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Determiné el número de individuos, la composición social, y la variación

estacional del a) ámbito de acción mensual (AAM)y total (AAT), b)

hábitos alimenticios, c) comportamiento y ch) distribución altitudinal

de los monos congo (Alouatta pel l i etie) de setiembre 1989 a marzo 1990 en

dos parches de bosque premontano húmedo: a) alterado de 5 ha, sector Río

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

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

noviembre-abril y mayo-octubre, respectivamente. Las tropas fueron

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

con un total de 3067 lcx::alizaciones. Se estimó la distribución

altitudinal por medio de las lcx::alizaciones diarias. Se observÓ el

comportamiento fenológico de 15 especies de árboles que los congos

consumieron para determinar la relación entre consumo y disponibilidad.

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

Mina Moncada con un total de 49 individuos. El AAMen Río Jesús var í.ó

de 1,13 a 3,34 ha, con un AATde 6,25 ha. En Mina Moncada el AAMvar í.ó

de 0,003 a 1,95 ha con el AATde 2,67 ha. El AAMno var í.ó

significativamente entre meses en Río Jesús (P=O,47). En Mina Moncada

el AAMfue mayor en los meses febrero-marzo con respecto a setiembre-

noviembre (P--ü,05). El AAMfue mayor en Río Jesús que en Mina Moncada

(P=O,Ol). Los congos utilizaron significativamente un mayor número de

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

(P=O,003). En Río Jesús los congos utilizaron un 63%del tiempo en

consumir Ficus per tuee ; F. obtusifolia, Inga vera y F. ya¡::x::nensis, y en
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Mina Moncadaemplearon un T-)!. del tiempo en consumir F. obtusifolia, F.

trachelosyce y F. jif'flE'(lez~~. Tanto en Río Jesús caro Mina Moncada, t-ubo

mayor consumo de hojas tiennas que las demás categorías de alimentación

(P=O,OOl). Existió diferencias fenológicas entre las 15 especies de

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

disponibilidad en la mayoría de los casos. Para F. jirnenezii existió

más uso con más disponibilidad pero no fue significativo (r=O,58;

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

disponibilidad, pero tampoco fue significativo (r=O,51; P=O,18). Se

registraron solo seis pautas de comportamiento de las diez establecidas.

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

porcentajes de tiempo en los dos sectores. La distrib....lción al ti tudinal

de la tropa en Mina Moncadavarió de 650 a 850 m.s.n.m. Se propone los

límites para proteger el sector de Mina Moncada, así como también se

propone pautas para el manejo de la especie y su habi tato



~CIMIENTOS

GUiero agradecer a Michael MeCoy por sus ccnsejos, dedicacién y

apoyo a este trabajo, tanto como a Christopher Vaughan y a Horst Konn

por sus observacicnes a los manuscritos de esta tesis. Agradezco a

Gonzalo Mencada propietario de Mina Meneada y a Rolando Gamboa,

propietario del "sector" Rio Jesús, por permitirme realizar esta

investigacién en sus propiedades.

GUiero agradecer a Mauricio Pineda por su ayuda en el trabajo de

campo, y a Rodrigo Morera por su colaboracién en el marcaje de los

ccngos. GUiero r-eccnocer mi agradecimiento a Rcx:iolfo Ortiz, a Nelscn

Zamor-ay Luis J. Poveda, por- la identificacién de las plantas.

Agr-adezco a Eduar-do Car-r-illo y Grace Wongpor sus consejos. GUiero

br-indar- mi agr-adecimiento a Lar-ry Fedigan, de grata memoria, por su

apoyo y sabias enseñanzas tanto como a Linda Fedigan por sus val iosos

ccnsejos. GUiero brindar mi r-eccnocimiento a mis compañeros del

Ser-vicio de Parques Nacicnales y al perscnal administrativo del Programa

Regicnal en Manejo de Vida Silvestre, por su apoyo.

Agradezco a Robert H. Thayer y Alban Cambrcnero por su ccntinuo

respaldo. GUiero agr-adecer de maner-a rruy especial a mi querida esposa

Liz Brenes por su canpr-ensién y ayuda en este trabajo.

El Servicio de Parques Nacicnales de Costa Rica aportó parte de

mi manutencién. El Depar-tamento de Peces y Vida Silvestre de los

Estados Uüdos y el Fcndo I"Undial para la Vida Silvestre, a través del

Progr-amaRegicnal en Manejo de Vida Silvestre de la Lhiver-sidad Nacicnal

aportarcn los fcndos par-a manutencién y canpra de equipo.

v



vi

La Fundación Dour-oucoul í, de Los ~geles, California aportó los

fcndos para la c01lpra de equipo en el desarrollo de esta investigación.

Q..¡ierodarles las gracias a todas estas organizacicnes, sin cuyo apoyo

esta investigación no hubiese sido posible realizar.



~IMIENllE

LISTA DE CUADROS
LISTA DE FIGURAS
IN"fR()[Ul: I (J.,¡

~ DE ESTIJDIO

L1bicaciÓl

Sitio de Estudio

Sector Mina Mbncada

Sector Rio Jesús

Fauna

Geologia

Mapeo ".
,

Ma •...caje de los á•...boies

Captu •...a y Ma •...caje

Censos

Fenologia

~bi to de Acc iÓl

Hábitos Alimenticios

Compo •...tamiento

Dist •...ibuciÓl Altitudinal

Análisis Estadistica

a::NTENIOO

Página

iii

v

ix

xi

1

4

4

4

4

9

9

11

12

12

13

13

14

14

15

15

17

18

19

vii



viii

a:::NTENlDO(ccntinu.acién) Página

RE9..L.TADCE 20

Utilizacién .

20

20

24

24

43

65

65

71

78

78

79

81

85

87

88

89

93

98

99

99

107

100
'\

Composicién de las Tr-opas

Anbito de feCién

Hábitos Alimenticios

Fenologia .

Rangos de Cor-r-elacién de Spearman entr-e
Disponibilidad y Utilización • • • • •

Compor-tamiento

Distr-ibución Altitudinal

DIsa.s ICI'J • •

Composicién de las Tr-opas •

Anbito de fecién

Hábitos Alimenticios

Fenologia

Pautas de Compor-tamiento

Distr-ibucién Altitudinal

Implicacicnes par-a el Manejo

LITERATURACITADA. . • •

CXJ1...NlCAClct-.ES~S .

~ICES •.

A. Lista de especies de ár-boles en el sector- Mina
Mencada, San Ramón, Costa Rica, 1990.

B. t-bja de campo sobr-e datos fen6logicos.

C. t-bja de campo par-a uso de hábitat, compor-tamiento
y dieta. . . . . . . . . . . . . . .



Cuadro

LISTA DE CUADROS

1 Seis lugares de nuestreo y las especies con mayor
índice de valor de importancia (IVI), Mina
Moncada (Brenes, 1986). • •••••••••••

2 Escala con su porcentaje respectivo para cada una
de las etapas fenológicas (Fournier, 1974).

3 ~ro de observaciones y localizaciones de tropas
por mes en los dos sectores, Río Jesús y Mina
Meneada, de agosto 1989 a marzo de 1990.

4 Composición de sexos y edades de las tropas de
Alouata palliata, en los sectores Río Jesús
y Mina Meneada, San Ramón, Costa Rica,
de agosto 1989 a marzo de 1990. ••••

5 Porcentaje mensual de tiempo de consumo de especies
de plantas consumidas por Alouatta palliata,
"animal focal", de agosto 1989 a marzo 1990, Río
Jesús, Costa Rica. • • • • • • •

6 Porcentaje mensual de tiempo de consumo de especies
de plantas consumidas por Alouatta palliata,
"animal focal", de agosto 1989 a marzo 1990,
Mina Meneada, Costa Rica. • • • • • • • • • • • •

7 Especies de plantas consumidas por Alouatta
palliata, determinada por "animal focal" 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. . . . .

8 Especies de plantas consumidas por Alouatta
palliata, determinadas por "animal focal" , de
acuerdo a la parte utilizada: 1= hojas tiernas,
2= hojas maduras, 3= flores, 4= frutos, 5= brotes,
y 6= otras, Mina Meneada, Costa Rica, 1989 a 1990.

9 Especies de plantas consumidas por Alouatta
palliata determinadas por "sean sample", 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. • ..••••••.•.•••••

ix

Página

8

16

21

22

29

30

44

45

46



LISTA lE 0JArR:E (continuación)

CUad•...o

10 Especies de plantas consumidas por Alouatta
pall iata dete •...minadas po•..."sean sample", de
acue •...do a la pa•...te utilizada 1= hojas tiernas,
2= hojas madu•...as, 3= flo •...es, 4= frutos, 5= b•...otes,
y 6= ot •...os, Mina Moncada, Costa Rica, 1989 a 1990.

)(

Página

47

66

67

68

70

72

11 CO•...•...elaciónes de Spea •...man ent •...e la utilización del
•...ecurso y la disponibilidad de hojas, flores,
frutos y b•...otes de las especies de á•...toles
comidos po•...los menos congo en el secta •...Rio
Jesús, Costa Rica, de agosto 1989 a ma•...zo 1990.

73

12 CO•...•...elaciones de Spea •...man ent •...e la utilización del
•...ecu •...so y disponibilidad de hojas, flo •...es,
frutos y b•...otes de las especies de á•...toles
comidos po•...los menos congo en el secta •...Mina
Moncada, Costa Rica, de agosto 1989 a ma•...zo 1990.

13 Po•...centaje mensual de tiempo •...egist •...ado en las
pautas de compo•...tamiento de los menos congo,
mediante "animal focal", Rio Jesús, Costa Rica,
1989 a 1990. • ••••••.•.•••

14 Po•...centaje mensual de tiempo •...egist •...ado en las
pautas de compo•...tamiento de los menos cooqo ,
mediante "animal focal", Mina I"blacada, Costa
Rica, de setiemb •...e 1989 a ma•...zo 1990. •..•

15 P•...omedio de individuos en "sean sample" de acue •...do
a la pauta de compo•...tamiento y e 1 mes de 1 meno
congo, Rio Jesús, Costa Rica, de agosto 1989 a
ma•...zo 1990. .••.•.•..••..•

16 P•...omedio de individuos en "sean sample" de acue •...do
a la pauta de compo•...tamiento y el mes del meno
congo, Mina I"blcada, Costa Rica, de agosto 1989 a
ma•...zo 1990. .••.••.•.•••.••••..



Figura

LISTADEFIGURAS

1 Ubicación del sitio de estudio, sectores Mina
M::ncaday Río Jesús, I-bja Miramar3246 11,
sistema de coordenadas del Instituto Geográfico
Nacional de Costa Rica, 1990. •••••••

2 Mapade ubicac ión y vegetación del sector Mina
M::ncada,Costa Rica, sistema de coordenadas del
Instituto Geográfico Nacional, Costa Rica, 1990.

3 Mapade ubicación del sector Río Jesús, sistema de
coordenadas del Instituto Geográfico Nacional,
Costa Rica, 1990. • • • • • • • • • •

4 AlIbito de acción mensual y total de A10Jatta
palliata en Río Jesús, Costa Rica, 1989-1990.

5 Tamañode ámbito de acción lTediode los congos
entre grupos de treses de observación en Río
Jesús, Costa Rica. Las lineas verticales
representan intervalos de 951.de la prueba
a J:lOSteriori, Tukey. •••.••..•.•..•...

6 AlIbito de acción mensual y total de Alouatta
palliata en MinaMeneada, Costa Rica, 1989-1990.

7 Tamañodel ámbito de acción lTediode los congos,
en los treses de observación en MinaMeneada,
Costa Rica. Las lineas verticales
representan intervalos de 951.de la prueba
a posteriori, Tukey. • ••••.....

8 Tamañomedia del ámbito de acción mensual de los
congos, en los treses de observación, entre Río
Jesús y MinaMeneada(1989 - 1990). Las lineas
verticales representan intervalos de 951. de la
prueba a posteriori, Tukey. .•••

9 ~ro media de especies utilizadas por los
congos, de setiembre 1989 a marzo 1990, en Río
Jesús (inc luye especies observadas con los dos
métodos, "animal focal" y "sean sample"). Las
lineas verticales representan intervalos de 95%
de la prueba a posteriori, Tukey. ••.•• ..

xi

Página

5

6

10

23

25

26

27

28

32



LISTADEFIGURAS(continuacion)

Figura

10

11

12

13

14

l\ümeromedia de especies uti 1izadas por los
congos, de setiembre 1989 a marzo 1990, Mina
I"bncada(inc luye especies observadas con los dos
métodos, "animal fcx:al" y "sean sample"). Las
lineas verticales representan intervalos de 951.
de la prueba a posteriori, Tukey. . ..•.

l\ümerode especies utilizadas por mes por los
ccngos, en los dos sectores ("animal fcx:al"), de
setiembre 1989 a marzo 1990. ••••..•..

Análisis de varianza del númeromedio de especies
consumidas, en los dos sectores, por los congos,
durante los meses de observación (1989 - 1990).
Las lineas verticales representan intervalos de
951. de la prueba a posteriori, Tukey. • ....

Indices de diversidad de Shannon-Wienerde
especies plantas, utilizadas por los cc:ngosen
los dos sectores, setiembre 1989 a marzo 1990.

Análisis de varianza de los índices de diversidad
del númerode especies de plantas utilizadas por
los congos en Río Jesús de agosto 1989 a marzo
1990. Las lineas verticales representan
intervalos de 951. de la prueba a posteriori,
Tukey. ••.••••••••. . . . .

15 Análisis de varianza de los índices de diversidad
del númeromedia de especies de plantas
utilizadas por los congos en MinaI"bncadade
setiembre 1989 a marzo 1990. Las 1ineas
verticales representan intervalos de 951. de
la prueba a posteriori, Tukey.

16 Análisis de varianza de los índices de diversidad
del númeromedia de especies de plantas
utilizadas por los congos en los dos sectores de
setiembre 1989 a marzo 1990. Las 1ineas
verticales representan intervalos de 951. de la
prueba a posteriori, Tukey.

17 Porcentaje de tiempo empleado por el monoccngo en
ccnsumir las especies de plantas en Río Jesús, de
agosto 1989 a marzo 1990. ••••••.•.••

18 Porcentaje de tiempo empleadopor el 1T010 cc:ngoen
consumir las especies de plantas en MinaI"bncada,
de setiembre 1989 a marzo 1990. ••••.••••

xii

Página

33

34

35

38

39

40

41

42



LISTA DE FIGURAS(continuacion)

Figura

20

21

22

23

24

25

26

27

28

19 Análisis de varianza de las categorías de
alimentación con frecuencias de utilización de
las especies de plantas consumidas por- los
cooqos , en Río Jesús de agosto 1989 a marzo 1990.
Las lineas verticales representan intervalos
de 951. de la prueba a posteriori, Tukey. • •••

Análisis de varianza de las categorías de
alimentación con frecuencia de utilización de las
especies de plantas consumidas por- los congos, en
Mina M:ncada de setiembre 1989 a marzo 1990. Las
lineas verticales representan intervalos de 951.
de la prueba a posteriori, Tukey. • •••••

Dendrofenograma de BrosifTJJtncostaricanum, agosto
1989 a marzo 1990. •••••••••••••

Dendrofenograma de CBcropia obtusifolia, agosto
1989 a marzo 1990. ••••••••••••••

Dendrofenograma de Ficus costaricanum, agosto 1989
a marzo 1990. ••••••••

Dendrofenograma de F. .iimenez ii, agosto 1989 a
marzo 1990. • • • • • • • • • • • • •

Dendrofenograma de F. obtusifolia, agosto 1989 a
marzo 1990. • • • • •• • • • •

Dendrofenograma de F. pertusa, agosto 1989 a marzo
1990. •••••••••••••••••••••

Dendrofenograma de F. trachelosyce, agosto 1989 a
CT\ar-zo 1990. . • • • • • • • • • • •

Dendrofenograma de F. yopcnensis, agosto 1989 a
marzo 1990. • • • • • • • • • • • •

Dendrofenograma de lnga mortxriiene, agosto 1989 a
marzo 1990. • • • • • • • • • • • •

30 Dendrofenograma de l. stenophylla, agosto 1989 a
nla.rzo 1990. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

31 Dendrofenograma de l. IlE'ra, agosto 1989 a marzo
1990. •••••••••• • • • • •

32 Dendrofenograma de MBnilkara chickle, agosto 1989
a Marzo 1990. ••••••••••••••

xiii

Página

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61



LISTADEFla..RAS(ccntinuacicn)

Figura

33

34

35

36

37

38

Dendrofenogramade Pithecolobium arboreum, agosto
1990 a marzo 1989. • • • • • • • •

Dendrofenogramade Rheedia edul is, agosto 1989 a
tna.rZQ 1990. • • • • • • • • • • • • • •

Dendrofenogramade Zanth:Jxylum microcerixm, agosto
1989 a marzo 1990. •••••••••••

Media mensual de distribución altitudinal de
tropa de ccngos de Mina Mencada, setiembre
a marzo 1990. l\ümeros debajo de los rreses
representan las medias mensuales. ..•.

la
1989

Análisis de varianza de distribución altitudinal
media de los ccngos de Mina Mencada, setiembre
1989 a marzo 1990. Las 1ineas vertica 1es
representan intervalos de 951. de la prueba
a posteriori, Tukey. •••••••.•........

Ubicación de las tropas de ccngos (1: Tropa 1
en estudio, 2:Tropa 2, 3:Tropa 3, 4:Tropa 4)
y 1ímites proJ:Uestos para la ccnservación
del sector MinaMencada, Costa Rica 1990.

xiv

Página

62

63

64

74

75

77



El lT010 conqo UUouatta palliata) ha sido uno de los primates

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

en el bosque tropical seco de Costa Rica. CenS06,estudios de

comportamiento, dieta y marcaje en los nenas ccngo fuen:r'l realizados 110

el Parque Nacicr\al Santa Rosa y Centro Ecológico la Pacífica (Choapman,

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

pall iata no fue objeto de investigación en las al ti tudes medias y

máximasde 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; Mi1tcr\,

1900; Mittermeier y VanRoosmalen,1981; Neville, 1972; Wolfhein, 1983).

Alouatta es el único género de la subfamilia Alouatinae, dentro

de la familia Cebidae (Napier y Napier, 1967) y, tiene seis especie6:

A. pigra, A. seniculus, A. belzetxü , A. fusca, A. cereye y A. palliata.

Estas especies están distribuidas desde el sur de Méxicohasta el norte

de Argentina (Crockett y Eisenberg, 1987). Sin embargo, en algl..ll"lO$

lugares A. palliatd es la única de estas seis especies de p..-imatesque

ha reflejado habilidades para adaptarse a muchascondiciones ecológicas

(Eisenberg, 1979).

Se determinarcr\ marcadasvariacicnes en el ámbite de acciÓ1 y la

dieta usada por las especies de primate5. Se sugiere que estas

variacicnes Scr\ resp.Jestas a los cambiosde los patrcnes ambientales tal

comola atuldanc:ia, distrit:uc:ión y la calidad de los recursos

alimenticios (Cluttcr\-Brock, 1974; Harrison, 1983; Klein y Klein, 1975,

1977; M::Keyy Waterman,1982; Raemaekers, 1900; Wr-anghan, 1981).

1
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Otros de los factores citados, que provocan esta6 variaciones en la

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

cuerpo, enfermedades, la dispc:nibilidad de pareja y la presencia o

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

/Houatta palliata y A. pigra están seriamente amenazadas

principalmente por la destrucción del bosque dentro de su pequería

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

habi tat natural del mcno ccngo en Costa Rica fTOtivÓa la Dirección de

Vida Silvestre a incluirlo dentro de la lista de especies en peligro de

extinción, ratificada por Ley de la República No. 6919, del 17 noviembre

de 1983.

En Costa Rica, A. palliata es el últifTO primate no h...Jmanoen

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

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

al terada en Costa Rica (Hartshorn et: al., 1983). Los úl tilOC)6parches de

bosque premc::ntanotúmedo se ubican en el Valle Central, densamente

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

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

al., 1983).

Hartst-orn et al., (1983) cali f icaron al remanente de t:xlsque

premc::ntanot-úmedode San RamónCOlOO un ecosistema casi extinto, rico 6!1'1

diversidad genética y con endemiSfTO. 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 COlOO objetivos determinar la

variabilidad estacional en : a) el núlrero y conposición de tropas,

b) el ámbito de acción de las tropas, c) los hábitos alimenticios,
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ch) sus pautas de comportamiento y d) la distrib.Jción al ti tudinal del

roonocongo. Ademáscomparé estas variables entre dos tipos de bosque

preroonta.no t-úmedo: a) un parct-e pequeño al terado y b) un parche grande

no alterado. Finalmente, sugiero los limites del área a proteger basado

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



~ DEESTUDIO

UbicaciÓ"l

Realizé el trabajo de campo en la zona aledaña a Mina I"bncada

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

RamÓ"lY Esparza (Fig.l). Este parche de "bosque preroc.ntano túmedo", que

se encuentra en el cantón de San RamÓ"l,provincia de Alajuela, pertenece

a tres grandes propietarios: Mina I"bncada, Cor-icana S.A (empresa

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

está instalada la planta hidroeléctrica "Nagatac". Estas tres

propiedades en conjunto comprenden un área de aproximadamli!nte 1000 ha.

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

I"bncada y b) Rio Jesús.

Sitio de Estudio

Sector Mina I"bncada

El sitio de estudio Mina I"bncada está ubicado en el distrito de

Santiago, a 7 kmdel distrito central de San RamÓ"l,entre la confluencia

de los dos Jesús y Barranca (8403'E y 10 ~'N; Br-enes, 1986) (Fig. 2).

Mina I"bncada está clasificado como transiciÓ"l entre las zonas de vida,

bosque h.Jmedobasal y bosq...teh.JmedoprE!flD1tano (Holdridge, 1978). TiEne

una precipitación y temperatura media anual de 2631 mmy 24° C,

respectivamente (Instituto Meteorológico Nacional, 1981).

4
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Esta área presenta dos estaciones definidas& la lluviosa deEde

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 fJle$d••

julio, generalmente disminuye la precipitación, por el llamado Veranillo

de San Juan, cc:n una duración de aproximadamente dos semanas. La

topografía del área es lTUyaccidentada con pendientes mayores de 20%, en

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

En el bosque de Mina I't:ncada, 8renes (1986) encc:ntró 121 especies

de árboles y artustos incluidos en 44 familias taxc:nómicat>,y El

coeficiente de ITIE'zclade Lamprecht (1962) calculado fue de 1/5, lo que

sugiere un bosque cc:n una gran diversidad de flora. La estructurA

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

superior cc:n escasos individuos, el medio cc:n un número regular de

individuos y el estrato inferior cc:n el mayor porcentaje de individuos.

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

encuentran algunas cc:n distritución reducida CaJD el caso del GLercus

brenesii. Brenes (1986) calculó que las especies cc:n los mayores

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

abundancia y dominancia relativa, en seis áreas de nuestreo varían de un

lugar a otro CaJD se resume en el lliadro 1.

Los terrenos aledaños a Mina Mencada se dedican a la ganaderia

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

y café. El abandc:node algunas de estas actividades permiti6 el

crecimiento de diferentes estados sucesic:nales en el área. Este sitio

de estudio está asentado sobre yacimientos auriferos, que permite el

desarrollo de una industria de explotación minera hasta el I1lOI1lE!ntopor
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lliadr"O 1. Seis lugares de lTUestr-eo y las especies can mayor- índice de
valor- de impor-tancia (IVI) en Mina Mc:ncada (Br-enes, 1986).

Lugar- de lTUestr-eo Especie can mayor- IVI

Cer-r-o la Cabuya Nectandra sp.

El Peñén Sorocea affinis

Al to de I"t:ncada Nectandra salicina

El Robledal GUercU5pilariu5

El Callején QUerCU5brenesii

El Bajo Bornbacopsi5 quina tum

)
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mediode tti"leles. Esta actividad ha permitido la cCTIservaciÓ"ldel

bosqueYcausa poco impacto, comparadocon ~l daño que causaria un.

explotaciÓ"la cielo abierto.

Secter Rio Jesús

El sector Rio Jesús se ubica cerca a MinaI't::nc:ada,y al margen

izquierdo de la carretera Interamericana, entre el Rio AguaAgri. y la

CAlebradala Veta (84D31'E y 10 t>l'N). El área de bosque en estudio E'fi

de 5 ha Y pertenece a dos propietarios.

El sector Rio Jesús tiene caracteristicas similarES en clima,

topografia y vegetaciÓ"lal sector MinaI't::nc:ada(Fig. 3). Sin embargo, su

cobertura boscosa fue reducida en los úl ti/'lOSaños, para dar paso a una

ganaderia extensiva y a un desarrollo de la actividad cafetalera sin

sc:mbra. Estas actividades redujercn el bosque a parc~ /JUy pequEños

desde 1 hasta 10 ha, Y sometidos a un fuerte impacto provocadopor el

h:Jmbre. Esta zcna también presenta un alto potencial aurifero. La

tropa de monosccngo 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 faLna silvestre por ser uno de 106 remanentes boscoeoe

másgrandes del distrito de Santiago, dende se puede obloervaarla guatuza

Dasyprocta p...1I1ctata,el pizote Nasua nasua, la martilla Potos "flavu5, el

armadillo Dasypusnovemeinctus, el tepezcuintle Agouti ~a, el mono

carablanca Ceb.Js capucinus y el ccngo Alouatta pal l ietze,
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Gealoq.í.a

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

volcánicas corro: basal tos, andesitas, tobabrechas toba, cenizas

volcánicas, tobitas y diabasas. Por otro lado, el mismoautor

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 campoen tres etapas:

a) elaboraciÓl de senderos en el campo, confecciÓl de los mapa~

de los dos sectores de estudio con sus respectivos senderos,

marcaje de árboles y localizaciÓl de tropas de rocnos ccngo,

b) captura, marcaje y censos de fTOI'"lOS ccngos, selecciÓl dE>las

posibles especies de árboles y arwstos a consumir por los

congos, de acuerdo a reportes de otros autores, para las

observaciones fenológicas del estudio, y

c) la determinaciÓl de ámbito de acciÓl, hábitos alimenticios,

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

Mapeo

Mapié los senderos con el apoyo de fotograf ias aéreas en blanco

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

la hoja topográfica Miramar número 3246 11 (escala 1:50000 Instituto

Geográfico Nacional). Hice la interpretaciÓl de las fotografía, en el

laboratorio, con un ploteador planimétrico radial (Philip 8. Kail &
Assoc, Denver, CO, U.S.A. 00223) para reducir la distorciÓl de las

fotografías, debido a desplazamiento radial y los cambios de la escala.

Ubiqué en los mapas realizados, los senderos para la toma de los datos.

12
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Marcaje de los Arboles

En el sector R.í.oJesús marqué todos los árboles mayores a 30 cm

de CPP (circunferencia a la altura del pecbo) 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 I"b-lcada identifiqué los árt:xJles

conforme los congos se alimentaron de estos.

Realizé la identificación de las especies de plantas

recolectadas en los dos sectores, en el herbario de la lhiversidad de

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

Ambientales de la lhiversidad 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 monos, un rifle para dardos

tranquilizantes (marca Sheridan, modelo 176, Pneu Dart, Inc., P.O. 80x

1415 Williamsport, PA, U.S.A. 17703) impulsados por medio de cápsulas de

~ comprimido. Utilizé dardos desechables con hidrocloruro de ketamina

(anestésico), con una dosis de 3,50 mg/kg de concentracién de 100 mg/ml

(Fedigan, CCllTUfl. pers.). lha vez que el dardo penetró en el ITUslo, la

droga hizo efecto entre 2 y 5 mino Cc:nuna red de rry lon esperé, en

compañ.í.ade tres personas más, para atrapar lo y as.í. amortiguar el golpe

de la ca.í.da.

Marqué los congos adul tos y subadul tos Cal collares de nylon de

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

ten.í.an cuatro formas diferentes: dona, ataúd, casa y cuadrado, y a su



14

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

identificar los monos individualmente (Scott et al., 1976).

Este método de marcaje en monos fue utilizado en el Parque

Nacional Santa Rosa, donde se marcaron más de 50 monoscongos, con

resul tados exitosos en 1986 y 1987 (Fedigan, como pers.). También p..1de

identificar individuos con marcas naturales, como cicatrices, defectos

f.í.sicos y color del pelo, sin necesidad de capturarlos y marcarlos.

Censos

Local izé las tropas de monos congos por sus vocal izaciones

matutinas, y los conté por medio de la obser-vaciért directa. Censé los

grupos de monos a lo largo de senderos y sobre cauces de riacruelos.

Clasifiqué a los individuos de cada tropa en machos o hembras

adul tos, juveniles e infantes. Los machos adul tos presentaron el

escroto de color blanco que fue claramente visible y distintivo,

mientras que, las hembras adultas fueron rápidamente identificadas por

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

Clasifiqué al resto de los individuos de las tropas en juveniles

e infantes, debido a que los machos menores de dos años de edad no

tienen los test.í.culos eXp..1estosni el escroto grande. En edades

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

hembras jóvenes p..1edenser confundidos, (Fedigan et al., 1985).

Fenolog.í.a

Estimé cuantitativamente, una vez cada mes, la etapa fenológica

de 10 individuos de cada especie de árbol seleccionados por orden de

apariciért en la dieta de los 1TClnOS. Marqué cada planta seleccionada de
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uno a 10, ccn cinta topográfica. A cada árbol seleccicnado evalué la

etapa fenológica: la caida de follaje, la aparición de los brotes, la

floración y la fructificación, ccn una escala que varió de cero a

cuatro; con base en el porcentaje de ramas potenciales ccn la etapa dada

(Fournier, 1974; Cuadro 2; Apéndice 8). En el caso de Ficus spp.

ccnsideré la presencia de siccnos como flores y frutos juntos, pero en

las figuras aparece la presencia de siccnos como fructificación.

Ambito de Acción

\

Definí. el ámbito de acción de los menos congo como el área que

recorrí.a un animal en sus actividades diarias normales (Bailey, 1984).

Para calcular el ambito de acción mensual (M1) dibujé en los mapas

ccnfeccicnados las localizacicnes diarias de las tropas de congos que

observé durante cada mes (Figs. 2 y 3). Lhí. las localizacicnes extremas

para formar un poligcno mí.nimoccnvexo (I'bhr, 1947). También calculé un

ambi~o de acción total (AAT)ccn todas las observacicnes colectadas

durante el estudio. Calculé el AAMpor medio de una digi talizadora

(GTCD,Rockland, MO, U.S.A.) ccnectada a una microcomp.ltadora PC/XT

compatible ccn lB'1 (The PC Netwark, Chicago, IL, U.S.A.), ccn el

programa Gaprel (GTCD,Rock1and, MD,U.S.A.).

Hábitos Alimenticios

Para determinar los hábitos al imenticios y el comportamiento de

los menos ccngo, inicié observación directa a las 06:00 h y conc Iu í a

las 18:00 h siempre y cuando las ccndiciones climáticas fueran

favorables. Observé la tropa del sector de Rí.o Jesús los lunes y

martes, y la tropa del sector Mina I'bncada los jueves y viernes.
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Cuadro 2. Escala con su porcentaje respectivo para cada una de
las etapas fenológicas (Founnier, 1974).

Porcentaje 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 Moncada, para llegar el jueves

temprano justo a su posición.

Estimé la dieta de los monos congos mediante el método del

"animal focal" , (Altmann, 1974). Seleccioné el animal focal por orden

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

el animal más cercano al observador CClf'OC) el nuevo focal.

Establecí las siguientes categorías de alimento en: a) hojas

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

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

categoría de alimento (Apéndice 8).

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 horas de observación. Anoté el número de animales que

encontraba en cada actividad en ese momento.

Caoportamiento

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

por el individuo en cada pauta de comportamiento 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 monos congo:

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

realizar otra actividad,

b) traslado: desplazamiento dentro del mismo árbol o hacia

otros árboles.
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c) alimentación: cuando el mcno llevaba a su tx:x:ay/o mascaba

los alimentos,

ch) juego: actividad no agresiva entre diferentes individuos,

d) acicalándose: cuando un animal le extrajo ectoparásitos a

otro,

e) agresión: ataque de un animal a otro,

f) dominancia: cuando un individuo presentó actitud de

triunfador desp..lés de una agresión,

g) sumisión: cuando un individuo presentó actitud de perdedor

ante otro.

h) resp..lesta de otros grupos: aullar como resp..lesta a otro

grupo, y

i) resp..lesta 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).

Distribución Altitudinal

Estimé la variación de la distribución altitudinal, en el

transcurso de la investigación, de la tropa en Mina I"bncada mediante la

ubicación exacta en el mapa diario. Con al timetro estimé la al tura

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

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

localización mensuales.
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Análisis Estadistico

Agn.1pélos rreses en tres tratamientos de: setiembre a noviembre,

diciembre a enero y febrero a marzo. Conanálisis de varianza, (ANOVA,

rrodelo 1; Sokal y Rohlf, 1981) estimé la significancia de la variaciÓl,

tanto entre gl"Up05de rreses cono entre sectores del estudio en: a) AAM,

b) númerode especies consumidas, c) indices de diversidad de dieta y

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

diversidad de Shannony Wiener (Poole, 1974) para el númerode especies

consumidas por los congos incluyendo el "animal focal" y el "sean

sample". Conuna correlaciÓl por rangos de SPearman(Siegel, 1986)

analizé la asociaciÓl entre la diSPOnibilidad del recurso con el tiempo

que el congo empleó en carer cada una de las especies. Defini la

diSPOnibilidad cono la sumade la frecuencia de ocurrencia mensual de

los estados fenológicos.

Comparépor-medio de un ánalisis de varianza el conSLII'IDde hJjas

tiernas, hJjas maduras, flores, brotes y otros con el númerode veces

que los congos consumieron estas partes, entre los dos sectores.
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ComposiciÓ'1de las Tropas

Las dos tropas de m:::noscongo fueron observadas a través de 1536

h durante 132 dias para una media de 12 h diarias. Estas observaciones

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

total de 3072 lcx:alizaciones, 1573 para el sector Rio Jesús y 1499 para

Mina Mencada (Cuadro 3).

En el sector Rio Jesús existió solo una tropa de m:::noscongo

comPJesta de 11 individuos (Cuadro 4). Tres infantes nacieron durante

los lTIE'SeS de es tud io; el pr imero nació en mayo 1989, e 1 segundo en

noviembre 1989 y el tercero en julio de 1990.

En el sector Mina Moncadaencontré cuatro tropas de m:::noscongo,

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

incluyendo los nacimientos de esta poblac í.óo (Cuadro 4). En la tropa 1

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

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

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

~bi to de AcciÓ'1

En la Fig. 4 se observa el ámbito de acc í.ón de la tropa de Rio

Jesús, por mes, comprendido dentro del ámbito de acc í.ón total durante

los ocbo meses de observación. El AATpara este sector fue de 6,25 ha a

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

utilizaron otro tipo de vegetaciÓ'1 como el cultivo del café.

20
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Cuadro 3. ~ro de observacicnes y lcx:alizaeicnes de tropas por treS
en los dos sectores, Rio Jesús y Mina I"bteada, de agosto 1989
a marzo 1990.

Meses de observae ión

Sector- Ago Set Oc::t !\bv Die Ene Feb Mar Total

Río Jesús 2 8 10 10 8 10 10 10 68

Mina I'b"leada 8 10 10 8 10 10 8 64

Total 2 16 20 20 16 20 20 18 132

Lcx:alizaeicnes

Río Jesús 43 187 230 235 164 237 240 237 1573

Mina I'b"leada 192 235 727 188 235 237 185 1499

Total 43 379 465 462 352 472 477 472 3072
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Cuadr-o 4. Composición de sexos y edades de las tropas de IHouatta
palliata en los sectores Río Jesús y Mina I"bncada, San Rarrén,
Costa Rica, agosto 1989 a marzo 1990.

Mact-os Hembras
Sector /# Tropa Adultos Adultas Juveniles Infantes Total

Río Jesús
1 2 4 2 3 11

Mina I"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 ttncada, en este estudio.
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El M'1 del ITClnOoonqo en Río Jesús varió; un aumentoen los

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

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

aumento en el M'1 medio durante diciembre a enero no fue significativo

(F=O,92; g.1.=2,4; P=O,47; Fig. 5).

En el sector Mina I"bncadael AATutilizado por 10$ ca1gos fue

de 2,67 ha (Fig. 6) Y el M'1 varió de una extensiÓl de 0,003 ha a 1,95

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

Ambito de accrón hasta el mes de febrero donde se presentó un descenso

(Fig. 6).

Encaltré que los cooqos tendieral a aumentar su M'1 entre los

períodos de setiembre a noviembre hasta febrero a marzo (F=6,46;

g.1.=2,4; P=O,05; Fig. 7). El M'1 medioutilizado por los conqos en el

sector Río Jesús fue más grande que el utilizado en MinaMalcada

(F=9,65; g.1.=1,12; P=O.Ol; Fig. 8)

Hábitos Alimenticios

UtilizaciÓl

lh total de 30 y 12 especies de plantas fueral consumí.daspor

los tncrlOSconqoa en los sectores de Río Jesús y Mina I"bncada,

respectivarrente. Esto se determinó mediante el método ~ "animal

foca1" , durante los meses de observec íón (Cuadros 5 y 6).

En el sector de Río Jesús los conqos emplearal porcentajes

relativarrente grandes de tiempo en cCrlsumirF. pertuea, F. obtusifolia,

Inga vera y F. yopcnensis. El tiempo empleadoen el CCrlsumode Coffea

ereb.ice en los meses de diciembre y enero, fue 18.90 % Y 11.02 'lo,

respec ti varrente.
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F=6,91; g.1.=2,4jP<9,47
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de meses de observacién en Río Jesús, Costa Rica. Las líneas
verticales representan intervalos de 951.de la prueba a
posteriori, Tukey.
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F=,s,46. 2 Y 4 9.1 P< ~}.05
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Cuadr-o5. Por-centaje mensual de tiempo de CalSUlTlOde especies de
plantas calsumidas por- /:¡jouatta palliata 'animal focal" de
agosto 1989 hasta mar-zo1990, Río Jesús, Costa Rica.

"""EIPlei. Aoo S.t Oct Nov Die En. F.b "Ir

FieU5 pertu5I 24,58 13,40 28,97 58,00 4,83 0,68 24,54
F. obtu.ifoJi. 3,16 6,46 19,33 10,29 28,97 12,81 29,39
lng. ve,. 3,08 27,22 4,15 38,44 9,52 21,51 4,94
F. yoponensis 7,26 73,18 7,07 1,91
5oroe'l Iffinil 1,86 2,00 14,55 12,57 10,71 15,78 2,51 0,30
Ter.in.li. oblonga 34,07 3,99
PithteolobiUl .rbor,UI 0,37 1,84 1,49 23,56 6,36
Coff•• Irabiea 1 18,90 11,02
F. co.t.ric.na 10,78 0,42 2,31 2,51
Rhnd ia ,duli. 0,63 0,27 12,12 4,94
n.nil*ara chic*le 11,73 5,85
Lonchocarpu•• p. 10,60
Bro.i.un cOltaric.nUl 6,47 3,63 3,20
lf.ehllriUl .al vado"n., b 0,26 2,07 3,15 6,63 2,02
Vitil tilifoli. b 8,38
lnga IOrtoni.na 1,67 1,05 5,57 4,80 0,30
Ficul jiHnlzii 8,08 1,91
Pouteri. sp. 6,70 5,67
Cecropia obtusifolia 2,60 3,12 1,21
P••udolHdia .puri. 5,44
Nect.ndra sp. 5,95
Croton .chi,di.nu. 6,Sb
l.nthoxylUl .icrocarpUl 3,63
Scaphyolotti. crurig,r.e 1,05 1,90 0,20
Cordi. gl.br. 1,71
1. •tlnophy11a 0,84 0,68 1,37
Lorantaceae 1,21
Erbi*li. odorat. 2,05
Sin identi fie.r 0,20
Sin idlnU fic.r 0,27

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

a cultivo
b bejuco
c orqul.dea
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Cuadro 6. Porcentaje mensual de tiempo de conSLll'rOde especies de
plantas consumidas por Alouatta pel l ietie, "animal focal", de
agosto 1989 a marzo 1990, Mina Meneada, Costa Rica.

Meses
Especies Set Oct f\bv Die Ene Feb Mar

Ficus obtusirolia 23,16 60,25 67,48 17,16 22,54- 10,44 1,90
F. trachelosyce 32,19 16,31 2,44 15,31 34,80 16,17 43,12
F. Jimenezii 29,05 25,39 20,55 55,58 15,45
BrosilTX..ll11cos tier.icanum 19,52 10,02 5,04
Pithecolobium erboreum 6,38 9,26 25,19
Pa.Jteria sp. 30,21
l.cricrxxzerpus:sp. 17,04
Inga stenophylla 8,52 14,31
Pseudolmedia epur.ie 5,57
F. fTIéi X ims 20,04
Ei.Jrsera s.imerube 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 salvacJorense~

Vitis til i tol ie, y un bejuco no identificado de la familia Lor-antaceae,

y una orquidea, Scaphylog1ottis crur.iqere; ninguna de ellas citadas en

la literatura comoalimento de la especie.

Los rrv:::nosutilizaron más especies en diciembr-e--eneroque en

setiembre-noviembre (F=8,95; g.1.=2,4; P=O.03). Sin embargo, no había

diferencia entre los dos úl tilTOSgrupos de meses (Fig. 9).

En el sector Mina Mencadatodas las plantas comidas por los

congos fueron especies de árboles (Cuadr-o6). Dos especies fueron

comidas en grandes porcentajes por los congos, durante todo el periodo

de estudio: Ficus otituei tol ie y F. trachelosyce. En los meses de

cx:tubre y noviembre, los congos consumieron más Ficus ootuei tol ie que

cualquier otra especie (Cuadr-o6). Esto también se reflejó en los M'1

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

otras especies de árboles sólo fueron util izadas por los congos durante

un treS como, por-ejemplo, Iriqe vera.

La tropa de Mina Mencadatendió a aumentar el númerode especies

consumidas (animal fcx:al y sean sample) a través de los grupos de meses

(F= 4,86; g.1.=2,4; P=O,08; Fig. 10). Observé un incremento en el

númerode especies consumidas por los congos, (animal fcx:al) de seis en

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

Mencadaencontré que los rrv:::nosconsumieron cuatro especies en setiembre,

se incrementó a siete en diciembre y disminuyó a cinco en los últilTOS

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

significativamente un mayor númerode especies en el sector Río Jesús

que en Mina Mencada. (F=14,30; g.1.=1,12; P=O,0026;Fig. 12).
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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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u) F=14, 29; g.1. =1,12; p<e.OO2t.
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En el sector- Río Jesús tubo también un incr-emento en valor-es de

índices de diver-sidad de nÚffier-ode especies consumidas por- los congos a

tr-avés de los meses de estudio (Fig. 13), al igual que en el númer-ode

especies utilizadas (Fig. 12). En el sector- Mina Mencada obser-vé un

pico mar-cadoen diciembr-e del índice de diver-sidad (Fig. 13).

Encontr-é una tendencia fuer-te a aumentar- los índices de

diver-sidad de Río Jesús entr-e los gr-upos de meses de setiembr-e-noviembr-e

a diciembr-e-ener-o y más leve de diciembr-e-ener-o a febr-er-o-mar-zo (F=5,79;

g.1.=2,4; P=O,06; Fig. 14). También en Mina Moncadaencontr-é una

tendencia de aumento entr-e los dos pr-imer-osper-íodos, per-o de diciembr-e-

ener-o a febr-er-o-mar-zo, disminuyó (F=3,23; g.1.=2,4; P=O,15; Fig. 15).

Por- otr-o lado, existió una tendencia a un mayor-índice de diver-sidad en

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

Los rronos congo en Río Jesús uti 1izar-on más tiempo en consumir-

F. per ruee ; F. obt.ue.i tol i e, 1. vere, F. yopooeoe.i e y Sorocea affinis~

que las otr-as especies (Fig. 17). En las 25 especies de plantas

r-estantes los congos emplear-on por-centajes de tiempo menor-es al 51..

Coffea eretiic:e ocupó la octava posición de acuer-do al por-centaje de

tiempo empleado por- los congos.

En el sector- Mina Meneada, los rronos congo emplear-on T.S'I. del

tiempo total en consumir- F. obrue.i tcrl ie, F. trachelosyce y F. jimenezii,

y el 27"1. del tiempo r-estante en las otr-as nueve especies de plantas,

(Fig. 18). Los congos consumier-on dur-ante los meses de diciembr-e a

mar-zo, un mayor-nÚffier-ode especies (animal focal) en los dos sector-es

Cuadr-os 5 y 6.

Los r-esul tados obtenidos con "sean sample" fuer-on similar-es a

los del "animal focal", en cuanto al númer-oy especies utilizadas por-
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Figura 13. Indices de diversidad de Shannon-Wiener de especies plantas,
utilizadas por los congos en los dos sectores, setiembre
1989 a marzo 1990.
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F=3,22; g.1. =2,4; P{Bd4
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Figura 17. Porcentaje de tiempo empleado por el mono congo en consumir
las especies de plantas en Rio Jesús, de agosto 1989 a marzo
1990.

20

SiBlbolog1a
Fp: Ficus pertusa Fo: Ficus obtusifolia
Iv: Inga vera Fy: Ficus yoponensis
Sa: Sorocea affinis To: Teminet ie oblonga
Pa: Pithecolobium arboreum Ca: Coffea arabica
Fc: Ficus costaricana Re: Rheedia edulis
Xc: Xanilkara chickle L : Lonchocarpus sp.
Bc: Brosimun costar icanum Xs: ñsctuer ius sa ivsoorense
Vt: Vitis tilifoJia 1m: Inga JIlortoniana
Fj: Ficus jimenezii P: Pouteria sp.
Co: Cecropia obtusifolia Ps: Pseudolmedia spuria
N : Nectandra sp. Cs: Croton schiedianus
Zm: Zanthoxylum microcarpum + : Siete especies más
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Simbologia
Fo: Fieus obtusifo1ia
Fj: Fieus jimenezii
Pa: Pitheeo1obiuIR arboreum
L : Lonehoearpus sp.
Ps: Pseudo1media spurea
Bs: Bursera simarouba

Ft: Fieus traehe10syee
Be: Brosimun eostaricanum
P : Pouteria sp.
15: Inga stenophyI1a
Fm: Ficus maxima
Iv: Inga vera

42

Figura 18. Porcentaje de tiempo empleado por el mono congo en consumir
las especies de plantas en Mina Moncada, de setiembre 1989 a
marzo 1990.
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las t •...opas en los dos secto •...es. Sin emba•...go, en el secto •...Rio Jesús

r-egist •...é además, Randid pi t t.ier i con el "sean sample" y dos especies sin

identi fica •...(630 8 Y 189 8) con "animal focal". En MinaI'b1cada con el

"sean sample" •...egist •...é Ficus pertUSt3 e Ingd mortonit3l1d, (Cuad•...os 5, 6,

7, 8, 9 Y 10).

La dieta de los congos en Rio Jesús estaba compuesta de tnjas

tier-nas, tnjas madu•...as, flo •...es, frutos, brotes y pseuoobulbos (Cuadr-os7

y 9). Encont•...é di fer-encia significativa entr-e el ConSUlTOde tnjas

tier-nas po•...los congos y las demás categorias de alimentaci~, además,

los congos tendier-on a consumi•...más frutos que brotes, flores u ot •...as

pa•...tes comopseudobJ1bos Y ramas (F=18,26; g. 1.=5,84; P<O, (XH; Fig • 19).

La dieta de los congos en Mina I'b1cada fue de tnjas tiernas,

tnjas madu•...as, flores, frutos y b•...otes, de 14 especies de á•...boles, de

los cuales sólo nueve estaban •...egist •...adas pa•...a el secto •...Rio Jesús. Los

/OCI)QS en Mina I'b1cada no consumie•...on pseudobJlbos a pesa•...de que se

encont•...aba la mismaespecie de orquidea que en Rio Jesús (Cuedr'o10).

En este secto •...también los congos tendie •...on a consumi•...más tnjas tier-nas

y frutos que tnjas madu•...as, flo •...es, brotes y las ot •...as partes de los

á•...boles (F=35,4; g.1.=5,78 P=O,OOl; Fig. 20).

Fenologia

Los •...esul tados fenológicos de las 15 especies de árboles

estudiadas nuest •...an un compo•...tamiento fenológico diferente ent •...e ellas

(Fig. 21 a la Fig. 35). Al observa•...los dend•...ofenog•...amas se aprecian

las dife •...encias ent •...e especies de árboles, la disponibilidad del •...ecu•...so

pa•...a la alimentaci~ del monocongo y los cambios estacionales de las

difer-entes especies observadas.



44

wadr-o 7. Especies de plantas consumidas por- Alouatta palliata,
deter-minada por- "animal focal" de acuer-doa la par-te
utilizada: 1= hojas tier-nas, 2= hojas madur-as, 3= flor-es, 4=
fr-utos, 5= br-otes, y 6= pseudobulbos, R.ioJesús, Costa Rica,
1989 a 1990.

"eses
Especie Ago Set Oct Hov Die Ene Feb "Ir

Fieus pertusa 1;4 4 2;4 4 1 1 1
F. obtusifoli. 2 1;4 1 1 1 1;4 4
lng. ver. 1 1 1 1 1J~ 1 1;~
F. yoponensis 2;4 1;4 5 1
Saroee •• ffinis 1;2 2 2 3 1 1;3 1 1
Terlin.li. oblonga 2 1
Pithtcolobiua .rboreua 1 1 1;5 1 113
Coffe •• rabie" 4 4
F. costuie.n. 4 1 1;4;5 1 4
Rheedi. ,duli. 1;3 4 1;4
nanilkara chickle 1 1;5
Lonchoc.rpuJlp. 115
Brosilun co.taric.nua 1 5 1;5
".ch.eriuI •• 1V\dOrenSeb 2 1 5 1 5
Viiis tilifoli. 1
Ing. IOrtoni.na 1;2 1;5 1 3
FicUJ jiHnrzii 2;4 1
Pouteri. sp. 1 4
C,cropi. obtUJifoli. 4 1;2 4
Ps,udoIHdi. spuri. 1;5
Nrctandr.sp. 1;2
Croton .chedi.nuJ 3
Z.nthoxylua lieroearpua 5
Sc.phyglotti. crurig,r.e b b b
Cordi. gJabr. 4
l.•tenophylJ. 3 1 1
Lorlnheele 1
ErbiU i. dor.t. 1;3
Sin identi fielr 2
Sin identi ficlr 1

I cultivo
b bejucose orquídea
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Cuadr-o8. Especies de plantas consumidas por- 410uatta palliata
deter-minadaspor- "animal focal" de acuer-doa la par-te
utilizada: 1= hojas tier-nas 2= hojas madur-as3= flor-es
4= fr-utos 5= br-otes y 6= otr-os, Mina I"b1cada, Costa Rica,
1989 a 1990.

Meses
Especie Set Oct /\by Dic 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
BrosifTI..JITIcos tar i canum 1;2;5 1 1 1
Pithecolobium arboreum 1 1;3
Pouteria sp. 4
LCX1chcx::arpussp. 1;3
Inga stenophylla 1 1
Pseudolmedia spuria 1
F. maxima 1
B..Jrsera simaruba 2 4
Inga vera 1
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Cuadro9. Especies de plantas consumidaspor /Houatta pe lliatie
determinadas por "sean sample", de acuerdo a la parte
utilizada 1= rojas tiernas, 2= rojas maduras, 3= flores, 4=
frutos, 5= brotes, y 6= pseudobulbos, Río Jesús, Costa Rica,
1989 a 1990.

t1eses
Especies Ago Set Oct Nov Die &le Feb Mar

Ficus yopanensis 2;4 2;4 5 1
F. per iuse 1;4 4 2;4 4 1 1 1;4
F. costaricana 2;4 1;5
F. jirnenezii 2;4
F. obtusifolia 1 5 1 1;5 1;4
MBnilkara chicle 5 1;5
CBcrqpia obtusifolia 4 1 2 4
Pouteria sp. 1 4
Ter,minalia oblonga 2 1
Nectandra sp. 1
Styrax argenteus 3
BrosifTI..JITIcoetier.icenum 1 1;5 1
Rheedia edulis 1 1,4 4
lnga vera 1 1 1 3 1 1 1
l. mortoniana 5 1 1
l. stenophylla 1
Sorocea affinis 2 2 3;5 1;3;5 1
Erbiklia odorata 2
ZanthoxylUITI micrCJCarp...un 5
Pi thecolobiUITI erboreum 1 1 3;5
Randia Pi ttieri 1,2
Pseudolmedia sP-Jria 1;5
Croton schiedianus 3
LonchocarP-JS sp. 1;5
Cortiie ql ebre 4
MachaeriUITI salvadorensis 1 1 1 1
Vitis tilifolia 1;5
Lorantaceae 1
staphyglotis crurigera 6 6
Coffea. erebi.ce 4 4 4
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Cuadro 10. Especies de plantas consumidas por ~louatta p811iata
determinadas por "sean sample", de acuerdo a la parte
utilizada 1= hojas tiernas, 2= rojas maduras, 3= flores, 4=
frutos, 5= brotes, y 6= otros, MinaMoncada,Costa Rica,
1989 a 1990.

Meses
Especies Set Oct Dic Ene Feb Mar

Ficus per tuee 2;4
F. Jimenezii 1;4 2;4 1;5 1;4 4
F. obtusi fo1i e 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
BrosifTLIIT/costaricanum 1;2 1 1
lnga vera 2
1. mortcniana 1;2
I. s tenophy11a 1 1
Pitheco10bium art:oreum 1 1 1;3
Bur-eere simarouba 2 1
Pseudolmedia spuria 1 1 1 4
Lcnchocarpus sp. 3 1;3
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F=lB,25; g.1.=5,t4; P<8,OOl
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F=35.5: g.l. =5~78; p<e.OOl
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Rangosde Co~~elación de Spearman
ent~e Disponibilidad y Utilización

En el Cuadr-o11 se ~esumenlos cálculos de las cor~elacicnes po~

~angos de Spea~manent~e dispcnibilidad de las especies y la utilización

que los monoscc:ngole die~on a cada especie de planta, en el sector Río

Jesús. El uso del alirrento no fue asociado con dispcnibilidad en la

mayo~íade los casos. Par-a F. .iimenezii existió más uso con más

dispcnibilidad pe~, no significativo (~,58; g.1.=7; p=O,13). En F.

pertusa se encont~ó una asociación negativa, más uso con menos

dispcnibi1 idad, sin emba~go,tampoco fue significativo (~-o,51; g.1.=7;

p=O,18) .

En el secto~ MinaMeneada(OJad~o12) estas pruebas fuercn

significativa en Ficus obtusifolia, aunque existió una asociación

negativa, más uso con rrenor dispcnibilidad (~-o,93; g.l.=6; P=O,023).

También, para Ficus .iimenez ii estimé que existió una asociación negativa

más uso con meno~dispcnibilidad (~-o,67; g.l.= 6; P= 0,103; Cuad~o

12). Los congos tendie~on a consumi~más las partes de BrosilTl..Jl1

costaricanum, de acuerrío a su abundancia (~,55; g.l.=6; P=O,18).

Cgnpo~tamiento

De las 10 pautas de canpo~tamiento esperadas sólo ~egist~é seis,

por medio de "animal focal": descanso, t~aslado, alimentación,

acicalándose, daninancia,y sumisión en el sector Río Jesús (Cuad~o13).

Determiné que los congos invi~tieron mavores ~centajes de tiempo, a

t~avés del estudio en descanso, traslado y alirrentac:ión , que en

acicalándose, daninancia o sumisión.
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Cuadro 11. Correlacicnes de Spearman entre la u t í Lí.zec í.ón del recurso
y la disponibilidad de hojas, flores, frutos y brotes de las
especies de arboles comidos por los menos 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
Zanthoxylum microc:arpum 0,2041 7 0,6171
Manilkara chickle 0,2195 8 0,5614
Ficus pertusa -0,5108 8 0,1765
Pithecolobium arooreum 0,4312 8 0,2539
Inga mor txriiene 0,3827 8 0,3112
CScropia obtusifolia 0,0818 8 0,8286
Inga stenophylla 0,2881 8 0,4459
BrositrLJncostaricanum 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 yoponensis 0,4785 8 0,2055
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Cuadro 12. Correlacicnes de Spearman entre la utilización del recurso y
disponibilidad de hojas, flores, frutos y brotes de las
especies de árboles comidos por los monos conqo en el sector
Mina Meneada, Costa Rica, de agosto 1989 a marzo 1990.

Valores
Especie n P

Ficus obtusifolia -0,9286 7 0,0'Z29
F. trachelosyce 0,2315 7 0,5707
Pithecolobium arboreum 0,5123 7 0,2095
F. Jimenezii -0,6667 7 0,1025
Inga vera -0,1039 7 0,7990
BrosilTl.Jl1costaricanum 0,5521 7 0,1763
Inga stenophylla 0,2697 7 0,5089



68

Cuadro 13. Porcentaje rrensual de tiempo registrado en las pautas de
comportamiento de los rronos congo, mediante la técnica del
"animal focal" en el sector Río Jesús, de agosto 1989 a
marzo 1990.

Meses de Observación
Pautas Ago Set Oct Nov Dic 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
Alirrentación 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
Agresión
Dc:minancia 0,25
Sumisión 0,05
Respuesta Grupos
Respuesta ~imales

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 canrnrtamiento en la que

los congos invirtieron los más grandes rnrcentajes de tiempo. Los

congos descansaron más en setiembre (71,04%) Y febrero, (63,671.) que en

los restantes meses. Los congos se trasladaron más en febrero y marzo

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

tiemrn en trasladarse.

Registré valores importantes de tiemrn invertido por 10$ congos

en alimentaciÓ"l, que aumentaron conforme disminuyeron los valores de

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

congos. Además,encontré que los congos emplearon mayores rnrcentajes

de tiemrn 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 Moncada, los congos invirtieron mayor tiempo en

descanso, traslado y alimentaciÓ"l que, en juego, acical~, agresiÓ"l,

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

emplearon de 56,271. a 72,18"1. del tiemrn observados en descansar; valores

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

La tropa de MinaMoncadaempleó 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 e><tensiÓ"lde l<X>O ha. En enero y marzo gastaron

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

Río Jesús (lliadro 14).

La tropa de Mina Mencadautilizaron grandes porcentajes de

tiempo en alimentarse, en setiembre (37,3), diciembre (31,6) y enero

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

por los congos en alimentaciÓ"l son más pequeños, que los de la tropa en

Río Jesús, en los mismosmeses.
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Cuadro 14. Porcentaje ITlE-'IIsualde tiempo registrado en las pautas de
comportamiento de los monoscongo, mediante la técnica del
"animal fcx:al" en MinaMoncada,de setiembre 1989 a marzo
1990.

Meses de Observación
Pautas Set Oct f\bv Dic 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
Alimentación 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 0,27 0,44
Respuesta Alimales

Total 99,97 99,98 99,97 99,99 99,99 99,97 100
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Los pn~mediosde individuos, en "sean sample", más gr-andes y

ccnstantes que r-egistr-é fuer-cn en descanso, alimentaciá1 y tr-aslado.

Por-otr-o lado, los ccngos emplear-cnjuego, acicalándose, agr-esiá1,

sumisiá1 y dominancia en menor-pr-omediode individuos y apenas en

algunos meses, en Rí.o Jesús (Cuedr-o15).

Mediante el "sean sample" obser-vé otr-as pautas de comportamiento

que no fue posible con el animal focal, cono juego y sumisiá1. En Mina

I'tncada, con "sean sample", el pr-omediode individuos que obser-vé en

descanso, alimentaciá1 y tr-aslado, fue mayor-que en otr-as actividades.

Registr-é valor-es pequeños en juego, acicalándose, agr-esiá1,

dominancia y r-espuesta a otr-os gr-upos. Cabe destacar- que en este sector-

y, por- "sean sample", también obser-vé el juego (lliadr-o 16).

Distr-ibuciá1 Altitudinal

La distr-ibuciá1 altitudinal de la tr-opa de congos en Mina

Moncadavar-ió de 650 hasta 850 m.s.n.m. Sin embar-go, las medias

mensuales de la distr-ibuciá1 al ti tudinal oscilar-cn entr-e los 683

(noviembr-e)a los 786 m.s.n.m. (ener-o). De setiembre a noviembre los

localizé en menor-esaltitudes que en diciembr-e, ener-o, febrer-o y mar-zo

(Fig. 36).

Enccntr-é que esta tr-opa tendió a estar- en altitudes bajas en los

meses de setiembr-e--noviembr-ea di fer-encia de los meses diciembr-e-ener-oy

hacia febr-er-o-mar-zo (F=5,58; g.1.=2,4; P=O.07Fig. 37). Estos

movimientos al titudinales también se r-eflejan en los cambios del tamaño

y for-madel ámbito de accí.ón , justo en esos meses (Fig. 6).
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0JAI)q()15. Promedios de individuos en (sean sample), de acuerdo a la
pauta de comportamiento y el /reS, del roonoconqo, Rio
Jesús, Costa Rica, agosto 1989 a marzo 1990.

Meses de Observación
Pautas Comportamiento Set Oct f',bv Die Ene Feb Mar

Descanso
Traslado
Alirrentación
Juego
Pcicalándose
Agresión
Dcminancia
&..unisión
Respuesta a otros grupos
Respuesta a otros animales

5,61 4,97 4,42 4,32
0,82 0,75 0,80 0,33
2,13 2,54 2,98 4,07

0,34 0,20

5,21 4,26 4,27 4,40
1,25 1,08 1,31 1,43
1,87 2,10 1,94 2,83

0,25
0,20

0,06
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Q$\()R()16. Promedios de individuos en "sean sample", de acuerdo
a la pauta de canportamiento y el mes, del rrc.noccngo
en Mina Mencada, Costa Rica, 1989 a 1990.

Meses de Observacién
Pautas de Comportamiento Set Oct r.bv Dic Ene Feb Mar

Descanso 5,43 6,64 5,89 6,40 4,86 6,47 5,66
Traslado O,tIJ 0,43 1,63 1,17 1,46 0,77
Alimentacién 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
Pgresién 1,15 0,08
Dominancia 0,13 0,11 0,05 0,12 0,10 0,15
Sumisién
Resp..lesta a otros gru(X>S 0,13
Resp..lesta a otros animales
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F=5,58; 9.1. =2, 4; P<3,37
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a posteriori, Tukey.
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En la (Fig. 38) propcoqolos limites para la conservación de

este sector. Esta propuesta es con base en la distribución al ti tudinal

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

M::ncada.
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ComposiciÓ'"lde las Tropas

El nÚ/T'erode individuos y la composiciÓ'"lde las tropas de los

rronosccngo Alcxietit:« pel Lietie en los sectores Río Jesús y MinaI"b"lcada

revelaron composiciones similares entre si. Su númeroy estructura

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,

GJanacaste Hieltne et: el , , 1976), en la Reserva Natural Absoluta Cabo

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

Lucas Redríguez c. (Redríguez, 1985).

El tamañonormal de las tropas de congos puede variar de un

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

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

1985) hasta 19 en 1sla Barro Colorado (lB:) (Milton, 1982). Sin

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

San Ratrónestudiados fue de 12.

El reducido tamañomedio de las tropas del presente estudio

varía tanto en el mismositio comoentre sitios debido a un sin número

de factores, entre ellos, la formacIón de nuevos grupos (R. I"brera, como

pers.) comoPodría ser el caso de la tropa cuatro de MinaI"b"lcada.

Otros factores que Podían haber afectado el tamañode la tropa en Río

Jesús y que señalan otros autores son: la destrucciÓ'"ldel habitat,

epidemia de fiebre amarilla, falta de fuentes alimenticias y cacería por

78
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seres t-umanos(Collias y SaJ.trwick, 1952; Crcx:kett, 1985; Heltne et: al.,

1976) •

tIb obstante, roodelos desarrollados para predecir e1 tamaño de

tropas sugirió que para un recurso dado, hay un tamañoóptifOOde grupo,

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

1983). La tropa de Río Jesús aumentóde manera ccnsiderable, durante

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

Teroorgh (1983) ya que los ccngos se alimentaron de un númerode

especies significativamente mayar, que el grupo de l"b1c:ada,e incluso

utilizaron pseudob...Jll:x:Isde orquídeas y frutos del café CClfl"Ofuente de

alimento.

~bi to de Ac:ción

Las variacicnes en el tamañodel ámbite de acción en Río Jesús y

MinaI'b"lc:adapudo deberse al númerode individuos de cada especie de

planta que los rrcnos ccnsumieron, así comoa su comportamiento

fenólogico y la t-eterogeneidad del recurso. La tropa de Río Jesús

invirtió más tiempo en traslado que la de MinaMencada,debido quizás a

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

ccngos de Río Jesús tuvieron que consumir mayornúmerode especies y más

partes de esta especies de plantas.

Los congos de Río Jesús ccnsumieron los frutos del café, a pesar

de que habían frutos de algunos árooles COfOOFicus, Pouteria sp. y

Rheediaedulis, desde noviembre hasta finales de enero. Esto provcx:óun

increcrento en su ámbito de acción en estos meses. Migraron del parct-e

boscoso hacia los cafetales, dende enccntraban abundancia de frutos en

el cultiva de café. I't:::Keyy Waterman(1982) enccntrarcn que cuando el



recurso alimenticio era escaso, su grupo en estudio (Colob.Js satanas)

usó áreas periféricas de su ámbito de acción.

En MinaMoncadael ámbito de acción de los cc:ngosfue fl'UCtn más

pequeñoque en Rio Jesús. Posiblemente ésto se deba a que esta tropa

cuenta con habitat y disponibilidad de alimento óptimos para $U

desarrollo normal. En Mina l"tJncadalas especies de Ficus tenian

abundantes siconos a través de tcdo el estudio y los ccngos comieron de

pocas especies.

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

dos sectores no fueron significativas estadisticamente, si tiene gran

importancia biológica. Los congos aprendieron a correr el fruto del

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

sembrÓcafé dentro del bosque y eliminó en forma paulatina los árboles;

técnica ccmJnen esta zona o, b) la presencia de árboles aislados, de

especies consumidas por los congos, dentro del cafetal, provocaron el

uso del café a principios de 'la estación seca.

Sin embargo, en MinaMencadaera de esperar un mayorámbito de

acción por lo reterogéneo del bosque y su estado de conservación.

Estrada (1982) reportó ámbitos de acción de 60 ha en los Tuxtlas, México

(He1tner et al., 1976), Glander (1978) en la finca la Pacifica provincia

de Guanacaste de 10 ha., Milton (1980) 31 ha en rB:, Panamáy Baldwin y

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

diferencia significativa entre los ámbitos de acción de las tropas

estudiadas, estuvo aparentemente relacionada con la distribución y

abundancia del recurso.

Los congos en MinaMencadatenian abJndancia de alimento

relativamente alta, si la comparamoscon Rio Jesús. Milton (1980)
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sugirió que .4. pa11iata minimizó sus /OClVimientosya que la parte del

follaje de su dieta es baja en energía disponible, lo que pudo suceder

en Mina Moncaday no así en Río Jesús.

El traslado de los grupos en ambossectores no sobrepasaron el

151.del tiempo de observación (Cuadros 12, 13, 14, 15). Esto sugiere

que sus viajes estaban orientados hacia metas Cc:m:J indicó Milton (1980)

y que p..Jedendestinar muchJ tiempo a un árbol en particular Cc:m:J fue el

caso del F. obtusifo1ia en los meses de octubre y noviembre en Mina

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

del ámbito de acción, en estos dos meses.

Hábitos Alimenticios

Los congos en Río Jesús utilizaron 30 especies de plantas Cc:m:J

recurso alimenticio, y prefirieron especies de árboles Cc:m:J F. pertUSiJ,

F. ootuei tol ie, Inga vera, F. YOpcT1et1sisy Sorocea affinis (Cuadro 4,

Fig. 17). Altmann (1959) en lB: del '2!7de octubre al 1 de diciembre de

1955 reportó que los Ficus correspondieron al 501.de la dieta

diariamente.

Punque el númerode especies que consumieron en Mina Malcada fue

menorque en Río Jesús, también los congos consumieron en mayor

porcentaje pocas especies de plantas Cc:m:J F. obtusifo1ia, F.

trache10syce y F. jimenezii (OJadro 5, Fig. 18). Chapman(1987),

Estrada (1984) y Miltcrl et al. (1979) también encontraron que los

congos, en Santa Rosa, lB: Y Los Tuxt.Les, Mé)(ico, respectivamente,

prefierieron consumir más Ficus spp. que otras especies.

Pareciera que en Río Jesús los congos aprendieron a util izar

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

recursos que los congos consumieron se encuentran los pseudobulbos de la

orquidea Scaphyglottis crurigera, los frutos de Coffea erebice y las

tujas de bejucos: Vitis tilifolia y MachaeriumsalvadDrensis.

Los cambios estacionales aparentemente jugaron un papel

determinante en la dieta de los rronoscongo. Se reflejó en las

diferencias significativas que encontré, en Rio Jesús entre el númerode

especies utilizadas en setiembre a noviembre (finales estaciÓl lluviosa)

contra diciembre a enero y febrero a marzo (estaciÓl seca) (Fig. 9).

Observé que los ccngos consumieron 18 especies de setiembre a noviembre,

mientras que de diciembre a marzo consumieron 27 especies. La apariciÓl

de tujas tiernas, brotes y flores en algunas especies, producidos con

los cambios estacionales originó que los congos utilizaran mayornúmero

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

(Cuadro9).

Los cambios estacionales en MinaMencadano afectaron de manera

signi ficativa, en el númerode especies consumidas por los congos, entre

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

(Fig. 10), lo que podria explicarse por la disponibilidad del recurso.

Los Ficus spp., en los cuales estuvo basada su dieta en másde 701.,

tenian siconos (fructificaciÓl) y tujas tiernas a través de todos los

meses de observaciÓl, en MinaMoncada(Fig. 25, 26 Y 27), lo que parece

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

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

consumióen 1986 los frutos de Ei.Jrserasimarouba de acuerdo a su
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abundancia, pero en 1984 y 1985 a pesar de la gran abundancia de estos

frutos los menoscolorados no los ccnsumiercn, sino que uti 1izaron otros

recursos •

En Mina Meneadae1 númerode especies ccnsumidas por el 11'0'10

ccngo fue de 12. De setiembre a noviembre los ccngos basarcn su dieta

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

especies. En la IOC, Carpenter (1934) en siete meses de observaciÓ"l

identi f icó 55 especies de árboles que uti lizaban los Ccrlgospara

alimentac iÓ"l. Al contr ario, Smith (1977) indicó que los menosccngo

basarcrl su alimentaciÓ"l en unos pocos árboles de pocas especies. La

u't í l í.zec í.ón del recurso por- los cooqos, parece depender de la abundancia

y preferencia.

La dieta de los mcnosccngo en MinaMeneadaestuvo basada en

Ficus spp., invirtiercrl 73"1. del tiempo empleadoen alimentaciÓ"l en

ccrlsumir-los (Fig. 18). Estrada (1984) enccntró en un año de observaciÓ"l

que los ccngos se alimentarcrl de 27 especies aunque, solamente ocbo

especies ccntribuí.an con el 78"1. de los árboles usados y el 89"1. del total

del tiempo de alimentaciÓ"l. Al parecer los ccngos scn nuy selectivos en

su dieta; invirtiercn nuch:l tiempo en pocas especies y comiel'""crlsólo

algunas de sus partes aunque hubiera dispcnibilidad.

Diferentes autores en diversos lugares registrarcn los mismos

géneros y aún las mismasespecies de plantas ccrlsumidas por- los conqos,

comose describió ccn anterioridad. A pesar de que realizé esta

investigaciÓ"l entre los 600 y 850 m.s.n.m., también enccntré similitud

entre las especies ccnsumidas y determiné la importancia de la familia

Moracea, comolos otros autores, en especial por que los conqos
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consumieronen mayorporcentaje, en los dos sectores, los siconos de los

Ficus.

Las diferencias significativas que encontré en el númerode

especies que consumenlos congos en los dos sectores (Fig. 12), rudo

estar influenciada por el tamañode los bosques y la dispcnibilidad del

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

por la presencia de tnjas tiernas, tnjas maduras, flores, frutos y

brotes, CCXTD lo indicó Chapman(1988) y cambios estacianales de

especies consumidas (Fig. de 21 a 35).

Encontré que en Río Jesús y en MinaMencadael incremento de los

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

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

sectores estas tendencias a aumentar en diciembre, rudo indicar la

importancia de los cambios estacionales y su efecto en el comportamiento

fenológico de las especies utilizadas por los cangos.

En Río Jesús determiné que los congos consumiertrl el café, 4%

aproximadamente;cx:tava posición del tiempo total de alimentación,

durante el estudio (Fig. 17). Este 4%fue grande ya que consumieron los

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

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

Encontré pequeñas diferencias utilizando las técnicas de "animal

fcx:al" y "scan sample" con respecto al nún'erode especies consumidas por

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

Concluyoque para cuantificar este parámetro se puede utilizar sólo

"animal fcx:al". Esto también se puede apl icar para determinar las

partes de las plantas que los menosconsumen.
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El lOOrtO ccngo prefirió comer hojas tiernas y frutos, ante hojas

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

(1975, 1978, 1981) observó los ccrl90Sde junio de 19n a agosto de 1973

en la Finca la Pacífica, Costa Rica y enccntró que gastarcn el 19.4% del

tiempo en comer hojas maduras, el 42"1. en hojas tiernas, 12.5% comiendo

frutos, el 18.2"1. en flores y el 5.71. en otras partes. Glander (1978)

también rep:>rtó cambios estacicnales. Con la época lluviosa el ccnSlXl'O

de hojas maduras fue mayorque en la época seca (Cuadros 7, 8, 9 Y 10).

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

1968 en la lB: rep:>rtó que la dieta en la época seca estaba com~ta de

46.1% de frutos, 41.5 %de hojas y 2.5% de flores. Chapman(1987)

señaló que en el Parque Nacicnal Santa Rosa, los resultados variarcn de

un año a otro en la utilizaciÓ'1 del recurso. En 1984, los ccrl90S

prefiriercn hojas mientras que en 1985 frutos y hojas. Esta alta

selectividad de los lOOrtO ccngo por las partes de las plantas que

ccnsumiercn, pudo estar determinada por la cal idad dietética, las

combinaciones de nutrientes y los efectos de compuestossecundarios

según Milten , (1977) •

Fenología

Registré durante los ocho meses de observaciÓ'1cierto grado de

sincrcnizaciÓ'1 intraespecífica de fenología pero, no así entre las

diferentes especies (Fig. 21 a 35). Observé que los ccngos dispcnían de

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

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

F. obtusifolia y F. jimenezii y la utilizaci~ por los congos, pero las

especies restantes no fue así. Encontré que los congos fueron al tamente

selectivos en su alimentaci~. Lha observaci~ importante que registré

en la dieta del mcnocongo fue que pareciera que prefieren los sic010S

maduros (rojos) de los Ficus antes que los sic010S amarillos o verdes.

En el sector Río Jesús las especies más utilizadas por los

congos fueron F. pertusa y F. oatuei tol ie, y mediante los

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

especies, durante los meses de observec.íón, Por otro lado, Milton

(1977) encontró que las tropas estudiadas estaban principalmente

orientadas en sus O'Ovimientosde alimentaci~, alrededor de un árbol en

particular, que denominóárboles ejes, COfOC) pudo ser el caso de Ficus

pertusa y Ficus obtusifolia.

La utilizaci~ del café solo cuandoestá en fruto es un

indicador de que los ccngos concx:ían la fenología de la especie, ya que

no utilizaron el recurso café en los meses que no presentaron frutos.

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

alimentos probablementeestaban relacionado con la disponibilidad del

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

pnoporci~ a su disponibilidad.

Sin embargo, debe quedar claro que un estudio fenológico debe

tener una duraci~ de por 10 menosde 14 meses, con el propósito de

completar un ciclo. Es recomendablecontinuar este trabajo por seis

meses más, para completar estos ciclos.
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Pautas de Cgnportamiento

Los roc:nosconqo gastarc:n entre el 501. y el 701. del día en

descanso, para los dos sectores, a pesar de que en el sec tor Mina

I"bncada los conqo tuvierc:n porcentajes en descanso más grandes que en

Río Jesús (Cuadro 12 y 13). Miltcrl (19B), Smith (1977),

Gaulin y Gaulin (1982), reportarcrl grandes porcentajes de tiempo en

descanso en los roc:noscongo aparentemente para digerir la dieta tan

pesada que comen.

El porcentaje de tiempo que los grupos gastarcrl en traslado fue

diferente entre sectores. Para el sector Río Jesús el porcentaje de

tiempo de traslado estuvo entre 2 y 12 l., mientras que para el sector

Mina I"bncadael porcentaje de tiempo de traslado estuvo entre 2 y 5 l..

Es importante ccrlsiderar que el ámbito de ecc íón de los conqos en Río

Jesús fue mayor que el ámbito de acción de los cc:ngos en Mina I"bnc:ada

Fig. (4, 5). Esto sugirió que para ambos sectores el porcentaje de

tiempo gastado en traslado se debió posiblemente a los ciclos

fenológicos, la abundancia, disponibilidad y dispersión del recurso. En

Río Jesús la fal ta de una fuente ccrlstante de alimento provocó que los

CcrlgOSdedicaran muchoen traslado.

El tiempo empleado en alimentación por los roc:nosconqo estuvo en

mayores porcentajes en el sector Río Jesús, entre el 22 y 43 l., que en

el sector Mina I"bncada, que presentó valores entre 20 y 38"1.. Estos

porcentajes de tiempo de alimentación están nuy relacicrlados con algurtos

de los aspectos antes citados corro 501; los ciclos fenológicO$.

Braza et: al. (1981), en Hato "El Frío", Venezuela, ef1Ccrltróque

A. eeo icu lue gastó entre 15 y 18"1. de su tiempo en traslado, entre 20 y
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241. en alimentacirn, de 38 al 43"1. en descanso y de 18 al 241. en otras

actividades. Estos porcentajes de tiempo en las pautas de

comportamiento fueron diferentes a los que yo registré en ambos

sectores.

El acicalamiento en rrcnos ccngos es lJ'\ evento poco COl1Únsi lo

comparamoscon la mismaactividad, con rrcnosdel Viejo l'lJndo Hbrwich,

1983; Jcnes, 1980; Neville, 1972, 1983; Eisenberg, 1976). La dominancia

de los congos en el sector Mina t'bncada (lliadro 13) pareciera indicar la

presencia de rangos entre individuos debido a posibles subplantacicnes

dentro del grupo, especialmente entre macbosy t-embrasadultos, lo que

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

exis tenc ia de otros grupos. Smith (1977) reportó la impresirn que

miembrosde una tropa se trataron t..Jn()$a otros comoindividuos y

IlOStraron un orden de rango.

Las otras pautas de comportamientoobservadas por medio de las

técnicas usadas, tenían valores de porcentajes nuy pequeños a excepc:irn

de algunos casos de acicalamiento y dominancia. Para observar las

pautas de comportamiento ccncluyo que es necesario aplicar tanto "animal

focal" como"scan sample", debido a que algunas pautas sólo fue posible

observarlas en l..V1ade las dos técnicas.

Distribucirn Altitudinal

La distribucirn altitudinal de la tropa de MinaMoncadavarió de

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

de setiembre a noviembre, las que también coincidiercn con los ámbitos

de accí.ón más pequeños, y ccn la presencia de árboles de la especie

Ficus en este sector.
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Los ctngos se distrituyercn a mayoral ti tud a partir de

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

estacicnales: de finales de estación lluviosa a principios de estación

seca, y a su vez estos cambiosmarcarcn diferencias en el comportamiento

fenológicos de las plantas ccnsumidaspor los ccngos, COfT'O es el caso de

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

Glander (1975) también señaló que los roovimientosde los ccngos en su

ámbito de acción parecieran estar coordinados con la fenología de los

árboles que ellos ccnsumen.

Implicacicnes para el Manejo

Observé que en el Sector Río Jesús la tropa de menosccngo

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 árboles aislados. El

ámbito de acción de la tropa del sector MinaMencadafue de 2,67, pero

en un bosque de 1000ha de extensión.

Centrario a lo que esperé al inicio de esta investigación los

ccngos de Río Jesús invirtiercn más tiempo en el uso de sus recursos,

alimentación, traslado y otros, que los congos de Minattncada. Esto

posiblemente se debió a que necesitarcn invertir másenergía y tiempo en

la búsquedade alimento, lo que implicó mayortraslado y ámbito de

acción.

Determinéque los ccngos ccnsumiercnen gran proporción Ficus

spp., durante esta investigación, en los dos sectores. I\b obstante, su

dieta fue muyesPecializada ya que, de algulas especies comiercn sólo

una(s) de su(s) parte(s), por lo que es difícil determinar ccn exactitud

la dieta necesaria para su sobr"evivenciaa largo plazo.



90

Encontré que la dieta, el ~bito de acción y la distritución

altitudinal variaron con el cambiode finales de estación lluviosa a

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

seca, los cambios fueron leves.

La alta taza de deforestación en nuestro paí.s, el crecimiento

urbanístico, la expansión de la frontera agrícola, el poco conocimiento

científico de estos parct-es, y de las especies que en éstos habitan,

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

I"t:ncadaes uno de estos parct-es que conservan una alta diversidad y que

de no protegerse estaríamos perdiendo una de las pocas y másgrandes

rruestras de bosque pre!f'I01tanotúmedocon transición a basal.

La protección de esta zona de manera particular ha puesto en

evidencia que áreas comoésta, puedenser protegidas bajo un lT'Odelode

conservación de interés COfTÚn, donde las cCll'l"Uf'lidadesestén involucradas

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

sería una carga más para el sistema nacional de áreas protegidas de este

país.

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de toda la

investigación puedoconcluir que una tropa de ccngos puede sobrevivir en

parct-es pequeños. Si tomamosen cuenta que la disponibilidad de

aliinento es uno de los factores limitantes, del tamañode las tropas,

entonces los parct-es deberán contener algunos árboles núcleo de las

especies Ficus sp., Inga sp. y BrosilTlJr7 entre otras, ya que estas

siempre ocuparon posiciones importantes en la dieta de los congos, en

los dos sectores y también en otras investigaciones real izadas por

Chapman(1987), Estrada (1984), y Milton et al., (1979).
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La identi ficaciá1 de parches boscosos y su respectivo manejo

será necesario para p:::x:1erasegurar la sobrevivencia de al~s especies

COTO, por ejemplo, los monosccngo. En algunos de estos parches se

podr-ánreintroducir grupos de ccngos, que se encuentren amenazadosya

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

restaurar sus hábitats alterados.

El manejoserá la herramienta ccn lo que se detendrá el avanzado

deterioro de nuestro ambiente, se deberán implementar técnicas COTO la

agroforestería, el manejode habitat y la educaciá1 ambiental para

alcanzar un desarrollo sostenido.

La interrogante que emergede esta investigaciá1 es:

¿GUéhacer con los monosde Río Jesús? Para ccntestar esta

pregunta creo tener algunas respuestas. 1) Es de sumaimportancia darle

seguimiento a esta tropa, para ccnocer más sobre el futuro de la especie

y sus cambiosen el comportamientoy dieta en esta área crítica. Es

carún enccntrar áreas nuy pequeñasccn poblacicnes aisladas y tendren'OS

en un futuro nuy cercano que tomar decisicnes, para lo que se requiere

intensificar estos estudios.

2) Podríamostratar de mejorar su habitat combinandotécnicas de

mejoramientodel habitat, con el desarrollo agrícola y ganadero. Por

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

los mcnos, COTO es el caso de los Ficus; b) unir parches de bosque ccn

cercas vivas, para asegurar la formaciá1 de nuevos tropas; c) sembrar

en los cultivos de café árboles núcleo, lo que aYUdaríaa evitar que los

ccngos utilizen el fruto del café y se ccnviertan en l.J")aespecie plaga.

3) Otra alternativa puede ser trasladar la tropa a una área más

extensa, que les asegure la sobreviviencia y el intercambio genético, y
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en este caso podrí.a ser el miSlTOsector MinaI't:ncada. Sin embargo, esta

al ternativa solo seria posible dándole el seguimiento adecuadoa la

tropa.

4) Hacer intercambio de individuos entre grupos, siempre y

cuando estos sean aceptados.

5) implementaruna estrategia en contra del anillado de árboles,

por mediode la educación a las carunidades y especialmente de los

propietarios de parcres boscosos, quienes estan usando esta técnica para

poder seguir sembrandocafé sin sombra.
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~ICE A. Lista de especies de árboles en el sector Mina l"t:Incada,
San Ramón, Costa Rica, 1990.

FAMILIA
ESPECIES

Bravaisia integerrima (Spreng) Standl.

lhacardium excelsum (Ber t; & Bab)
lhacardium occidentalis L.
Astrcnium graveo1ens Jacq
Manguifera indica L.
S,Pondias mambinL.
S,Pondias purpuree L.
S¡::x:ndiasradkoferi Doon

Espavel
Marañ01
Rcn1b1
Mango
Jotx>
Jocote

Desmopsis bibracteata (RobinSCTI)Saffor-d
GUatteria tonduzii Diels, Notizbl
Xi Iop.ie txx::atorezna Scher-r-y

f\l.tes tr-o
Cirritillo

P1umeria rubra L.
StE!fM1acieniaal fari (Dcnn-Smithii) WoodSCTI
StE!fM1acieniadonne1-smi thii Woodscn
Stemmadenia glabra Benth

Flor- blanca
Guijarl'"O
H..tevosde caballo

PU..J IFCL 1f:CEPE

I1ex disco1or
llex vel er.i i

(Stand l) Edwin
(Stand 1) Edwin

IJendropanax arboreus (L) Dcne & Planch Zopilote

B 1B\lJ\II f:CEPE

~hytecna sessi fo1ia (Dcnn-Smith) L. vtns
B,pathodSacampanu1ata Beauv.
Tabebuia ochracea (Jac:k) Nichol
Tabebuia pa1miere Rase
Teccmastans (L.) H.B.K.

Guacalillo
Llama del bosque
Cor-teza
Cor-tez negro
Vainilla
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APENDlCEA. Lista de especies de árboles en el sector Mina I"t:nc:ada,
San Rarró1, Costa Rica, 1990 (continuaciá1).

FPMILIA
e:s:E:IES

Et:xnbacopsisquinatum (Jacq.) Dugand
Ceiba penthandra (L) Gaerth
[Chrr:Jtnapyremid«1e (Cav.) Urban

Pcx:tnte
Ceiba
Balsa

Corriia el l iodore (RJiz & Pavon) Cham
Corriia glabra

Laurel

B..Jrsera sima.rouba (L) Sarg
Protium costaricensis (Rase) Engler
Protium ql ebrum (Rase) Engler

J iñcx::uabe
Copal
Copalillo

Capparis discolor Dcnn-5mith

CPPRIFCLIPCE.P€

5t31T1bucus mexicdl1d Presl Sauco

Crossopetalum tcnduzii (Loes) Lendell
Microtropis occidental is Loesser

Hir tiel I e receooe« Lam. Serrecio

Cletrha Lenet:« Mart & Gal Nance mactn

Cochloeperm.s»vitifolium (Willd) Paró Paró

Koanqphyllum pittieri Klat, Bull
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PPENDICEA. Lista de especies de ár"tlOles en el sector Mina I"b"lcada,
San Ranó-1, Costa Rica, 1990 (continuac: ión ) •

FAMILIA
E~CIES

Termiriel ie oblCT1ga (Poir) Steud

B..JTTIFERAE

Cdlophyllum brasiliense Camb.
Clusia alata Planch Striana
~ia edUlis Triana & P1anch
5ymphonia globulifera L.F.
Tovcmita glauca (Oerst) l.OHS

Tovcmi tie nicaraguensis (Oerst) L. L\ms
Vismia ferruginea H.8.K.

María
Azahar de mcntaña

Jorc:o
Cerilbo

Ac:tuti110

HIA=U:AST~

Bi l Iie hip¡::x:rastanum Peyrtsch O.Jcaractu

Lacistemt3 aggreg.atum 8erg

Nectandra sp.
Nectandra sp. 1
Nectandra aff. ceefodcntosii (Schnidt) Allen
Nectandra aff. martinicensis Mez
Nectandra rarnc:nensis Stand 1
Nectandra eel ic i tal ie CK. Allen
Ocotea aterrensis Mez. S. RD. Smith
Ocotea florib..Jnda (Sw) Mez
Ocotea wachenheimii R. Benoist
Persea americana Mi11
Phoebe brenesii Stand

Gltizarrá
Gltizarrá

Aguacate

I'tJntingia ceIebure (Swartz) D.C.
SlOr3l1et3medusula Sctum & Pitt.
SlOr3l1et3terniflora (I"bc: & Sessé) Standl.

CaJ1l1ín

Pica-pica

ErythroxylCT1 lucidum H.8.K.
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~ICE A. Lista de especies de árboles en el sector- Mina /"t:nc::ada,
San RatT'Ó"I,Costa Rica, 1990 (continuaci~).

F~ILIA
ESPECIES

Alchornea costaricensis Pax et t-bffm
Acalypha diversiflora Jacq.
Crotcn gossypiifolius Vahl
Crotcn schiedianus
I-tJ.racrepitans L.
Hyer-cnimaguatemalensis Dann. Smith
Sapiumeucuperium Jaq.

F~

f.l.Jercus brenesii Trel., Mem
a.ercus p.i Ier.iue Trel., Mem
f.l.Jercus seet1'IaI1nii Liebmann, Overs

FLPCCl..fHIPCEPE.

Ceeeer.i«arguta H.S.K.
Casearia Javitensis H.S.K
Casearia sylvestris Sw
h8sseltia floribunda H.S.K.
Xylosmaexcelsum Standl. & L. ~.

LEa..MINJSAE

Acacia farnesiana (L.) Willd
Albizzia edinocepnele (Dann.Sm.) Sritt & Rase
Ihdira inervis (Swrtz) H.S.K.
Ateleia herberth-smithii Pittier
Caesalpinia pul cberr ime (S) Sw.
Calliandra tetragcTld (Willd) Benth
Delcrii» regia (Bojer) Raf.
Diphysa robinoides Benth
Enterohlobium cyclocarp..vn (Jacq) Gris
Erythrina costaricensis N. Micheli
Erythtrina gibbosa ciefOdbntosis
Glir ic iciie sepium (Jacq) Stend
Hymenaeacourber:.i 1 L.
Inga edulis Mart
Inga leptoloba Schlecht
Inga mortcniana J. León
Inga paterno Hanns.
Inga punctata WilId.
Inga stenophylla Standl.

Targuá

Jabillo

Vos

Roble
Roble
Roble

Raspa lengua
Raspa lenguas
Cor-ta 1enguas
BJatuso
Puipute

Almendro de montaña

t-bja de sen
Carlxnc:illo
Malinche
G.Jachipelin
B.Janacaste
Paró
OJehi 11i tos
Madero negro
BJapinol
BJaba mec::ate

BJaba MAria
Paterno
&Jajiniqui1
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APENDICEA. Lista de especies de Arooles en el sector Mina l"b1cada,
San Ratrón, Costa Rica, 1990 (continuación).

F~ILIA
ESPECIES

Inga venusta Stanley
1nga vera J. León
Lysil 0fT/t3seemannii Bri t t. & Rase
Lcrictxxzerpue atropurpueus Benth
Pithecolobium erboreum (L.) Urban
Pithecolobium brenesii Stand 1
Pithecolobium coeter icenis: (Br & R.) Standl
Pithecolobium lcngifolius (H. & B.) Standl
Pithecolobium 5t3ITJt3I1(Jacq) Benth
Svartzia pt3I1dIT1E!nsisBenth

Cl.JebractD
Chaperno
Lor-ito

Lorito
Sota Caballo
Genízaro
Carl::x:rlci 110

LILI~

Yucca elephantipes Regel Itaoo

Byrscnil1lt3 creeei tol ie (L) H.B.K. Nance

1'1t31 vetxiecue arboreus Cav. ~polilla

Ccnostegia xalaper1sis (Bonp l , ) D.Dc:nn
rticcrüe argentea (Sw) De.
Miccnia aff. irinerv.ie (Swartz) Dc:nn-5mithii

Lengua de gato
Capilote

Cedrel e salvadorensis Stand!.
GUarea glabra Valh.
Fa.Jageacaoba
Trictii Lie propinqua (Mig) C.De.

Cedro
Cedrillo

Alfajillo

I"rn 1M1{!ICEP€

SiparutT1t3nicaraguensis Hemsl Lil1D"lCi110

Brosimum costaricanum Lieb Ojoct"e
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APEND1CE A. Lista de especies de á,.-boles en el sector Mina Itncada,
San RaITén, Costa Rica, 1990 (continuación).

B~lIL1A
E!:PEC1ES

Cecnopia obtusifolia Bertoloni
Gecropia peltata L.
Ficus citrifolia P. Mille,.-, Ga,.-d
Ficus Jimenezii Standal
Ficus maxima
Ficus obtusifolia
Ficus oerstediana Miq.
Ficus pertusa L.F.
Ficus trachelosyce
Ficus yopanensis
Pseudolmedia spuria
Sorocea affinis Hemsley
Trophis racemosa (L.) Urban

Higuer-ón

Lechillo

MYR 1ST1r::N:EP€.

Virola guatemalensis (Hemsl) Wa,.-b.
~rdisia compresa H.B.K.
~rdisia minor Stand 1
~rdisia palmana Dcnn. Sm.
Andisia revoluta H.B.K.
Rapaneamyricoides Sc:hlecht
Rapaneapel ucido-ixmc tet:e (Oerst )Mez

Tuc:uico

Tucuico

Ratoncillo
Ratoncillo

MYRTI=CEAE

Eugenia sp.
Eugenia cartagensis Berg
Eugenia JambosL.
Eugenia mcrit icul e (Sw) De.
Eugenia truncata ae,.-g.
/'1yrcia splendens (Sw) Poi,.-

- /'1yrcianthes fragans Me. Vaugh
Psidium guaJava L.

l"l1,.-ta
Manzana r-osa

Mi,.-to

atayaba

NYCT~1~

lVeea laetevirens Stand 1
lVeea psychotrioides Donnel Smith

Heisteria costaricensis Donnel SfrIi th
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APENDlCEA. Lista de especies de árboles en el sector Mina /'t:ncada,
San Ra/TÓ"l,Costa Rica, 1990 (ecntinuaciál).

F~ILIA
ESPECIES

Hauya lucid. Donn. Sm. Supara

PI~

Piper aff.datanum Trel.

Roupa1a fnCX1tana Pub 1 • Dante

RlJBIPCEPE

Calyr::ophyllum candidissirrun (Vahl.) D.C.
Coussarea euet irr-smi trii i Standl
Coussarea talamancana Standl.
Chiococca al ba (L) Rite he
Elaegia dUriculata Hemsl
Genipa americana L.
GUettarda crespiflora Vahl.
Psyr::hotria cuspidata Bredem
Psyr::hotria deflexa De.
Psyr::hotria pubescens ~tz
Psyr::hotria quinqueradiata Polak
Psyr::hotria uliginosa Sw.
RatxJia breensii Standl
Randia aculeata L.
Rbndeletia buddleioides 8enth

Madroñillo

Lágrima de S. Pedro
Madroño
G.Jatil

CnJCillo

Citrus eurent.i tol ie (Christm.) Swingle
Zanthoxyllum aff. procerum Dcnn.Smith

Lif'lÓ1
Zorrillo

SAPlNOtCCEAE

Allqphylus psilospermus Raldk
CUpaniaglabra Swartz
CUpania largifolia Ralk
Dipt~ron costaricensis Ralk
Exother!3paniculata (Juss. )Ralk.
I1atayba ingaefolia Standl.
Ttxxiiriid ium decadrum (L.) H.8.K.

CU?br-ach:Jiguana
Dantisca

Escobillo
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PR:NDICEA. Lista de especies de árboles en el sector Mina I"bnc:ada,
San Ramón, Costa Rica, 1990 (continuación).

F~ILIA
ESPECIES

SAPOTPLEAE

MSnilkdrd chickle
Fb..Jterid ct3lTlpEChit3/1d(H.B.K.) Bactni Nispero

SI~

GUaSSid amsrd L.
Picramnid cdrpinterae Polak
Picramnid ldtifolid Tul.
Picreariie quaterni3rid Dann.Sm
SifTldn.1b3glducd OC.

I-bnbre grande
Caregre
Coralillo
Caregre
Aceituna

STERCt.LIPLEAE

6Uaz~ ulmifolid Lam. &Já.cirro

Styrdx drgen teus Pres 1• Azulillo

Symplocos dUStin-smithii Standl.

Lep l ecee eemisserret:« (Mart & Zucc. )Cambess Ira colorado

TILIPLEAE

~peib3 tibourbou A.Jb.
Lueha SE!E'fTIt3I1niiTriana & Planch

Peine e' mico
B.Jácirro mactn

Trena micrentrie Jucó

Cornutiie qrenciit l ore (Sct-elec:ht & Cham) Schaver
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~ICE B. I-bja de campo sobre datos fenológicos.

ESPECIE

F~ILIA

# ind. Caída Follaje Brotes Floración Fruc ti f icac iÓ1
e F ffi FI FA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0= ausencia del fenómeno observado Ronald 5ánchez P 1989.

1= presencia del fenómeno de 1 a 25%

2= presenc ia del fenómeno de 26 a 50%

3= presencia del fenómeno de 51 a 75%

4= presencia del fenómeno de 76 a 100%

*= parte de la planta consumida por el congo
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~ICE C. I-bja de campopara uso de habitat, comportamiento y dieta.

HJJA lE ~ PROYECTO M:NJ CXN1) RIO JEa..JS •••• MINA I"DCADA

FECHA.............. GRUPO......... ANIMAL FOCAL •••.••••••

USO DE HASITAT A- CHARRAL S- BOSQUE SECUNDARIO TE~RANO e-BOSQUE SECUNDARIO TARDIO D-BOSQUE PRIKARIO
A B e D A B e D A B e D A S e D

HORA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
A B e D A B e D A S e D A S e D

A B e D A B e D A I e D A B e D

A S e D A B e D A B e D A B e D

A B e D A B e D A B e D A B e D

A S e D A B e D A B e D A B e D

A S e D A B e D A B e D A B e D

A S e D A B e D A S e D A B e D

PAUTAS DE eOItPORTAttIENTO1-DESCANSO 2-TRASLADO 3-AlI"ENTACIOM 4- JUE80 5-AeICAlANDOBE 6- A8ftESlotI
7- DO"INANCIA 8- S~ISION 9-RESPUESTA A OTROS 8RUPOS 10- RESPUESTA A OTRAS ANI~ES

1 234 S 6 7 880
HORA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 234 S 6 7 890

234 S 6 7 890

1 234 S 6 7 890

1 234 S 6 7 890

1 234 S 6 7 890

234 S 6 7 8 9 o
1 234 S 6 7 890

1 234 S 6 7 890
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APENDlCEC. I-bja de campo para uso de habitat, comportamiento y dieta
(Corrt Inuac í.ón ) •

PAUTAS DE CO"PORT~IENTO l-DESCANSO 2-TRASLADO 3-ALI~NTACION 4- JUE80 '-ACICALANDOSE 6- A8RE8ION
7- DO"INANCIA 8- 8U"ISION '-RESPUESTA A OTROS 8RUPOS 10- RESPUE8TA A OTRAS ANI"ALES

1 234 , 6 7 880
HORA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 234 , 6 7 8 , O
2 4 73 6

2 3 4 6 7

2 3 4 6 7

2 3 4 b 7

1 2 3 4 b 7

2 3 4 b 7

2 3 4 , 6 7

2 3 4 b 7

2 3 4 b 7

2 3 4 b 7

8 , O

8 , O

8 , O

8 , O

8 '1 O

8 '1 O

8 '1 O

8 , O

8 '1 o
8 '1 o

DIETAI l-HOJA TIERNA 2- HOJA "ADORA 3- FLOR 4- FRUTO ,- BROTES 6- OTROS
HORA I ESPECIE DE ARBOL PARTE UTIL I DE PARCELA

---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------
---------------- 1 2 3 4 'b -----------
---------------- 1 2 3 4 5 b -----------

HORA I ESPECIE DE ARBOl PARTE UTIL I DE PARCELA
---------------- 1 2 3 4 5 b ------------
---------------- 1 2 3 4 , 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , b ------------
---------------- 1 2 3 4 , 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , b ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , b ------------
---------------- 1 2 3 4 , b ------------
---------------- 1 2 3 4 , b ------------
---------------- 1 2 3 4 , b ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 5 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , 6 ------------
---------------- 1 2 3 4 , 6 ------------
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