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OTROS NOMBRES

En español: Cotoncillo, cotoncillo negro, to-
concillo, cotoncillo de manos amarillas. En 
inglés: Yellow-handed Titi, Yellow-handed 
Titi Monkey, Widow Monkey.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

Especie anteriormente referida para la fauna 
de Ecuador dentro del género Callicebus y 
bajo los nombres de C. lucifer y C. torquatus 
(Ulloa, 1986a; Albuja, 1991; Tirira, 1999, 
2017; Groves, 2005). Byrne et al. (2016) 
realizaron un análisis filogenético de las 
especies del género Callicebus mediante el 
uso de ADN nuclear y mitocondrial. Como 
resultado de este análisis propusieron el nue-
vo género Cheracebus para las especies del 
grupo torquatus, entre las que se encuentra 
la forma lucifer. Especie monotípica (Ferra-
ri et al., 2013). Este primate fue registrado 
por primera vez en el país en 1985 (Ulloa, 

1986a). Rowe y Martínez (2003) confirma-
ron que su identidad en Ecuador es C. lucifer 
y no C. medemi, como había sido sugerido 
por Van Roosmalen, Van Roosmalen y Mit-
termeier (2002).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es un primate de tamaño pequeño. El pelaje 
es largo y denso; el dorso es de color marrón 
oscuro, casi negruzco; la región ventral es de 
color marrón rojizo a marrón pálido. La cabe-
za es de color marrón negruzco, mientras que 
el rostro y el mentón son blancuzcos y esca-
samente peludos; el cuello presenta un ancho 
collar por debajo de la garganta que alcanza 
las orejas, de color blanco a amarillo pálido. 
La cola no es prensil y de color marrón os-
curo a negro. Las extremidades son de color 
negruzco a marrón rojizo; las manos de un 
color amarillo pálido brillante, nítidamente 
diferenciadas de los antebrazos; los pies son 
negros. Visto de lejos aparenta ser negruzco.
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TITÍ DE MANOS AMARILLAS
Cheracebus lucifer (Thomas, 1914)
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HISTORIA NATURAL

Es diurno, arborícola y gregario. Forma grupos 
de dos a seis individuos, pero habitualmente 
tres individuos; es raro el registro de indivi-
duos solitarios. Se alimenta principalmente de 
frutos maduros y tiernos (hasta un 74% de su 
dieta); además ingiere algunas hojas, insectos, 
flores y ciertas semillas. En el norte del Ecua-
dor es una especie bastante activa y pasa en 
movimiento la mayor parte del tiempo, con-
trario a un estudio efectuado en Perú, donde 
la especie pasó inactiva casi el 50% del día; 
recorre menos de un kilómetro por día (entre 
680 y 820 metros). Se ha estimado su área de 
vida en Ecuador entre 8 y 15 hectáreas, pero 
en un estudio en Perú alcanza hasta las 20 hec-
táreas, que comprenden principalmente bos-
ques de tierra firme. Mantiene territorios que 
son exclusivos de cada grupo y defendidos de 
otros grupos vecinos mediante fuertes cantos 
que inician al amanecer y se extienden durante 
las dos o tres primeras horas de la mañana; en 
los cantos participa toda la familia y se refuer-
zan los lazos familiares. Los encuentros entre 
grupos en los límites de los territorios son es-
casos; el solapamiento entre territorios de gru-
pos diferentes es escaso, de apenas un 10%. 

Son animales de naturaleza tímida y prefieren 
esconderse a emprender huidas estrepitosas o 
confrontar los peligros, así pueden permanecer 
ocultos largos períodos de tiempo. Son raros 
los grupos mixtos con otras especies de pri-
mates; sin embargo, entre todas, su afinidad es 
mayor con Cebuella pygmaea y Leontocebus 
nigricollis. Evita compartir la misma área con 
otras especies del mismo género o cercanos, 
con las cuales, a pesar de tener preferencias 
ecológicas distintas, poseen cantos estructu-
ralmente similares que podrían interferir en 
la delimitación de sus áreas de vida. Forman 
grupos familiares de naturaleza monógama, 
compuestos por la pareja reproductora y las 
crías en estado juvenil, que se dispersarán pau-
latinamente al llegar a la madurez sexual; las 
causas de la dispersión de los subadultos son 
atribuidas al nacimiento de una nueva cría o 
a la independencia de la madre de un infante. 
En el norte del Ecuador, la especie se repro-
duce durante la época de lluvias (en el mes 
de agosto) y las crías nacen para inicios de la 
época seca (entre diciembre, enero y febrero), 
una sola cría por parto; la cría es cuidada por 
ambos padres, pero generalmente es el padre 
quien transporta a la cría por el bosque durante 
sus primeros meses de edad; la cría permanece 
en el grupo por dos a tres años, hasta cuando 
llega a su etapa adulta y su necesidad de repro-
ducción (Ulloa, 1986a, 1988; Campos, 1991; 
Campos, de la Torre y de Vries, 1992; De Vries 
et al., 1993; de la Torre, Utreras y Campos, 
1995; Ferrari et al., 2013). Se desconoce el 
tiempo que toma una generación.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Habita en la zona interfluvial definida entre 
los ríos Solimões y Napo, por el sur; y los 
ríos Japurá y Caquetá, por el norte, en la 
Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú (Van Roosmalen, Van Roosmalen y Mit-
termeier, 2002; Veiga, de la Torre y Cornejo, 
2008; Ferrari et al., 2013). En Ecuador habita 
en el trópico nororiental, entre los ríos Agua-
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rico, Cuyabeno y Putumayo, en la provincia 
de Sucumbíos, en tierras bajas menores a 300 
metros de altitud (Tirira, 2017). Su límite de 
distribución occidental no es bien conocido, 
aunque la evidencia indica que en la parte alta 
del río Cuyabeno la especie presente a am-
bos lados del río es Cheracebus lucifer; en la 
parte baja, próxima a su desembocadura en el 
río Aguarico, estaría únicamente en el margen 
izquierdo (oriental); mientras que en el mar-
gen derecho (occidental) estaría presente su 
especie más cercana, Plecturocebus discolor.

Habita en bosque húmedo tropical de la Ama-
zonía baja. Se lo encuentra en bosque prima-
rio, con preferencia de tierra firme, hasta el 
borde límite con bosques inundados. Utiliza 
los estratos medio y alto del bosque, entre 12 
y 30 metros de altura, pero habitualmente en-
tre 15 y 25 metros; también se lo encuentra en 
bordes de ríos y de lagunas, de preferencia en 
zonas con vegetación densa; evita pantanos y 
bosques de palmas, o los cruza rápidamente 
(Campos, 1991; De Vries et al., 1993; de la 
Torre, 2000; Tirira 2017).

CONSERVACIÓN

VULNERABLE

Justificación: La pérdida del hábitat natural 
es la principal causa que afecta a la viabilidad 
de la especie, lo cual sumado a su área de dis-
tribución restringida, convierte a este primate 
en una especie sensible frente a los cambios 
de hábitat. Con estos antecedentes, partiendo 
del deterioro ambiental que sufre el extremo 
nororiental de la Amazonía ecuatoriana, y de 
forma particular la parte norte de la Reserva 
de Producción Faunística Cuyabeno, se esti-
ma que al menos un 30% de su hábitat natural 
se ha perdido en las últimas dos décadas, dis-
minución que no ha cesado, por lo que hasta 
que exista una mejor información sobre su 
estado de conservación, la especie se incluye 
como Vulnerable.

Tendencia de la población: Se desconoce.

Historial de categorías:

En Ecuador:

1983: No considerada.
1986: No considerada.
1996: No considerada.
2001: Preocupación Menor (LC) [especie 

evaluada como Callicebus 
torquatus].

2011: Vulnerable (VU). Criterios: A4acd 
[especie evaluada como Callicebus 
lucifer].

Globales:

1982: No considerada.
1986: No considerada.
1988: No considerada.
1990: No considerada.
1994: Vulnerable (V) [especie evaluada 

como Callicebus torquatus lucifer].
1996: De Bajo Riesgo/preocupación menor 

(LR/lc) [especie evaluada como 
Callicebus torquatus lucifer].

2000: De Bajo Riesgo/preocupación menor 
(LR/lc) [especie evaluada como 
Callicebus torquatus lucifer].

2003: Preocupación Menor (LC) [especie 
evaluada como Callicebus torquatus].

2008: Preocupación Menor (LC) [especie 
evaluada como Callicebus lucifer].

2015: Preocupación Menor (LC).

SITUACIÓN ACTUAL

No se conoce el estado de las poblaciones. 
No obstante, una de las causas que ponen 
en riesgo la estabilidad de la especie es la 
fragmentación y transformación del hábitat, 
como consecuencia de la implementación de 
actividades agrícolas y ganaderas en la par-
te norte de su área de distribución. Se sabe 
que es una especie tímida, difícil de obser-
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var, por lo que podría ser afectada negati-
vamente por la presencia humana. Además, 
la recuperación de sus poblaciones se estima 
lenta, considerando su sistema de aparea-
miento monógamo. Se desconoce su grado 
de resistencia a la alteración del bosque. Es 
una especie que se caza con poca frecuencia, 
a veces se la captura como mascota.

Abundancia y tamaño de la población: Se 
trata de un primate localmente común, aun-
que su distribución es discontinua (Tirira, 
2017). Ulloa (1986a) determinó que el tama-
ño promedio grupal es de 3.97 individuos por 
grupo, según un estudio llevado a cabo en la 
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. 
En esa misma Reserva, Campos, de la Torre 
y de Vries (1992) reportaron una densidad de 
28 a 32 individuos/km2 correspondiente a un 
promedio de 8.6 grupos observados. Densida-
des registradas en Perú indican cifras de 2.5 a 
2.8 individuos/km2 (W. Heyman, com. pers., 
en Veiga, de la Torre y Cornejo, 2008).

AMENAZAS

Las principales amenazas son la destruc-
ción y fragmentación de su hábitat, impac-
tos iniciados en la década de 1980 a causa 
de las actividades petroleras que se desarro-
llan en el área, con la consecuente apertura 

de vías y el avance de la colonización, efec-
tos que han alcanzado hasta el mismo límite 
de la Reserva de Producción Faunística Cu-
yabeno, área declarada como intangible por 
el gobierno ecuatoriano. La cacería se con-
sidera una amenaza poco frecuente, aunque 
se ha observado que algunos indígenas sio-
nas la capturan para mascota; se desconoce 
si la especie responde favorablemente al 
cautiverio. Su distribución restringida y las 
pocas probabilidades de intercambio gené-
tico con otras poblaciones son una amenaza 
potencial que puede afectar a la sobrevi-
vencia de la especie.

Región geográfica o lugar(es) de las mayo-
res amenazas: Parte norte de la Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno.

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 legislación ecuatoriana según el 
Texto Unificado de Legislación Secundaria 
de Medio Ambiente [artículo 61], Decreto 
Ejecutivo 3516 publicado en el Registro 
Oficial, Edición Especial No. 2 del 31 de 
marzo de 2003); por lo tanto, se prohíbe 
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Principales amenazas Pasadas Presentes Futuras o 
potenciales

Cacería ● ● ●

Cambio climático - - ●

Enfermedades - - ●

Pérdida de hábitat ● ● ●

Uso y comercio ilegal ● ● ●

Tabla 13. Amenazas directas que enfrenta Cheracebus lucifer en Ecuador.



su cacería, tenencia y comercialización en 
todo el territorio nacional. 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 utilización incompatible con 
su supervivencia.

Presencia en reservas de la biosfera:

Ninguna.

Presencia en áreas protegidas nacionales:

• Reserva de Producción Faunística 
 Cuyabeno.

Presencia en áreas protegidas privadas:

Ninguna.

Presencia en reservas y territorios
indígenas:

• Territorio Cofán.
• Territorio Kichwa.
• Territorio Secoya.
• Territorio Siona.

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

Se trata de una de las especies de primates 
menos conocidas del país. Los únicos estu-
dios realizados corresponden a dos investi-
gaciones llevadas a cabo en el interior de la 
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. 
La primera reporta aspectos generales de su 
ecología (como composición grupal y prefe-
rencias de hábitat) (Ulloa, 1986a, 1988); la 
segunda también aporta aspectos ecológicos, 
además de datos reproductivos y de com-
portamiento de canto (Campos, 1990, 1991; 
Campos, de la Torre y de Vries, 1992; De 
Vries et al., 1993). Por otro lado, de la Torre 
(2000) señala rasgos generales de la ecología 
y comportamiento de la especie en el libro 
Primates de la Amazonía de Ecuador.
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