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Resumen 

El objeto de este trabajo es el estudio biopsicológico especialmente dirigido a la 

etología, subyacente al análisis del comportamiento de un grupo de 26 macacos 

cola de muñón (Macaca arr:toides), quienes han estado mantenidos en cautiverio 

exterior en el Departamento de Etología, Psicobiología y Conducta de la 

Subdirección de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la 

Fuente Muñiz". La investigación refiere una propuesta experimental sobre la 

influencia de las caracteristicas biológicas (sexo, edad y parentesco) y la 

característica social (eslatus) en un proceso de aprendizaje por medio de 

conductas de exploración y de habituación al presentarles un objeto novedoso 

(cilindro metálico), utilizando tos métodos de: presentaciones repetidas, que 

consta , de un periodo de seis sesiones de 60 minutos cada una; y de registro focal 

de las conductas emitidas: filmando aloa los sujetos que interactúen con el objeto 

novedoso. 

Como cada sujeto contiene su propia información, consiste entonces ver si influye 

en un comportamiento diferencial la relación del sujeto con el objeto novedoso en 

un contexto social , ya que en estos macacos cola de muñón su estructura social 

es compleja , y sus interacciones están condicionadas a guardar un equilibrio de 

convivencia duradera, lal situación, es regulada en espacio y tiempo para obtener 

los beneficios del grupo. De igual forma, los macacos cola de muñón destinan 

mucho tiempo a aprender de su entorno por lo que se hace signifICativo explorar y 

habiluarse a lo que les rodea. Al analizar este patrón de comportamiento en la 
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estructura social, la intromisión de un objeto novedoso al recinto inquieta a todos 

los integrantes del grupo_ Sin embargo, los resultados muestran una posición de 

equilibriO dejando en claro que un objeto novedoso no altera la configuración de 

un grupo de macacos, sino por el contrario reafirma la posición y el control aún 

cuando muchos de los integrantes se vean motivados excesivamente por las 

incursiones de dicho objeto. Entretanto la conducta de habituación, fue poco 

representativa ya que fueron mas los sujetos que no se habituaron, pese a eso, se 

pudo observar en varios sujetos de diferentes variables el proceso de habituación, 

por lo que se aprecia la diferenciación de interacción con el objeto y seguramente 

la diferenciación cognitiva ante un mismo evento. 
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1. Introducción 

1.1 Organización social 

En la organización social de los primates y en particular de los macacos se 

caracteriza por tener los más allos grados en comportamiento social y se mueven 

en grupos típicamente integrados como una unidad, actúan de manera 

cooperativa extendiéndose mas alla del comportamiento sexual y/o parental , 

(Hinde, 1974; Cheney et al. 1987; Melnick y Pear1, 1987; Drikamer, Vessey y 

Meikle, 1996) sus grupos se caracterizan por el número, la composición de sexo

edad, el parentesco y su estatus, (Wilson, 1980.) 

la compleja organización social de los macacos como en Macaca arctoides, esta 

constituida matrilinealmente; madres e hijas, hermanas, tias y sobrinas pueden 

permanecer juntas. Prevalece la poliginia y la tendencia asociada de varios 

machos a la dispersión como indicador a la llegada de la madurez sexual, (Melnick 

y Pear1, 1987; Drikamer, Vessey y Meikle, 1996). Se cree que este incremento a la 

tendencia asociada entre machos adultos, ha permitido la convivencia social con 

ventajas para los individuos en cuanto a la prolongación del periodo de 

aprendizaje y maduración, así como en el aumento de la vigilancia y de la 

efICiencia con que localizan el alimento y escapan de la depredación, (Drikamer, 

Vessey y Meikle 1996; Kappeler, 1999). 

Este sistema social, debió de repercutir en el desarrollo de estos grupos de 

macacos, y en específico de Macaca arctokles, de incrementar los lazos de 
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comunicación; donde emisiones y recepciones constantes y especificas de 

conductas entre individuos, logran ser percibidas con el objeto de mantenerse y 

beneficiarse del grupo. Por ello, la aproximación integrativa de un sujeto con otro 

manifiesta su capacidad de adaptación, de convivencia y porque no, de 

intelectualidad en la relación social, (Bertrand, 1969; Roonwall y Mohnot, 1977; 

Wilson, 1980; Diaz, 1984; Gouzoules y Gouzoules 1987; MelniCk y Peart, 1987). 

1.2 Uso social del espacio: 

En los Cercopitecidos y desde luego el genero Macaca esta claramente 

identificada la competencia por la territorialidad; Es el grupo el que resguarda la 

seguridad del territorio y que se define como un área mas o menos ocupada 

exclusivamente por un animal o un grupo que defienden con cualquier tipo de 

artimañas e incluso puede llegar a ser con toda agresión o advertencia; gastan 

parte de sus vidas patrullando y demarcando su presencia en el hábitat viable, 

aprenden donde se localizan las fuentes de alimento, agua, resguardo y los puntos 

de descanso, (De Waal, 1987). 

Esto significa que la territorialidad , asume una situación de propiedad temporal o 

permanente con respecto a un área geográfica, por lo tanto, la defensa del 

territorio contra miembros de la misma especie se estima para muchos en un 

comportamiento agonístico en la hostilidad de los animales donde se evalüa el 

costo-beneflCio del mismo, lo cual Obliga a permanecer a distancia uno del otro, 

(Wilson, 1980; De Waal, 1987). 
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t:stas hostilidades pueden emplearse corno beneficio en términos de seguridad del 

espacio y para determinar el estatus social, debido a que los sujetos dominantes 

ejercen de manera sutil pero constante la superioridad del grupo, representando a 

las familias dominantes en los mejores lugares del territorio, (Walters y Seyfarth, 

1987; Wrangham 1987; Shaw 1994). 

1.3 Sexo, edad y parentesco 

En las sociedades de los macacos, tres variantes biológicas: sexo, edad y 

parentesco, contribuyen a los niveles de interacción de las preferencias y de las 

repulsiones, cada variante que contiene cada sujeto lo establece en un rol y en 

una función en el grupo, este es uno de los argumentos de porque en este tipo de 

sociedades su estructura social sea tan compleja. (Zuquerman, 1932; Wilson, 

1980; Gouzoules et al. 1982; Gouzoules, 1987). Por ejemplo en las relaciones de 

parentesco, el mayor número de interacciones conductuales y sociales esta 

correlacionada con los sujetos emparentados de los no emparentados, sobre todo 

en hembras organizadas matrilinealmente, (Melnick y Peart, 1987). 

Así, la calidad de las interacciones con el parentesco permanece diferente de esos 

no parientes; en peleas posteriores, el parentesco aparece para reconciliar más 

rápidamente que los que no lo son, (Kurland 1977; De Waal y Yoshihara 1983). Y 

los parientes están mas dispuesto a ayudarse los unos a los otros en disputas 

potencialmente costosas (Dalta 1983; Cheney 1987). Es decir que los sujetos no 
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emparentados deben contribuir a una mayor actividad que reduzca las hostitidades 

de los emparentados, probablemente a través del acicalamiento, (Silk, Samuels, y 

Rooman, 1981 ;_Walters, 1981). 

La trascendencia del parentesco no permanece en mantener las buenas 

relaciones familiares sino mas aún, conlleva a estrechos vinculos entre 

genealogias, conformando asociaciones espaciales que resguarden el dominio, 

asi como que conserven estratégicamente la seguridad del grupo, (Silk, 1982; 

Cheney y Seyfarth, 1986; Smuts. 1987). Estos tipos de interacción familiar y 

espacial hacen que el parentesco actúe junto con el sexo y la edad, asi como el 

rango de dominancia con sus comportamientos situacionales como 10 es la 

elección de pareja , la etapa reproductiva, etc. en el proceso de socialización. De 

hecho, se observa que el sexo junto con la edad son dos variables que determinan 

en el proceso de socialización, asociaciones especificas en los sujetos, estos se 

toman más atraidos por sus iguales aprendiendo y desarrollando nuevos patrones 

de comportamiento (Nicorson, 1987; Walters, 1987; Estrada 1988). En estas 

asociaciones, se destacan cualro especificas: . 

1.Los machos jóvenes pueden ser atraídos por sus iguales o por los machos 

adultos: La cantidad y lipos de socialización que los juveniles reciben, varían 

extensivamente entre ellos. Machos y hembras infantes, se comportan 

similarmente en el primer año, aunque los infantes machos tienden a empeñarse 

en un punto de juego más áspero y revoltoso que las hembras, esta es una de las 

causas que hace que poco a poco se vayan formando grupos de machos 
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juveniles. Para fines del primer año, el comportamiento de los sexos viene a ser 

mas y más diferente (De Waal , 1987; Gouzoules, 1987; Milnick y Pear1, 1987). 

los machos incrementan el uso de la cantidad de su tiempo con sus compañeros 

machos en la periferia del grupo. De uno o dos años de edad los machos algunas 

veces duermen juntos en la noche, (Drikamer Vessey y Meikle, 1996). Su 

madurez sexual oscila alrededor de los tres años y medio (pubertad) tiempo que 

migran hacia otros grupos. En la edad adulta, los machos toleran muy bien a los 

jóvenes del grupo e inclusive grupos de varios machos cooperan en el cuidado de 

los jóvenes, aunque esto no se extiende a la crianza o a la proporción de 

alimentos, (Gouzoules y Gouzoules 1987; Melnick y Pean, 1987). 

Como en la organización social de los macacos, una peculiaridad muy importante, 

es que son grupos compuestos por varios machos adultos, situación que hace que 

la presencia de alianzas entre compañeros sea imprescindible, (Colvin, 1983; 

Melnick y Pean, 1987; Dunbar 1988; Fleagle 1988; Kappeler, 1999) a este tipo de 

asociaciones prevé tres acciones intrínsecas de los machos: 

Uno; que aunque, el rompimiento en peleas sin aparente razón es raro que se 

presente, sus relaciones suelen ser más agresivas y menos afiliativas que la de 

las hembras, probablemente porque más machos están no emparentados. 

Dos; porque los sucesos reproductivos de los machos están detenninados 

mayonnente en la competencia por las hembras. 
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Tres; los macacos machos están sujetos a factores como la duración de la 

tenencia en el grupo (Rowell, 1973; $truhsaker y Leland 1979; Cheney, 1987; De 

Waal, 1987; Gouzoules, 1987; Melnick y Pear1 , 1987; orikamer, Vessey y Meikle, 

1996; Chadwick-JOnes, 1998). 

2. Las hembras por las hembras: Los macacos hembras usualmente permanecen 

en el mismo grupo por toda su vida ; como resultado de este patrón de la 

predisposición sexual, las hembras forman un estable núcleo del grupo social y 

mantienen lazos estrechos con su parentesco materno. Asi, dentro de la unidad, 

ellas mismas tienen una diferenciación de posición social heredada de su madre y 

una división ecológica en el rol (Melnick y Pear1, 1987; Walters y Seyfarth, 1987). 

Sin embargo, este tipo de relación revela complejidad y cambio debido a que las 

relaciones afiliativas no están restringidas a estas estrechas relaciones matemas, 

(oatta 1983; Cheney, 1987; Melnick y Pear1, 1987; Chadwick-Jones 1998). 

Casi todos los individuos hembras interactúan ocasionalmente en un minimo con 

otras hembras del grupo. En particular, las hembras se relacionan con sujetos del 

rango adyacente, mismo que de manera estable toma lugar gradualmente entre un 

afio antes y dos afios después de su primera ovulación, lo que significa que 

alrededor de los tres años estén maduras sexualmente y por lo tanto, es común 

que al cuarto año crien su primer hijo (Gouzoules, 1987; Nieuwenhuijsen, 1988). 

las hembras incrementan el uso de la cantidad de su tiempo acicalándose, 

estrechándose y cargando infantes hasta la llegada de su primer hijo (Cheney, 
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1987; De Waal, 1987; Gouzoules, 1987; Milnick y Pear1, 1987). No obstante, 

debido a la condición que prevalece en las hembras, es difícil que interactúen 

afiliativamente con hembras que están fuera del grupo. Hembras de vervets 

(Chlorocebus aethiops) y de macacos (Macaca sp) frecuentemente participan en 

interacciones agresivas intergrupales y son particularmente hostiles hacia 

miembros de su propio sexo. 

3. l os infantes por la madre: la adherencia infantil hacia la madre es muy fuerte 

(Har1ow y Har1ow, 1969). la madre con su recién nacido es el centro de atención 

para los miembros de la familia y otros , quienes se reúnen alrededor de ella para 

acicalar1a, haciendo vocalizaciones , esto, en un ciaro intento por tocar y abrazar al 

infante (Ehardt y Bemstein 1986; Gouzoules 1987). El infante comienza 

alimentarse por si mismo bajo condiciones óptimas a los seis meses de edad, y 

continuará amamantándose hasta el final del primer año, aunque, llegado este 

tiempo, los conflictos entre madre e infante son substanciales por iniciar el destete 

del infante (Dunbar, 1988). Por lo general, los lazos entre la madre y sus hijos de 

varias generaciones, tienden a durar muchos años, (Cheney, 1987; De Waal, 

1987; Estrada 1988; Gouzoules, 1987; Milnick y Pear1, 1987; Nicolson, 1987; 

Watters, 1987). 

4. los machos viejos por las hembras: esta última asociación que según, esta 

dada mas en un sentido de protección a través de cuidados paternales mas que 

una intervención sexual. (Bramblett, 1984; Nicolson, 1987; Watters, 1987; 

Estrada, 1988) . 
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En el caso de la atracción diferencial entre individuos de distintas edades y sexos, 

ésta también se ve influida no sólo por aspectos fisiológicos del individuo, como 

podria ser el estado reproductivo en que se encuentre, sino que de igual forma por 

factores sociales como la posición en la jerarquía y por factores biológicos

sociales como son los lazos de parentesco (Wilson, 1980); además Wilson (1980), 

señala que dentro de una especie , todos los tipos de comportamiento social tienen 

en común un factor causal: la proximidad de otro individuo. Y que define ' l a 

proximidad resultante de la interacción entre la atracción hacia sus congéneres y 

el grado de tolerancia a la proximidad de otros individuos, pueden afectar el grada 

de afinidad hacia sus semejantes·. 

Así en la interacción social, el acicalamiento por ejemplo, generalmente es mas 

limitado a los miembros del mismo sexo, en cambio existe mayor tolerancia 

cuando las hembras se acercan a los machos para acicalarlos, aún cuando casi 

siempre sean elias las que proporcionan más acicalamiento que los machos, por 

lo tanto reciben de ellos menor cantidad, (Stammbach, 1987). 

1.4 Jerarquia 

Se puede decir que un animal es dominante a otro si éste controla el 

comportamiento de ese otro animal , (Melnick y Pearl, 1987). la jerarquía de 
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dominancia ocurre mas a menudo en grupos sociales semipennanentes a través 

de interacciones competitivas, (Rowell, 1973) aunque se tiene reportado aún en 

animales no sociales. Entre más grande el grupo, más complejo el rango. A todo 

esto se le denomina una jerarquía de dominancia típica (Drikamer, Vessey y 

Meikle,1996). Se dice entonces, que la jerarquía de dominancia en macacos 

conteniendo a Macaca arctoides está organizada linealmente y que ésta es 

dirigido por un macho adulto que mantiene cohesionado y en orden al grupo, 

reprimiendo a otros individuos, (FoocIen et al. 1985). Ganar el estatus de 

dominancia, significa que los integrantes interactúen en encuentros agresivos, y 

sobresalga quien refleje la superioridad social en el grupo, quién represente mayor 

vigor en proporciones de: aliados, parentesco, fuerza y detenninación, por 

consiguiente las agresiones van del dominante al subordinado, (De Waal 1987; 

Drikamer, Vessey y Meikle 1996). 

Rowell, (1973) argumenta que el concepto total de dominancia debe ser 

reafinnado constantemente, porque, la pérdida de cualquiera de los valores antes 

descrilo o bien por el estrés generado por. el relego inducido, contribuye al 

desgaste de la estructura grupal. la reafirmación de la dominancia tiene entonces 

al parecer grandes ventajas, no solo por la obtención individual preferencial de los 

diversos benefICios, corno alimento, resguardo, pareja sexual, sino también por 

mantener el control del grupo, minimizando la competencia y fortaleciendo la 

cooperación en la defensa del territorio, en el aumento de la eficacia del forrajeo, 

en la sincronización de la reproducción y el fortalecimiento de la crianza mutua 

(Stevenson-Hinde 1980; Wilson 1980). Por ejemplo para los monos rhesus 
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(Macaca mulata), en sus relaciones existentes, la mejor prueba que logra un 

efecto en los sucesos de alto rango es cuando se determina las ventajas en la 

escasez de alimento, en el resguardo, en la prioridad de la oblención del recurso y 

en situarse en el centro del grupo (De Waal, 1987; Gouzoules, 1987; Melnick y 

Pear1 , 1987). Sin embargo, aún cuando este efecto sucede, todos los miembros 

del grupo, incluso los de bajo rango, probablemente se beneficien de la jerarquía 

de dominancia, porque es un ahorro de energía en la búsqueda de recursos y 

porque también actúa como una forma compensatoria para el control del estrés 

soportado (De Waal, 1987). 

La posición en la jerarquía de Macaca arctoides es también determinada por el 

rango de las madres (Sade 1967; Cheney 1987; Gouzoules y Gouzoules 1987; 

Silk 1987; Walters, 1987; Estrada, 1988). las jerarquías entre familias son muy 

estables, porque las hembras no cambian de grupo, desarrollando así genealogias 

extensivas a lo largo de los años. Cuando las madres de alto rango mueren estas 

son sustituidas por las hijas que se encuentran en el rango inmediato inferior (De 

Waa11987; Silk 1987). 

Dentro de cada grupo las hembras adultas forman líneas de jerarquía de 

dominancia, basada en la dirección de interacciones de acercamiento y de 

retirada , (Ehardt y 8emsteín, 1986; Melnick y Pear11987). Como sucede entre el 

genero Macaca (Macaca sp), que, el rango de dominancia permanece 

relativamente estable sobre considerables periodos de tiempo, con hijas 

asumiendo rangos similares al de sus madres. las hembras adultas son de rango 
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lineal con hijos e hijas de rangos inferior al de su madre. Como también sucede en 

babuinos (Papio cynocephalus) (Altmann , 1980). los infantes obtienen el soporte 

de sus madres y hennanos mayores, y ellos, desde la infancia, sí, son de alto 

rango reciben menos agresión, mas tolerancia y más gestos de afinidad, aparte de 

que tienen acceso preferencial cuando hay escasez de recursos en comparación 

con los hijos de hembras de bajo rango, estos aprenden a someterse. 

Vessey y Meikle, (1984 en Chadwick-Jones 1998) comentan que, el tiempo de 

infante en monos rhesus (Macaca mulatta) son de tres o cuatro meses, y que en 

ese tiempo, ellos han desarrollado mas de sus posturas de amenaza, de sumisión 

y vocalizaciones que son propias de los adultos en señal de la jerarquía que 

representan. Si bien, las peleas no son comunes entre infantes; por el final del 

primer ario, el infante de mono rhesus (Macaca mUlatta), tiene un rango en la 

jerarquía de dominancia justo debajo de su madre y hennanos, esto es conocido 

como el propio estatus, (Sade 1967). 

Así los infantes cuando maduran, establecen y aprenden gradualmente su propio 

estatus dentro del grupo y de las relaciones sociales que existen entre otros 

miembros, estableciendo el mismo orden lineal de jerarquía. (Kur1and 1977; 

Bennan 1980; Gouzoules 1987). Sin embargo, se ha observado, que en hembras, 

las hijas de camadas posteriores, tienen un trato preferencial, lo que podría 

interpretarse como un dominio sobre todas sus demás hennanas mayores, pero, 

la realidad es que, probablemente la grande recibe mayores encuentros 

agonísticos por el cuidado de la joven (Cheney, 1987; De Waal, 1987; Gouzoules, 
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1987). Pinel (2001), argumenta que las hembras de chimpancé (Pan troglodytes) 

situadas en las posiciones mas elevadas de la jerarquía producian mas 

descendencia, y éstas tenían mas probabilidades de alcanzar la madurez sexual, 

atribuyéndolo a que tenían mayores posibilidades de acceder a las zonas de 

alimento y a las preferencias del grupo. Y como también menciona Slammbach, 

(1987) en sus observaciones sobre una hembra central , que es más activa 

socialmente que otras hembras, tiene un lazo cercano con el macho líder y es de 

alto rango. 

Con estos ejemplos, se aprecia la innuencia de la jerarquía de dominancia en los 

integrantes hembras del grupo, que pueden tener mejores condiciones para su 

vida. 

la dominancia enlre machos es más compleja porque los machos están sujetos a 

factores como la edad, talla , la habilidad para la pelea y la capacidad estratégica, 

aparte de que tienen que abandonar su grupo natal inmediatamente después de la 

pubertad (tres años y medio de edad). En el corto tiempo que permanecen en su 

grupo natal, ellos tienen el rango inferior al que tiene su madre. En macacos el 

rango de dominancia de los machos adultos no puede ser presidido desde el 

rango materno en el nuevo grupo, es seguro que ser miembro de una familia es lo 

menos importante, los machos mas bien forman nuevas alianzas (Colvin, 1983; 

Melnick y Pear1, 1987). Generalmente, el nuevo grupo contiene a un hermano 

mayor y/o hennanos que pueden colaborar "persuadiendo· al macho alfa para que 

el reciente sujeto se establezca en el grupo y así poder incrementar su estancia y 
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aptitud en las relaciones de dominancia, las cuales son rápidamente fonnadas , 

desencadenando la adopción de una nueva posición jerárquica ¡ntragrupo, (Díaz, 

1985; De Waal, 1987; Melnick y Pear1, 1987). Al tiempo que se forma el nuevo 

integrante, los machos establecen un nuevo grupo, por medio de interacciones 

competitivas de aproximación y retracción y de disputas agresivas de macho

macho (Drickamer, Vessey y Meikle, 1996; de Waal; Melnick y Pea(1987). 

Este movimiento no es mas que el proceso por el cual los sujetos aprenden, por 

sus rasgos de individualidad y socialización, a comportarse, sirviendo de 

informadores, desde su rango, desarrollando patrones especificos de conducta. 

Sorpresivamente el tamaño y las experiencias previas de peleas no se observan 

como influencia directa en el rango (Diaz, 1985). 

Por otra parte, los lazos que mantienen los machos con hembras de alto rango del 

grupo pueden ser de importancia. Porque las hembras están algunas veces 

correlacionadas con el rango de dominancia del macho, lo que permite, que este 

tipo de relación a su vez sea positivamente ajustado con la antigüedad en el grupo 

(Estrada et al. 1977; Colvin, 1983; Melnick y Pean 1987). Aunque , los machos 

adultos son usualmente dominantes hacia las hembras adultas en inleracciones 

diádicas, probablemente por su mayor tamaño (Melnick y Pean, 1987). 

En resumen, se considera que en la adquisición del rango involucra dos 

intervenciones activas: una por la linea materna en inleracciones agonísticas y 

otra por el trato diferencial de animales no emparentados. (Cheney, 1987). 
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Cuando se refiere a la característica social del estatus o rango , se dice entonces 

que se habla de dominancia. El líder, también llamado macho alfa, ostenta este 

rango de dominancia mas alto y el cual se manifiesta en todo grupo de macacos, 

aún en grupos que se encuentran en cautiverio. Los machos de rango más alto 

actúan principalmente como animales de control, como se ha visto en monos 

mesus (Macaca mulatta), en macacos cola de muñón (Macaca arctoides) en 

babuinos (Papio cynocephalus) (Altmann 1980; Estrada el al. 1977; Bemstein y 

Ehardl 1985). Estos machos protegen al grupo contra serios desafíos extragrupo y 

reducen el conflicto intragrupo interviniendo en peleas entre miembros del grupo 

(Stammbach, 1987). 

Los machos dominantes (alfa) tienen el rango superiOf al cual le puede seguir una 

gama de rangos hasta llegar a los periféricos u omegas que son los mas 

subordinados (Heymer, 1982). Los machos alfa generalmente surgen con el apoyo 

de sus hermanos fonnando coaliciones, ya que estos pudieron haber migrado 

juntos desde su grupo natal. Su presencia hace liderar a los demás individuos 

desde su espacio, llamando la atendón del resto del grupo con posturas de 

amenaza o de intimidación, y así mantener el rango de su grupo en la jerarquía de 

dominancia. Mucho del comportamiento del macho dominante se denotan cuando 

usualmente presenta una pelea ligera; se sitúa él mismo en la seguridad del 

grupo, en el centro , y mantiene a los de bajo rango en la periferia del grupo, 

tomándose menos tolerante y reaccionando agonísticamente hacia eltos 

(Gouzoules y Gouzoules, 1987; Silk, 1987). El reemplazo del macho alfa suele ser 
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a través de combates desencadenados de individuos subordinados que 

aprovechan las nuevas alianzas para sustituir al viejo líder (Heymer, 1982). 

1.5 Distribución de la especie Macaca arctoides 

Los macacos cola de mui'ión Macaca arctoides están distribuidos en habitat 

naturales dentro de las altas latitudes del sur y del sureste de Asia, contemplando 

el sur de China, el este de la India (Assam), Buma, Tailandia, Laos, Camboya, 

Vietnam. Y también en el norte de Malaya. 

Generalmente viven alrededor de los 2400 metros de altitud en densos bosques 

cerca de tierras cultivadas y de poblados. Esta adaptado a climas con marcada 

estacionalidad. Es precavido en tierra y pasa el mayor tiempo en el dosel de los 

ártloles, los cuales asciende por el gusto a la comida o por su seguridad y es ahí 

mismo donde pemóta (Fooden el al. , 1985). Su mayor actividad es diuma, es 

altamente sociables con jerarquías bien definidas (Bemstein, 1980). 

Bertrand, (1969); inicio los trabajos sobre relaciones sociales en macacos cola de 

muñón Macaca arctoides en cautiverio. Sus estudios pioneros sobre esta especie 

ha permitido mayor conocimiento y más aún, ha dado paso para crear mayores 

espacios para su investigación sobre esta especie, porque en vida libre los 

estudios son someros. 

2() 



1.6 Clasificación taxonómica de la especie Macaca arctoides 

la Clasificación taxonómica segun Napier y Napier (1994); es la que se lomara en 

cuenta y que a continuación se presenta: 

Orden 

Suborden 

Infraorden 

Superfamilia 

Familia 

Subfamilia 

Género 

Especie 

Nombre comun 

1.7 Aprendizaje en macacos 

Primates 

Anthropoidea 

Catarrhini 

Cercopithecoidea 

Cercopit he c idae 

Cercopit hecin ae 

Macaca 

M, arctoides 

Macaco cola de muñón, 

Macaco de cara roja, 

Macaco oso. 

la complejidad de los sistemas sociales en macacos, hace que sus integrantes 

deban desarrollar un extenso repertono conductual , lo que compromete que el 

conocimiento individual sea apropiado para la interacción grupal, es por eso, que 

desde que son infantes, su capacidad de aprendizaje se hace notona. 
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Esta facultad cognitiva , esta caracterizada por una gran flexibilidad, y es capaz de 

observar y reaccionar a cambios en donde las condiciones ambientales han sido 

alteradas_ Las ventajas del aprendizaje son que provee entonces, sujetos con 

mayor información, y que ésta puede ser reemplazada por nueva y más efectiva 

en diversas circunstancias. Afirmando de esta manera, que las primeras 

experiencias de aprendizaje en los primates son determinantes en la conformación 

de su estructura social. (Roonwal y Mohnot, 1977; Nishida, 1987; Smuts 1987). 

Asimismo, el aprendizaje otorga nuevas formas de explotar los recursos del 

medio, y donde mejor se advierte la importancia que tienen los papeles sociales, y 

la agilización e incremento de las tradiciones del grupo (Baldwin 1974). Esto no 

sugiere necesariamente una predisposición a enseñar, sino más bien, una 

motivación por aprender de los sucesos innovadores, como se ha reportado en 

macacos cola de cerdo (Macaca nemestrina) y en el chimpancé común (Pan 

troglodytes). No obstante dada la inteligencia de los primates no-humanos y la 

capacidad que estos muestran para engañarse unos a otros, el incremento del 

aprendizaje se sustenta en la posición del sujeto ante el grupo en una relaCión de 

confianza, aunque no necesariamente afiliativa (Nishida, 1987). 

Además de que es bien sabido que en la mayoría de las especies de primates, las 

relaciones de afiliación y confianza son mayores entre animales emparentados 

(Gouzoules 1987). Por otra parte, observaciones de aprendizaje por exploración 

en macacos japoneses (Macaca fuscata) revelaron que el aprendizaje, del lavado 

de papas y cernido de trigo siguió relaciones matrilineales, es decir la primera que 

22 



aprendió las nuevas conduelas fue una hembra (en el caso del cernido), 

posterionnente, fueron los hennanos y los hijos quienes reprodujeron la conducta 

(Bemstein 1985; Gouzoules 1987; Nishida, 1987). Así, se puede entonces, 

interpretar que cada sujeto junto con su edad, sexo, parentesco y estatus es 

congruente con su capacidad de aprendizaje, mismo que es impactado por el 

grado de afinidad hacía el grupo. 

El aprendizaje en primates no-humanos despierta un profundo interés en las áreas 

del conOCimiento; su desarrollado encefálico, ha incitado el incremento de las 

funciones psíquicas, por lo que se cuestiona sobre las fonnas en que se adquiere 

el aprendizaje y los mecanismos que utiliza para generar un nuevo 

comportamiento en estos animales; Para comprender este proceso, es justo definir 

al aprendizaje como el que refiere el cambio en la conducta o el potencial de 

conducta de un sujeto en una situación dada como producto de sus repetidas 

experiencias en esa situación, siempre y cuando, que el cambio conduclual no 

pueda explicarse con base en sus tendencias de respuestas innatas, como la 

maduración, o bien, en estados temporales como la fatiga y los impulsos y que 

corresponden a la idiosincrasia de la especie (Dickinson A, 1987; Rosenzweig M y 

Leiman A. 1. 2000). 

La deducción del aprendizaje a través de la experiencia es que detennine el éxito 

de la especie sobre las conductas innatas. (Bower y Hilgard, 1989; Tarpy, 1993; 

Drickamer, Vessey y Meikle, 1996). Por lo lanlo, se asume que el aprendizaje de 

un organismo trasciende por ser un proceso relativamente largo y constante, por 
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dar cabida a entradas y salidas de información que se obtienen a partir de la 

observación y percepción detallada de los acontecimientos del entorno, 

provocando cambio en el conocimiento del organismo, (Drickamer, Vessey y 

Meikle, 1996). 

El aprendizaje se obtiene por medio de estímulos sean estos motivadores o 

inhibidores, por estados de excitación central, y por los rilmos endógenos, que 

provocan nuevos estados emocionales en la conducta y que sugieren ser divididos 

a partir de episodios llamados ensayos, que involucran a estados y eventos 

caracterizados por un tiempo, (Bower y Hilgard, 1989) estos van desde una 

prueba preparatoria mediante la presentación de la infonnación a recordar y 

formación de huella (adquisición) -a través de la retenci6n- hasta la recuperación y 

utilización de la información almacenada (Dickinson A. 1987). 

En los animales el aprendizaje se da por asociaciones entre hechos ambientales 

que se presentan bajo ciertas condiciones y las relaciones de percepción en la 

reserva de la memoria. 

En un diagrama simplificado se muestra el modelo general del aprendizaje, donde 

se representa la asociación correspondiente a la relación de los eventos, y se 

expresa como sigue (Dickinson, 1987). 
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REGISTRO SENSORIAL SISTEMA MOTOR 

Estimulo: motivador Acciones: respuesta (+) 

inhibitorio respuesta (-) 

\ ! 
MECANISMO DE APRENDIZAJE 

! 
RESERVA DE MEMORIA 

Siguiendo la línea etológica, el fisiólogo 1. Pavlov propuso la "conducta manifiesta", 

que según está determinada por un complejo sistema de conexiones estímulo-

respuesta independiente, y que se hacen aún más complejas cuando interviene el 

aprendizaje. En su mismo experimento pudo identificar dos tipos de 

condicionamiento, uno que esta dado por un estímulo incondicional, este se 

caracteriza por no representar una asociación para obtener una respuesta, 

generando el reflejo dásico, el siguiente le llamó estímulo condiCionedo por que 

requiere de un segundo eslímuto que se empareje para obtener la misma 

respuesta nombrado reflejo condicionado. Sin embargo otros fenómenos del 

aprendizaje fueron descubiertos en los experimentos de Pavlov. La-eXlinci6n. que 

es cuando el estfmulo condicionado no proporcione -el reforza miento pera producir 

el reflejo condicionado, provocando es! le disminución gradual haste Segar e la 

extinción de dicha respuesta. 
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la recuperación espontánea se logró percibir cuando después de haber trabajado 

sobre el fenómeno de la extinción, el reflejo incondicional se rehabilito cuando el 

sujeto escuchó nuevamente el estímulo condicional. El reforza miento sea continuo 

o parcial ambos alteran la probabilidad de respuesta por diferencias de tiempo 

segun se haya administrado, (Dickinson, 1987). 

los procesos de condicionamiento son ante lodo un instrumento de análisis 

especialmente ductil que permite estudiar los cambios cognrtivos que tienen lugar 

en el curso del aprendizaje , (Hinde, 1974). Por ejemplo el desarrollo y la expresión 

de la conducta sexual o malemal en los primates no-humanos dependen mucho 

en que el mono pequeño tenga contactos "normales' con su madre y 

oportunidades "normales' de jugar con compañeros de su edad (Rosenzwejg M. 

R; leiman A. 1. 2000). 

1.8 Exploración y habituación 

Una disposición innala al aprendizaje muy evidente en los animales y sobretodo 

en monos es la curiosidad o exploración. l a exploración, es un motivo 

desencadenador dado por la estimulación del entamo, por lo nuevo y lo 

desconocido con el unieo propósito de "descubrir algo", (loewenstein, 1994 citado 

en MorTis y Maisto, 2001 l. en; que permite desarrollar capacidades de observación 

detallada, de enfrentamiento ante fenómenos nuevos, descubriendo nuevas 

posibilidades corporales, de manera individual en su inicio, y posteriormente de 
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forma social (Hayne y Lewis 1974; Eibl-Ebesfeldt, 1979). El comportamiento 

exploratorio es una busqueda espontanea en la investigación activa de objetos, 

situaciones o de otros organismos en la ausencia de cualquier necesidad 

homeastálica, pues cuando los animales tienen carencia de las pUlsiones 

primarias: hambre ylo sed no se intenslflca el espiritu de exploración sino que sé 

reduce. De manera parecida, la habilidad de los monos para resolver problemas 

de manipulación disminuye cuando tienen.hambre (Baron el el. 1985). 

Por otro lado, se estima que el sentido de la exploración es por tanlo obtener 

información para el animal e indudablemente este comportamiento esta ligado a 

un impulso de aprender nuevas habilidades motoras, así como de recibir nuevas 

impresiones perceptivas, si esta información es usada tardíamente, enlonces la 

exploración puede ser vista como una relación cercana al aprendizaje latente 

(Dickinson, 1987; Baron R. el al. 1985; Drickamer, Vessey y MeikIe, 1996). El 

comportamiento de exploración se caracteriza por un va y ven del espacio o hacia 

un objeto a investigar, estableciendo una forma de dialogo de la situación (Eibl

Ebesfeldt, 1979). 

La búsqueda de novedad es una intensa excitación en respuestas a estímulos 

novedosos; la actividad exploratoria evita la monotonía y provoca un 

comportamiento activo de acercamiento en demanda de recompensas sea por el 

mismo juego o bien, sea tan solo por el hecho de mirar hacia el exterior desde una 

jaula (exploración visual) (Har1ow y Har1ow, 1965; Hilgard 1973; Spence, 1990). 

Además, que la exploración guarda una proporción, ya que a mayor complejidad 

27 



de los estimulos exploratorios , mayor es la recompensa; por ejemplo, si se les da 

la oportunidad de escoger; las ratas..prefleren .Jos..compJejos a los..sjmples (Baron. 

et al. 1985). Las ratas se aproxjman. olfatean y examinan con cuidado todo Objeto 

nuevo que se introduzca en su propio recorrido (Baran, el al. 1985). Lo rT'Iismo 

hacen los chimpancés (Pan troglodytes) , (Bramblett, 1984; Kummer y Goodall 

1985) y pasan mas tiempo en ello si el objeto novedoso es algo movible, 

modificable o si emite luz y ruido (Baron, et al. 1985). Por supuesto que estos 

descubrimientos tienen límite, los sujetos experimentan ansiedad en situaciones 

de extrema novedad o de desconcertante complejidad (Baron, el al. 1985). 

La exposición de un objeto novedoso es una prueba comúnmente utilizada en 

estudios de laboratorio de exploración y motivación (Makanjuala el.aI.1977), 

casualmente, es habitual que se aplique en primates no-humanos. En macacos, 

un objeto novedoso es motivo sufICiente para emprender la exploración de manera 

intensa y emotiva , primero de manera cautelosa, no pennaneciendo mucho tiempo 

a su lado. Posteriormente, el acercamiento es notable, acabando por husmearlo, 

mordisqueano, y manipularlo, logrando la mayor confianza del sujeto hacía el 

objeto, habiendo logrado esto, finalmente, el objeto dejara de ser interesante 

(habituación), todo esto es simplemente "recompensante"; Las monos se 

esfuerzan mucho con tal de mover una serie de cerrojos aunque no exista una 

recompensa extra a la simple curiosidad (Har1ow y .Har1Ow 1965; Eibl-Ebesfeldt, 

1979). 



Al parecer, la presencia de un objeto provoca que se desencadene una reacción 

de fonna individual, pero no pennanente, el sujeto. reproduce una respuesta que 

influye en los demás generando una respuesta colectiva, lo que hace que toda 

exploración que se realiza en grupo tome un matiz social (Drikamer, Vessey y 

Meikle, 1996). Dicho escenario promueve la obtención de criterios conductuales 

estandarizados, como por ejemplO: Identificar al sujeto explorador o ver si 

efectivamente son los jóvenes los que despliegan mayonnenle conductas 

exploratorias (Eibl-Ebesfeldt, 1979). 

Ahora bien, la interacción repetitiva con el estímulo sea con un espacio o con un 

objeto novedoso, suscita una fonna básica y simple de aprendizaje llamada 

habituación, que es la disminución en la reacción original de un organismo con 

respecto al evento (Peeke y Petrinovich, 1984 citado por Spence, 1990). 

la habituación desde la perspectiva del aprendizaje no supone una explicación 

fisiológica de los cambios conductuales observados ante la estimulación repetida 

(Rosenzweig 2000 y Pinel 2001), sino por el contrario hace énfasis en el estudio 

de su función o de su naturaleza adaptativa; el valor biológico radica en la 

reducción de respuestas innecesarias ante estímulos que, incidentalmente 

percibidos como peligrosos por el organismo no conllevan a consecuencias 

nocivas (Pinel, 2001). El aprendizaje por habituación requiere de tres condiciones 

elementales para que esté presente, según Rosenzweig, (2000). 
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1. Cuanto más débil sea un estímulo, mas rapidamente disminuye la 

amplitud de la respuesta . 

11. Si el estimulo no se presenta durante un período de tiempo 

suficientemente grande, la respuesta se recupera espontaneamente. 

111. La habituación a un estímulo puede causar habituación, al menos 

parcial, a un estímulo similar. 

Así, la habituación es llamada también conducta no asociativa , porque es otra 

forma de cambio conductual que no parece depender de la formación de una 

asociación, o al menos no de la exposición a alguna relación temporal entre dos 

eventos. La presentación repelida de un único estímulo puede producir diversos 

cambios en la conducta hacia ese estímulo o hacia otros. Al menos algunos de 

estos cambios deberían considerarse ejemplos de aprendizaje y por lo tanto 

demostraciones de una inteligencia rudimentaria mas que del instinto. Un caso 

sería: un ruido intenso y repetitivo provoca inicialmente una respuesla de 

sobresalto, pero tras repetidas presentaciones el animal ya no se sobresaltará 

cada vez que aparezca el ruido, (Dlickamer, Vessey y Meikle, 1996). 

Sin embargo la presentación de algunos estímulos también puede dar lugar a un 

proceso inverso a la habituación. Un incremento en la fuerza de la respuesta 

inicialmente elicitada por el estímulo, provocaría un efecto denominado, 

sensibilización (Spence 1990). En general este efecto ocurre solo cuando se trata 

de estímulos potentes que al ser presentados por plimera vez sensibilizan la 



respuesta , pero la presentación de tales estimulas también puede generar una 

respuesta parcialmente habituada a otra estimulo, 

Según Graves y Thomson (1970 en Spence 1990), esta es la explicación de la 

deshabituación, ténnino que se refiere al hallazgo de que la habituación puede 

interrumpirse transitoriamente, y la respuesta habituada restablecerse brevemente 

cuando un estímulo nuevo y llamativo se presenta justo antes del ensayo de 

habituación. Carew, (1988 en Rosenzweig , 2000), señala dos características 

especiales de la sensibitización: 

1. Cuanto mayor sea el estimulo, más probable es que produzca 

sensibilización. 

11. Con repetidas presentaciones del mismo estímulo sensibilizador, éste 

tiende a perder su efecto; es decir existe habituación de la 

sensibilización. 

Así la habituación constituye un caso simple de cambio conductual extendido a lo 

largo del reino animal, y que como ya se mencionó, con toda razón es considerada 

como fonna de aprendizaje no asociativo. Por último, existe un criterio para medir 

la habituación, y este es: cuando la intensidad inicial de la respuesta ha 

descendido hasta la mitad, o sea la media de las duraciones de la fijación de los 

dos ó tres últimos ensayos es igual al 50% de la media de los dos 6 tres primeros 

ensayos. De manera que los sujetos que no alcanzan este criterio son 
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considerados como "no habituados" y no figuran en los resultados experimentales. 

Gráficamente los resultados estan representados generalmente a lo largo de lodo 

el ensayo en una curva asintótica decreciente. 

11. Justificación 

Hinde, (1974) expone que muchas pautas del comportamiento pueden estar 

consideradas de manera individual o grupal y también están detenninadas 

genéticamente o como respuestas aprendidas y se debe tomar en cuenta la 

especie, la edad y el sexo. Por lo tanto el presente trabajo prevé varias incógnitas 

de estudio, que surgen a partir de que: 

1. l os macacos, sustentan su organización social en sistemas de roles 

complejos. 

2. Su comportamiento varia significativamente con respecto de la edad y sexo. 

3. las genealogías están daramente marcadas y denotan sus alianzas a 

través del parentesco. 

4. El estatus es la variable social que da control al grupo. 

5. los macacos están sujetos a largos periodos de aprendizaje. 

6. los macacos despliegan gran cantidad de energía a explorar el medio a 

través de la discriminación. 

7. Gran parte de la exploración se realiza por medio de sistemas lúdicos o de 

aproximaciones investigativas. 
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Tratado lo anterior, surge el interés de llevar a cabo el análisis de una estructura 

social a través de conductas de exploración y de habituación emitidas en un grupo 

de macacos cola de muñón (Macaca arctoides) que viven en cautiverio exterior, 

donde existen ambientes controlados, tales como: los machos no se dirigen a 

otros grupos, el suministro de los recursos no son limHados, por mencionar. Quizá 

este tipo de control influya en demostrar la relevancia de las variables biológicas 

(sexo, edad y parentesco) y la variable social (estatus) de cada sujeto en la 

interacción con el objeto novedoso. 
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111. Problema 

Dadas las justificaciones de este trabajo, interesa investigar a un grupo de 

macacos cola de muñón (Macaca arctoides) en un procedimiento experimental de 

seis sesiones de 60 minutos cada sesión, y ver sí existe un comportamiento 

diferencial dado por: las tres variables biológicas (edad, sexo, y parentesco) y la 

variable social (estatus) en un proceso de aprendizaje por medio de conductas de 

exploración y de habituación, y que ambas están definidas a continuación: Cuadro1 

Cuadro 1 

a. Por exploración: 

b. Por habituación: 

Motivo desencadenador dado por la estimulación del 

entorno, por lo nuevo y lo desconocido con el único 

propósito de "descubrir algo" (Loewenstein, 1994). 

Disminución en la respuesta a un estímulo a medida 

que se repite (Rosenzweig y Leiman 2000). 

Este par de conductas son representadas en un contexto social por los métodos 

de presentaciones repetidas y de registro focal de las conductas emitidas filmando 

aloa los sujetos que interactúen con el objeto novedoso. 

Para la ejecución de este experimento y poder interpretar la conducta de 

exploración, se registró un etograma que consiste en seis pautas conductuales, 

que a continuación se presenta su definición operacional. Cuadro 2: 
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Cuadro 2 ' Etograma de Exploración 

• Latencia de contacto a 1m de radio: 

Tiempo que transcurre desde que aparece un sujeto 

dentro del área de 1 metro de radio del cilindro metálico 

(C. M.), Y permanece sin dirigirse hacia el C. M. 

• Aproximación (Dirigirse): 

• Contacto: 

• Manipulación: 

• Cargar: 

• Rodar: 

Expresada como la cantidad de veces y el tiempo en 

que un actor se dirige hacia el C. M. 

La frecuencia y el tiempo que un sujeto toca al objeto 

experimental C. M. con cualquier parte de su cuerpo. 

Es el tiempo que transcurre desde que un actor hace 

maniobrar el objeto con manos y pies hasta dejarlo 

completamente. 

Tiempo que dura el objeto levantado totalmente del 

suelo. 

Es el tiempo que dura el objeto rodando, producto de un 

impulso provocado o por la sujeción de los extremos. 
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IV. Hipótesis 

IV. Hipótesis General : Si la especie Macaca arctoides son primates no-humanos 

que se distinguen por fonnar grupos de estructura social compteja y donde las 

variables biológicas: edad, sexo, parentesco y la variable social: estatus, 

determinan un rol especifico en los sujetos . Entonces, en este trabajo se plantea 

que el efecto de las variables biológicas y la variable social en un sujeto seguirán 

siendo preponderantes y ejercerán tal dominio aún a la hora de explorar y asir un 

objeto novedoso, por consiguiente la actuación que guarden los sujetos con el 

objeto novedoso es diferencial en frecuencia y tiempo uno del otro, al igual cuando 

ocurra el proceso de habituación. 
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V. Material y Método 

Este estudio experimental contempla a un grupo de macacos cola de muñón 

(Macaca arctoides), constituido por 26 sujetos, los cuales representan una 

población mas o menos homogénea en cuanto a las variables biológicas y social; 

Estos sujetos, serán expuestos ante un objeto novedoso (cilindro metálico C. M.l. 

Segun el etograma de exploración, registrado en seis pautas conductuales, las 

cuales ya fueron clasificadas y definidas en el cuadro 2, serán evaluados en 

frecuencia y tiempo. Simultáneamente, se determinará la presencia o ausencia del 

aprendizaje por habituación en cada uno de los actores que se entrometió con el 

objeto novedoso dentro de ese mismo tiempo. 

Todo lo anterior, se analizará en un periodo de seis sesiones de 60 minutos cada 

una, 

Cabe mencionar que para la realización de este estudio la intervención humana es 

casi nula, excepto por el lavado de las viviendas a las 9.00 horas y la alimentación 

a las 11 :00 horas. Esta es una razón, que da pie a realizar este estudio entre el 

periodo de las 10 y las 11 horas del día, pero, tamoién es, porque comienza la 

actividad del día, momento por el cual, podría aprovecharse para que los sujetos 

participen activamente en el experimento. 
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V.1 Sujetos 

Los sujetos experimentales están alojados en cautiverio exterior, en un recinto de 

tres viviendas, ubicado en el Departamento de Etología, Psicobiología y Conducta 

de la Subdirección de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón 

de la Fuente Muñiz". Cuya población es como se indica. cuadro 3 

Cuadro 3: Población actual de macacos en el experimento. 
Nombre Código Sexo Fecha de Nac Madre exp: abr-01 
Catrina CA hembra May-73 adulta 

DJ DJ macho 01-5ep-74 Canela adulto 

Hansel HA macho Oct-74 adulto 

Titania TI hembra Mar-75 adulta 

Pepe PE macho 01 -Feb-79 Canela adulto 

Mariana MA hembra 10.Qct-80 Canela adulta 

Tato TA macho 15-Ago-84 Catrina adulto 

Isabel IS hembra 14-Jun-85 Mariana adulta 

Samuel SA macho 23-Abr-86 Catrina adulto 

Nuria NUR hembra 18-Jul-86 Canela adulta 

Jana JA hembra 02-Jul-87 Catrina adulta 

Cuca CU hembra 25-5ep-87 Titania adulta 

Poncho PO macho 25-5ep-87 Canela adulto 

Darwin DW macho 04-Dic-87 Mariana adulto 

Aura AU hembra 27-Feb-89 Catrina adulta 

Aleph Al macho 03-May-90 Catrina adulto 

Esdras ES macho 23-May-90 Titania adulto 

Rita RI hembra 01-Dic-92 Trtania adulta 

Jairo JI macho 20-Feb-94 Aura adulto 

Galleto GA macho 08-May-94 Titania juvenil 

Manuela MU hembra 29-May-97 Aura juvenil 

Sofía SO hembra 08-Ene-98 Mariana juvenil 

ludí lD hembra 08-Jun-98 Jana juvenil 

Elísa El hembra 09-Nov-99 Rita infante 

Ana AN hembra 14-5ep-OO Jana infante 

Dafnis DF macho 05-Nov-OO Mariana infante 

Para la clasificación experimental de sexo-edad de Macaca arctoides se tomo a 

partir de Bertrand (1969), dividido en tres categorías de edad: Infantes, juveniles 

y adultos, y que se enuncian en el Cuadro 4. 
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Los criterios que se utilizaron para el parentesco están dados por la composición 

de tres matrilíneas. Sólo un sujeto no pertenece a ninguna de éstas; '1 que a 

continuación se describen, cuadro 5. 

El estatus se consideró a partir del rango establecido '1 por la dominancia social 

que tuvieron con respecto al acercamiento hacia el objeto novedoso. (Cuadro 6) 
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Los sujetos del grupo experimental fueron clasificados según sus variables: por 

sexo, edad, parentesco y estatus y por orden numérico de sujeto experimental 

cuya interpretación y representación se aprecia en los cuadros 3.1. 

Cuadro 7: Clasificación de la población por variables. 
No. De sujeto Parentesco 

eX¡l. Nombre Código Sexo exp: abr-01 (Matrilinea] Estatus 
1 Sofía SO Hembra Juvenil H 2 2 
2 Manuela MU Hembra Juvenil H 1 1 
3 Jana JA Hembra adulta 1 1 
4 Oarwin OW Macho adulto 2 2 
5 Samuel SA Macho adulto 1 2 
6 Isabel IS Hembra adulta 2 3 
7 Ana AN Hembra Infante H 1 3 
8 Pepe PE Macho adulto 2 3 
9 OJ DJ Macho adulto 2 2 
10 Aura AU Hembra adulta 1 1 
11 Ludi LO Hembra Juvenil H 1 3 
12 Jairo JI Macho adulto 1 2 
13 Aleph AL Macho 'adulto 1 1 
14 Elisa EL Hembra Infante H 3 2 
15 Hansel HA Macho adulto 4 3 
16 Rita RI Hembra adulta 3 3 
17 Mariana MA Hembra adulta 2 2 
18 Oafnis OF Macho Infante M 2 3 
19 Catrina CA Hembra adulta 1 1 
20 Tato TA Macho adulto 1 3 
21 Esdras ES Macho adulto 3 3 
22 Poncho PO Macho adulto 2 3 
23 Galleto GA Macho Juvenil M 3 3 
# Titania TI Hembra adulta #3 #3 
# Nuria NUR Hembra adulta #2 #3 
# Cuca CU Hembra adulta #3 #3 

# sUjetos que no representaron OInguno de las pautas conducluales. 
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V.2 Vivienda 

La zona de vivienda está constituida por cuatro viviendas de proporciones 

similares, cada una tiene forma trapezoidal, y consta de las siguientes medidas: de 

1.50 m en su base menor, por 6.22 m en su base mayor y 6.30 m de altura. 

Tomando como referencia el observatorio, la posición en que se encuentran las 

jaulas se enumeran de la siguiente forma: izquierda (1), central izquierda (2), 

central derecha (3), y derecha (4). El grupo de 26 macacos se encuentran 

dispersados libremente en las tres viviendas (2, 3 Y 4). (Figura 1 y 2) 

Figura 1: Vista panorámica de la planta de conjunto de viviendas 

al! \\~ 
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Figura 2: Ampliación de la vista panorámica de una vivienda 
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Las platafonnas de descanso se localizan a alturas de 1.45 m y 3.20 m del piso, 

con un ancho de 1.00 m por 6.20 m de longitud, y que queda como saliente de la 

pared de la base mayor. La estructura de tubos permiten el desplazamiento del 

suelo al techo, mismo que esta cubierto por malla ciclónica y que se ubica a una 

altura de 6.30 m (Figura 3). 
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6.30 m 

Figura 3: Vista tridimensional de una vivienda 
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En las paredes laterales se encuentran escaleras de tubo empotradas de tipo 

marineras, que están dirigidas a unas ventanas internas, la mitad de la ventana 

tiene lámina opaca selladas y la otra mitad esta sin algún material para permitir el 

libre acceso a los macacos hacia otra vivienda; al pie de la ventana se encuentra 

una saliente adosada, localizada a una altura de 3.40 m. Estas salientes sirven de 

miradores y de descanso. En las jaulas 2, 3 Y 4, con respecto al observatorio. 

Pende desde una trabe de acero ubicada en el techo un columpio formado por dos 

cadenas y en su base por un tubo y este cae a la mitad de la altura de la jaula 

aproximadamente (Figura 4). 
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Figura 4: Elementos que componen la vivienda 
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El observatorio consiste en ventanas de 1.70 m. x 1.70 m. ubicadas en la paite de 

la base menor de la jaula de vivienda a una altura de 4.00 m. Los comederos de 
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las tres jaulas (2, 3 Y 4) se encuentran en la base mayor del lado izquierdo a una 

altura de .50 cm aproximadamente y miden .60 m x .40 m 

Cada }aula tiene un bebedero que se encuentra en la pared izquierda parte 

anterior, cerca de la puerta de entrada con respecto de la base menor, y están a 

una altura de .50 cm aproximadamente. El agua esta disponible ad libitum. 

V.3 Cilindro MeÜllco 

El objeto novedoso para el experimento , es un cilindro metálico movible, con una 

varilla que pasa por el centro siendo ésta el eje del cilindro. La varilla esta soldada 

a unos valeros, que éstos a su vez también están soldados en los centros de dos 

tapas metálicas que van soldadas a cada extremo del cilindro, dando así la figura 

de un rodillo por lo tanto permite el rodamiento por impulSO o afianzando los 

extremos de la varilla contra cualquier superficie que este en contacto. En su 

intenor se hallan canicas y rondanas planas para tener un efecto sonoro al 

manipulano, cargano o rodana. Las medidas se describen en el esquema y a 

continuación: (Figura 5) 

• Cilindro 20 cm de largo x 11 .5 de diámetro 

• Varilla 42 cm de largos x 1.7 cm de diámetro 

• Tapa 11 .5 cm de diámetro x .35 cm de espesor 

• Valeros 4 cm de diámetro 

• Peso total del cilindro 2, 700 9 
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Figura 5: Cilindro Metálico. Objeto novedoso 

~ ___________________ .2~ -----------------------1 

V.4 Equipo de Grabación 

Cámara de vídeo filmación, tripie, videograbadora, monitor y videocassettes. 

46 



VI. Procedimiento 

El estímulo novedoso se introdujo rodando desde la puerta de acceso a la vivienda 

con la intención de que llegará hasta el centro de cada vivienda durante las seis 

sesiones. El procedimiento de introducción del estímulo novedoso comenzó de 

forma alternada su funcionamiento en las jaulas de vivienda, para homologar 

circunstancias, ya que podrían existir sujetos mas familiarizados con alguna 

vivienda, es decir que, el cilindro metálico se presentaba en las viviendas de la 

siguiente forma : 

.:. sesión 1 vivienda 3 

.:. sesión 2 vivienda 4 

.:. sesión 3 vivienda 2 

.:. sesión 4 vivienda 3 

.:. sesión 5 vivienda 4 

.:. sesión 6 vivienda 2 

Este procedimiento fue aplicado en el grupo de macacos, con un horario uniforme, 

comenzando a las 10.30 horas posteriormente del aseo de las viviendas. El 

cilindro metálico quedó a disposición durante 60 minutos, permitiendo el registro 

de los sujetos del grupo que desarrollen la conducta exploratoria o sea los que se 

comporten con algún criterio conductual. 
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Los registros de exploración y de habituación se hicieron por medio de filmaciones 

desde el observatorio , La cámara se enfocó sobre el estimulo novedoso, con un 

radio adicional de aproximadamente 1 m esto por considerar que para Macaca 

arcfoides la distancia proximal que mantienen es cercana, a esta distancia (López

Lujan, 1989). El registro se filmó desde el observatorio, a los sujetos exploradores, 

que fueron posteriormente analizados y categorizados. Los registros que se 

obtuvieron de las filmaciones, fueron las duraciones y las frecuencias de las seis 

pautas de exploración. 

Se empleó el método de barrido propuesto por Altmann (1974), anotando en una 

hoja de registro las seis pautas conductuales: latencia de contacto, aproximación, 

contacto, manipulación, cargar y rodar, (Cuadro 1). Fueron analizados los datos 

obtenidos, mismos que fueron evaluados a través de diferentes pruebas 

estadísticas como son: la de diferencias de medias por distintos niveles (edad, 

sexo, parentesco y estatus). La prueba del estadístico Ji cuadrada (x2) para medir 

la diferencia de la distribución para cada una de los niveles señalados. 

Por último se muestra un análisis multivariado con las técnicas gráficas del análisis 

de conglomerdos y las cantas de Chemoff; el objetivo de estas es relacionar las 

diversas variables observadas, y como un todo, clasificar a los individuos en 

grupos de semejanza. 
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VII. Resultados y Discusión 

Una primera aproximación a los resultados en este experimento, es mostrar gráficamente 

los comportamientos sobre frecuencia en cada una de las pautas, ya sea por sexo, edad, 

parentesco, así como por estatus. 

VII.1 El primer grupo (gráficos del VII.1.1 al VII. 1. 7), muestra el número de actividades que 

se hicieron, diferenciado por estructura de sexo, por pauta conductual. 

Gráfico VU.1.1 

Frecuencias de latencia de contacto 
en la estructura de edad entre 

machos y hembras. 
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Gráfico vn.I.2 
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estructura de edad entre machos Y 
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Gráfico VI.I.3 
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Gráfico VI.1.4 
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Grafico Vn.l.6 

Frecuencias de rodar en la 
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GráfICo VII.I.7 
~------------------------

Frecuencias de todas las pautas en la estructura de 
edad entre machos y hembras. 
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Discusión: Se observa en la serie de resultados de frecuencias por pautas por sexos, que 

las hembras juveniles y las hembras infantes efectúan mayor actividad. Esto es 

probablemente porque, si bien, existen integrantes de ambos sexos y de todas las 

edades, la muestra poblacional no es equitativa entre los sexos, dejando así mayor 

oportunidad de ejecutar las diferentes pautas conductuales entre las hembras infantes y 

juveniles; el suceso se presenta a la inversa entre los adultos, aún cuando la población es 

más equilibrada en esta edad, puesto que fueron dominantes los machos en casi todos las 

pautas, exceptuando la pauta 5. 
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VII.2. Se realizó un análisis para verificar si había una igualdad de las frecuencias , 

hechas para cada pauta, por estructura de sexo; esto se hizo a través de la prueba Ji 

cuadrada (;.:2)1 para proporciones partiendo de su formula , que a continuación se describe. 

(Tabla 1). 

Tabla 1: Resultados de la prueba Ji Cuadrada (;.:2) para 
proporciones, dado el sexo por edad. 

Pauta Estadístico 
Nivel de significancia P < 

0.001 

Todas 3558.02 0.001 

1 1455.24 0.001 

2 591.56 0.001 

3 559.75 0.001 

4 802.95 0.001 

5 9.305 0.01 

6 NID NID 

( )

2 
r e O - E 

1 1. La fórmula de la prueba X 2 es la siguiente: El estadístico de prueba es: J = L L 9 9 , donde 
;=J j =J Eij 

n c 
O; .. es la observación en cada celda, E . = - '-' que son los valores esperadas de las celdas de una tabla 

, 9 N 
de contingencia, ni corresponde a los totales de cada renglón, c¡ forma los totales de cada columna y N es el 

gran total, ya sea la suma de columnas o la suma de renglones.Oij 
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Discusión: Los resultados mostraron que existen diferencias significativas por sexo para 

cada pauta anterior, se confirma con la prueba marcada en la tabla 1; Si se comparan los 

estadísticos t con una Ji cuadrada <X2) de tablas con dos grados de libertad al nivel de 

signiftCancia de 0.001, este estadístico será igual a 13.82 de tablas; se concluye que todas 

las pautas y el rubro "todas las pautas" muestran diferencias significativas en cuanto a la 

estructura de edad por sexo, es decir, las hembras y los machos se comportan de manera 

diferenciada en cada pauta de conducta. 

VII.3 Lo siguiente que se realizó, fue averiguar cuál de las edades era la diferente para 

cada pauta, para esto se hizo la misma prueba solo que para contrastar dos edades por 

los dos sexos. Donde los resultados muestran el comportamiento similar entre infantes y 

juveniles (tabla 2). 

Ji cuadrada h~ dos a dos de todas las pautas sexo por edad. 

Infante Vs Adulto Juvenil Vs Adulto 

Pauta (1.2) valor de P Pauta (1.2) valor de P 
Todas 2647.22 O Todas 1481 .56 O 

1 639.66 O 1 1050.81 O 

2 242.86 O 2 441 .24 O 

3 206.62 O 3 426.66 O 

4 338.1 O 4 595.97 O 

5 N/O N/O 5 N/O N/O 

6 NID N/O 6 N/O N/O 6 N/O N/O 
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Discusión: En la prueba dos a dos, se demuestra los cambios en la conducta de 

exploración que hay entre los adultos contra los infantes y juveniles. Lo anterior se afirma 

debido a que los resultados manifiestan las diferencias que se dan entre juveniles y 

adultos, así como en infantes y adultos, pero los que se comportan de manera similar por 

sexo son los infantes y juveniles. 

VII.4 Para poder determinar las diferencias que existían en los grupos sexuales, así como 

de pautas, se hicieron pruebas de diferencias de poblaciones, usando el estadístico t2 de 

student para ver que poblaciones eran diferentes o cuáles iguales en cuanto a la cantidad 

de tiempo ocupado en cada actividad. 

La primera de estas pruebas fue, contrastar las medias de tiempo de actividad en cada día 

del experimento, por las pautas conductuales y por sexo, a través del estadístico t para 

diferencias de medias y el valor de P (tabla 3); resultando: 

2 La prueba para medias con dos poblaciones usando el estadístico t de student tiene como estadístico de 

X-y 
prueba al siguiente: T = -r::=========7==== donde X K X se refiere a los 

t(x¡ _1')2 + ~(Y¡ -Y)2 ](~+~J ' 1" n, 

nI +n2 -2 nI n2 

datos de la primera muestra y Y¡,K , Yo, a los datos de la segunda muestra. Este estadístico tiene una 

distribución t de student con nI -1' n2 - 2 grados de libertad. 
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4 -·2.17 
P < .0319 

5 T-3.985 
P < .0002 

T·2.689 
P < .0151 

Para la pauta 1 se tiene que casi todos los días, salvo el quinto, hubo diferencias 

signifICativas por sexo en cuanto el tiempo de ocupación. Como puede apreciarse en el 

cuadro las pautas 2 y 3 fueron , entre hembras y machos, materialmente iguales en cuanto 

al tiempo ocupado en rllalizarla, esto para lOs días 1, 2 Y 6. 

Para las pautas 4 y 5 convergen en los mismos d¡as 2. 3. 4 Y 5 en la igualdad. Es 

importante notar que la pauta 6 es heCha por muy pocos participantes de ambos sexos, en 

el día 4 no hubo diferencias Significativas entre hembras y machos para este tiempo, en 

los demás días esta pauta conductual solamente se presentó en un grupo sexual por lo 

que no se produjeron datos. Sin embargo se observa en la tabla 3, que en el tiempo de 

adividad entre lOs sexos, a través del estadístico t y el valOr de P. 
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Las poblaciones no se comportan tan diferentemente como en las frecuencias, esto habla 

de cierta intensidad en la actividad que desarrollaron los machos adultos para reducir la 

distancia del tiempo invertido entre todas las edades de hembras. Dejando entonces la 

existencia de un comportamiento heterogéneo entre las pautas conductuales. 

VII.5 Debido a que la población sólo contaba con dos ejemplares machos para las 

variables de edad: Infante y juvenil respectivamente, y que son de estatus 3, esta 

característica social hizo que en la mayoría de las pautas en todos los días no fuesen 

realizadas, por lo que, no se pudo establecer una relación dos a dos en todas las pautas, 

razón por la que sólo se realizó una tabla 2 a 2 con hembras por pautas y por día3
, y se 

contrastaron nuevamente a través del estadístico t de student de diferencia de medias 

para hembras, por pauta y edad (tabla 4). 

Discusión: Al constatar la tabla 2 a 2 de hembras por pautas y por día, en donde resultó 

mayoritariamente las diferencias entre ellas, esto sugiere que aún cuando son del mismo 

sexo, el cambio de edad tiene relevancia en la función social y ante los eventos 

novedosos. Se nota en la tabla 4,que, sólo un 37% del total de los datos producen la 

igualdad para un valor de P de 0.05, mientras que el 42% pertenecen a la desigualdad y 

e121% restante no existen datos. En la pauta 1, solamente en dos registros del día tres 

permanecen como desiguales, mientras que la pauta 2, en los días 1 y 3 existe un 

comportamiento similar en el tiempo de actividad entre infantes y adultas, y en los días 4, 

5, Y 6 entre las infantes y los juveniles. 

3 : Prueba de Estadistico t y el valor de P, por edades en hembras por pauta se muestran en el Anexo I 
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Entretanto el día dos, los rangos de las tres edades representan una igualdad en sus 

actividades. En la pauta 3, en los días 3 y 5, se comportan de forma análoga que el día 2 

de la pauta anterior, sucediendo lo mismo para la pauta 4 solo que en los días 2 y 3. Para 

la pauta 5, el comportamiento fue similar a las pautas 3 y 4, Y tuvo lugar en el día 2. El 

único registro que hubo para la pauta 6, fue solamente para juveniles y adultas en el día 3 

teniendo diferencia significativa en sus acciones. Se observa en toda la tabla que el día 6 

de todas las pautas no se tiene registro, esto sugiere que el tiempo de actividad fue 

mínimo entre las edades. Los resultados aquí descritos sugieren heterogeneidad entre la 

cantidad de tiempo ejecutado entre las conductas y los días. También es evidente que son 

las juveniles las que se comportan mayormente en la desigualdad con respecto a las 

adultas. 

VlI.6 Usando esta misma prueba de frecuencias se analizaron los contrastes, 

considerando el parentesco por pautas (Gráfico VII.2.1). En el gráfico se observa un 

desprendimiento significativo de todas las pautas conductuales del parentesco 1, aún 

cuando éste tiene el mismo número de individuos que el parentesco 2. 

Gréfico V 1.2.1 
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Discusión: Se advierte que el grupo que pertenece al parentesco 1 son los más activos y 

que al parecer los parentescos 2 y 3 son parecidos. Estos resultados sugieren una cierta 

influencia en la actividad de acuerdo a la jerarquía de dominancia o de la influencia que 

guarda esta línea de parentesco con el resto del grupo independientemente del número 

de individuos que lo conforman, ya que los parentescos "1" Y "2" tienen el mismo número 

de sujetos según la tabla de población, y que efectivamente el hecho de pertenecer a una 

matrilinea central puede favorecer el tener prioridad en los acontecimientos, casualmente, 

el macho y hembras "alfa" pertenecen al mismo parentesco ''1''. 

VII.7 Para no quedarse con la estructura visual se realizaron pruebas parciales de la Ji 

cuadrada (x2
), conservando los 3 parentescos y tratando de diferenciar en cuales grupos 

de pautas se distinguen (Tabla 5). 

Tabla 5: Resultados de pruebas de Ji cuadrada (x2 ) para 
proporciones dado el parentesco. 

Parentesco Xl P 
(Matrilíneas) 

1 y 2 6.8264 0.0330412 

1y3 42.7268 5.29017E-10 

2y3 20.017 4.50157E-05 
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Discusión: La tabla muestra que ningún grupo tiene similitud en las proporciones dado el 

parentesco. Dado el análisis en la comparación de parentesco por pautas, fue necesario 

cotejar el resultado con un estadístico de prueba de 51.76 que contrastándolo con uno de 

tablas (18.5, P =.005) resultó ser mayor y por consecuencia indica que existen diferencias 

entre cada uno de los parentescos y las pautas de conducta. 

VII.S Un cuarto grupo de gráficos son los que a continuación se muestran (de V11.3.1 a 

VII.3.6), en los que se ve la distribución en términos de su estatus, ser "alfa" (1), "beta" (2) 

o "gama" (3) y la actividad realizada por pauta. 

Se observa, que las hembras "beta" predominan en las cuatro primeras pautas 

conductuales, y con un mínimo de participación de ambos sexos, los machos "beta" (2) 

dominan a las hembras "beta" (2) en la pauta 5. En casi todos los casos son los "betas" (2) 

de ambos sexos quienes despliegan mayor frecuencia de actividad y coincidentemente 

machos y hembras "alpha" (1) son los que desarrollan mayormente la pauta conductual 6. 

GrMico VII.8.1 

FtecuIncIa de esláJspar _de la 

"'1 
~,---------------------~ 

2Dlt-----j 

mlt-----j 

19XIt-----j 

2 3 

0- .-

GnHlco VII.8.2 

Frecuencle d ••• tatu. por •• xo.de le 
peuta 2. 

500 ,----------------------, 

0100 +---------1 

300 +---------1 

100 

2 3 _. 
Chembra • macho 

59 



Gráfico VII.S.3 
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Discusión: En el agrupamiento de resultados, se muestra la interpretación de la 

frecuencia de todas las pautas por estatus por sexos ; Siendo los "beta" (2) de cada sexo 

los que manifiestan incremento en la frecuencia de casi todas las actividades, fuera de la 

pauta 6. 

En esta variable social de "estatus" son más las hembras, las consideradas como "alfa" 

(1), esto ocurre por considerar que provienen de la matrilínea central, por lo tanto sus 

datos muestran que, exceden en la actividad al del macho "alfa". Sin embargo, si se valora 

en términos de proporciones el macho ' alfa es representativo y es actor principal para 

todas las pautas. 

Cabe mencionar que la actividad que refleja el resultado obtenido por estos sujetos "beta' , 

puede ser debido a que estos están aliados a la dirección de los sujetos "alfas'. También 

puede influir el hecho de que algunos de estos sujetos 'beta" pertenecen a la matrilínea 

central, lo que puede dar ventaja en la tolerancia de los sujetos ' alfa" y que desde luego 

son más numerosos que los ' alfas' . 

VlI.9 Se realizó .un análisis de las frecuencias de manera similar que el anterior, pero para 

contrastar ahora sexo con estatus: alfa, beta, gama (Tabla 6); los resultados en este caso 

fueron: 



Tabla 6: Resultados de prueba de JI cuadrada (x2) para 
DroDorclones dado el estatus Dor sexo. 

3 43.05 0.001 

4 6.65 0.06 

5 65. 

6 

diferenc:ia por sexo. 

Discusión: Se valora en esta tabla 6 que las pautas 3, 4,5 Y el rubro ''todas las pautas" 

tienden a la desigualdad entre sexos en las tres clasificaciones de estatus; no siendo el 

caso para las pautas 1, 2 Y 6 donde se aprecia la igualdad entre los estatus. Hay cierta 

similitud en su ejecución entre las pautas 1, 2 Y 6, no obstante que la pauta 6 está poco 

representada tal vez por su grado de complejidad. 

VII.10 En particular cuando se hacen las pruebas de dos niveles de estatus se aprecia que 

en el rubro "todas las pautas" existe diferencia signifICativa en los estatus 1 y 3 así como 

en los estatus 2 y 3, lo que indica que los estatus 1 y 2 se comportan de manera similar. 

Diferenciando por pauta se tiene que en la pauta 3, los tres estatus son diferentes; yen la 
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pauta 4 sólo se dio esta diferencia en los estatus 2 y 3; Para la pauta 5 se muestra que 

sólo hay similitud en los estatus 1 y 3, Y caso contrario es para la pauta 6 donde los no 

similares son estos últimos estatus mencionados (tabla 7). 

p 

las pautas .4679 

.8116 

3 

6 

Discusión: En las pruebas 2 a 2, los estatus "alfa" y "beta", resultaron ser más cercanos 

entre si, alejándose de los "gama" (3). Seguramente, estos dos estatus tiene una mayor 

convivencia tal vez un tanto por los intereses. Cabe mencionar, que para cada pauta de 

conducta los niveles de estatus se están comportando de manera diferente, por lo que se 

ve que las actividades se realizan de manera diversa y con factores también diversos. 

VII.11 Otro tipo de análisis que se realizó con los datos fue un conglomerado o 

dendograma, el cual permite revisar a cada sujeto con todas sus características 

consideradas en el estudio, la técnica concentra a los sujetos en grupos, los cuales están 

asociados según su parecido (Gráfico VII.4.1). 
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Gráfico VIIA.1 
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Discusión: Como puede verse al considerar todas las características de los individuos se 

pueden considerar 3 grupos; el primero que va desde el sujeto 5 al 3 y luego el siguiente 

formado por los sujetos 11 y 2, Y el tercer grupo por los sujetos 14 y 1. Las actividades de 

esos tres grupos son diferentes y son los individuos juveniles principalmente quienes 

representan mayor actividad independientemente de sus variables de sexo, parentesco, o 

del estatus. Se aprecia que los sujetos pertenecientes a diferentes estatus, están 

asociados en desempeño con algunos otros sujetos del grupo, es decir, los estatus, alfa, 

beta y gama no se comportan de manera puramente individual o sectorial, lo que indica 

que algunos sujetos del grupo se comportan como otros, esto revela que a pesar de que 

hay una línea social, los animales desarrollan cierto "emparejamiento' de actividad, pero 

nunca iguales a un solo sujeto, lo que les permite moverse, actuar y responder de acuerdo 

a sus variables implícitas en un contexto social. 

64 



VII.12 Por último siguiendo la línea de análisis individual, se elaboró el gráfico "Caritas de 

Chemoff" , (gráfico VII.5.1), se revisó el tiempo total que cada individuo tomaba por día 

para alguna pauta conductual. 

Gráfico VI.5.1 

Gráfica de tiempo en las pautas conducluales por cada individuo 
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Se puede apreciar, que hubo individuos que "trabajaron" mucho tiempo casi todos los 

días, aunque éstos fueron pocos; y hubo una gran mayoría que presentaron 

características contrarias. Para comparar a los sujetos se utilizó un método gráfico 

considerando actividad diaria, esto se aprecia a continuación. Este gráfICO expone la 
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actividad individual de todas las pautas por dia con los rasgos distintivos de una cara y se 

describe como sigue: 

Ancho de la cara = actividad del primer dia 

Crecimiento de la oreja = actividad del segundo día 

Posición pupilar = actividad del tercer día 

Posición de las cejas = actividad del cuarto dia 

Postura de la boca = actividad del quinto día 

Crecimiento de la nariz = actividad del sexto día 

Discusión : Puede notarse en el gráfICo, que el individuo marcado como número 1 es 

completamente diferente de los demás, ya que sobresale en lodas las pautas de tocios los 

dias, mientras que el resto tiende a mantener un equilibrio con respecto a los demás en 

todos los tiempos invertidos. Se valora de este gráfico que en la participación de tiempo 

por día se pueden agrupar sujetos que asemejan su posición segün el gráfico anterior. Por 

consiguiente se destacan cuatro principales grupos en cuanto al tiempo invertido. 

Primeramente un grupo conformado por un solo sujeto: (1); seguido de otro grupo que 

comprende a los sujetos: (14), (2), (11). Posteriormente otro grupo: (3), (4), (5), (7), (10), 

(12), (13). Por último, el grupo más numeroso que consta de los sujetos: (6), (8), (9), (15), 

(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) Y (23). 

VlI,13 Por último, en este mismo sentido se revisaron los tiempos de habituación, 

recordando a esta conduda como: La disminución en la respuesta a un estimulo a medida 

que se repite. Misma que para medir la habituación se utilizó el criterio, que consiste en: 
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cuando la intensidad inicial de la respuesta ha descendido hasta la mitad, o sea la media 

de las duraciones de la fijación de los dos ó tres últimos ensayos es igual al 50% de la 

media de los dos ó tres primeros ensayos. De manera que los sujetos que no alcanzan 

este criterio son considerados como no habituados y no figuran en los resultados. Se 

muestra en la tabla 8 de resultados por tiempo invertido de las dos primeras sesiones, así 

como las dos últimas, para obtener la tasa de habituación según la definición. 

Tabla 8: Tabla General de tiempo invertido en segundos por individuo 
No. nombre Edad sexo Ola 1 Ola 2 Día 5 Ola 6 
1 Sofia juvenil h 1501 2299 2450 1948 
2 Manuela juvenil h 326 299 1080 780 
3 Jana adulto h 356 22 843 
4 Darwin adulto m 1010 62 
5 Samuel adulto m 449 612 263 
6 Isabel adulto h 65 34 
7 Ana infante h 250 412 628 69 
8 Pepe adulto m 6 
9 DJ adulto m 136 308 
10 Aura adulto h 811 299 11 
11 Ludi juvenil h 626 245 189 507 
12 Jairo adulto m 40 278 196 
13 Aleph adulto m 362 268 513 531 
14 Elisa infante h 564 892 1355 699 
15 Hansel adulto m 35 20 84 
16 Rita adulto h 31 
17 Mariana adulto h 12 12 
18 Oafnís infante m 12 10 
19 Catrina adulto h 217 340 
20 Tato adulto m 90 
21 Esdras adulto m 50 211 
22 Poncho adulto m 12 
23 Galleta juvenil m 241 
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En la tabla 9 se aprecia el porcentaje de individuos habituado y no habituados dentro de la 

población experimental según el criterio utilizado. 

T b 9 R I d d h b· d d t t a la : esu ta os e a Ituaclon por sUJeto, por sexo, e a ,parentesco y es a uso 
Nombre Individ Edad Edad Sex Día 1 Día 2 Día 5 Día 6 Si o No se 

uo o habituó 

Sofía 1 Juvenil H 1501 2299 2450 1948 No se habituó 

Manuela 2 Juvenil H 326 299 1080 780 No se habituó 

Jana 3 Adulto H 356 22 843 No se habituó 

Darwin 4 Adulto M 1010 62 Si se habituó 

Samuel 5 Adulto M 449 612 263 Si se habituó 

Isabel 6 Adulto H 65 34 Si se habituó 

Ana 7 Infante H 250 412 628 69 No se habituó 

Pepe 8 Adulto M 6 Si se habituó 

DJ 9 Adulto M 136 308 No se habituó 

Aura 10 Adulto H 811 299 11 Si se habituó 

Ludi 11 Juvenil H 626 245 189 507 Si se habituó 

Jairo 12 Adulto M 40 278 196 No se habituó 

Aleph 13 Adulto M 362 268 513 531 No se habituó 

Elisa 14 Infante H 564 892 1355 699 No se habituó 

Hansel 15 Adulto M 35 20 64 No se habituó 

Rita 16 Adulto H 31 Si se habituó 

Mariana 17 Adulto H 12 12 Si se habituó 

Dafnis 18 Infante M 12 10 Si se habituó 

Catrina 19 Adulto H 217 340 Si se habituó 

Tato 20 Adulto M 90 No se habituó 

Esdras 21 Adulto M 50 211 No se habituó 

Poncho 22 Adulto M 12 No se habituó 

Galleto 23 Juvenil M 241 No se habituó 
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Para conseguir el porcentaje de habituación por cada una de las variables experimentales 

(sexo, edad, parentesco y estatus) se obtuvieron los porcentajes específicos para cada 

variable y los porcentajes totales que son los que representan al conjunto de la población. 

De tal forma que se puede evidenciar cada una de los sujetos habituados y no habituados 

en cada variable. 

T P abla 10: orcentaie especifico v total de habituación por sexo. 
No se habituó por sexo Si se habituó por sexo 

Hembras Machos Hembras Machos 
3h; 2j, 1a 1 m; 1a 1 h; 1a 2m: 2a 

1h; 1i 3m; 3a 2 h; 1j, 1a 1 m; 1a 

1h; 1i 4 m; 3a, 1j 3 h; 3a 1 m; 1i 

21.74% 34.78% 26.09% 17.39% 

38.47% 61.53% 60% 40% 

Grafico V11.7.1 Porcentaje de Habituación de la Población 

Grafico VII. 7.2: Porcentaje de 
NO Habituados por Sexo 

Grafico VI1.7.3: Porcentaje de 
SI Habituados por Sexo 
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Tabla 11 : Porcentaje especifico y total de habituación por edad 

No se habituó por edad Si se habituó por edad 

Edad. % esp. % total Edad %esp % total 

2 infantes 8.70% 15.39% 1 infante 4.35% 10.0% 

3 juveniles 13.04% 23.07% 1 juvenil 4.35% 10-0% 

8 adulto 34.78% 61.54% 8 adultos 34.78% 80.0% 

GréflCO VII.8.1: Porcentaje de habituación por edad; no habituados 

15% 

Grafico VII .8.2: Porcentaje de habituación por edad: SI habituados 

10.00% 

T abla 12: Porcentaje especifico y total de habituación por parentesco. 

No se habituó por parentesco Si se habituó por parentesco 

Parentesco % Esp. % Total Parentesco % Esp % Total 

1: 6 26.09 % 46.16 % 1: 4 17.39 % 40.0% 

2: 3 13.04 % 23.07% 2: 5 21 .74 % 60.0% 

3:3 13.04 % 23.07 % 3: 1 4.35% 10.0% 

4:1 4.35% 7.70% 
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GraflCO VII.9.1 : Poo:entaje de Habituación por 
parentesco: NO habluad06 

26.09% 

13.04% 

GraflCO VII.9.2: Poo:enIlIje de habituación por 
Parentesco: SI Habluados 

4.35% 

Tabla 13: Porcentaje I y total de habituación por estatus. 

~; 1 

14;2 

~;3 

No se habituó por estatus 

13.04 % 23.07% 

17.39 % 30.n% 

26.09% 46.16 % 

Grafico VII.10.1: Porcetiaje de HabKuación por 
E_ua; NO Hllbluados 
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Grafico Vll.l0.2: Porcentaje de Habituación por 
E __ ; SI Habillados 

50.00% 
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Discusión: los resultados de habituación indican, que del total de los sujetos al final izar 

la sexta sesión, solo el 43.48% si se habituó, disminuyendo su actividad en tiempo en 

cualquiera de las pautas conductuales de exploración. Aún cuando varios sujetos tuvieron 

una actuación minima, el 56.52% no se habituó. los resultados para la variable "sexo", 

hubo menos hembras no habituadas que si habituadas en una proporción de 5 a 6 

mientras que en los machos el índice fue superior para los no habituados a los si 

habituados en una proporción de 8 a 4. En la variable "edad", los infantes y juveniles 

fueron mayoría en no habituarse en una proporción de 2 a 1 y 3 a 1 respectivamente; 

mientras que en los adultos resultó igual número de sujetos para los no habituados y para 

los si habituados 8 a 8. Para la variable 'parentesco", las matritíneas "1" y "3" muestran 

mayor número de sujetos no habituados, en una proporción de 6 a 4 y de 3 a 1 

respectivamente, mientras que la matrilínea "2" son más los individuos si habituados de 3 

a 5. En esta variable, existe un sujeto aislado no habituado y que esta contemplado como 

la matrilínea 4. 

Consecuentemente, la variable estalus en todos los rangos fueron mas los sujetos no 

habituados de los si habituados para los sujetos "alfa" la proporción es de 3 a 2, para los 

sujetos "beta" 4 a 3 y para los sujetos "gama" 6 a 5. En este proceso de habituación se 

observa que las actuaciones de los sujetos fueron muy dispersas en cuanto el tiempo en 

la exposición del objeto novedoso. Puesto que el 17% de la población, actuó con el objeto 

hasta la tercera sesión. Con la representación del 4% de un solo sujeto, que se habilito 

con el objeto hasta la cuarta sesión; una mínima parte de la población no se habituó por 

tener su actuación el último día del experimento. El 34.8% de la población, o sea 8 sujetos 

tiende a pennanecer no habituados a pesar de iniciar su actuación desde el primer día y 
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variar su intensidad en tiempo y frecuencia, en estos sujetos no se ve interrumpida su 

actividad a lo largo del experimento. Otro grupo, también de 8 sujetos y que representan el 

mismo porcentaje del anterior, se comporta de forma mixta: por una o dos sesiones 

muestra su tendencia hacia el proceso de habituación, subsiguientemente suspende su 

ejecución en alguna o algunas sesiones para luego reactivarse reforzadamente, 

aumentando su respuesta. 

y por último finalizan habituadamente, a excepción de tres sujetos que en la última sesión 

tendieron hacia un nuevo reforzamiento (13, 11 Y 151). Otro grupo de 4 sujetos que 

constituyen el 17.4°Al tienden a la habituación, aunque algunos de ellos no conduyen 

todas las sesiones. Y por último un grupo de tan solo tres sujetos con el 13% que no 

proyectan ninguna dirección es decir no representaron ninguna de las pautas de 

exploración. 



IX.Cone I us Iones 

En el grupo de macacos es evidente que las variables biológicas y sociales: sexo, 

edad. parentesco y estatus, influyen en cada individuo y que su expresión 

repercuten en el contexto social. El sostenimiento de una estructura social tan 

compleja caracterizada por estos macacos cola de muñón (M. arctoides) es sin 

duda factor que se respalda por su capacidad flexible de comportamiento, lo cual 

hace ver que el aprendizaje en ellos es un elemento vital de función y posición. 

Mas aün, cuando los eventos son caracterizados de "novedoso· y que como en 

este caso son momentáneos y atrayentes al grupo, los sujetos se ven procesados 

por incursiones ·ordenadas· o decretadas por sus variables. 

los eventos novedosos, lejos de fOO1entar el desequilibrio de la estructura social, 

son momentos para reafirmar la posición del sujeto ante el grupo. Queda claro 

que esa reafirmación por la posición no es dada abruptamente, sino por el 

contrario los sujetos crean la oportunidad de interactuar con el objeto novedoso 

aumentando la tolerancia y disminuyendo la agresión, sobre todo, esta tolerancia 

se intensifica, cuando un sujeto que contenía alguna variable dominante en la 

estructura social se acercaba al objeto novedoso. 

las mediciones registradas de frecuencia y tiempo de cada una de las variables, 

muestran que la exploración sobre un objeto novedoso es un acto imprescindible y 

reconfortante para el grupo, se observó el dominio de los sujetos por la büsqueda 

y su destreza para la manipulación del objeto novedoso. Algunos sujetos fueron 
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capaces de desarrollar pautas más complejas como rodar y cargar. Asimismo se 

confirma Que los principales actores fueron los Que contenían al menos una 

variable dominante en la estructura social. 

En cuanto al proceso de habituación, es un paso al aprendizaje en donde se 

valora que el número de sesiones empleadas con este objeto novedoso para esta 

especie fue insuficiente por no obtener la mayoría de sujetos en calidad de "si 

habituadosH puesto que al finalizar la sexta sesión, solo el 43.48% si se habituó, 

disminuyendo su actividad en tiempo en cualquiera de las pautas conductuales de 

exploración. Pero, el hecho de Que haya ocurrido, aunque en porcentajes 

menores, es señal de que este grupo de macacos demuestra su capacidad de 

aprendizaje, lo cual también es indicador de que se encuentra en un ambiente 

seguro, capaz de ocurrir bajo el contexto social ante eventos novedosos. 

En el caso de la variable: "sexo"; en frecuencia, las hembras fueron las que 

interactuaron mas con el objeto novedoso, demostrando un comportamiento mas 

afiliativo hacia el resto del grupo. Sin embargo, en tiempo, ambos sexos se 

muestran en proporciones de igualdad, lo que confirma mayor posicionamiento de 

los machos con el objeto, mientras que en las hembras son mayores las 

incursiones hacia el objeto pero por poco tiempo. Esta dinámica de interacción 

hizo ver que hubo mas hembras habituadas que machos. 

Al parecer la variable "edad", parece comportarse de forma conspicua entre las 

demás variables, puesto que son los infantes y principalmente los juveniles, 
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quienes destacan significativamente en frecuencia y tiempo en la interacción con 

el objeto novedoso, mas que cualquier otra variables, evidentemente se asume 

que para ellos, estas interacciones podrían tener motivos de acción lúdica mas 

que de cualquier otra índole, aún cuando se trate de representar el estatus , Dado 

este comportamiento, son, en su gran mayoría los juveniles y los infantes los no 

habituados. 

En la variable ·parentesco", las matrilíneas se comportan muy diferentemente, 

dominando significativamente en frecuencia y tiempo la matrilínea central 

considerada como "uno". No obstante que también en esta malriHnea tiene sujetos 

que son poco representativos . Definitivamente la incursión de los miembros de la 

malrilínea central fue mayor, dejando pocas oportunidades de acercamiento para 

las otras dos matrilíneas, lo que hace ver una vez más que los lazos de 

parentesco se fortalecen ante estas incursiones de carácter novedoso. Para el 

proceso de habituación, las matrilíneas "1", "3" Y "4"muestran mayor número de 

sujetos "no habituados", solo el parentesco "2" muestra mayor numero de sujetos 

' si habituados". 

Yen la variable "estatus", de igual forma en las medidas frecuencia y tiempo, son 

aparentemente los sujetos "beta" los que sobresalen en su actuación, pero si se 

habla de proporciones, se aprecia que los sujetos "alfa", son preponderantes en el 

grupo, sus actividades se hacen ostenSible y su dominio ante eventos novedosos 

es incuestionable. En esta variable, todos los rangos fueron mas los sujelos "no 

habituados' de los "si habituados'. 
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lo descrito anteriormente hace ver que el comportamiento diferencial en la 

estructura social de estos macacos actúan como un "todo organizado· aun en los 

registros del tipo novedoso. Y que para ellos, pasar de la exploración a la 

habituación hay todo un proceso, en donde el estimulo deja de ser novedoso para 

formar parte de la cotidianidad. Por lo que este proceso sugiere una capacidad 

considerable de atención y memoria, las cuales forman parte de una estructura 

cognoscitiva compleja del comportamiento en primates no-humanos. Seguramente 

su desarrollo cerebral contribuyó a la inteligencia, aunque no se sabe si surgió 

como preadaptación o postadaptación para conducir1os a ser, ·seres 

compleja mente sociales". Pero sea como sea, esto le ha permitido a los primates y 

en específico los cercopitécidos ubicarse en los taxas superiores de la evolución. 
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Anexol 

Tabla 4. Prueba de Estadístico t y el valor de P, por edades en hembras. 

Día 1 

Pauta 
3 
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Día 3 3 3 4 4 4 
ed.l vs 

Pauta ed.2 d.l vs ed ed.2 vs ed.3 ed.l vs ed.2 ed.l vs ed.3 ed.2 vs ed.3 • ........... ". ". 

,l. '. " ) 

Día 5 5 5 
ed.l VI ed.l VI 

Pauta ed.2 ed.3 ed.2 vs ed.3 . ' .' 
Día 1 1 1 

T = -2.561 T = -3.698 
P < 0.012 P < 0.0002 

6 

ed.2 VI ed.3 
T= 

P< P< 



6 6 6 

Pauta ed.l VI ed.2 ed.l VI ed.3 ed.2 VI ed.3 
5 T= T= T= 

P< P< P< 

Día 1 1 1 2 2 2 
ed.l vs 

Pauta ed.2 ~d.l vs ed.3 ed.2 vs ed.3 ed.l vs ed.2 ed.l vs ed.3 ed.2 vs ed.3 
6 T= T= T= T= T= T= 

P< P< P< P< P< P< 

4 4 4 

Pauta ed.l vs ed.2 ed.l vs ed.3 ed.2 vs ed.3 
6 T= T= T= 

P< P< P< 

Día 5 5 5 6 6 6 
ed.l vs 

Pauta ed.2 led.l vs ed.3 ed.2vs ed.3 ed.l vs ed.2 ed.l vs ed.3 ed.2 vs ed.3 
6 T= T= T= T= T= T= 

P< P< P< P< P< P< 
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