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OTROS NOMBRES

En español: Mono nocturno tropical, mono 
nocturno, mono de la noche, mico de noche, 
mico nocturno, tutamono. En inglés: Spix’s 
Night Monkey, Night Monkey.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

Se trata de una especie monotípica (Fer-
nández-Duque, Corley y Spence-Aizenberg, 
2013). Información taxonómica adicional se 
menciona en la ficha del mono nocturno le-
murino (A. lemurinus).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una especie pequeña, con el pelaje den-
so, suave y lanudo; la coloración general 
es de marrón amarillenta a marrón grisá-
cea; la región ventral es de color amarillo 

pálido a amarillento anaranjado, tonalidad 
que a menudo alcanza el cuello, la cara in-
terior de las extremidades y la base de la 
cola, pero más oscura alrededor del ano. La 
cabeza es redonda, con el pelo corto; los 
ojos son grandes, redondos y conspicuos, 
de color marrón, con una pequeña mancha 
de pelo más clara, algo crema, sobre cada 
ojo; cuando son iluminados por la noche, 
los ojos producen un intenso reflejo naranja 
rojizo; las orejas son pequeñas, apenas per-
ceptibles entre el pelaje; el rostro es de co-
lor marrón pizarra con manchas de blancas 
a blanco amarillentas alrededor de los ojos 
y del hocico; la frente presenta tres fran-
jas oscuras bien evidentes que se extienden 
hasta la corona; la franja central nace entre 
los ojos, mientras que las laterales apare-
cen sobre los lados externos de cada ojo, y 
a veces se proyectan hacia adelante, hasta 
las mejillas; las tres franjas convergen en la 
parte posterior de la corona. La cola es lar-
ga y no prensil, nunca enrollada (a menudo 
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FAMILIA AOTIDAE

MONO NOCTURNO DE SPIX
Aotus vociferans (Spix, 1823)
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cuelga recta), de color marrón o con tenues 
tonos amarillentos, con su punta negruzca 
y terminada en un ligero penacho. Las ma-
nos y pies son algo más claros que el resto 
del cuerpo; los dedos son largos y delgados 
(Defler, 2004; Tirira, 2017).

HISTORIA NATURAL

Se trata de un primate nocturno, arborí-
cola y gregario. Si bien es una especie de 
actividad primariamente nocturna, se ha 
reportado su catemeralidad (actividad diur-
na y nocturna) en avistamientos realizados 
al interior del Parque Nacional Yasuní, en 
la Estación de Biodiversidad Tiputini, y 
en la provincia de Pastaza, en las cerca-
nías de las poblaciones de Fátima y Puyo 
(Carrillo-Bilbao y Martin-Solano, 2012; S. 
Martin-Solano, obs. pers.). Para el grupo 
observado en el Parque Yasuní se deter-
minó que habitualmente salen de su dor-
midero entre las 18:20 y 18:40 horas, para 
regresar a su sitio de reposo entre las 05:00 
y 06:00 horas (Fernández-Duque, Di Fio-
re y Carrillo-Bilbao, 2008). Forma grupos 
familiares de dos a seis individuos; según 
información obtenida en las mismas locali-
dades antes indicadas del Parque Nacional 
Yasuní y de la provincia de Pastaza, se han 
reportado grupos de dos a cinco individuos 
(Fernández-Duque, Di Fiore y Carrillo-Bil-
bao, 2008; Carrillo-Bilbao y Martin-Sola-
no, 2012; S. Martin-Solano, obs. pers.). Su 
dieta consiste en frutos, flores e insectos. 
Su área de vida se estima entre 6 y 20 hec-
táreas, superficie dentro de la cual se en-
cuentran tanto bosques de tierra firme como 
inundados. El área de vida indicada para un 
grupo en el Parque Nacional Yasuní fue de 
6.3 hectáreas. Es un animal sedentario; sus 
movimientos en el bosque son silenciosos 
y lentos; puede pasar horas en un mismo 
árbol, moviéndose despacio o sencillamen-
te sentado. Se ha visto que su actividad se 

incrementa en las noches de luna llena. La 
distancia de recorrido observada en el gru-
po de estudio del Parque Nacional Yasuní, 
en promedio, es de 645 metros por noche 
(rango de 150 a 1358 metros). La distancia 
nocturna de viaje fue influenciada por la luz 
de la luna, con una media de 795 metros 
durante la luna llena y 495 metros durante 
la luna nueva (Fernández-Duque, Di Fiore 
y Carrillo-Bilbao, 2008). Una característica 
de esta especie es que se desplaza por el 
bosque utilizando sus cuatro extremidades; 
es un buen saltador y corredor cuando se 
siente amenazado. Durante el día se refugia 
en huecos de árboles y en troncos muertos 
de palmas, de preferencia en áreas con den-
so sotobosque; los árboles utilizados como 
dormideros en el Parque Nacional Yasuní 
fueron relativamente grandes, con un diá-
metro a la altura del pecho no menor a 72 
centímetros y hasta cinco sitios de refugio 
para un mismo grupo (Fernández-Duque, 
Di Fiore y Carrillo-Bilbao, 2008). Se trata 
de un animal monógamo, esto implica que 
los grupos están formados por un macho y 
una hembra adultos y su descendencia que 
conviven por largo tiempo. La hembra pare 
una sola cría por parto luego de un período 
de gestación que se estima en 130 días. El 
macho adulto tiene un papel importante du-
rante los primeros meses de vida de la cría, 
pues es quien se encarga de cargarla y trans-
portarla dentro del bosque, entregándola a 
la madre solo para amamantarla (Wright, 
1978; Aquino y Encarnación, 1986; Aqui-
no, Puertas y Encarnación, 1990). Se des-
conoce el tiempo que toma una generación.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Tiene amplia distribución en la Amazonía 
occidental, entre el sureste de Colombia, 
al sur del río Tomo, hasta el norocciden-
te de Brasil, entre los ríos Solimões y Ne-
gro, hacia el este del Ecuador y noreste de 
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Perú, al norte de los ríos Marañón y Ama-
zonas (Defler, 2004; Morales-Jiménez et al., 
2008; Fernández-Duque, Corley y Spence-
Aizenberg, 2013). En Ecuador hay eviden-
cia de su presencia en el trópico oriental, 
entre 200 y 1100 metros de altitud, siendo 
el registro confirmado a mayor altitud en las 
proximidades de la población de Fátima, en 
la provincia de Pastaza (Carrillo-Bilbao y 
Martin-Solano, 2012; Tirira, 2017); aunque 
en la cordillera del Cóndor se ha reportado 
que puede alcanzar hasta los 1550 metros de 
altitud (Albuja y Luna, 1997).

Esta especie habita en bosques húmedos 
tropicales. Utiliza todos los tipos de bosque, 
tanto de tierra firme como inundados, o los 
bordes entre estos. Está presente en bosques 
de vegetación primaria, secundaria e incluso 
en plantaciones de café y bosques remanen-
tes, cerca de la presencia humana. Ocupa los 
estratos medio y alto del bosque, entre 10 y 
20 metros de altura; al parecer, es más fre-
cuente en zonas de vegetación densa y abun-
dantes lianas, tales como bosques riparios 
y ecotonos entre bosques y áreas agrícolas 
(Aquino y Encarnación, 1986; de la Torre, 
2000; Tirira, 2017).

CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADA

Justificación: No es claro el estado de con-
servación de este primate; sin embargo, par-
tiendo del principio de precaución ante los 
intensos procesos colonizadores y de pérdida 
de hábitat que ocurren en la Amazonía ecua-
toriana, en especial, en el trópico nororiental, 
se piensa que las poblaciones de esta especie 
de primate podrían verse amenazadas en las 
próximas generaciones.

Tendencia de la población: En disminución.

Historial de categorías:

En Ecuador:

1983: No considerada.
1986: No considerada.
1996: No considerada.
2001: Preocupación Menor (LC).
2011: Casi Amenazada (NT). Criterios: 

A4acd.

Globales:

1982: No considerada.
1986: No considerada.
1988: No considerada.
1990: No considerada.
1994: No considerada.
1996: De Bajo Riesgo/preocupación 

menor (LR/lc).
2003: Preocupación Menor (LC).
2008: Preocupación Menor (LC).
2015: Preocupación Menor (LC).

SITUACIÓN ACTUAL

No se dispone de datos que permitan inferir el 
estado real de conservación de la especie; no 
obstante, la fragmentación y transformación 
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de los bosques nativos en zonas agrícolas y 
ganaderas pueden ser causas para que la es-
pecie se vea afectada. Su biología reproduc-
tiva también hace pensar que el estado de sus 
poblaciones puede estar afectado en zonas 
próximas a la presencia humana.

Abundancia y tamaño de la población: Se 
considera que es una especie de amplia distri-
bución y, en condiciones naturales, puede ser 
localmente común (Tirira, 2017). En las es-
tribaciones orientales de la cordillera del Ku-
tukú se estimó la densidad poblacional de Ao-
tus vociferans en dos estudios: 68 individuos/
km2 (IC 90% ± 17.0) (Zapata Ríos, Urgilés 
y Suárez, 2009) y 8.41 ± 3.9 individuos/km2 
(Zapata Ríos, Araguillín y Jorgenson, 2006); 
mientras que en un estudio efectuado en Perú 
se estimó una densidad de 33.0 individuos/
km2 (Aquino y Encarnación, 1986).

AMENAZAS

El mayor problema que afecta negativamente a 
este primate es la destrucción y fragmentación 
de su hábitat natural; aunque es una especie 
que tiene cierta tolerancia a los cambios de há-
bitat, la reducción de los bosques que ocupa 

limitará sus alimentos y refugios, lo cual a lar-
go plazo podría poner en riesgo la superviven-
cia de esta especie. La cacería de subsistencia 
también representa una amenaza, aunque la 
evidencia indica que por el momento la espe-
cie no es cazada con la misma intensidad que 
otros primates (Zapata Ríos, Urgilés y Suárez, 
2009). El uso como mascota o el tráfico y co-
mercio de animales vivos no es habitual, pero 
son actividades que existen (Tirira, 2013; S. de 
la Torre, obs. pers.); en especial, los casos en 
los que se han documentado animales cautivos 
se dieron dentro de las mismas comunidades 
indígenas donde los animales fueron captura-
dos (D. G. Tirira y P. Trujillo, obs. pers.). En 
otros lugares del área de distribución de esta 
especie se ha reportado una disminución po-
blacional como resultado del tráfico con fines 
de investigación médica (Maldonado, Nijman 
y Bearder, 2009; Maldonado, 2011). También 
se ha reportado tráfico internacional de monos 
nocturnos de esta y otras especies de Aotus 
capturados en sus hábitats en Brasil, Colombia 
y Perú (Maldonado, 2011).

Región geográfica o lugar(es) de las mayo-
res amenazas: Amazonía nororiental; alrede-
dor de zonas de desarrollo petrolero y en las 
cercanías de comunidades indígenas.
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Principales amenazas Pasadas Presentes Futuras o 
potenciales

Avance de la agricultura y la ganadería - ● ●

Cacería ● ● ●

Cambio climático - - ●

Enfermedades - - ●

Minería - - ●

Pérdida de hábitat ● ● ●

Uso y comercio ilegal ● ● ●

Tabla 12. Amenazas directas que enfrenta Aotus vociferans en Ecuador.



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
TOMADAS

La especie fue incluida en la segunda edición 
del Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 2011). Está protegida por la legisla-
ción ecuatoriana según el Texto Unificado de 
Legislación Secundaria de Medio Ambiente 
[artículo 61], Decreto Ejecutivo 3516 publi-
cado en el Registro Oficial, Edición Especial 
No. 2 del 31 de marzo de 2003); por lo tan-
to, se prohíbe su cacería, tenencia y comer-
cialización en todo el territorio nacional. La 
CITES (2018) la incluye dentro del Apéndice 
II, según el cual es una especie que no se en-
cuentra necesariamente en peligro de extin-
ción, pero cuyo comercio debe controlarse a 
fin de evitar una utilización incompatible con 

su supervivencia. La UICN ha recomendado 
el monitoreo de la captura y extracción de in-
dividuos de esta especie con el fin de enten-
der el efecto que causa sobre sus poblaciones 
(Cornejo y Palacios, 2008).

Presencia en reservas de la biosfera:

• Reserva de la Biosfera Podocarpus- 
El Cóndor.

• Reserva de la Biosfera Sumaco.
• Reserva de la Biosfera Yasuní.

Presencia en áreas protegidas nacionales:

• Parque Nacional Cayambe-Coca.
• Parque Nacional Podocarpus.1

• Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras.
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• Parque Nacional Yasuní.
• Reserva Biológica Limoncocha.
• Reserva Ecológica Cofán-Bermejo.
• Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno.

1 Los registros en el Parque Nacional Podocarpus 
deben ser verificados, ya que podrían correspon 
der al mono nocturno lemurino (A. lemurinus).

Presencia en áreas protegidas privadas:

• Estación Científica Yasuní.
• Estación de Biodiversidad Tiputini.
• Reserva Biológica del Río Bigal.
• Reserva Sacha Lodge.

Presencia en reservas y territorios
indígenas:

• Reserva Étnica Waorani.
• Territorio Achuar.
• Territorio Andoas.
• Territorio Cofán.
• Territorio Kichwa.
• Territorio Sápara.
• Territorio Secoya.
• Territorio Shiwiar.
• Territorio Shuar.
• Territorio Siona.
• Territorio Waorani.
• Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.

Inclusión en planes de manejo: Ninguno.

Inclusión en otras listas de conservación o 
protección:

• Apéndice II de CITES (CITES, 2018).
• Anexo B del Consejo relativo a la pro-

tección de especies de la fauna y flora 

silvestres de la Unión Europea (Diario 
Oficial de la Unión Europea, 2008).

Regulaciones para el comercio sobre la es-
pecie: La CITES regula cualquier tipo de co-
mercio internacional que pueda existir sobre 
esta especie. El Ministerio del Ambiente del 
Ecuador regula y controla la tenencia, cace-
ría, transporte, tráfico y comercialización de 
la fauna silvestre en el país.

ESTUDIOS SOBRE LA ESPECIE
EN ECUADOR

Es una especie poco conocida en Ecuador. 
Los mayores aportes se basan únicamente 
en datos de colección y avistamientos oca-
sionales, sin que existan investigaciones 
específicas a mediano o largo plazo, con 
la excepción de un estudio en el Parque 
Nacional Yasuní que documentó algunos 
aspectos sobre su ecología, demografía y 
comportamiento (Fernández-Duque, Di 
Fiore y Carrillo-Bilbao, 2008). Además, 
de la Torre (2000) señala rasgos generales 
de la ecología y comportamiento de la es-
pecie en el libro Primates de la Amazonía 
de Ecuador. Todavía existen vacíos impor-
tantes sobre el estado de sus poblaciones y 
su distribución. Gabriel Carrillo-Bilbao y 
Sarah Martin-Solano (2012) reportaron la 
catemeralidad de la especie y ampliaron su 
rango de distribución en Ecuador. Zapata 
Ríos, Araguillín y Jorgenson (2006) y Za-
pata Ríos, Urgilés y Suárez (2009) carac-
terizaron la comunidad de mamíferos no 
voladores en las estribaciones orientales de 
la cordillera del Kutukú, provincia de Mo-
rona Santiago, y aportaron con datos sobre 
el uso de esta especie por el pueblo Shuar.
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