple vista puede ser confusa por la gran diversidad de patrones de 

coloración que presenta la especie. En éste punto, es importante 

mencionar que el desarrollo de innovadoras técnicas genéticas como la 

determinaciOn de polimorfismos mediante la restricciOn de enzimas, la 

determinación de variaciones los productos enzimáticos de alqunos 

looi estructurales mediante la electroforésis en gel de almid6n y 

acrilamida (McCombs y Bowman, 1970; Koifman y Saldanha, 1982; Giebel 

At Al, 1985; Shields ~ A.l, 1997; Hoffshir li A.l, 1988; Pieczarka, 

1989) serta un auxiliar importante en la determinaci6n de la 

subespacie de los monos ingresados al programa propuesto ya que se 

han utilizado con éxito éstas técnicas en programas de recuperación 
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de otras especies y subespecies en peligro de extinción (e.q. Lobo 

Mexicano, Tamarino Dorado). 

Por otro lado, con base en la experiencia del autor, como 

personal técnico (hasta Julio de 1992) del Subprograma Nacional de 

Centros de Rehabilitaci6n de Especies Silvestres do SEDUE (actual 

SEDESOL) se puede decir que el manejo que se ha hecho de el crédito 

otorgado a nuestro pa1s en 1991 por el Banco Mundial ha sido poco 

claro y transparente, anteponiéndose los intereses personales de 

algunos funcionarios a el cumplimiento de los objetivos requeridos 

por ésa institución internacional. En su visita de Mayo de 1991, la 

supervisora del Banco Mundial, Claudia Alderman, planteó los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo para el otorgamiento do 

dicho crédito, y en su visita de Marzo de 1992, Sergio Margulis, 

también supervisor de dicha institución, constat6 los nulos avances 

en infraestructura (e.g. construcci6n de la red de Centros de 

Rehabilitaci6n, capacitación del personal contratado) realizados 

hasta ese momento (en ambas ocasiones el autor los atendió 

personalmente en las instalaciones del Centro de Acopio de Decomisos 

"Los Coyotes"-SEDUE), sin embargo, en el cuadro Resumen del 

Subprograma Nacional de Centros de Rehabilitación de Especies 

Silvestres elaborado por la Dirección General de Aprovechamiento 

Ecol6gico de los Recursos Naturales, se menciona para los conceptos 

"Obra Pública 11 , 11 Supervisi6n de Obra", 11 Licitaci6n PO.blica para 

Obra", "Medicina y Materiales" y 11 Material DidActico11 la inversión de 

11 $2,950'565,000'', "$49 1 105,000 11
, 11 $42'476,00011

, 
11 $496 1 665 1 800 11 y 

11 $4 '24 7, 600 11 , respectivamente para el Ano 1 • Por lo anterior, la 

constante supervisión cient1fica por parte del sector pOblico y 
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administrativa por parte del sector privado, evitar1a la desviación o 

mala administración de fondos con lo que se dar1a claridad y 

transparencia a la implementación de un programa de ésta naturaleza. 
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SECTOR PUBLICO (Gobierno) 
ARBITRAJE '7.F. ~.R. 

SECTOR PRIVADO] 
(Iniciativa Privada) 

l. l. y R. QCINIO _______________ _ 

1.1;;/ 

SECTOR SOCIAL 
(Universidades, ONG's) 

PERACION '-.._ 

D. y A~ 
~IP-RO_G_R_A_M~Aj 

~CIEDAD] 
l.R.:INTERCAMBIO DE RECOMENDACIONES 
1.1. y R.:l~JelJ~?t~~~fbENbN[ORMACION Y 
E.F.:ESTIMULOS FlªCALES 
D. y C.:DIVULGACI N Y COMERCIALIZACION 
D._ y A.:DECISIONE Y ACCION 
FIN.:FINANCIAMIENTO 
FIG 9.-DIAGRAMA DE FLUJO HIPOTETl80 EN LA 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PR 1PUESTO 
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