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RBSUMBR 
Bn e1 oresente trabajo se describen las variaciones diur

nas de1 aseo social en dos qruoos de macacos cola de mutrdn 
(Macaca arctoidesl .. Bate estudio enfatizd sobre loa cambio• 
~os al aseo social. durante los siete meses que duraron 
los registros. as! como al.o largo del dia (8:00-19130 hl, 
atendiendo las sugerencias de otros autores de que mucha• 
veces variaciones temoora les siqnificativas del COU'iDOrta
miento oasan desaoercibidas oor aqruoar los datos.. En oarti
cular se trato de encontrar si la distribucidn intraqruoal 
del aseo cambiaba durante el. dia y en correlacidn con las 
fases rutinarias oor las que deben casar los qruoos Clavado 
de las jaulas. alimentacidn. anochecer. etc .. ). Se biso un 
muestreo de la frecuencia con la que los macacos se involu
craban en aseo social .. Para esto se tomaron 22 mueatraa 
diarias {una cada media hora a oartir de las 8100 hl cor 
qru¡:>o de octubre de 1985 a abril de 1986, durante las cualsn 
se anotaban todos los aseos sociales que ocurrieran y loa 
actores involucrados. 

La frecuencia i>or individuo cor hora de aseo aocial 
disminuy6 durante la orimavera con respecto al invierno y 
otofto.. Esta disminucidn carece estar relacionada al incre
mento de la temoeratura ambiental y los comoortamientoa 
termorrequlatorioa. Asimismo, se hizo a¡:>arente un ciclo 
biaodal ocurrido durante el oeriodo diurno .. Las m•YOrea 
cantidades de aseo se oresentaron en la manan.a (10100-11130 
h) y nor la tarde (15100-17:30 hl .. En cambio, en la maftana 
tem¡:>rano. al mediodia y al anochecer el aseo no nhati6. Este 
ciclo 1>4rece acoplarse con el ritmo diurno de al:l.mentacidn 
de los animales silvestres.. En cuanto a la diatribucidn 
intraqruoal del aseo se encontrd que el rango aoc:l.al era el 
factor ale influyente en la eleccidn de comoafteroa a quien 
aseari buscAndoae de oreferencia interactuar con animal•• d• 
rango su¡:>erior.. Sin embargo, estas oreferenaiaa no •ran 
constanteaz la atractividad de los machos dominantes incr•
mentaba desorooorcionadamente en las horas Drevian a qu• l•• 
fuera Drooorcionado el alimento a los monos. Por el contra
rio. la atractividad de ln9 hc:mbrns dominante• era m&a 
a~rente en el oeriodo vesoertino oost-orandial. Toda• •atea 
variaciones en la distribucidn intraqruD•l de la conducta 
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suqieren que los macacos son caoaces de oredecir el conflic
to que conllevan los diversos ceriodos cotidianos y utilizan 
el. aseo social oara abatir la tensidn y ooaiblemente tambi4n 
oara asequrarse un forrajeo sin hoetiqamientos. 



Dl'TRODOCC.IOH 

Forma y origen del aaeo 
La conducta de aseo es un comoortamiento comouesto cor un qran 

ndmero de cautas motoras en las que se utilizan a los miembros o 
los ao~ndices y algunos ~rganos bucales (la lengua, los dientes, 
las mandíbulas y las maxilas) como los instrumentos encargados de 
su ejecucicSn. Bl blanco del aseo ouede ser el orooio cuerpo del 
organismo que lo ejecuta o el cuerpo de algun conqt!nere. Entre 
las acciones que conforman al aseo se encuentrant rascar, lamer, 
Picotear, frotar, tallar. esoolvorear y mojar. Estas nautas son 
diferentes entre si, tanto en la morfología como en la secuencia 
en l.a que se realizan. En corisecuencia. antes de asignarle un 
caoel funcional a esta conducta. al observar en algdn animal la 
ejecucicSn integrada de esta serie de actos. es cosible advertir 
un factor com6n y aglutinante: todos se llevan a cabo sobre la 
suoerficie corooral sin daftarla acarentemente. Esta orimera ca
racterlstica servir& cara diferenciar morfo16gica y funcionalmen
te el aseo de otras acciones realizadas sobre ).a suoerficie del 
cueroo. 

Los actos que coriiPonen el comoortamiento de aseo aoarecen en 
una gran diversidad de esoecies animales, desde los artrdcodos 
hasta el hombre (Binde, 1970). Ademas de las similitudes morfolo
gicas. tambien se revela una semejanza funcional lnteresPec!fice: 
en toclos los animales lns nccionc~ dal ~~co nyudnn e mantener la 
envoltura Som&tica externa relativamente limoia Ue basurillas y 
ecto-oar&sitos. En las moscas dom&sticas, el restregamiento de la 
cabeza y los ojos con la• catas anteriores ayuda a conservar loa 
drganos sensoriale• cet•licos limoioa de Partfculas que interfie
ran con la receocidn de informacidn {Dawkins y Dawkins, 1976), en 
tanto que en loe qrillos, el movimiento restreq6n de las cataa 
posteriores contra los &litros desembaraza a estos dltimos de 
basurillas que interfieran con el canto {Lefevbre, 1981). As!, el 
asco adquiere un oa~el higi~nico, orimordial en ~yudar a la 
conser~acic!;n "de un estado corcoral d~timo. En contraste, otras 
series de cautas motoras, similares en cuanto al uso y movimien-
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tos de los miembros y orqanos bucales, tienden a producir lesi&n 
tisular como los comportamientos 'aqresivos' y 'auto-ac¡resivos'. 

El aseo puede clasificarse -entre otras maneras- en funci6n 
del sujeto sobre el cual se ejecuta la acci&n. Se habla de a.seo 
social. o aloaseo cuando la conducta la l leVa a cabo un animal 
sobre el cuerpo de otro. En cambio, el auto-aseo o aseo indivi
dual se refiere al comportamiento ejecutado por un orqanismo 
sobre si mismo. En principio, ambas formas de aseo son similares 
y aparecen en- respuesta a los mismos estímulos externos y. posi
blemente, obedeciendo a un estado interno semejante de motiva
ci.Sn_ 

En el transcurso de la evoluci&n es posible la aparici.Sn de 
funciones subordinadas a la funcion primitiva por la cual un 
caracter conductual fue seleccionado, en ocasiones enmascarando 
el papel primordial (Lorenz. 1965: Donner, 1980). El aseo parece 
haber estado sujeto a un proceso semejante. Un examen cuidadoso 
del aseo en diversas especies animales revela una serie de dife
rencias funcionales subordinadas al papel hiqicnico primario. Por 
ejemplo, en ciertas hormigas alqunas acciones -clasificadas como 
aloaseo- sirven para esparcir por el cuerpo secreciones biocidns 
que proteqen al organismo de ataques bacterianos Y funqales; 
infecciones a las cuales est&n ampliamente expuestas dado que 
habitan en hormigueros obscuros, h~medos y c&lidos (Maschwitz, 
Koob y Schildknecht, 1970). En roedores, ademas de ayudar al 
mantenimiento de loe orqanos sensoriales faciales (vibrisas), el 
lamer y embarrar saliva sobre el pela je tiene funciones termo
rreguladoras: pues al evaporarse la pelicula acuosa se abate 
ligeramente su temperatura corporal externa (llo.cchelt, Grit:~old y 
Branchek, 1976). Al lamer un qato a otro. ademas de otras cosas, 
le confiere un olor caracterietico que pertaito identificarlo como 
familiar o conocido (Albone, 1984). Se le ha adjudicado una 
funci.Sn similar de la diferenciacidn individual al auto-aseo de 
los roedores (Lehman y Adame, 1977)1 aunque tambi~n se ha obser
vado que este comportamiento pueda estar relacionado con el 
control de la tensidn (Morley y Levine, 1982: Veltlhuis y De Wied, 
1984). Finalmente. como se detallarA m4s adelante, el aseo en 
primates llega a tener funciones sociales particulares, aparente
mente desligadas de los aspectos biqi~nicos. 
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Caracteristicas y distribucion de1 nseo en prima.tea 
El asco individual es una conducta qeneralizada en los mamífe

ros. El aseo social ha sido descrito para los roedores (Grant y 
Mnckintosh, 1963), carn!voros (Albone, 1984), artiod&ctilos 
(Pfeffer, 1967), quir6pteros (Wilkinson, 1986) y primates 
(Sparks, 1969: Kaplan, 1987). 

En los prim.-:it.cc ln frecuencia con la que se presenta el aseo 
social vnr!a entre familias, q&ncros y especies, y es en los 
catarrinos y antropoides del Viejo Mundo donde constituye una de 
las interacciones más constantes y duraderas (Sparks, 1967J Ka
plan, 1907). La conducta de aseo se identifica como una b&squeda 
aparente por la piel y entre el pelaje al tiempo que el pelo se 
separa y alisa con los dedos, y se espulqan o recogen -tambien 
con los dedos- pequef'ias part!culas o bichos, las cuales ocasio
nalmente son llevadas a la boca (Sade, 1965; Bertrand, 19691 
Gooscn 1973, 1974a,b). A esta pauta qeneral pueden encontr,rsele 
muchas variantes, tales como recoger las partículas directamente 
con la boca. Bertrand (1969) describe que en macacos cola de 
muñdn (Macaca arctoides) el aseo es propiciado espontáneamente 
cuando se les presenta una piel de gato o conejo a temperatura 
ambiente o ligeramente calentada. Por el contrario, el aseo no se 
presenta si la piel se enfr!a o carece de pelo. EstO parece 
indicar una motivacidn innata a desplegar la, conducta ante un 
estímulo concreto (estimulo deeencadcnador innato en la termi
nolog{a de la etolog!a cllfsica¡ Rinde, 1970J Manninq, 1905). 

En los primates ambas formas de aseo, social e individual, 
parecen surgir de la necesidad de controlar 1as invasiones de 
ectopar&sitos y mantener 1impio el pelaje (Hutchins y Barash, 
1976). Aunque en animales mantenidos en cautiverio no es posible 
apreciar plenamente la funci6n hiqi,nica, algunos estudios hechos 
en poblaciones si1vestres muestran que en tanto los monos viven 
en grupo se mantienen libres de ectopar&sitos (Ruch, 1959)~ Pero 
basta una breve ausencia <- 24 h) o que vivan solitarios para 
llenarse de ácaros (Ruch, 19591 Struhsaker, 1967) .. Como comple
mento a los hallazgos anteriores, Rosenblum, Kaufman y Stynes 
(1966) han descrito una correlacidn negativa entre el tiempo 
dedicado al auto-aseo y la recepcidn de aseo social en dos espe
cies de macacos (!:!.:_ nemestrina y & radiata) J micntrna que 
Hutchins y Barash (1976) reportaron que en los lemures cola de 
gato I~ ~), en los macacos cola de ledn l!i=,. silenua) y en 
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loa •acacoa Sulawesi (!!..:.. niqra) el aseo social se concentra en 
reqionea aanual•ente inaccesibles para el receptor. McKenna 
(1970) describe un comportamiento similar en los lnnqures hnnuma
nos (Preabvtis entel1ua). Todos estos autores adjudican al aseo 
social la funcidn de limpiar aquellas regiones corporales de 
diffcil acceao para el sujeto miamo. Por el contrario. Bocela 
(19031 cuestiona la idea al mostrar que en monos rhesus (M. 
•Ulattal el auto-asco se concentrl'I en reqionee facil.mcntc visi
bles, adem.la de sea.lar que dada la dispoeicion nnat&nica de los 
aieabroa de loa •acacoa. estos con facilidad pueden alcanzar 
cualquier sitio del cuerpo-. Esta autora no halld correlacidn 
alquna entre el. aseo social recibido y el auto-aseo. En cambi.o. 
ella y 9UB colaboradores reportan que es el ani.Dlal aseado quien 
indica al otro en qui zonas desea que se ejecute el aseo (Bocela. 
Rockvood y Hovak 19821 y enfatiza el papel del aseo social en la 
comunicacidn interindividual. 

Goosen (1.973, l.974a,b1 encuentra que el aseo individual apa
rece cuando una barrera física (pero no visual l. como un panel. de 
acrílico transparente, separa a dos macacos cola de murtón. impi
diándol.es establecer contacto manual.. Observaciones anecdóticas 
similares llevaron a Bertrand (1969) a considerar a1 auto-aseo 
como una conducta de •desplazamiento': es decir. un comportamien
to que aparece durante situaciones de conflicto. al parecer 
irrelevante a CU.11.1quiera de las tendencias en confl.icto {Binde. 
1970). Por ejemplo. Troisi y Scbino (1907) reportan que la cerca
nía -sin cont•cto fisico- al macho dosninante propicia el auto
aseo en •onaa de Java (K. faacicul.ariel, -como una respuesta al. 
conflicto entre acercarse a eatabl.ecer contacto con el macho 
(meta nfiliativa), o aantenerse alejadas de este para evitar 
incurrir en situaciones agonistas (prevención de conflictos so
ciales). Estos autores aeftalan que l.a aparicidn de auto-aseo 
durante dicha aituacicm. puede interpretarse como una actividad de 
desplasa9iento. o bien como una actividad redirigida en la cual. 
el individuo exhibe una secuencia conductual que es l.a expresidn 
verdadera de una de dos tendencias. pero dirigida a un objeto 
distinto del que la propició (Binde, 19701. 

Por otro l.ado, el. aseo social se ha identificado como la 
t~ctica afiliativa mAs importante de los primates del. Viejo 
Mundo. La figura l. aueatra a dos macacos cola de auii6n adul.tos 
dedicados al. aseo social. Aun cuando se trata de un dibujo a 
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Piqura l. .. Aseo social entre dos macacos cola de muftdn. La hembra 
de 1a izquierda es la emisora y el macho de la derecha el 
receptor de la conducta. Dibujo de Lucero López Verqara. 

pl.uma, es posible advertir que l.a interacción es amable. Entre 
l.as funciones social.es del aseo se han enumerado la construcción 
y manutencidn de lazos interindividualea, la reducción da la 
tensión, el. mantenimiento de la cohesión del grupo y trae loe 
encuentros agonistas facilita la restauración de relaciones 
(Sade, 19651 McKenna, 19781 Boccia, 19861 de Waal, 1987.a,br 
Kaplan, 1987). Aparte, dentro de loe grupos de primates, laa 
rel.aciones afiliativae son evidentemente asimátricas1 algunos 
individuos reciben mucho aseo y emiten poco, en tanto que otroa 
apenas reciben aseo, pudiendo emitir mucho. Dos o tres animales 
pueden intercambiar mucho aseo entre ellos e interactuar escaea
mente con otros individuos, mientras que otros sujotoo reparten 
aseo de manera homoq~nea. As!, se ha visto que son varios los 
factores que actuan de modo interdependiente en l.a elección (o 
rechazo) de un compatfero de atteo. Para entender y explicar las 
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preferencias por uno u otro anima1 a1 cual asear. se ha hecho 
bincap{e en 1os posibles beneficios que se pueden obtener al 
afiliar con un individuo en particular. en relaci&n a las carac
terísticas sociobiol6qicas (sexo. edad. ranqo social. etc.) de 
ambos (Sparks. 19691. 

Relaciones de parentesco y aseo soci.al 
Se mencion6 anteriormente que el aseo social parece emerc¡er 

de la necesidad de mantener la piel libre de ectoparásitos. Rata 
es. por tanto. su funcidn utilitaria primitiva. Huy probablemente 
el aseo social se oriqina debido a la tendencia espontdnea que 
presentan los monos a acicalar pieles cálidas .. en un principio 
como una extensión del auto-aseo. Bvidente•ente. en la forma 
social. ea el animal aseado quien sale benefi.cizido con el aseo. 
mientras que el individuo aseador qasta tieapo en el bienestar 
del otro. sin obtener aparentemente una qanancia. A este tipo de 
comportamientos. donde un individuo invierte en el bienestar de 
otro sin ser directamente retribuido. se les conoce CODO cooduc
tas a1tru!stas. Hamilton {1964) senaló que. siempre y cuando 
exista alqun lazo de parentesco entre loe aniaales invo1ucradoe .. 
este tipo de comporta111ientos incre111entan la adecn.acldn i.nc1u111. Ya 
del individuo. De esta manera. a1 invertir un sujeto en sus 
parientes, está indirectamente invirtiendo en la selección y 
perpetuación de, cuando nienos (en relación al qrado de parentes
co). una porción de su genotipo (sel.eccldn faai.l.iar). 

Entre las primeras particularidades reconocida& del aseo so
cial en primate& fue que esta interacción es más abundante entre 
madres e hijos -infante& y adultos-, que entre aniaa1us con 
parentesco escaso (t{os. tías. primos. etc_) o nulo (Yaaada_. 
1963: Sade, 1965: HcKenna. 1978: rl.nderson y Chzu::iove. 1979: 
HacKenzie, Hr.Grev y Chamove. 1985: ·Gouzoules y Gouzoules. 1987). 
Incluso. aun entre animales C11:1parentados. el intercaabio de aseo 
puede variar dependiendo del sexo y la edad de los actoresi las 
interacciones son más frecuentes entre madres e hijas (Sade. 
1965: Weiqel. 1980: Dunbar. 1983a: Gouzoules y Gouzoules. 1987). 
o entre hermanas (Weiqel, 1980: HacKenzie. HcGrev y Chaaove. 
1985). que entre hijos y madrea, entre beraanos o e.ntxe abuelas Y 
nietos {Gouzoules y Gouzoules, 1987)_ Dadas 1as caracterlstlcaa 
de loe comportamientos altru!stas arriba .enci.onadoa. Y en rala
cion a la diversidad funcional del aseo social .. se considera qUe 
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esta actividad afi1iativa tienen un importante componente 'al.
truf.stn• (West-Eberhard, 197S). 

Si bien los resultados de las investigaciones de campo y 
laboratorio seftalan claramente el sesgo introducido por el paren
tesco en el intercambio de asco socia 1, también se ha podido 
mostrar que estas preferencias están asociadas al reconocimiento 
y discriminación del estatus familiar de los miembros. Así, en la 
eleccidn de un compaffero de asco puede tener mayor peso el haber 
compartido el desarrollo ontoqen6tico que la verdadera rotación 
qenotípica. Los macacos cola de cochino (Wu, Ho1mee, Medina y 
Sackett, 1980: Frederickson y Sackett, 1984) y 1os macacos cola 
de muffdn (Mackenzie, McGrew y Chamove, 1985) muestran marcadas 
preferencias afiliativae por sujetos con los cuales han crecido, 
sean o no sus hermanos. Esto se interpreta en el sentido que el 
desarro1l.o compartido permite a un animal diferenciar entre pa
rientes y no-parientes (llolmes y Sherman, 1983). Por otro 1ado, 
hay también algunas especies de monos en los cuales se observan 
espontcíneamente muchas interacciones afiliativas entre anima.lee 
no emparentados, tales como; H. nemestrina. M. radiat9 (Def1er, 
1978, Silk, 1982), Theropithecus selada (Dunbar, 1983b) y CQrco
pithecus aethiops (Seyfarth y Cheney. 1984 l. De esto se conc1uye 
que no son las rel.aciones de parentesco la dimensi6n social con 
mayor influencia sobre el aseo social. 

Bl aseo en la inteqracJ.dn aocial 
En primates del Viejo Mundo, además de loa parentescos, otro 

factor socin.l determinante del comportamiento es el sistema de 
rel.aciones de dominancia-subordinaci6n que mantienen al grupo en 
una situacidn estable. Se debe recordar quü la soci~bilidad 
proveé de beneficios tales como mayor protección contra los 
predadores, defensa cooperativa de las fuentes de alimento y la 
oportunidad "ae criar colectivamente a la progenie. En consecuen
cia. los individuos deben competir unos con otros en el acceso a 
recursos escasos: la comido. el agua• los compat'l'eros sexua lee 
(Wilson. 19751 Walters y Seyfarth, 1987). Crook (1970) ha sotra
lado que la vida en un grupo de primates es un delicado equili
brio entre la competencia y 1a cooperatividad. Una de las carac
terísticas de la gran mayoría de las cnpecics de primates no
humanos. de los prosimios a los p6nqidoe, es su vida social 
altamente estructurada (Bisenberg, Muckenhirn y Rudran. 19721 
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Bernstein. 19761: un conjunto de sofisticados sistesaas sociales 
que evolucionaron no a trav~s de la desaparición de las tenden
cias cooperativas y agonistas. sino por medio del desarrollo de 
poderosos •ecanismos de resolución de conflictos (de Waal • 
1987b). La solución a estos problemas. general.izada en el reino 
animal. eat¡§, basada en la reconciliaci15n y 1.a toleranc.ia. que 
permite a los perdedores convivir con los qanadores sin provocar 
mayor violencia. A estos sistemas. donde ciertos aniaales aceptan 
el mayor acaparamiento de recursos vitales por parte de otros se 
les conoce como relaciones de dominancia (Wilson. 1975: Walters 
y Seyfarth. 1987; de Haal. 1987b: Kaplan. 19871. 

Característicamente. en 1.a qran mayoría de las especies de 
vertebrados sociales. las relaciones de do•inancia entre dos o 
más individuos se deciden por medio de encuentros aqresivos. 
donde el animal vencedor queda como dominante (Bernstein. 1976: 
Chase. 1974. 1985). Una vez definidas las relaciones de dc..inan
cla. los encuentros agresivos dentro del qrupo se vuelven relati
vamente raros. De hecho. loa animales evitan las situaciones 
confl~ctivas que puedan desencadenar aqrcuioncs [de ffaal. 1987b; 
Santillan-Doherty. Diaz y KondraqcSn-Ceb.allos. en preparacidn). En 
cambio. particularmente en loa primates. las interacciones afi-
1iativaa y cooperativas se vuelven más o menos frecuentes: ya sea 
involucrando a1 grupo entero o entre subgrupos que formen coali
ciones (Walters y Scyfarth, 1987: Silk. 1987; de Waa1. 1.987b: 
Kaplan. 1987). 

Como se wencionó. el aseo social es la táctica afili.ativa .As 
conspicua y abundante entre los primates aai.Aticos y africanos. 
Esta conducta tiene entre sus principales funci.ones sociales las 
de ap.sciqudwi~nto <le la aq~esidn y la solicitud y fc=c.nto de la 
cooperatividad. El aseo social permite formar alianzas duraderas 
entre individuos. las cuales subyacen las actitudes cooperativas: 
por ejemplo, durante los encuentros agresivos. !iO obstante. para 
asegurar la eficacia de la coalición. la eleccicSn del. cc:mpallero 
debe representar un' beneficio evidente a mediano plazo. cuando 
menos. En la seccidn anterior se explicd como puede beneficiarse 
un animal al invertir en el bienestar de un pariente: 11.w1que esta 
sea una util.idad relativamente a larqo plazo (si es que el bene
ficiado llega a reproduci:::-:lc}. Pero ap::1rte del 9arentesco, se 
reconocen además dos sistemas fundamentales de vínculos afiliati
vos entre animales adultos y en relación a la estructura social: 
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1as interacciones entre anima1es de1 mismo sexo y 1ae interac
ciones heterosexua1ee. Esta división obf!deCQ a que se han recono
cido distintas funciones dependientes del sexo, edad y rango 
social de los actores. 

En la gran mayoría de monos cercopitecoideos 1as hembras 
invierten gran cantidad de tiempo en asearse unas a otras (Sey
farth, 1977). Aparte de las relaciones de parentesco ya menciona
das. uno de los atractivos -principa1es en la el.acción de una 
campanera de aseo es el. rango social.: l.as hembras dominantes 
resul.tan más atractivas que aquc1l.a::; de rango social. bajo 
(StallltDbach, 1978: Stammbach y Kummer. l.982). De hecho, se han 
descrito y modelado las relaciones entre herobras, donde la canti
dad de aseo recibido tiene una fuerte correlación lineal. con el 
rango social (Seyfarth, 1977), lo cua1 redunda en una activa 
cOIJ\petencia entre las hembras subordinadas por asear a una campa
nera socialmente ventajosa. Generalmente las hembras de rango 
intermedio consiguen establecer buenas alianzas, pero las subor
dinadas pueden 11.egar a carecer coaipafterae de aseo (Stammbach y 
Kummer, 1982: Dunbar. 1983al. Los infantes lactantes pueden faci
litar las relaciones afiliativas entre hembras. ya que en una 
gran cantidad de especies son foco de atención qeneral y reciben 
una gran cantidad de conductas afiliativas y de cuidados (~aplan, 

19771 Borr, 19771 Nicolson, 1987). incluso de p~rte de los machos 
(Estrada, 19841 Bendy-Neely y Rhine. 19771 Whitten. 19871. Una 
madre qUe carqa un pequefto se ve constantemente rodeada por otras 
hetabras deseosas de interactuar con el infante, las cuales apro
vechan para asear tambi4n a l.a madre. De osta manera, la madre 
les permite a l.aa no-madrea tocar e incluso cargar al cr!o; lo 
cual redunda en una cooperación activa durante la crianza. No 
obstante. esto no es una regla general de loe primates, pues 
tambien existen c!lpecies como los lanqures hanumanos (l.:,.~ 
!.l:.!!!!.1 Blaffer Brdy, 1977), loa guenones de Campbell (~ Cilrnpbo
!.!.!J• loe babuinos de sabana (~ cxnocephalus. f.c. ursinus y ~ 
anubia), loa macacos japoneses (M. fuscata) y los monos rhesus 
~l. infanticidio puede lleqa;-a ser una pr&ctica com&n de la 
tropa (Nicolaon. 1987), promovi.Sndose el distanciamiento social 
de las madres. 

Las interacciones sociales entre machos, -particularmente las 
afil.iativas. no son tan frecuentes como entre las hembras en los 
monos cercopitecoideos. aun en aquellas especies con tropas que 
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contienen multiples machos como los babuinos y los macacos (Jl:a
plan. 1987). Aun asl. puede apreciarse un efecto del ranqo social 
(aunque no tan claramente lineal como en las hembras) donde l.os 
machos tienden a emitir m&s aseo a los individuos dominantes: en 
particular al macho alfa (Furuya, 1957; ~aufm.ann, 1967: Estrada, 
Estrada y Brvin, 1977). Por el contrario, entre los chiapances 
comunes (Pan troglodvtes) las alianzas cooperativas son mds fre
cuentes entre machos que entre hembras, aunque el macho dom.in.anta 
-al i.gual que en otras especies- sigue siendo el individuo so
cial.mente más atractivo (Nishida y Hiraiva-easeqawa. 1987). 

Las relaciones heterosexuales en función de los sistemns de 
dominancia son m~s variadas. Ya que las hembras son nulis activas 
que los machos, las interacciones que involucran a la heabra como 
eaisora y a 1 IDBCho como receptor son las más frecuentes:· sin ser 
esto necesariamente una regla. Entre los haaadryas (Paoio ~ 
drya&; Stammbach, 1987), los bonobos (~ paniscusi Niahi•a y 
lliraiwa-Hasegawa, 1907: de Waal., 1987a) y los macacos col.a de 
muffdn (Rhine y Kronenwetter, 1972: Rhine, 1972.19731 Estrada. 
Estrada y Ervin, 1977} los machos dominantes reciben una qran 
cantidad de aseo por parte de las hembras- Gracias a este tipo de 
interacciones, donde las heabras asumen el papel. activo. se 
consiguen establecer alianzas ventajosas con el sujeto 9's pode
roso del qrupo, lo cual redunda en tolerancia y apoyo durflnte l.as 
situaciones de conflicto. Por el. contrario, en los chiapanc'll!Ss l.as 
interacciones afiliativas heterosexuales son raras entre indivi
duos adultOa (Nishida y Biraiva-Ba•eqava. l.987). En l.os qel•d• el 
macho adu1to de mayor edad (y dominante) de la unidad reproducti
va rara.mente es elegido como c ( aflero de aseo por ~rte de l.aa 
hembra~ de rango alto, por lo cual ee ve obliqado a intentar 
interactuar de preferencia con las htmbras subordinadas carentes 
de fa•iliares (Dunbar. 1983•.b). Dunbar (198lb) describe • 1.aa 
interacciones heterosexuales de loa qel.ada c.-o •neqliqent:.ea y 
faltas de interes•. Sin a.barqo, ai el aacho alfa cesa de repar
tir aseo entre las hembras del harem. eat:as lleqan a deacooocerlo 
como doainante. seleccionando un nuevo dominante de entre-los 
jovenes de la unidad que activamente las ase~n. 
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Aparición cotidi.ana del aseo 
La repartición ordenada de las diferentes actividades a lo 

largo del dia parece ser una característica de las especies 
diurnas de antropoideos. En monos y p6ngidos de vida l.ibre se ha 
identificado c6mo estos reparten el dia en periodos alternados de 
descanso, alimentaci6n y desplazamientos por el ámbito hogareHo. 
Las tropas de monos aulladores americanos (A1ouatta !!.2.2.;) comien
zan el dia con un bramar a coro por parte de los machos del 
grupo. Bato lo hacen para infortnar su ubicación en la sel.va a 
otras tropas (Crockett y EiGenberg, 19871. tras lo cual el grupo 
se dispersa para comer y descansar. volvi~ndose a reunir cada vez 
que se desplazan en busca de un nuevo lugar de forrajeo y al 
anochecer para dormir (Estrada. 1984). Una situacion similar 
(excluidos los bramidos matutinos) se ha observado en los macacos 
japoneses (Yotsumoto, 1976)1 los cuales muestran de dos a tres 
picos diurnos de alimentación, alternados con otros tantos inter
valos de descanso. Los gorilas de montal'i.a (Gorill@ gorilla berin
g!!!l presentan dos picos diurnos de alimentación y desplazamien
to: uno temprano por la maftana y otro al atardecer, separados por 
uno de descanso al mediodia. A su vez, los periodos de alimenta
cicSn se alternan con intervalos durante los cuales el grupo de 
gorilas se desplaza rapida y concertadamente por el. boeque de un 
parche de comida a otro (Stewart y Barcourt, 19P7l-

Rn condiciones de cautiverio 1a dieposición de las actividades 
diarias es todavia más evidente. El aseo socia 1 ea un comporta
miento cuya dist.ribucion a lo largo del dia es bien conocida para 
algunas especies de primates. Bernstein (1972, 1975, 19801 ha 
estudiado los patrones de actividad diurna de macacos cola de 
cerdo. babuinos gelada y macacos cola de mufl6n, describiendo un 
patrón general a las tres especies compuesto por un par de picos 
do a::co· social: a media maftana y durante la tarde, separados 
estos periodos al mediodia por un interv:ilo de descanso y 
alimentacicSn. Una distribución semejante ha sido descrita para 
monos de nieve (Troisi. D'Amato. Puccilo y scucchi, 1902) y 
macacos de Java (Troisi y Schino, 1986), ocurriendo la mayor 
cantidad de interacciones durante la manana {llz00-12:00 h) y al 
comienzo de la tarde (13:00-15:00 hl, mientras que el aseo social 
se abate al mediodia (12:00-13:00 h) y es mínimo en la maftana 
te•prano (8:00-10:00 bl y al atardeuer (15:00 h en adelante). El 
auto-aseo en los macacos presenta una distribución independiente 
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del aseo social. mostrando un pico matutino único (Post y Baulu, 
1978; Bernstein. 1980: Troisi y Schino. 1987). 

Aunque se ha observado que la temperatura y la humedad afectan 
la ocurrencia del aseo (Bernstein. 1980; Troisi y Schino, 1986, 
1987); también se ha encontrado que la infl.uencia de estos fac
tores climáticos no es suficientemente importante para modificar 
y explicar la distribución diurna del aseo en macacos. Por lo 
tanto, la motivación que subyace la expresión cíclica de esta 
conducta parece estar m&s en relacion a otros factores ambien
tales (como la disponibilidad inmediata de alimento) y a las 
dln4micas sociales cotidianas. 

Durante las situaciones de competencia (p. ej_, la hora de la 
comida) en macacos cola de mun6n (Bernsteln. 1980), monos rhesus 
(Bernstein y Masan, 1963; Southvick. 1967), monos de nieve (Mor!, 
1977) y bonobos (de Waal, l987a) se abate el aseo social y se 
incrementan las interacciones aqonistas (conductas agresivas, 
respuestas sumisivas. seftales de apaciquamiento). Cuando los 
animales pueden predecir estas situaciones de conflicto~ dada l.a 
regularidad de su aparicidn. se aprecia un incremento previo del. 
aseo social. De Waal (1987a) sugiere que este mayor Índice de 
actividad afiliativa es un mecanismo anticlpatorio a los momentos 
de antagonismo, donde el aseo jueqa un papel de aminorar l.a 
tensidn .. 

Pl.anteaaiento del prob1ema 
Borwich (1976) encontró diferencias conductuales interindivi

duales y variaciones ul.tradianas y circ,dlcae en los lanquree 
Nil9iri (Prf!nhytiR johnii). que hab(an pasado inadvertidas en 
estudios anteriores. Este autor concluyd que la presencia de 
variaciones siqnificativas en J.os estudios de comportamiento .es 
muchas veces obscurecida por J.a propencidn de loe investigadores 
a aqrupar loa datos en busca de aediaa poblaciona1es. Siguiendo 
lo propuesto por Borwich. en el. presente trabajo se describe la 
distribucidn diurna del. aseo socia1 en dos grupos de macacos cola 
de muftdn mantenidos en cautiverio. Ya que la evidencia reciente 
sugiere que los primates no-huaanos pueden inferir 1as consecuen
cias de st1s actos, siendo, al. parecer capaces de intercambiar 
condi.ictas afiliativas (como el aseo) por actos dentro de otra 
cateqor!a social; como lo son l.as alian••s en contra de terceros 
(Cheney, Seyfarth y Smuts, 1986). se eatudid si los monos uti1i-
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zaban el aseo social de manera diferente según la fase diurna 
durante la cual fueron observados. Dadas las funciones sociales 
de este comportamiento, particularmente su papel en la reduccidn 
de la tensión y como estrategia para formar coaliciones afiliati
vas y sobrellevar situaciones futuras de intensa competencia, se 
estudiaron las variaciones en la elección de compafteros de aseo 
en funcidn del sexo y rango de loe actores, correlacionando estas 
v.iriablcs con el periodo diurno. Esto se hizo debido a que a lo 
largo del dia las distintas, aunque rutinarias fases, presentan 
diversos grados de conflicto y tensión social. En vista de loa 
hallazgos antes mencionados, se esperaba que la elección de 
compafferos de aseo guardara una estrecha relacidn con los benefi
cios potenciales _que la inter_acción pudiera traer en periodos 
inmediatamente posteriores cuando estos últimos anticiparan anta
gonismo. Mientras que una menor competencia por elegir ciertos 
sujetos específicos para asear se observaría en fases del dia 
socialmente relajadas. De esta manera, se preveía una correlacidn 
estrecha entre las jerarquías de dominio y el aseo social durante 
las horas previas a ia comida, dende la distribución de las 
interacciones fuera mucho más lineal -de subordinados hacia domi
nantes- que en otras horas. Fundamentalmente, se anticipaba que 
la atractividad de un individuo variaría a le largo del dia según 
su sexo y rango y los posibles beneficios ipmediatos que el 
emisor del aseo pudiera obtener de este. Por ejemplo, ya que el 
macho dominante tiene un importante papel como organizador y 
director de las actividades del qrupo. era de esperarse que fuera 
el individuo más solicitado previamente a la comida. 
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Sujetos y ª'~-'"''•-aii ento 
Los sujetos usadas en el presente trabajo fueran 17 macacas 

cala de •utl'dn: ocho machas adultas. ocho heabras adultas y un 
aacha- juvenil- La clasificación en cateqorías sexo-edad se hixo 
en base a la propuesta par Bertrand (1969) para esta especie. 
Estos •onas constituyen la colonia de primates del Instituto 
Mexicano de Psiquiatría y durante la ~poca en que se realizó el 
trabajo formaban das qrupos diferentes. En las tablas 1 y 2 se 
mueatran las c09posiciones particulares de cada grupo durante 
dicho periodo y algunas características distintivas de loa suje
tos ~ llOD 1as relaciones de parentesco conocidas y los ranqoa 
sociales .. Batos dltU.Os fueron aaable11ente proporcionados por Ana 

María santi114n. quien en eaa d'poca realisaba un estudia sobre 
las relaclcmes de dcminancia de los qrupos (en preparacidnJ. ~ 

........ 
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Tabl• 2 
c.--•lct~n d• la troOll Cat_.co durante •l oerlodo d• ••tudto. 

s111eto Clave Seao PlUacld'n Slr.io d• tl•cl•l•nto Pubartad Jtanqo 
n•cl•lento• 

11.,.lan ~ "lacho carlo•/C•n•l• "' Octubre 1976 Enero 1980 
C&n•l• " a-bra O.•CDnoclda nuandh ... 1967 . .. 1971 ··- .. Macho carlo•IC•n•la '~ rabraro 1979 ........ º 1982 ' Mariana ~ U.abra carlo•/Canel• "' octuhra 1110 l.qo•to 1913 
~ ~ JYcho 7/C&nal• T<lt<><;iochlllo A<;io•to 117& A.bril 1971 
Carlo• ~ Hmc:ho lleaconocld• Tailandia ... un . .. 1'169 
Vico " ~~· OJ'/C&11ala "' li•Dtl-bre lllBl ,_. ~ ~~· 7/Bunnle TOlO<j'OChlllo Julio 1975 lllciaabra 1979 

LUa " u-bra 11 .. 1a11/Canala m Aqoato 1H4 ' laabal. " u-t.ra Daalan/Karlana "' Junto 1H5 , 
• Tailandia ollacldo an llbartad an Tailandia 

TOtoqochillo ocat_.,co, V•racrua ,w 1111•tlt11to "4clonal da M•Ul'Ol<><;J{a r Nauroclru9(a 

'~ 1lnae1t11to Me•lcano da Palq11tatr(a 

b D11rant• laa prl•araa a-..naa da an.udlo el ••cho d..,.lnante dal qru1><> era P•IMI• •I cual lua 
a11•tlt11ldo l'OI' ll&mlanr loa ran9a1 da ••toa ant .. lea durante dicho -rlodo •a •11aatran an loa 
-r•nt••la lw&aa• t•.-tal. 

es tradicional en la asignación de jerarquías de dominancia, a un 
mayor Índice de dominio se le asigna un valor de ranqo m.&s ba jor 
de esta manera el macho dominante, o alfa, ostenta el rango l, la 
hembra dominante el 2 y as! sucesivamente hasta lleqsr al animal 
más subordinado al cual se le asign8 el dltimo nlhnero: por ejem
plo, 8 Tomas -macho subordinado del qrupo 2- se le asiqna el 
ranqo e .. Un historial md:a detallado de esta colonia y sus sujetos 

.se encuentra en loe trabajos de Estrada y Estrada (1976br 1981} y 
de DÍaz {1985) .. Cabe aqui mencionar que en el primer grupo (qrupo 
Chicago) una hembra (HG) murid durante el mes do noviembre de 
1985. Este animal ocupaba el tercer r8nqo de dominancia. Y fue 
sustituida por 1a hembra inmediatamente inferior (LUJ. Con eata 
muerte todos los animales del grupo por debajo de MG qansron un 
ranqo. Por otro l8do, en e1 grupo Catemaco ocurrid un cambio de 
macho alfa durante la primera aeman8 de reqistroz PE fue sup1an
tado por su .hermano DA. Por tanto, para evitar confusiones, esta 
semana no fue considerada en 1oa an8lisis estadísticos. 

Los macacos est~n acomodados en amplias jaulas exteriores de 
forma trapezoidal, cada una con las siguientes dimensiones: 6 x 
6.2 [1ado mayor] x 1 .. 7 [lado menor] x 6 (altura] m .. Dos platafor-

ll lb 

U! 
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mas sdlidae {6.2 x 1 m) se encuentran adosadas a la pared que 
forma el lado mayor del trapecio, a 1.5 y 3 m de altura respecti
vamente. El acceso a estas plataformas se consigue gracias a un 
conjunto de tubos metálicos que forman una especie de enrejado al 
frente de la mitad derecha (para el observador) de las platafor
mas. Estos tubos van del piso al techo. Ademds de estas platafor
mas, las jaulas también contienen dos pequetlas salientes (1 x 
0.75 m), colocadas en las paredes laterales de las jaulas 6 m 
arriba del piso, a las cuales se llega por medio de un par de 
escaleras de marinero. Por áltimo, desde el techo, a mitad de la 
jaula, cuelga un largo columpio (-S m de largo) de cadenas. 

Aparte del periodo de limpieza de las jaulas y del momento en 
que se les suministra el alimento, los monos rara vez son moles
tados con intrusiones humanas. Las jaulas se lavan diariamente 
entre las 9:00 y 10:00 h. A las 12:00 h los macacos son alimenta
dos, la dieta consiste principalmente de frutas y legumbres 
frescas, tortillas, alimento comercial para perros, y ocasional
mente huevos como complemento. El acceso a agua fresca y limpia 
es constante. 

Procedialento 
La conducta de aseo social fue definida como el a9to de sepa

rar el pelo del compat'i'.ero, usando una o dos manos, y proceder a 
pellizcar el pelo o la piel para retirar partículas con los dedos 
o 1a boca, o bien procediendo a lamer la piel (generalmente 1as 
heridas) del receptor. 

Durante. siete meses (octubre de 1985 a abril de 1986} se hizo 
un seguimiento diario (de lunes a viernes) de la conducta de aseo 
eo los dos qrupos de m~cnco~. rnr~ obtener una rnuestrft represen
tativa de la actividad diurna se tomaron 22 subtnuestras diarias, 
de las 8:00 a las 18:30 h1 una cada media hora. Durante cada uno 
de estos 22 periodos de muestreo cada animal ·era observado por 
espacio de 10 a 20 segundos en busca de conducta de aseo, anot~n
dose todas aquellas interacciones que ocurrían, comenzaban o 
terminaban, así como los actores involucrados. Esto fue un mues
treo de ocurrencias de la conducta· (frecuencias) y no de dura
ciones de las interacciones (Altmann, 1974: Martin y Bateson, 
19861. Gracias a este procedimiento se acumularon 770 muestras 
por grupo. 
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An4lieie 
Para llevar a cabo el análisis de los datos las ocurrencias de 

a3f?o social fueron transformadas en tasas de frecuencia indivi
dual por hora de registro, esto ce un mejor indice estadístico, 
ya que representa una estimaci6n pesada y sin sesqo de la ocu
rrencia de un evento (Altmenn y Altmann, 1977). Los valores por 
animal fueron tomados de las interacciones diddicas y no de los 
totales, por tanto, en caso de no darse una mayor explicacid'n, 
los datos pueden interpretarse simultdneamente como emisi&n y 
recepci6n del aseo. Sin embargo, en todas las secciones de los 
resultados se menciona y los análisis fueron hechos en base a las 
emisiones de aseo social por individuo por hora de registro 
(reparticidn del aseo, compafteros de aseo, etc.), a excepcidn de 
la Última parte en donde la raz6n de ganancia de aseo fue calcu
lada a partir de los valores individuales de recepción del com
portamiento por hora de registro. El aseo, la razdn de ganancia 
del aseo, el Índice de Shannon (distribución que hace de la 
conducta un sujeto entre los miembros del grupo) y el número de 
compal1eros de aseo fueron las variables dependientes, mientras 
que semanas, horas diurnas, sexo, rango e individuos fueron las 
variables independientes del presente trabajo. Los datoe fueron 
analizados por medio de pruebas eetad!eticas convencionales, 
paramétric&e y no-param~tricae, eegún ameritara el caso. Yn que 
las muestras eran heterosced4'sticas y no-normales, para cumplir 
loe requerimientos de loe an,lisis paramdtricos loe datos fueron 
transformados en las ralees cúbicae de loa va.lores originalee. 
Esta traneformacidn estadíetica fue seleccionada puee ha probado 
ser m's efectiva que otras transformaciones de frecuencias (p. 
ej., la raiz cuadrada) para normalizar distribuciones de eventos 
y homogenizar lns varianzae IWilkinson, 1986). Como reiterativa
mente se muestrearon los mismos aujetoe, se llevaron a cabo 
Analieis de Varianza para muestras repetidas (Vasey y Thayer, 
1987), y se usd el procedimiento de Bonferroni mejorado por Holm 
(Bollander y Copenhaver, 1987) para realizar las comparaciones 
pareadas entre medias, posteriores al an,lisie de varianza. La 
coherencia entre sujetos y grupos en la aparicid'n dindmica del 
aseo fue valorada por medio del coeficiente de concordancia W de 
Kendall (Siegel, 1970). Lae probabilidades exactas de lae razones 
de P, t de Student y X1 fueron calculadae por medio del procedi
miento de oqasawara (1982). 
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Variaciones mensuales y diurnas del aseo social 
La primera parte del andlisis de los datos se hizo buscando 

posibloe diferencias entre los qrupos de monos o variaciones a lo 
largo de los meses de reqistro. El análisis de varianza corres
pondiente a las contribuciones individuales de aseo social no 
reveld diferencias entre los qrupos (P[ l.ls J=0.57. N.S.l. ni 
interaccidn entre qrupos y meses (P[l,ls]•0.56. N.S.). En prome
dio cada individuo emitid cerca de 5 ( ±2 ES) aseos por hora de 
reqiatro, lo cual. al compararse con otras conductas sociales 
propias de los macacos cola de muftdn, resulta una proporcidn 
relativamente elevada (vdase Bernstein. 1980). A lo larqo de los 
meses de estudio se aprecid una variacidn siqnificativa del aseo 
(P(¡, 15 1•5.942. p•0.0263). En la fiqura 2a se muestran los va
lores promedio mensuales por individuo; facilmente se aprecia 
que la conducta disminuyó proqresivamentef tendencia que ocurrid 
de manera coordinada en todos los sujetos (Wa0.164, X 1 •15.696, 
q.l.•6, p•0.0154). La mayor tasa de aseo social se reqistró a 
finales del otoffo y durante el invierno (6±2); pero tras la 
entrada de la primavera el número promedio diario de interac
ciones disminuy& (4±1). 

No obstante la proqreaiva reduccidn en la tasa del aseo so
cial, la distribucidn diurna de este comportamiento no sufrid 
modificaciones, observá:ndose siempre el mismo ciclo diurno 
(W•0.610, xi-63 .. 471, g .. l.•4, p<0 .. 00001). El análisis revelo va
riaciones significativas d~rante el dia (F¡ 1 , 15 1•22.985, 
p•0.00042), hallá:ndose tambien una fuerte concordancia en loe 
patrones individuales (W .. 0.649, X 1 •275 .. 654, q.1.•21, p<0 .. 00001). 
Este Último resultado, así como la similitud entre sujetos en las 
tasas promedio de aseo arriba mencionada, permitió combinar loe 
datOs de ambos grupos para llevar a cabo los análisis subsecuen
tes. 

En la figura 2b se muestra la distribución diurna del aseo 
social. Claramente destaca el perfil de una distribución bimodal, 
donde el mayor n6mero de interacciones ocurrió durante las tardes 
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Figura 2 .. Distribuciones mensual (a) y diurna (b) del aseo eocial 
en macacos cola de muffón .. Los círculos representan la media 
(±Es) .. En la gráfica diurna (inferior) se muestran los cinco 
periodos en los cuales se agruparon loe datos para su anAlisia 
posterior .. 

(16:00-l.D:OO h} y en las horas provi<:1.c al mediodía (11:00-12:00 
h). Se encontrd que ol aseo se abatía al mediodía, durante el 
tiempo de alimentación (12:30-14:00 h), y era escaso temprano en 
la maf5ana (8:00-9:30 hl y al anochecer (a partir de las 18130 h) .. 
La marcada variacidn del aseo social durante el dia fue, sobre 
todo, producto de la accidn coordinada de l.os miembros de los 
grupos .. De esta manera• l.os incrementos observados durante la 
maffana y la tarde se debieron a que un mayor número de individuos 
se involucraba en esta actividad. aunque tambi'n cada sujeto. 
aumentaba su tasa promedio de in_ternccionee afiliativaa. Para 
facilitar los an~lisis estadísticos subsecuentes el dia fue divi
dido en cinco periodos diferentes. Estos cinco periodos fueron 
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util.izados como diferentes situaciones experimentales lo trata
mientos) para probar las hipótesis antes mencionadas. La cateqo
rizacidn de los periodos fue hecha tomando en consideración los 
cambios en la pendiente del ciclo, as{ como factores externos que 
de al.guna manera representaban un cambio cotidiano de relevancia 
para los animales, como lo era el final del lavado de las jaul.as 
y l.n sal.ida del mozo (ocurrido entre 9:30 y 10:00 h) y la admi
nistraci6n del. alimento (l.2:00 h). As1. los periodos e interva
los resultantes fueron: Mai'l'ana (B:00-9:30 h), Media-maftana 
(10:00-11:30 h), Mediodía (12:00-14:30 h), Tarde (15100-16:30 h} 
y Anochecer (17:00-16:30 h). El Mediodía ccmprendi6 un intervalo 
mayor para reunir una mejor muestra, pues comprende la fase 
diurna donde el aseo social fue m.§.s escaso. 

Diversidad de ccmpaftoros de aseo 
Una siguiente fase del análisis de los datos incluyó las 

variaciones que pudieran ocurrir en cuanto a la eleccidn de un 
cierto número de compafteros de aseo. La distribución intragrupal 
de la conducta no ocurre de manera aleatoria. más la elección de 
alguien a quien asear es producto de diversas influencias (eeqÚn 
se vio en la Introducción}. El sexo es, entre otros, uno de loo 
factores determinantes de la distribución del aseo. En las espe
cies de cerccpi.tecinos, las hembras se caracterizan por asear a 
otros con mayor ahínco que los machos (Seyfarth, 1977) y mostrar 
claras preferencias en la elección de ccmpafteros específicos 
(Stammbach y Kummer, 1982: Dunbar. l9B3a,b). Esto hizo suponer 
que el número promedio de compafteros de aseo que un animal elige 
podría variar en función de su sexo. Específicamente, se esperaba 
encentrar un mayor número de compafteros de aseo para las hembras 
que para los maches, adem~s de un incremento vespertino generali
zado en el promedio de compafteros debido al relajamiento en los 
niveles de r.ompetencia una vez pasada la hora de la comida, 
cuando los intentos afiliativos de les sujetos no se ven motiva
dos por una presión ambiental cercana y predecible. 

Se utiliz6 el índice normalizado de diversidad de Shannon H 
<ounbar, 19B3a,bl para analizar las distribuciones individuales 
del aseo, o sea el modo particular como cada sujeto repartia aseo 
a les otrca animales. Este Índice se escogió por proveer una 
sencilla medida cuantitativa del tipo de distribuci6n1 el Índice 
normalizado de Shanncn varía de H•l, cuando el individuo reparte 
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de manera equitativa (o aleatoria) una conducta, a H•O, cuando al 
comportamiento se concentra en un receotor Único. 

a. 

b. 

3 

rcrtcdc: 

P~qura 3. La gr&fica a muestra e1 Índice promedio (+lES) dal 
reparto noraalizado del aseo por sujeto a1 resto de loa miembros 
del. grupo _durante los periodos diurnos (machoaz barras bl.ancaa1 
hmebraaz barras rayadas). La qrafica inferior muestra la mediana 
del. ~úmero de campaneros da aseo (las rayas seftalan el m'ximo y 
el. mínimo de compafteros). 
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El an,lisis de varianza no reveló interacción entre los perio
dos del dia y el sexo de los emisores de aseo (F[ 1 , 15 1•0.12J1, 
N.S.l, ni variaciones a lo largo del dia (F[ 1 , 15 1•0.8591, N.S.l o 
diferencias entre sexos (F[ 1 , 151-o.3297, N.S. l. Puede verse en la 
figura Ja que la diversidad de compafteros fue constante durante 
el dia entero. Loe macacos no concentraban el aseo en unos cuan
toa individuos (lo cual hubiera resultado en valoree de H cerca
noB a cero), sino que cada mono lo dietribuia rMs o menos amplia
mente (de ahí los valoree de U mayores de 0.51: sin que esta 
reparticidn fuera equitativa o.aleatoria. 

El indice de Shannon resulta un buen indice para determinar la 
distribucidn de un comportamiento, pero dada su no-linearidad 
resulta inv,lido extrapol.ar estos valores para obtener una esti
mación del número de individuos sobre los cuales se concentran 
las interacciones. En vista de esto, y siguiendo el procedimiento 
propuesto por Dunbar (198Ja, bl, se consideraron como compafteros 
de aseo aquellos sujetos con los cuales cada individuo fue visto 
interactuar ~s del 10' de 1as veces. En la fiqura Jb se muestra 
el número promedio de compafteros de aseo a lo larqo del dia para 
machos y hembras. Las barras representan las medianas y las 
lineas que las atraviesan seftalan los valoree m!ximo y mínimo de 
la distribución <y no loa errores como es tradicional represen
tarlos). No hubo variaciones durante el dia ni diferencias sexua
les: en promedio cada individuo, macho o hembra, fue visto m's 
del 10• de las veces interactuando con alguno de tres sujetos. 

Bfect:oa de1 mazo y ranqo reJ.ativo de los actores 
En los primates el sexo y el rango social introducen un sesgo 

importante en la distribución del aseo. Los miembros de la pareja 
dmainante resultan los m's atr,:,.ctivos compafteros de aseo en los 
macacos cola de muftón (Rhine, 1972: Estrada. Estrada y Ervin. 
1971), aunque, si se dificulta el acceso debido a la intensa 
competencia que se establece por afiliar con estos individuos. 
los monos tienden a seleccionar, de entre otros, a individuos de 
rango superior al suyo como sujetos de aseo. Por lo tanto. se 
establece una clara direccionalidad en la distribución del aseo 
que va de los sujetos subordinados hacia los dominantes, y en una 
interacción di,dica la probabilidad que tiene un cierto individuo 
de actuar como emisor o receptor del comportmaiento est4 aunada a 
su propia posición social relativa a la de la pareja: un mono 
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tiene mayores posibilidades de fungir como emisor si su estatus 
es inferior al del companero. 

""'ll•i• d• varJan~a u.nivarJadaa can~a!do la• •f•cto• d•l aaao y r•n110 rala• 
tivo da loa actor•• invoh1ci;ado• •n aaao aoeial •n dlv•raoa periodo• dJui;naa, 

Taaaa-P 

Fuente .. Mariana Hsdla-.allana Kadlodla Tarde Anach•C•r 

Sei<o de 'º' 1.11 l. 71 2,25 1.12 l,Ol 
actor•• 

Aanqo relativa 
d•l rec•ptor 

7.37• 10.l8• 6.01• 6.61• 6.U.• 

lnt•r•cct.rn 1.01 l.tl• '·ª'. 1.ta• 2.67 

•rror "' 
ProbablUdadea conaldaradaa •i9nlficatlvaa I0(;<0.051 por aedlo del procadJ
•i•nto d• llDnferrooJ ....SiUc:ado por llol.,, 

Dada la funcion coligativa del acicalamiento y su posible 
papel como conducta anticipatoria a loa momentos de conflicto, 
resultaba interesante buscar una relacidn entre las característi
cas sociales de loa actores y el periodo diurno. En particular, 
ae esperaba hallar una interaccidn entre la fase del dia y la 
tasa de aseo intercambiada entre aujetos, sin que esto implicara 
cambios drasticos en la direccidn (como podria ser que a ciertas 
horas del dia loa dominantes asearan importantemente a loa subor
dinados). De hecho, se esperaba que en las horaa previas al 
mediod!a. en comparaci&n con otroa periodos del dia, aumentara la 
proporcidn de aseo dirigida a individuos de rango superior. 

El análisis comprendi6 la cantidad de aseo dada por individuo 
a sujetos de uno y otro sexo cuyos rangos fueran superiores o 
inferiores. No se halld interaccion entre sexo de los actores, 
rango del receptor y periodo del dia (T 1 •0.1Z9, P[1z,zg6 ]•1.057, 
N.s.), y el efecto del rango del receptor apenas fue significati
vo (T 1 -0.105, P[ 5 ,gg]•Z.073, p•0.075). En cambio, las variaciones 
del aseo a lo largo del dia fueron altamente significativas 
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(Tª-1.157, F[C,l.00]""28.920, p<0.0001) Y por esto se hicieron 
an41isis univariados diferentes para cada periodo del. di.a. Se 
util.isd el. procedimiento de Bonferroni modificado por Holm (Bo
l 1ander Y.Copenhaver. 1987) para controlar e1 error tipo X intro
ducido por l.a consideracidn eimu1t.ánea de an&.1isis univariados. 
La tabl.a 3 •uestra 1os resu1tados de 1os anlllisis de varianza por 
fase diurna: puede apreciarse que 1a interncción entre sexo de 
1oa actores y ranqo de 1os receptores fue significa ti va durante 
1oa trea periodos intermedios (Media matra.na-Tarde), pero no en 
1oa extre90s (Maftana y Anochecer). El ranqo del receptor ejarcid 
efectos siqnificativos en todo momento, con excepción de las 
interacciones de macho a hembra. Los anima 1ea de ranqo superior 
siempre reau1taron mAs atractivos COlllO receptores de aseo. Nueva
•ente ae uti1izó e1 procedi•iento de Bonferroni para eva1uar 1a& 
coaparaciones pareadas entre medias por periodo: as{ se destaca
ron aquel1aa cateqorías de interacción que resultaron mayoraente 
aiqnifica.tivaa (véaae 1a fiq. 4). Este tipo de aná1isis permitid 
reve1ar la importancia de una cateqoria de interacción en CQlllpa

ración con el •iaao tipo de interacción ocurrido en otros momen
tos del. di• y en contraste con l.as otras cateqor!aa. se. encontr6 
qoe loa aayores efectos debidos a1 rango de 1os receptores en 
re1ación al aezo de loa actores ocurrían durante la fase 11Uttuti
na: pues fue en esta cuando se presentaron las mayores diferen
cias eatadÍaticaa .. En l.a figura 4 se i1ustra el. intercaabio 
diurno de aseo social. entre animal.es de diferente sexo y ranqo. 
Los macb.oa de ranqo superior eran escoqidos como conpalleros de 
aseo por otros machos durante todo e1 día. con excepcidn de la 
Maft'ana (fi9. 4a). cuando e1 aseo intercambiado entre •achos fue 
aie•pre escaso (•~nos de una intcraccidn por hor~>- De ~an~ra 
ahi1ar. 1as hembras mostraron -preferencias slqnificati vas por 
asear •achos de rango superior al. suyo durante el di.a entero, 
aunque al Anochecer la diferencia en aseo dado a aachos de uno u 
otro ranqo ya no fue ai9nificativamente diferente (fiq. 4dl. En 
cuanto a 1aa interacciones teniendo a las hembras ccmo receptoras 
del aseo ae obaervd que adem.4'.s de sel.accionarias poco frecuente
mente ca.o campaneras. los machos no hacían una distinci6n i•por
tante en relaci&n a1 rango (fig. 4b) .. Las beabras. en cambio, 
emitieron mucho md.s asco a compaft'eras de ranqo superior; estas 
preferencias fueron particu1armente aiqnificativaa en 1a Maftana y 
1a Tarde. pero no antecediendo l.a comida. durante l.a comida y a1 
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PiCj"Qra 4. Emisión promedio (+lBSl de aseo durante el dia a monos 
de ran90 superior (barras blancas} e inferior (barras rayadas} al 
emisor .. En • se muestran las interacciones entre machosi en b las 
emisiones de machos a hembras: en c las interacciones entre 
b~ret.a y an d la& emi&icncs do hcn:ibr.t1.c .,, I:1.t1.cho::. 

• p<0 .. 05 respecto a los sujetos de ranqo superior al emisor .. 

Anochecer (fi9 .. 4c) .. Esta ausencia de diferencias si9nificativae 
entre compafteras do alto y bajo rango durante los periodos segun
do y tercero fue efecto de la interaccion entre sexo y rango, 
donde la atractividad de los machos de ran90 superior aumentd en 
mayor proporcidn (sinerq!eticamente) que la de las hembras. 
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Atractivo individua1 y ranqo socia1 absoluto 
Los resu1tados de la seccidn anterior resaltaron la importan

cia del ranqo y el sexo en la seleccidn de compan:eros de aseoi 
haci4ndose evidente que los animales preferían buscar receptores 
de ranqo superior al suyo para asearlos. Las qrandes varianzas 
asociadas a estos incrementos suqer{an una considerable heteroqe
neidad en las tasas de E?misorcs y receptores. Junto con esto. la 
importancia del rango de los machos como compan:eros de asco 
durante la fase matutina, en comparacidn con la vespertina, 
suge.rl.a un diferente efecto del. estatus de cada sujeto. 

Se han usado en primatol.oq!a la proximidad y el intercambio de 
conductas no-aqonistas como un {ndice de la atractividad existen
te entre dos animales. La atractividad ha sido definida como el 
conjunto de atributos de un individuo que incrementan 1a motiva
cion de otro sujeto por interactuar positivamente con este prime
ro (Stammbach y Kummer, 1982). Entre estos atributos pueden 
hallarse el. rango, el parentesco, e1 sexo, l.a fase del cicl.o 
astral, el. desarrol.lo cocnpartido, etc. 

Seyfarth (1977. 19831 ha mostrado que la rel.aci6n existente 
entre cantidad de aseo social. recibido y emitido (Ar/Ae) es un 
buen :Índice adimensionai de l.a atractividad individual, pues 
prov~ una medida del. esfuerzo invertido en l.a relación .. De esta 
manera. en una rel.acion di&di.ca con val.ores Ar/Ae<l el. receptor 
se revel.a como un animal. poco atractivo, pues sus esfuerzos 
afil:iativos son pobremente retribuidos .. Una tasa Ar/Ae-1 indica 
una rel.ación equilibrada, donde el receptor recupera sin exceso 
el· esfuerzo afil.iativo invertido. Finalmente. valores Ar/Ae>l son 
indicativos de un receptor fuertemente atractivo, objeto de ma
yores esfuerzos afiliativos de loa que dl mismo prodiga .. 

se utilizd la tasa Ar/Ae para evaluar la atractividad de cada 
macaco y relacionar esta medida con el. rango social absoluto Cel 
papel. individual en rel.acion a la estructura social} .. El. an&.l.isis 
revel.6 una fuerte dependencia del atractivo individual. en rel.a
cicSn al periodo diurno (T 1 •1 .. 028, P[60.366}•1. .. 568• p-0.007) Y un 
efecto si9nificativo de la atractividad individual (T 1 •1 .. 306, 
P[75,452) .. l. .. 575. p•0 .. 003). Loa an&lisi.s univariados mostraron que 
las mayores di.ferencias en atractivo i.ndividual ocurri.an en la 
Mañana (F(lS,g&J""2.239, p=0.0101 y a. Ucdia-uu1n:ana (F[lS,96} 
•2.775. p•0 .. 001). En l.as fiquras 5 y 6 se muestran las redes de 
aseo de los grupos Chicago y catemaco respectiva.mente, corres-
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Piqnra S. Redes de aseo del qrupo Cbicago durante diversos perio
dos diurnos. Las flechas representan la atractividad diaidica 
(Aseo recibido/Aseo emitido) y &6lo ::ic hein dibujado l.as tasas 
Ar/Ao>l. Tambien se muestran los coeficientes de correlación de 
Spearman (r} entre rango social y tasa Ar/Ae. 

-- 1-2 Ar/Ae 
=- 3-4 . 
~- 5-6 
9i2:. 7 
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a.B-00·9:30 b.10:00- 11:30 
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Piqura 6 .. Redes de aseo del grupo catemaco durante diversos 
periodos diurnos. Las flechas representan la atractividad di~di
ca (Aseo recibido/Aseo emitido) y s6lo se han dibujado las tasas 
Ar/Ae>l... Tambien se muestran l.os coeficientes de correlacidn de 
Spearsnan (r) entre rango social y tasa Ar/Ae ("* p<D.OSJ ** 
p<0.01) .. 

1-2 Ar/Ae 
= - 3-4 
,;;;;;;:; - 5-6 
~a 7 
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Piqura 6. Redes de aseo del grupo Catemaco durante diversos 
periodos diurnos- Las flechas representan la atractividad diddi
ca (Aseo recibido/Aseo emitido) y s6lo se han dibujado las tasas 
Ar/Ae>l. Tambien se muestran los coeficientes de correleción de 
Spearman (r) entre rango social y tasa Ar/Ae {"' p<O.OS: ** 
p<0.01). 

1-2 Ar/Ae 
= - 3-4 
9= - 5-6 
E~ 7 
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pendientes a las cinco fases diurnas. Este procedimiento gráfico 
ha sido usado tradicionalmente para representar las interacciones 
:!..nterindividuales en qrupos de primates no-humanos (vdase por 
ejemplo Seyfarth, 1977 o Colv!n, 1983). Para formar la red los 
animales se ordenan por rango jeriÍrquico descendente en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, de modo que el animal 
dominante o alfa forma el ápice del polígono. abajo a su izquier
da (alrededor de l.ll~ 11:00 hl sA coloca al animal subdominante, y 
en ese orden se continuan ubicando el resto de los sujetos hasta 
l. legar al animal omega (el. más subordinado) que viene a quedar 
inmediatamente a la derecha del dominante. As{, los su jetos 
forman las aristas del polígono y las proporciones Ar/Ae, produc
to de las interacciones diádicas (representadas por flechas que 
van del emisor al receptor). forman la red propiamente dicha .. En 
el caso particular de las redes aqu{ mostradas no se han seftalado 
la totalidad de las interacciones, sino solamente aquellas tasas 
mayores que uno, pues estas son indicativas de ganancia efectiva. 

A simple vista se puede apreciar que los machos dominantes 
eran los animales más atractivos del grupo, pues sus tasas Ar/Ae 
estaban muy por arriba de la unidad y sus relaciones abarcaban el 
ma;•or numero de emisores. Las hembras dominantes sequ!an en 
atractividad a los machos y tambi~n se observo que los sujetoR 
dominantes tenían preferencias por asear a uno o más sujetos 
subordinados. En el grupo Chicago, Orestes, el macho dominante, 
interactuaba muy activamente con Gretel, entre las hembras la más 
subordinada (fig. 5). Por el contrario, el macho dominante del 
grupo Catemaco, Oamian. no se comportaba como un nseador activo y 
no mostraba pref_erencias por un compaftero en t>articular, mientras 
que Canela, la hembra dominante, emitía una importante proporción 
de aseo a DJ, su tJrimogénit:.o y uoo do lo~ r-l:i.chos intf'Jrmedios 
{fig. 61. Aparte de estas, hubo otras reversiones importantes, 
como las interacciones del macho subdominante del grupo Chicago, 
Blas. con las hembras subordinadas Hipolita, Gretel y el macho 
omega Hansel (fig 5). No obstante, en general la atractividad se 
da en orden ascendente en relación al rango social: el mayor 
número de flechas corren de derecha a izquierda. 

Ahora, si bien el patron usual de la atractividad está en 
función directa del rango social, tambidn se observa en lae 
figuras S y 6 que es varia.ble: a lo largo del dia las interac
ciones sufrieron cambios: los valores Ar/Ae cambiaron en uno y 
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otro qrupo en interacción con los componentes de la diada (Chica
go: Pc 42 ,421•B.3759, p<0.00001: Catemaco: P[ 42 , 42 1-J.7492, 
p•0.00007) .. La proporción de aseo intercambiado durante el dia 
por un animal con el resto de los sujetos no fue constante, y las 
variaciones estaban enl.azadas a l.a identidad de cada pareja de 
actores. Bn el. grupo.Catemaco estas variaciones estuvieron signi
ficativamente correl.acionadas con el rango social a Media-manana 
(rs•-0.64, p<0.05) y al. Mediod!a (rs""-0.86, p<0.01), en tanto que 
en el grupo Chicago no hubo correlaciones aiqnificativas. Esto no 
significa que en el grupo Chicago el rango social no ejerciera 
influencia, sino que el ordenamiento no era lineal, como en el 
otro grupo de macacos; donde la linearidad eenala a los animales 
dominantes como los más atractivos, seguidos por los subdominan
tes, loa intermedios, y de esta manera la atractividad decrece 
proporcionalmente hasta llegar al macho omega. 
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-...ti•i• d• •arlanaa uni•ariadoa co11-traatando loa af•ctoa d• aaao y 
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Para aclarar la relacion entre periodo diurno y atractividad 
debida a la posicion social se analizd la razon de ganancia de 
aseo de una etapa a otra en funcidn del rango1 esto es el incre
mento (o decrement:o) promedio en número de recepciones de aseo 
social .. Esta razdn de ganancia corresponde a la diferencia en 



1.0 

o:: 1.5 

" ' "' "' z 
o 
~ o-t--~~~l-~~~-i-~~-l-~~~• 

"' o 

"' "' <I 
-0.5 

-1.0 

Piqura 7. Media (+lES) de la razon de qanancia de aseo entre 
periodos diurnos sucesivos de los dominantes mb.chos~O> y hem
bras (()), los intermedios machos Lll> y hembras ( J, y los 
subordinados machos <•> y hembras <•>· La.a l{neaa a a derecha 
d~ loe símbolos unen las medias no significativamente diferentes 
a p<0.05. 

cantidad de aseos recibidos durante cualquier periodo diurno con 
respecto al periodo inmedfatamente previo. Para facilitar leo 
análisis estadísti~os los animales fueron divididos en sexos y 
dentro de cada sexo en tres ranqoei dominantes {con un solo 
representante por sexo por grupo}, intermedios y subordinados. 
Estos últimos rangos comprend!an varios anima.lea por sexo y grupo 
(véase las tablas 1 y 2). En la figura 7 se ilustran las varia
ciones .diurnas de la razdn de ganancia. Puedo apreciarse una 
falta de paralelismo en las variaciones de un rango respecto a 
otro. De hecho, el. anl(lisis reveló una interaccidn ligeramente 
significativa entre sexo, ranqo e intervalo entre periodos 
(Ti-0.117, Pc 6 , 206 1•2.015, p•0.065 }. El rango y el intervalo 
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interactuaron muy significativamente (T 1 •0.24J, P{ 6 , 2061 -4.164, 
p•0.001), mientras que las interacciones entre sexo e intervalo 
(T 1 •0.0S2, P[3,104]""1 .. 816, p•0.149) y sexo y rango (Tª-0.123, 
P[e, 204 1 •1.571, p•0.135) no fueron signifisativas. Los an.á lisis 
univariados (tabla 4) mostraron una interacción entre sexo y 
rango sobre la razon de ganancia durante los intervalos entre 
Mariana y Media-mariana y entre Media-maf'iana y Mediod:Í.8. Entre el 
primer y segundo periodo del dia los machos dominantes mostraron 
las mayores ganancias promedio de aseo social, indicándose con 
esto que su atractividad se incrementaba grandemente durante los 
momentos previos a la comida (fig. 71. En cambio, ningún otro 
rango social mostr6 incrementos tan marcados durante dicho inter
valo. Al pasar de las horas previas a la comida al Mediodía, las 
tasas se vuelven en promedio negativas, indicando un abatimiento 
de la atractividad. Ambos, machos y hembras dominantes mostraron 
los decrementos más acusados, haci~ndose evidente que 81 suminis
trarse el alimento se perd!a interes por continuar interactuando 
activamente con estos sujetos. Finalmente, a pesar de las apa
rentes diferencias entre medias, las razones de ganancia no se 
vieron afectadas por el sexo y el rango durante los dos periodos 
vespertinos. y aunque se mantuvo la tendencia a asear preferente
mente a animales de rango superior, la gran variabilidad asociada 
a estos intervalos sugiere que 1oe compafteros de aseo eran selec
cionados primordialmente por atributos diferentes de las dos 
variables consideradas. 
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De acuerdo a lo propuesto por Horwich (1976), los resultados 
de1 presente trabajo resaltan la importancia de considerar las 
variaciones temporales del comportamiento para comprender adecua
damente las dinámicas sociales de los monos. Nuestros datos 
mostraron variaciones a corto y larqo plazo en la emisión indivi
dual del aseo eocial: las primeras al parecer relacionadas a un 
ciclo estacional, mientras que las segundas se manifestaron como 
un claro ciclo ultradiano. Asimismo, se encontró que la distribu
ción intragrupal del aseo variaba eiqnificativamente a lo largo 
del dia, aunque sin mayores cambios a lo larqo de los meses que 
duraron los registros. 

La frecuencia de emisión del aseo social disminuyó durante el 
mes de abril, en tanto que los valores máximos se observaron en 
el. mes de noviembre. De hecho, fue durante casi todo el invierno 
(noviembre a enero) cuando la ocurrencia de la conducta fue 
mayor, comenzando a declinar al finalizar la estación. un ciclo 
estacional inverso del distanciamiento social ha sido observado 
en estos miaaoa macacos por López-Luj'n y colaboradores (en 
preparaci&nJi las distancias interindividuales sen menores al 
finalizar el otofto y durante el invierno, incrementándose con el 
arrivc de la primavera. Estos cambios estacionales del espacia
miento social parecen estar vinculados a las conductas de termo
rrequlacidn. Cuando hace fr!o los animales se mantienen muy 
cercanos para calentarse mutuamente por medie del contacto corpo
ral, por el contrario, al aumentar la temperatura ambiental se 
alejan unos de otros para mantenerse frescos. No resulta extrafto 
que la cercanía física durante los meses de frío favorezca el 
aseo_ social. pues se sabe que la proximidad incrementa la ten
sicSn, propiciando les conflictos (Hall, 1966). Probablemente en 
este caso el aseo social juegue un·importante papel como inhibi
dor de ataques por parte de les animales dominantes hacia los 
subordinadoá que se cobijan cercanos al núcleo central del grupo 
(macho alfa, hembras e infantes). 
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La repartición de diversas faenas a lo largo del dia, tal que 
su ocurrencia no sea un fcnomeno aleatorio, sino un proceso 
estocástico coordinado con las variaciones ambientales cotidia-
11ns, permite a los animales optimizar sus actividades, haciendo 
redituar m~s el esfuerzo invertido en un comportamiento particu
lar. De esta manera, los especies animales acomodan sus ocupa
ciones diarias en funci&n de sus adaptaciones particulares, apro
vechando las condiciones ambientales propicias para llevarlas a 
cabo con mayor eficiencia. En un contexto natural un animal 
compite con otros organismos por alimento, debe evitar predadores 
y está expuesto a los cambios cíclicos de temperatura, humedad y 
luz. Las temperaturas extremas pueden interferir con el forrajeo 
pues el organismo debe affadir al gasto energético de la bÚ.squeda 
de comida aquel de termorrogulación corporal (ya sea para mante
nerse caliente o para abatir ln temperatura). Los animales ecto
té'rmicos, como los reptiles, quienes dependen de las fuentes 
ambientales de calor para regular su temperatura, alternan baftos 
de sol con otras actividades; de esta manera consiguen mantenerse 
calientes e incluso incrementan su tasa digestiva (Morse, 1980) .. 
Para evitar competir con otros organismos con habites alimenti
cios similares y en coordinacidn con los patrones circádicos de 
las especies que consume, un predador puede desplegar conductas 
de forrajeo solamente durante ciertas horas del dia IDaan, 1981) .. 

Quizá el ejemplo m.!fs conocido de la ciclicidad cotidiana del 
comportamiento lo constituyan el suefto y la vigilia. Por ejemplo, 
los primates se caracterizan por ser animales de habites diurnos, 
descartando un ndmero de especies de prosimios y al 'mico de 
noche'sudamericano, ~ trivirqatus .. En el trHnecurAo de la 
evolucidn se ha favorecido en ellos una aguda visidn estereoscd
pica, aunque no el olfato, y conservan caracteríoticas ancestra
les propias de la vida arbórea, como las manos pentadd:ctilas y 
prensiles (Walker, 1975) .. Una buena visidn favorece.el forrajeo: 
los frutos, las hojas tiernas, los nidos y los animales pequenas 
son avistados con facilidad, siempre y cuando la luminosidad lo 
permita .. La mera visidn sin el complemento del olfato, como 
ocurre en los gatos, no resulta de gran eficiencia en la penum
bra .. En la obscuridad los antropoides son torpes, lucen medrosos, 
vocalizan con mayor frecuencia y tienden a moverse poco de un 
sitio (Anderson, 1984): esta necesidad obliqa a la quietud y 
favorece estados de reposo .. 
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Aparte de los ritmos circádicos, los animales tambi~n presen
tan ciclos conductualos ultradianos: es decir que la frecuencia 
(entendida como el nWnero de ciclos por dia) con que aparecen (y 
dasaparecen) los momentos de cierta actividad es mayor de una vez 
diaria .. A diferencia de los ritmos circádicos y de los estacio
nales, donde es fácil asociar la ciclicidad conductual con varia
bles del medio ambiente (p .. ej .. , luz-obscuridad, tiempo de secas
tiempo de lluvias), y dada la vasta diversidad de ritmos ultra
dianos, se ha tratado de explicar estos ritmos cortos como un 
producto colateral de la retroalimentación de circuitos fisiolé
gicos relacionados con las demandas metabélicas de la especie 
(Daan y Aschoff, 1981) .. En los primates se ha descrito un ritmo 
ultradiano de locomoci,ón para los monos aulladores (Altmann, 
1959) y monos rhesus (Delgado-Garcia, Grau, De Feudis, Del Pozo, 
Jimenez y Delgado, 1976), que podría estar acoplado con la tasa 
digestiva y los patrones de forrajeo cuando la tropa se mueve de 
un parche de comida a otro. 

Cuando un animal vive solitario solamente debe atender las 
demandas que satisfacen sus necesidades individuales b~sicas 
(comer, descansar, etc .. ). Mas cuando vive en grupo, una nueva 
carga de necesidades y obligaciones se imponen al sujeto .. Loa 
animales qreqarios, aparte de satisfacer sus necesidades, deben 
mantenerse socia1mente activos, do otra manera pueden ser despla
zados de sus papeles, perder oportunidades de alimentacidn, re
producción y descanso, e incluso dejar de ser considerados miem
bros de la tropa. Por esto el sujeto debe asignar alglÍn periodo 
de1 dia a socializar: fundamentalmente a establecer lazos cohesi
vos con otros miembros .. D'Amato (1986) ha mostrado que el tiempo 
asignado por los ratones dom6sticos a sus diversas actividades 
cotidianas es diferente si Viven en qrupo que aislados: cuando 
los animales viven aqrupadoa tienden a sincronizarse conductual
mentei incluyendo en esta sincronía el tiempo dedicado a las 
interacciones sociales .. Rusak (1980) seftala que 1a estimulaci6n 
provista por conespec!ficos es suficiente para inducir la sincro
nización conductusl .. De ah! que los ciclos de interaccidn social 

.pudieran ser considerados ex&genos, siendo la estimulaci6n mutua 
y constante loe acopladores que generan y mantienen el ritmo .. En 
animales cautivos o aprovisionados las presiones ambientalea 
relacionadas con la alimentaci6n y la proteccidn se minimizan, 
produciéndose un incremento en el tiempo disponible para la 
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aocia.lizaci6n .. Así. no resulta extratfa la aparición de claras 
distribucicnes cíclicas del comportamiento social, tales como la 
hallada en el presente trabajo. 

Distribuciones diurnas del a.seo social semejantes a la descri
ta por nosotros han sido reportadas por Bernatein (1980) para la 
misma especie y por Troisi y colaboradores (1982, 1986) en mac.11-
coa japoneses y de Java. Debe aclararse, sin embarqo, que el 
a.batimiento del aseo de nuestros macacos durante la hora de la 
comida. no ea enteramente causal, pues un ritt.io diurno similar ha 
sido reportado en qrupos cautivos de monos con diferentes hora
rios de aprovisionamiento (Troisi, D'Amato, Puccillo y Scucchi, 
1982; Troisi y Schino, 1986, 1987) o con acceso libre al alimento 
(Bernstein, 1972, 1975, 19801 .. Esto hace suponer que el ciclo 
ultradiano del aseo este acoplado con al9dn ciclo metab6lico 
endógeno, como lo han suqerido Daan y Aschoff (1980). En este 
caso, un candidato promisorio parece ser el ciclo diario de 
inqeata de alimentos. Bertrand (1969) reportó en macacos cola de 
mutfón silvestres una alternancia de periodos de inqesta con 
periodos de descanso y .11seo. Sequn los datos de esta autora los 
macacos comienzan el dia forrajeando hasta las 10:00 o l0i30 h, 
cuando interrumpen para descansar y asearse. Reanudan el forrajeo 
alrededor de las 13:30 a 14i30 h, el cual continuan hasta las 
17i30 a 18:00 h. El dia lo finalizan aqrupándoee en loe arboles, 
listos a ocupar los sitios donde duermen, donde pueden entrete
nerse aaedndoae en tanto cae la obscuridad. Ea posible apreciar 
que el ciclo observado en loe H. arctoides de vida libre es muy 
simi1ar al aquí reportado. Las diferencias probablemente estriban 
en lae condiciones particulares a las cuales nosotros hemos 
sometido a nuestros monos (p .. ej., el horario estricto de admi
nistracidn del alimento) .. 

No es solamente un hallazqo importante que los primates puedan 
predecir los eventos cotidianos, sino también el hecho de que 
modulen sus interacciones para acomodarlas ventajosamente en 
concordancia con los cambios ambientales ciclicos.. Se ha enfati
zado el papel de los procesos coqnitivos en la requlaci6n social 
do loe primates no-humanos. En estos se incluyen la modulación de 
las conductas utilizadas durante las interacciones con otróe 
sujetos y la ~apacidad de inferir relaciones con otros individuos 
o entre terceros a partir de experiencias pasadas (Cheney, 
Scyfarth y Smuts, 1986) .. Los macacos utilizan de modo distinto el 
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repertorio conductual en función del sexo y el parentesco guarda
do con el animal con el cual interactúan (Baker y Estep, 19851 
Santillán-Doherty, o:!az y Mondraq6n-Ceballos, en preparaci6n). 
Loe monos verdes son capaces de reconocer las alianzas formadae 
por otro eujeto con diferentes animales, llegando a hostigar a 
estos terceree, sin que necesariamente anteceda algun tipo de 
provocación o conflicto, si previamente ha existido conflicto con 
el ncqundo animal (Cheney y Seyfarth, 1986). 

El aseo social ha sido reconocido como uno de los comporta
mientos más indicativos del manejo de las estrategias sociales. 
Seyfarth y Cheney (1984) han descrito en el mono verde un signi
ficativo incremento en la probabilidad de que un animal ayude a 
otro, si el necesitado de ayuda anteriormente (aunque no inmedia
tamente antes) aseó al primero. De Waal (1987a) ha encontrado que 
en bonoboe cautivos el aseo social incrementa durante los perio
dos previos a que se les alimente, pero no antecediendo momentos 
agudos y espontdneos de agonismo. Estos resultados suqieren que 
los primates, al anticipar ciertas situaciones de conflicto mds o 
menos regulares (como la comida), utilizan el aseo social no 
solo para modular la tensión, sino incluso para afianzar los 
lazos afiliativos. 

Los datos presentados en este trabajo refuerzan la anterior 
idea. De acuerdo a lo encontrado por otros autores para la espe
cie ~ arctoides (Rhine y Kronenwetter, 19721 Estrada, Estrada y 
Ervin, 19771 Diaz, 1905), nuestros datos no descartan que las 
relaciones afiliativas siguen un orden ascendente: los animales 
subordinados emiten aseo preferentemente a sujetos de rango supe
rior al suyo, en particular a los individuos dominantes. Sin 
embargo, pese a ser este el patrón general, se balld que variaba 
significativamente, sin perdorcc. n lo largo del di.a .. Mientras 
que en los extremos del dia (Maftana y Anochecer) solamente el 
rango ejerci6 efectos significativos sobre la eleccidn de compa
fteros de aseo, durante el resto del dia los efectos de sexo y 
rango de los actores fueron sindrgicos. Esto es, aun cuando se 
mantuvieron las diferencias debidas al rango, no variaron de 
manera proporcional entre machos y hembras. Previamente a la hora 
de la comida y durante la comida los machos de rango superior al 
emisor (macho o hembra) fueron m&s atractivos que las hembras. En 
cambio, durante la 'I'nrdc se aprecid un notable incremento en la 
atractividad de las hembras de rango superior. Asimismo, al 
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analizar 1os datos en re1ación al rango abso1uto, se encontrd que 
1a atractividad individua1 variaba según la hora que se tratara. 
De acuerdo a lo esperado, e1 macho y la hembra dominantes de cada 
grupo eran, en promedio, individuos más atractivos que 1os subor
dinadou. Sin embargo, euto no implica que a todas horas se obser-

· vara una distribución intragrupal del comportamiento semejante, 
ni igual proporci6n de aseo social dirigida o la pareja dominan
te; de hecho 1a atractividad de los machos y hembras dominantes 
no corrieron paralelas a lo largo del dia. 

Loa efectos de S.!t_XO y rango fueron mds acusados en el periodo 
previo a 1a comida, cuando los machos dominantes fueron los 
sujetos mJ.s solicitados como campaneros de aseo. Durante e1 resto 
de1 dia compartieron atractividad con las hembras dominantes. 
Las relaciones de dominancia no son el único factor influyente en 
la distribuci6n intragrupal del aseo socia1: los parentescos, las 
relaciones madre-infante, la formacidn de coaliciones afiliativas 
entre animales de rango similar y las interacciones socio-se
xuales participan también en el arreglo de la conducta. Esto 
explicaría las preferencias por ase'ar animales donde el ranqo no 
ejerció una influencia decisiva, tratándose primordialme~te de 
relaciones de tipo hiat6rico o de parentesco. La proximidad a un 
individuo dominante genera una situación de conflicto donde el 
animal (en este e.aso el sUbordinado) se debate entre permanecer 
cercano -exponidndose a ser aqredido- o alejarse (Troisi y 
Schino, 1987). perdiendo as! oportunidades de afiliar con un 
sujeto ventajoso. En vista de esto, no resulta extratlo que una 
vez pasados los periodos de tensidn y conflicto cobren fuerza las 
relaciones afiliativas no tan liqadas a la dominancia del macho. 

La aparici&n de aseo social como un fenómeno c!c1ico, bi~odAl 
y cotidiano no constituye el principal hallazqo de este trabajo. 
De mayor relevancia es la manera cómo, durante un mismo dia, la 
distribución intraqrupal del aseo cambia1 al parecer en función 
de diversas estrategia• sociales. Los datos aqu! mostrados sugie
ren que los macacos cola de muft6n consiguen acomodar propositiva
mente sus interacciones afiliativas cotidianas, optimizando así 
el esfuerzo y beneficio obtenidos -de ellas. Durante loe momentos 
de mayor tension como aquellos que anteceden la alimentación, los 
mayores esfuerzos afiliativos ae concentran sobre el individuo 
que ejerce el control del grupo. lo cual sequramente redunda en 
el apaciguamiento del dominante y conlleva un incremento en la 
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permisividad. Aparte de la prioridad de acceso a los recursos, en 
muchas especies de cercopitecinos el macho dominante juega un 
importante papel como moderador social (Smute, 1987): inhibiendo 
conflictos que se susciten entre los subordinados y asegurando el 
acceso al alimento o al espacio de sujetes en desventaja física 
(p. ej., los infantes). Durante una situación de ccnfl.icto debe 
ser mucho m.Ís faci 1 contender con un macho a 1 fa poco tense, con 
el cual se acabn de interactuar afiliativamente momentos antes, 
pues las posibilidades de fomentar agresiones se abaten. No 
parece existir una relaci6n causal entre la alimentaci6n y el 
tiempo invertido en aseo social (Dunbar y Sharman, 1984) 1 estas 
dos actividades se han destacado como independientes. Sin embar
go, tal vez la liqa entre alimentaci6n y aseo social no se halle 
tanto en la cantidad y tiempo de alimentación, como en la oportu
nidad de llevar a cabo el forrajeo sin hostigamientos. De ahi que 
el beneficio obtenido a partir de asear a un dominante no necesa
riamente es un mayor acceso al recurso, sino la posibilidad de 
desarrollar libremente una conducta (en este caso la alimanta
ci6n J. Debe destacarse que una alternativa a esta tÁctica eer.!a 
incrementar el distanciamiento social. lo cual tambi~n reduce las 
posibilidades de enfrentamientos aqresivos, pero no permite esta
blecer coaliciones afiliativae. Otros trabajos han mostrado que 
loe monos son capacee de recordar y ayudar a loa sujetos que 
previamente loe han aseado (Seyfarth y Cheney, 1984): por tanto 
no ea de extratlar en los presentes datos que los subordinados 
compitan por asear al dominante, lo cual les asegura no ser 
fuertemente hostigados y las brinde un posible apoyo en encuen
tros conflictivos con otros sujetos. 

Los macacos cola de mutl6n destacan como una de las especies de 
primates que mi.le tiempo diario dedica al aseo social (Wilson, 
1975), sin grandes diferencias sexuales en esta actividad (Ber
trand, 1969). Por ejemplo, en comparación con los gel.ad.a, donde 
las hembras tienen en promedio una sola compaftera de aseo (Dun
bar, 1983b), mientras qua los machos incrementan su distribución 
de aseo en correlaci&n con el taman:o de la unidad reproductiva 
(Dunbar, 1983a}J los macacos cola de munón muestran una reparti
ción relativamente laxa del aseo social, teniendo machos y hem
bras en promedio tres compaft'eros de aseo a lo largo de todo el 
diaJ pero sin que estos receptores sean necesaria.mente los mis
mos .. Otros eetudios(véase Kaplan, 1987) han destacado la mayor 
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actividad afiliativa de los macacos y los babuinos en comparaci6n 
con los cercopitecos. Además de esta tendencia a involucrarse más 
frecuentemente en interacciones afiliativas, t!pica de la mayorin 
de las especies que comprende la tribu de los Papionini, el hecho 
que la conducta social sea modulada seqún convenqa a las demandas 
que impone la cotidaneidad social resalta la capacidad plástica 
de macacos y babuinos para acomodar ventajosamente sus manejos 
sociales dentro de los templetes impuestos por el medio. A dife
rencia de los Cercophitecini (monos verdes, patas, quenones), 
cuyas relaciones sociales tienen un fuerte arraigo en las inte
racciones aqonistas, las estructuras sociales de los Papionini se 
caracterizan por una mayor tolerancia y la posesi&n de un elabo
rado sistema de determinación jerilrquica que incluye una mayor 
ritualizacion conductual y una fuerte dependencia en la experien
cia y el aprendizaje para el manejo de las relaciones interindi
viduales (~aplan, 19871. 

Se ha reconocido, en la actualidad, que la vida social de los 
primates no-humanos se caracteriza por su complejidadJ a partir 
de sus interacciones con los miembros del qrupo cada mono cons
truye y mantiene una serie de relaciones que le permiten conten
der con los requerimentos de la vida social (Binde, l9B31. Las 
consecuencias de alguna interacción particular pueden sequir 
apreci&ndose durante tiempo despues de que esta sucedió. La 
reaoluci&n de un conflicto puede incluir conductas de apacigua
miento y afiliaci&n por parte del vencedor (Kumrner, 19751 De Waal 
y Van Roos11alen. 19791. La vida social de los primates no excluye 
la intensa <::ampetencia interindividual caracteristica de la qre
gariedad: aparte de la oportunidad para entablar relaciones co
operativas a largo tertnino, los miembros del grupo deben competir 
unos con otros por el acceso a recursoo escasos como cocida, agua 
y compafteros (Walters y Seyfarth, 19B7l. No obstante, uno de loa 
rasgos distintivos de loa grupos de primates es la intensa acti
vidad social: los animales constantemente interactuan de muy 
diversas maneras. Sin que las tendencias competitivas y agresivas 
hayan desaparecido, en el curso de la evolución los primates han 
desarrollado poderosos mecanismos de resoluci&n de conflictos (De 
Waal, 1987). Junto con las relaciones de dominancia, los lazos de 
parentesco y la categorizacidn por sexos y edades, las habilida
des mentales de los primates se expresan en las dinamicas so
ciales: el reconocimiento individual, la capacidad de inferir 
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re1aciones entre terceros y 1a posibi1idad de predecir con un 
a1to qrado de certeza eventos futuros -por mencionar unas cuantas 
cap~cidades coqnitivas- se inc1uyen como importantes regu1adores 
de la vida en qrupo • 
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