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INTRODUCCION. 

La Eatructura Social •n Animal•s. 

Según la teorf a evolutiva el Asica para que una 

caracterfstica sea adaptativa debe presentar ventajas .en la 

adecuación de los organismos que la presentan y tener una base 

genética de tal modo que sea heredable. La formación de sociedades 

animales es un fenómeno fundamentalmente conductual, por lo tanto 

las sociedades se establecen y mantienen a través de un repertorio 

de conductas relativamente complejo según el caso. Tal repertorio 

debe ser heredable, al menos parcialmente y, en consecuencia, 

estar sujeto a mecanismos evolutivos, aunque~ por otro lado, 

parece también estar determinado por procesos de aprendizaje. Tal 

es el caso de los vertebrados con un elevado grado de 

encefalización <Krebs & Davis, 1987>. 

De esta forma la aparición de sociedades se e>:plica en forma 

global como la evolución de pautas conductuales y de cierta 

capacidad de aprendizaje, que tienden a agregar un número 

determinado de individuos, a especializar subgrupos en términos de 

función o trabajo y a mantener tal esquema o estructura 

incrementando la adecuación i ndi vi dual y, con ello, la 

preservación de toda la estructura social. 

Es evidente que la formación de grupos no es una tendencia 

generalizada en la naturaleza, Rino tan solo una alternativa para 

enfrentar el ambiente. Las sociedades animales son ante todo 

conforn,;;-ci enes de grupo, con lo cual sus integrantes se definen 

co1~0 organismos gregarios. Sin embargo el término "gregario" suele 



implicar el hecho de que la reunion de organismos sea de una 

naturaleza di·~er2nte a 13 de verdader3s sociedades con una 

~structura compleja y división del trabajo. El gregarismo suele 

ser eventual, y aun siendo constante, no hay una organización 

definida, no e>:iste cooperación y las pauta~ conductuales que lo 

mantienen son relativamente limitadas CWilson, 19801. En cualquier 

forma es muy probable que el proceso que llevó a la formación de 

sociedades atravesara por una etapa de gregarismo. Además, muchas 

de las implicaciones ecológicas del gregarismo se presentan 

tambien en sociedades y para analizarlas podemos dividirlas en 

ventajas y desventajas de la agrupación. 

No son pocas las inconveniencias o desventajas que han de 

resolverse como consecuencia de la agrupación. Como ejemplos puede 

mencionarse que aumenta la competencia por recursos alimenticios y 

territoriales, así como por acceso a campaneros sexuales. Se 

incrementa también la conspicuidad del grupo ante depredadores, 

los riesgos de epidemias y de consanguinidad. 

Segón las circunstancias, cada una de las anteriores 

inconvenencias tiene como contraparte un factor de ventaja. Asi, 

se puede decir que la agrupación facilita la localización y 

obtención de recursos alimenticios, puede aumentar la eficacia 

para detectar, escapar o defenderse de depredadores. También 

resulta más fácil encontrar pareja y la sobrevivencia de las crfas 

puede verse favorecida por la acción del grupo aón cuando este 

efecto sea pasivo <Morse, 1980). 

La organización social en animales ha surgido varias veces en 

forma independiente en la historia de la vida en la Tierra y el 

proceso en cada caso puede haber sido diferente. En algunos grupos 

el gregarismo pudo ser un antecedente para la posterior 
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or-ganizaci6n. 

pr-imera etapa, 

car-acter-f st i cas 

En otr-as ocasi one's 1 a pareja estable pudo ser una 

ya que é~ta en muchos casos cumple con las 

de una estructura social y bien pu~de ,;er-

consider-ada como tal. ~l sistema de apareamiento que presenta la 

"1specie puede ser causa y/o consecuencia del tipo de ugregaciones 

que presenta una especie determinada (Jar~an, 1974¡ Mor-se, 1977>. 

Las r-elaciones entre individuos que conforman una estructura 

social r?stán determinadas por cinco factores básicos, si bien no 

todos ellos están presentes en cada caso: jerarqufas o castas, 

estructura de edades, sexo y parentesco <Hinde, 1976; r-oles, 

Wilson, 1980; Trivers, 1985). No es sencillo tratar de describir, 

ni mucho menos de analizar, la participación de cada uno de estos 

elementos por· separado, ya que su interacción es compleja, sin 

embargo es necesario intentarlo. 

Las jerarquías se definen por rangos de dominancia dentro del 

sistema social en el cual los individuos 11 alfa 11 se encuentran 

sobre el resto del grupo y a los cuales suele seguir toda una gama 

hasta 11 egar a los individuos 11 omega 11 que son subordinados a 

cualquier otra Jerarqufa. Sin embargo la linealidad de este 

sistema no es el caso más frecuente en vertebrados, ya que el 

rango se ve afectado por los elementos restantes de la estructura 

social. De cualquier manera, es común encontrar jerarquf as de 

dominancia en sociedades de vertebrados y su origen se ha 

atribuido a que repr-esentan un mecanismo de regulación en el 

acceso a recuruos con lo cual los individuos dominantes tienen un 

acceso preferencial. Estos animales suelen ser los más activos en 

términos reproductivos. A pesar de esto, los animales de menor 

rango también reciben los beneficios de Ja vida en grupo y tienen 

la posibilidad de ascender de jerarqufa <Wrangham, 1986). 
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El concepto de casta es generalmente utilizado para designar 

a los grupos funcionales en insectos sociales. En estos grupos en 

general no podemos hablar de un sistema de dominancia-sumisión que 

regule las funciones y restricciones de cada nivel jerArquico. En 

los insectos sociales la división del trabajo es estricta y estA 

determinada g:;met i camente. Cada individuo se comporta 

invariablemente según su función y la integridad del grupo como 

organismo depende del desempeno individual y coordinado de cada 

miembro del grupo y no de una regulación centralizada en 

jerarqufas. Sin embargo las castas parecen ser un mecanismo 

alternativo a las jerarqufas en la evolución de sociedades de 

insectos y poco comparables en cuanto a implicaciones funcionales, 

ecológicas o evolutivas. Sin embargo existe el sistema de 

determinación de jerarqufas dependientes de patrones de dominancia 

al menos en avispas <West Eberhard, 1969). 

El rol de un individuo en un grupo social es el papel o 

función que desempena o representa en forma relativamente 

independiente de su jerarqufa o casta. Como ejemplo de roles 

tenemos a hembras en lactancia, a los vigfas o exploradores en el 

caso de algunos vertebrados o las hormigas-almacén en el caso de 

invertebrados. Los roles en el proceso evolutivo de sociedades 

animales pueden ser la respuesta a una subdivisión o 

especialización del trabajo, pero también pueden ser una 

consecuencia de la biologfa del individuo con repercusiones 

sociales especfficas. Tal es el caso de las madres con lactantes 

en mamfferos. 

A diferencia de los insectos, en las sociedades de mamfferos 

el desarrollo de un individuo se presenta en forma continua y no 

en estadfos. El individuo es socialmente activo desde el momento 
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de su nacimiento. La estructura de edades suele verse influida 

tanto por factores ecológicos externos como por factores sociales 

o internos. Es probable que la evolución de una estructura de 

edades especffica esté orientada a condiciones reproductivas 

óptimas. 

La proporción de sexos se ve influida también por factores 

externos al grupo social tales como muerte diferencial de algún 

se>:o, o diferencias en patrones de forrajeo. Sin embargo dicha 

proporción suele estar en función del sistema de apareamiento que 

presenta el grupo y, por lo tanto, ser causa y consecuencia de la 

organización social. No es muy aventurado proponer que la 

proporción 

función de 

intrfnsecos 

individual, 

inclusiva 

sexual encontrada en un grupo social sea óptima en 

las caracterfsticas ecológicas básicas y de atributos 

al grupo, aunque el beneffcio se de a nivel 

aún a través de mecanismos como la adecuación 

(Trivers, 1985). Está proporción puede ser mantenida, 

por ejemplo, mediante procreación diferencial de algún sexo <Krebs 

& Davis, 1987). Se ha propuesto que el dimorfismo sexual puede 

determinar roles y jerarquías en grupos animales (McFarland, 

1987). Es por esto que en grupos de primates es un macho quien 

ocupa la jerrarqufa más alta, ya que suelen ser de mayor tamano 

que las hembras ejerciendo una dominancia relativa sobre éstas. 

Esto explica también el que sean machos los que más participen en 

la defensa de la tropa. 

Las relaciones de parentesco juegan un papel medular en los 

grupos sociales de animales. En el caso de las insectos, una 

colonia suele estar constituida por una o pocas familias con 

grados de parentesco muy elevados con lo cual la evolución del 

altruismo como conducta base de estas sociedades es frecuente 
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<Triviers, 1985). En las sociiedades de mamfferos suele exis
0

t
0

ir -ül"l-

conflicto individual entre el favorecimiento de la cohesión 

familiar y la del grupo social <Rubenstein & Wrangham, 1986>. Los 

grupos suelen estar formados de una sola o de pocas familias matri 

o patrilineales según la especie y los conflictos interfamiliares 

por acceso a la dominancia son frecuentes, sobre todo en el caso 

de los primates. Muchas veces dichos conflictos son el mecanismo 

que desemboca en la división de grupos grandes. 

La selección de parentesco ha sido objeto de numerosas 

investigaciones, pero su influencia en la determinación de la 

estructura social no ha recibido la misma atención. Aún asf, 

podemos suponer que el altruismo relacionado al parentesco es, en 

términos evolutivos, anterior a la formación de sociedades y, 

según Trivers <1985>, éstas pueden ser en parte consecuencia del 

mismo. Tambfen es cierto que se presenta altruismo entre 

individuos no emparentados y se cree que éste se basa en alianzas, 

es decir, un individuo favorece al otro en una especie de pacto en 

el cual el favor será "pagado" en el futuro, de tal forma que 

dicha alianza resulta en un beneficio para ambos <Wrangham, 1986). 

Sin embargo un individuo puede actuar en forma altruista por 

manipulación de otro <Trivers, 1985). 
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Mo ;se puede 11.ai:llar de un.a ;;;oci~dad "·tipo" o "modelo'', ya que 

la :?structuración 

surgido :;m más 

particular p~récE ser un 

de una ocasión· de forma 

mecanismo que ha 

independiente con 

diferencias fund:;imentales. ·Para que se· mantenga una organización 

social :?n ver·t:?brados se requier<? cier'r.a capacidad t::ognoscitiva 

que permita reconecer individuos, J·':'!rarquf as, rol es o parentescos 

y, asf, las relaciones sociales. En los primates esta capacidad se 

puede inferir a partir de diversos factores. El aumento del tamano 

absoluta del cerebro, y relativo de la corteza cerebral, o la 

adaptación a la vida arborfcola permiten una mayor cordinación 

visomotora y discriminación de sonidos, aumento de la capacidad 

prensil y manipuladora del pulgar oponible, aumento en el rango de 

expresiones faciales, vocales y corporales, la capacidad de 

interpretar senales múltiples y la flexibilidad conductual ante 

situaciónes cambiantes (Krebs & Davis, 1987). Otro aspecto 

importante en la organización social de los primates es su 

capacidad para elaborar estrategias sociales complejas encaminadas 

a manipular las relaciones con otros miembros en beneficio propio, 

de la familia o del subgrupo. 

Los primeros estudios sobre organización social en primates 

se realizaron en zoológicos. En 1932 Lord Zuckerman sugirió que 

los primates eran animales sociales debido a su continua actividad 

se>:ual. Sin embargo esta es una explicación próxima más que 

funcional. En los anos cincuenta, los primeros estudios de 

primates en su medio natural <vgr Carpenter, 1954) mostraron que 

la actividad sexual no era continua. Además, no se puede hablar de 

7 



una organización social tipo ~n primates, ya que·se encuentran 

individuos solitarios, pequenos grupos familiares que viajan en 

busca de hojas y frutos asf como grandes coaliciones 

multifamiliar2s. Asf, entre los simios antropoides, 21 urangután 

solitario y los chimpances pueden formar agregaciones 

permanentes de hasta cincuenta individuos. La influencia de 

factores ecológicos juega un papel determinante en el tipo de 

organización social (vgr DeVore, 1965). En 1966 Crook y Gartlan 

realizaron un primer intento de clasificar a los diferentes 

géneros de primates en cinco niveles de organización con un 

criterio ecológico. El género ~ªSªSª es considerado habitante de 

Jos lfmites de las selvas o de árboles de savana, con habites 

diurnos, herbívoros a omnfvoros, con grupos medianos a grandes de 

varios machos y marcado dimorfismo sexual <Wrangham, 1986). Sin 

embargo está clasificación presentaba una rigidez tal que es poco 

práctica con fines comparativos a nivel de especie. Recientemente 

ha habido otros intentos de clasificación en base a la ecologfa de 

los grupos como el de Clutton-Brocl: y Harvey <1977l o el de 

Eisenberg et al. (1972). Existen numerosos estudios en el género 

~ªSªSª que analizan las relaciones sociales entre individuos 

basados en la cuantificación de conductas agonistas <Boyd & Sill:, 

1983) o afiliativas (vgr. Harlow, 1963; Seyfarth, 1976; Anderson & 

Chamove, 1979; Dfaz, 1985; López-Luján, 1989>. Aunque Jos estudios 

más detallados de este tipo no suelen incluir variables 

ecológicas, permiten una mayor aproximación a la dinámica de las 

relaciones sociales. 

En la especie estudiada en este trabajo 1~ªSªSª ªCSIQiQ~§l se 

ha descrito una estructura social basada en un arreglo de machos 

m1Utiples (Jolly, 1985; Wrangham, 1986). Su distribución abarca el 
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sur y -;;urest:? de-Asia (Sur 0 de China;-.e-ste de:-1a--India, Birmania, 

Tai l ándia;' · Láos, C~mbi:iya y Vietnam) y al norte de Mal .:isi a. Habita 
.·_·,;_~:·e< 

en bClstjüi;,'.~ -~·uy'; d::msos y cerca de poblados, principalmente donde 

hay- culti~os. Se le encuentra desde el niv~l del mar hasta los 

2,400. nietros d2 altura 2n la cordill2ra de los Himal.:iya. Es 

sinopátrica con otras 2species del gén2ro: 

Mohnot, 1977 > • 

Los m~cacos cola de munón i~· ªc~iQ~Q~§) son de hábitos 

diurnos, altamente sociables y con un sistema jerárquico bien 

d2finido compuesto por individuos de todas las edades. Al igual 

que en otras especies de primates cercopitecinos, los grupos son 

matrilineales ya que son los machos Jos que suelen abandonar el 

grupo. El macho alfa da cohesión al grupo y mantiene cierto orden 

interviniendo en peleas y reprimiendo con frecuencia a otros 

individuos. Hay una tendencia a agruparse para atacar a otro 

individuo del grupo. El acceso al alimento es en orden jerárquico. 

Los nuevos miembros suelen ser bajos en rango y ascienden 

paulatfnamente o tienden a aislarse y mantenerse periféricos. Las 

heridas por enfrentamientos son frecuentes pero rara vez provocan 

la muerte. 

Esta especie en cautiverio mantiene un arreglo social 

definido, los animales son fácilmente identificables y resultan 

tolerantes a la observación directa del investigador. Es por esto 

que resultan un buen material para el estudio de la estructura 

social a través de Ja cuantificación de interacciones entre los 

individuos de un grupo. 
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A pasar de qu2 l~ 2structura social ~n primates ha sido 

objeto de numerosas investigaciones, no existe a la fecha un 

método 

McBride, 

universalmente ac•ptado para evaluarla <Hinde, 1966: 

1976). La estructura social puede ser definida como un 

sistema de relaciones en un grupo de individuos de la misma 

especie (Dfaz, 1985). Algunos elementos de Ja estructura social, 

coma el rol o el r·ango de 1 os i ndi vi duos están determinadas por 

una serie de relaciones que pueden determinarse mediante el 

registro y el anélisis direccional de conductas de dominancia, 

sumlsión o afillación <Boyd ~ Si J k, 1983). Se han propuestos 

algunos modelos descriptivos de la estructura social de primates 

basados en roles y rangos de los integrantes (Dfaz, 1985>, sin 

embargo éstos plantean diversos problemas tales como un muestreo 

e>:tensi vo de di versas conductas, desacuerda entre observadores y 

los criterios de construcción del modelo. Este trabajo propone que 

el muestreo de una sola conducta relevante en la estructura 

social, Ja construcción de matrices sociométricas de emisión y 

recepción de la conducta y Ja relación misma entre estos 

parémetros para cada individuo, pueden proporcionar un metodo 

simple y confiable para el estudio de aspectos relevantes de la 

estructura social. En general se asume que Ja cohesión de un grupo 

social se establece y, sobre todo, se mantiene a través de 

conductas sociales que implican contacto ffsico no agonista tales 

como el 

pasivo. 

aseo, manipulación de genitales, el juego y el contacto 

Aún cuando no todas las pautas conductuales afiliativas 

implican contacto ffsico, muchas de ellas si lo incluyen. Es 
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posible que formas especfficas de contacto 

puedan diferir y cúmpl ir ._con una f'unci ón social determinada como 

la afiliación <J?ntre· parientes o con ·individuos de rangos 

superior:es. 

Reci~ntemenée se han llevado a cabo numerosas investigaciones 

sobr2 interindividual en grupos de primates 

enfocados al estudio análisis de la estructura social CCasey, 

1976; Mori, 1977; Sherman, 1980; Hornshaw, 1985; Ims; 1988; 

López-Lujan et al., 1989>. Sin embargo se ha dirigido poca 

atención al estudio de la mfnima distancia interindividual: el 

contacto pasivo. 

La gran mayorfa de los trabajos de investigación sobre 

contacto corporal ~e han llevado a cabo en seres humanos y 

generalmente están basados en el análisis de de contactos breves 

tal es como el apretón de manos, palmadas o abrazos; todas ellas 

formas activas de contacto. Se han encontrado correlaciones 

importantes entre la calidad y cantidad de contacto y diversos 

parámetros sociales como el estatus <Goldstein, 1981; Henley, 

1982>, el se>: o CHenley, 1973; Willis, 1976; Sussman 1978; 

Greenbaum, 1980; Smith, 1980; Hewi tt, 1982>, la raza CWillis, 

1976; Williams, 1978; Smith, 1980>, y el nivel económico 

(Wi 11 i ams, 1978). Es importante aclarar las diferencias entre 

distintos tipos de contactos y su posible función. El "tocar" 

puede implicar tanto un significado agresivo como afiliativo 

CStier, 1984). La categorfa del contacto pasivo C"huddling" en 

inglés, Anderson & Chamove, 1979> es más especffica en cuanto a su 

significado. Por lo tanto, es posible proponer que la conducta 

que implica contacto corporal pueda reflejar aspectos de la 

estructura social en humanos y quizás en otros mamfferos sociales. 
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La importancia de la comuni caci'On tacti l en primates no 

humanos se ha mencionado desde ·finales d:? los anos cincuenta 

<Frank, 1957; Smith, 1977). Harlow <1963) demostró la importancia 

del contacto corporal :?ntre l~ madre y su cria en macacos, 

Anderson C1979l sugirió que el contacto ventroventral puede ser un 

buen indicador de afiliación entre individuos, y Mackenzie (1985) 

detectó una fuerte correlación entre contacto corporal y 

parentesco. 

En el laboratorio de Psicobiologfa y Conducta del Instituto 

Mexicano de Psiquiatrfa se han anAlizado conductas como el aseo 

social y el contacto como posibles indicadores de la estructura 

social. La conducta de contacto analizada en este trabajo se 

presenta como una forma pasiva de comportamiento, es quizAs por 

esto que no ha sido tan analizada como el aseo social. Sin embargo 

el contacto es de hecho también una interacción social que 

requiere de la participación de un emisor activo y un receptor que 

mantenga o rechace la proximidad. Se puede postular que el 

contacto ffsico no agonista entre dos individuos implica 

aceptación entre ellos ya que el receptor puede, en principio, 

rechazar la apro>:imación del emisor. La duración de dicho contacto 

bien puede dar información acerca de las caracterfsticas de la 

relación entre los participantes CThayer, 1982). El presente 

trabajo presenta los resultados del anAlisis de la conducta de 

contacto pasivo en relación a la organización social en tropas de 

macacos en cautiverio. 

Es por estas razones que en este trabajo se propone que el 

contacto pasivo es una conducta afiliativa que cada individuo de 

una tropa emite y recibe en proporción estable y caracterfstica de 

su rol, rango, relación de parentesco y caracterfsticas 
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individual'5!s. E:s por esto que el principal objetjvo de este 

trabajo es anali~ar algunos :?!ementos de la conducta de conta~to 

pasivo; tal:as como dirección, duración, frecuenciG y conte>xto en 

el cual ocurre y referirlos a elementos que constituyen la 

estructura social, tal es como edad, se>< o >' rango. 
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~ATERIAL Y METODOS. 

i;ornpo~i el on d:a l ai; tropas. 

Se uti 1 izaron tres tropas o grupos de macacos col a de mLmón 

1~2S2S2 2CSi9iQ~§l 

cautiverio en el 

de 6, 7 y 8 individuos, que se encuentran en 

laboratorio de Etologfa y Psicobiologfa de la 

División de Neurociencias del Instituto Mexicano de Psiquiatrfa. 

Su origen, relaciones de paternidad, edad, rango y sexo se 

presentan en la tabla 1. Estos grupos fueron formados en abril de 

1986 a partir de dos grupos obtenidos en 1976. La historia previa 

y desarrollo social de las tropas ha sido previamente publicada 

<Estrada, 1977¡ Dfaz, 1985>. 

Condiciones de cautiverio. 

Las tropas se encuentran en grandes encierros exteriores en 

forma de sección cónica. La pared más grande mide 6.2 m de ancho y 

la mas pequena 1.7m, la altura es de 6 m. En la pared mayor se 

encuentran dos plataformas de concreto (6.2 x 1 ml situadas a 2 y 

4 metros del suelo. En el borde libre de dichas plataformas se 

alzd una estructura de tubos metálicos que aumentan el espacio de 

cautiverio disponible. Los detalles sobre dichos encierros pueden 

encontrarse en publicación previa <López-Luján et al., 1988>. Las 

jaulas son lavadas de lunes a sábado entre las 09:00 y las 10:00 

horas y posteriormente, a las 12:00 horas, se suministra el 

alimento. Este consiste en frutas y vegetales frescos, tortillas, 

huevos, y alimento preparado para perros en algunas ocasiones. Un 

bebedero en cada jaula perffiite a los monos el acceso libre al 

agua. 
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Tabh 1 Composición y Orden .JerárquÚ:o ele, los- grüpi:jsdur'antE! el 
estudio. 

Nombre Clave Se>: o 
Fecha de 
nacimiento 

Lugar de. 
nácimiento Parentesco ___________________________________________ _:.:._ __ :._·~-~.,.::.:.:.:...;,:._ __ ...:. _______ _ 

Grupo 

Pepe Pe M Febrero 1979 Mé>:ico, D.F. 
Gretel Gr H Octubre 1974* Chicago 
Titania Ti H Marzo 1975* Chicago 
Hipólita Hi H Octubre 1973* Chicago 
Tomás To 11 .Julio 1975 Veracruz 
Virginia Vi M Septiem 1982 Mé>:ico, D.F. 

Grupo 2 

Damián Da M Octubre 1976 Mé>:ico, D.F. 
Carlos Cr M ** 1965 Tailandia 
Catrina Ca H Mayo 1973t Chicago 
D • .J. DJ M Agosto 1974 Veracruz 
Lupe Lu H Diciem 1973t Ct-d cago 
Samuel Sa H Abrí l 1986 Mé>:ico, D.F. 
Tato Ta M Septiem 1984 Mé>:ico, D.F. 

Grupo 3 

Ores tes Or M Abril 1973t Chicago 
Blas Bl M .Junio 1973it Chicago 
Nuria Nu H Julio 1986 Mé>d co, D.F. 
Mariana Ma H Octubre 1980 Mé>:ico, D.F. 
Hánsel Ha M Octubre 1974* Chicago 
Canela Cn H ** 1965 Tailandia 
Isabel Is H Junio 1985 Mé>:ico, D.F. 
Lila u H Agosto 1984 Mé>:ico, D.F. 

* Calculada por época de maduración se>:ual 
** Capturado en Indochina 
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Canela/Carlos 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocí do 
Bunni e/? 
Canela/DJ 

Canela/Carlos 
Desconocido 
Desconocido 
Canela/? 
Desconocido 
Catri na/On:stes 
Catr i na/Orestes 

Desconocido 
Desconocido 
Canel a/Dami an 
Canela/Carlos 
Desconocido 
Desconocido 
Mari ana/Dami an 
Canel a/Dami an 



D~finicion de contucto. 

La definición final de la condLlc:ta de contac:to se obtuvo a 

partir de t:res observadores independientes. Se utili~aron 

definiciones operacionales y se registró la frecuenc:ia y direc:ción 

de c:ontac:to en dos horas de video pregrabado en una de las tropas 

previas a la formac:ión de los tres grupos existentes durante el 

estudio. Finalmente se obtuvo la siguiente definición cuando se 

1 ogró un ac:uerdo de 957. entre los tres observadores: "La conducta 

de c:ontacto es cualquier interacción ffsi ca evidente entre dos 

individuos sentados y/o acostados con durac:ión mayor a 10 

segundos. El emisor de 1 a c:onducta es aquel que se apron i ma y 

establec:e la interacc:ión ffsic:a con un receptor pasivo o aquel que 

interrumpe el aseo sin interrumpir un contacto ffsico e>:i stente 

durante el mismo". Por lo tanto el aseo o acicalamiento no 

pertenec:e a esta categor fa conductal. 

Muestreo. 

Para el muestreo de los eventos de contacto se realizaron 

sesiones de registro continuo de una conducta especffica 

<"behavior sampling" Martín & Bateson, 1987> en cédulas disenadas 

especialmente, cinc:o dfas a la semana, entre las 16:00 y 18:00 

horas, que es el periodo de m;h:ima pro>:imidad entre los individuos 

de estos grupos CLópez-Luján & Ramirez-Ochoa, 1989). Este tipo de 

registro permite abarcar la totalidad de los eventos en el periodo 

de registro incluyendo detalles como aclares o duración de la 

conducta. Los dfas de registro se muestrearon dos de las tres 

tropas durante una hora c:ada una, hasta que se acL1mularon treinta 

horas de registro para cada tropa. Las sesiones de registro se 
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-----=:--====--=--==;-="'=- --=~--=-=------=-== 

efectúaron ·entre ''.el··· 30 .. de.duriio·yel.18 ,de septiembre'Cie-~Y9B6~ 
• - '· ,. ---~,. - -- ·-.=- ·-----,·~o-:."'-,~-; . -_.,_: . . ... ' ' -- ---· -

DL1rante este periodo la t:emp~~at.ura~. mEicli;~.fué de ;1.5 C <DE=l.05) .. ,' . ·-

y fa humedad de 48.3X <DE=l~~~;t[ -'-·'- _- ... - -.-· 

D&terminacion del rango. 

Los rangos ordinales durante el ··periodo de estudio fueron 

determi nades usando una modi fi caci 6n c:Íel metodo de Boyd & Sil k 

(1982) mediante la cuantificaci6~·;¡'d~:·~onductas de dominancia y de 

sumí si 6n regí stradas para ot~o'.préi';e~to,'si 011.tl táneo con 1 as mismas 

tropas <Santillán, datos,~c::i ~u~lic~d~~L En la mayor parte del 

análisis .. los i ndi vidüc:ís, fueron agrúp'ados eri seis categor ! as según 
>:"< ·:::.~>' 

su rarig? _·:·y ;~r:se;:O:/' machos , , de alto rango, hembras de al to rango, 

machci:~;:c:,t:J~'~;,IÍÍ~d:l~~o 'ran'go,, hembras de. mediano rango, machos de bajo 

r,ango.·y hembras de bajo rango. Los infantes menores a 8 semanas no 

fueron· considerados en el análisis debí do a que el fuerte apego 

que presentan con su madre tiene como consecuencia una alta 

fr-ecuencia de contactos muy prolongados, los cuales carecen de la 

función o significado que el presente trabajo pretende analizar. 

Estos infantes fueron un macho hijo de Catrina en el grupo 2, y 

una hembra hija de Canela en el grupo 3. 

Analisis de los datos. 

Para el análisis de la conducta de contactó se registraron 

los siguientes elementos en cada evento de contacto: la duración 

en segundos y 1 a identidad del emisor· y el receptor_ 

Los datos fueron almacenados y procesados. en una 

microcomputador· a Apple lle (64Kl, mediante el uso de archivos de 

acceso aleatorio. ,Se disenaron 6 programas para manejar y analizar 

los datos <Apéndice>· mediante sú arreglo· en matrices sociamétricas 
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<tabla 2l. En ellas se localiza a los emisores en los renglones y 

a los receptores en las columnas. Cada casillero de la matriz 

valor que adquiere Ja variable analizada para cada contiene el 

diada en el grupo. La significancia de cada valor dentro de las 

matrices se obtuvo mediante el empleo de la prueba de chi cuadrada 

considerando como valor esperado el promedio de los valores del 

renglón y la columna a que pertenecfa el valor a prueba. Todos los 

registros en los cuales la dirección de la conducta no podfa ser 

especificada se excluyeron del anélisis, tal es el caso en el cual 

la identidad del emisor y el receptor se desconoce debido a que la 

interacción se hubiera establecido previamente al 

registro, permaneciendo durante el mismo <21 eventos). 

periodo de 

Los valores del coeficiente de desigualdad o monopolio de 

Gini (Cortés & Rubalcava, 1984) de Ja tabla 3 expresan la 

concentración o repartición de la conduela entre el grupo. Si el 

contacto 

tendrfa 

estuviera repartido equitativamente, el coeficiente 

valores cercanos a O. Mientras que si tendiera a 

concentrarse en pocos individuos, su valor serta cercano a 1. Los 

valores de focalización tratados en las tablas posteriores 

difieren de este fndice en que se refieren a promedios de 

focalización o concentración individual de la conducta de contacto 

y no a la distribución grupal del mismo. 

El anélisis estadfstico de las tablas 4 1 6 1 7 y 8 se realizó 

con el paquete 

significancia de 

Duncan. 

estadfstico 

las tablas 
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RESULTADOS. 

La tabla 2 presenta las matrices soci ometri cas 

correspondientes a los tres grupos observados. Los individuos se 

encuentran ordenados por edad, situándose el más viejo en la 

esquina superior izquierda. Los valores de la conducta de contacto 

que aparecen en el casillero de cada diada son, en orden 

duración descendiente: frecuencia <número total de eventos>, 

(tiempo acumulado en segundos> y duración media 

<duración/frecuencia). 

En la tropa <tabla 2al, la mayor parte del contacto se 

concentra en tres parejas: el macho <Pe> y la hembra (Gr) alfa en 

donde el macho es el receptor m.lis fuerte, dos hembras de medí ano 

rango (Hi y Ti> que interactúan simétricamente y dos machos de 

bajo rango CTo y Vil. El macho alfa <Pe> emite significativamente 

sobre un macho de bajo rango CTo), incluso más que sobre la hembra 

al fa <Grl. Los más fuertes emisores de contacto son el macho de 

bajo rango <To) y la hembra alfa (Gr>. los más débiles son el 

macho alfa (Pel y dos hembras de mediano rango <Til. El valor más 

alto de recepción corresponde al individuo más bajo de la 

jerarqufa CVi l en cuanto a frecuencia, sin embargo el macho alfa 

(Pe> recibe el 407. del total de duración de la conducta, además, 

los contactos que recibe tienen casi el doble de duración promedio 

que la de todo el grupo. Los valores más bajos de recepción tanto 

en frecuencia como en duración son los de la hembra alfa CGr>. 

En el grupo 2 (tabla 2bl, dos parejas concentran un tercio 

del numero total de eventos de contacto: la hembra al fa <Cal con 

el macho beta <Crl y un macho de mediano rango <DJI con un macho 

juvenil de bajo rango <Tal. Una hembra de bajo rango (Lu) emite 
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Tabla 2a Matriz Socioiétric~ de Contacto, Grupo 1. 
--------------------------------------------~-------~~-----

Emisor 

Vico 
CVi) 

Frecuencia 
Duración 
Dur. Media 

o 
o 

10 
1216 

122 

6 
1220 

203 

Receptor 

10> 2 
816> 843 

82 241 

16 15 17 
1555 2033 6714 

97 135 394 

20 
4262 
213 

13 
1700 

130 

84 
17000 

202 
-----------------------------------------------------------
La matriz presenta los contactos acumulados en 30 horas de 
registro del grupo 1. El número superior de cada casilla 
representa el número de eventos, el número intermedio es la 
duración acumulada en segundos, y el inferior es la 
duración promedio. La columna de la extrema derecha 
representa los totales de emisión, y el renglón inferior, 
los totales de recepción. Los totales de Ja matriz son los 
valores de la casilla inferior derecha. 
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Tabla 2b Matriz SoC:i oniétÍ" i C:aºde· Contáctci, Grupo 2. ______________________ :,__~·~-.:...~_..:,.:.;;,;. __ ..::... ___ ._:.:,__;__, ___ ,:_,:_ _ _: _________ _ 

Emisor Cr. c .. ·.ª···· .. }.i;.:.·:.'.L.~u .• · .. ··.''~.{:ó.'.:J:in,i·'.; .. ·T.,a Total 
----------------·~-~:,__;..:,;,;;..:....::::~;:....~~;....·..;;:;;~~-:.::::.;_'f:.::.~~~"..:.:·¿:.::....:~...::.....:.._~~~-------
Carlos 

<Cr) 

Catrina 
<Cal 

Lupe 
<Lu> 

DJ 
(DJ) 

Damián 
<Da> 

Tato 
<Tal 

Frecuencia 
Duración 
Dur. Media 

o 
o 

5 . 1 

l451 56 
290 56 

4> o 
329 o 

82 

2 5 
912 1290 
456 258 

24 47 
7511 12388 

312 264 

··o::· 

145 
145 

10 
1729 

173 

17 
2379 

139 

.o 8 
o 4000 

500 

12 
2981 

248 

303 
303 

10> 16 
4472> 5687 

447 355 

15 50 
6123 17247 

408 344 

2 
281 
140 

108 
108 

6> 
820> 
136 

19 
19 

10 
1228 

123 

42 
12799 

304 

22 
6503 

296 

25 
7380 

295 

24 
5308 

221 

7 
796 
113 

43 
14090 

327 

163 
46876 

288 

La matriz presenta los contactos acumulados en 30 horas de 
r·egi stro del grupo 2. El número superi ar de cada casi 11 a 
representa el número de eventos, el número intermedio es la 
duración acumulada en segundos, y el inferior es la 
duración promedio. La columna de la extrema derecha 
representa los totales de emisión, y el renglón inferior, 
los totales de recepción. Los totales de la matriz son los 
valores de la casilla inferior derecha. 
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Tabla :Zc Matriz Sociométrica de Contacto, Grupo -3 .•. 

Emisor 

Canela 
<Cn> 

Ores tes 
<Dr> 

Blas 
<Bll 

Hénsel 
!Ha> 

Mariana 
!Mal 

Lila 
(Li) 

Isabel 
<Is> 

Frecuenia 
Duración 
Dur. Media 

61> 
15380> 

252·-

32 
4137 

129 

156 
36298 

233 

Or 

01· 

o-
(f' 

37 
9903 

267 

RecC?ptor 

Bl 

8 
2285 

285 

Ha Ma 

8) 6 
1536> 2874 

192 479 

7> 
1959> 
279 

6• 

7 . .:': ·-

. . 

3 

404 

22> 
68 9303> 
68 423 

15 44 
1892 16088 

126 365 

Li 

2012> 
2012 

o 
o 

.O 
·o·· 

:2···· 
299. 
149 

6 
488 

81 

10 
2874 

287 

Is 

o 
o 

o 
o 

Total 

21 
6884 

327 

8 
2169 
2Ú< 

::·.:)·~· L45 
10E117:
·< 2~0; 

º·· Ei º• -\_ 25Él3. 
- 322 -

·-
11> 

6111> 
555 

7 
595 

85 

19 
7048 

370 

,7.2 
22556 

313 

74 
17373 

234 

61 
14006 

229 

289 
76388 

264 

La matriz presenta los contactos acumulados en 30 horas de 
registro del grupo 3. El número superior de cada ca&illa 
representa el número de eventos, el número intermedio es la 
duración acumulada en segundos, y el inferior es la duración 
promedio. La columna de la extrema derecha representa los 
totales de emisión, y el renglón inferior·, los totales de 
recepción. Los totales de la matriz son los valores de la 
casilla inferior derecha. 

22 



significativam1mte sobre la hembra alfa CCal madre del infante más 

joven del grupo (no inclufdo en el análisis). El macho alfa <Da> 

es el más débil emisor pero más fuerte receptor de contacto. Los 

individuos que presentan valores más altos de emisión son el macho 

beta 

<Cal 

<Cr) y 

presenta 

un macho juvenil de bajo rango <Ta). La hembra alfa 

valores de recepción que se aproximan a los del 

macho alfa CDa), pero la duración promedio de los eventos es 

menor. El receptor más débil en este grupo es un macho juvenil de 

bajo rango <Tal. 

La matriz de contacto del grupo 3 Ctabla 2cl presenta una 

fuerte asociación en dos parejas de madre e hija: la hembra alfa 

!Ma) con su hija <Is> y una hembra de bajo rango <Cn) con su hija 

CLil. En ambos casos las madres reciben contactos más frecuentes y 

duraderos que los que ellas emiten a sus hijas. Otras asociaciones 

significativas en este grupo son la del macho beta <Bll hacia el 

macho alfa CDr>, de éste hacia la hembra alfa <Mal y de una hembra 

de bajo rango <Cnl a un macho periférico de bajo rango CHal. Los 

más fuertes emisores de contacto son la hembra alfa <Mal y su 

hermana juvenil (Li)' mientras que los valores más bajos de 

emisión corresponden al macho alfa <Drl y a un macho periférico de 

bajo rango <Hal. Los valores más altos de recepción en este grupo 

son los de las hembras madres (Cn y Mal las cuales presentan 

rangos opuestos, seguidas por el macho alfa (Orl. Los valares más 

bajos de recepción son de un macho de mediano <Bll rango y una 

hembra Juvenil de bajo rango (Li). 

Can el propósito de comparar el monopolio de frecuencia y 

duración emitidas y recibidas entre los tres grupos del estudio, 

se utilizó el indice de monopolio de Gini. La tabla 3 muestra los 

val ores del fndice de Gini para la frecuencia y duración de 
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7abla 3 Indiées i:I~'. Mi:i~!:l'polio <Gini) de los tres grupos para 
duración y.fr'ei:uénc:ia_de emisión y. recepción. ____________ ....:,. ______ :__.:_~_.:.,.;:__.;.:.. ____________________________ .;_ ________ _ 

:-·:.:.( 

··-~,> 
·.··7'""._;7~.~~':"'"-:---.--------------....:..----.:...:'.'"'_..:._-;-: 

Grupo 

Parámetro 1 ;i 
--------~------------....:...::..._....:._~·~~-::._:j~---~------------~-~:.:....~ .. L:.~:.:..~------

: .'·. ·:; ~-· ·: 

Frecuencia Emisión 0.25 
·fó~f~-~ :-·;•, 

Frecuencia Recepción (J.22 0.37 < 

Duración Emisión (J. 43: 0.38 o.43 

Duración Recepción 0.44 (l.47 0~60 

Los números representan el indice de Gini para cada matriz de 
valores de los grupos. Si la conducta es monopolizada por uno o 
pocos individuos, el valor del índice tenderá a 1.0, si la 
conducta esté equitativamente distribuida entre los individuas del 
grupo, el valor del fndice tenderé a O. 
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contacta. 2mi ti do y recibido. Los val o'res de frecLtenci a del grupo 3 

son mayores que los del ~rupo 2 y ambos mayores que los del grupo 

1. No se obs2rva una difer~ncia igmpcirtante entre los valores de 

duración de emisión entre los grupos, sin embargo no es posible 

establecer una comparación estadfstica entre los fndices. En el 

caso de la recepción se observa la misma tendencia observada en 

los valores de frecuencia. Tanto en frecuencia como en duración, 

los valores de monopolio de recepción de contacto tienden a ser 

mayores que los de emisión. 

La tabla 4 presenta una comparación entre los grupos 

utilizando nueve diferentes parámetros de contacto. Los valores de 

frecuencia oscilan entre 2.8 y 6.9 eventos por individuo, 

acumulándose de 567 a 1819 segundos por individuo. La duración 

total, que incluye duracion emitida y recibida, tiene un rango de 

1133 a 3170 segundos por individuo. La duración media es menos 

variable y oscila entre 194 y 277 segundos por evento. Los 

coeficientes de variación de duración (dsh:l, o indices de 

focalización de la conducta, presentan valores mayores a 1 en los 

tres grupos, tanto en emisión como en recepción, es decir que la 

desviación estandar es mayor que la media. Los valores para el 

grupo 3 son significativamente mayores a los del grupo 2. Los 

primeros siete parametros muestran que los valores para el grupo 1 

son menores que los de los otros dos grupos, pero las diferencias 

solo son significativas para duración total debido a la gran 

variabilidad de los datos. La focalización del contacto emitido es 

significativamente mayor en el grupo 3 que en el 2 y se observa la 

misma tendencia para la recepción. 

El propósito de la matriz que se presenta en la tabla 5 es 

generar un esquema general de la estructura social camón a los 
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:,·._ ,.\>;-'·- :;::'/'.J;.··:~~~:~r:·~~,e:~~t~:~~. ,t:; _:_ .,C"-"~-' ,,;.,;~>- ;~::i~- ~,_;:~~., ;~;'.·:-_· ... --: 

~=~=~~:~~--------"-----~=}~~~~~~?=~!;&;~~&~=~~~~=~z~ji;~~~~J~-~-_L~~--
-· _·,o- . ,-·<:_~1:.\~:;:~i;~f.~: -~~:;,.'.s·>-':~s;::~-t ~~t~:~,,::;K:/>-~~{:;/ ¡F~-- ·.:. , - : 

Frecuencia Emisión 
2. so . :!::!:~'. 1

1
• .• ·.:.;

0
y
2
.).'_.· •. '.•.:.· .•. ·.: ..•. •.'.~f.~.·.~.4.-4·_:·,.'.;·3.·3'.}¡~;- i'.t ¿,'~'a~;;? 4: 83 -'o. i 25 . 

Frecuencia Recepción 2.t:lO .·. _ ' ::. · ¿;~~-1~t~s'):t''.s.i~ .;0.435 

567 :!: 43~· _i,"1~~sc~l?2~~;1~ ·r~i~' :!;·.· 1271 º·ºª9* 

567 + 44~ '-j.i~~~,t~t-r~1~~i T~~~ :!: 2050 º· 276 

Duración Emisión 

Duración Recepción 
.,..- -"<<: '- <.'-\'.~.>~;-.--':~-~; ':~··.;·,--:.. . -

Durac:i ón Media Emisión 194_ :!: :9S ,,' ¡,f;,c259;~~~~:9c;;/i~ 277 •± 44 0.158 
i'.t~ -· -,;.:' -:,::03~~~-"A?..7:-.'" , . '".Y_:_ ~>-.. ~-~ 

194 :t•~lOBé- ~;fi't•2'65't:!:"'úf':if~'\ ~27r:t. 93''' O. 228 
.1-':2°·· _:,-·.,·· ,~:;y1;: '>.éf;J~:'.,.:._~:r. ~-;-~>_,\ 

Duración Media Recep. 

Duración Total 1133 :!: ~2ci'~ _,~;~~~r)±;. as1 _3170,:!:'2216 '0.014* 
·.e· ¡ -,- V~'.;\ ,; 

Focalización Emisión 1.42 + 0~33 1; (lb' +. 0·:25 1.62 :!: 0.44 0.039* 

Focalización Rec::p. 1.37 :!: 0.24 1. 13 :!: 0.31 1.54 :!: 0.35 0.080t 

Los valores de frecuencia representan eventos promedio por 
individuo :!: ds. Los valores de duración representan segundos por 
individuo + ds. La duración total es la suma de la duración de 
emisión y recepción. Los valores de focalización son promedio de 
los valores individuales (d.s./media>. Los valores de p <* p<0.1> 
fueron calculados por media de la prueba de rangos múltiples de 
Duncan. 
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'i'!i~l a :5 Duraci enes Meai·as - • de contacto entre categor:!'as 
jerárquico-sexuales de los tres grupos. 

Receptor 

Emisor Ma Ha Mm Hm' Mb _________________________________________________ _;_:_-__ .:.;;......;.;;.:.-;'.,.;;;:_:-_'~;.,.:.-.'· 
2_12:: 

.,,_---,-. 
Macho Alto Rango 310 140 145 :'<:NR. 

<Mal :!:86 :!:95 ;!:136 :-' 
·.-;;,"'-' 

-<_.· .. ·--·; .. 

Hembra Alto Rango 280 415 
. -.: ··,,· - .:~ 

257 154 46.9. 
<Ha> :!:116 ;!:94 ±42 ±10>. ±172 

Macho Rango Medio 309 267 285 14! 100·. .3~2 
<Mml :!:38 :!:84 :!:B :!:44 ":!:47-:" 

.. .. 

Hembra Rango Medio 424 273 56 159-- -"'"307_ 
<Hml :!:160 :!:126 ±62 ;!:599 

Macho Bajo Rango 368 206 449 230 181 75 
(Mbl ±22 ;!:61 ±3 ;!:106 ;!:89 

Hembra Bajo Rango 81 421 NR 195 58 83 
<Hbl :!:6 :!;68 ;!:9 ±2 

Los valores superiores de cada casilla son la duración media de 
interacciónes de contacto entre categorías jerérquico-se>:uales. 
Los valores inferiores representan la desviación estandar. 
"NR"= diada que no presenta interacciones. 
1
'--

11 = diada no existente. 
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tres grupos en términos de la conducta de contacto. Se utili?O la 

duración .media como parámetro debido a que fue la variable ma~ 

unifo~me entre los grupos. Dicho esquema se construyo agrupando a· 

los indivinuos en seis categorías de acuerdo a r~ngo y a su ~exo. 

Los casilleros vacíos corr-espondC?n a diadas que no :?>:isten (--> o 

a aquellas que no presentaron interacciones durante el estudio 

CNR>. A pesar de la uniformidad de los datos en las matrices por 

grupo (tablas 2>, la duración media varfa considerablemente entre 

las categorlas jQrarquico-sexuales consideradas. Se presentan dos 

casilloros en los cuales no se presentaron contactos, estos 

corresponden a individuos de bajo rango. Las interacciones entre 

individuos de bajo rango presentan bajas duraciones medias a 

di·f-erencia de las inte1-acciones entre individuos de mediano y alto 

rango que son más altas. Las interacciones entre las hembras de 

alto y bajo rango son de muy alta duración. 

La tabla 6 presenta una comparación de los nueve parámetros 

de contacto utilizados en la tabla 4, entre las seis categorfas 

jerárquico-sexuales formadas por los individuos de los tres 

grupos. Los machos alfa reciben un cuarto del total de la duración 

y la frecuencia de contacto. Se puede observar que la duración 

media de los eventos de contacto recibidos es alta para los machos 

de alto y mediano rango y baja para la hembras de mediano y bajo 

rango. La focalización en la recepción de contactos tiende a ser 

mayor sobre individuos de bajo rango independientemente de su 

sexo. Esta tabla presenta un perfil de cada una de las seis 

categorfas jerárquico-sexuales en términos de contacto; asf se 

puede ver que los machos alfa son los emisores más pobres de 

contacto, pero reciben los contactos más prolongados de todos los 

miembros del grupo. Las hembras alfa son las emisoras más fuertes 
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Tnbla 6 Parámetros de Contacto para cada c:·ategorfa 
jerárquico-sexual en adultos consideradcis 16~ tr~s 1grupo~. 

------------------.-----------------------------------:-~....:.~~-~-_;,, _ _;7....:._ 

Duración 
Emisión 

Duración 
Recepción 

Duración Media 
Emisión 

Duración Media 
Recepción 

Duración 
Total 

Focalización 
Emisión 

Focalización 
Recepción 

Categorfa Jerárquico-Sexual 

.,,, . :·-; 

335)· · .. ~~8> ,3~~. .19.1 
64 •· 84 . 5;4 · 129 

2106 3287> 2851 :3;39 .· 
1457 1789 1050 3497 

1. 37 
0.49 

1.12 
0.22 

1. 06< 1. 09 
0.53 0.18 

.1.05{ L~14· 
0.14 .·.· 0'.30 

1.11 
0.15 

l. Í2 
0.29 

149( 
··~43 
... 

1649.< 
1()05 

1.20. 
0.13 

1.20 
0.13 

1811 
1:420 

·183( 
85 

259 
127 

.2443 
1730 

1.66) 
0.40 

1.47> 
0.30 

3.235 
0.072* 

0.155 
0;959 

1.332 
0.298 

3.425 
0.064* 

0.351 
0.710 

1. 034 
0.383 

0.617 
0.554 

Ma= macho de rango alto, Ha= hembra de rango alto, Mm= macho de 
rango medio, Hm= hembra de rango medio, Mb= mach de rango bajo, 
Hb= hembra de rango bajo. Los valores superiores de cada casilla 
representan los promedios individuales por hora de cada categorfa. 
Los valores inferiores corresponden a la desviación estándar. En 
cada caso se senal an los val ores mayor ( » y menor «). Los 
valores de F para las diferencias entre las categorfas se 
calcularon por medio de la prueba de Bartlett <• p<O.ll. 
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de contacto en términos de duración total y media. Los machos de 

mediano rango reciben contactos prolongados y reparten 

equitativamente su emisión entre el resto del grupo (baja 

focalizaciónl. Las hembras de mediano rango presentan altos 

valores de recepción tanto en frecuencia como en duración, sin 

embargo la variación individual es tan grande <valores de 

desviación estandarl que es diffcil hablar de alguna tendencia 

definida. Los machos de bajo rango son los más pobres receptores 

de contacto en términos de duración. Las hembras de bajo rango son 

los emisores más fuertes de contacto en cuanto a frecuencia, sin 

embargo dichos contactos son de muy corta duración, a pesar de que 

esta categoría presenta los valores de focalización más altos 

tanto en emisión como en recepción de contacto. 

La tabla 7 presenta los valores de correlación entre los 

parámetros de contacto considerados y la edad de los individuos, 

asf como su rango ordinal y su categorfa de rango. Existe una 

fuerte correlación positiva entre la edad y la emisión de contacto 

tanto en frecuencia como en duración. Como puede esperarse se 

encuentra una correlación negativa entre la edad y la frecuencia 

de recepción. Aun cuando las correlaciones significativas entre 

los parámetros de contacto y el rango ordinal son diferentes de 

aquellas encontradas entre los mismos parámetros y la catégorfa de 

rango, las tendencias son las mismas. El rango ordinal presenta 

una correlación positiva con la emisión de contacto tanto en 

duración como en frecuencia. La categorfa de rango presenta una 

correlación negativa con la recepción de contacto en cuanto a 

frecuencia y duración media 

correlaciona positivamente con 

recibidos. 
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·c1:1bla ·¡Correlaciones en·i::re 'los Param~trb~:c:l·e .. ~o·~~acto.y la· Edad y 
Rango. .;:•· ·T · __________________________ ;.._ _________ ...:..:...~-~·-...:..~;.._':.'..':::..'.;..:.~::,..;....;._;;;. ____________ _ 

Parémetro de Contacto Edad Rango Or:-dir)al;;' C:~te~t:,~{ a de Rango 
----------------------------------·------...:.-~·;.:·;:_.:.::,..:::.;..;.."¿·,:,;_....:~::....::...~~~-.;..._..;..:..,. ____ _ 
Frecuencia Emisión 0.584t 

Fecuenci a Recepción -0.379* 

Duración Emisión o. 524:t. 

Duración Recepción -0.082 

Duración Media Emis -0.017 

Duración Media Recep (l.057 

Duración Total 0.241 

Focalización Emisión 0.037 

Focalización Recepción (1.285 

o~ soo* ,·:,0;270 

-o. 243: .. y .Ji' <00:49~* 
o. 379.* ••• J '.o: Í49 

Los valores representan los coeficientes de correlación 
Spearman entre los parémetros de contacto y la edad ( 1 adultos, 2 
juveniles, 3 infantes), rango ordinal (1 rango més alto), 

de 

y 
categorfa de rango (1 alto, 2 medio, 3 bajo) <*= p<0.051. 
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1-as correlaciones entre los diferentes parámetros de contacto 

para todos los individuos en los trs-s grupos se presentan ~n la 

tabla 8. La mayorta de las correlaciones significativas son de 

esperarse, por ejemplo la duración total CDtl presenta correlación 

con todos los parámetros, la frecL1encia y la duración presentan 

alta correlación tanto en emisión como en recepción. La duración 

media de emisión presenta una correlación negativa con la 

focalización recibida, esto implica que mientras más largos sean 

los contactos emitidos por un individuo, recibirá contactos de un 

mayor nómero de individuos. Finalmente, la focalización de los 

contactos emitidos se correlaciona significativamente con la de 

los recibidos, lo que se traduce en suponer que si un individuo 

elige a pocos miembros del grupo como receptores de contacto, éste 

será elegido pre-ferentemente por éstos. 
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Tabla S Matriz. de Correl aci enes: entre los di.fer:entes,\pa~.!íme'trcis de -
Contacto para todos los indiv~duos )n=19l; ____ .:...~-~---.:.; __ ;_; ___________ ..;. ________ ,;_ _______ _;;. . .;_.:__2,~....;:;,_~·-__________ :._...:..;.._ 

Mr 

Dt 

Foe 

representan coeficientes 
de contacto considerados 

Los valores 
parámetros 
considerados 
significativa). 

por individuo por 
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DISCUSION. 

La conducta analizada en ~st2 trabajo, el contacto pasivo, es 

la única interacción afiliativ~ que no conlleva actividad directa 

fuera del 

diseno del 

probar el 

establecimiento y la interrupción del contacto. El 

presente estL1dio estaba enfocado, en primer lugar a 

carácter afiliativo de esta conducta y, en segundo, a 

tratar de revelar algún significado o función más especfficos en 

base a su estructura y distribución dentro de los grupos. Los 

diferentes parámetros considerados permiten un análisis de la 

dinámica social que subyace a esta conducta. Especfficamente, la 

descripción y las relaciones entre emisión, recepción, frecuencia, 

duración y monopolio o concentración del contacto, proporcionan 

perfiles individuales de sexo, rango y grupo que permiten ciertas 

generalizaciones sobre su papel en la estructura social. Ademls, 

las correlaciones entre estos factores indican cierta estrategia y 

dinámicas sociales relevantes a la cohesión del grupo, y con ello, 

a la estructura social. 

Los tres grupos utilizados en este trabajo presentan 

diferencias en cuanto a los antecedentes de los individuos que los 

componen <Estrada, 1977; Dfaz, 1985) por lo que se puede esperar 

que existan diferencias en la estructura social. Esto es debido en 

parte a que los grupos se hablan formado dos meses antes del 

estudio y probablemente se encontraran en diferentes fases de 

consolidación debido a diferencias en su composición. El grupo 1 

se integro por 6 individuos de mediano y bajo rango en sus grupos 

anteriores. Por· ello su e>:periencia como individuos dominantes es 

nula, con la e>:cepción de Pepe, el cual había tenido un periodo 

como macho alfa en su grupo anterior. La estructura social 
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encontrada en este.grupo al momento del estudio era aQn incierta. 

En particlar los rangos de las hembras no eran totalmente 

estables. En cambio, los ~rupos 2 y 3 habían establecido 

estructuras sociales más claras y menos conflictivas. Asf, el 

grupo 2 presenta 7 individuos de edades diversas con dos hembras 

adultas provenientes de un grupo con baja tasa reproductiva y 

cuyos individuos habfan crecido en condicio~es de aislamiento 

parental. Finalmente, el g~upo 3 está integrado por 8 individuos, 

también de edades diversas, que establecieron con prontitud una 

estructura definida y estable con muy poca agresión. Esta 

diferencia en la estructura de los grupos se refleja claramente en 

los datos de contacto. La matrfz sociométrica del grupo 1 muestra 

que sólo tres parejas intercambian la mayoría de los episodios de 

contacto en el grupo, lo cual puede reflejar preferencias o 

afiliaciones diádicas más que una estructuración grupal. En 

contraste, las matrices de los grupos 2 y 3 son más abundantes en 

contactos y los datos estén menos concentrados en parejas, excepto 

por la alta recepción de contactos por parte de los machos de alto 

rango (alfa) y las hembras con infantes, las cuales parecen ser un 

foco muy fuerte de atracción para todo el grupo ya que sus valore~ 

de focalización para recepción son bajos independientemente de su 

rango de dominancia. 

Hay 2 diferencias evidentes entre el monopolio de la conducta 

expresado mediante el indice de Gini por parte de cada grupo. En 

primer 1 ugar, los valores de frecuencia son menores que los de 

duración, Jo cual indica que el monopo l i o de la condL1cta se 

manifiesta en el tiempo de contacto mejor que por el nQmero de 

eventos. La segunda diferencia consiste en que Jos valores de 

recepción son más altos que los de emisión, lo cual apoya la 
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hipótesis de valor afiliativo de la conducta: un mayor número de 

individuos de rango medio y bajo emiten la conducta, y un menor 

númer.o - -de individuos dominantes la reciben. La comparación entre 

grupos parece indicar que el monopolio es mayor conforme el grupo 

está mfis establecido y estructurado, aunque esto podrfa también 

ser un efecto de la presencia de madres con infantes, ya que en el 

grupo no las hay, en el grupo 2 hay una y en el 3 hay dos. De 

estos datos se puede concluir que el monopolio de contacto se ve 

influfdo por dos factores: los atractores de contacto que son 

hembras madres y machgs alfa, y el grado de estructuración del 

grupo. 
.\~~:: i~-E~~= 

La comparación cÍ~ )'¡;~ parámetros de contacto entre 1 os grupos 

es consistente con las tablas anteriores, sin embargo las 

tendencias sólo son significativas para Ja duración global y la 

focalización enviada. Los valores de duración enviada· y frecuencia 

recibida se aproximan los lfmites de la significancia. La duración 

de los contactos es similar en los grupos 2 y 3, en tanto que el 

grupo tiene valores de duración de un tercio de los otros dos. 

Los valores de focalización del grupo 2 son los más bajos, lo cual 

hace pensar que la tendencia a concentrar contacto <monopolio y 

focal i z ación l no necesariamente es provocada por la prescencia de 

madres con infantes. 

La conducta social de un individuo dentro de un grupo está 

determinada en gran medida por su rango, su sexo y su edad. Es 

dificil evaluar el papel de cada uno de estos parámetros por 

separ·ado, ya que Ja presencia de los tres afecta simultáneamente 

su conducta. Además, dos individuos de rangos similares pueden 

actuar en forma di fer ente e i ne 1 uso opuesta si pertenecen a 

diferente sei:o. Es por esto que ~l análisis presentado en las 
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tablas 5 y 6 se basa en la formación de seis categorfas 

jerArquico-seHuales <3 rangos >: 2 sexos>. El" an'Alisi s muestra que 

los machos de al lo rango emiten contacto sri proporción directa al 

r~ngo del receptor, mientras que lo reciben en abundancia de todos 

los individuos. Por otra parte, los individuos de alto rango 

concentran la mayorfa del contacto del grupo. Se puede ver también 

que la recepción de contacto es mayor para machos que para hembras 

del mismo rango, mientras que para la emisión no se observa una 

tendencia definida. Esto hace suponer que si el contacto pasivo se 

utiliza como indicador" de domina11cia, los machos tendrfan un rango 

mayor que las hembras. Es interesante notar en esta matriz que el 

contacto entre individuos de bajo r-ango es escaso y nulo cuando, 

además, se trata de seHos diferentes. El agrupar a los individuos 

en categorfas de rango puede, sin embargo, enmascarar, o invertir, 

tendencias; tal serfa el caso de las hembras en el cual la 

prescencia de las madres de diferentes rangos con frecuencias de 

recepción muy altas, 

rango. 

puede ocultar alguna tendencia debida al 

Para poder afirmar que el contacto pasivo puede ser un 

indicador de la estructura social, cada individuo deberfa emitir y 

recibir contactos en una distribución caracterfstica. La tabla 6 

presenta un perfil de cada categorfa jerArquico-sexual en términos 

de contacto. Se puede observar que los machos de alto rango son 

pobres emisores de contacto en terminas de duración y frecuencia y 

sin embargo reciben contactos prolongados de todos los individuos 

del grupo. En contraste, la hembras de alto rango son fuertes 

emism-as. Los indiv"id_uos_de mediano rango par"ecen tener un papel 

intermedio: 1 os "machos reciben contactos pral ongados y emiten a 

todos los indi~iducis del grupo en tanto que las hembras son 
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fuertes re~eptoras en cuanto~ frecuencia pero los eventos son de 

corta ':.du~aci6n., Lc:ls: i qdi vi duos de bajo rango aparecen como pobres 
~ - - . . - - - . 

receptores de . é::or'1tacto y concentran su emisión en i ndi vi duos de 

al lo rango_. Sin emb.argo los contactos emitidos son muy cortos en 

el caso de los machos, mientras que son los recibidos por las 

hembras los que tienen menor duración media. La tendencia a 

focalizar es mayor en machos de cualquier rango que en las 

hembras. 

La función especffica de la conducta de contacto pasivo puede 

inferirse por ·1 a relación 'entre los parámetros de la misma y los 

de la estructura social y además por las relaciones entre los 

parámetros mismos del contacto. La correlación positiva entre 

contacto emitido y la edad <tabla 7) indica que la emisión de 

contacto aumenta conforme el individuo se desarrolla y se integra 

en la estructura social como individuo adulto. As! mismo la 

frecuencia de recepción del mismo disminuye con la edad. Se 

encuentran correlaciones significativas entre diversos parámetros 

del contacto y el rango considerado de manera ordinal o por 

categorf as, estas correlaciónes presentan las mismas tendencias. 

Los individuos de alto rango emiten menos y reciben más contactos 

y más prolongados que los de bajo rango en tanto que éstos 

presentan Ja caracterfstica inversa de emitir más y recibir pocos 

contactos de pocos individuos. Estas correlaciones se dan a pesar 

de que la agrupación de individuos de sexos diferentes en rangos 

ordinales o categorías de rango implica anular algunas tendencias, 

ya que, como se ha visto en aná] i sis anterior·es, el papel de la 

hembra puede ser diferente u opuesto al del macho. Huchas de las 

cor-relaciones significa ti vas que se presentan entre los parámetros 

de contacto <tabla 8) son de esperar· se por la estructura misma de 
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la conducta, tal es el caso de las correlaciones positivas entre 

frecuencia y duración. Las corr~laciones significativas entre 

frecuencia o duración y la duración media hablan de que mientras 

más contactos son emitidos, la duración promedio de éstos es 

mayor. Tampoco sorprende observar que la duración total tenga una 

fuerte correlación con todos los parámetros, ya que de hecho los 

influye a todos directa o indirectamente. Quizás la correlación 

más interesante de la tabla es la que se encuentra entre los 

coeficientes de focalización de emisión y recepción. Esto puede 

interpretarse en el sentido de que mientras más tienda un 

individuo a concentrar el contacto en pocos receptores, éste será 

preferido 

emisores, 

también como receptor por un número reducido de 

posiblemente los mismos. Se trata entonces de un fndice 

de contacto "pagado". 

Los trabajos realizados con distancias interindividuales en 

las tropas de este trabajo durante el mismo periodo <Ramiréz-Dchoa 

~' López -Lu j án, 

comparables con 

1989¡ López-Luján, 1989) revelaron tendencias 

las obtenidas con los datos de contacto: las 

distancias son menores entre las hembras, las distancias en el 

grupo 3 son menores que las de los otros grupos a las horas en que 

se realizaron los registros de contacto, las diadas que presentan 

distancias más cortas a dichas horas son aquellas con frecuencias 

de contacto más altas. Una ventaja del contacto como indice de 

afiliación es que identifica a quien emite la conducta y a quien 

la recibe. Sin embargo la pregunta a contestar es si ambos fndices 

realmente expresan lo mismo o son conductas con funciones y, por 

lo tanto, distribuciónes diferentes. Una manera de abordar esta 

pregunta es buscar diferencias entr·e la distribución de contactu y 

la de aproximaciones entre individuos muy cercanas al contacto, 
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pero sin que éste -ocurra. Tal - puede se 1 a distancia t ntiina <Hall, 

1966) que descrita en humanos no excede los 45 cm. 

Existen también similitudes entre algunas tendencias en la 

distribución de contacto pasivo y las reportadas para otras 

conductas de carécter afiliativo como es el aseo social (Seyfarth, 

1976; López-Vergara, 1987). Algunas de estas similitudes son una 

recepción més alta por parte de los individuos de alto rango, o 

por parte de las madres con infantes. Aunque el aseo puede 

preceder o seguir al contacto pasivo, esto no es lo més frecuente 

<Macfas-Ordónez, 

similitudes de 

datos no 

distribución 

publicados), 

entre ambas 

por lo tanto las 

conductas no es 

consecuencia de una sucesión temporal de ambas. Son de esperarse 

similitudes 

afiliativas, 

en la distribución de diferentes conductas 

ya que su función global es la misma, sin embargo 

deben e>:istir diferencias especificas atribuidas a funciones 

determinadas que r·evelen un significado particular de cada 

conducta. Sin embargo para estas diferencias solo pueden 

determinarse mediante un anéli~is detallado de los elementos de 

cada conducta afiliativa. 
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CONCLUSIONES. 

ll La conducta de contacto se presenta más uniformemente 

distribuida en los grupos con una estructura sociál más estable, 

mientras que en los grupos poco estabilizados, la conducta se 

concentra en parejas especfficas con lazos afi l iativos 

individuales. 

2l En grupos con estructura social estable el macho alfa 

recibe gran cantidad de contacto. También las hembras con infantes 

son foco de gran atención por parte del grupo en lo que se refiere 

a contacto. 

3) El monopolio del contacto en un grupo se da en el tiempo 

acumulado de la conducta más que en el número de eventos. Por otro 

lado dicho monopolio es ejercido sobre la recepción de contacto, 

más que sobre la emisión. Además, el monopolio del contacto puede 

ser proporcional a la estabilidad en la organización del grupo y/o 

al número de hembras con infantes. 

4l Se da más contacto entre individuos de alto rango que 

entre individuos de bajo rango, aunque la tendencia general es que 

los de bajo rango emitan contacto a los de alto. Las emisiones 

entre individuos de alto rango son más prolongadas. 

5) Los machos reciben mucho y emiten poco contacto, mientras 

que las hembras presentan la tendencia opL1esta. La focalización de 

la emisión de contacto es siempre mayor en machos que en hembras. 

Las diferencias sexuales en la prescencia de la conducta son más 

evidentes en individuos de alta Jerarqufa. 

6l La emisión de contacto presenta una relación directa con 

1 a edad del individuo, mientras que para la recepción esta 

relación es inversa. Es decir que conforme crece un individuo 
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emite más contacto y recibe menos. 

8) Mientras más focalizada o concentrada es la emisión de un 

individua, más focal izada es la recepción 'de éste. Es ·decir que 

quienes eligen pocos campaneros de contacto, lo reciben de éstos 

mismos. 

9) Con todo lo anterior se puede concluir que el contacto es 

una conducta de carácter afiliativo con caracterfsticas 

particulares, y como tal es causa y consecuencia de la cohesión 

grupal. Es por esto que un análisis del contacto constituye un 

fndice parcial de la estructura social de un grupo de primates y 

quizás de otros animales sociales. 
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J 

LIST 

3 REM 
4 REM 
5 REM 
6 REM 

PROGRAMA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE Rr::GISTROS 

10 HOME : HTAB 16: VTAB 4: PRINT "ALMA" 
15 HTAB 10: VTAB 10: INPUT "GRUPO:"¡G$ 
20 HTAB 20: VTAB 10: INPUT "SEMANA: "¡5$ 
25 GS$ ~ 11 6 11 + G$ + 11 8 1

' + 5$ 
100 DS = CHRS C41 
200 HTAB 9: VTAB 14: INPUT "NUEVO ARCHIVO CS/Nl?"¡N$ 
210 IF N$ = "N" GOTO 900 
220 
230 
240 

IF NS < > "S" GOTO 200 
PRINT 0$¡ "OPEN ";GS$¡ '',L60,D2" 
PRINT DS;"WRITE ";GSS;",RO" 

250 PRINT O 
260 
900 
910 

PRINT DS;"CLOSE ";GS$ 
PRINT DS¡"OPEN ";GSS;",L60,D2" 
PRINT DS;"READ "¡GS$¡",RO" 

920 INPUT N 
930 PRINT DS;"CLOSE ";GS$ 
1000 HOME : PRINT "ARCHIVO: "; GS$: PRINT "REGISTRO. *I "; N + 1 
1005 VTAB 4 
1010 
1015 
1017 
1020 
1022 
1025 
1027 
1030 
1032 
1035 
1040 
1050 
1060 
1070 
1082 
1085 
1087 
1090 

I NPUT "TI : " ; TI $ : 

INPUT "EM:";EM$ 
HTAB 7: VTAB 6 
INF'UT "RE: ";RE$ 
PRINT 
INFUT "LC:";LC$ 
PRINT 
INPUT "AN:";AN$ 
PRINT 
INPUT "E 1 : " ¡ E 1 $ : 
INPUT 
INPUT 
INPUT 
INPUT 
PRINT 

"E2: ";E2$: 
"E3: 11 ;E3$: 
"E4:"¡E4$: 
11 E5: 11 ;E5$: 

INPUT "TF:";TF$ 
PRINT 
INPUT "IC:";IC$ 

1092 PRINT 
1095 INPUT "PO:";PO$ 
1096 HTAB 15: VTAB 22 

PRINT 

VTAB 12: HTAB 1 (1: 

VTAB 13: HTAB 1 O: 
VTAB 14: HTAB 10: 
VTAB 15: HTAB 10: 
VTAB 16: HTAB 1 O: 

1097 INF'UT "CORRECCIONES CS/RTNl?"¡C$ 
1098 IF C$ = "5" GOTO 1005 
2000 PRINT DS;"OPEN ";GSS;",L60,D2" 
2002 PRINT DS;"READ ";GSS;'',RO" 
2004 INPUT N:N = N + 1 
2005 PRINT DS;"WRITE ";GS$;",R";N 

INPUT "Rl: ";Rl$ 
INPUT 11 R2: ";R2$ 
INPUT "R3: ";R3$ 
INPUT 11 R4: 11 ;R4$ 
INPUT 11 R5: ";R5$ 

2010 PRINT TI$: PRINT EMS: PRINT RES: PRINT LCS: PRINT AN$: PRINT 
El$: PRINT R1$: PRitH E2$: PRINT R2$: PRINT E3$: PRINT R3$: 

PRINT E4$: PRINT R4$: PRINT E5$: PRINT R5$: PRINT TFS: PRINT 
ICS: PRINT POS 

2012 PRINT DS;"WRITE ";GSS;",RO" 
2014 PRINT N 
2020 PRINT 0$¡"CLOSE ";GSS 
2050 GOTO 1000 
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J 
LOAD INSP 

JLIST 

2 REM PROGRAMA DE INSPECCION 
3 REM DE REGISTROS 
5 HOME 
10 HTAB 10: VTAB 8: PRINT "INSPECTOR" 
20 HTAB 12: VTAB 14: INPUT "GRUPO: ";G$ 
30 s = 1 
35 HTAB 17: VTAB 20: PRINT "REGISTRO >!!" 
37 HTAB 17: VTAB 21: ;~RINT "ARCHIVO:" 
50 DI M VA$ < 18 > 
55 AR$ = "G" + G$ + "S" + STR$ (5) 
60 PRINT CHR$ C4>;"0PEN ";ARS¡",L"¡60",D"¡1 
70 R'I. = 1 
80 FOR Z = 1 TO 90 
82 ONERR GOTO 300 
90 PRINT CHR$ (4); "READ ";AR$; ",R";R'I. 
100 INPUT VA$Cll: FOR X= 2 TO 18: INPUT VAS!Xl 
105 NEXT X 
106 GOSUB 600 
107 GOSUB 701 
109 GOSUB 711 
130 HTAB 29: VTAB 20: PRINT " "; R'I.;" " 
137 HTAB 29: VTAB 21: PRINT AR$ 
1 50 R'I. = R'I. + 1 
190 
210 
300 
305 
600 
602 
604 
606 
608 
610 
612 
614 
616 
618 
620 
622 
624 
626 
628 
630 
632 
634 
636 
638 
640 
641 
642 
645 

s 

NEXT z 
PRINT CHR$ <4>; "CLOSE ";AR$ 

= s + 1: IF s > 6 THEN 800 
GOTO 55 
IF VA$ ( 17J "PE" THEN 650 
IF VA$<17l 11 GR 11 THEN 650 
IF VA$ ( 17> llTI" THEN 650 
IF VAS ( 17) "HI 11 THEN 65(1 
IF VAS< 17) "VI 11 THEN 650 
IF VA$(17> "T0 11 THEN 650 
IF VA$C17J .. DA" THEN 650 
IF VAS <17> 11 LU 11 THEN 650 
IF VAS ( 17> "DJ" THEN 650 
IF VA$ ( 17) 11 CA 11 THEN 650 
IF VA$ C17J 11 CR" THEN 650 
IF VA$<17J "TA" THEN 650 
IF VAS ( 17> 11 SA" THEN 650 
IF VAS <17> "OR" THEN 650 
IF VA$ ( 17J "MA" THEN 650 
IF VA$ <17) "BL" THEN 650 
IF VAS (17> "CN" THEN 65(1 
IF VA$ ( 17> 11 HA 11 THEN 650 
IF VA$ ( 17J .. LI" THEN 650 
IF VA$ <17> "IS u THEN 650 
IF VAS ( 17> 11 NU 11 THEN 650 
IF VA$ ( 17) 110011 THEN 650 
IF VA$( 17) "AM" THEN 650 
PRINT "IC incorrecto en ";AR$; 11 

1 ºººº: RETURN 
NEXT PA: GDTD 650 

"00" THEN 650 
"XX" THEN 650 
"AS" THEN 650 
"SI" THEN 650 

registro ti"¡R/.: FOR PA 

650 
701 
703 
705 
707 
709 

IF VA$C5J 
IF VA$(5) 
IF VA$ (5) 
IF VAS (5) 

PRINT "AN incorrecto en '1 ;AR$;'1 registro ti";R'I.: FOR PA 
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711 
713 
715 
717 
719 

800 

10000: NEXT PA: GDTO 650 
IF VA$< 18) "00" THEN 650 
IF VA$(18l "XX" THEN 650 
IF VA$ ( 18> "AS" THEN 650 
IF VA$Cl8l "SI" THEN 650 
PRINT "PO incorr:?cto en ";AR$;" registro #";RY.: FOR PA 
10000: NEXT PA: GOTO 650 
PRINT "NO HAY ERRORES" 

50 

1 TO 



LOAD CORRECTOR 
JLIST 

3 
4 
5 

REM 
REM 
REM 

PROGRAMA DE CORRECCION 
DE REGISTROS 

15 HTAB 
20 HTAB 

10: VTAB 10: INPUT "GRUPO: ";G$ 
20: VTAB iO: INPUT "SEMANA:";S$ 

25 GS$ = "G" + G$ + "S" + S$ 
100 0$ = CHR$ <4> 
200 INPUT "REGISTRO A CORREGIR:";RC 
1000 HOME 
1005 VTAB 4 
1010 INPUT "TI:";Tl$: PRINT 
1015 INPUT "EM:";EM$ 
1017 HTAB 7: VTAB 6 
1020 INPUT "RE:";RE$ 
1022 PRINT 
1025 INPUT "LC:";LC$ 

PRINT 
INPUT 
PRINT 
INPUT 
INPUT 
INPUT 
INPUT 
INPUT 
PRINT 
INPUT 
PRINT 
INPUT 
PRINT 

"AN: ";AN$ 

"El: ";El$: 
"E2:";E2$: 
11 E3: 11 ;E3$: 
11 E4: 11 ;E4$: 
"E5: ";E5$: 

11 TF: ";TF$ 

"IC:";IC$ 

INPUT "PO:";PO$ 
HTAB 15: VTAB 22 

VTAB 
VTAB 
VTAB 
VTAB 
VTAB 

12: HTAB 
13: HTAB 
14: HTAB 
15: HTAB 
16: HTAB 

1 O: 
10: 
10: 
10: 
10: 

INPUT "CORRECCIONES CS/RTNl?";C$ 
IF C$ = "S" GOTO 1005 
PRINT D$;"0PEN ";GS$;",L60,D1" 
PRINT D$;"WRITE ";GS$;",R"¡RC 

INPUT .. Rl:" R1$ 
INPUT "R2: 11 R2$ 
INPUT .. R3: .. R3$ 
INPUT "R4: 11 R4$ 
INPUT "R5: •1 R5$ 

1027 
1030 
1032 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1082 
1085 
1087 
1 09(1 
1092 
1095 
1096 
1097 
1098 
2000 
2005 
2010 PRINT Tl$: PRINT EM$: PRINT RE$: PRINT LC$: PRINT AN$: PRINT 

E1$: PRINT Rl$: PRINT E2$: PRINT R2$: PRINT E3$: PRINT R3$: 
PRINT E4$: PRINT R4$: PRINT ES$: PRINT R5$: PRINT TF$: PRINT 

IC$: PRINT PO$ 
2020 PRINT D$;"CLOSE ";GS$ 
2050 GOTD 200 

: ,, J 
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LIST 

2 REM PROGRAMA DE ELABORACION 
3 REM DE MATRICES DE OURACION 
4 REM MEDIA 
10 HOME 
20 HTAB 12: VTAB 8: PRINT "MATRICES DP" 
30 HTAB 15: VTAB 14: INPUT "GRUPO:";G 
40 HTAB 1: VTAB 16: INPUT "ENCABEZADO: ";EN$ 
70 DIM VA$(18l:L = G + 5:C L: DIM M<L,C>: DIM T<L,Cl: DIM Vl$(Ll 
75 FOR TE = 1 TO L: FOR SE= 1 TO C:M<TE,SE> = O:T<TE,SE> O: NEXT 

SE: NEXT TE 
80 
1(>(1 

PRINT: PRINT: INPUT "IMPRESORA l5/RTNl?";IM$ 
S = S + l:W = l:AR$ = "G" + STR$ (Gl + "S" + STR$ (Sl: IF S > 6 

THEN 1000 
110 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
400 
410 
500 
700 
702 
703 
704 

PRINT CHR$ (4l;"OPEN ";AR$;",L60,Dl" 
ONERR GOTO 400 
PRINT CHR$ (4); "READ ";AR$;", R"; W 
INPUT VA$(1l: FOR X= 2 TO 18: INPUT VA$<X>: NEXT X 
ON G - 1 GOSUB 700,800,900 

w = w + 1 
GOTO 140 
PRINT CHR$ (4); "CLOSE ";AR$ 
GOTO 100 
PRINT CHR$ C4); "PRlll ": RETURN 

E = O:R = O 
IF VA$11> = "0000" THEN 740 
IF VA$C16l = "0000" THEN VA$116l = "6000" 
IF <<VAL 1 LEFT$ (VA$116l,2ll * 60 ~ VA~ <.RIGHT$ <VA$C16>,2>> 
> - <VAL < LEFT$ IVA$<ll,2ll * 60 + VAL. ( RIGHT$ <VA$11>,2llll 
< O THEN 1590 

705 
706 

IF VA$l2) "PE" THEN E 
IF VA$ C2l "GR" THEN E 

707 IF VA$ C2l "TI" THEN 
708 IF VA$l2l "Hl" THEN 
709 IF VA$(2) "VI" THEN 

E 
E 
E 

710 IF VA$12> "TO" THEN E 
715 IF VA$C3> "PE" THEN R 
716 IF VA$ C3l "GR" THEN R 
717 IF VA$(3) "TI" THEN R 
718 IF VA$C3l "Hl" THEN R 
719 IF VA$C3l "VI" THEN R 
720 IF VA$ (3) "TO" THEN R 

730 MCE,Rl = M<E,R> + 1 

2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

735 TCE,Rl = T<E,R> + ((VAL LEFT$ IVA$l16l,2l) * 60 + VAL ( RIGHT$ 
<VA$(16l,2l)) - (VAL < LEFT$ <VA$(1),2)) * 60 + VAL < RIGHT$ ( 
VA$ < 1 ) , 2 l > l > 

740 RETURN 
800 E = O:R = O 
802 
803 
804 

805 
806 
807 
808 
809 
810 

IF VA$ ( 1 l = "0000" THEN 840 
IF VA$l16l = "0000" THEN VA$(16l = "6000" 
IF ((VAL ( LEFT$ lVA$l16l,2ll * 60 + VAL ( RIGHT$ (VA$(16>,2ll 
) - C VAL < LEFT$ CVA$(1l,2ll ~ 60 + VAL ( RIGHT$ CVA$(11,2)l)) 
< O THEN 1590 

IF VA$(2l "DA" THEN E 
IF VA$(2l E "LU11 THEN 2 
IF VA$l2l E UDJ" THEN 3 
IF VA$12> E 11 CA 11 THEN 4 
IF VA$l2l E 11 CR 11 THEN 5 
IF VA$(2) E "TA" THEN 6 
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811 IF VA$C21 "SA" THEN E 7 
815 IF VA$ C3> "DA" THEN R 1· 
816 IF VA$C31 "LUº THEN R 2 
817 IF VA$(3J "OJ" THEN R 3 
818 IF VA$C31 "CA" THEN R 4 
819 IF VA$ C3l "CR" THEN R 5 
820 IF VA$C3> "TA" THEN R 6 
821 IF VA$ (3) "SA" THEN R 7 
830 M!E,Rl = MCE,RI + 1 
835 T<E,R> = TCE,Rl + ((VAL LEFT$ CVA$(l6l,2)) * 60 + VAL C RIGHT$ 

CVA$(16>,2>ll - (VAL ( LEFT$ CVAS<U,2)) * 60 +VAL C RIGHTS < 
VA$ l 1l,2> 1 > > 

840 RETURN 
900 E = O:R = O 
902 IF VA$ C l > = "0000" THEN 940 
903 IF VA$C16> = "0000" THEN VA$(16) = "6000" 
904 IF ((VAL < LEFT$ IVA$C16>,2ll * 60 + VAL ( RIGHT$ IVA$ll6l,2ll 

> - (VAL ( LEFT$ CVA$(ll,2ll * 60 + VAL l RJGHTS IVA$lll,2>>>J 
< O THEN 1590 

905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
930 
935 

940 
1000 
1010 
1020 
1025 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1075 
1 080 
1090 
1100 
111 (> 

1115 
1120 
1200 
1205 
1210 
1220 
1225 

IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 

VA$C2l 
VASC2> 
VASC2> 
VA$(21 
VA$C2> 
VA$C2> 
VA$C21 
VASC21 
VA$C3l 
VA$C3> 
VASC3> 
VA$C31 
VA$C3l 
VASC3> 
VASC3l 

11 0R" 
11 MA 11 

"BL" 
"CN" 
"HA" 
11 Ll" 
ºIS" 
11 NU" 
ºOR 11 

11 MAº 
11 BL 11 

"CN" 
"HA" 
"Ll 11 

"IS" 
IF VA$ <3> "NU" 

MCE,Rl = MCE,Rl + 

THEN E 
THEN E 
THEN E 
THEN E 
THEN E 
THEN E 
THEN E 
THEN E 
THEN R 
THEN R 
THEN R 
THEN R 
THEtJ R 
THEN R 
THEN R 
THEN R 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TCE,R> = T<E,R> + ((VAL 
CVA$(161,2Jl> - C VAL ( 
VA$!1> ,2l l l) 

( LEFT$ CVA$(16l,21) * 60 + VAL ( RIGHTS 
LEFT$ CVASC11,2ll * 60 + VAL C RIGHT$ < 

RETURN 
Pm:E 216,0: FOR TE = 1 TO L - 1 
FOR SE 1 TO C - 1 

M(TE,LJ = MCTE,LI + M<TE,SEI 
T<TE,L) = T<TE,L> + T<TE,SEI 

NEXT SE 
NEXT TE 
FOR TR 
FOR SF: 

MCC,TRl 
T<C,TR> 

NEXT SR 
NEXT TR 

1 TO C - 1 
l TO L - 1 
M<C,TRI + MCSR,TR> 
T<C,TR> + TCSR,TRI 

FOR TT = 1 TO L - 1 
HCL,CI = MCL,CI + MCTT,Cl 
TCL,CJ = T(L,CI + T(TT,CJ 

NEXT TT 
HOME 
IF IMS 
ON G -
FOR LI 
ON G -

"S" THEN GOSUB 500 
GOSUB 1400,1410,1420 
1 TO L 
GOSUB 1500,1510,1520 
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FOR SI = 1 TO C 
Y = SI 

IF MCLI,Sil =O THEN VI$CYl = " XX ": GOTO 1266 
VI$CYl = STR$ ( INT <T<LI,Sll I MCLI,Silll 

1230 
1240 
1245 
1250 
1255 
1257 
1258 
1266 
1267 
1270 
1275 
128(1 
1290 
1300 
1310 
1315 
1320 
1330 
1400 
1405 
1410 
1415 

IF VAL CVI$ CYl l < 1000 THEN VI$ <Y> = " " + VI$ CY> 
IF VAL (VJ$ CYl l < 100 THEN VI$ CYl = " " + VI$ <Y> 
IF VAL <VI$ CY> > < 10 THEN VI$ CY> = " " + VI$ <Y> 
IF LJ = L THEN 1270 
IF LI = SI THEN VI$(Y) = " ---" 
NEXT SI 

R$ = 
FOR CI = O TO C 

R$ = R$ + " " + VI$CCI> 
NEXT CI 
PRINT R$ 
PRINT 
NEXT LI 
GOTO 1600 
PRINT EN$: PRINT 
PRINT " PE GR 
PRINT EN$: PRINT 
PRINT u DA LU 

1420 PRJNT EN$: PRINT 
1425 PRINT " OR MA 

: RETURN 

TI : HI 

DJ CA 

BL CN 

VI TO TE": 

CR TA SA 

HA LI IS 

1500 ON LI GOSUB 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557 
1505 RETURN 

PRINT 

TE": 

NU 

1510 ON LI GOSUB 1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1557 
1515 RETURN 

: RETURN 

PRINT : RETURN 

TE": PRINT 

1520 
1525 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1590 
1600 

ON LI GOSUB 1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577;1578,1557 
RETURN 

J 

VI$CO> 
VI$ (0) 
VI$ ((1) 

VI$CO> 
VJ$((>) 
VI$CO> 
VI$CO> 
VI$ <C» 
VI$ ((1) 

VI$COl 
VI$<0l 
Vl$(0l 
VJ$CO> 
VI$(0) 
VI$ <Ol 
VI$(0) 
VI$CO> 
VI$(0) 
VI$(0) 
VI$COl 

"PE": 
"GR 11

: 

"TI 11
: 

.. HI'•: 
11 VI 11

: 

"TO": 
"TR": 
11 DA 11

: 

"LLI": 
"DJ": 
"CA": 
11 CR 11

: 

"TA.,: 
"SA": 
"OR": 
"MA 11

: 

"BL 11
: 

"CN": 
11 HA 11

: 

"LI 11
: 

RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 

VI$(0) "IS": RETURN 
VI$ <O> "NU": RETURN 

HOME : PRINT "T.NEG EN AR: ";AR$;" REGo ";W 
PR# O: END 
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JLJST 

2 REM PROGRAMA DE ELABORACION 
3 REM DE MATRICES DE DURACION 
4 REM TOTAL O ACUMULADA 
10 HOME 
20 HTAB 12: VTAB 8: PRINT "MATRICt:S TT" 
30 HTAB 15: VTAB 14: INPUT "GRUPO:"; G 
40 HTAB 1: VTAB 16: INPUT "ENCABEZADO:"; EN$ 
70 DIM VAS<18l:L = G + 5:C = L: DIM M<L,C>: 

PC$(2 * Ll: DIM CFS<2 * Ll 
75 FOR TE= 1 TO L: FOR SE= 1 TO C:M<TE,SEl = 

SE: NEXT TE 
80 PRINT : PRINT : INPUT "IMPRESORA (5/RTNl?" 
100 S = S + l:W = l:ARS = "G" + STRS <Gl + 

THEN 1000 
110 PRINT CHRS <4l¡"OPEN "¡AR$¡",L60,D1" 
130 ONERR GOTO 400 
140 PRINT CHRS <4l¡"READ ";AR$;",R"¡W 
150 INPUT VAS< 1l: FOR X = 2 TO 18: INPUT 
160 ON G - 1 GOSUB 700,800,900 
17(1 w = w + 1 
180 GOTO 140 
400 PRINT CHR$ (4l;"CLOSE ";AR$ 
410 GOTO 100 
500 PRINT CHRS (4l;"PRfl1": RETURN 
700 E = O:R = O 
702 IF VAS(!) = "0000" THEN 740 
703 IF VAS ( 16l = "0000" THEN VAS ( 16l = "6000" 
704 IF ((VAL ( LEFT$ <VAS(16>,2ll * 60 + VAL ('RIGHTS <VAS(16l,2ll 

l - (VAL ( LEFT$ <VA$(ll,2ll * 60 + VAL ( RIGHTS <VAS(1l,2llll 

705 
706 
707 
708 
709 
710 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
730 
735 

740 

< O THEN 1590 
IF VAS(2l 11 PE 11 

IF VAS(2) ºGR" 
IF VA$(2) "TI 11 

IF VA$(2l "Hl" 
IF VAS<2l uv1" 
IF VA$(2) 11 T0 11 

IF VA$!3l 11 PE 11 

IF VAS<3> "GR" 
IF VAS<3> "TI" 
IF VA$(3) "HI" 
lF VAS<3l 11 VI 11 

IF VAS<3> "TO" 
M<E,R> = M<E,Rl + 
T<E,Rl = T<E,Rl + 

<VAS<16>,2lll -
VAS < 1 ) , 2 l l l l 
RETURN 

800 E = O : R = O 

THEN E 
THEN E 2 
THEN E 3 
THEN E 4 
THEN E 5 
THEN E 6 
THEN R 1 
THEN R 2 
THEN R 3 
THEN R 4 
THEN R 5 
THEN R 6 
1 
( ( VAL ( LEFT$ (VA$(16>,2ll 

( VAL ( LEFT$ <VAS ( 1 l, 2l l * 

802 IF VAS<ll = "0000" THEN 840 

* 60 + VAL ( RIGHT$ 
60 + .VAL ( RIGHTS ( 

803 IF VAS ( 161 = "0000" THEN VAS< lé·l = "6000" · , 
804 IF (( VAL ( LEFTS (VA$(16l,2)) * 60 + VAL:.< RIGHT$ (VA$(l6l,2)) 

805 
806 
807 
808 

l - <VAL < LEFTS <VAS<ll,2ll t 60 + VAL J~RIGHT$ <VA$(!l,2llll 
< O THEN 1590 

IF VAS <2> 
IF VAS(2l 
IF VAS<2> 
IF VAS <2> 

"DA" THEN E 
"LU" THEN E 
"DJ" THEN E 
"CA" THEN E 

1 
2 
3 
4 
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8(19 ff VA$J2J "CR" THEN E 
810 .. IF VAt•(2J "TA" .THEN E 
F.111 IF VA!li (2) "SA" THEN E 
F.115 IF VA$ <3J "DA" THEN R 
~16 IF VA$(3) "LU" THEN R 
817 J F; VAH3> "DJ" THEN R 
818 IF VA!li(3J "CA" THEN R 
819 JF VA$(3l "CR" THEN R 
820 IF VA$ C3J "TA" THEN R 
821 JF VA$C3J "SA" THEN R 
830 MIE,R> = MIE,Rl + 
835 TCE,R> = T<E,RJ + ((VAL 

(VA$ ( 16>, 2)) J - < VAL ( 
VA$ ( 1) ,2> J J J 

840 RETURN 
900 É = O: R = O 

IF VA$(l) = "0000" 
IF. VA$ ( 16 J "0000" ·THEN 

·6 
7 
l 
2 

4 
5 

902 
903 
904 I F < < VAL < LEFT$ (VA$ <l 6 J , 

J - (VAL C LEFT$ IVA$Cll~2ll 

905 
906 ., 

< O THEN 1590 
IF VA$(2J 11 0R 11 

JF VA$C2> 11 MA" 
JF VA$C2) "BL 11 

IF VAtiC2J 11 CN 11 

IF VA$C2J "HA" 
IF VA$(2J "LI" 
IF VA$(2J "IS" 

- IF VA$<2> ºNU" 
IF VA$C3J 11 DR 11 

IF VA$C3J "MA" 
IF VA$(3J uBL .. 
JF VA$C3> "CN" 
IF VA$C3> 11 HA" 
JF VA$C3) "LI" 
IF VA$C3> "IS" 
IF VA$(3) nNU" 

M<E,R> = 11CE,m + 

THEN E 
THEN E 2 
THEN E -.) 

THEN E 4 
THEN E 5 
THEN E 6 
THEN E 7 
THEN E 8 
THEN R 
THEN R 2 
THEN R 3 
THEN R 4 
THEN R 5 
THEN R 6 
THEN R 7 
THEN R 8 
1 

9CÍ7 
908 
909 
910 
911 
912 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
93(1 
935 T<E,R> = TCE,RJ + (( VAL ( LEFT$ <VA$116J,2JJ 

94(l 
l (10(1 
1010 
l (12(1 
1025 
1030 
1 040 
105(1 
1060 

<VA$< 16>, 2J l > - ( VAL ( LEFT$ 
VA$ < 1 J , 2 > > > J 
RETURN 

POl<E 216,0: FOR TE -=--l.TOL -
FOR SE 1 TO C - 1 

M<TE,LJ = M<TE,LJ + M<TE,SEJ 
T<TE,L> = T<TE,L> + T<TE,SE) 

NEXT SE 
NEXT TE 
FOR TR 1 1 O C - 1 
FOF: SR 1 TO L - 1 

1070 MCC,TRJ 
1075 T<C,TRJ 
108(! NEXT SR 
1090 NEXT TR 

M<C,TR> + MCSR,TRJ 
T<C,TR> + TISR,TRJ 

1100 FOR TT = l TO L - 1 
1110 M<L,Cl = M(L,C> + M<TT,~f 
1115 T<L,CJ = T<L,CJ + TCTT,CJ 
1120 NEXT TT 
1125 FDR PE 1 TO L - 1 

<VA$< 1 J, 2J > 

1128 PC$(PEJ = STR$ (100 * T<PE,U / TCL,C)) 
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FOR CF = 1 TO L - 1: JF CF = 
IF TIPE,Ll = O THEN 1150 

1130 
1131 
1132 
1133 
1134 

SF = SF + IT IPE, CFl - T IPE, L> I e('. -•:z>l )':' 2 

C~~~;E~F = STR$ < SQR ISF I IL :_ zí_iJ>-_('fTPE~IÜ / IL: "-ik>i> :SF 
·<;if: '"' · -' -"~<º ·-':"7·', :..:s./:·· ., ·· (l 

1135 IF VAL IPC$IPE> > < 10 THEN PC$ <PEl ;,; \•' 0 <+- PC$ IPEl 
1140 IF VAL IPC$IPEll < 
1142 IF VAL IPC$IPEll 

1 THEN PC$fPEl ,;;; ··o•· ,¡· pe'$ <PE>. .. ·' 
INT V~L'~ IPC$\Pló) ¡'. .. frHEN ;PC$ <PEl = PC$ <PE 

1143 
) + " .(>" 

IF VAL ICF$ <PE> l INT VAG',1p=~«~Ell) .~"TH~t~ é:F$ÍPEl 

"O" ,+.CH (PE> ) I; "V~~" ICF$ IF'El l < 1 THEN CF~?(~~l 
PC$IF'El = LEFT$ IF'C$IPE>.~4l .),,'-• 
CF$IF'El = LEFT$ ICF$IPE)~4l ·~'<':i , 

NEXT PE ,.,., ... ,,,, •:jl;:.;o~:(;'- ,, .. 

P~~~F·~~ = e s;R! ~~o~_:. ~16?~~.W- q};1_•·,-(~~c>> -
FOR CF = 1 TO C -:- . 1: IF;'2CFJ;•~i'PR}THEN 1163 

CF$IPE 

1144 
1145 
1147 
1150 
1155 
1158 
1160 
1161 
1162 
1163 
116'1 

s~:;,: ~~::Fe~ e~~, ;Rº-:r~~~·;1 ,f8ig/~A~¡{~··~}~/j\c{- .2i.i ~- 2 
CF$ IF'Rl = STR$ ( ~o~'·«g~ lW<(;''.;,.f,'.?rh'f'/(T.< .. c;PR - CL/ ce - 2l)): 
SF = O .. ,.,,,,-. '"' 

1165 
1170 
1172 

IF VAL IF'C$ IPR> l. < ió'THEN 'PC$IPRl;.·=·'·" ·-·'~'.+•Pcif<F'Rl) · 
IF VAL IPC$ IPR>) · •, 1 THEN PC$ IPR) = "O"~.+ PC$(PRl , 
IF VAL IPC$IPRll INT 1 VAL CPC$IPRlll THEN PC$IPRl·= PC$CPR 

) + 11.0" 

1173 IF VAL ICF$ IF'Rll INT VAL CCF$IPRlll THEN.CF$1PRl 

1174 
1175 
1177 
118(1 
1190 
1200 
1205 
1210 
1220 
1225 
1230 
1240 

) + ".00" 
IF VAL ICF$(PRll < 1 THEN CF$1PRl 

PC$IF'Rl = LEFT$ IPC$(PRl,4l 
CF$IPRl = LEFT$ ICF$1PRl,4l 

NEXT PF; 
PC$(L) = "=100":PC$12 t CJ = PC$ ILl 

HOME 
IF IMt 
OM G -
FOR Ll 
DI-! G -
FOF: SI 

Y = SI 

"S" THEN GOSUB 500 
GOSUB 1400,1410,1420 
1 TO L 
GOSUB 1500,1510,1520 
1 TO C 

1250 VISCYl = STR$ ITILI,Slll 

11011 + CF$.IPRl 

1255 IF TILI,Sil ~ 10000 THEN VISIYl = " " + VISIYI 
1256 IF TILI,Sll < 1000 THEN VI$1Yl = " " + VJ$(Yl 
1257 IF TCLI,Sll < 100 THEN VI$1Yl = " " + Vl$1Yl 
1258 IF TILI,Sil ~ 10 THEN Vl$1Yl = " " + VI$(YJ 
1266 IF LI = L THEN 1270 
1267 IF LI = SI THEN VI$CYl = " ----" 
1270 NEXT SI 
1275 RS = 
1280 FOR CI = O TO C 
1290 R$ = R$ + " " + VISCC!l 
1300 NEXT CI 
1304 IF LI = L THEN 1307 
1305 R$ = R$ + " " + PC$ ILI> + " " + CF$ ILll 
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1306 IF LI < L THEN 1310 
1307 R$ = R$ + " "+ PC$(Ll 
1310 PRINT R$ 
1315 PRINT 
1320 NEXT LI 
1323 Q$ = " ZR":J$ = "CFR~ 
l 325 FOR UL C + 1 TO 2 $. L 
1330 Q$ ; Q$ + '' " + PC$ (LJLl 
1335 J$ = J$ + " " + CF$(ULf 
1340 NEXT UL 
1350 PRINT Q$: PRINT PRINT. J$ 
1360 GOTO 1600 
1400 PRJNT EN$: PRINT 
1405 PRINT " PE GR 

": PRINT : RETURN 
1410 PRINT ENS: PRINT 
1415 PRINT " DA LU 

CFE": F'RINT : RETURN 
1420 PRJNT EN$: PRINT 
1425 PRINT " OR MA 

ZE CFE": PRINT : 
1500 ON LI GOSUB 15:-.t,1552,1553, 
1505 RETURN 
1510 ON LI GOSUB 1561,1562,1563, 
1515 RETUF:t·! 
1520 DI~ LI GOSUB 
1525 RETUF:l'1 

VI$ ((ll "PE": 
Vl $(O) 11 Gí<": 
VIS ((l) "TI": 
Vl$((l) "HI": 
Vl $ ( (1) "Vl ": 
Vl$(0l "TO": 
VIS ((1) "TP": 
VIS((>) "DA": 
VIS((>) "LU": 
VIS <Ol "DJ": 
Vl$((1) "CA": 
l/lS(O) "CR": 
'.)J $ (Ü) "TA": 
1/1$((1) "SA": 
l/l $(O) "OR": 
VISW> "MA": 
VI$((1) "BL": 
VI'l>(OJ "CN": 
\}!$ ((l) "HA": 
vrt.<o> "LI 11

: 

Vl $ <C•l "IS": 
Vl$<0J "Nll": 

RETURN 
RETURN 
RETUF:N 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURl'1 
RETURN 
RETURl'1 
F:ETURl'1 
RETURl'1 
RETURl'1 
RETURN 
RETURI~ 

RETLIRl'1 
RETLIRl'1 
RETLIRN 
RETLIRN 
RETURI"~ 

RETLIF·(f'1 

1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1~·56 

1557 
1561 
1562 
156~\ 

1564 
1565 
1566 
1567 
1571 
157'.2 
1573 
1:.74 
1575 
1576 
1577 
1578 
1590 
1600 

HOME : PRINT "T.NEG EN AR: º;AR$;" 
PRff O: END 
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LIST 

2 REM PROGRAMA DE ELABORACION 
3 REM DE MATRICES DE FRECUENCIA 
10 HOME 
20 HTAB 12: VTAB 8: PRINT "MATRICES TF" 
30 HTAB 15: VTAB 14: INPUT "GRUPO:"; G 
40 HTAB 1: VTAB 16: INPUT "ENCABEZADO:";EN$ 
70 DIM VA$ll8):L = G + 5:C = L: DIM M<L,Cl: DIM T<L,Cl: DIM VI$CL>: DIM 

PC$!2 * L): DIM CF$!2 * Ll 
75 FOR TE = 1 TO L: FOR SE = 1 TO C:MCTE,SEl = O:T<TE,SEl = O: NEXT 

SE: NEXT TE 
80 PRINT : PRINT : INPUT "IMPRESORA CS/RTN> ?"; IM$ 
100 S = S + l:W = 1:AR$ = "G" + STR$ <G> + "S" + STR$ !Sl: IF S > 6 

THEN 1000 
110 PRINT CHR$ !4l;"OPEN ";AR$;",L60,D1" 
130 ONERR GOTO 400 
140 PRINT CHR$ !4l;"READ ";AR$¡",R";W 
150 INPUT VA$!1l: FOR X= 2 TO 18: INPUT VA$(Xl: NEXT X 
160 ON G - 1 GOSUB 700,800,900 
170 w = w + 1 
180 GOTO 140 
400 PRINT CHR$ (4l¡"CLOSE "¡AR$ 
410 GOTO 100 
500 PRINT CHR$ <4l¡"PR#l": RETURN 
700 E = O:R = O 
702 IF VA$(1l = "0000" THEN 740 
703 IF VA$< 16l = "0000" THEN VA$ ( 16l 
705 IF VA$!2l "PE" THEN E 1 
706 IF VA$C2l "GR" THEN E 2 
707 IF VA$(2l "TI" THEN E 3 
708 IF VA$C2l "HI" THEN E 4 
709 IF VA$(2l "VI" THEN E 5 
710 IF VA$(2l "TO" THEN E 6 
715 IF VA$(3l "PE" THEN R 1 
716 IF VA$(3) "GR" THEN R 2 
717 IF VA$(3l "TI" THEN R 3 
718 IF VA$(3l "HI" THEN R 4 
719 IF VA$(3l "VI" THEN R 5 
720 IF VA$(3l "TO" THEN R 6 
730 M<E,Rl = MCE,Rl + 
740 RETURN 
800 E = O:R = O 
802 IF VA$(1) = "0000" THEN 840 
803 IF VA$!16l = "0000" THEN VA$(16l 
805 IF VA$(2) "DA" THEN E= 1 
806 IF VA$!2l "LU" THEN E 2 
807 IF THEN E 3 VA$!2l .. DJ" 
808 IF THEN E 4 VA$(2) 11 CA 11 

809 IF THEN E 5 VA$!2l 11 CR 11 

810 IF THEN E 6 VA$C2l 11 TA" 
811 IF THEN E 7 VA$(2l "SA 11 
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815 IF VA$(3) 11 DA" THEN R 
816 IF VA$(3) 11 LU .. THEN R 2 
817 IF VA$(3) = "DJ" THEN R 3 
818 IF VA$<3l ºCA" THEN R 4 
819 IF VA$(3) 11 CR 11 THEN R 5 
820 IF VA$(3) 11 TA'1 THEN R 6 
821 IF VA$(3) 11 SA 11 THEN R 7 
830 M<E,R) = M<E,R> + 1 
840 RETURN 
900 E = O:R = O 
902 IF VA$< 1> = "0000" THEN 940 
903 IF VA$ ( 16) = "0000" THEN VA$(16) "6000" 
905 IF VA$<2> 11 0R 11 THEN E 1 
906 IF VA$(2) 11 MA 11 THEN E 2 
907 IF VA$(2l 11 BL 11 THEN E 3 
908 IF VA$(2) 11 CN 11 THEN E 4 
909 IF VA$(2) "HA" THEN E 5 
910 IF VA$<2> 11 LI 11 THEN E 6 
911 IF VA$(2) 11 15 11 THEN E 7 
912 IF VA$<2> 11 NU 11 THEN E 8 
915 IF VA$(3l 11 0R 11 THEN R 
916 IF VA$(3) "MA" THEN R 2 
917 IF VA$(3) "BLº THEN R 3 
918 IF VA$(3) "CN" THEN R 4 
919 IF VA$(3) "HA" THEN R 5 
920 IF VA$(3) ºLI 11 THEN R 6 
921 IF VA$!3) "IS" THEN R 7 
922 IF VA$(3) 11 NU 11 THEN R 8 
930 M<E,R> = M<E,R) + 1 
940 RETURN 
1000 POKE 216,0: FOR TE = 1 TO L - 1 
1010 FOR SE 1 TO C - 1 
1020 M<TE,L> = M <TE, L> + M<TE,SE> 
1025 T <TE, L> = T <TE, L> + T<TE,SE> 
1030 NEXT SE 
1040 NEXT TE 
1050 FOR TR 1 TO C - 1 
1060 FOr: SR 1 TO L - 1 
1070 M!C,TRl M<C,TR> + M(SR,TR> 
1075 TCC,TRl TCC,TR> + TCSR, TR> 
1080 NEXT SR 
1090 NEXT TR 
11 (1(1 FOR TT = 1 TO L - 1 
111 (1 M<L,C) = MCL,C) + M<TT,C> 
1115 T<L,C) = T<L,C> + T<TT,C> 
1120 NEXT TT 
1125 FOR PE 1 TO L - 1 
1128 PC$!PE> = STR$ ( 100 t M<PE,L> I M<L,C>> 
1130 FOR CF = 1 TO L - 1: IF CF = PE THEN 1133 
1131 IF M<PE,L> = O THEN 1150 

'" 1132 SF = SF + !MCPE,CF> - MCPE,L> I <L - 2)) ,, 2 
1133 NEXT CF 
1134 CF$!PE> STR$ ( SQR !SF I <L - 2>> I <M<PE,L> / (L - 2l>):SF 

o 
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1135 IF VAL <PC$ <PE>> < 10 THEN PC$ <PE> = " " + PC$ <PE> 
1140 IF VAL <PC$ <PE>> < 1 THEN PC$ <PE> = "O" + PC$ <PE) 
1142 IF VAL <PC$!PEll INT (VAL <PC$(PElll THEN PC$(PE> 

) + ".011 
1143 IF VAL <CF$<PE» INT VAL <CF$!PElll THEN CF$(PE> 

) + ".00 1
' 

IF VAL <CF$!PE>> < 1 THEN CF$<PEl = "O" + CF$<PE> 
PC$ <PE> = LEFT$ <PC$ <PE>, 4) 
CF$<PE> = LEFT$ <CF$CPEl,4l 

NEXT PE 
FOR PR e + 1 TO 2 * e - 1 

PCS <PR> = STR$ < 100 * M<C,PR - Cl I M<L,Cl) 
FOR CF = l TO C - 1: IF CF = PR THEN 1163 
IF M<C,PR - Cl = O THEN 1180 

SF = SF + <M<CF,PR - C> - M<C,PR - C) I (C - 2)) A 2 
NEXT CF 

PC$(PE 

CF$(PE 

1144 
1145 
1147 
1150 
1155 
1158 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 CFS<PRl = 

SF = O 
STR$ < SQR <SF I <C - 2ll I <M<C,PR - Cl / <C - 2>>>: 

1165 
1170 
1172 

IF VAL 
IF VAL 
IF VAL 

<PC$!PR>> < 
<PC$!PR>> < 
<PC$!PRl) 

10 THEN PC$(PRl = " " + PC$!PRl 
1 THEN PC$!PR> = "O" + P.C$(PR> 

INT (VAL <PC$(PRlll THEN PC$<PR> 
) + 11. (>11 

1173 IF VAL (CF$CPRll INT VAL <CF$(PRlll THEN CF$!PR> 
) + 11

• 00 11 

1174 IF VAL <CF$CPR>> < 1 THEN CF$(PRl ="O"+ CF$<PRl 
1175 PC$ <F'Rl = LEFT$ <PC$ <PR>, 4 l 
1177 CF$<PR> = LEFT$ CCF$(PRJ,4) 
1180 NEXT PR 
1190 PC$CL) = "=100":PC$(2 t Cl = PC$1Ll 
1200 HOME 
1 205 I F I M$ "S" THEN GOSUB 500 
1210 ON G - GOSUB 1400,1410,1420 
1220 FOR LI 1 TO L 
1225 ON G - GOSUB 1500,1510,1520 
1230 FOR SI 1 TO C 
1240 Y = SI 
1250 VJ$(Y) = STR$ <M<LI,SI>> 
1255 IF MCLI,Sll < 10000 THEN VI$<Yl = VJ$(Vl + " " 
1256 IF MILI,Sll < 1000 THEN VIE<Yl = " " + Vl$(Yl 
1257 IF MILI,Sll < 100 THEN Vl$(Vl = " " + Vl$1Yl 
1258 IF M<LI,Sll < 10 THEN VI$CY> = " " + Vl$CYl 
1266 IF LI = L THEN 1270 
1267 IF LI =SI THEN Vl$!Vl = " --- " 
1270 NEXT SI 
1275 R$ = 
1280 FOR CI = O TO C 
1290 RS = RS + " " + VIS<Cil 
1300 NEXT CI 
1304 
1305 
1306 
1307 
1310 
1315 
1320 
1323 
1325 
1330 
1335 
1340 
1350 
1360 

IF LI = L THEN 
R$ = RE + " " + 

IF LI < L THEN 
RS = R$ + " .. + 

PRINT RS 
PRINT 
NEXT LI 

Q$ = " /.R": JS = 
FOR UL e + 1 

Q$ = Q$ + " " + 
J$ = J$ + " " + 

NEXT UL 
PRINT QS: PRINT 
GOTO 1600 

1307 
PCS(Lll 

1310 
PCS CU 

11 CFRº 
TO -"- * L 

PC$ <ULl 
CFS (ULl 

: PRINT 

+ .. " + CFS(Lll 

J$ 
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1400 
1405 

1410 
1415 

142(1 
1425 

150(1 
1505 
151 o 
1515 
1520 
1525 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1590 
1600 

J 

PRINT EN$: PRINT 
PRINT " PE GR TI HI VI 

": PRINT : RETURN 
PRINT EN$: PRINT 
PRINT " DA LU DJ CA CR 

CFE": PRINT : RETURN 
PRINT EN$: PRINT 
PRINT " OR MA BL CN HA LI 

XE CFE": PRINT : RETURN 
ON LI GOSUB 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557 
RETLIRN 
DN LI GOSUB 1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1557 
RETURN 
ON LI GOSUB 1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1557 
RETURN 

Vl$(0) 
VI$(0l 
VI$ <O> 
VI$ <O> 
Vl$<0) 
VI$ <O> 
Vl$(0l 
Vl$((1) 
Vl$((1) 
Vl$((l) 
Vl$CO> 
VI$ <O> 
Vl$(0) 
VI$<0) 
VI$C0) 
VI$ ((l) 
Vl$CO> 
VI$COl 
VI$((l) 
VI$CO> 
VI$<0l 
VI$ ((1) 

HOME : 
PR# O: 

"PEº: RETURN 
"GR": RETURN 
"TI ": RETURN 
"HI 11

: 

"VI 11
: 

"TO": 
"TR": 
"DA": 
"LLI": 
"DJ": 
"CA 11

: 

11 CR 11
: 

"TA": 
11 SA 11

: 

11 0R 11
: 

"MAº: 
"BL": 
"CN": 
11 HA 11

: 

"LI ": 
"IS": 
"NLJ'•: 

RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 
RETURN 

PRINT "T.NEG EN AR:"¡AR$¡" REG:"¡W 
END 
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