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OTROS NOMBRES

En español: Chichico amarillo, chichico de 
manto anaranjado, tamarino de espalda dora-
da, tamarín de dorso dorado. En inglés: Gol-
den-mantled Saddle-back Tamarin, Golden-
mantle Tamarin, Golden-mantle Saddleback 
Tamarin.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

La especie fue referida para la fauna ecuatoria-
na dentro del género Saguinus (Groves, 2001, 
2005; Tirira, 2007). Buckner et al. (2015) rea-
lizaron un análisis filogenético de las especies 
del género Saguinus mediante múltiples loci e 
información biogeográfica, cuyos resultados 
indican que los tamarines pequeños de hocico 
blanco deben ser tratados dentro del género 
Leontocebus; estos resultados fueron ratifica-
dos por la revisión taxonómica de Rylands et 
al. (2016). Garbino y Martins-Junior (2018) 
analizaron varias características fenotípicas 

de la familia e identificaron a este grupo de 
tamarines como un clado definido, pero lo 
presentaron como un subgénero dentro de 
Saguinus. Considerando que en este análisis 
el clado fue confirmado y que en la más re-
ciente evaluación de los primates neotropi-
cales de la UICN/CSE/GEP (2015) se utiliza 
el género Leontocebus para referirse a este 
clado, hemos mantenido este género para las 
especies de tamarines del Ecuador.

Esta especie anteriormente fue tratada den-
tro de la familia Cebidae y como sinónimo 
menor de Saguinus fuscicollis (para más in-
formación sobre este cambio véase Groves, 
2001, 2005). Especie monotípica (Rylands y 
Mittermeier, 2013).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

De tamaño pequeño. La cabeza presenta pe-
laje negro uniforme que se extiende hasta la 
garganta y el cuello; el rostro es negro con 
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FAMILIA CALLITRICHIDAE

TAMARÍN ENSILLADO DE DORSO DORADO
Leontocebus tripartitus (Milne-Edwards, 1878)

Stella de la Torre y Diego G. Tirira
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pelos cortos de color blanquecino alrededor 
de la boca y la nariz; en el cuello, el pecho, 
la parte superior de la espalda y los brazos 
presenta el pelaje de color amarillo anaran-
jado, naranja dorado o dorado intenso, que 
se diferencia claramente del color negro de 
la cabeza y del blanco grisáceo a gris ana-
ranjado, en una tonalidad jaspeada que toma 
el resto de la espalda; la región ventral es 
anaranjada. La cola es predominantemente 
negra, pero con el tercio inferior próximo 
al cuerpo amarillo anaranjado. Las manos y 
pies son anaranjados con tintes negruzcos. 
El dimorfismo sexual no es evidente en esta 
especie, excepto por la presencia del pene 
y escroto en el macho (de la Torre, 2000; 
Rylands y Mittermeier, 2013; Tirira, 2017).

HISTORIA NATURAL

Es un primate diurno, arborícola y gregario; 
forma grupos de cuatro a quince individuos, 
compuestos por un macho y una hembra 
adultos y su descendencia de diferentes eda-
des. Su dieta es omnívora. Se alimenta pri-
mordialmente de insectos; también consume 
frutos, en menor cantidad resinas y even-

tualmente néctar, flores, cortezas y brotes. 
El “robo” de exudados de los árboles usados 
por Cebuella pygmaea parece ser una prác-
tica frecuente en esta especie. La búsque-
da de presas animales, sobre todo insectos, 
ocupa una buena parte del tiempo diario 
(de la Torre, 2000; Crowe y de la Torre, en 
preparación). Es más activo en las primeras 
horas del día. Los partos de gemelos son fre-
cuentes. Esta especie tiene reproducción coo-
perativa, en la que todos los individuos del 
grupo ayudan en el cuidado de las crías. Los 
nacimientos en el Parque Nacional Yasuní se 
dan en los meses de diciembre a febrero (S. 
de la Torre, obs. pers.). La estructura social 
y comportamiento sexual son similares a los 
descritos para las otras especies del género 
Leontocebus; al parecer, también se dan aso-
ciaciones temporales con otros grupos veci-
nos, caracterizadas por una tolerancia mutua 
(Albuja, 1994; Kostrub, 1997, 2002; Pozo, 
2004a; Pozo y Youlatos, 2005). Se desconoce 
el tiempo que toma una generación; pero para 
otra especie del género (L. nigricollis) se ha 
estimado que toma seis años (de la Torre, Di 
Fiore y Stevenson, 2008).

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Habita al este de los Andes del Ecuador y el 
norte de Perú (Emmons y Feer, 1999; de la To-
rre y Cornejo, 2008; Rylands y Mittermeier, 
2013). En Ecuador está presente en el trópico 
amazónico, entre los ríos Napo y Curaray (de 
la Torre, 2000, Tirira, 2017), en un rango al-
titudinal de 187 a 330 metros sobre el nivel 
del mar (Tirira, 2018b); de norte a sur, ocupa 
las cuencas de los ríos Indillama, Rumiyacu, 
Yuturi, Tiputini, Tivacuno, Yasuní, Nashi-
ño, Cononaco alto y Tzapino (Napier, 1976; 
Hershkovitz, 1977; Albuja, 1994; de la Torre, 
1996; Kostrub, 1997; Thorington, 1988; Al-
buja y Arguero, 2011; Rylands et al., 2011; 
Suárez et al., 2013; Tirira, 2018b; Tirira et al., 
en prensa; D. G. Tirira datos no publicados); 
aunque los registros más australes que se co-
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nocen están en la parte alta del río Curaray 
(río Tzapino; Thorington, 1988: 369) y a lo 
largo del río Nashiño (Rylands et al., 2011: 
29; D. G. Tirira datos no publicados), unos 
40 kilómetros más al norte del río Curaray; 
además, existen registros de L. lagonotus 
en la parte baja del río Cononaco (Tirira, 
Greeney y Killackey, en preparación), lo 
cual no ratifica el criterio tradicional de que 
la orilla norte del río Curaray sería su límite 
de distribución austral en Ecuador. Al norte 
de su distribución, próximo al río Napo, se 
ha visto que puede habitar en simpatría con 
L. lagonotus (Tirira, 2007, 2017, 2018b). 
Los límites occidentales de su distribución 
son poco conocidos.

Habita en bosques húmedos tropicales de 
tierras bajas, primarios, secundarios e inter-
venidos, incluso cerca de la presencia hu-
mana. Está presente en bosques de tierra fir-
me, bosques inundados y márgenes de ríos. 
Utiliza los estratos medio y bajo del bosque 
(por debajo de los 20 metros); es poco fre-
cuente cerca de las orillas de los ríos (de la 
Torre, 2000; Tirira, 2017).

CONSERVACIÓN

VULNERABLE

Justificación: La especie ha sido catego-
rizada como Vulnerable debido a su distri-
bución restringida, estimada en menos de 
20 000 km2, a las pocas localidades de 
donde se conoce y al deterioro de su ámbito 
de vida debido a las actividades petroleras 
que se desarrollan en su interior, lo que le 
convierten en una especie frágil y susceptible 
de la extinción si no se toman medidas que 
conserven su ambiente natural.

Tendencia de la población: En disminución.

Historial de categorías:

En Ecuador:

1983: En peligro de extinción [especie 
tratada como Saguinus illigeri 
tripartitus].

1986: No considerada.
1996: No considerada.
2001: Casi Amenazada (NT).
2011: Vulnerable (VU). Criterios: B1ab(i, 

iii).

Globales:

1982: No considerada.
1986: No considerada.
1988: No considerada.
1990: No considerada.
1994: Insuficientemente conocida (K).
1996: De Bajo Riesgo/preocupación 

menor (LR/lc).
2000: De Bajo Riesgo/preocupación 

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

SITUACIÓN ACTUAL

Poco es lo que se conoce sobre este primate. 
Se asume que podría estar afectado por la 
deforestación; sin embargo, esta amenaza por 
ahora no es intensa debido a que parte de su 
área de distribución corresponde a un parque 
nacional o está fuera de centros poblados 
y, por lo tanto, libre de posibles procesos 
colonizadores, al menos en el futuro inmediato. 
No obstante, la distribución restringida y la 
presión por la pérdida del hábitat fuera del área 
protegida (en particular en el límite norte de 
su distribución) son las principales causas por 
las cuales las poblaciones de L. tripartitus se 
verían afectadas.

Abundancia y tamaño de la población: Es 
una especie de común a frecuente; de hecho, 
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en algunas localidades puede ser el prima-
te más abundante de la zona (Tirira, 2017). 
En un estudio efectuado en tres localidades 
con distinto nivel de intervención humana, 
dentro de la Reserva de Biosfera Yasuní, se 
obtuvieron los siguientes estimativos: 11.4 
individuos/km2 (95% IC 4.3–29.9) cerca de 
Taracoa, población próxima a la vía Auca, una 
zona con fuerte influencia humana; 21.2 indi-
viduos/km2 (95% IC 10.2–43.9) en el kilóme-
tro 52 de la carretera Pompeya Sur-Iro-Ginta, 
una zona próxima a la comunidad waorani de 
Peneno y afectada por la cacería, y 12.2 indi-
viduos/km2 (95% IC 5.7–26.3) en un sitio de 
control, aguas abajo de la Estación Científica 
Yasuní (Suárez et al., 2013). Otro estimativo 
para la misma área indica: para la Estación de 
Biodiversidad Tiputini una densidad de 26.6 
individuos/km2 y 8.1 grupos/km2; mientras 
que, para el área del Proyecto Primates, cer-
cana a la Estación Científica Yasuní, se regis-
traron 18.75 individuos/km2 y 5 grupos/km2 
(Derby, 2008).

AMENAZAS

Las amenazas que pueden impactar negati-
vamente a L. tripartitus son la deforestación 
y la fragmentación de su hábitat, aunque no 
existen datos relacionados al impacto de es-
tas actividades sobre las poblaciones. Se sabe 

también que es una especie cazada por comu-
nidades indígenas, principalmente waoranis, 
sea para mascota o como fuente de alimento 
(Tirira, en prensa); es un primate que no resis-
te el cautiverio a pesar de lo cual se la trafica 
dentro del país (Tirira, 2013; S. de la Torre, 
obs. pers.). La limitada área de distribución 
sugiere que es una especie frágil a cambios 
en el ambiente y a efectos secundarios (como 
enfermedades), los que puedan causar una de-
clinación de su población.

Región geográfica o lugar(es) de las mayo-
res amenazas: Cerca de las áreas de activi-
dad petrolera y en las proximidades de cen-
tros poblados o de comunidades indígenas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
TOMADAS

La especie fue incluida en la primera y se-
gunda edición del Libro Rojo de los mamí-
feros del Ecuador (Tirira 2001, 2011). Se 
encuentra protegida por la ley ecuatoriana 
desde 2000 (Registro Oficial No. 5 del 28 de 
enero de 2000, Registro Oficial No. 679 del 
8 de octubre de 2002 y 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 tanto, 
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Principales amenazas Pasadas Presentes Futuras o 
potenciales

Cacería ● ● ●

Cambio climático - - ●

Enfermedades - - ●

Pérdida de hábitat ● ● ●

Uso y comercio ilegal ● ● ●

Tabla 5. Amenazas directas que enfrenta Leontocebus tripartitus en Ecuador.



se prohíbe su cacería, tenencia y comercia-
lización en todo el territorio nacional. En el 
ámbito internacional, la UICN considera que 
es una especie Casi Amenazada (de la Torre 
y Cornejo, 2008; UICN/CSE/GEP, 2015); 
mientras que la CITES (2018) la incluye 
dentro del Apéndice II, según el cual es una 
especie que no se encuentra necesariamente 
en peligro de extinción, pero cuyo comercio 
debe controlarse a fin de evitar una utiliza-
ción incompatible con su supervivencia.

Presencia en reservas de la biosfera:

• Reserva de la Biosfera Yasuní.

Presencia en áreas protegidas nacionales:

• Parque Nacional Yasuní.

Presencia en áreas de conservación
privadas o locales:

• Estación Científica Yasuní.
• Estación de Biodiversidad Tiputini.
• Reserva Ecológica Yarina.

Presencia en reservas y territorios indígenas:

• Reserva Étnica Waorani.
• Territorio Kichwa.
• 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).

• Vulnerable, según el Libro Rojo de la 
fauna silvestre amenazada del Perú 
(Cossíos, 2018).

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

Poco es lo que se conoce sobre este primate. 
Los escasos estudios relacionados provienen 
de investigaciones generales sobre primates, 
en las cuales se ha aportado con información 
referente al tamaño poblacional y uso pre-
ferencial del hábitat (Pozo, 2004a; Pozo y 
Youlatos, 2005); también se tienen observa-
ciones sobre ciertos aspectos de la ecología y 
el comportamiento de la especie tomados en 
la Estación de Biodiversidad Tiputini, de la 
Universidad San Francisco de Quito, dentro 
del mismo Parque Nacional Yasuní (Kostrub, 
1997, 2002; de la Torre, 2016); además, se re-
porta un análisis de su locomoción (Youlatos, 
1999); estimativos poblacionales se presentan 
en Derby (2008) y Suárez et al. (2013). Sheth, 
Loiselle y Blake (2009) presentaron informa-
ción sobre un estudio efectuado en la Estación 
de Biodiversidad Tiputini que relaciona el uso 
de hábitat y la filogenia de las comunidades 
de primates. Otros aportes generales para la 
especie aparecen en de la Torre (2000), quien 
señala rasgos generales de la ecología y com-
portamiento de la especie en el libro Primates 
de la Amazonía de Ecuador; Albuja (1994), de 
la Torre (1996), Rylands et al. (2011) y Tirira 
(2018b) comentan sobre los límites de distri-
bución de la especie en Ecuador.
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