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RESU"EN 

Determiné el número de individuos, la comp::JSicién social, y la variacién 

estacional del a) ámbito de accién mensual (M"l) y total (AAT), b) 

hábitos alimenticios, e) comportamiento y ch) distribucién altitudinal 

de los monos congo (IHouatta pal liata) de setiembre 1989 a marzo 1990 en 

dos parches de bosque prarontano t-úmedo: a) alterado de 5 ha, sector Río 

Jesús y b) no.alterado de 1000 ha, sector Mina Moneada en San Ramón, 

Alajuela, Costa Rica. Las estaciones seca y lluviosa o:::urren en 
,,_ 

noviembre-abril y mayo-cx:tubre, respectivamente. Las tropas fueron 

observadas durante 1536 h para una media de 12 h diarias en 132 días, 

con un total de 3067 lo:::alizaciones. Se estirró la distribucién 

altitudinal por medio de las lo:::alizaciones diarias. Se observó el 

comportamiento fenológico de 15 especies de árboles que los congos 

consumieron para determinar la relacién entre consurro y disponibilidad. 

Se encontró una tropa en Río Jesús de 11 individuos y cuatro tropas en 

Mina Moneada con un total de 49 individuos. El M'1 en Río Jesús varió 

de 1,13 a 3,34 ha, con un AAT de 6,25 ha. En Mina Moneada el M'1 varió 

de 0,003 a 1,95 ha con el AAT de 2,67 ha. El M'1 no varió 

significativamente entre meses en Río Jesús (P=0,47). En Mina Moneada 

el M'1 fue mayor en los meses febrero-marzo c01 respecto a setiembre-

noviembre (P--0,05). El M'1 fue mayor en Río Jesús que en Mina Moneada 

(P=0,01). Los c01gos utilizaron significativamente un mayor número de 

especies y de más diversidad (P=0,07) en Río Jesús que en Mina Moneada 

(P=0,003). En Río Jesús los c01gos utilizaron un 63'/. del tiempo en 

consumir Ficus pertusa, F. obtusifolia, Inga vera y F. ya¡:x::nensis, y en 
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Mina Moneada emplearon un 73'1/. del tiempo en consumir F. obtusifolia, F. 

trachelosyce y F. jimenezii. Tanto en Río Jesús caoc> Mina Mancada, rubo 

mayor consumo de hojas tiernas que las demás categorías de alimentacién 

(P=0,001). Existió diferencias fenológicas entre las 15 especies de 

árboles estudiadas. El uso de alimento no fue ascx:iado con su 

dispcnibilidad en la mayoría de los casos. Para F. jimenezii existió 

más uso con más dispcnibilidad pero no fue significativo (r=0,58; 

P=0,13), mientras que con F. pertusa se dió más uso con menos 

dispcnibilidad, pero tampoco fue significativo (r=0,51; P=0,18). Se 

registraron solo seis pautas de comportamiento de las diez establec:ipas. 
''{_ 

El descanso fue la pauta en la que los congos gastaron mayores 

porcentajes de tiempo en los dos sectores. La distrit:ucién altitudinal 

de la tropa en Mina Mancada varió de 650 a 850 m.s.n.m. Se propcne los 

límites para proteger el sector de Mina Moneada, así caoc> también se 

propcne pautas para el manejo de la especie y su habitat. 
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INTFOU.O::: IO\I 

El mono ccngo (Alouatta palliata) ha sido uno de los primates 

más estudiados entre los O y los 320 m sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 

en el bosque tropical seco de Costa Rica. Cen506, estudios de 

CClfllJX)rtamiento, dieta y marcaje en los monos congo fueren realizados 4lfl 

el Parque Nacional Santa Rosa y Centro Ecológico la Pacífica (ChApnan, 

1987; Fedigan·, 1985; Freese, 1976; Glander, 1983). Por otro lado, A. 

palliata no fue objeto de investigac:ioo en las altitudes medias y 

máximas de su rango natural, a pesar de que se encuentra desde el nivel .,

del mar hasta los 2300 m.s.n.m. (Eisenberg, 1979; ·Glander, 1978; Milton, 

198); Mittermeier- y Van Roosmalen, 1981; Neville, 1972; �lfhein, 1983). 

Alouatta es el único género de la subfamilia Alouatinae, dentro 

de la familia Cebidae (Napier y Napier, 1967) y, tiene seis especiet.: 

A. pigra, A. seniculus, A. belzebul, A. fusca, A. caraya y A. palliata.

Estas especies están distribuidas desde el sur de México hasta el norte 

de Argentina (Crc:x::kett y Eisenberg, 1987). Sin embargo, en algt.nOS 

lugares A. palliata es la única de estas seis especies de primates que 

ha reflejado habilidades para adaptarse a nuchas cc:ndicicnes ecológicas 

(Eisenberg, 1979). 

Se determinaron marcadas variaciones en el ámbito de acción y la 

dieta usada por las especies de primates. Se sugiere que estas 

variaciones son resp.iestas a los cambios de los patrc:nes ambientales tal 

como la ab..Jndanc:ia, distrit::ucioo y la calidad de los recursos 

alimenticios (Clutton-Broc:k, 1974; Harrison, 1983; Klein y Klein, 1975, 

1977; M::Key y Waterman, 1982; Raemaekers, 198); Wranghan, 1981). 

1 



Otros de los factores citados, que provcx:an estas variaciones en la 

dieta y en el ámbito de acción sa, la capacidad digestiva, tamaño del 

cuerpo, enfermedades, la disJX)Oibilidad de pareja y la presencia o 

ausencia de depredadores (Mitani y Rodman, 1979; Rasnussen, 1979). 

2 

Alouatta palliata y A. pigra están seriament& amenazadas 

principalmente por la destrucción del bosque dentro de su pequeña 

distrib.Jción geográfica (Crockett y Eisenberg, 1987). La pérdida de 

habitat natural del nono ccngo en Costa Rica motivó a la Oirec:cién e» 

Vida Silvestr-e a incluirlo dentro de la lista de especies en peligro de 

extinción, ratificada por Ley de le ReµJblica f\b. 6919, del 17 noviembre 

de 1983. 

En Costa Rica, A. pal liata es el último primate no h....vnano en 

remanentes de parches boscosos (Glander, 1983), caro en el caso del 

bosque premc::ntano h.'.unedo, el que a su vez es la zona de vida más 

alterada en Costa Rica (Hartshorn et al., 1983). Los úl till'06 parches de 

bosque premc:ntano t-úmedo se ubican en el Valle Central, densamente

poblado de San José a Turrúc:ares (Flores et al., 1983; Hartshorn et al., 

1983) y en el Valle de San Ramón, provincia de Alajuela (Hartshorn et 

al., 1983). 

Hartsrorn et al., (1983) calificaron al rlrfT\aí'lente de bosque 

premantano tumedo de San Ramón caro un ecosistema casi extinto, rico en 

diversidad genética y con endemismo. Por esto, Brenes (1986) argumentó 

la necesidad de incluir esta mancha boscosa dentro del sistema de áreas 

protegidas de Costa Rica. 

El presente estudio tiene caro objetivos determinar la 

variabilidad estacional en: a) el número y composición de tropas, 

b) el ámbito de acción de las tropas, c) los hábitos alimenticios,
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ch) sus pautas de conµrtamiento y d) la distribJción altitudinal del 

0'010 congo. Además comparé estas variables entre dos tipos de bosque 

prenontano t-úmedo: a) un parct-e pequeño alterado y b) u, parct-e grande 

no alterado. Finalmente, sugiero los límites del &rea a proteger basado 

en estos resultados, para contribuir a la conservación de A. palliata • 



PfE.A l'E ESTUDIO 

Ubicación 

Realizé el trabajo de campo en la zona aledaña a Mina ltlncada 

que se encuentra ubicada a 70 km al noroeste de San José, capital de 

Costa Rica sobre la Carretera Interamericana, entre las ciudades de San 

Ramén y Esparza (Fig .1). Este parche de "bosque praocntano túmedo", que 

se encuentra en el cantón de San Ranó., provincia de Alajuela, pertenece 

a tres grandes propietarios: Mina l"b-lcada, Coricana S.A (empresa 

canadiense) y el Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE) dende 

está instalada la planta hidroeléctrica "Nagatac". Estas tres 

propiedades en conjunto ccmprenden un área de aproximadamente 1000 ha. 

Para el estudio dividí el área en dos sectores que denominaré: a) Mina 

ltncada y b) Río Jesús. 

Sitio de Estudio 

Sector Mina l"bncada 

El sitio de estudio Mina ttncada está ubicado en �l distrito de 

Santiago, a 7 km del distrito central de San Ramén, entre la confluencia 

de los ríos Jesús y Barranca (84º 3'E y 10 °-3'N; Breries, 1986) (Fig. 2). 

Mina l"k:rlcada está clasificado caro transición entre las zonas de vida, 

bosque tumedo basal- y bosque t-úmedo prercntano (1-bldridge, 1978). TiEne 

una precipitación y temperatura media anual de 2631 mm y 24º e, 

r·espectivamente ( lnsti tuto Meteorológico Nacicnal, 1981). 

4 
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Esta área presenta dos estaciones definidasa la lluviosa deme 

mayo hasta noviembre y la seca desde diciembre hasta abril. Este sitio 

de estudio recibe la influencia de los vientos del Atlántico, lo que 

provoca la presencia de nubosidad durante todo el año. En el mes de 

julio, generalmente disminuye la precipitación, por el llamado Veranillo 

de San Juan, ccn una duración de aproximadamente dos semanas. La 

to¡:x:XJrafia del área es nuy accidentada con pendientes mayores de 2CJI., en 

su mayoría, y la altitud varia entre los 400 y 900 m.s.n.m. 

En el bosque de Mina M:::ncada, Brenes (1986) encentró 121 especies 

de árboles y arbJstos incluidos en M familias tBxonómicafi, y •l 

coeficiente de mezcla de Lamprecht (1962) calculado fue de 1/5, lo que 

sugiere un bosque ccn una gran diversidad de flora. La estn...tctura 

vertical de este bosque tiene tres estratos bien definidos: el estrato 

superior ca. escasos individuos, el medio ca. un número regular de 

individuos y el estrato inferior ccn el mayor porcentaje de individuos. 

Dentro de las especies de árboles presentes en este lugar, se 

encuentran algunas ca. distribJción reducida como el caso del Gl.tercus 

brenesii. Brenes (1986) calculó 'que las especies con los mayores 

indices de valor de importancia (IVI), que incluye frecuencia, 

al:x..indancia y dominancia relativa, en seis áreas de nuestreo varían de un 

lugar a otro como se resume en el Cuadro 1. 

Los terrenos aledaños a Mina Na.cada se dedican a la ganadería 

extensiva y a la siembra de cultivos como maíz, caña de azúcar, frijoles 

y café. El abandcno de algunas de estas actividades permitió el 

crecimiento de diferentes estados sucesicnales en el área. Este sitio 

de estudio está asentado sobre yacimientos auríferos, que permite el 

desarrollo de una industria de explotación minera hasta el nonento por 



Cuadro 1. Seis lugares de nuestreo y las especies ccn mayor índice de 

valor de importancia ( IVI) en Mina Meneada (Sr-ene$, 1986). 

Lugar de nuestreo 

Cerro la Cabuya 

El Peñál 

Alto de Meneada 

El Robledal 

El Callejm 

El Bajo 

Especie ccn mayor IVI 

Nectandra sp. 

Sorocea affinis 

Nectandra salicina 

GA...tercus pilarius 

CJ..Jercus brenesii 

Bcmbacopsis quinatum 

8 



medio de túneles. Esta actividad ha permitido la canservaciál del 

bosque y causa poco impacto, comparado can el daño que causaría una 

explotaciál a cielo abierto. 

Sector Río Jesús 

El sector Río Jesús se ubica cerca a Mina l"b,cada, y al margen 

izquierdo de la carretera Interamericana, entre el Río Agua Agri• y la 

OJebrada la Veta (84º 31 'E y 10 �1 'N). El área de bosque en estudio efi 

de 5 ha y pertenece a dos propietarios. 

El sector Río Jesús tiene características similares en clima, 
1'. 
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topografía y vegetaciál al sector Mina l"b,cada (Fig. 3). Sin embargo, su 

cobertura boscosa fue reducida en los últimos años, para dar paso a una 

ganadería extensiva y a un desarrollo de la actividad cafetalera sin 

sc:mbra. Estas actividades redujeren el bosque a parches RUY pequeños 

desde 1 hasta 10 ha, y sometidos a un fuerte impacto pravcx:ado por el 

1-onbre. Esta zcna también presenta un alto potencial aurífero. La 

tropa de ,renos congo en estudio de este sector se encuentra en uno de 

estos parches de bosque. 

La fauna de esta área no ha sido estudiada, �in �rgo es una 

zcna nuy rica en fauna silvestre por ser uno de 106 remanentes boscosos 

más grandes del distrito de Santiago, dende se p.iede ob6ervar la guatuza 

Dasyprocta p..¡nctata, el pizote Nasua nasua, la martilla Potas f'lavus, el 

armadillo Dasyp..Js novemcinctus, el tepezcuintle Aga...lti paca, el m:no 

carablanca Cebus cap..x:inus y el cc:ngo /Houatta pal liata. 
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Geología 

Torres (1983) indicó que el área está formado por rocas 

volcánicas caro: basaltos, andesitas, tobabrechas toba, cenizas 

volcánicas, tobitas y diabasas. Por otro lado, el mismo autor 

identificó cuatro unidades geológicas en el sitio de estudio. 

11 



Realizé el trabajo de campo del 1 de julio 1989 al 30 de marzo 

de 1990. Dividí el trabajo de Camp:::l en tres etapas: 

a) elalx>raciÓ"l de senderos en el campo, ccnfecciÓ"l de los mapas

de los dos sectores de estudio ccn sus respectivos senderos,

marcaje de árooles y localizaciÓ"l de tropas de m::nos cango,

b) captura, marcaje y c&10sos de monos CcrlCJOS, !ielecciÓ"l de las

posibles especies de árbples y art:ustos a ccnsumir por los

ccngos, de acuerdo a reportes de otros autores, par• las

observacicnes fenológicas del estudio, y

c) la determinación de ámbito de acc�ón, hábitos alimenticios,

uso del habitat y las pautas de comportamiento, por el congo.

Mapié los senderos ccn el apoyo de fotografías cMt>rea6 en blanco 

y negro (escala 1:5000, Instituto Geográfico Nacicnal). Además, utilizé 

la roja topográfica Miramar número 3246 11 (escala 1:SO(X)() Instituto 

Geográfico Nacicnal). Hice la interpretación de las fotografías en el 

lalx>ratorio, ccn un plateador planimétrico radial (Philip B. Kail & 

Assoc, Denver, CD, U.S.A. 00223) para reducir la distorciÓ"l de las 

fotogr-afías, debido a desplazamiento radial y los cambios de la escala. 

Ubiqué en los mapas realizados, los senderos par-a la toma de los datos. 

12 
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Marcaje de los Arboles 

En el sector Río Jesús marqué todos los árboles mayo;,-es a 30 cm 

de CFP (circunferencia a la altura del pecto) para un total de 1435 

árboles en un área de 5 ha para identificar las especies utilizadas por 

los monos congos. En el sector Mina l"bncada identifiqué los árboles 

conforme los congos se alimentaron de estos. 

Realizé la identificaci&-l de las especies de plantas 

recolectadas en los dos sectores, en el herbario de la L.hiversidad de 

Costa Rica, Sede de Occidente y en el herbario de la Escuela de Ciencias 

" 

/:mbientales de la L.hiversidad Nacional. Elaboré una lista de plantas de 

las especies presentes en los dos sectores de estudio (Apéndice A). 

Captura y Marcaje 

Utilizé para la captura de los nonos, un rifle para dardos 

tranquilizantes (marca Sheridan, modelo 176, Pneu Dart_, Inc., P.O. Box 

1415 Williamsport, PA, U.S.·A. 17703) imp..ilsados por medio de cápsulas de 

� ccmprimido. Utilizé dardos desechables con hidrocloruro de ketamina 

(anestésico), con una dosis de 3,50 mg/kg de concentraci&-l de 100 mg/ml 

(Fedigan, ccxrun. pers.). L.ha vez que el dardo penetró en el truslo, la 

droga hizo efecto entre 2 y 5 min. Con una red de nylcri esperé, en 

ccmpañía de tres personas más, para atraparlo y así anortiguar el golpe 

de la caída. 

Marqué los congos adultos y subadultos ccri collares de nylon de 

cuatro diferentes colores, con un dige plástico colgante. Los diges 

tenían cuatro formas diferentes: dona, ataúd, casa y cuadrado, y a su 



vez diversos colores. Así, obtuve las combinacic::nes necesarias para 

identificar los ll'OnOS individualmente (Scott et al., 1976). 
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Este método de marcaje en no,os fue utilizado en el Parque 

Nacienal Santa Rosa, dende se marcaren más de 50 manos ccngos, ccn 

resultados exitosos en 1986 y 1987 (Fedigan, com. pers.). También ?Jde 

identificar individuos ccn marcas naturales, como cicatrices, defectos 

físicos y color del pelo, sin necesidad de capturarlos y marcarlos. 

Censos 

Loc:alizé las tropas de no,� ccngos por sus vocalizaciones 

matutinas, y los centé por medio de la observacién directa. Censé los 

grupos de no,os a lo largo de senderos y sobre cauces de riach.Jelos. 

Clasifiqué a los individuos de cada tropa en mactos o t-embras 

adultos, juveniles e infantes. Los mactos adultos presentaron el 

escroto de color blanco que fue claramente visible y distintivo, 

mientras que, las t-embras adultas fueran rápidamente identificadas por 

el tamaño del cuerpo y los genitales externos (Fedigan etal., 1985). 

Clasifiqué al resto de los individuos de las tropas en juveniles 

e infantes, debido a que los mactos n-enores de dos años de edad no 

tienen los testículos exp...1estos ni el escroto grande. En edades 

tempranas y antes que el escroto esté completamente lleno, los mactos y 

t-embras jóvenes p...1eden ser cenfundidos, (Fedigan et al., 1985). 

Fenología 

Estimé cuantitativamente, una vez cada mes, la etapa fenológica 

de 10 individuos de cada especie de árbol selec:cienados por orden de 

aparicién en la dieta de los IOCf"lOS. Marqué cada planta seleccienada de 
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uno a 10, con cinta to¡::x:Jgr-áfica. A cada ár-bol seleccionado evalué la 

etapa fenológica: la caída de follaje, la apar-ición de los br-otes, la 

flor-ación y la fr-uctificación, con una escala que var-ió de cer-o a 

cuatr-o; con base en el por-centaje de r-amas potenciales con la etapa dada 

(Fa.Jmier-, 1974; Cuadr-o 2; Apéndice B). En el caso de Ficus spp. 

consider-é la pr-esencia de siconos como flor-es y fr-utos juntos, per-o en 

las figur-as apar-ece la pr-esencia de siconos como fr-uctificación. 

Pwnbito de Pcción 

Definí el ámbito de acción dF los rronos ccngo como el ár-ea que 

r-ecor-r-ía un animal en sus actividades diar-ias nor-males (Bailey, 1984). 

Par-a calcular- el ambi to de acción mensual (AAM) dibujé en los mapas 

confeccionados las localizaciones diar-ias de las tr-opas de congos que 

obser-vé dur-ante cada mes (Figs. 2 y 3). Lhí las lcx:alizacicnes e><tr-emas 

par-a for-mar- un polígono mínirro conve><o (l"bhr-, 1947). También calculé un 

ambito de acción total (AAT) con todas las obser-vaciones colectadas 

dur-ante el estudio. Calculé el AAM por- medio de una digitalizadora 

(GTCO, Rcx:kland, MD, U.S.A.) conectada a una micr-cx:omputador-a PC/XT 

compatible con IB'1 (The PC Networ-k, Chicago, IL, U.S.A.), con el 

pr-ograma Gapr-el (GTCO, Rcx:kland, MD, U.S.A.). 

Hábitos Alimenticios 

Par-a deter-minar- los hábitos alimenticios y el conpor-tamiento de 

los m::nos congo, inicié obser-vación dir-ecta a las 06:00 h y concluí a 

las 18:00 h siempr-e y cuando las condiciones climáticas fuer-an 

favor-ables. Obser-vé la tropa del sector de Río Jesús los lunes y 

mar-tes, y la tropa del sector- Mina Mcrlcada los jueves y viernes. 



Cuadro 2. Escala con su por-centaje r-espectivo par-a cada una de 
las etapas fenológicas (Fc:urnier-, 1974). 

Por-centaje de 
Escala presencia del fenómeno 

O 0% 
1 1 - 25% 
2 26 - 50% 
3 51 - 75% 
4 76 - 100% 
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Los miércoles, localizé la tropa de Mina Moneada, para llegar el jueves 

temprano justo a su posición. 

Estimé la dieta de los nenas congos mediante el método del 

"animal focal", (Altmann, 1974). Seleccioné el animal focal p:::>r" orden 

de aparición. Si el animal focal salía de mi campo visual, seleccioné 

el animal más cercano al observador como el nuevo focal. 

Establecí las siguientes categorías de alimento en: a) hojas 

tiernas, b) rojas maduras, e) flor, ch) fruto, d) brotes, e) otros. 

Medí el tiempo.que empleó el animal focal en alimentarse de cada 

categoría de alimento (Apéndice B)-�

También, usé el método de "sean sample" (Altmann, 1974) para 

estimar la dieta de la tropa de acuerdo a la categoría de alimento. 

Cada 30 min observé al mayor número de individuos posible de la tropa 

durante un minuto en sus diferentes actividades alimenticias, a través 

de las roras de observación. Pnoté el número de animales que 

encontraba en cada actividad en ese momento. 

(pnportamiento 

Usé: a) un "animal focal II continuo y anoté el tiemplo empleado 

por el individuo en cada pauta de comp:::>r"tamiento y, b) un "sean sample" 

una vez cada 30 min, donde registré el comportamiento individual del 

mayor número de individuos posible, incluyendo el focal, en ese momento. 

Definí 10 pautas de comportamiento de los nenas congo: 

a) descanso: cuando el animal se encontraba dormido o sin 

realizar otra actividad, 

b) traslado: desplazamiento dentro del misrro árbol o hacia 

otros árooles. 



c) alimentacién: cuando el meno llevaba a su boca y/o mascaba 

los alimentos, 

ch) juego: actividad no agresiva entre diferentes individuos, 

d) acicalándose: cuando un animal le extrajo ectoparásitos a 

otro, 

e) agresién: ataque de un animal a otro, 

f) dominancia: cuando un individuo presentó actitud de 

triunfador después de una agresién, 

g) sumisién: cuando un individuo presentó actitud de perdedor

ante otro. 

h) respuesta de otros grupos: aullar como respuesta a otro

grupo, y 

18 

i) respuesta a otros animales: actividad presentada en presencia

de otros animales. 

Estas pautas de comportamiento fueron excluyentes, o sea, a un 

congo no le registré dos pautas de comportamiento diferentes al mismo 

tiempo (Apéndice C). 

Distribucién Altitudinal 

Estimé la variacién de la distribucién altitudinal, en el 

transcurso de la investigacién, de la tropa en Mina Meneada mediante la 

ubicacién exacta en el mapa diario. Con altímetro estimé la altura 

sobre el nivel del mar, de la localizacién de la tropa de congos, en la 

que se localizó diariamente y calculé una media de los puntos de 

localizacién mensuales. 
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�álisis Estadístico 

Agrupé los rreses en tr-es tratamientos de: setiembr-e a noviembre, 

diciembr-e a ener-o y febr-er-o a mar-zo. Con análisis de var-ianza, (Pt<NA, 

nmelo I; Sokal y Rohlf, 1981) estimé la significancia de la variación, 

tanto entr-e grupos de rreses cano entre sectores del estudio en: a) AAM, 

b) número de especies caisumidas, e) índices de diversidad de dieta y

e) rredia mensual de altitud de la tropa. Estimé los indices de 

diver-sidad de Shannai y Wiener (Poole, 1974) para el número de especies 

ccnsumidas por- los ccngos incluyendo el "animal focal" y el "sean 

·1. 

sample". Con una correlación por rangos de Spear-man (Siegel, 1986) 

analizé la asociación entre la dispcnibilidad del recurso ccn el tiempo 

que el ccngo empleó en cc:mer cada una de las especies. Definí la 

dispcnibilidad cano la suma de la frecuencia de ocurrencia mensual de 

los estados fenológicos. 

Compar-é por rredio de un ánalisis de var-ianza el cc:nsuno de hojas 

tiernas, hojas maduras, flor-es, brotes y otr-os cc:n el número de veces 

que los cc:ngos ccnsumier-01 estas par-tes, entr-e los dos sectores. 



RESLLTAIXlS 

Composición de las Tropas 

Las dos tropas de mcnos congo fueron observadas a través de 1536 

h durante 132 días para una media de 12 h diarias. Estas observacienes 

fueren durante los meses de agosto de 1989 a marzo de 1990, para un 

total de '!l:>72 localizacienes, 1573 para el sector Río Jesús y 1499 para 

Mina l'tncada (Cuadro 3). 

En el sector Río Jesús existió solo una tropa de menos cengo 

compuesta de 11 individuos (Cuadro 4). Tres infantes nacieren durante 

los meses de estudio; el primero nació en mayo 1989, el segundo en 

noviembre 1989 y el tercero en julio de 1990. 

En el sector Mina l'tncada encentré cuatro tropas de monos cengo, 

compuestas de 9 a 15 individuos, para un total de 49 individuos, 

incluyendo los nacimientos de esta población (Cuadro 4). En la tropa 1 

nació un individuo en el mes de noviembre. En la tropa 2 nacieren dos 

individuos; uno en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre. 

En las tropas 3 y 4 no se presentaren nacimientos, durante el estudio. 

Ambito de Acción 

En la Fig. 4 se observa el ámbito de acción de la tropa de Río 

Jesús, por mes, comprendido dentro del ámbito de acción total durante 

los ocho meses de observación. El AAT para este sector fue de 6,25 ha a 

pesar de que el área boscosa es de 5 ha, de manera que los cengos 

utilizaren otro tipo de vegetación COlO el cultivo del café. 

20 
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Cuadro 3. l\ümero de observacia,es y loc:alizacia,es de tropas por mes 
en los dos sectores, Rio Jesús y Mina Maleada, de agosto 1989 
a marzo 1990. 

Meses de observación 

Sector Ago Set Oc:t Í\bV Die Ene Feb Mar Total 

Río Jesús 2 8 10 10 8 10 10 10 68 

Mina Maleada 8 10 10 8 10 10 8 64 

Total 2 16 20 20 16 20 20 18 132 

Loc:aliz�cia,es 

Río Jesús 43 187 230 235 164 237 240 237 1573 

Mina Maleada 192 235 227 188 235 237 185 1499 

Total 43 379 465 462 352 472 477 422 3072 

ero 

!:J 91, �2 

5212..,u..,, 
10474·2 
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wadro 4. Composición de sexos y edades de las tropas de Ala..Jatta 

palliata en los sectores Ria Jesús y Mina l't:ncada, San Ran-én, 

Costa Rica, agosto 1989 a marzo 1990. 

Mactos Hembras 
Sector/# Tropa Adultos Adultas Juveniles Infantes Total 

Ria Jesús 

1 2 4 2 3 11 

Mina l"bncada 

1 4 6 3 2 151 

2 2 6 2 3 13 

3 3 7 2 o 12 

4 2 5 1 1 9 

Subtotal 11 24 8 6 49 

Total 13 28 10 9 

1 Tropa observada del Sector Mina l't:ncada, en este estudio.
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El AAM del no,o caigo en Río Jesús varió; un a�to en los 

meses de noviembre, diciembre y enero, un pequeño descenso en el mes de 

febrero y un aumento en el mes de marzo (Fig. 4). Sin embargo, el 

aumento en el AAM medio durante diciembre a enero no fue significativo 

(F=0,92; g.l.=2,4; P=0,47; Fig. 5). 

En el sector- Mina l"bicada el AAT utilizado por los congos fue 

de 2,67 ha (Fig. 6) y el AAM varió de una extensioo de 0,003 ha a 1,95 

ha. A partir del mes de octubre se dió un aumento constante en el 

ámbito de acción hasta el mes de febrero donde se pr-esentó un descenso 

(Fig. 6). 

Encaitré que los congos tendiera, a aumentar su AAM entre los 

períodos de setiembre a noviembre hasta febr-ero a marzo (F=6,46; 

g.l.=2,4; P=0,05; Fig. 7). El AAM medio utilizado por los caigas &n el

sector Río Jesús fue más grande que el utilizado en Mina l'tncada 

(F=9,65; g.l.=1,12; P=0.01; Fig. 8) 

Hábitos Alimenticios 

Utilizacim 

Lh total de 30 y 12 especies de plantas fuerai caisumidas por 

los no,os caigas en los sectores de Río Jesús y Mina l"bicada, 

respectivamente. Esto se determinó mediante el método de "animal 

focal", durante los meses de observacim (Cuadros 5 y 6). 

En el sector de Río Jesús los caigas emplearon porcentajes 

relativamente grandes de tiempo en caisumir F. pertU15a, F. obtusifolia, 

Inga vera y F. yopa1ensis. El tiempo empleado en el cc:nSUfOO de Coffea 

arabica en los meses de diciembre y enero, fue 18.90 'l. y 11.02 'l., 

respectivamente. 
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Figura 5. Tamaño del ámbito de acción media de los ccngos, entre grupos 
de meses de observación en R.í.o Jesús, Costa Rica. Las líneas 
verticales representan intervalos de 95'1/. de la prueba a 
posteriori, Tukey. 
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Cuadro 5. Porcentaje mensual de tiemix> de cc:nsumo de especies de 

plantas caisumidas por IUouatta palliata 'animal focal" de 

agosto 1989 hasta marzo 1990, Río Jesús, Costa Rica. 

n1111 
Elptci1 A90 s,t Oct Nov Die En, Ftb "Ir 

Ficus pertuu 24,58 13,40 28,97 58,00 4,83 0 168 24,54 
F, obtu1if0Ji1 3 11b 6,46 19,33 10,29 28,97 12,81 29,39 
Inga vera 3,08 27,22 4,15 38,44 9,52 21,51 4,94 
F. yoponensis 7 12b 73,18 1,01 1,91 
Soroc11 1ffini1 1,86 2,00 14,55 12,57 10,71 U,78 2,51 0,30 
Terainalia oblonga 34,07 3,99 
Ptthtcolobtua 1rbor1ua 0,37 1,84 1,49 23,56 6,36 
Cof fll 1r1bic1 1 18,90 11,02 
F, co1t1ric1111 10,78 0,42 2,31 2,51 
Rhttd il 1duJ 11 ''< 0 163 0,27 12,12 4,94 
NaniJi1ra chickle 11,73 5,85 
Lonchoc1rpu1 1p. 10,bO 
Bro1i1un co1taric1nua b,47 3,63 3,20 
N1ch11riua 11J v1doren11 b 0,26 2,07 3,15 6,63 2,02 
Viti1 tiJifoJi1 b 8,38 
Inga aortoni1na 1,67 1,05 5,57 4,80 0,30 
Ficu1 jienezii 8 108 1,91 
Pouteria sp. 6,70 5,67 
Cecropia obtusifolia 2,60 3,12 1,21 
P11ud0Jedi1 1puri1 5,44 
Ntctlndra sp. 5,95 
Croton 1chiedi1nu1 6,86 

Z1nthoxyJua 1icrocarpua 3,63 
Sc1phy;Jottt1 crurt;,,1c 1,05 1,90 0,20 
Cordi1 ghbr1 1,71 
1. 1t1nophyJh 0,84 0 168 1,37 
Lor1ntace1e 1,21 
ErbikJi1 odor1ta 2,05 
Sin identi ficu 0,20 
Sin idtnti fic1r 0,27 

Total 99,95 99,97 99,95 99,95 99,97 99,97 99,99 99,98 

1 cultivo
b bejuco
e orquid11 
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Cuadro 6. Porcentaje mensual de tiempo de ccnsurro de especies de 
plantas ccnsumidas por /Uouatta pal liata, "animal focal", de 

agosto 1989 a marzo 1990, Mina l"k:rlcada, Costa Rica. 

Meses 

Especies Set Oc:t f\bv Die Ene Feb Mar 

Ficus obtusifolia 23,16 t:l),25 67,48 17,16 22,54 10,44 1,90 
F. trachelosyce 32,19 16,31 2,44 15,31 34,a::> 16,17 43,12 
F. jimenezii 29,05 25,39 20,55 55,58 15,45 
Brosinum costaricanum 19,52 10,02 5,04 
Pithecolobium arl:x:Jreum 6,38 9,26 25,19 
Pcuteria sp. 30,21 
Lcncfrx:arpus sp. 17,04 
Inga stenophylia 8,52 14,31 
Pseudolmedia spuria 5,57 
F. maxima -� 20,04 
fursera simaruba 3,90 2,12 
Inga vera 3,40 

Total 99,97 99,98 99,98 99,97 99,97 99,97 99,79 
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Además, consumieron tres especies de bejucos: Machaerium s.;¡Jvadorense,

Vitis tilifolia, y un bejuco no identificado de la familia Lorantaceae, 

y una orquídea, Scaphyloglottis cn.Jrigera, ninguna de ellas citadas en 

la literatura cono alimento de la especie. 

Los rrcnos utilizaron más especies en diciembre-enero que en 

setiembre-noviembre (F=B,95; g.l.=2,4; P=0.03). Sin embargo, no había 

diferencia entre los dos últin"OS grupos de rreses (Fig. 9). 

En el sector Mina l"bncada todas las plantas comidas por los 

cengos fueron especies de árboles (OJadro 6). Dos especies fueron 

comidas en grandes porcentajes por Jos congos, durante todo el período 

de estudio: Ficus obtusifolia y F. trachelosyce. En los rreses de 

octubre y noviembre, los congos consumieron más Ficus obtusifolia que 

cualquier otra especie (OJadro 6). Esto también se reflejó en los AP4'1 

que fueren los más pequeños de todo el estudio (Fig 6). En cambio, 

otras especies de árboles sólo fueron utilizadas por los congos durante 

un nes cono, por ejemplo, Inga vera. 

La tropa de Mina l"bncada tendió a aumentar el número de especies 

consumidas (animal focal y scana-sample) a través de los grupos de rreses 

(F= 4,86; g. l .=2,4; P=0,08; Fig. 10). Observé un increrrento en el 

núrrero de especies censumidas por los congos, (animal focal) de seis en 

setiembre a 16 en marzo, en el sector Río Jesús. En el sector Mina 

l"bncada encontré que los nonos consumieron cuatro especies en setiembre, 

se incrementó a siete en diciembre y disminuyó a cinco en los últin"OS 

tres meses (Fig. 11). Encentré que los congos utilizaron 

significativamente un mayor núrrero de especies en el sector Río Jesús 

que en Mina l"bncada. (F=14,30; g.l.=1,12; P=0,0026; Fig. 12). 
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Figur-a 9. l\l:uner-o media de especies utilizadas por- los cc:ngos, de 
setiembr-e 1989 a mar-zo 1990, en Río Jesús (incluye 
especies observadas con los dos métodos, "animal focal" y 
"sean sample"). Las líneas ver-ticales r-epr-esentan intervalos 
de 95% de la prueba a poster-ior-i, Tukey. 
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Figura 10. l\ümero media de especies utilizadas por los ccngos, de 
setiembre 1989 a marzo 1990, Mina Moneada (incluye especies 
observadas ccn los dos métodos, "animal focal" y "sean 
sample"). Las líneas verticales representan intervalos 
de 951/. de la prueba a posteriori, Tukey. 
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Figura 11. Número de especies utilizadas por mes por los congos, en los 

dos sectores ("animal focal"), de setiembre 1989 a marzo 

1990. 
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Figura 12. Pnálisis de varianza del número medio de especies 
ca1sumidas, en los dos sectores, por los ca1gos, durante los 
meses de observacién (1989 - 1990). Las líneas verticales 
representan intervalos de 95'1/. de la prueba a posteriori, 
Tukey. 
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En el sector Río Jesús rubo también un incremento en valor-es de 

índices de diversidad de número de especies consumidas por los Ca"\gos a 

través de los meses de estudio (Fig. 13), al igual que en el número de 

especies utilizadas (Fig. 12). En el sector Mina M:lncada observé un 

pico marcado en diciembre del índice de diversidad (Fig. 13). 

Encontré una tendencia fuerte a aumentar los índices de 

diversidad de Río Jesús entre los grupos de meses de setiembre-noviembre 

a diciembre-enero y más leve de diciembre-enero a febrero-marzo (F=5,79; 

g.l.=2,4; P=0,06; Fig. 14). También en Mina M:lncada encontré una

tendencia de aumento entre los dos prin-eros períodos, pero de diciembre-

enero a febrero-marzo, disminuyó (F=3,23; g.l.=2,4; P=0,15; Fig. 15). 

Por otro lado, existió una tendencia a un mayor índice de diversidad en 

Río Jesús que en Mina l'bncada (F=l,84; g.l.=1,12; P=0,19; Fig. 16). 

Los ITOlOS congo en Río Jesús utilizaron más tiempo en consumir 

F. pertusa, F. obtusifolia, I. vera, F. yopcnensis y Sorocea affinis,

que las otras especies (Fig. 17). En las 25 especies de plantas 

restantes los congos emplearon porcentajes de tiempo menores al 5%. 

Coffea arabica ocupó la octava posición de acuerdo al porcentaje de 

tiempo empleado JX)r los congos. 

En el sector Mina M:lncada, los rocnos congo emplearon TSI. del 

tiempo total en consumir F. obtusifolia, F. trachelosyce y F. jimenezii, 

y el 27"/. del tiemJX) restante en las otras nueve especies de plantas, 

(Fig. 18). Los congos consumieron durante los meses de diciembre a 

marzo, un mayor número de especies (animal focal) en los dos sectores 

Cuadros 5 y 6. 

Los resultados obtenidos con "sean sample" fueron similares a 

los del "animal focal", en cuanto al número y especies utilizadas por 
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Figura 14. Pnálisis de varianza de los índices de diversidad del número 
de especies de plantas utilizadas por los congos en Río 
Jesús de agosto 1989 a marzo 1990. Las líneas verticales 
representan intervalos de 95% de la prueba a posteriori, 
Tukey. 
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Figura 15. Pnálisis de varianza de los índices de diversidad del número 
media de especies de plantas utilizadas por los cc:ngos en 
Mina l't:ncada de setiembre 1989 a marzo 1990. Las líneas 
ver-ticales r-epr-esentan intervalos de 95% de la prueba a 
poster-iori, Tukey. 
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media de especies de plantas utilizadas por los congos en 
los dos sectores de setiembre 1989 a marzo 1990. Las líneas 
verticales representan intervalos de 95'1/. de la prueba a 
posteriori, Tukey. 
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Simbo logia 

Fp: Ficus pertusa Fo: Ficus obtusifolia 
/v: Inga vera Fy: Ficus yoponensis 
5a: Sorocea affinis To: Ter11inalia oblonga 
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Figura 17. Porcentaje de tiempo empleado por el mono congo en consumir 

las especies de plantas en Río Jesús, de agosto 1989 a marzo 

1990. 
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Figura 18. Porcentaje de tiempo empleado por el mono congo en consumir 

las especies de plantas en Mina Moneada, de setiembre 1989 a 

marzo 1990. 
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las tropas en los dos sectores. Sin embargo, en el sector Río Jesús 

registré además, Randia pittieri con el "sean sample" y dos especies sin 

identificar (630 By 189 B) ccn "animal focal". En Mina l"k::ncada ccn el 

"sean sample" registré Ficus pertUSt3 e Inga mortcniana, (Cuadros 5, 6, 

7, 8, 9 y 10). 

La dieta de los congos en Río Jesús estaba compuesta de t-ojas 

tiernas, t-ojas maduras, flores, frutos, brotes y pseudobulbos (Q.Jadros 7 

y 9). Encentré dí ferencia significativa entre el ccnSUITO de rojas 

tiernas por los ccngos y las demás categorías de alimentación, además, 

los congos tendieron a ccnsumir más trutos que brotes, flores u otras 

partes coro pseudobulbos y ramas (F=18,26; g.l.=5,84; P<0,001; Fig. 19). 

La dieta de los congos en Mina l"k::ncada fue de t-ojas tiernas, 

t-ojas maduras, flores, frutos y brotes, de 14 especies de árboles, de 

los cuales sólo nueve estaban registradas para el sector Río Jesús. Los 

nonos en Mina Moneada no consumieron pseudobulbos a pesar de que se 

encontraba la misma especie de orquídea que en Río Jesús (D.Jadro 10). 

En este sector también los ccngos tendieron a consumir más t-ojas tiernas 

y frutos que t-ojas maduras, flores, brotes y las otras partes de los 

árboles (F=35,4; g.l.=5,78 P=0,001; Fig. 20). 

Fenoloqía 

Los resultados fenológicos de las 15 especies de árboles 

estudiadas nuestran un comportamiento fenológico diferente entre ellas 

(Fig. 21 a la Fig. 35). Al observar los dendrofenogramas se aprecian 

las diferencias entre especies de árboles, la dispa,ibilidad del recurso 

para la alimentación del mono congo y los cambios estacionales de las 

diferentes especies observadas. 
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wadro 7. Especies de plantas consumidas por Alouatta palliata,

determinada por "animal fc:x::al" de acuerdo a la parte 

utilizada: 1= hojas tiernas, 2= hojas maduras, 3= flores, 4=

frutos, 5= brotes, y 6= pseudobulbos, Río Jesús, Costa Rica,

1989 a 1990. 

"fSH 

Especie Aqo Set Oct Nov Die Ene Feb "ªr 

Ficus pertusa 1;4 4 2¡4 4 1 1 1 
F. obtusifolia 2 1¡4 1 1 1 1;4 4 

Inga vera 1 1 1 1 1¡5 1 1¡5 

F. yoponensis 2;4 1;4 5 1 
Sorocea affinis 1;2 2 2 3 1 1;3 1 1 

Terainalia oblonga 2 1 
Pithtcolobiua arboreua 1 1 1;5 1 1¡3 
Coffea arabict 4 4 
F, costar icana 4 1 1;4;5 1 4 
Rheedia eduli1 1;3 4 1;4 
ffaniltara chictle 1 1;5 
Lonchocarpunp, 1;5 
Bro1i1un co1tarican111 1 5 1;5 
ffachaeriua salv\dorens,

b 2 1 5 1 5 
Viti1 til ifolia 1 
Inga aortoniana 1;2 1 1;5 1 3 
Ficus jiHnezii 2¡4 1 
Pouteria sp. 1 4 
Cecropia obtusifolia 4 1;2 4 
PseudolHdia spuria 1;5 
Nectandrasp, 1;2 
Croton 1chedianu1 3 
Zanthoxylua 1icrocarpua 
ScaphygJotti1 crurigtrac b b b 

Cordia glabra 4 
l. 1t1nophy J Ja 3 1 1 
Lorantaceae 1 
ErbiU ia dora ta 1;3 
Sin identi ficu 2 
Sin identificar 1 

a cultivo 
bejucos 

c orquídea



Cuadro 8. Especies de plantas consumidas por IUouatta palliata 

determinadas por "animal focal" de acuerdo a la parte 
utilizada: 1= h::>jas tiernas 2= h::>jas maduras 3= flores 

4= frutos 5= brotes y 6= otros, Mina Moneada, Costa Rica, 
1989 a 1990. 

Meses 

45 

Especie Set Oct rbv Die Ene Feb Mar 

Ficus obtusifolia 2;4 1;4 2;4 4 1;4 4 4 
F. trachelosyce 1;4 4 4 1 1;4;5 4 1;4 

F. Jimenezii 1 4 1;4 1;4 4 

BrosilTI..JITI costaricanum 1;2;5 1 1 1 

Pithecolobium arboreum 1 1;3 

Pouteria sp. 4 

Laichocarp.¡s sp. 1 ;3 
Inga stenophylla 1 1 

Pseudolrnedia sp.¡ria 1 
F. maxima 1 
B..Jrsera simaruba 2 4 
Inga vera 1 
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Cuadro 9. Especies de plantas ccnsumidas por Alouatta palliata 

determinadas por "sean sample", de acuerdo a la parte 

utilizada 1= rojas tiernas, 2= rojas maduras, 3= flores, 4= 

frutos, 5= brotes, y 6= pseudotullx>s, Río Jesús, Costa Rica, 

1989 a 1990. 

Meses 

Especies Ago Set Oc:t l\bv Die Ene Feb Mar 

Ficus yopa,ensis 2;4 2;4 5 1 

F. pertusa 1;4 4 2;4 4 1 1 1;4 

F. costaricana 2;4 1;5 

F. Jimt!!!nezii 2;4 

F. obtusi folia 1 5 1 1;5 1 ;4 

Manilkara chicle · 5 1;5 

Cecropia obtusifolia 4 1 2 4 

Pouteria sp. 1 4 

Terminalia oblcnga 2 1 

Nectandra sp. 1 

Styrax argenteus 3 

Brosinum costaricanum 1 1;5 1 

Rheeclia edulis 1 1,4 4 

Inga vera 1 1 1 3 1 1 1 

I. mortcniana 5 1 1 

I. stenophylla 1 

Sorocea affinis 2 2 3;5 1;3;5 1 

Erbiklia odorata 2 

Zanthoxylum microcarp...,m 5 

Pithecolobium arboreum 1 1 3;5 

Randia Pi ttieri 1,2 

Pseudolmedia spuria 1;5 

Crotcn schiedianus 3 

Lcnctocarp.15 sp. 1;5 

Cordia glabra 4 

Machaerium salvadorensis 1 1 1 1 

Vitis tilifolia 1;5 

Lorantaceae 1 

Scaphyglotis crurigera 6 6 

Coffea arabica 4 4 4 
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Cuadro 10. Especies de plantas ccnsumidas por �louatta palliata 

determinadas por "sean sample", de acuerdo a la parte 

utilizada 1= rojas tiernas, 2= rojas maduras, 3= flores, 4= 
frutos, 5= brotes, y 6= otros, Mina Meneada, Costa Rica, 

1989 a 1990. 

Meses 

Especies Set Oc:t l\bv Die Ene Feb Mar 

Ficus pertusa. 2;4 
F. Jimenezii 1;4 2;4 1;5 1;4 4 

F. obtusi folia 1;4 2;4 2;4 5 4 4 

F. trachelosyce 1;4 1;4 4 4 1;4 4 1;4 

F. maxima 1;2 4 

Pouteria sp. 4 

Brosinum costaricdl1UITI 1;2 1 1 

Inga vera 2 

I. mortcniana 1 ;2 
I. stenophylla 1 1 

Pithecolobium arboreum 1 1 1 ;3 

fursera simarouba 2 1 

Pseudolrnedia sp.iria 1 1 1 4 

Lcnch:Jcarp.is sp. 3 1;3 
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Figura 19. {:fiálisis de varianza de las categorías de alimentación ca, 
frecuencias de utilización de las especies de plantas 
cc:nsumidas por los caigas, en Río Jesús de agosto 1989 a 
marzo 1990. Las líneas verticales representan intervalos de 
95% de la prueba a posteriori, Tukey. 
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OTROS 

Figura 20. Pnálisis de varianza de las categorías de alimentación con 
frecuencia de utilización de las especies de plantas 
consumidas por los congos, en Mina Moneada de setiembre 1989 
a marzo 1990. Las líneas verticales representan intervalos 
de 95% de la prueba a posteriori, Tukey. 
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AGO SET OCT NOV 0IC ENE FEB MAR 

MESES 

� Calda Follaje -+- Brotee � Floraoion --9-- Fruotifioaoion 

Figura 21. Dendrofenograma de Brosimum costaricanum, agosto 1989 a 

marzo 1990. 
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Figura 22. Dendrofenograma de Cecropia obtusifolia, agosto 1989 a marzo 

1990. 
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AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

MESES 

� Calda Follaje --f- Brotee � Floraclon -a- Fructlflcacton 

Figura 24. Dendrofenograma de F. jimenezii, agosto 1989 a marzo 1990. 
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Figura 25. Dendrofenograma de F. obtusifolia, agosto 1989 a marzo 1990. 
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Figura 26. Dendrofenograma de F. pertusa, agosto 1989 a marzo 1990. 
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MAR 

Figura 28. Dendrofenograma de F. yoponensis, agosto 1989 a marzo 1990. 
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Figura 31. Dendrofenograma de J. vera, agosto 1989 a marzo 1990. 
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Figura 32. Dendrofenograma de Manilkara chickle, agosto 1989 a marzo 

1990. 
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AGO SET OCT NOV OIC ENE FEB MAR 
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� Calda fo llaje --+- Brotee -¼- Floraclon -&- Fructlflcaclon 

Figura 35. Dendrofenograma de Zanthoxylum microcarpum, agosto 1989 a 

marzo 1990. 



Rangos de Correlación de Spearman 
entre Disocnibilidad y Utilización 
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En el Q..iadro 11 se resumen los cálculos de las correlacicnes por 

rangos de Spearman entre dispcr,ibilidad de las especies y la utilizaciá, 

que los monos congo le dieron a cada especie de planta, en el sector Río 

Jesús. El uso del alimento no fue ascx:iado con dispcr,ibilidad en la 

mayoría de los casos. Para F. Jimenezii existió más uso c01 más 

dispcr,ibilidad pero, no significativo (r=0,58; g. l .=7; p=0,13). En F.

pertusa se encontró una asociaciá, negativa, más uso con menos 

dispcr,ibilidad, sin embargo, tampoco'\!fue significativo (r=-0,51; g.l.=7; 

p=O, 18). 

En el sector Mina l"bnc:ada (Q..iadro 12) estas pruebas fuera, 

significativa en Ficus obtusifolia, aunque existió una asociación 

negativa, más uso con menor dispcr,ibilidad (r=-0,93; g.l.=6; P=0,023). 

También, para Ficus Jimenezii estimé que existió una asociación negativa 

más uso con menor dispcr,ibilidad (r=-0,67; g. l.= 6; P= O, 103; Cuadro 

12). Los congos tendieron a consumir más las partes de Brosinun 

costaricanum, de acuerdo a su abundancia (r=0,55; g.l.=6; P=0,18). 

Comportamiento 

De las 10 pautas de comportamiento esperadas sólo registré seis, 

por rredio de "animal focal": descanso, traslado, alimentacioo, 

acicalándose, doninancia,y sumisiá, en el sector Río Jesús (Cuadro 13). 

Determiné que los congos invirtieron mayores porcentajes de tiempo, a 

través del estudio en descanso, traslado y alimentacioo, que en 

acicalándose, dominancia o sunisioo.
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Cuadro 11. Correlacicnes de Spearman entre la utilizacién del recurso 

y la disponibilidad de hojas, flores, frutos y brotes de las 

especies de arboles conidos por los monos ccngo en el sector 

Río Jesús, Costa Rica, de agosto 1989 a marzo 1990. 

Valores 

Especie n p 

Inga vera --0,1325 8 0,7258 

Rheedia edulis --0,2029 8 0,5913 

Zanttnxylum microcarpum 0,2041 7 0,6171 

Manilkara chickle 0,2195 8 0,5614 

Ficus pertusa --0,5108 8 0,1765 

Pithecolobium arboreum 0,4312 8 0,2539 

Inga mortc:niana 0,3827 8 0,3112 

Cecropia obtusifolia 0,0818 8 0,8286 

Inga stenophylla 't 0,2881 8 0,4459 

Brosirrun costaricanum 0,0000 8 1,0000 

Ficus costaricanum 0,1649 8 0,6627 

Ficus jimenezii 0,5774 8 0,1266 

Ficus obtusifolia 0,1429 8 0,7055 

Ficus yo{XTlensis 0,4785 8 0,2055 
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Cuadro 12. Correlaciones de Spearman entre la utilizació:1 del recurso y 

dispcnibilidad de hojas, flores, frutos y brotes de las 

especies de árboles conidos por los nonos caigo en el sector 

Mina Moneada, Costa Rica, de agosto 1989 a marzo 1990. 

Valores 

Especie r n p 

Ficus obtusifolia --0,9286 7 O,OZ29 

F. trachelosyce 0,2315 7 0,5707 

PithecolobiLVn arboreum 0,5123 7 0,2095 

F. Jimenezii --0,6667 7 0,1025 

Inga vera --0,1039 7 0,7990 

BrositTUn costaricanL..Vn 0,5521 7 0,1763 

Inga stenophylla 0,2697 7 0,5089 
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Cuadro 13. Porcentaje mensual de tiempo registrado en las pautas de 
comportamiento de los IOClflOS congo, rrediante la técnica del 
"animal focal" en el sector Río Jesús, de agosto 1989 a 
marzo 1990. 

Meses de 0bservaciál 
Pautas Ago Set Oct l\bv Die Ene Feb Mar 

Descanso 68,77 71,04 58,62 50,85 60,66 59,41 63,67 51,33 
Traslado 3,46 3,16 7,79 2,37 9,29 7,88 12,06 10,50 
Alimentaciál 27,31 25,79 33,23 46,59 30,04 32,71 24,28 38,06 
Juego 
Acicalándose 0,15 0,18 0,19 0,11 
Agresiál 
Dominancia 0,25 
Sumisiál 0,05 
Respuesta Grupos 
Resi:uesta Animales 

Total 99,99 99,99 99,82 99,81 99,98 100 100 100 
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Observé que el descanso fue la pauta de comportamiento en la que 

los ccrigos invirtiercri los más grandes porcentajes de tiempo. Los 

ccrigos descansarcri más en setiembre (71,04%) y febrero, (63,67"1.) que en 

los restantes meses. Los ccngos se trasladarcri más en febrero y marzo 

que en los otros meses, y en noviembre, apenas utilizarcri (2,37"1.) de su 

tiempo en trasladarse. 

Registré valores importantes de tiempo invertido por los ccngos 

en alimentació-1, que aumentarcri ccrifonre disminuyercri los valores de 

descanso. Desde diciembre hasta marzo se incrementó el traslado de los 

ccrigos. Además, encontré que los congps emplearcri mayores porcentajes 

de tiempo en alimentarse en noviembre (46,59"1.), marzo (38,06%) y enero 

(32,71%) que en setiembre, octubre, diciembre y febrero (Cuadro 13). 

En Mina Moneada, los ccrigos invirtieron mayor tiempo en 

descanso, traslado y alimentació-1 que, en juego, acicalándose, agresió-1, 

dominancia o respuesta a otros grupos. En este sector los ccngos 

emplearcri de 56,27"/. a 72, 18"/. del tiempo ·observados en descansar; valores 

semejantes a los de la tropa de Río Jesús (Cuadro 14). 

La tropa de Mina Moneada empleó bajos porcentajes de tiempo en 

traslado, aún menores que los de la'tropa de Río Jesús, a pesar de estar 

en un bosque con una extensió-1 de l()(X) ha. En enero y marzo gastara, 

gran porcentaje en traslado, semejante al comportamiento de la tropa de 

Río Jesús (Cuadro 14). 

La tropa de Mina Moneada utilizaron grandes porcentajes de 

tiempo en alimentar-se, en setiembre (37,3), diciembre (31,6) y enero 

(28,8) (Cuadro 14). Sin embargo, estos porcentajes de tiempo empleados 

por- los congos en alimentació-1 son más pequeños, que los de la tropa en 

Río Jesús, en los miSlfOS meses. 



Cuadro 14. Porcentaje mensual de tiempo registrado en las pautas de 
comportamiento de los nonos ccngo, mediante la técnica del 
"animal focal" en Mina l"bncada, de setiembre 1989 a marzo 
1990. 

Meses de Observación

Pautas Set Oct f',bv Die Ene Feb Mar 

Descanso 56,27 70,02 72,18 68,84 62,82 67,26 70,32 
Traslado 3,36 3,67 6,06 3,36 8,42 3,81 7,76 
A 1 imen tac ión 37,28 24,37 19,60 31,60 28,75 27,30 20,96 
Juego 0,37 0,12 0,28 
Acicalándose 0,06 
Agresión 0,43 
Dominancia 2,34 1,05 2,13 0,67 1,48 0,68 
Sumisión 
Respuesta Grupos 0,29 0,44 
Respuesta Animales 

Total 99,97 99,98 99,97 99,99 99,99 99,97 100 
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Los pronedios de individuos, en "sean sample", más grandes y 

ca,stantes que registré fuera, en descanso, alimentación y traslado. 

Por otro lado, los ca,gos empleara, juego, acicalándose, agresión, 

sumisión y daninancia en menor promedio de individuos y apenas en

algunos meses, en Río Jesús (Cuadro 15). 
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Mediante el "sean sample" observé otras pautas de comportamiento 

que no fue posible con el animal focal, como juego y sumisión. En Mina 

M:incada, ca, "sean sample", el promedio de individuos que observé en 

descanso, alirrentación y traslado, fue mayor que en otras actividades. 

Registré valores pequeños en --riuego, acicalándose, agresión, 

dominancia y respuesta a otros grupos. Cabe destacar que en este sector 

Y, por "sean sample", también observé el juego (Cuadro 16). 

Distrit:x..ición Altitudinal 

La distrit:x..ición altitudinal de la tropa de congos en Mina 

M:incada varió de 6:50 hasta 8:50 m.s.n.m. Sin embargo, las medias

mensuales de la distrit:x..ic�ón altitudinal oscilara, entre los 683 

(noviembre) a los 786 m.s.n.m., (enero). De setiembre a noviembre los 

loc:alizé en menores altitudes que ·en diciembre, enero, febrero y marzo 

(Fig. 36). 

Enca,tré que esta tropa tendió a estar en altitudes bajas en los 

meses de setiembre-noviembre a diferencia de los rreses diciembre-enero y 

hacia febrero-marzo (F=5,58; g.l.=2,4; P=0.07 Fig. 37). Estos 

movimientos altitudinales también se reflejan en 10'.i cambios del tamaño 

y forma del ámbito de acción, justo en esos meses (Fig. 6). 
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OJADRO 15. Promedios de individuos en (sean sample), de acuerdo a la 
pauta de comportamiento y el mes, del m::no ccngo, Río 

Jesús, Costa Rica, agosto 1989 a marzo 1990. 

Pautas Canportamiento 

Descanso 
Traslado 

Alimentación 
Juego 

Acicalándose 
Agresión 

Doninancia 

Sumisión 

Respuesta a otros grupos 

Respuesta a otros animales 

Meses de 0bservaciQ, 
Set Oct l\bv Die Ene Feb Mar 

5,61 4,97 
0,82 0,75 
2,13 2,54 

0,34 

4,42 4,32 

0,80 0,33 
2,98 4,07 

0,20 

5,21 4,26 4,27 

1,25 1,08 1,31 

1,87 2,10 1,94 

0,06 

4,40 

1,43 

2,83 
0,25 
0,20 



� 16. Pr-omedios de individuos en "sean sample", de acuerdo 
a la pauta de conpor-tamiento y el mes, del trc.no ccngo 

en Mina Moneada, Costa Rica, 1989 a 1990. 

Meses de Observaciá1 

Pautas de Comportamiento Set Oc:t l\bv Die Ene Feb 
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Mar-

Descanso 5,43 6,64 5,89 6,40 4,86 6,47 5,66 

Traslado O,élJ 0,43 1,63 1,17 1,46 0,77 
A limentaciá"l 2,35 1,83 2,05 1,94 3,07 2,56 2,11 

Juego 0,87 0,27 
Acicalándose 0,50 0,31 0,27 
Pgr-esiá"l 1,15 o,oo 

Doninancia 0,13 0,11 0,05 0,12 0,10 0,15 
Sumisiá"l 
Respuesta a otr-os gr-upas 0,13 
Respuesta a otr-os animales 
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Figura 36. Media mensual de distrit:ucién altitudinal de la tropa de cCTtgos 

de Mina l'tncada, setiembre 1989 a marzo 1990. l\ümeros debajo de 

los meses representan las medias mensuales. 
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a posteriori, Tukey. 
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En la (Fig. 38) prqx:ngo los límites para la cc:nservación de 

este sector. Esta propuesta es cc:n base en la distribución altitudinal 

de la tropa estudiada y,la distribución de las otras tropas en Mina 

Meneada. 
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Conposiciói de las Tropas 

El número de individuos y la composiciói de las tropas de los 

rrcnos congo Alouatta pal liata en los sectores Río Jesús y Mina ltrcada 

revelaren canposicicnes similares entre sí.. a.t número y estn.ictura 

fueron semejantes a los encontrados en los censos realizados en Los 

Tuxtlas, Veracruz, México (Estrada, 1982), en el Parque Nacional Santa 

Rosa (Fedigan et al., 1985; Freese, 1976), en la Finca La Pacífica, 

G.Janacaste (Hel tne et al., 1976), en la Reserva Natural Absoluta Cabo 

Blanco (Lippold, 1988), y en el Refugio de Fauna Silvestre Dr. Rafael 

Lucas Rodríguez C. (Rodríguez, 1985). 

El tamaño normal de las tropas de congos puede variar de un 

promedio de 14 individuos en Santa Rosa y en el Refugio de Fauna 

Silvestre Palo Verde (Fedigan et al., 1985; Freese, 1975; Rodríguez, 

1985) hasta 19 en Isla Barro Colorado (IOC) (Milton, 1982). Sin 

embargo, encontré que el promedio de individuos en los dos sectores de 

San Ratrén estudiados fue de 12. 

El reducido tamaño medio de las tropas del presente estudio 

varía tanto en el mismo sitio como entre sitios debido a un sin número 

de factores, entre ellos, la formac:iói de nuevos grupos (R. l"brera, com. 

pers.) como podría ser el caso de la tropa cuatro de Mina r-t:ncada. 

Otros factores que podían haber afectado el tamaño de la tropa en Río 

Jesús y que señalan otros autores son: la destrucciói del habitat, 

epidemia de fiebre amarilla, falta de fuentes alimenticias y cacería por 
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seres h.Jmanos (Collias y So.Jtrwick, 1952; Crcx:kett, 1985; Hel tne et al., 

1976). 

lt> obstante, modelos desarrollados para predecir el tamaño de 

tropas sugirió que para un recurso dado, hay un tamaño óptimo de grup::>, 

en el cual se tiende a maximizar la eficiencia de forrageo (Terborgh, 

1983). La tropa de Río Jesús aumentó de manera censiderable, durante 

esta investigaciá1, y pareciera que esto se ajusta a lo descrito por 

Terborgh (1983) ya que los cengos se alimentaron de un número de 

especies significativamente mayor, que el grup::> de f"bicada, e incluso 

utilizaren pseudobulbos de orquídea,:; y frutos del café corro fuente de 

alimento. 

Anbito de Ac::ciá1 

Las variaciones en el tamaño del ámbito de acciá1 en Río Jesús y 

Mina ltncada pudo deberse al número de individuos de cada especie de 

planta que los menos censumieron, asi corro a su comportamiento 

fenólogico y la heterogeneidad del recurso. La tropa de Rio Jesús 

invirtió más tiempo en traslado que la de Mina l't:ncada, debido quizás a 

la escasez de alimento. Esto a ·su vez se reflejó también en que los 

cengos de Ria Jesús tuvieron que censumir mayor número de especies y más 

partes de esta especies de plantas. 

Los congos de Ria Jesús censumieron los frutos del café, a pesar 

de que habían frutos de algunos árboles corro Ficus, Po..Jteria sp. y 

Rheedia edulis, desde noviembre hasta finales de enero. Esto provocó un 

increcrento en su ámbito de acciá, en estos ,reses. Migraron del parche 

boscoso hacia los cafetales, donde e,,centraban ab.iidancia de frutos en 

el cultivo de café. Mc::Key y Waterman (1982) encentraron que cuando el 



recurso alin-enticio era escaso, su grupo en estudio ( Colob.Js satanas) 

usó áreas periféricas de su ámbito de acción. 
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En Mina l't::n=ada el ámbito de acción de los ca,gos fue nuc:t-o más 

pequeño que en Río Jesús. Posiblemente ésto se deba a que esta tropa 

cuenta con habitat y disponibilidad de alimento óptiroc>s para su 

desarrollo normal. En Mina l't::n=ada las especies de Ficus tenían 

ab..Jndantes sic01os a través de todo el estudio y los ca,gos comieron de 

pocas especies. 

A pesar de que las diferencias en el ámbito de acción entre los 

dos sectores no fueron significativas- estadísticamente, si tiene gran 

importancia biológica. Los congos aprendier01 a comer el fruto del 

café, en Río Jesús, posiblemente por dos causas: a) el propietario 

sembró café dentro del bosque y eliminó en forma paulatina los árboles; 

técnica conún en esta z01a o, b) la presencia de árboles aislados, de 

especies consumidas por los cCTtgos, dentro del cafetal, provcx:ar01 el 

uso del café a principios-de 'la estación seca. 

Sin embargo, en Mina MCTtcada era de esperar un mayor ámbito de 

acción por lo heterogéneo del bosque y su estado de cc:nservación. 

Estrada (1982) reportó ámbitos de. acción de él.) ha en los Tuxtlas, México 

(Heltner et al., 1976), Glander (1978) en la finca la Pacífica provincia 

de �acaste de 10 ha., Mil tCTt ( 198)) 31 ha en IOC, Panamá y Baldwin y 

Baldwin (1972) en bosques costeros de Panamá entre 3 y 7 ha. La 

diferencia significativa entre los ámbitos de acción de las tropas 

estudiadas, estuvo aparentemente relaci01ada cCTt la distrirución y 

abundancia del recurso. 

Los cCTtgos en Mina Moneada tenían ab..Jndancia de alimento

relativan-ente alta, si la comparamos cCTt Río Jesús. MiltCTt (198)) 
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sugirió que A. palliata minimizó sus 1TOVimientos ya que la parte del 

follaje de su dieta es baja en energía dispcnible, lo que p.ido suceder 

en Mina l"knc:ada y no así en Río Jesús. 

El traslado de los grupos en ambos sectores no sobrepasaron el 

15% del tiemro de observación (Cuadros 12, 13, 14, 15). Esto sugiere 

que sus viajes estaban orientados hacia metas cono indicó Milton (1980) 

y que pueden destinar nucto tiemro a un árbol en particular corro fue el 

caso del F. obtusifolia en los meses de octubre y noviembre en Mina 

Moneada, lo que a su vez fue un factor que incidió en el tamaño reducido 

del ámbito de acción, en estos dos rqeses. 

Hábitos Alimenticios 

Los congos en Río Jesús utilizaron 30 especies de plantas cono 

recurso alimenticio, y prefirieron especies de árboles corro F. pertuSa, 

F. obtusifolia, Inga vera, F. yopcnensis y Sorocea affinis (Cuadro 4,

Fig. 17). Altmann (1959-) en IB: del 29 de octubre al 1 de diciembre de 

1955 reportó que los Ficus correspcndieron al 50"1. de la dieta 

diariamente. 

A.Jnque el número de espéeies que consumieron en Mina Moneada fue 

menor que en Río Jesús, también los congos consumieron en mayor 

porcentaje pocas especies de plantas cono F. obtusifolia, F. 

trachelosyce y F. Jimenezii (lliadro 5, Fig. 18). Chapman (1987), 

Estrada (1984) y Miltcn et al. (1979) también encontraren que los 

congos, en Santa Rosa, IB: y Los Tuxtlas, México, respectivamente, 

prefierieron consumir más Ficus spp. que otras especies. 

Pareciera que en Río Jesús _los congos aprendieron a utilizar 

otros recursos que no se encontraron registrados en las dietas por otros 
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autores, lo que podría deberse a la escasez de alimento. Entre los 

recursos que los ca.gas consumieron se encuentran los pseudot:ulbos de la 

orquídea Sc:aphyglottis crurigera, los frutos de Coffea arabica y las 

h:>jas de bejucos: Vitis tilifolia y Machaerium salvadorensis. 

Los cambios estacionales aparentemente jugaron u, papel 

determinante en la dieta de los monos cc:ngo. Se reflejó en las 

diferencias significativas que encontré, en Ria Jesús entre el número de 

especies utilizadas en setiembre a noviembre (finales estaciá"l lluviosa) 

contra diciembre a enero y febrero a marzo (estaciá"l seca) (Fig. 9). 

Observé que los ca,gos consumieron lij especies de setiembre a noviembre, 

mientras que de diciembre a marzo consumieron 27 especies. La apariciá"l 

de h:>jas tiernas, brotes y flores en algunas especies, producidos con 

los cambios estacionales originó que los congos utilizaran mayor número 

de especies en la época seca, que a finales de la estaciái lluviosa 

(Cuadro 9). 

Los cambios estacionales en Mina Moneada no afectaron de manera 

significativa, en el m'.urei:-o de especies consumidas por los congos, entre 

setiembre-octubre-noviembre contra diciembre-enero y febrero-marzo 

(Fig. 10), lo que podría expHcarse por la disponibilidad del recurso. 

Los Ficus spp., en los cuales estuvo basada su dieta en más de 70%, 

tenían siccrlos (fructificaciái) y h:>jas tiernas a través de todos los 

meses de observacim, en Mina Moneada (Fig. 25, 26 y 27), lo que parece 

que contribuyó a que los congos comieran en menor porcentaje a otras 

especies. Sin embargo, Chapman (1988) encontró que Ateles geoffroyi 

ccrlsumió en 1986 los frutos de El.lrsera simarouba de acuerdo a su 
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abundancia, pero en 1984 y 1985 a pesar de la gran abundancia de estos 

frutos los monos colorados no los consumieron, sino que utilizaron otros 

recursos. 

En Mina Moneada el número de especies consumidas por el mono 

congo fue de 12. De setiembre a noviembre los congos basaron su dieta 

en siete especies mientras que, de diciembre a marzo ellos utilizaron 10 

especies. En la IOC, Carpenter (1934) en siete ,reses de observaciói 

identificó 55 especies de árl:x:Jles que utilizaban los congos para 

alimentaciói. Al contrario, Smith (1977) indicó que los monos ccngo 

basaron su alimentaciói en unos pcx:qs árl:x:Jles de pcx:as especies. La 

utilizaciói del recurso por los congos, parece depender de la at:Llndancia 

y preferencia. 

La dieta de los monos congo en Mina Moneada estuvo basada en 

Ficus spp., invirtieron IT/. del tiempo empleado en alimentaciói en 

consumirlos (Fig. 18). Estrada (1984) encontró en un año de observaciói 

que los congos se alimentaron de 27 especies aunque, solamente ocho 

especies contrib.Jían con el 78"/. de los árl:x:Jles usados y el 89"/. del total 

del tiempo de alimentación. Al parecer los congos son nuy selectivos en 

su dieta; invirtieron muct-o tiempo en pcx:as especies y canien:n sólo 

algunas de sus partes aunque t-ubiera disponibilidad. 

Diferentes autores en diversos lugares registraron los misrros 

géneros y aúllas mismas especies de plantas consumidas por los congos, 

caro se describió con anterioridad. A pesar de que realizé esta 

investigación entre los YX:J y 850 m.s.n.m., también encontré similitud 

entre las especies consumidas y determiné la importancia de la familia 

Moracea, caro los otros autores, en especial por que los congos 
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cc:nsumieren en mayor porcentaje, en los dos sectores, los sicc:nos de los 

Ficus. 

Las diferencias significativas que encentré en el nútrero de 

especies que censumen los congos en los dos sectores (Fig. 12), pudo 

estar influenciada por el tamaño de los bosques y la dispcnibilidad del 

recurso (Fig. 2 y 3). También, esta diferencia pudo estar influenciada 

por la presencia de t"Ojas tiernas, t"Ojas maduras, flores, frutos y 

brotes, cono lo indicó Chapman (1988) y cambios estacienales de 

especies cc:nsumidas (Fig. de 21 a 35). 

Encentré que en Río Jesús y en Mina l't::ncada el incremento de los 

índices de diversidad no fuera-. significativos (Fig. 13, 14 y 15) a 

pesar de la tendencia a aunentar a partir de diciembre. En ambos 

sectores estas tendencias a aumentar en diciembre, pudo indicar la 

importancia de los cambios estacic:nales y su efecto en el comportamiento 

fenológico de las especies utilizadas por los cc:ngos. 

En Río Jesús determiné que los ccngos censumiercn el café, 4'1/. 

aproximadamente; octava posicioo del tiempo total de alimentacioo, 

durante el estudio (Fig. 17). Este 4'1/. fue grande ya que cc:nsumieron los 

frutos del café sólo en diciembre y enero. Esto quizás es una 

indicacioo de que el recurso alimenticio fue escaso para este sector. 

Encentré pequeñas diferencias utilizando las técnicas de "animal 

focal" y "sean sample" ccn respecto al núrrero de especies censumidas por 

los cengos, solo variaren de una a dos especies (Cuadros 6, 7, 8 y 9). 

Cc:ncluyo que para cuantificar este paráilretro se p.Jede utilizar sólo 

"animal focal". Esto también se _puede aplicar para determinar las 

partes de las plantas que los menos c.Qnsuren. 
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El meno caigo prefirió comer rojas tiernas y frutos, ante rojas 

maduras, flores y brotes, en los dos sectores (Fig. 19 y 20). Glander 

(1975, 1978, 1981) observó los ccngos de junio de 19n a agosto de 1973 

en la Finca la Pacífica, Costa Rica y encontró que gastaron el 19.4½. del 

tiempo en comer rojas maduras, el 42"/. en rojas tiernas, 12.5½. comiendo 

frutos, el 18.2"/. en flores y el 5. 7"/. en otras partes. Glander ( 1978) 

también reportó cambios estacionales. Ccn la época lluviosa el consumo 

de rojas maduras fue mayor que en la época seca (Cuadros 7, B, 9 y 10). 

Smith (1977) con 407 horas de observación de febrero a julio de 

1968 en la IOC reportó que la dieta erf la época seca estaba comp.JeSta de 

46.l'l. de frutos, 41.5 'l. de rojas y 2.5½. de flores. Chapnan (1987)

señaló que en el Parque Nacional Santa Rosa, los resultados variaron de 

un año a otro en la utilización del recurso. En 1984, los C0'1g05 

prefirieron rojas mientras que en 1985 frutos y rojas. Esta alta 

selectividad de los nono congo por las partes de las plantas que 

consumieron, p..Jdo estar déterminada por la calidad dietética, las 

combinaciones de nutrientes y los efectos de comp.JeStos secU"ldarios 

según Mil ton , ( 1977) • 

FenolCXJía 

Registré durante los oc:ro n-eses de observaci6n cierto grado de 

sincronizaci6n intraespecífica de fenología pero, no así entre las 

diferentes especies (Fig. 21 a 35). Observé que los ca,gos dispcr1ían de 

las diferentes partes de las plantas, pero no siempre lo utilizaron, de 

nuevo determiné que su dieta fue nuy especializada. 
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Estimé la relacim entre la disponibilidad de las partes de 

F. obtusifolia y F. jimenezii y la utilizacim por los ccngos, pero las

especies restantes no fue así. Encontré que los ca,gos fueron altamente

selectivos en su alimentacim. [Lha observacim importante que registré

en la dieta del mcrio congo fue que pareciera que prefieren 105 sictrlOS

maduros (rojos) de los Ficus antes que los siconos amarillos o verdes. 7

En el sector Río Jesús las especies má.s utilizadas por los 

congos fueron F. pertusa y F. obtusifolia, y rrediante los 

dendrofenogramas (Fig. 25, 26), observé brotes y fn.ttos en estas dos 

especies, durante los meses de observacim. Por otro lado, Milton 

(1977) encontró que las tropas estudiadas estaban principalmente 

orientadas en sus movimientos de alimentacim, alrededor de un árbol en 

particular, que denominó árboles ejes, como pudo ser el caso de Ficus

pertusa y Ficus obtusifolia.

La utilizacim del café solo cuando está en fn.tto es un 

indicador de que los congos conocían la fenología de la especie, ya que 

no utilizaron el recurso e:afé en los rreses que no presentaron frutos. 

Chapman ( 1988) encontró que mucha de la variabilidad en las fuentes de 

alimentos probablemente estaban relacionado con la disponibilidad del 

recurso a pesar de que los monos no estaban usando las plantas en 

proporcim a su disponibilidad. 

Sin embargo, debe quedar claro que un estudio fenológico debe 

tener una du.racim de por lo menos de 14 meses, con el propósito de 

completar un ciclo. Es recanendable continuar este trabajo por seis 

meses má.s, para completar estos ck:los. 



Pautas de Comportamiento 

Los nrnos caigo gastara, entre el 50% y el 70% del día en 

.. descanso, para los dos sectores, a pesar de que en el sector Mina 

Mcnc:ada los cango tuviera, porcentajes en descanso más grandes que en 

Río Jesús (Cuadro 12 y 13). Milta, (1980), Smith (1977), 

Gaulin y Gaulin ( 1982), rep:::>rtarai grandes p:>rcentajes de tiemp:::> en 

descanso en los nrnos congo aparentemente para digerir la dieta tan 

pesada que comen. 
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El p:::>rcentaje de tiemp:::> que los grup:::>5 gastaron en"traslado fue 
't. 

diferente entre sectores. Par-a el sector Río Jesús el p:>reentaje de 

tiemp:::> de traslado estuvo entr-e 2 y 12 'l., mientr-as que para el sector 

Mina l"t:ncada el p:::>r-centaje de tiemp:::> de tr-aslado estuvo entre 2 y 5 'l.. 

Es imp:::>rtante considerar- que el ámbito de acciái de los caigas en Río 

Jesús fue mayor que el ámbito de acciái de los congos en Mina l"bncada 

Fig. (4, 5). Esto sugir-ió que par-a ambos sectores el p:::>reentaje de 

tiemp:::> gastado en tr-aslado se debió p:::>5iblemente a los ciclos 

fenológicos, la abundancia, disp:::>nibilidad y dispersiái del r-ec:urso. En 

Río Jesús la falta de una fuente caistante de alirrento provocó que los 

caigas dedicar-an nucho en tr-aslado. 

El tiemp:::> empleado en,. al imentaciái p:::>r- los nrnos caigo estuvo en 

mayor-es p:::>rcentajes en el sector Río Jesús, entre el 22 y 43 'l., que en 

el sector- Mina l"t:ncada, que pr-esentó valor-es entre 20 y 38'.I.. Estos 

p:::>r-centajes de tiemp:::> de alirrentaciái están nuy r-elaciaiados ca, algunos 

de los aspectos antes citados canosa,; los ciclos fenológic05. 

Br-aza et al. (1981), en Hato "El Fr-ío", Venezuela, encaitr-ó que 

A. seniculus gastó entre 15 y 18".I. de su tiempo en traslado, entre 20 y



24'1/. en al irrentacién, de 38 al 43"/. en descanso y de 18 al 24'1/. en otras 

actividades. Estos porcentajes de tiempo en las pautas de 

comportamiento fueren diferentes a los que yo registré en ambos 

sectores. 
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El i,,acicalamiento en rronos caigas es u, evento poco conú, si lo 

compararros cen la misma actividad, cen nonos del Viejo r-t..rldo (1-brwich, 

1983; Ja,es, 1980; Nevil le, 1972, 1983; Eisenberg, 1976). La dominancia 

de los congos en el sector Mina Maicada (ü.Jadro 13) parecier-a indicar la 

presencia de rángos entr-e individuos debido a posibles subplantacicnes 

dentro del grupo, especialrrente ent� machos y t-embras adultos, lo que 

no ocurrió en el sector- de Río Jesús, posiblemente debido a la no 

existencia de otros grupos. Smith (1977) reportó la impresión que 

miembr-os de una tropa se trataron unos a otros COfT'O individuos y 

nostraron un orden de rango. 

Las otras pautas de comportamiento observadas por medio de las 

técnicas usadas, tenían valores de porcentajes nuy pequeños a excepcién 

de algunos casos de acicalamiento y dominancia. Para observar las 

pautas de comportamiento ccncluyo que es necesario aplicar tanto "animal 

focal" COfT'O "sean sample", debido a que algunas pautas sólo fue posible 

observarlas en una de las dos técnicas. 

Distrib...icién Altitudinal 

La distril:ucién altitudinal de la tropa de Mina ltncada varió de 

los 650 a 850 m.s.n.m. Registré las alturas más bajas entre los meses 

de setiembre a noviembre, las que-también coincidieren cen los �itas 

de accién más pequeños, y ccn la pr-esencia de árboles de la especie 

Ficus en este sector-. 
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Los ccngos se distrib.Jyen::n a mayor altitud a partir de 

diciembre (Fig. 36) y pareció estar influencido por los cambios 

estacionales: de finales de estación lluviosa a principios de estación 

seca, y a su vez estos cambios marcaron diferencias en el cOfflJX)rtamiento 

fenológicos de las plantas consumidas por los congos, cono es el caso de 

la caída de follaje y la aparición de flores y posteriormente frutos. 

Glander (1975) también señaló que los movimientos de los congos en su 

ámbito de acciói parecieran estar coordinados con la fenología de los 

árboles que ellos consumen. 

Implicaciones para el Manejo 

Observé que en el Sector Río Jesús la tropa de ll010S ccngo 

utilizó un ámbito de acción de 6,25 ha, de las cuales, 5 eran bosque y 

1,25 ha eran cafetal sin sombra, pero con algunos Arboles aislados. El 

ámbito de acción de la tropa del sector Mina l"blcada fue de 2,67, pero 

en un bosque de l<XX> ha de extensiói. 

Caitrario a lo que esperé al inicio de esta investigaciói los 

congos de Río Jesús invirtieron más tiempo en el uso de sus recursos, 

alimentaciói, traslado y otros, que los congos de Mina l"b1cada. Esto 

posiblemente se debió a que necesitaron invertir más energía y tiempo en 

la b.'.tsqueda de alimento, lo que implicó mayor traslado y ámbito de 

acciói. 

Determiné que los t:ongos consumieron 1!11 gran proporción Ficus

spp., durante esta investigaciói, en los dos sectores. r«:i obstante, su 

dieta fue 1TUY especializada ya que,. de algL11as especies comieron sólo 

una(s) de su(s) parte(s), por lo que-.es dificil determinar con exactitud 

la dieta necesaria para su sobrevivencia a largo plazo. 



Encontré que la dieta, el ámbito de acción y la distrituciÓ1 

altitudinal variaran can el cambio de finales de estación lluviosa a 

principios de estación seca. De principios a finales de la estación 

seca, los cambios fueran leves. 
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La alta taza de deforestación en nuestro pais, el crecimiento 

urbanístico, la expansión de la frantera agrícola, el poco canoc:imiento 

científico de estos parches, y de las especies que en éstos habitan, 

panen en peligro estos remanentes boscosos. La zona aledaña a Mina 

l'-bicada es uno de estos parches que caiservan una alta dive�idad y que 

de no protegerse estaríamos perdiencic) una de las pocas y más grandes 

rtuestras de bosque prem::ntano hxredo ca, transición a basal. 

La protección de esta zana de manera particular ha p..iesto en 

evidencia que áreas cc:m::> ésta, pueden ser protegidas bajo un modelo de 

conservación de interés cooún, daide las ccm.Jf1idades estén involucradas 

en la conservación y protección del recurso. De esta forma el área no 

seria una carga más para el sistema naciaial de áreas protegidas de este 

país. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de toda la 

investigación puedo concluir que una tropa de congos puede sobrevivir en 

parches pequeños. Si t.cmanos en cuenta que la dispcnibilidad de 

alifrento es uno de los factores limitantes, del tamaño de las tropas, 

entonces los parches deberán cantener algunos árboles núcleo de las 

especies Ficus sp., Inga sp. y Brosinun entre otras, ya que estas 

siempre ocuparan posicia,es importantes en la dieta de los congos, en 

los dos sectores y también en ot�as investigacia,es realizadas por 

Chapman ( 1987) , Estrada ( 1984) , y Mil ton et a 1 • , ( 1979) • 
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La identificación de parches boscosos y su respectivo manejo 

será necesar-io par-a poder asegur-ar la sobrevivencia de algunas especies 

como, por- ejemplo, los ,ocnos cc:ngo. En algunos de estos par-ches se 

podrán reintroducir- grufX)S de congos, que se encuentren amenazados ya 

que sus habitats han sido destruidos, o en otros casos se podría pensar

r-estaur-ar- sus hábitats alterados. 

El manejo será la herramienta cc:n lo que se detendrá el avanzado 

deterioro de nuestr-o ambiente, se deberán implementar- técnicas como la 

agroforester-ía, el manejo de habitat y la educación ambiental par-a 

alcanzar- un desar-r-ol lo sostenido. � 

La inter-r-ogante que emerge de esta investigaciái es: 

¿Q..i.é hacer- cc:n los ,ocnos de Río Jesús? Para cc:ntestar esta 

pregunta cr-eo tener- alg....inas respuestas. 1) Es de suma importancia darle 

seguimiento a esta tr-opa, para cc:noc:er- más sobre el futuro de la especie 

y sus cambios en el comportamiento y dieta en esta área crítica. Es 

carún encc:ntr-ar- áreas nuy pequeñas cc:n poblacic:nes aisladas y tendrefTOS 

en un futuro nuy cer-cano que tomar- decisic:nes, par-a lo que se requier-e 

intensificar estos estudios. 

2) Podr-íarros tr-atar- de mejor-ar su habitat combinando técnicas de

n-ejoramiento del habitat, cc:n el desarrollo agrícola y ganadero. Por 

ejemplo: a) hacer- cercas vivas utilizando las especies de mayor uso por 

los iocnos, como es el caso de los Ficus; b) unir parches de bosque cc:n 

cer-cas vivas, para asegurar la formaciái de nuevos tropas; c) sembrar

en los cultivos de café árboles núcleo, lo que ayudaría a evitar- que los 

cCT1gos utilizen el fruto del café y se cc:nviertan en u,a especie plaga. 

3) Otr-a altemativa puede sei::: tr-asladar- la tropa a una área más

extensa, que les asegure la sobreviviencia y el intercambio genético, y 
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en este caso podría ser el misno sector Mina l"t:ncada. Sin embargo, esta 

alternativa solo sería posible dándole el seguimiento adecuado a la 

tropa. 

4) Hacer intercambio de individuos entre grupos, siempre y

cuando estos sean aceptados. 

5) implementar u,a estrategia en contra del anillado de árboles,

por rredio de la educació, a las COITUf1idades y especialn-ente de los 

propietarios de parct-es boscosos, quienes estan usando esta técnica para 

poder seguir sembrando café sin sombra. 
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PflEJ\l)l(E A. Lista de especies de árboles en el sector Mina ltncadA, 

San Ran-ón, Costa Rica, 1990. 

� 

FPl"tILIA 
ESPECIES 

Bravaisia integerrima (Spreng) Stand l.

�IPCEPE. 

lhacardium excelsum (Bert & Bab) 
lhacardium occidentalis L.

l:}strcnium graveolens Jacq 

Manguifera indica L. 
Spcndias rrrxnbin L. 

Spcndias purpurea L. 
Spcndias radkoferiDc:rin 

� 

Desmopsis bibracteata (Robinson) Safford 

&Jatteria tonduzii Diels, r-.btizbl 

Xilopia bocatorena Scherry 

Plumeria rubra L.

Sterrmadenia al f.ari (�n-5mi thii) �son 
Sterrmadenia donnel-smithii �son 
Sterwnadenia glabra Benth 

PaJ IFC]_ IPCEPE. 

I lex discolor (Standl � Edwin 

I lex valerii (Standl) Edwin 

�IPCEPE. 

Dendropanax arboreus (L) Dcne & Planch 

BIC3\l:NIPCEPE. 

Amphytecna sessi folia ( Dam-5mi th) L. Li.kns 

Spathodea campanulata Beauv. 
Tabebuia ochracea (Jack) Nichol 

Tabebuia palmiere Rose 
Teccma stans (L.) H.B.K.

f\O'&E CD1..N 

Espavel 

Marañá'l 
Rc:n-Ro, 

Mango 
Jobo 

Jc:x:ote 

f\lestro 
Cirritillo 

Flor blanca 
!?uijarro 
HJevos de cabal lo 

Zopilote 

&.Jacalil lo 

Llama de 1 bosque 
Corteza 

Cor-tez negro 
Vainilla 



PA:NDICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina l't:rtcada, 

San Ranói, Costa Rica, 1990 (continuacirn). 

FAMILIA 

EEJJECIES 

Bl'1l3PCA:EAE 

Bcmbacopsis quinatum (Jacq.) IA.Jgand 

Ceiba penthandra (L) Gaerth 

Ochrorna pyramidale (Cav.) Urban 

Cordia alliodora 
Cordia glabra 

(R.Jiz & Pavon) Cham 

B..Jrsera simarouba (L) Sarg 

Protium costaricensis (Rose) Engler 

Protium glabn.JITI (Rose) Engler 

Capparis discolor Donn-5mi th 

CAPRIFCLIPCEPE. 

Sambucus mexicana Presl 

Crossopetalum tcnduzii (Loes) Lendell 

Microtropis occidentalis Loesser 

Hirtel la racemosa Lam. 

Cletrha ]anata Mart & Gal 

� 

Cochlosperrrun vitifolium (Willd) 

CDfCEITAE 

Koanophyl lum pitti8ri Klat, 8.Jl l 

�CD1...N 

Poc:tnte 

Ceiba 

Balsa 

Laurel 

Jiñcx::uabe 

Copal 

Copalillo 

Sauco 

Serrecio 

Nance mactn 

Poró Paró 
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PPENDICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina Meneada, 
San Ratrón, Costa Rica, 1990 ( ca, tinuac ión ) • 

CDUET� 

F�ILIA 

ESPECIES 

Terminalia oblcnga (Poir) St.eud 

a.JTTI� 

� ClH...N 

María 
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Calophyllum brasiliense Camb. 
Clusia alata Planch Striana 
Rt-eedia edulis Triana & Planch 

Azahar de llO"'ltaña 
Jorco 

Symphonia glol::ulifera L.F. 1! 

Tovr:xni ta g 1 auca ( Oers t) L.ows 
Tovr:xnita nicaraguensis (Oerst) L. � 
Vismia ferruginea H.B.K.

HIPPCX:AST� 

Bil lia hippocastonum Peyrtsch 

Cerilbo 

Achotillo 

QJcaracho 

Lacistema aggreg¡,tum Berg 

� 
1 n,ntro 'lJ_ni_v!!r:;�t(J,NO � ��:�da,m 1

8e11:v1c:m,¡ ae Bib1�::-;tec:I'!, 
Nectandra sp. 
Nectandra sp. 1 

--------------' 

Nectandra aff. ceefodaitosii (Schnidt) Allen 
Nectandra aff. martinicensis Mez 
Nectandra ramcnensis Standl 
Nectandra salicifolia tt<. Al len 
Ck:otea a terrensi s Mez. S. RO. Smi th 
Ck:otea florib.Jnda (Sw) Mez 
Ck:otea wachenheimii R. Benoist 
Persea americt3na Mil l 
Phoebe brenesii Stand 

/'1.u,tingia calarura (Swartz) o.e.

Sloanea medusula Sctum & Pitt.

Sloanea terniflora (l'tx: & Sessé) Standl. 

ERYnffJXYLPCEPE 

Erythroxyla, lucidum H.B.K. 

Cuizarrá 
Q.Jizarrci 

Aguacate 

Capulín 

Pica-pica 
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�ICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina ltnc:ada,
San Raíl"Ó1, Costa Rica, 1990 (continuación). 

F�ILIA 

ESPECIES 

ElA-l:fmlf:!CEPt 

IHchorne.a costaricensis Pax et 1-bffm 

Acalypha diversiflora Jac:q. 

Crotcn gossypiifolius Vahl 

Crotcn schiedianus 
1-tJra crepi tans L. 
Hyercnima gúatemalensis Dc:nn. Smith 

Sapium aucuparium Jaq. 

a.iercus brenesii Tre 1 • , Mem 
a.iercus pilarius Trel., Mem 
Guercus seemannii Liebmann, Overs 

FLPlll..RTif:!CEPt 

Case.aria arguta H.B.K.

Case.aria Javitensis H.B.K

Casearia sylvestris Sw 
Hasseltia florib.Jnda H.B.K.

Xylosma excelsum Standl. & L.�-

LEB..J'1lr-[)SAE 

Acacia farnesiana (L.) !'Jilld 

IHbizzia ddinocephala (Dc:nn.Sm.) Britt & Rose

l!ndira inervis (Swrtz) H.8.K.

Ateleia herberth-smilhii Pittier 
Caesalpinia p.1lcherrima (S) Sw. 
Calliandra tetragcna (Willd) Benth 
Delcnix regia (Bojer) Raf. 
Diphysa robinoides Benth 
Enterohlobium cyclocarpum (Jacq) Gris 

Erythrina costaricensis N. Micheli 
Erythtrina gibbosa ciefcx:Jcntosis 
Gliricidia sepium (Jac:q) Stend 
Hymenaea cOJrbari 1 L. 
Inga edulis Mart 
Inga leptoloba Schlecht 

Inga mortcniana J. León 
Inga paterno Harms. 
Inga punctata Willd. 
Inga stenophylla Standl. 

I\CtUE CDt..N 

Targuá 

Jabillo 

Vos 

Roble 
Roble 

Roble 

Raspa lengua 
Raspa lenguas 

Corta lenguas 
0..Jatuso 
Puipute 

Areno 

Almendro de mcntaña 

1-bja de sen 
Carl:x:nc i 11 o 

Malinche 
0..Jachipelin 
B.Janacaste 
Poró 

ü.JChillitos 
Madero negro 

&Japinol 
0.Jaba mecate 

&Jaba M.ar í.a 
Paterno 
0.Jaj in iqui 1



APENDICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina tb-\cada� 

San Ranái, Costa Rica, 1990 (caitinuación). 

L.Ea...MIMJSAE 

FPl1ILIA 
ESPECIES 

Inga venusta Stanley 

Inga vera J. León 
Lysilcxna seemannii Britt. & Rose

Lcncfrrarpus atropurpueus Benth

Pi thecol obium arboreum (L. ) Urban 
Pithecolobium brenesii Standl 

Pithecolobium costaricenis (Br & R.) Standl 

Pithecolobium lcngifolius (H. & Bi) Standl 

Pithecolobium sarnan (Jacq) Benth

StJartzia pam!Vft87Sis Benth

LILI� 

Yucca elephantipes Regel 

Byrscnima crassifolia (L) H.B.K.

MPLV� 

Malvabiscus arboreus Cav. 

l"El..AS� 

� CXM..N 

Cl.Jebrach:> 
Chaperno 

Lorito 

Lorito 

Sota Cabal lo 

Genízaro 

Carbcncil lo 

Itabo 

Nance 

Ana.polilla 
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Ccnostegia xalapensis (Bcnpl.) D.Donn 

Miccnia argente.a (Sw) De. 
Lengua de gato 
Capilote 

Miccnia aff. trinervia ... -(Swartz) Dcnn-5mi thii 

Cedrel a sal vadorensis Stand 1 • 

G..iarea glabra Valh. 
Fruagea caoba 
Trichilia propinqua (Mig) e.De. 

l'O\IIMI� 

Siparuma nicaraguensis Hemsl 

� 

Brosirrum costaricanum Lieb 

Cedro 

Cedrillo 

Alfajillo 

Lino,cil lo 

Ojcx:tw 



PPENDICE A. Lista de especies de ártlOles en el sector Mina l't:Jnc:ada, 
San Rarrái, Costa Rica, 1990 (caitinuaciái). 

� 

F�ILIA 
ESPECIES 

Cecropia obtusi folia Bertolaii 
Cecropia pel tata L. 

Ficus citrifolia P. Miller, Gard 
Ficus Jimenezii Standal 
Ficus maxima. 

Ficus obtusifolia 

Ficus oerstediana Miq. 
Ficus pertusa L.F. 
Ficus trachelosyce 

Ficus yopcnensis 

Pseudolmedia spuria 

Sorocea affinis Hemsley 
Troph.i.s racemosa (L.) Urban 

MYRISTICPCEAE 

Virola guatemalensis (Hemsl) Warb. 
Ardisia compresa H.B.K. 

Ardisia minor Standl 
Ardisia pal mana Dc:nn. Sm. 
Ardisia revoluta H.B.K. 

Rapanea myricoides Schlecht 
Rapanea pelucido-p.,nctata (Clerst)l"ez 

MYRTPCEPE 

Eugenia sp. 

Eugenia cartagensis 8erg 

Eugenia Jambas L. 

Eugenia mcnticul,s (Sw) OC. 
Eugenia truncata Berg. 

Myrcia splendens (Sw) Poir 
Myrcianthes fragans l"t. Vaugh 
Psidium gua_java L. 

NYCTroI� 

Nee.3 1.etevirens Standl 
Nee.3 psychotrioides Dcnnel Smith 

Heisteria costaricensis Dcnnel SMi th 

r-.ll'UE C01..N 

6.Jan.JIOO 

&Jan.JITO 

Higt..terá, 

Lechillo 

Tucuico 

Tuc:uico 

Ratc:nc:i l lo 
Ratcnc: i1 lo 

M.irta 
Manzana rosa 

Mirto 

6.Jayaba 
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PflEJ\OICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina l"k::ncada, 

San Ranói, Costa Rica, 1990 (ccntinuaciói). 

� 

F�ILIA 

E9JECIES 

Hauya lucid-1 Dcnn. Sm. 

PI� 

Piper aff.datanum Trel. 

PROTEPCEAE 

Roupal a mcn tana A.Jbl • 

RUBIPCEPE.. 

Calycophyl lum candidissifTI..J/7 (Vahl.) o.e.

Coussarea aUstin-smi thii Stand 1

Coussarea talamancana Standl.

Chiococca alba (L) Ritche 

Elaegia auriculata Hemsl 
Genipa americana L.

&.lettarda crespiflora Vahl. 

Psychotria cuspidata Bredem 

Psychotria def lex,3 De.

Psychotria p.Jbescens Swrtz 

Psychotria quinqueradiata Polak 

Psychotria uliginosa SN. 

Ratxíia breensii Standl

Randia aculeata L.

Raidel�tia b.x:Jdleioides Benth 

RUTPCEPE.. 

Citrus aurantifolia (Christm.) SNingle 

Zanthoxyllum aff. procerum Dcnn.Smith 

�I�

IH 1 ophy 1 us psi 1 osperrrus Raldk

GJpania glabra SNartz

GJpania largifolia Ralk

Dipterodendrai costaricensis Ralk

Exothea paniculata (Juss. )Ralk.

Matayba ingaefolia Standl.

Thouinidium decadrum (L.) H.B.K.

fO'&E CD1_N 

Supara 

Dante 

Madroñillo 

Lágrima de S. Pedro 

Madroño 

a..iatil 

Cruc:illo 

Liná, 

Zorrillo 

GJebracho iguana 

Dantisca 

Escobillo 



PR:NDICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina ltncada, 

San Ramón, Costa Rica, 1990 (continuación). 

SAPOT� 

F�ILIA 

ESPECIES 

Manilkara chickle 
Palteria campechiana (H.B. K. ) Bach"li

SI� 

G!Jassia amara L. 
Picrannia carpinterae Polak 

Picrarrnia latifolia Tul.

Picrannia quaternaria Donn.Sm

Simaruba glauca DC. 

&lazuma ulmifolia Lam. 

Styrax argenteus Presl. 

Symplocos austin-smithii Standl. 

Laplacea semiserrata (Mart & Zucc. )Cambess

TILI� 
... 

f'OUE CD1....N 

Níspero 

1-bnbre c¡;irande 

Caregre 

Coralillo 

Caregre 

Aceituno 

Azulillo 

Ira colorado 
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�pe iba tibourbou Pub.

Lueha. seemannii Triana & Planch 

Peine e' mico 

B.Jác:imo macho 

� 

Trema. micrantha 

Cornutia grandiflora (Sc:helecht & Cham) Sc:haver

Jucó 



�ICE B. H:Jja de campo sobre datos fenológicos. 

Of:HRVPCICJ\ES FENLOOICAS 

ESPECIE 

FAMILIA 

FED-iA : 

# ind. Caída Follaje Brotes Floración Fructificación 

CF ffi Fl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

O= ausencia del fenóneno observado 

1= presencia del fenómeno de 1 a 25% 

2= presencia del fenómeno de 26 a 50% 

3= presencia del fenómeno de 51 a 75% 

4= presencia del fenómeno de 76 a 100% 

FR 

Ronald Sánchez P 1989. 

*= parte de la planta consumida por el congo 
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�ICE C. 1-bja de campo para uso de habitat, comportamiento y dieta. 

f-0.JA DE CT4'AJ PROYECTO l'O,O (XJ\ff) RIO JESLE • • • • MI� l"O\CADA 

FEO-tA.............. �......... �It-W_ F� ••.•.••••. 

USO DE HABITAT A· CHARRAL 8- BOSQUE SECUNDARIO TElfRANO e-BOSQUE SECUNDARIO TARDIO O-BOSQUE PRlflARIO

A 8 C D A B C D A 8 C D A 8 C D 

HORA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

A B C D A B C D A B C D A 8 C D 

A 8 C D A B C D A I C D A B C D 

A 8 C D A 8 C D A 8 C D A B C D 
-- -- -- -- �- -- -- -- -- -- -- ''r- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

A 8 C D A B C D A B C D A B C D 

A 8 C D A B C D A 8 C D A B C D 

A B e D A B e D A B e D A B e D 

A 8 C D A B C D A B C D A B C D 

PAUTAS DE CONPORTAtllENTO 1-DESCANSO 2-TRASLADO 3-All"ENTAClON 4- JUEBO S·AC1CALAND08E 6- A81tE810N

7- DO"lNANCIA 8- SUttISION 9-RESPUESTA A OTROS 8RUPOS 10· RESPUESTA A OTRAS Atll�ES

1 2 3 4 5 6 7 8 8 O 

HORA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 2 3 4 5 - .. 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
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PFENDICE C • .-Oja de campo para uso de habitat, comportamiento y dieta 

(Continuación). 

PAUTAS DE COlfflORTMIENTO 1-DESCANSO 2-TRASLADO 3-ALINENTACION 4- JUE80 5-ACICALANDOSE 6- ABRESION

7- DOttlNANCIA 8- SUKISION 9-RESPUESTA A OTROS BRUPOS 10- RESPUESTA A OTRAS ANlltALE8

1 2 3 4 5 6 7 8 8 O 
HORA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 4 5 6 7 8 9 O 

3 4 5 6 7 8 9 O 

3 4 5 6 7 8 9 O 

3 4 5 6 7 8 9 O 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- � ·- -- -- --

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 4 5 6 7 8 9 O 

3 4 5 6 7 8 9 O 

3 4 s 6 7 e 9 o 

1 2 3 4 s 6 1 e 9 o 

1 

1 

2 

2 

3 4 s , 1 e 9 o 

3 4 s 6 1 e 9 o 

DIETA1 1-HOJA TIERNA 2- HOJA NADURA 3- FLOR 4- FRUTO 5- BftOTEB 6- OTROS

HORA, ESPECIE DE ARIOL PARTE UTIL I DE PARCELA HORA, ESPECIE DE ARBOl PARTE UTIL 111€ PARCELA 
---------------- 1 2 3 4 S 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6- ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- --------------- 1 2 3 4 5 6 ----------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 -----------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- --------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- --------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
--------------- 1 2 3 4 5 6 ----------- ---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
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