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RESUMEN. La conservación de especies silvestres requiere implementar acciones
basadas en el tamaño, composición y distribución de sus poblaciones. Esta
información, sin embargo, está incompleta o desactualizada para muchas áreas
de gran importancia biológica. El objetivo del presente trabajo fue contabilizar
los monos saraguatos (Alouatta pigra) presentes en la Reserva de la Biosfera
Pantanos de Centla (RBPC) para determinar su estado poblacional. La RBPC se
dividió en tres zonas que fueron censadas en 2015, 2016 y 2018 por seis grupos
de monitoreo comunitario. Un total de 1 929 saraguatos fueron contabilizados, de
los que 57 fueron individuos solitarios y el resto se agrupó en 362 tropas con un
tamaño promedio, y desviación estándar, de 4.6 ± 2.6 individuos. Más del 60%
de las tropas estuvieron formadas de un macho adulto acompañado de una o más
hembras adultas y de individuos inmaduros. La proporción sexual entre machos y
hembras adultas fue de 1:1.2 y la proporción de individuos inmaduros por hembra
adulta fue de 1:1. Los resultados indican que el tamaño y composición de las tropas
presentaron valores representativos para la especie, mientras que los valores de
los parámetros poblacionales estuvieron dentro de los intervalos reportados para
poblaciones en selvas conservadas y fragmentadas. Este es el primer censo
completo de primates realizado en un área tan extensa y de difícil acceso en el que
se enfatiza la participación de pobladores locales como una estrategia que ofrece
ventajas en los censos de primates.
Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas, conteo de primates, fragmentación
del hábitat, proporción sexual, tamaño poblacional.

ABSTRACT. Wildlife conservation requires performing actions based on the
size, composition, and distribution of their populations. This information, however,
is incomplete or outdated for many areas of great biological importance. The goal
of this study was counting the Black saraguatos (Alouatta pigra) in the Biosphere
Reserve of Pantanos de Centla (BRPC) to determine their population status. The
Reserve was divided into three zones that were censused in 2015, 2016, and 2018
by six community monitoring groups. A total of 1 929 saraguatos were counted,
of which 57 were solitary individuals and the rest of them were grouped into 362
troops with an average size, and standard deviation, of 4.6 ± 2.6 individuals.
More than 60% of troops were formed by an adult male, one or more females,
and immature individuals. The sex ratio between adult males and females was
1:1.2 and the ratio of immature individuals to adult females was 1:1. These results
suggest that troop size and composition were representative of the species, while
population parameters were within the ranges reported for populations in conserved
and fragmented forests. This is the first complete census carried out in a large and
difficult to access area, which emphasize the local people involvement as a strategy
that offers advantages during the primate population censuses.
Key words: Natural protected areas, primate counts, habitat fragmentation, sex
ratio, population size.
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INTRODUCCIÓN

La mayor preocupación de la biología de la
conservación es la protección y continuidad de las
comunidades y ecosistemas, así como de los pro-
cesos ecológicos y evolutivos que ocurren en ellos
(Soulé 1985). Ante la gravedad de los problemas
ambientales, la titánica labor de conservar requiere
de la participación de especialistas de diversas áreas
de la ciencia, de la inclusión de las comunidades lo-
cales, y contar con suficiente apoyo económico para
emprender acciones de conservación eficaces que
se apliquen a corto, mediano y largo plazo; la de-
forestación, por ejemplo, ha modificado la estruc-
tura de las selvas lo que afecta la diversidad y el
estado de conservación de las poblaciones de pri-
mates silvestres en el mundo (Gouveia et al. 2014,
Estrada et al. 2017). Para frenar el impacto de
la deforestación se han decretado áreas protegidas
en ecosistemas vulnerables con monitoreos longitu-
dinales sobre especies claves o prioritarias (Mouquet
et al. 2013, Busch y Ferretti-Gallon 2017), como
lo son muchas especies de primates silvestres por
su función ecológica como dispersores de semillas
(Lambert 2010). En este contexto, la planeación sis-
temática ha sido también importante para la conser-
vación cuyo objetivo es conocer qué, dónde y cómo
conservar, utilizando protocolos para luego estable-
cer acciones de conservación afines al contexto so-
cioeconómico y a la naturaleza del área o de la es-
pecie de interés (Margules y Pressey 2000, Rondinini
et al. 2006).

México ha desarrollado un sistema de
Áreas Naturales Protegidas (ANPs) destinado a la
protección y conservación de ecosistemas y especies
prioritarias distribuidas en un área de más de 91.5
millones de hectáreas, las cuales representan el 22%
del territorio nacional (Ocampo et al. 2014, CONANP
2018). En cuanto a la conservación de primates
silvestres, México ha definido un Plan de Acción
para la Conservación de las tres especies que se
distribuyen en las selvas húmedas del país: mono
araña (Ateles geoffroyi), mono saraguato de manto
(Alouatta palliata), y mono saraguato negro (A. pigra)
(Oropeza-Hernández y Rendón-Hernández 2012).

En ese sentido, y en un esfuerzo por determinar los
principales sitios hacia dónde dirigir las acciones de
conservación, varias de las ANPs del sur-sureste de
México se sobreponen con los Sitios Prioritarios para
la Conservación de los Primates Mexicanos (SPPs),
los cuales se identificaron mediante criterios deriva-
dos de variables biológicas (presencia/ausencia),
factores de presión y de configuración espacial del
paisaje (Tobón et al. 2012). Sin embargo, y ante
la escasa información, estos criterios omiten la dis-
tribución actual y la variación en la abundancia de
los monos araña y monos aulladores que, por un
lado, permitirían evaluar el estado de conservación
de sus poblaciones y, por otro lado, ayudarían en los
procesos de priorización y de toma de decisiones.

Ante la falta de información básica para la
planeación sistemática de la conservación, es im-
portante emprender esfuerzos en conjunto con la
población local reconociendo sus capacidades para
el monitoreo biológico. Este modelo inclusivo se ha
aplicado en el monitoreo de aves (Ortega-Álvarez et
al. 2017) y primates (Calixto- Pérez et al. 2018).
En el presente trabajo se presentan los resultados
del censo poblacional de monos saraguatos negros
(Alouatta pigra) realizado con el apoyo de grupos
de monitoreo comunitario a lo largo de tres años en
la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla con
una extensión de 302 706 hectáreas, en Tabasco.
Se espera que la población de saraguatos negros
en la RBPC sea mayor en los remanentes de selva
mediana y selva baja espinosa de tinto que en
otras asociaciones arbóreas que ocupan más área
o son dominantes en la reserva como es el caso
del manglar. Por lo anterior el objetivo del presente
trabajo fue realizar un censo con participación comu-
nitaria de monos saraguatos (Alouatta pigra) en la
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC)
para determinar el estado poblacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Pantanos de Centla fue decretado como

Reserva de la Biosfera en 1992 y en ella convergen
las cuencas bajas de los ríos Grijalva y Usumacinta
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al noreste del estado de Tabasco sobre la planicie
costera en el sureste del Golfo de México, en los mu-
nicipios de Centla, Jonuta y Macuspana (Figura 1).
La RBPC ocupa un área de 302 706 hectáreas de
extensión territorial de la cual un 56% pertenece a
vegetación acuática y subacuática (Guerra-Martinez
y Ochoa Gaona 2006). Dentro de su superficie se
establecieron en su plan de manejo tres zonas: zona
núcleo I con un área de 57 738 ha, zona núcleo
II con 75 857 ha, y zona de amortiguamiento con
170 112 ha (Carabias et al. 2000). En general, la
flora del área está dominada por comunidades hidró-
fitas y fragmentos de selva mediana subperennifolia
de Bucida buceras, selva baja subperennifolia de
Haematoxylum campechianum, selva secundaria,
vegetación riparia, y palmares de Sabal mexicana
y Acoelorraphe wrightii (Guadarrama-Olivera y Ortiz-
Gil 2000, Romero et al. 2000) y en cuanto a su
diversidad florística en la RBPC se han registrado
731 especies nativas, 64 introducidas y 18 cultivadas
de plantas vasculares (López-Jiménez et al. 2020).
Por otro lado, la riqueza faunística está integrada
aproximadamente por 633 especies (106 peces dul-
ceacuícolas y marinas, 27 anfibios, 68 reptiles, 328
aves residentes y migratorias y 104 mamíferos), de
las que el 25% se encuentran amenazadas por la
pérdida de hábitat y el cambio del uso del suelo
(Macossay-Cortez et al. 2011, Barba Macias et al.
2015, Soria-Barreto et al. 2018).

Especie de estudio
Los saraguatos negros son primates de gran

masa corporal del Nuevo Mundo que están provis-
tos de una cola prensil y presentan un desarrollo
considerable del hueso hioideo que, junto con el en-
sanchamiento de la laringe, funciona como una caja
de resonancia y amplificador que les permite emitir
fuertes aullidos que se escuchan a varios kilómetros
de distancia, lo que facilita la comunicación entre
tropas (Kitchen 2004, Dolder y Dolder 2009, van Belle
y Estrada 2019). El género Alouatta se extiende
desde el sur y este de México, pasando por Cen-
troamérica, hasta las selvas secas y deciduas del
norte de Argentina (Di Fiore y Campbell 2007). En
particular, Aluotta pigra con su característico color ne-

gro es endémico de Mesoamérica y cerca del 80% de
su distribución geográfica se encuentra en México, en
los remanentes de selva de los estados de Tabasco,
Chiapas, y en la Península de Yucatán (Horwich y
Johnson 1986, Watts y Rico-Gray 1987, Cortés- Ortíz
et al. 2003).

Los monos saraguatos, en general, son muy
flexibles conductualmente ante las perturbaciones
en el paisaje (Sorensen y Fedigan 2000, Bonilla-
Sánchez et al. 2012). Dicha flexibilidad les permite
sobrevivir en relictos de vegetación de hasta 0.1 hec-
táreas en zonas severamente fragmentadas (Pozo-
Montuy y Serio-Silva 2007) y utilizar elementos de la
matriz del paisaje para moverse y alimentarse (Pozo-
Montuy et al. 2011). En cuanto a sus requerimientos
de energía, los saraguatos utilizan 1 165 especies
de plantas (Dias y Rangel-Negrín 2015), de las que
suelen consumir grandes cantidades de hoja pero, en
ciertos meses del año, también pueden consumir un
alto porcentaje de frutos silvestres (Dias y Rangel-
Negrín 2015, Pavelka y Knopff 2004).

Conformación de grupos comunitarios de moni-
toreo

Los grupos comunitarios de monitoreo (GCM)
se formaron a través de la participación de 27
pobladores locales de diferentes ejidos que conocen
su territorio. El monitoreo se realizó entre los meses
de julio a noviembre del 2015, 2016 y 2018 luego de
contar con la anuencia de las asambleas ejidales: en
2015 se contó con el apoyo del ejido Marcos Díaz
y ejido Tijeras; en 2016 participaron Bitzales Sép-
tima Sección, Tembladeras y Rivera Baja; y en 2018
colaboraron El Palmar y Tembladeras. Los GCM
recibieron una capacitación teórico-práctica antes de
comenzar el conteo de monos. En la capacitación
se les explicó la importancia de conservar la especie
de estudio, el panorama actual de su conservación,
y se les enseñó aspectos importantes de su biología,
ecología y comportamiento que pudieran resultar
relevantes al tomar decisiones durante el monitoreo.
También se les enseñó el uso correcto del equipo de
monitoreo (binoculares Eagle Optics 10x42, geoposi-
cionador global Garmin eTrex 10, cámara fotográfica
Nikon Coolpix P600, clinómetro), la manera de iden-
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Figura 1. Localización del área de estudio. Los diferentes colores dentro del polígono representan las zonas en las que la
Reserva fue dividida para ser censada en años diferentes. Zona norte en 2015, zona sur en 2016 y zona oeste en 2018.

tificar las categorías de sexo y edad de los individuos
acorde a los criterios de Pozo-Montuy et al. (2008),
y cómo registrar la información en las bitácoras de
campo.

Monitoreo poblacional
Para el conteo total de monos saraguatos

negros y con la finalidad de evitar reconteos
interanuales la RBPC se dividió en tres zonas (Figura
1) de acuerdo con la presencia de barreras físicas
como el cauce del río Usumacinta, popales y tulares,
canales, lagunas y arroyos: en 2015 se censó la zona
noreste con un esfuerzo de muestreo de 416.87 km
recorridos en 60 días; en 2016 se recorrió la zona
sureste con 244.52 km acumulados en 90 días; y
por último, en 2018 la zona oeste con 300.23 km
recorridos en 60 días. Para el conteo total en la RBPC
se requirió de un esfuerzo de muestreo de 961.62 km
acumulados en 210 días a lo largo de tres años de
trabajo entre los meses de julio a noviembre.

En compañía de uno o más técnicos de campo,
los GCM recorrieron los fragmentos de vegetación
arbórea de 11 ejidos y localidades ubicadas dentro
de la RBPC. El conteo de monos se realizó a través
de censos completos. El método consistió en con-
tar todos los individuos presentes en un área deter-
minada, por lo que es apropiado para especies con
poca movilidad, que son fáciles de detectar, y que
habitan paisajes fragmentados (NRC 1981, Suther-
land 2006); condiciones que se cumplen con el mono
saraguato negro en la RBPC. Los recorridos para los
conteos se realizaron de 07:00 a 18:00 horas a ve-
locidad promedio de 1.25 km hr−1, pero la velocidad
de los recorridos varió en función a las condiciones
de la zona. En cada observación de saraguatos, los
GCM registraron: número y clave de la tropa, fecha y
hora del avistamiento, condiciones del tiempo atmos-
férico, nombre del ejido, número de individuos pre-
sentes, composición de la tropa por sexo y edad, al-
tura y actividad del grupo o de la mayoría del grupo al
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momento del avistamiento (alimentación, descanso,
movimiento), ítem consumido (hoja, flor, fruto y tallo),
altura del árbol o árboles en los que se encontraban
los individuos, posición geográfica, y cualquier otra
observación relevante. Cada registro duró entre 10 y
30 minutos dependiendo del tamaño de la tropa y de
la visibilidad de los individuos.

Para evitar contar dos veces el mismo indi-
viduo en un fragmento, los integrantes de los GCM se
separaron por al menos 50 m y se utilizó la aplicación
OruxMaps para asegurarse de que todo el fragmento
(especialmente los más grandes) fuera recorrido en
forma de zigzag sin dejar espacios por explorar y/o
recorrer la misma vereda dos veces. Al contar con
mapas y la localización de las tropas en tiempo real
se determinó la distancia entre ellas, de manera que
tropas de tamaño y composición diferente fueran dis-
tinguidas a corta distancia. Para evitar contar dos
veces el mismo individuo entre fragmentos o en días
diferentes, los recorridos de un día determinado abar-
caron los fragmentos más cercanos dejando los frag-
mentos más distantes para días subsecuentes.

Descripción del hábitat
Un fragmento de vegetación se definió como

todo aquel parche que tiene una zona reducida del
área total que puede tener diferente forma, tamaño y
grado de aislamiento, ocupado por cualquier especie
para la obtención de recursos (Arroyo-Rodríguez et
al. 2007). En este estudio, un fragmento se delimitó
como todo aquel parche arbóreo mayor o igual a
0.1 ha, ya que es el área mínima en la que se
ha registrado la presencia del mono saraguato ne-
gro en Tabasco (Pozo-Montuy y Serio Silva 2007),
sin embargo, el censo se realizó en toda el área
arbolada para verificar la presencia o ausencia de
saraguatos negros. Los fragmentos ocupados por
la especie se clasificaron de acuerdo con las cate-
gorías de vegetación y sus equivalencias propuestas
en la Tabla 1. Debido a la perturbación que presen-
tan, los diferentes tipos de selva mediana se clasifi-
caron como vegetación secundaria de selva mediana
sin considerar su asociación con el pukté, corozo o
palmares (Guerra-Martínez y Ochoa-Gaona, 2008).
Para el manglar, se tomó en cuenta como el área

arbórea disponible, pero no se consideró como un
hábitat óptimo según lo observado en otras investi-
gaciones (Rodrigues et al. 2019). La descripción y
nombre común de las especies arbóreas presentes
en los fragmentos fueron corroborados por consulta
de expertos en botánica y de libros especializados en
la flora de Tabasco (López-Mendoza 1980, Zamudio
y Guadarrama 1985).

Toda la vegetación presente en la RBPC se
digitalizó mediante el software Google Earth Pro
con imágenes de satélite de alta resolución, cuya
cobertura se clasificó y validó con observaciones en
campo para la correcta determinación de los tipos
de uso del suelo y vegetación. Posteriormente los
datos obtenidos en formato KMZ se transformaron
a archivos vectoriales por medio del software Arc
Gis 10.6 y Qgis 2.14. A los fragmentos que se
recorrieron durante los trabajos de campo, única-
mente se les determinó el tipo de vegetación y la
altura del dosel y posteriormente en gabinete se les
determinó el área con ayuda de un Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG). Al término del análisis se
obtuvo una capa de fragmentos con sus característi-
cas (tipo de vegetación y su cálculo el área), lo que
representa el mapa actualizado del uso del suelo y
vegetación de la RBPC.

Análisis poblacional de Alouatta pigra
El estado de conservación de la población

de A. pigra en la RBPC se determinó mediante 11
parámetros poblacionales y de hábitat que se han
empleado en estudios previos (Estrada et al. 2002a,
Estrada et al. 2002b, van Belle y Estrada 2005,
Bonilla-Sánchez et al. 2010, Mandujano-Rodríguez
2011). Los cuales fueron: El número de registros, que
fue el total de puntos georreferenciados, registrados
con ayuda de un GPS en coordenadas UTM, en los
que fueron avistados los monos, independientemente
de si se trató de una tropa o de individuos solitarios.
La distribución actual se refiere a la proyección es-
pacial de todos los registros obtenidos de saraguatos
negros en un mapa de la RBPC a través de un Sis-
tema de Información Geográfica (SIG). La abundan-
cia corresponde al total de individuos de A. pigra ob-
servados, como individuos solitarios o como parte de
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Tabla 1. Tipos de vegetación reconocidos y las equivalencias utilizadas por otros autores. Todas las asociaciones de selva mediana se
identificaron como vegetación secundaria de selva mediana debido a la perturbación que presentan actualmente.

López Mendoza 1980 Zamudio y Guadarrama 1985 Guerra-Martinez y Ochoa
Gaona 2006

Estudio Actual

selva mediana subperennifolia
de pukté

selva mediana subperennifolia
de pukté

selva mediana subperennifolia
de pukté

vegetación secundaría de
selva mediana

selva mediana subperennifolia
de corozo, guano y huapaque
vegetación riparía
selva baja espinosa perennifo-
lia de tinto

Tíntales selva baja de tinto selva baja espinosa de tinto

manglar Manglar manglar manglar
comunidades de hidrófitas vegetacion hidrófitas comunidades de hidrófitas popal-tular

pastizal pastizal
cuerpo de agua cuerpo de agua

pastizal con árboles dispersos

una tropa. La densidad cruda resultó de dividir el
número total de individuos registrados entre el área
de la RBPC. La densidad poblacional se calculó di-
vidiendo el número de individuos observados entre
el área arbórea disponible en la RBPC. La densi-
dad ecológica indica el resultado de dividir el número
de individuos entre el área arbórea ocupada por la
especie, es decir, se dividió la abundancia entre la
sumatoria del área de los fragmentos en los que se
corroboró la presencia de la especie.

La composición y estructura de la población
se determinó mediante los siguientes parámetros. El
tamaño promedio de la tropa correspondió al prome-
dio y a la desviación estándar de todos los tamaños
de tropa registrados, por lo que los registros de in-
dividuos solitarios se descartaron. El tamaño modal
de la tropa se refirió al tamaño de tropa observado
con mayor frecuencia entre la población. La com-
posición social fue la forma de organización de las
tropas de saraguatos de acuerdo con el número y
sexo de los individuos adultos, para luego clasificar a
la tropa como multimacho-multihembra, unimacho-
multihembra, multimacho-unihembra, unimacho-
unihembra, parejas del mismo sexo y grupos de
un solo sexo; las frecuencias con las que se ob-
servaron estas categorías de tropas se expresaron
en porcentajes. La estructura poblacional se definió
como la composición de la población total de monos
saraguatos, de acuerdo con el sexo y edad de todos
los individuos independientemente de si fueron ob-
servados estando solos o como parte de una tropa.

Las categorías de sexo y edad de los individuos
se expresaron en porcentajes. Con la proporción
de sexos se calculó el potencial reproductivo de las
hembras, lo que también puede predecir la variación
temporal del tamaño de la población. La proporción
de sexos indicó la razón entre el número de ma-
chos adultos y el número de hembras adultas. Sin
embargo, también se estimó entre machos y hem-
bras que se clasificaron como juveniles e infantes
(individuos sexualmente inmaduros). También se de-
terminó la razón entre el número de hembras adultas
y el número de individuos inmaduros.

RESULTADOS

Tamaño, composición y estructura de la
población de A. pigra

La población total del mono saraguato negro
en la RBPC estuvo formada por 1 929 individuos, de
los que 57 se registraron como individuos solitarios
(4 hembras y 53 machos) mientras que el resto se
agruparon en 362 tropas. El tamaño de las tropas
varió de dos a 13 individuos, con tamaño prome-
dio y desviación estándar (± SD) de 4.6 ± 2.6 indi-
viduos; con un tamaño moda de cuatro individuos.
Para la composición de las tropas, se obtuvo que
el 34.72% fueron tipo unimacho-multihembra, el
28.89% tipo unimacho-unihembra, el 26.11% tipo
multimacho-multihembra y 7.22% tipo multimacho-
unihembra.También se observaron parejas y tropas
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de un solo sexo, pero representaron solo el 2.22%
y el 0.83% del total de tropas observadas. Tomando
en cuenta el sexo y la edad de cada uno de los indi-
viduos registrados, la población total estuvo formada
por 569 machos adultos (equivalente al 29.50% de la
población total), 684 hembras adultas (35.46%), 261
machos juveniles (13.53%), 231 hembras juveniles
(11.98%), 81 machos infantes (4.20%), 73 hembras
infantes (3.78%), y 30 infantes (1.56%) a los que
no se les pudo determinar el sexo. Al comparar el
número de individuos de las diferentes categorías
de sexo y edad, se determinó que por cada macho
adulto hubo 1.2 hembras adultas. La proporción de
hembras por macho en juveniles e infantes fue de 0.8
y 0.9, respectivamente; mientras que la proporción de
individuos inmaduros (infantes y juveniles) por cada
hembra adulta fue de 1.0.

Descripción del hábitat y distribución de la
población de saraguatos negros

El 92.4% del área total de la RBPC
corresponde a popal tular y ecosistemas acuáticos
permanentes (lagunas, ríos y arroyos) mientras que
sólo el 7.6% presenta vegetación arbórea (Tabla
2). Es decir, en la RBPC existen 22 997.14 ha
de vegetación arbórea distribuidas en 3 646 frag-
mentos con tamaños que oscilan entre 0.001 ha de
vegetación secundaria de selva mediana y 2 448.03
ha de manglar; con tamaño promedio de los frag-
mentos de 6.31 ± 61.26 ha. Del total de fragmentos,
en 218 se distribuyeron 352 tropas y 55 individuos
solitarios. El área total de estos fragmentos ocupa-
dos por los saraguatos fue de 9 054.81 ha mientras
que su tamaño promedio fue de 41.54 ± 205.28 ha
con intervalo de 0.001 a 2 448.03 ha. En zonas de
pastizal con árboles dispersos, cuya área en la RBPC
es de 888.64 hectáreas, se registró la presencia de
ocho tropas y dos individuos solitarios. También se
observaron dos tropas de saraguatos en árboles ais-
lados. Del área arbórea, el 59.7% está representado
por el manglar. Considerando la totalidad del área
de la RBPC (302 706 ha) y excluyendo las áreas
del manglar, debido a que no se considera como
un hábitat idóneo para la especie, la vegetación ar-
bórea disponible para los saraguatos es del 3.1%

con respecto al total de la RBPC. A pesar de la
mínima área disponible, la población de este primate
silvestre en la RBPC ocupó el 35% (1 611.02 ha) del
área disponible (9 273 ha), la cual correspondió a
vegetación secundaria de selvas medianas y selva
baja espinosas de tinto (Figura 2).

Del total de monos saraguatos registrados, el
53.22% se observaron en áreas de selva baja es-
pinosa de tinto, el 32.70% en vegetación secundaria
de selva mediana, el 11.22% en manglar, el 2.39%
en pastizal con árboles dispersos y el 0.48% de los
individuos en árboles aislados. La altura prome-
dio de los árboles en los que fueron observados los
monos fue de 14.4 ± 5.6 m, mientras que las tropas
e individuos se movieron a una altura promedio de
11.2 ± 4.6 m. Estos valores fueron similares en-
tre los diferentes tipos de vegetación arbórea (Tabla
2). Durante los avistamientos, los saraguatos ne-
gros dieron diferentes usos a 36 especies y cuatro
morfoespecies de flora. La especie más utilizada fue
el tinto (Haematoxylum campechianum) con el 30.8%
de los registros, seguida por el tucuy (Pithecellobium
lanceolatum) y el cantemó (Albizia niopoides) (Tabla
3).

La densidad cruda, a nivel del área total de
la RBPC (302 706 ha), fue de 0.006 individuos por
ha. La densidad poblacional, con la totalidad de
vegetación arbórea disponible en la RBPC (22 997.14
ha), fue de 0.08 individuos por ha. La densidad
ecológica, considerando solo el hábitat ocupado (9
054.81), fue de 0.21 individuos por ha. La distribución
de los saraguatos de acuerdo con el tamaño de los
fragmentos indicó que el 10.42% de su población se
registró en fragmentos menores a 1 ha, estos frag-
mentos pequeños representaron el 64.21% de los
fragmentos en la RBPC pero los saraguatos usaron
sólo el 2.35% de estos. El mayor porcentaje de la
población (32.76%) se distribuyó en fragmentos en-
tre 1.1 a 10 ha, pero de 1 094 fragmentos de estos
intervalos de tamaño, los saraguatos ocuparon sólo
el 9.95%. Respecto a fragmentos más grandes entre
10.1 a 50 ha el 30.48% de la población de saraguatos
estuvieron en el 25.49% de 153 fragmentos. Final-
mente el 24.16% de la población de saraguatos tu-
vieron presencia en fragmentos mayores a 50 ha, de
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Tabla 2. Abundancia y densidad ecológica del mono saraguato negro (Alouatta pigra) en los diferentes tipos de vegetación.

Número de Número de Área Abundancia Número Densidad
Tipo de vegetación fragmentos fragmentos ocupada (número de de Solitarios Ecológica

ocupados desocupados** (ha) individuos) Tropas (ind/ha)
Vegetación secundaria de selva me-
diana

67 1 057 817.733 692 118 19 0.83

Selva baja espinosa de tinto 135 2 093 793.282 984 191 32 1.14
Manglar 16 278 7 443.80 211 43 4 0.02
Pastizal con árboles dispersos* 9 NA 888.637 36 8 2 0.04
Árbol aislado NA NA NA 6 2 0 NA
Totales 218 9 054.811 1929 362 57 0.21

* Estos son polígonos, no son fragmentos de hábitat que puedan ser ocupados. ** El área desocupada corresponde a 13 942.325 ha.

Figura 2. Distribución de la población de A. pigra en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y uso de tipo del suelo y
vegetación del 2015 al 2018.

57 fragmentos con dichas dimensiones sólo usaron
el 27.78%.

Abundancia, tasa de encuentro y densidad
ecológica de A. pigra por localidad

En el Ejido Marcos Díaz se registraron 680 in-
dividuos de A. pigra, en El Naranjo 295 individuos, y
en el Ejido Tijeras 179 individuos (Tabla 4). El resto
de los individuos (N = 775) se distribuyeron entre
ocho ejidos, localidades y rancherías que también

forman parte de la RBPC. La longitud acumulada
en kilómetros recorridos por localidad osciló entre
14 km en la localidad más pequeña y 249 km en la
localidad más grande. La tasa de encuentro por lo-
calidad varió de 0.49 a 6.0 individuos por kilómetro
recorrido. Considerando el hábitat ocupado, la den-
sidad ecológica de saraguatos negros en el Ejido
Tijeras fue de 1.51 individuos por ha, seguida de las
densidades ecológicas estimadas para la Ranchería
Chichicastle, El Naranjo y Tasajero, cuyos valores
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Tabla 3. Especies arbóreas más usadas por A. pigra en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y partes vegetales
usadas como alimento (ítem).

Especies Nombre común Frecuencia de uso Consumida Item consumido
Haematoxylum campechianum Tinto 129 Si HM, HJ, Fl, Fr
Pithecellobium lanceolatum Tucuy 77 Si HJ, Ret, Fl
Albizia niopoides Cantemó* 27 Si HJ, Ret, Fl, Fr
Lonchocarpus spp. Gusano 25 Si HJ, Ret, Fl, Fr
Guazuma ulmifolia Guazimo 22 Si Ret, Fr
Rhizophora mangle Mangle rojo 20 No -
Tabebuia rosea Macuilis 17 Si HM, HJ, Ret, Fl, Fr, Pec, Tallo
Sabal mexicana Guano 15 Si Fl, Fr
Casearia spp. Botoncillo 12 No -
Laguncularia racemosa Mangle negro 10 No -
Bucida burceras Pukté 9 Si Ret
Spondias mombin Jobo 5 Si HM, HJ, Ret, Fr

Claves de item consumido: HM = Hoja madura, HJ = Hoja joven, FI = Fruto inmaduro, Fr = Fruto, Ret = Retoño, Fl = Flor,
Pec = Peciolo. * Esta especie en otras publicaciones sobre primates en Tabasco aparece como Acacia angustissima como
un error de identificación.

Tabla 4. Abundancia, tasas de encuentro y densidad ecológica del mono saraguato negro por localidad monitoreada en la Reserva
de la Biosfera Pantanos de Centla.

Localidad Abundancia (número Longitud acumulada Tasa de Área Ocupada Densidad ecológica
de individuos) (km recorridos) Encuentro (ha) (ind ha−1)

Ejido Marcos Díaz 680 249.35 2.73 1682.47 0.40
El Naranjo 295 101.3 2.91 214.57 1.37
Ejido Tijeras 179 66.72 2.68 118.61 1.51
Bitzal 7,5,3 170 62.92 2.70 152.72 1.11
Tembladeras 167 164.63 1.01 8798.71 0.02
Ranchería Chichicastle 113 19.3 5.85 80.01 1.41
Ejido Mújica 84 14 6.00 82.35 1.02
Ribera Baja 2da Sección 75 80.3 0.93 68.27 1.10
Tasajero 73 42.5 1.72 56.57 1.29
El Palmar 66 135.6 0.49 2123.41 0.03
Elpidio Sánchez 27 25 1.08 130.65 0.21
Totales 1929 961.62 2.56 13508.33 0.86

fluctuaron entre 1.29 y 1.41 individuos por ha (Tabla
4).

DISCUSIÓN

Tamaño, composición y estructura de la
población de A. pigra

Este fue el primer censo completo que se
realizó sobre una población silvestre de A. pigra
en un área Natural Protegida en Mesoamérica, que
contó con la participación de grupos comunitarios de
monitoreo formados por pobladores locales con am-
plio conocimiento de su territorio. Se logró determi-
nar la presencia de 1 929 individuos conformados
en 362 tropas y 57 individuos solitarios, con tamaño
promedio de tropas de 4.6 ± 2.6 individuos, propor-
ción de 1.2 hembras por cada macho adultos y de

un inmaduro por cada hembra adulta; cerca del 60%
de las tropas estuvieron compuestas por un solo ma-
cho y varias hembras adultas. Estos valores de abun-
dancia y estructura poblacional, tamaño y composi-
ción de las tropas, se encuentran dentro del intervalo
de valores reportados para otros sitios fragmentados
y continuos en Mesoamérica; en algunos casos, los
valores encontrados han sido superiores a los datos
de la Tabla 5.

En la región circundante al área de estudio se
han realizado otros esfuerzos similares por censar a
los saraguatos negros usando la misma metodología.
Pero la población en la RBPC es la más grande re-
portada hasta la fecha. Uno de los primeros censos
fue llevado a cabo por Pozo-Montuy et al. (2008),
quienes registraron 1 064 monos en casi 10 000 ha
de vegetación arbórea del municipio de Balancán,
Tabasco. Para Playas de Catazajá, Chiapas, Bonilla-
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Tabla 5. Parámetros poblacionales del mono saraguato negro en sitios continuos y fragmentados en Mesoamérica 2002-2020.

Área de Número Individuos
Proporción sexual

Tamaño
Sitio de estudio muestreo Abun de solitarios promedio ind/km2

(Ha) tropas MA:HA HA:INM de tropas
Sitios continuos
Parque Nacional Palenque, Chis1 600 136 20 3 1:1.93 1:0.53 6.74 ± 2.77 23*
El Tormento, Camp2 1400 178 26 5 1:1.39 1:0.98 6.65 ± 2.29 12.7 *
RB Calakmul3 400 61 8 1 1:0.90 1:1.22 7.50 ± 1.93 15.2
Parque Nacional Tikal3 500 90 10 2 1:1.32 1:1.23 8.80 ± 2.15 17.8
Yaxchilán3 1030 54 8 1 1:0.73 1:0.97 6.63 ± 3.13 12.8
Montes Azules4 836 – 13 – 1:2 1:0.6 5.54 44.1
Reforma4 450 – 12 – 1:1 1:0.4 5.08 25.6

Número de Número
Proporción sexual

Tamaño
Sitio de estudio fragmentos Abun de Solitarios promedio Ind/km2

(ha) tropas MA:HA HA:INM de tropas
Sitios fragmentados
Parque Nacional Palenque5,13 44 (477) 115 18 8 1:1.32 1:0.45 5.94 ± 3.08 24.11
Parque Nacional Palenque13 34 (377) 407 62 9 1:0.71 1:1.06 6.4 ± 2.20 107.95
Parque Nacional Laguna Lachua6 26 (850) 225 43 2 1:1.50 1:0.40 1.8 ± 0.8 26.44*
Playas de Catazajá7 70 (639.40) 659 118 11 1:1.40 1:1.87 5.5 ± 2.1 103.1*
Balancán8 256 (9 817) 1064 228 49 1:1.1 1:1.13 6.0 ± 2.0 10.86*
Arroyo Polo, Centla9 2 50 8 – 1:1 1:0.4 5.8 15.3
Emiliano Zapata10 136 (834.38) 998 184 16 1:1.3 1:0.8 5.3 ± 1.9 119.6*
Laguna Colorada11 4 (26.6) 58 11 1 1:1.4 1:0.3 5.2 ± 0.67 142.85
Sierra Poaná12 20 (2 388.57) 96 18 2 1:0.6 1:0.9 5.3 ± 2.0 4.10
Estudio actual
RB Pantanos de Centla 3 646 (22 997.14) 1929 362 57 1:1.2 1:1 4.6 ± 2.6 50*
Abun = abundancia, MA:HA = Hembra por cada macho adultos, HA:INM = Inmaduros por cada hembra, Ind/km2 = Densidad poblacional, * =
Datos de densidad ecológica. 1 = Estrada et al. 2002a, 2 = Barrueta et al. 2003, 3 = Estrada et al. 2004, 4 = Van Belle y Estrada 2005, 5 =
Estrada et al. 2002b, 6 = Rosales-Meda 2007, 7 = Bonilla-Sánchez et al. 2010. 8 = Pozo-Montuy et al. 2008, 9 = Datos no publicados, 10 =
Datos no publicados, 11 = Datos no publicados, 12 = Datos de publicados, 13 = Klass et al. 2020.

Sánchez et al. (2010) contabilizaron 659 monos en
70 fragmentos con un área total de 639.40 ha. En los
últimos censos realizados en el estado de Tabasco
se reportó una abundancia de 46 a 50 individuos
de A. pigra en la comunidad de Arroyo Polo, en el
municipio de Centla, y de 998 monos en poco más
de 800 ha de vegetación forestal en el municipio
de Emiliano Zapata. Con la integración de todos
los censos realizados, se infiere que la cuenca baja
del Usumacinta representa la región más importante
por el tamaño de la población de A. pigra en toda
su área de distribución en el sur-sureste de México,
ya que la abundancia supera la de sitios más ex-
tensos como Calakmul y otras áreas protegidas de
Campeche, Chiapas y Quintana Roo (Barrueta et al.
2003, Estrada et al. 2002a y 2002b, Estrada et al.
2004).

Los saraguatos negros son primates que, viven
en tropas cohesivas, estables, y con patrones de or-
ganización que pueden ser entendidos con base a
comportamientos de cooperación y competencia por

el acceso y disputa de recursos, como el alimento
o parejas sexuales (Sterck et al. 1997, Di Fiore y
Campbell 2007). El valor del tamaño promedio de
tropas (4.6 ± 2.6 individuos) se encuentra dentro del
intervalo, pero en el límite inferior reportado por otros
autores en hábitat fragmentados. Al respecto, Hor-
wich y Johnson (1986) mencionaron que el tamaño
de tropas de A. pigra fue menos variable que en otros
aulladores, puesto que típicamente la especie forma
tropas menores a 12 individuos. En este sentido,
otros autores han relacionado el tamaño de grupos a
la densidad, considerando que en bajas densidades
los grupos son pequeños y en densidades altas son
grandes (Ostro et al. 2001). Sin embargo, Klass et
al. (2020) reportaron que el tamaño de grupos es el
resultado de una población que se reajusta en tropas
cada vez más pequeñas en zonas de baja densidad,
encontrando en un paisaje fragmentado altas densi-
dades y grupos pequeños unimachos. Las estrate-
gias de agrupamiento y de dispersión quizás estén
más relacionadas en la RBPC con la tendencia de
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mantener grupos pequeños, pero con una alta dis-
persión de individuos como se evidencia con un alto
número de individuos solitarios en comparación con
otros sitios de estudio (Tabla 5).

En relación a la composición social, van Belle
y Estrada (2005) consideraron que las tropas for-
madas por un macho y varias hembras fueron las
más frecuentes de observar en poblaciones que habi-
tan paisajes fragmentados y las tropas multimacho-
multihembra fueron frecuentes en poblaciones de sel-
vas extensas. Mientras que Ostro et al. (2001)
encontraron que los monos saraguatos negros tam-
bién parecían preferir grupos más pequeños de un
solo macho en condiciones de baja densidad de
población, pero en densidades altas se encuentran
comúnmente en grupos más grandes, con más ma-
chos por grupo, posiblemente porque no pueden es-
tablecer nuevos grupos en sitios reducidos por la frag-
mentación. Sin embargo, Klass et al. (2020) detec-
taron un patrón diferente en fragmentos con densi-
dades altas y muy pocos grupos multimachos. En
el caso de la RBPC, el 64% de las tropas son uni-
macho y el 33% multimacho por lo que puede estar
influyendo la dispersión como mecanismo para evitar
la competencia por recursos limitados y actuando a
nivel de fragmento (Waser 1985).

Con base en el sistema socioecológico modifi-
cado por Sterck et al. (1997) los factores sociales y
ecológicos como la agregación de las hembras deter-
minada a su vez por el riesgo a la depredación, infan-
ticidio, la distribución del alimento, la agregación de
machos protectores elegidos por las hembras, pero
sobre todo los regímenes competitivos influidos por
la saturación del hábitat debido a la fragmentación y
la ausencia de depredadores eliminados por los hu-
manos pueden explicar la frecuencia de una com-
posición unimacho (Gil Burmann 2002). Es decir, las
hembras de saraguatos no tienen la necesidad de
proteger sus recursos alimentarios por encontrarse
dispersos, con baja probabilidad de infanticidio y la
ausencia de depredadores hacen que la composición
de un solo macho sea suficiente para su éxito repro-
ductivo. Esto también tiene relación con la filopa-
tría en las hembras, puesto que de los 57 registros
de individuos solitarios 53 fueron machos adultos, lo

cual sugiere que las hembras son las que se están
quedando en los grupos y los machos son el sexo
migrante.

La proporción relativa de individuos de cada
sexo es uno de los parámetros más importantes para
medir en una población puesto que afecta las estrate-
gias reproductivas (Dias et al. 2020). En general, la
proporción sexual concordó con los datos de com-
posición social y tamaño de grupos, puesto que la
población de saraguatos negros en la RBPC indicó
una proporción mayor de una hembra por macho
adulto (van Belle y Estrada 2008, Dias et al. 2015,
Dias et al. 2016). Por su parte, el éxito reproductivo
de los sistemas sociales presentes en la población
de saraguatos se ve reflejado en la proporción 1:1
de inmaduros por cada hembra adulta. Lo que in-
dica que, la composición social unimacho es sufi-
ciente para garantizar la continuidad reproductiva.
A nivel mesoamericano, las proporciones sexuales
en la RBPC se encuentran dentro de los intervalos
conocidos para le especie tanto de sitios continuos y
fragmentados (Tabla 5).

Descripción del hábitat y distribución de la
población de saraguatos negros

Es importante señalar que, a pesar de la plas-
ticidad conductual y ecológica de los saraguatos ne-
gros para habitar ambientes sumamente perturba-
dos (Pozo-Montuy et al. 2013), los monos podrían
no estar capacitados para mantener esa situación a
largo plazo ya que, en las poblaciones en las que
hay mayor competencia por los recursos disponibles
deben asumir riesgos de depredación por perros y
atropellamientos cuando descienden al suelo para
aprovechar algunos recursos, como el agua, mientras
se desplazan a otros fragmentos, además del riesgo
de electrocutarse en las líneas de alta tensión cuando
se mueven hacia las áreas urbanas para alimentarse
en los huertos de los pobladores (van Belle y Estrada
2005, Bicca-Marques et al. 2019). En este sentido,
se ha detectado una estrategia de distribución de los
saraguatos en la RBPC, se observó que el 32.76%
de la población habita en fragmentos de 1.1 a 10 ha,
el 30.48% en fragmentos de 10 a 50 ha y el 24.16%
en fragmentos mayores a 50 ha y solo el 10.42% de
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la población habita en fragmentos menores a 1 ha,
a pesar de que el 64. 21% de los fragmentos en
la RBPC son de dicho tamaño. Al respecto, Bicca-
Marques et al. (2019), indican que las acciones de
conservación de esta especie deben ser a escala re-
gional considerando la flexibilidad de la especie para
habitar o moverse en sitios fragmentados con una
matriz enriquecida, como el aumento del número de
árboles por hectárea, y tomando en cuenta a los frag-
mentos menores a una hectárea como trampolines,
para garantizar la vida de la población a largo plazo.

Abundancia, tasa de encuentro y densidad
ecológica de A. pigra por localidad

Ante los escenarios actuales de impactos am-
bientales y deterioro, es importante contar con una
línea base o la generación de conocimiento para
la toma de decisiones y planes de manejo para la
protección de los recursos naturales en las ANPs
(Ruiz-Montoya et al. 2017). Los estudios pobla-
cionales y del hábitat de una especie o especies
cobran relevancia cuando los manejadores necesi-
tan tomar decisiones con base científica para dirigir
los esfuerzos de conservación y el presupuesto de
sus programas a zonas prioritarias de protección.
Al respecto, es necesario no solo considerar el es-
tado poblacional actual de una especie en toda el
área de un ANPs, sino también determinar cuáles
son las localidades, sitios y tipos de vegetación
para la protección y conservación de la especie y
su hábitat. Para el caso de la RBPC se determinó
que los Ejidos Marcos Díaz, Tijeras, Bitzales, Tem-
bladeras, Naranjo y Ranchería Chichicastle poseen
los sitios más importantes para la conservación de
los monos saraguatos y a las especies Haematoxy-
lum campechianum, Pithecellobium lanceolatum y
Albizia niopoides como las más usadas para alimen-
tarse. Se observó que los estudios poblacionales
son más eficientes al incorporar la participación de la
población local tanto de primates como de otras es-
pecies, además es una ventaja tener aliados comu-
nitarios para emprender actividades de restauración
del hábitat y programas de desarrollo socioambiental
a largo plazo.

CONCLUSIONES

La RBPC alberga cerca 2 000 saraguatos ne-
gros, una de las poblaciones más abundantes de
las que se tiene registro en México. Su estado
poblacional es adecuado, debido a que presenta
proporción de sexos y tamaño de tropas dentro de
los intervalos específicos para la especie en sitios
fragmentados y continuos. Además, de que tiene
una densidad ecológica mayor que la de otros sitios
conservados y entre las más altas en sitios frag-
mentados de Mesoamérica. La población habita en
mayor porcentaje sobre la selva baja espinosa de
tinto y en vegetación secundaria de selva mediana,
con la excepción de, que las selvas medianas se
encuentran en estado secundario debido a la per-
turbación. En la RBPC la selva baja espinosa de
tinto y la vegetación secundaria de selva mediana
representa oportunidades de crecimiento poblacional
porque la ocupación actual es menor al 50% del área
arbórea. Por lo que es necesario emprender acciones
para incrementar el área de los fragmentos menores
a 1 ha debido a que son un poco más del 64% de
los fragmentos de la reserva. Es necesario realizar
investigaciones relacionadas con el seguimiento in-
teranual de la población para detectar tendencias
o fluctuaciones poblacionales, así como emprender
monitoreos sobre las respuestas de comportamiento
de estos primates ante la fragmentación y el nivel
de conectividad del paisaje en la RBPC. Este trabajo
muestra la importancia de contar con la colaboración
de grupos comunitarios de monitoreo, debido a que
su participación facilita la obtención de información,
obtener permisos ejidales y privados, además de
que conocen su territorio, lo que permite llegar hasta
sitios de difícil acceso, que son ignorados cuando los
monitoreos son realizados solo por investigadores.
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