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Sapajus cay

Caí de las Yungas
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OTRAS FOTOGRAFÍAS

Foto: Emilio White (arriba); Andres Ruggeri (abajo)
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
VU (Vulnerable) A2cd

Justificación de la categorización

Debido a la intensa transformación de su hábitat en los últimos 48 años (tres generaciones), se sospecha
que la especie ha sufrido una reducción poblacional de más del 30%, por esta razón se categorizó a la
especie como Vulnerable (VU) siguiendo el criterio A2 subcriterios cd. Se observó una pérdida de hábitat
para la especie y una disminución de la calidad de su hábitat. En relación a la deforestación, durante el
periodo 2007-2016 en las Yungas se desmontaron 67.578 hectáreas de bosque (UMSEF 2017). Asociado
a esto, la extracción forestal es una amenaza significativa debido a la degradación generada en el dosel del
bosque. Esta actividad en las Yungas es extensiva y de gran magnitud, y se realiza tanto de manera legal
como ilegal. Otro factor que afecta al hábitat de la especie son los incendios forestales (Rivera et al. 2015).
Más del 90% de la superficie original de Selva Pedemontana, en áreas de suelo profundo, desapareció al
ser transformada en extensos cultivos de caña de azúcar entre las décadas del 30 y el 50 y, actualmente,
en plantaciones de soja (Brown & Malizia 2004; Brown et al. 2006). Esta reducción afecta de manera
particular a los monos caí yungueños ya que la Selva Pedemontana cumple un papel ecológico destacable,
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sirviendo de refugio a especies de otros pisos altitudinales de la selva de montaña. Durante la época
invernal, cuando las condiciones ambientales en los sectores más elevados de Yungas son desfavorables
(bajas temperaturas y escasez de recursos alimenticios), numerosas especies de vertebrados, entre las
que se incluyen los monos caí yungueños, descienden por la montaña hacia la Selva Pedemontana (Brown
& Malizia 2004). Asimismo, se incorporó el subcriterio (d) ya que la caza es frecuente, principalmente
la captura de ejemplares para el mascotismo (Bertonatti 1995; Giudice 1999; Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, datos sin publicar). El cambio de categoría en relación a 2012 es un cambio no
genuino, que surge como resultado de información nueva sobre la especie. Efecto rescate: no se cuenta
con información sobre la posibilidad de un rescate desde países vecinos. Consecuentemente, la categoría
permanece sin cambios.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Amenazada NE (No Evaluada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 DD (Datos Insuficientes)

2000 LR nt (Riesgo Bajo, potencialmente vulnerable)

1997 RB pv (Riesgo Bajo, potencialmente vulnerable; LR nt)

Homologación categoría 1997 NT (Casi Amenazada)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil VU (Vulnerable) 2018 ICMBio/MMA (2018)

País Categoría Año Cita
Paraguay LC (Preocupación

Menor)
2017 Cartes et al. (2017)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2018 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Primates

Familia Cebidae

Nombre científico Sapajus cay (Illiger, 1815)

Nombre común Caí de las Yungas

Nombres comunes locales Mono caí de las Yungas
Kaai
Sapajou
Capuchino de Azara
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Nombres comunes en inglés Azara’s Capuchin
Hooded Capuchin
Yellow bearded Capuchin

Nombres comunes en portugués Macaco-prego
Macaco-prego-do-papo-amarelo

Comentarios taxonómicos

Actualmente los monos capuchinos son considerados como dos géneros distintos: Cebus y Sapajus, grá-
ciles y robustos respectivamente (Lynch Alfaro et al. 2012a, 2012b). Cebus cay fue transferida a Sapajus
por Lynch-Alfaro et al. (2012b). Si bien no existe un consenso absoluto dentro de los primatólogos argenti-
nos en cuanto a la aceptación de la división en dos géneros, hasta tanto no se publique una revisión de la
taxonomía que aporte nuevas evidencias en favor de volver a considerar a Cebus como un solo género,
en la presente recategorización se adopta la utilización de Sapajus. Evaluaciones anteriores realizadas en
Argentina consideraban a las dos poblaciones o especies que habitan la Argentina como una sola especie
(Cebus apella). El reconocimiento de ambas como especies válidas cambia su situación poblacional, ya
que se reduce el área de distribución y la población de ambos taxa.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: en disminución

A partir del análisis realizado a través de una encuesta a ecólogo/as especialistas en las Yungas y la
bibliografía consultada se concluye que las tendencias poblacionales de la especie son decrecientes. Se
sospecha que, debido a la transformación de su hábitat en los últimos 30-50 años, la especie puede haber
sufrido una reducción poblacional del 30%. Se infiere que la reducción poblacional se debe principalmente
a la pérdida de su hábitat ya que durante el Periodo 2007-2016 en las yungas se desmontaron un total de
67.578 hectáreas de bosque (UMSEF 2017). Asociado a esto, se encuentra la degradación de su hábitat
por la extracción forestal. Sumado a esto, la reducción poblacional también está asociada a la captura ilegal
para comercio (Bertonatti 1995). Las tendencias poblacionales decrecientes también están asociadas a los
incendios forestales (Rivera et al. 2015). En la actualidad, el 90% de los bosques originales de las Yungas
que ocupaban las áreas pedemontanas del noroeste argentino han desaparecido (Brown et al. 2006). Esto
afecta de manera particular a los monos caí yungueños ya que la Selva Pedemontana cumple un papel
ecológico destacable porque sirve de refugio a especies de otros pisos altitudinales de la selva de montaña.
Estacionalmente numerosas especies de vertebrados entre las que se incluyen los caí, descienden por
la montaña hacia la Selva Pedemontana durante la época invernal, cuando las condiciones ambientales
en los sectores más elevados de Yungas son desfavorables (bajas temperaturas y escasez de recursos
alimenticios; Brown & Malizia 2004).

Número de individuos maduros: no hay datos

Tiempo generacional: 16.00 años

Tiempo generacional, justificación: Pacifici et al. (2013).

Reducción del tamaño poblacional en los últimos 10 años o 3 generaciones: -30%, (inferida),
(sospechada)

Variabilidad genética:

Desde un abordaje citogenético-molecular Sapajus cay, particularmente en su distribución más austral (Ar-
gentina, Paraguay y Bolivia), presenta una alta variabilidad tanto a nivel intraindividual como interindividual
ya sea por la presencia de reordenamientos cromosómicos estructurales (inversiones y polimorfismos de
heterocromatina), como a nivel de tamaño de genoma (Nieves et al. 2016, 2017). A nivel de secuencias de
ADN, específicamente ADN mitocondrial, la especie ha sido analizada tanto para Citocromo b (Casado et
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al. 2010) como para la región control o D-loop (Nieves et al. in litt) encontrando ambos trabajos, una variabil-
idad mayor entre poblaciones naturales e incluso entre individuos en cautiverio provenientes de distintos
puntos de la distribución sur, que la que existe entre Sapajus cay y Sapajus apella. Cabe destacar que
los estudios poblacionales y de divergencia evolutiva para esta especie son aún escasos incluso a nivel de
ADN nuclear y particularmente para la parte más austral de la distribución (Lima et al. 2017, 2018).

Extensión de presencia (EOO): 28994 km²

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Extensión de presencia (EOO): sí

• Área de ocupación (AOO): sí

• Calidad de hábitat: sí

• Número de individuos maduros: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

Esta especie se distribuye en el noroeste de Argentina, en correspondencia con las Yungas Andinas del Sur.
Asimismo, cabe destacar que, hay registros posiblemente pertenecientes a la especie S. cay en la provincia
de Formosa (Río Pilcomayo, Gil & Heinonen Fortabat 1993). Además, en una publicación reciente donde
se colectaron registros de presencia de todas las especies de primates del Bosque Atlántico, se reportó
la presencia de Sapajus cay para varios fragmentos en Paraguay, al oeste del río Paraná, a lo largo de
la frontera oeste de la provincia de Misiones (margen occidental del río Paraná), donde, por otro lado, la
especie que habita la Selva Paranaense es Sapajus nigritus (Culot et al. 2018). Aparentemente para estas
dos especies cogenéricas, el río Paraná actuaría de barrera. Sin embargo, en Formosa, el río Pilcomayo
probablemente no funcione de barrera efectiva (por sufrir periodos de reducción y sequía) y eso permite el
ingreso de S. cay desde los fragmentos de bosques en Paraguay hacia los bosques del norte de Formosa.
El otro ingreso a las zonas de las Yungas seria proveniente de Bolivia. Consideramos de suma importancia
corroborar la presencia actual de la especie en todas las áreas de Chaco Húmedo del norte de Argentina
en futuros relevamientos. Finalmente, existe además un registro del año 1980 para la zona del embalse
Escoba en Tucumán (departamento La Cocha) (Mares et al. 1996). A posteriori de este registro no se
obtuvieron nuevos datos para esta zona.

Presencia confirmada por provincia: Jujuy
Salta

Presencia en ecorregiones de Argentina: Yungas

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID504 – Yungas Andinas del Sur

Patrón de distribución Rango altitudinal
discontinuo/fragmentado 600-1700 msnm

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación no hay datos

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie
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No existen estudios, en los últimos 30 años, enfocados en las poblaciones naturales de Sapajus cay en
Argentina. Por lo tanto, se desconoce tanto la abundancia como la densidad de la misma en su área de
ocupación. Por otro lado, existe una cita del año 1993 para Cebus apella en la provincia de Formosa (Río
Pilcomayo, Gil & Heinonen Fortabat 1993) y en dicho caso los ejemplares fueron identificados como el caí
yungueño (Gil G., com. pers.). A su vez, la presencia de monos caí está registrada en el plan de gestión
2017 - 2022 del Parque Nacional Río Pilcomayo (Laguna Blanca, Formosa). Consideramos importante
corroborar la presencia actual de la especie en dicha provincia con futuros monitoreos y estudios genéticos
tanto cromosómicos como moleculares, teniendo en cuenta que se han registrado especies del Bosque
Atlántico que entran en Chaco y Formosa a través de sus selvas de ribera.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

En la actualidad no existen grupos de investigación primatológicos, sin embargo, existen monitoreos de la
biodiversidad de las Yungas que aportan datos y registros de presencia de monos allí

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso de la hembra Peso del macho
1400-3400 g 1350-4800 g

Shiozawa et al. 2006, Jack 2007

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: arborícola

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

Antrópicos

• Cultivos agrícolas: hábitat subóptimo

• Forestaciones: hábitat subóptimo

• Urbano o periurbano: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: frugívoro, insectívoro

Aspectos reproductivos

La madurez sexual se estima que puede ser de 4 a 5 años para las hembras y de 8 años para los machos
(estimada para S. nigritus, Rylands & Mittermeier 2013). Especie polígama. Intervalos de nacimiento cada
2 años para el género, tienen una cría por camada (Fragaszy et al. 1990; Di Bitetti & Janson 2001). El
tiempo de gestación es de unos 149-158 días (estimado para S. nigritus, Lynch & Rímoli 2000).

Patrón de actividad: diurno

Gregariedad: especie grupal
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Tamaño de grupo: 7-44 individuos

Tamaño de grupo estimado para S. nigritus (Janson et al. 2012)

Área de acción

Sobreviven en áreasmenores a 200 ha según datos de Brasil (Matas do Segredo, 189 ha; Pinto 2006; Rimoli
et al. 2018; RPPN Fazenda Trevo, 27,75 ha; RPPN Fazenda Boqueirão, 173,60 ha, Rimoli et al. 2018).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)

Incendios 2 Pérdida de hábitat 5
Caza directa ilegal 4 Degradación de hábitat 5

A partir del análisis y evaluación de información bibliográfica y encuestas realizadas a ecólogos especial-
istas en las yungas se concluyó que las principales amenazas en los sitios en donde fue registrada esta
especie son: pérdida y degradación de hábitat, caza ilegal e incendios forestales.

En relación a la deforestación, durante el Periodo 2007-2016 en las yungas se desmontaron un total de
67.578 ha de bosque (UMSEF 2017). Asociado a esto, la extracción forestal es una amenaza significativa
debido a la degradación generada del dosel del bosque, esta actividad en las Yungas es extensiva y de gran
magnitud, y se realiza tanto de manera legal como ilegal. La caza es frecuente, principalmente la captura de
ejemplares para el mascotismo (Bertonatti 1995); mientras que para el consumo si bien se registra, es muy
rara. La cacería de esta especie, tanto en Salta como en Jujuy, está prohibida. Otro factor de amenaza
importante para la especie son los incendios forestales, que son más frecuentes durante el período de
mayor sequía entre los meses de agosto a noviembre (Rivera et al. 2015).

En la actualidad, el 90% de los bosques originales de las Yungas que ocupaban las áreas pedemontanas
del noroeste argentino han desaparecido. (Brown et al. 2006). Esto afecta de manera particular al mono caí
yungueño ya que la Selva Pedemontana cumple un papel ecológico destacable porque sirve de refugio a
especies de otros pisos altitudinales de la cuando las condiciones ambientales en los sectoresmás elevados
de Yungas son desfavorables (bajas temperaturas y escasez de recursos alimenticios (Brown & Malizia
2004) en la Selva de Montana.

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

SALTA

Parque Nacional Baritú

Parque Nacional El Rey

Parque Provincial Laguna Pintascayo

Reserva Provincial Acambuco

Reserva Nacional Pizarro

Finca Yuchan (Orán)

Finca San Martin (San Martin)

Reserva Natural Privada Garrapatas

JUJUY

Parque Nacional Calilegua

Reserva Privada Eco-Portal de Piedra
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Reserva Natural Provincial Las Lancitas

Reserva Ecológica de Uso Múltiple Serranías del Zapla

Marco legal de la especie

Especie amenazada: Resolución 1030/2004 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)

La especie ha sido incluida en el Apéndice II de CITES

Planes de acción y/o proyectos de conservación o manejo actuales

Plan de Acción para la Conservación de los Primates de la Argentina (En elaboración)

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: uso tradicional de consumo
valor ecoturístico

Sapajus cay (o Cebus apella) por sus características fisiológicas similares al humano, es el género de
Platyrrhini más utilizado en biomedicina, por ejemplo, para estudios sobre hormonas de la reproducción
(Mudry de Pargament 1980; Nagle & Denari 1983; Ortiz et al. 2005; Domingues et al. 2010).

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Dispersores de semillas en larga distancia (Wehncke et al. 2003; Wehncke & Dominguez 2007). Compro-
bados como polinizadores de plantas en otros sitios de estudio (Janson et al. 1981). También han sido
citados como controladores de insectos por su rol de depredadores de los mismos (Mikich 2001; Moura &
McConey 2007).

Necesidades de investigación y conocimiento

Considerando la división propuesta del género y el progreso de los estudios genéticos moleculares, en los
últimos años se realizaron diversos análisis sobre la diversificación o la radiación de los monos capuchinos.
Sin embargo, estos estudios siempre se llevaron a cabo considerando una única metodología, la molecular,
como herramienta. Del mismo modo, las especies de distribución del género en el extremo sur siempre
fueron las menos estudiadas desde este enfoque (es decir, Martins et al. 2015; Nascimento et al. 2015;
Lima et al. 2017, 2018). De igual forma, tanto desde el punto de vista de la biología general como del
comportamiento, la distribución geográfica propiamente dicha, el aprovechamiento de recursos, el estado
de las poblaciones actuales y el tamaño poblacional en Argentina, es importante notar que los últimos
trabajos con los que se cuenta son de los años 90 (Brown & Zunino 1990; Gil & Heinonen Fortabat 1993).
A pesar de ser una especie desconocida para los baqueanos de la provincia de Chaco, se observó en
1993 una tropa de 6 individuos en las inmediaciones de Paso Pomelo (Gil & Heinonen Fortabat 1993).
Consideramos importante corroborar la presencia actual de la especie además en Formosa con futuros
monitoreos, teniendo en cuenta que se han registrado especies del Bosque Atlántico que entran en Chaco
y Formosa a través de sus selvas de ribera. Esta especie era conocida en la región chaqueña sólo para el
este del río Paraguay por lo que el estudio genético de esta población resulta sumamente interesante.

Así es que, es crítica la falta de información en relación al estado de conservación de Sapajus cay en
Argentina y en países limítrofes.
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