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l. RESUMEN 

En el presente trabajo se dan las base~. teór1c¿•s del rTIE_ 

nejo cl 1n1c:o y z:ootóc:nico rfr~l Venado Cola Bl.:,nc:a <Qs!_o.s;oi leu..§. 

virgin1.:;.ng§_l en caut1vf!1•io, as1 como datos rc:1r~rentes a su 

evolucion, anatomt~ y fis1olog1a. 

En algunos ternas, principalmente nutrición, se enfoca la 

información al venado de vida silvestre con el proposito de 

tene1· un conocimiento m~s amplio de esta especie. 

Se hace énfasis en la infor·rnación refe1•ente a los cuid~ 

dos quD hay que absarvar en l~ captur•a, contención y transpo~ 

te del venado, as1 como de las tecnicas f1s1cas y qu1m1cas 

más confiables y prácticas que no provoquen traltmatismos in~ 

cesar·ios a estos animales y que puedan ser· aplicables en 

Mé,.:ico. 

Ot1·0 dQ los temas mtls desarrollados es el de la Reprcdu~. 

ción, en donde se resalta la importancia de la inseminación 

at·t1f 1cial como una arma ótil en la preservación y mejo1·amieu 

to genótico de esta especie. 

Como en cualqLtier especie de fauna silvestre qu~ se qui~ 

ra conocer para poder llevar a cabo investi9aciones tendieQ 

tes a bL1scar su preservación, provecho o la aplicación de la 

medicina ya sea preventiva o como tratamiento, no se debe 

pasar por· alto la Etolog1a, ya que sino se conoce su forma de 

vida o su comportamiento, se confundira cuando actuan en far: 

ma normal o cuando presentan una actitud difer·ente derivado 

de un pr·ablema patológico, po1· lo mismo, en esta investig~ 

ción se describe en forma detallada algunos aspectos de impar. 
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ta.nc1a dP.l comµort.;.imiHnta del Vcinado Cola n1~nc .. :t cQ_gQf"pl lF>US 

~in1a.Qb!.?,_), ya sed en vidil ~ilve~tre o en cautiverio; como 

en el caso de los machos en ~poc~ de ~pareamiento, la actitud 

que tenia la hemb1·a para el tt·abajo de parto, las Jet·arqu1as, 

etc. 

En esta tésis, el tema de las instalaciones toma mucha 

relevancic1, ya que de un buen disetío y planeación de una 

instalación p~r·a animales er1 cautiverio depende la superviven 

cia y rept•oducción de las especies que se han sacado de su 

habí tat natLtral. 

La mayor parte de la lnformación se ha obtenido de la 

bibliograf1a referente al tema, de estudios llevados a cabo 

en el Vena.do Cola Blanca (Odoc:oi 1f':J..!2. v1rg1nianus), pero tam 

bién de la comun1cación personal de la experiencia prActica 

que han tenido algunos M.V.Z. que trabaJan en el manejo de 

venados que se encuentr•an en cautiverio. 

Se hc:i buscado que Ja mayor infof"mación provenga de datos 

y estudios reali;::ados en Mé~:ic:o, como puede a.preciarse en la 

lite1·atura citada. 
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1 l. ODJETJ VDS 

J. Recop1lac16n de datos a~et·ca de los aspectos bie 

lOgicos del venado col~ blanca <Odacoileus virgi 

nianLIB). 

11. Obtener información fidedigna respecto a los par~ 

metros fisiológicos normales de los venados en 

cautiverio. 

III. Establecer que el venado es una especie con po&i 

bilidades de explotación racional para no llegar a 

su exterminio, debido a su naturaleza biológica. 

IV. Aportar la mayor información actualizada de esta 

especie en cautiverio, para tener conocimientos b~ 

sicos y de esta manera contribuir con futuros trª 

bajos de investigación encaminados a la preserva 

ción y conservación del venado cola blanca <Odocoi 

leus virsinianus> y a la vez que sirva para dar la 

pauta a la realización de trabajos similares en 

otras especies. 



!!!, INTROOUCCION 

Dentro d~ los problumQ~ m~~ ~rav~s que enfrenta l~ humª 

nidi;J.d, se encuentra el dete1·Hn~o d~·l ümbienta, lo que ha '!::llCks 

prop1ci~do por el mismo hombr·e; éste,en su afan de pro~t'C5ar 

ha eMplot~do y alterado la natu,·aleza en forma por demás irrA 

cional pat·a beneficio propio r10 import~ndole qLlC en ~l pl~r12 

ta e:.i:istan otras especies de seres vivos quo cornpiirten con 

él el medio .ambiente, los cl1ales ya formaban parte de la. n:2. 

turaleza muchos mi les de años antes de qL,e el hambre empe;:¿.¡ra 

a despuntar de un oscuro grupo de primates <2, 27,74>. 

Las espnties han ido evolucionando con el tiempo, ttda~ 

t~ndose cada una a diferentes clímas y regiones, s1n embar90, 

lAs actividades humanas y su const~nt~ aumento de población 

han invadido esas regiones donde especies de 1aunñ silvestre 

anteriormente habitaban, desarrollaban y reproduc1an, mantf, 

níendo un equilibrio eca16gico. A causa da esta invasión se 

ha quebrantado dicho equilibrio. provocando que cientos de e~ 

pecies de animales hay~n emigrado a otros lugares tuera de su 

habitat En un intento por preservar su especie, aunque en l~ 

mayorla de los casos se han extin9uido y otras más están en 

eminente peligro de desaparecer. Cuadro <57, 73). 

Siendo este un proceso irreversible y teniendo en cuenta 

que el hombre no tiene derecho de acabar con ninguna de las 

especies que viven sobre la tierra, se hace necesario 1mpltt 

mentar medídas dirigidas a l.a proteccíOn, c.onservac16n y 

explotación en forma racionial de las d1fe1~,~ntes especies 



animales. 

Mewico eo un pdis con gran r•1que~a natural, con una 

d1vrr·s1dad de clln1~, flor·n y fauna que no hemos ~~bid~ apr'Q 

vechar. Respecto a SLI fauna, mucha de la infor·macion qLtc:> e~:l;;, 

te se basa en estudia~ hechor-; en otros paises, lo que hay que 

consider·ar, ya que varios aspectos se modifican por las condL 

cienes particulares de cad~ región. 

Esto ha hecho imposible que se tcn9a conocimiento de la 

importancia ecológica, económica y científica que tiene la 

fauna silvestre para al pals, además de que son muchas las 

especies de las que se i9no1·a su biolog1a. 

Por· lo expuesto anteriormente, el presente trabajo ~a 

encaminado a proporc1onar información f ided1gna r~sp~cto a la 

biolog1a genP.ral y manejo del Venado Cola Blanca <Odocoileus 

virg1n1¿1nUiffe) ª 

El venado es una especie c1negetica po1· excelencia, pero 

debido a la presión de cacer1a a que ha sido sometida y por' 

ser una fuente impo1·tante de proteina para la población r~ 

ral, con el tiempo se ha exterminado de algLtnas regiones del 

pats, situación que tiende a generalizarse, lo que obliga a 

realizar estudios tendientes al =onocimiento de su biolo91a y 

de esta manera efectuat• una explotación racional <12 1 60, 74, 

82). 

La invegtigación se llevará a cabo de la información que 

se obtenga de la bibliogr•afia referente al tema y del man~jo 

que se da a los venados en existencia del zoológico de San 

Juan de Aragón en la ciudad de México. 



Se dascr·1bira detallBdamente las cat•acte1·isticas, taxonQ 

m1a, anaton1ld, locdl12ac1or1 9eográf icd, t·ept•oducc1on, al1merr 

taci~n, P.tolagta, instalac1oneg 1 contención, enf~rmedades, 

tratamientos y medicamentos ft•ecu~ntemente utilizados en el 

venado asi como los pa1·~mct1·as hematológ1cos no1·males del v~ 

nado en caut1ve1·io. 

AVES1 

Cuadro 1 <57, 73). 

ESF'ECJES EN PELIGRO DE EXTINCION EN HEXICO 

Pato mexicano (~ diazi) 

Candor de California <Gymnogyps californianus> 

Halcón peregrino (Falco peregrinus ~) 

A:or de la Isla de Navidad <Accipitir fascinatus 

natal is) 

Carpintero pico de marfil <CampephilU$ principa 

~ principalis) 

Gorrión de los litorales <Ammospiza oigrescens) 

Gorrión de Zapata (Torreornis inewpectata inexoec 

tata> 

Costurero (Notiomystis cincta> 

Pelicano de Carolina <Pelecanus occidentali• ~ 

linensis) 

Guaco de Cozumel CCrax rubra oríscomi> 

Guaco de cabeza blanca <E.iQ..:L!..g, ~ ~) 

Grulla grítadora <Grus americana> 

Paloma de alas blancas (Streptopelia re1chenowi> 

Loro de pico grueso <Amazona guildingii) 
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ANFIBIOS: 

REPTILES1 

Guacamayo t nd 1 geno CAnodorhynr:hu.'.:i l ei.l!_LJ 

Periqu1 to turques¿¡ <Naoptu~ma g_ulcheJ.1..2> 

Quet;:al resplandeciente <Pharomachrus fil9....U!!.D.Q) 

Sinsonte do la Isla Socorro (Mimodfl2. 9.!:L?.P .. 1!.i..l 

Salci.mandra del lago de Patzcuaro <f\.m.Qy2toma dume 

r:...U.iJ. dumer i 1 i i > 

Salamandra del desierto <Batrachosep~ ar"idus> 

Salamandra de las grutas C!.YJ?l!Jotriton spelaeus) 

Sapo verde de Sonora (Bufo r-eti.f.ru:l!l..i.§.> 

Tortuga del desierto <Gopherus polyphemus aaas~i 

llJ_) 

Tortuga mexic:a.na (Gopherus polyphemus flavomarai 

oatusl 

Tortuga boba CCaretta caretta> 

Tortuga verde <Chelonia ~> 

Tortuga carey <Eretmochelys imbricata> 

Mounstt"'Uo de gi la reticulado CHeloderma suspectum 

susper,..ll!m.J 

Caimán <Caimán cocodrilus .f.b~.9::!.!) 

Caimán almizclado <Paleosuchus palpebrosus> 

Cocodrilo americano (Cocodrylus acutus> 

Serpiente ratonera de Mt:xico <Elaphe tr1a.spis) 

Víbora de cascabel CCrotalus wi l larQ.l. wi l lard1_) 

QUJROPTEROS: Murciélago mancha.do q~udermci mac:ulatum> 

LAGOMORFOS: Conejo de los volcánes (Ramerolagus dia~i) 



ROEDORES: 

CETACEOS1 

Perro de las praderas mexicano (Cynomys me:~ica 

nus> 

Rata canguro me}(icano (Dlpodomys elator) 

Ballena de aleta (Balaenaptera physalus) 

Ballena aztJl <Balaenoptera musculus> 

Ballena común (~ mysticetus) 

Ballena de Joroba <Megapte1·a novaeq l iae) 

Ballena vaquita (Phocena 5inus) 

Orca (Orcinus ~) 

CARNIVOROS1 Lobo gris C~ ~) 

FELINOS1 

Lobo rojo <~lupus baileyi> 

Oso gris mexicano (Ursus arete& nelsoni> 

Oso negro <Ursus americanus> 

Nutria marina (~ ~) 

Hurón de pies negros <Mustela nigripes> 

Ocelote CFeli* pargalis) 

Jaguar <Panthera QD.SA) 

Puma amP.ricano <Felis concolor) 

PINIPEDOS: León marino <Arctocephalus philippi) 

SIRENIOS: 

Foca monje del caribe (Monachus tropicalis) 

Foca fraile CMonachus monachus) 

Elefante marino CMirounaa angustirostris> 

Manat1 <Tric:hechus manatus> 

PERISODACTILOS: Danta <Tapirus bairdiil 
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DESDENTADOS: Oso hormigLtero <tlyrmecophaqa tridactyla) 

Armad1 l lo gigante (E!:_~Q..qQfJ.i~ qigantel!É.) 

ARTIODACTILOS: Tema~"te <Mazama ~mer1cana) 

PRIMATES: 

Ber·r~endo <Antilocapra americana> 

Borrego cimarrón <Ovis ca.na.densis.) 

Gran bisonte americano (Bisen bisan) 

Mono araña <a,wes geoffroyi) 

Mono aullador <Allouata ~) 

- 9 -



l V. EVDLUC ION 

En los comienzos de la evolución de los reptiles y en 

una de sus radiacione<;:; '"'dr1ptat1vas que tL1v1eron hace aproN1mB_ 

damente 250 a 300 millones de a~os, en la era Mesozoica del 

periodo Triécico, se desarrolló un Qrupo de reptiles de la 

subclase Synápsida, que parec1an mdmiferos, caracteri~andose 

éstos, por ser pequeños animales similares a las musaraña$, 

distinguiéndose sólo por el tipo de dientes (2, 69 1 86). 

Aunque estos sinápsidos constituyeron el grupo más im 

portante de reptiles y eran ya representantes de mamiferos 

primitivos, posiblemente por competencia con otros grupos re~ 

tilianos o debido a las condiciones climaticam cambiantes, Ee 

llegaron a extin9uir, al igual que los dinosaurios qu& domina 

r•on en la era Mesozoica (38, 69). 

No 1ué sino hasta la era Cenozoica en los últimos 65 

millones de años de la tierra en el periodo Terciario, que 

aparecen los verdaderas mamíferos, originadas por una linea 

evolutiva que subsistió, la de los Pantoterios, que dio lugar 

a casi todos los mamíferos actuales <2, 69>. 

Dentro de las caractertsticas que adoptarón los mamíf~ 

ros, destaca un sistema circulatorio con sangre caliente, un 

cuerpo cubierto de pelo~, manteniendo de esta manera una act~ 

vidad continua, por lo que aumentaron el consumo de alimeo. 

tos, necesitando un aparato digestivo m~s efica:, apareciendo 

por lo tanto dientes especializados en cortat·, desgarrar y 

- 11.1 -· 



masticdt', ~demAs de que el paladar les pet·m1t1a r~sµ1r·ar 1 

al1rnenta1~so al mismo tiempo. 

La mandibula infer·iar se simplifico y debido a una cvolb!. 

cionada a1·ticulac1ón cncaj~ba perfectamente en la supe1·101· 

con lo que se tenia una mo5t1cacion más precisa, por· lo que 

los huesos que "sobr·aban'' de la mandíbula, se incorpori'rón al 

01do y mejorat•On la audición. 

Lo más significativo fué, que los mamiferos pa~en a sus 

crias en condiciones más o menos aptas par·~ vivir y ya no en 

un huevo, la cría recibe una alimentación más directa de la 

madre (maman) y Sfi acentuan los cuidado& maternales (69>. 

Dentro del grupo de los mamlferos y por las carBcteristi 

cas que adoptarón durante su evolución destacan los ungul2 

dos, animales que desarrollaron la formación de pezuñas en 

los dedos. Los ungulados se dividen en dos grandes grupos; el 

de los PerisodActilos y los Artiodáctilos <45 1 80, 87>. 

Los Perisodáctilos lo constituyen los equinos, rinoceron 

tes y tapires. Este grupo se desarrolló más en el périodo Te~ 

ciario. En sus extremidades presentan una uimetria mesaxónica 

es decir, con lo& dedos ordenado& alrededor del tercero como 

miembro principal para el soporte del peso, los demás est~n 

reducidos. La porción inferior de las extremidades se alargó 

y los segmentos superiores se acortaron, con reducción de la 

ulna (cúbito) y la fibula <peroné> <c:arac:ter1sticas iguales a 

los artiodáctilos). Una caracter1stica exclusiva de los peri 

sodáctilos es el plan de organización del carpo y tarso. El 
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tet·cet· c~1-p1ano d16tal (magnun1J se ensanct10 y se a1·t1culo can 

los carpianos pro;: in1n les, mi en tras que en los miembros postg, 

r1nres el ectocune1formL-" <tarso distall se desün·olló en Lln 

huesa grande y plano tranGm1tiendo el empuJO al astr.;gs'1o 

(tat'so t1b1al) a tt·avas del navicular· aplanado. Algo signtfi 

cativo en el astrágalo es su supe1·fic1e inferior aplanada y 

no a modo de tróclea como en los artiodáct1los. Debido al 

g1·an peso que tiene los perisodác:t1los aumentaron el número 

de cost1 l las y el i 1 ion tomo una posición vertical. Los 1nc:!. 

civos los conscr·vat•on y los utili:an par·a cortar o ''se9ar''. 

El estómago es indiviso, la digestión de la celulosa la 

llevan a cabo en el ciego e intestino grueso el cual puede eá 

tar· muy desart•ollado. El cerebro es relativamente peque~o. La 

porción sensorial de la nariz esta muy desarrollada. El Otero 

es bicorne y la placenta de tipo apiteliocorial difuso, con 

un amplio saco alantoideo. El saco vitelino crece namta alcau 

=ar un gran tama~o durante la primera fase de desarrollo (87> 

Respecto a los Artiodáctilos, estos aparecen en el Eoc~ 

no y mantienen un desarrollo progresivo durante todo el Ter: 

ciario. Pero es en el Mioceno, cuando las praderas se empi~ 

zan a extender y van ganando terr·eno a los bosques los cuales 

van desapareciendo, aunado a un clima mas templado, lo que 

orilla qL1e numerosos mamiferos se adapten a espacios abiertos 

por lo que desarrollan miembros más alargados (por lo tanto 

se hacen mas rápidos>, locomoci6n cursorial como respuesta a 

la predación de los carnívoros, aunado a la agudeza de los 

sentidos y del cerebro. 
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Debemos 1·esalt~r, que la~ extremidades d~ los primitivo$ 

artiodáctilos (incluyendo a los venados> presenta.ban 5 dedos 

y debido a la evolución, el 1er. dedo <pulgar> desapareciO, 

el 2o. y So. disminuyeron de tamaRo y se movieron a la parte 

superior, mientras los dedos 111 y IV se desarrollaron, por 

le que la marcha se hace digitlgrada, provocando de esta mnng 

ra la formación de pezufias sobre estos dedos (ungulados> <25, 

38, 45, 69, 80, 86, 87). 

Los ArtiodActilos se distribuyeron en todo el mundo con 

la sola excepción de Australia <donde no hubo euter1osl, por· 

lo que fueron ganando terreno a los perisodáctilos, asto grA 

cias también a su capacidad para tomar su alimento <cortar> y 

triturarlo y específicamente a la formBción de 4 cámaras en 

su aparato digestivo que permite utilizar la celulosa de las 

plantas. Otras de las c.:u·.h ':er1sticas adoptadas poi ;.u:;, ~'l. .. ~ 

dáctilos es, el desarrollo de grandes apófisis o espinas torfr 

cicas y una larga región lumbar con las apófisis transvers!!. 

les dirigidas hacia adelante. Asi mismo, presentan un alargª 

miento en la porción anterior y posterior de la cintura pélvi 

ca, tomando el ilion una posición hori:ontal y el isquión se 

agranda para la inset•ción de los músculos retr·actore~ del mó~ 

lo. Para los movimientos en salto cornunes en todos los artig 

d~ctilos, sus músculos extensores de la espalda <sacro espinª 

lis y multifidus> en combinación con las retractares de la5 

extremidades posteriores provocan un potente impulso. Tambi~n 

las articulaciones del carpo y tarso 6irven para producir im 

pulsos cuando el animal se esta moviendo sobre un terreno dg_ 



sigual, s1ondo p~ra l~ µ1er~na el asiento de t1n gran empuJe 

propulsivo <45, 86, 87>. 

En la ma.rcha de los art¡odáctilos se i\ observado como 

se mueven en unidad el hombro y la cadera, lo cual es pr·ovoc~ 

do por la acción de los mús.c:ulos superiores de laG e;.:tt"emid!! 

des y el dorso. Las af'ticulac:ion05 de la muñeca y el tobillo, 

así como del codo y rodilla $e doblan lo suficiente pat•a 12 

vantar las extremidades del suelo y no 9olpearse al saltar. 

Cabe mencionar que el astr·ágalo de los artiod4ctilos a 

dife1~encia del que posaen los perisodáctilo~ presenta la s~ 

ptn•ficie inferiot~ y super-ior acuna.lada. lo que evita el movi 

miento lateral CBb, 87>. 

Respecto a la evolución del ciervo y en refet"encia a. los 

restes fósiles más antiguos que se han encontrado, hacen supg, 

ner qt.1e se origino en Asia, en el 01 igoceno y del ~urne-t·vx 

(que fué de las primeras formas> ya que data desde hace 40 

millones de años,. Se han encontrada fósiles de ciervas del 

Plioceno Tempr·ano y Mioceno, que se cree dieron or19en a los 

venados como se conocen hoy en dia <25, 80). 

Referente al ancestt--o que dió origen al venado Cola 

Blanca (Odacoilet1s vit•qinianus>, hay diversas teorías, pero 

ss cree que se desarrolló del @lastomervx del Miocena C2:5, 

26, 801. 

Cabe mencionar, que tal vez los ance5tros de los venados 

no presentaban astas, pero con la evolución desarrollaron un 
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asta bifurcada sob1~e un la1·90 padiculo y después el asta 

principal se dividio en 3 ramificaciones, hasta alcan=ar una 

diversidad de ram1ficaciones <25>. 

Hoy en dia quedan como representantes de los at·tiodbct~ 

los, en América: 2 especies de Tayassuidae (pecaries>1 4 esp~ 

cies de Camelidae (llamas, vicu~as, alpacas y guanaco); 8 

especies de Cervidae <venados, alces, caribus, wapitis, tema 

zate, ciervo de los pantanos, cier·vo de las pampas y el 

pudu>¡ 1 especie de Ant1locapridae (berrendo); 4 especies de 

Bovidac <bisonte, buey almizclero, borrego cimarrón, borrego 

de Dall>. En Africa1 Suidae (cerdos>¡ Hippopotamidae <hipopQ 

tamos>; CamP-lidae (camellos>; Cervidae; Giraffidae¡ Traguli 

dae (23, 38, Bb, 87). 
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V. DESCRIPCION 

Al venado se le ha denominado genéricamente como: Dama, 

Odocileus y Cervus, sin embargo, Dama se usa para mencionar a 

los venados del vieJo mundo y Odocoileu~ para los del nLtevo 

mundo !86). 

Por las ca1·actcristicas que ha adoptado a lo largo de la 

evolución, al venado se le ha clasificado taxonamicamente de 

la siguiente manera: 

Reino; 

Phi lumt 

Clase: 

Orden: 

Anirna. l 

Vertebrados 

Mammalia 

Artiodáctylos 

Suborden: Ruminantia 

Familia: Cervidae 

Género: Odocoileus 

Especies virginianu• 

(2, 5, 22, 44, 58, 82, 86). 

Los ungulados se dividen an dos grandes ordenes: 

l. Orden Perisodáctilos1 Familia Equidae 

Familia Tapiridae 

Familia Rhinocerot1dae 

Los Perisodáctilos estan representados por 16 especies. 

II. Orden Artiadácti los: Suborden Su1formes: 

Familia. Suidae 

Familia Tayassuidae 

Familia Hippopotamidae 

- 16 



Suborden Tylopoda: 

Fam1l1a Camel1dae 

SL1borden Rumínantia: 

Familia Tragulidue 

Familia Cervídae 

Familia Giraffidae 

Familia Bovida.e 

Familia Antilocapridae 

Los Artiodáctilos estan representados por 171 especies 

<2, 22, 23, 44). 

El venado Cola Blanca es un ungulado que se localiza de& 

de el Pacifico hasta el Atlántico; de América del Norte, del 

Canada meridional, hasta el istmo de Pánama. En México se eu 

cuentra distribuido en todo el tert·itorio a eMcepciOn de la 

pen1nsula de Baja California <5, 9, 13 1 69). 

Dentro del continente americano se han reportado 38 

subespecies diferentes, de las cuales, 13 se encuentran en el 

pais. Cuadro II.Figura 1 (5 , 13, 30, 82, 86). 

El Odocoiles virginianus, es de tamaño intermedio en com 

paración a las otras dos especies de cervidos que habitan en 

México, el Venado Bura (Odocoiles hemoinus) y el Venado Tamª-

zate <Hazama americana (82, 86). 

Son animales de cuerpo eábelto, patas largas y cola red~ 

cida. La longitud total media (pL1nta de la cola a la nariz) 

para esta especie, es de 1340 a 2062 mm .Ja aliada es de 660 
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a 1143 mm. 

Respecto al pe~o, las hembras son más ligeras y menos 

robL1!:.tas, aunque pcn· subespecie, l~ te;-:anus es la que tiene 

mayor· tamaRo corporal y de astas, ya que las gr·andes for•mas 

estan en el not·te y las pequeRas en el sut· del pals (5, 12, 

13, 82, 86). 

En general, un venado Cola Blanca (Qdocoileus 

virginianL1s> puede pesar~ de 36 a 57 kQ en machos y 27 a 45 

kg las hembras, dependiendo de la zona geográf 1ca, aunque se 

han reportado venados de hasta 205 kg Una hembra recién naci 

da pesa 2 kg y un macho 3 kg <22, 25 1 74, 82). 

El color del pelo varia de acuerdo a la ~poca del aRo 1 

distribución geográfica e incluGa a la subespecie, aunque en 

general, en verano es casta~o roJizo, m~s claro en el vientre 

y en las partes inferiores de la6 extremidade9f la cola es 

ancha en su base y de color castaño oscuro en la parte supg 

rior, con un fleco blanco prominente por encima y totalmente 

blanca en la inferior y en los lados, mide cerca de 28 cm en 

los adultos, mientras que el Venado Cola Negra <Odocotlqus 

hemionus columbianus) y el Ciervo Mulo <Odocoileus hemionus> 

presentan colas cortas, con cerca de 18 cm de largo y de CQ 

lar negro alrededor. La cabeza es más oscura que al reato 

del cuerpo. En invierno, la parte superior del cuerpo se vuel 

ve castaRo grisácea y la inferior rojiza, en tanto Ja parte 

inferior- de la cola, que es delgada, larga y cubierta de abu!J.. 

dante pelo, es completamente blanca. En relación al pelo que 



cubr·e todo el cuerpo en 1nv1ernv 1 eR m~s largo, lanoso y con 

un buon aislante del ft·io pot• los espacios de aire que pr·escu 

ta. 

Su nariz es negr~ y con dos bandas blancas a lo largo de 

ella. Presenta L1na colo1·ación café en toda la cabe;:a, eHcepto 

en partes internas de las orejas, alrededor de los ojos y bac 

ba. 

Las cr·ías son de una coloración café rojizo con mot's 

blancas que desaparecen de las 100 a 170 dias o de los 5 a 6 

meses despLtés de nacidos <1, 5, 9, 12, 13, 82, 86). 

Se ha observado que los venados presentan una buena coa. 

dición f 19ica, ya que alcan;:an velocidades de 45 km/h y pu~ 

den salta1· 2.40 m de alto. Son unos excelentes nadadores. 

El encéfalo esta bastante desar·rollado. Presentan ojos 

grandes, con pupila horizontal y largas orejas. Tienen muy 

desarr1·ollado el sentido del olfato y el auditivo, más no di~ 

t inguen colores. 

Para saber con mayor ~egur1dad In edad de un venado, hay 

que examinar su mandíbula y analizar las caractertsticas de 

su dentición <25, 48, 81). 

La longevidad de un venado va de 10 a 15 años, aunque 

puede vivir hasta 18 años <5, 22, 60, 81>. 
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CUADRO l l 18, 14, 30, 44>. 

1. Odocoileus vir91n~ uc:~•pulcrmsif>; Lc>c:a.l1::.tlcí6n: 

Guet'rer-o. 

2. OdOC()~ :L.1.l:.9.l!l.1_~É_ ~!:.Ql.J..DJ...§.: Loe: 

Coclhui la. 

3. Odoco1leus vir•91niM1us f'.~1 Loe: 

Sonora .. 

4. Q..docoi leb!.& ti..!::fl.iníaou'S me-xica.na1 Loe: 

Valle de Méx1c:o. 

5. Odo~otl~us vir91n1aJ:lJ:.lli. miguih~nnis: Loe: 

T.amaul 1pas. 

b. Odoc:oil~us vir91n1.'lnus flQ}J!>o'1i: Lot::t 

Chiapas. 

7. Odosoileus vir91n1aoug oa8acPn1s: Loe: 

Oaxaca. 

a. Odocoileus virginianus SlnalO"!Q_: Loe~ 

Sinaloa. 

9. Odocotleus virgini~ ter-anai Loe: 

Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas. 

10.0docoileus virg1nianus thomC\si; Loe: 

Ch!~rao. 

11.0docoileu-.;. virointanus toltecas Loe: 

Veracru~~ 

12.0docoi leul.:i virgi~ ~cruc1s1 Loe: 

Veracruz. 

13.0doco1 leL1s vir9inianus yucaternns' Loe; 

Yucat~n, Quintan~ Roo. 
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FIC.UftA 1: MAPA DE LOCAltZACIOH GCOGft.l.flCA O! LAS 

13 SUH:!IPCCIEI OC VCHADO COLA BLANCA 

l.Q . .:r) EH MUCICO ll3~ 301. 



VI. SUDESPECIES DE VENADO COLA BLANCA EN MEXICO 

Odocoi leus v1r91n1anL1s ~: 

De tamaño pequeño, c:on orejas despraporcionadamente lar: 

gas y con coloración café grisácea a canela moderado. Cuando 

crece el pelaje invernal, el del dorso es negro en su punta 

cor1 una banda subterminal de color gris, debajo de la cual 

es caf~ obscuro para palidecer~ en tonos grises hacia su base; 

esta banda proporciona una apariencia al pelaje de tordillo o 

entrecano CGri~zly). 

Las superficies externas de los miembros son de color 

gris claro, presentándo las patas delanteras un peculi~r CQ 

lar café intenso; la parte superior de la cola se encuentra 

manchada de n~gro en su punta, con una notable y ancha banda 

grisácea o blancuzca, ocupando la posicion basal y subyacien 

do a zona de color café obscuro, que se entrevé et1 el pelaje 

de la cola. 

El pelaje veraniego es tendiente al color canela leonado 

Las superficies eHterioren de los miembros adquieren una 

tonalidad leonada con tintes rosados y los pelos de la parte 

superior' de la cola leonado con tintes rosados pálidog a can~ 

la que pueden o no extenderse a las raices del pelo. 

El macho tiene una longitud total <punta de la ne\riz a. 

punta de la cola por el dorso) de 1.53 m, la cola. mide 

27.0 cm, el largo de las patas traseras alcanza los 41.5 cm, 

la altura al hombro 89.0 cm 

24.1 cm. 

y la longitud del cráneo es de 



En cu~nto a sus astas cuenta de 8 a 10 puntas, siendo do 

SP d15tr1bt.1y€"" du la l lnt~a f1·onter1::a con los E.U. mtl~ o 

menas hdci~ la parte centt•al ·01·1entAl del estado do Sonora, 

hac1B al oeste cubr·1endo el resto del O$tado e invadiendo 

ChihL1el1ua hasta su pa1·te media, detrás de la vertical lmagin~ 

ria que se ccloca al oeste de Cd. Juárez y descendie11da con 

dosv1~c16n occidental hasta tocar la mitad de la fronte1·a con 

el eGtado de Out·ango, punto en el quo la linea se desv1a ~l 

oriente h~sta tocar el noroest~ do Zacatecas y baJa para en 
g:lobar al nor·te de Jalisco. De aqu!, la linea tiende otra vez 

al oeste p~ra corret• de regreso al norte, sobre la vertjente 

occ:tdent.:.i.1 d~ la Sie?rra Madre en el E~ta.do de Sinaloa., mismo 

en el qL1e alcan~a su primer cuartal al norte dosc1ende hacia 

la costa, h~sta conecta1· por l~ m1sm~ a la altura de Isla Ti 

bL11~on, ya en Sonora <8, 14t 30, 36, 44}* 

Es la subespecie mexicana de mayor talla. peso corpot·al 

y desarrollo de astas. 

Las Bstas son delgadas y con gran ~bet~tura de punta a 

punta, usL1almonte en promedio con 4 a. 5 v~las 1 que a su vei: 

son larQ~S y se van adelgazando hacia su extremo distal. 

El pelaje C$ cot·to, tendiénda ~ las ton~lidades gris~ 

ceas Cal menos en el invierno>. Ustialmente este color se eu 

treme~cla con otras tonos leonados, aunque eKisten individuos 

que se lncl1nan hacia el gris obscuro y otros a los tonos 



beige o c~nclil. El colo1· del pulo de la co1·on1lla en la cah~ 

~a es mAs obsct1t·o y ~u~ pL1ntas ~on de colo1· rü31=0 o amar~ 

llento. LA pA1·tc 6Llperior de la cola varla entre los tonos 

descritos y Dstá amplianiente bot•de~do en blanco. Por deba;o 

es completamente de ést8 color•. 

Las orejas son cot·tas y están má6 conspicuam~ntc borde~ 

das en su extremo con negt·o, as1 como la cola que es más ob~ 

cur•a. El nume1·0 de punt~s en las canautas tipa es de 10; las 

ramas principales frccuntcml!nte muest.rari una curvattwa menor 

hacia a.dentro. 

Los machos más grandes tiPnen una longitL1d total (punta 

d~ la ncwiz a punbi de la c:olai de 1.82 m1 la tola midE" 

25.4 cm, la pata trasera mide 42.0 cm, la altur·a al hombro se 

ropot•ta on 1.04 m y la longitüd d~l cr·~nec alc~n~a l~s 

28.7 cm. los pe~os son variAbles en a~os r·egul~reG, 80 kg p~ 

ra. machos udul tos en pr·omt.:.•dio y no son raros los que se act=-e, 

can a los 100 ~:g. 

Cét•vido propio de los subdesiertos del not·te y no1·este 

de México, su pr~sencia Sr! ve severamente reducicJa cuancJo el 

habitad cambia, por lo que e~ menos frecLtente er1 los alrededg 

res de su manchón distributivo. So distribt1ye al norte de 

Coahuila, Nuevo Léon y Tum<Jul ipos 1 paralelamente i'l. lcl 1 :lnc.~u 

del Rio Bravo <una pr~queña e>:tremida.d noror·lf:-nt~l de r:oi\huilo:1. 

todo el not·te de Nuevo Léon y los muriicipios r1r>l pico occ1de!J.. 

tal de Tamaulipas) <8, 14, 30, 36, 44>. 



Es de tama~o pequ~~o, SLtS astas son moderadamente abie~ 

tas y con velas cortas. 

El pelaJe del dorso en el invierno se compone de una 

me:cla de tintes g1·1sáceos y café n~gt·usco que se distribuye 

er1 bandas en cada pelo y le p1·oporciona un efecto '1griz:ly 1
'. 

En el dorso co1·re una fr~nja de pelo de calor y la cabeza es 

similar en el color al lomo, pero más finamentE· gr·isi\d.='; la 

parte superiot• del dor·so de la cola similar al calar del lomo 

entreme:clado en su e~:t1·emo. La cola se encuentra marginada 

por una coloración blanca, y por debajo este color domina 

este pelaje. 

El cráneo ~iendo a set· más estrecho y alargado, con un 

hocico angosto. 

Los m~chos pres~ntan una longitud total de 1.52 m; co~ 

tanda 22.0 cm de la cola, la pata traset•a 49 cm y la altura 

al hombro 79.3 cm, el créneo mide 24.6 cm. de lo~gitud. 

Habita en monta~as de la Sierra del Carmen er1 Ccahuila 

y al este en la Sierra del Burro <B, 14, 30, 36, 44). 

E~ de tam~~o peql1cfio, d~ color gri$~Ceo y con un consrl 

c:uo culor café nc:éJt·usco par encima de la c:olv.; las par"tU~ 

dorsales son leonadas con tintés café obscuro, siendo cada 

pelo bandeado y proporcionando un efecto ''gt~i:zly'' obscuro. 

Tiene orejas más corta!:i qLte el de ccuct.; la cola tambiP.n es 

más obsc:Ltra. 



Su cr·~neo es parecido al del cuLl~S y las astas $~meJ~Q 

tes al texüno pet·o de menor t~n1aRo y con velas mas cortas. 

Miden 1.53 m de longitud total, de los cuales 27.0 cm 

son de cola; el mi~mbro posterior mide 42.0 cm; la altura al 

hombro eu de 82.0 cm y con Ltna longitud de 24.7 cm de cráneo. 

Se distribuye al suroeste del eztado de Coahuila y abac 

ca toda la supet•ficie de Nuevo Leon que no ocupa el teNano; 

cubre el sur·oeste de Tamaulipas y en sentido occid~ntal pasa 

poi· el norte y centro de San Lu1s Potosi hasta tocar los e~ 

tr·emos noreste y poco suregt~ de Zacatecas ca, 14, 30 1 44). 

Odocoi lcus vit•qiniamJs, vara.E?crucis: 

Es un venado pequeño; t1ene pelaJe leonado o tostado y 

la cola en su extr·emo torminal presenta un color café hueso 

negrusco. 

AunqLtC sL1 pel~J& es sim1la1· al del miquihuana éste es 

más br·illante. Su cráneo os lat·go. 

Mide 1.56 m de longitud total, contando los 22.0 cm de 

cola; miembro postet•io1~ de 40.0 cm; altura al hombro es de 

80.0 cm y el cr~neo d8 246.7 cn1 de longitud. 

Se localiza sobre las tierras baJas de la costa del Go! 

fo de México, desde el centro de Tamat1l1pas (Soto la Marina), 

hacia el sut', alcanzándo los planos costeros áridos cercanos 

al puerto de Veracruz <B, 14, 30, 36, 44). 

Odocoi leus vir9inianL1s tol tE?~Y..§_: 

Es de tamaño pequeño, de color leonado obscuro intenso y 



sus astas estrechamente abiertas y cur·baadas hacia adontro, 

en l..J.s QLlC' p1·edom1n¿¡n 8 puntf\5. 

No estan dispo111blcQ las medidas cor·par~les, aunque la 

longitud del ct·~neo es 23.6 cm. 

So oncuer1t~a on las montañas altas del su1·oeste de Ve1·~ 

cruz; este y sureste de Puebla y el norte de Oa::ac:a, toda UQ 

bre la Sier·r•a Madre Oriental y los sistemas manta~osos de 

Oaxaca <B, 14, 30, 36, 44). 

Es de tamaño pequeño y 1..:on unci. coloracion QUC> va del CQ. 

fé al café canela, con un entt•emezcaldo denso de tono ante. 

Sus astas son las de mayor tamaño, en comparac:ion con 

las demás subespecie~ de México y América Central; siendo a~ 

tas abie1•tas y curveadas hacia adelante. Su talla es s1m1lar 

al miquihuanensis, per·o de color mas obscur·o y me11os grisáceo 

En la cola se diluyen los tonos ante y leonado. 

Los machos adultos miden 1.55 m de longitud total; con 

23.5 cm de cola y 41.0 cm de miembro posterior con una altu1·a 

al hombro de 91.5 cm y una longitud craneal d~ 24.1 cm. 

Es un cola blanca del antiplano, distribuyéndose en 

áreas montaffasas de la altiplanicie meHicana, desde el norte 

de Guanajuato hasta el norte del Valle de México, corriendo 

al sLw para tocar Mo:·clos y el este de Pu('bla, generalmente 

a altitudes promedio e.Je 2600 MSNM. (8, 14, 30, 36, 44>. 



Odaco1 leus virqinianus Q..ü..!lfisensis: 

Es de tamaño pequeño,de color cafe tabaco, con un patron 

bandeado en cada pelo, que le p1·opot•c1ana un efecto tordillo 

o gr·1~zly; las astas son curveadas hacia adelante y con estr~ 

cha abertura. 

Es más pequet\o y de tonos mát; cla1·os qu~ el colo blanca 

del antiplano, siendo su longitud craneal menor y las colum 

nas de dientes milxilares mas cortas. 

El pet•fil del cráneo en su par·te superior es 1nás elevado 

sobre la fosa l~crimal. 

El tamaño de los machos es de 1.34 m de longitud total; 

contando 17.0 cm de cola, 36.2 cm de miembr·o posterior¡ 

75.0 cm de altur·a al hamb1·0 y una longitud craneal de 23.0 cm 

Se localiza en las montañas altas adyacentes a Oaxaca y 

al cerro de San Fcl ipe <8, 14, 30, 36, 44). 

Es de tamaño pequeño, con una coloración que varia del 

café claro o café tabaco parduzco, mezclado con negro en las 

partes dorsales, presenta una capa casi uniforme de tintes 

leonados. 

Las astas presentan 4 puntas. 

Tiene oreJas m~s cortas que el venado de coues. 

El tamaño del macho es de 1.49 m de lon9itud total; 

contando 22.3 cm de cola, 41.5 cm de longitud de miembro pa~ 

terior; 82.0 cm de altrut~a al hombro y una longitud craneal 

de 2.3. 4 cm. 



Se d1str·1buye en la re91on coster·a del Pacifico Norte, 

en las faldas de las monta~as y cerros del norte de Sinaloa 

hasta rl su.- dE> Jalisco, intc1~calándose con el ac.;:ipulcensi,.& 

en el ~stado de Colima y e::tendiéndose al inte1·ior hasta tQ 

car el c:ent1·~ de M1choacán. En su d1str1bución no1~te, se in 

tegra con couesi <8, 14, 30, 36, 44). 

Odocoil~us v1rginianus acapulcensisJ 

Es el venado Cola Blanca de menor talla en México. Su 

color varia del café tabaco pardu~co al café cl~ro. Las ban 

das de cada pelo tienden a producir ün efecto de colar ''gi~~ 

ly''. Las patas delanteras en su cara externa son de color eª 

nela y la cola por el dorso r·oji~o herrumbe, leonada a berm~ 

ja. 

El macho más grande tiene una longitud total de 1.~9 m; 

contando 19.5 cm de cola, 38.5 cm de longitud de miembro 

posterior; 67.7 cm de altura al hombt'o y una longitud eran~ 

a.1 de 22.4 cm .. 

Se l~caliza en una estrecha faja a lo largo de los pl~ 

nos coster'os del Pacifico y les faldeos adyacentes; al oeste 

y sur de la~ cumbres de las monta~as altas del interior de 

México, desde Armer1a, Colima; hasta el Itsmo de Tehuantepoc, 

Oa>caca (8, 14, 30, 36, 44). 

Octocoi leus vir9inianL1s. lhoma&i: 

Es de tama~o peque~o; los tonos gen~rales van dul leond 

do al canela intenso; la parte super~ior' de la cola es g~neral 



mente de tono~. lean¿¡dos y oc:ar:,:i.onalmcnte tan obst:Llros qlle al 

can:an tintt.o>~ ber·mc-jos, pre~.enttindo!:".tJ en id~1 .. mor: P.Jemplares 

Lln pa.r·che calor café tiue50 c:E!rca de la punta. 

Las ~9lAs Len de abct·tu1·a estt·cchat con las ramas pt•1nc~ 

pales a menudo dit·1gidas hacia abajo, con cerca de tres picos 

en cada una y ocasionalmente de forma aleznada aún en los 

8dulto~, con o sin defensas y unó o dos cor-tas puntas cerca 

del eKtremo. 

El 1t11..1cho m~\s grande tiene una longitud total de 154.4 cm 

contando 18.0 cm de c:ola, 42.5 cm .. de miembr-o posterior; con 

una altura al hombr·o de 80.0 cm y una longitud craneal de 

:::;. 8 cm. 

Se presenta en las planoY costet•os del Golfo de MéHlCO, 

desde el sur de Ve1·acruz (a la altura de Catemaco) y corre 

hJcio el este da Tabasco, ~n Montec1·isto, prolangAndo su prg 

sencia al norte de Chiapas <Palenque) y desciende al sur a 

trAvés del ltsmo de Tehuantepec. Al alcanzar la costa se de~ 

plaza al sur y al oeste de las faldas de las montafiaQ cerc~ 

nas a la casta de la sierra Mad~e Chiapaneca, hasta cruzar la 

frontQra con Guatemala, en las inmediac1ones del Rto Nar"'anjo. 

es, 14, 30, 36, 44> .. 

Odocoileus virginianu~ n~lsoni: 

Es do tamaño pequeño. La colorac1on dominante es café 

gt•is~cea can un par·che en el pelo en la pa1·te alta de la tab~ 

:a de tono muy obscuru y B menudo un color café intense. 

la~ astas son relatív~mcnte rectas y estan dirigidas h~ 

::s -



c1a abajo. La parte dorsal de la cola va del leonado al caf~ 

hueso obSCl.WO intenso. 

El macho ma~ grande tiene una longitud total de t.~4 m 

contando 17.0 cm de cola, ~7.1 cm de 1n1embro poster1nr; 

65.2 cm d~ altut·a ~l hombro y una longitud Ct"'aneal de 22.4 cm 

Se pt"'esenta en las montañas altas del centro de Chiap.:i.s 

en dirección sut·este hasta Guatemala y el Salvador·, sin que 

se conozcan los limites centroamer1canos de distribución <8, 

14, 30, :'·6, 44¡. 

Es de tamaño peqL1eño, se caracteriza por el claro y fino 

ent1·cme~clado en sus partes dorsalc~ de colores café madera a 

café obscuro. Sus astas son relativamente rectas y con ram1fi 

cación muy simple. Lil supe1-f1c1e dot·$al de la cola va de las 

tonos café rosado a los ante. 

Las astas poseén poco$ pico~, las ramas pt~incipales se 

dirigen hacia abajo como en el tru!':?l_ y no se presentan fuertg 

mente curveadas como en el thomasi. 

El macho más grande tiene una longitud total do 147 cm; 

contando 22.8 cm de cola, 36.5 cm de miombro posterior 64.7 

cm de altura al hombro y una longitud craneal de ~5.1 cm. 

Se distribuye en el estado de Yucatán, norte de Campeche 

y Quintana Roo intergradando con el cola blanca nicaragur.-nse 

al sur <8, 14, 30, 36, 44>. 



VII. ANATOMIA 

El venado es un animal, que por tener un complejo apar~ 

to digestivo formado poi· 4 compar~ttm1entos <rúmen, retlculo 

amaso y abomaso> y siendo capa:: con esto do obtener energía 

a partir de la degradación de la celulosa de las plantas, es 

considera.do como un rumiante, por· lo mi5mo, i:tL1 dentición esta 

e~pecializada para tomar su alimento dosgarr~ndolo (11, 13, 

16). 

La articulacion temparomandibular es aplanada, lo que 

permite movimientos rotativos de la mandíbula participando en 

este movimiento el poderoso músculo pterigoideo <87>. 

Carecen de incisivos y can!nos en l~ quijada superior y 

en su lugar presentan un cojinete corneo. 

Posee 32 piezas dentarias d't;t.rih~1irl~.-::: ~n f-, inric;1vos: ';' 

caninos; 12 premolare y 12 molares. Su fórmula dentaria es: 

0/3 1 C 0/1 : PM 3/3 M 3/3 = 32 

Dentición de los venados en relacion a su ~dad. 

Los cervatos nacen con 6 incicivos y 2 caninos de leche; 

a los 5 meses se caen y a los 10 meEes de edad se sustituyen 

completamente. 

3 a 4 meses: Se desarrollan los premol~res y empieza a 

salir la primera molat'. 

9 meses: Aparece en la linea de encía la cresta de la 

segunda molar. 

1 año a 6 meses: Los premolares son sustituidos por 

otras piezas y se desarrrolla la tercera molar· <5, 8, ~3, 
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48, 81, 82). 

Despu~s del nexto a~o, su dentadura so encL1entra muy de~ 

gastad.a. 

Los molat·es son br·aqu1odontos <cortos> o hipsodontos, 

asi como también son solenodonto5 o bunodontos <la superficie 

de la cot·ona pre~enta pequc~as colinas, tomando forma de m~ 

dia luna>. Los premolares no son completamente mol~rifor·mes 

es, 7, 12, 23, a1, 02, B6, B7>. 

La lengua es grande y muy importante en el mecanismo CCJ!:, 

tante y triturador ya que es demasiado móvil, extensible y 

aguda, las papilas que la cubren son córneas C87). 

Presenta varias glándulas odoriferas distt•ibllldas en su 

cuerpo, le sirven como seRaladorem de su ter1·itorio, en su v~ 

da socia~ y en la época se>:ual. De éstas glándulas destacan: 

la facial preor-bital, local izada en la esquina inferior de C2. 

da ojo, la cual es muy peque~a; unas interd1gitales y otras 

glándulas metatarsiales, situadas en la superficie exterior 

de la parte baja del miembro posterior en el centro del hug 

so, con un tamaño apró><imado de 25 mm (rara vez mayor que 3 

cm de largo>, que incluye poco pPlo blanco. En ~l venado Colcl 

Negra (Qdocotleus hP.m1onus calumbianus> y Ciervo Mulo (0doco1 

leus hemionus) esta gli!.ndula es mayor que 5 cm y campletamen 

te rodeada de pelo café. 

También, aunque no gener·almento, pr~sentan glár1dL1l~s 

alrededor del ano <1, ~, 12, 25 1 38, 82>. 



L<'\ hembra posee dos pare\i de mamas no1·ma.lmente. Son mami, 

fe1·cs ~utet•1os ya que prc$nntan placenta, la cual os del tipo 

cotiladonar y el contacto entre el toJ1do materno y fetal no 

es muy estr·echo C~iridesmocorial>. El alantoides es 9eneralmeu 

te g:rande:. Su ute1~0 c.•s bicorne l5, 1'2, 13, 27, 82, 87). 

Al igual quP otros rumiantes, la vesícula biliar esta 

ausente, sin emba1·90 O);tsto un dueto que llova la bilis del 

hi~ado al intestina delgado. 

Carecen de clav1cula y el cubito y pórane son rudimentA 

rtos .. 

El venado poser.! 70 cromosomas <5, 12 1 13, 26, 82, 86, 

871. 

Esta especie prcsent~ astas, si~ndo esta una estructurd 

exclus1va del macho, ya que constituye un caracter sexual sa 

cundat'lO masculino (8). 

Las ustas presentan un crecimiento rápido y ~e de~arr~ 

llan a par·t1r de unos procesas permanentes localizados en el 

hueso frontal que se conocen como pad1culos. Las a~tas están 

'formadas por un sólido corazón osea, c:onociendcse la pa,....te bft 

sal como nudo, roseta a ralz del asta <5, 12, 14 1 25, 26 1 80, 

81, 82). 

El crecimiento es temporal Canuall • de acuerdo a la 

llegada de la époc~ sexu~l (brama>, tiene además un elevado 

ritmo de r'egenerac1ón. Temporalme:.1nte las astas 4S.e cubren por 

una ca.pa dérmica de abundante irrigación conocida con el 



nombre de ''terciopelo''. ~l Tet·c1opelo es una delgada capa de 

piel, por lo tanto, presenta ep1der1111s, dL'1·m1:. 1 fol ~CLdos 

pilosos y glandula~ seb~ccas, careciendo de glándulas sL1dorl 

pa1~~s. Presenta abLmda.ntt'. irrtgi.\ción y es muy r;ens1ble al t;a~·~ 

to, al parecet', estas dos cara~terist1cas ayudan al asta en 

formación a protec;erse y c1. conferirle calor, as1 como t«mbi.On 

facilitan la os1f1cac16n por la llegada de nutrientes. La 

irrigación del te1·ciopelo esta dada por la a1'ta1·1a temporal y 

su inervación es por ramils del trigém1no y al facial t26 1 81> 

El terciopelo se desprende cuando el asta esta. b1en das-ª. 

rrollada, esto ~ucede poco ant~s de la brama, cuando los VA 

sos san9ulneos se contraen y se $eca la capa, el venado ayuda 

a desprenderselo al frotar sus astas en los át'boles, qi..tedanda 

el asta completamente limpia y p~lida (mác_:. tarde se tiñe dF? 

café>, funcionando de esta manera ya como un ornamento sexual 

y de defensa (5, 23, 26, 81, 82). 

Las astas en los Venados Cola Blanca, empiezan a apar·g 

cer en el primer año de vida del venado, observándose sólo 2 

pequeños botones, que le crecet"'An rectos en el 9eiaL1'ido año 

sin rama alguna. Hay venados que reciben el nombre de "c:ornt 

cabra'' o ''aleznillos'', porque poseen este tipo de astas tod~ 

vía después de los dos año~ <82>. 

El crecimiento de las astas se origine de un eJe princi 

pal o central que esta encorvado hacia adelante, con pL1ntas 

individuales verticales sin 1·amificar. Cad~ asta posee ae l a 

10 puntas o hasta más ya en edad adult , aunque esto deper1de 



mucho de la subespecie, edad y alimentación <1 1 5, 12, 74, 

821. 

En el tamaño de las astas, influye el tipo de vegeta 

ción, pues se ha visto que v~nados que habitan zonas despej~ 

das des8rrol lan una cornamenta bastante grande, a difer•encia. 

de los que vi ven en cha.pc'.\rra.les túp idos .. En general f las al?, 

tas adquieren su mdximo tamaño a la edad de 5 años (82). 

El ciclo anual de desarrollo de las astas en los vene 

des, esta regulado por la hipófisis, test1culos y tiroides 

(25, 26, 80). 

El ciclo inicia en primavera, cuando se incrementa el n~ 

mero de horas ll.1z, debida a la esttmulac:ión que hay sobre el 

lóbulo anterior de la gl•ndula pituitaria, la cual secreta la 

hormona hipcfisiaria del c:r .. ecim1ento la. Somatotropina <STH) y 

la hormona Luteini=ante <LH>, provocando de esta manera el d~ 

sarrollo de las astas en los m~ses de abril y mayo; a su vez 

Cpor medio de la LH> estimula a las células de Leydig locali 

zadas en el tejido inter&ticial de los testtculos para aumen 

tar tanto la producción de la hormona testosterona como el t4 

maño de les testículos. En otof{o 'iSe fija el asta por la prf?!. 

sencia en el flujo sanguinea .de un nivel alto de andrógenos, 

que en su proceso normal deter-mina. una gradLicil c:alcificac:íón 

del cartilago y su consecuente momificación y calda del tec 

ciopelo¡ este aumento de andrógenos también ínhibe la acción 

de la Somatotropina y la LH <en una retrcalimenta.ciOn). 

Los venados, al frotarse en la va9etacion, se tiñen de 

:.~ -



resinas vegetales las astas, por lo que se tornan de una colg 

ración café lustt·oso. 

Los andt'Ogenos mantienen la conección del hueso muerto 

de las astas y los huesos ft·ontales vivos. 

Después de la époc~ de bra1na y hacia finales del invie~ 

na, se empiezan a acortar los dias, provoc~ndo que baje la 

concentración de la tastoster·on~ sangufnea, preser1t~ndose un<l 

descalcificacion del pedicelo, debil1t~ndose el punto de 

unión entt•e el asta y el padicelo, deter·minando de esta mang 

ra la calda del asta. 

El desprendimiento de las astas lo reali~a el pt·opio 

animal, hundiéndolos en la tierra o en algún tronco y palao.. 

queando hasta su ruplut•a por la base, quedando t•n1camente los 

pedlculos, con lo que se termina un ciclo e inicia otro (5 1 

8, 14, 23, ~~, 26, 28, 361 80, 81, 82, 87). 

Se ha observado que las a~tas r~r·a vez caen al mismo 

tiempo, sino que primero cae una y despues la otra (80, 81). 

Después de la ca1da de las astas, los venados se obsec 

van con las orejas bajas, deprimidos, •e alejan de 1os demás, 

evitan golpes en la cabeza y se vuelven tímidos. La sL1per11_ 

cie donde se encontraba Pl asta se cubre de una costra de san 

gre y linfa, empezando a crecer más tarde una delgada capa de 

piel que cubre la herida (tarda aproximadamente 3 dlas en 

cubrir>. El crecimiento de la nueva asta se efectua debajo de 

esta capa, por lo tanto, la nueva asta apat·ece recubierta pat~ 

el nuevo terciopelo. Durante var•ias mases a partir del fin 
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del inv1e1•no los machas per·mar1e~en desastados <SO, 81, 87>. 

Las ot1·as causas por· las qu~ se cae el ~sta son~ enfe1·m~ 

dades, defLc1enclas al1ment1c1as, tt·aumC\tic;;mos sever·os y ca§. 

tr·acion <23, 37, 81). 

Las astas del Q.Qocoilo11~ ~~:gJJlJ.2...0.!!§. son monocotómicas, 

es dec:1r, con una sirr•ple ram.:' o tronco principal que da or•i 

gen a una serie de puntas (3 o m~5l dit•igidas dorsalmente o 

en forma ascendente, a d1fe1·encia de las astas del Cola Negra 

(~ hem1onLts colL1mb1ant!Z_) y el Ciervo Mulo <Q..!.. hemianus>, que 

son dicat6m1c~s o doblementn bifurcadas, en dond~ la rama 

principal se dirige hacia arriba y se divide en dos ramas eª 

si iguales, que a su ve~ se divide en otras dom <14, 26). 

Ciclo anual de las astas; 

Abr·il-Mayo: Empieza el crecimiento de las astas. 

Jun10-Jul10-A9osto: Periodo de desarrollo de las astas. 

Normalmente estan cubiertas por tec 

ciopelo. 

Septiembre (mediados>: Se desprende el terciopelo por 

más de un mes todavia continua la 

osificación interna de las astas. 

Octubre-Noviembre: Forma y desarrollo definitivo de las 

astas de acuerdo a la edad y estado 

físico del venado. 

Febrero-Mar20: Calda de las astas y fin del ciclo. 

<25, 26, so, 81, 82>. 
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C~t·actert~t1c~s do los miombrcs locomotG1·es dw la~ v~nª 

dos: 

Las falanges tet·m1nales de los venados estan contenidas 

en pezuR~s ahus~das. 

Los venados son ungulados pat·axónicos, ya que l~ s1m~ 

tria de su miembro pasa entre los dedos tres y cuatro dado 

que siempre tiencm lln desarrollo igual, por lo que el peso 

del animal recae pt•incipalmente en estos dedos; el pt·1mer 

dedo est~ siempre ausente y las laterales C2 y 5) casi siem 

pre estan reducidos <2 1 80, 86, 87>~ 

El hueso caROn (canilla), esta presnnte en la familia 

Camelidae, Ccrvidae, Giraf1idae, Antilocapr1dae y Bov1dae. 

La canilla se encuentt•a en las extremidades anteriores, 

formada por los huesos metacarpales 3 y 4 (fusionados) y en 

la~ extremidades posteriores la forman los huesos metatarsª 

les 3 y 4 (fus1onados>w 

El hueso cuboide y navicular también estan fu~ionados, 

sobre de estos se encuentra el astr~galo, el cual posee una 

organización de 1'doble pol~a·• en las superficies articuladas 

que restringe por completo el movimiento lateral. 

El cúbito se fusiona con el radio, así como el pérone 

con la tibia. 

El fémur carece del 3er. trocante <5, 12, 13, 26, SO, 

82, 86, 87). 



Vil!. VALORES HEMATOLOGICOS 

El Venado Cola Blanca (Qdocoi leuÉ. vircdnia.nu~>, presenta 

rec:ut:?ntos de E"ritrocitos, hemo~lob1na y hcmatocr1to consider~ 

blemente n1ayc1·~5 que los bovinos domóst1c:os, asi mismo, se ha 

obse1~vado que los recuentos totales da leucoc1tas son menores 

en los venados que en los bovinas C71J. 

Debemos recordar· que 1091 venados ac tuan de reservarlos 

del hemoparásito Anaplasma marginale <71). 

A continuación se citan algunos valores obtenidos de la 

Biometr1a Hcmática y Qu1mica Sanguinea hechas en Venados Cola 

Blanca (Odocoileus v1r91nianusl. 

Biometria Hematica. 

Hb (gm/d!l ..••••..•.•...•.•••.••.• 20.8 +/- 0.1 

1-it ("/.) •••••••••••••••••••••••••••• 56. 3 +/- ú. 4 

6 
Eritt·oc1tos Cx 10 /ulJ •••••.•••••• 17.04 +/- 0.18 

MCV <'l.l •••••..•••.••.•••••.••••••• 33.04 +/- 0.4 

MCHC <'l.> ••••.••.•••••••••••••••••• ·37.2 +/- 0.2 

Leucocitos. 

3 
WBC <x 10 /ul l 3.2 +/- 0.1 

Neutrófllos <X> ••••••••••••••••••• 30-32 

Linfocitos <X> •••••••••••••.•••••• 55-70 

Monee i tos ( /.) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2-4 

Eosinófilos <X> ••••••••••••••••••• 2-15 

Basófi los ('l.> ••• , ••••••••••••••••• 0-2 
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Qu1m1ca Sangutnea. 

T. Frotcdn.:'I <qmldl> 7.8 +/- 0.4 

Albumina 'gm/dl> .......•...•••...• 2.69 ~/- 0.30 

Fosfatasa Alcalina ••••••••.••••••• 4~ +/- 11 

BUN lm9/dll ········ .................. :;o +/- 5 

Colesterol <mg/dl) .................... 118 +!- 29 

Creatinina. <mgldll ................. 2.5 +/- o.;; 

Ca (mg/dl> ............................ 11 .. 5 ~·/- 0.5 

P lmg/dll ••••••••••••••••••••••••• 11.8 +/- 0.9 

Na <meq/l) •••••••••••••••••••••••• !59 +/- 4 

Cloro Cmeq/ll ..................... 11 +/- 3 

K Cmeq/ll ......................... 6, 4 +/- O. 7 

Gluc:osa Cmq/dll ................... 133 +/- :i>o 

Bilirrubina Cmg/dl) 

123, 71, 76). 

0.4 -.¡- 0.1 

Para poder obtener los parámetros normale$ del hematocri 

to, recuento leucocítario y qu1mica san~uinea de venados 

mexicanos y que puedan ser tomados en cuenta como valores 

confiables, se debe utilizar la fórmula para tamaño de mueá 

tra de una población finita segón lo de~cribe Wuyne, con un 

margen de error del 0.1 /.. <S4, 55, 84). 
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IX. NUlR!CION 

El venado es un he1·v1bc11·0 estt•icto, dentro de la pirami 

de troí ica ocupa el nivel de fol lvc..1ro, tr·ug1noso y granlvoro 

(44). 

Como se mencionó, la dentición de éste animal es apta p~ 

ra cor·tar y molet· material vegotal, lo que ocasiona que en vi 

da libre sean animales r·amoncadores por consecuencia, depeu 

den para su sosten1mionto de l~s puntas de ramas de diversos 

Arboles y a1·busta~ (8, 80, e=>. 

La dieta de un vonado silvestre se compone de una gran 

variedad de especies f lorlstic:as y frutas. La predilección 

pot' ciertas plantas, depende mucho del lugar donde creciO la 

plan~a, ya que la palatabilidad de las plantas de una misma 

especie va1·1a de acuer·do el suelo dónde crec16, al grado de 

sombra, sal, y qrado de madut·ez de la planta <5, 25, 74, 82>. 

Cuando los animales tienen oportunidad de escoger pla~ 

tas de diferentes sitios, primero comen de las que se local~ 

~an en tierras más féi·tiles, por lo tanto, con un mayor valor 

nutritivo (5). 

Si el suelo es rico en nitratos, el contenido proteico 

de la planta ser·~ bueno, pet•o si es pobre en calcio, el des~ 

rrollo de huesos y asta~ se vcr·a afectado, además, las hem 

bras pre~adas f1·ecuentemente abortarAn 5U5 embriones por lo 

que se deduce que la qulm1ca del suelo afectara el número pg 

blacional de venados <5, 82). 



Se t•eal1zo un estudio en Ar1zona, E.U., donde demostr·~ 

ron qLle los venados son c.:~pacuc:; de ev1tur consumir vec;;etac.ion 

dañina (5(1, 74 >. 

Seqdn Atwood, el venado consL1n1~ 614 especies de plantas 

en E.U. 1 como son; 13 de helect1os, 31 de coniferas, 44 de pa§ 

tos y hterbas y 484 de d1coliledoneas (aunque no todas de 

lC)Ll.:\l valor nutritivo> (50 1 83). 

En Mé><ico, la dieta del venado silvestre, se basa en coo. 

~umir principalmente especies arbustivas y arbó1·eas en un 

SOX, de las cuales 53% son de especies arbustivas, 33X po1· 

especies arbóreas y 14% por especies het•báceas 1 sumando 135 

especies vegetales. El venado de Yúcatan, recurre a 60 espR 

c1es vegetales entre leguminosas y pastas (5, 25, 45>. 

En el estado de Mé>:ico, en la estación experimental 

forestal y de lu fauna <Ing. Luis Macias t'irc.ill~no>, identif.t 

carón 27 especies de plantas consumidas por el venado. 

Entre las que se reportán, se encuentr~11 los géneros, 

Ipomoea, Juniperos, Lotus, Cornus, Condalia, Salivia 1 Bidens, 

Cosmos, Astragalus, Apium. Viola, Calium, Amaranthus, Prunus, 

Agrostis 1 Simphoricarpus, Hedeoma, Quercus, Viguiera, T1·icum, 

Erigeron. 

En resurnen, son 172 especies las reportadas en difereo_ 

tes partes del pais (5 1 B, 25, 50, 60). 

Como se v10 anter,1ormente, los aroustos y arboles son 

considerados como la base de la dieta del venado y esto se 
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debe po1·que son d1spon1ble5 du1·ante la mayor pat·te del a~a, 

además, la~ a1~bu~tos de hOJc:t son ricos en protetnas y m1nE.>rª 

les dur·ar1Le la pr·1maver·~ y parte del ver·ano Cpot· el inicio 

del 1·ebt•otel, aunqua stt calidad b~ja en cuanto a nutri~ntes 

tes s1 se const1man las par·tes m~s vieJas y fibrosa~ de las 

plantas <5, 60, 82>. 

Los venados se alimentan de l11e1·bas, cuando su disponibL 

l1dad es amplia como sucede en primavera, ya que O$tán verdes 

y/o suculentas, conteniendo ademAs un 25X de protelna cruda 

consumiendolo hasta en un 50~~. 

Cuando las condiciones del habitat no son buenas, los 

venados llegan a consumir zacates nativos, representando un 

fot·raje excelente en su dieta <82>. 

Se pueden llegar· a alimentar hasta de cultivos agrlcolas 

como lo es el ft•ijo!, soya, pastos de invierno o legumbres, 

cuando estos están próximos al habitat. 

Dentro de las frutas que consumen, se encuetran las b~ 

l lotas, frL1tas de m.Jnzani tas, enebro, capul ines 1 etc. ( 121. 

En cervatos silvestres, se considera que su alimentación 

en la la. semana de vida la ex1tenc1a depende enteramente de 

la leche materna. De la 2a. a la 3a. semana empie~an a cons~ 

mir forraje y de la 4a. a la 5a. semana pueden consumir 

alimentos duros como bel lotas o semillas. Ya en edad madura 

consumen de 2 a 3 Kg. de materia seca por dla y 2.5 kg. de 

forraje natural diario por cada 50 kg de peso. El connumo 

aumenta en primavera y otoño <25, 50, 82, 86>. 



Respecto a los requerimientos nL1tr1cionalcs dw ur1 vent 

do, es tos var 1 an de acuerdo a la ed.J.d, e ic. lo reproductiva y 

estación del año. 

Al9unos uutores conm1deran que e>l venado requ1ere un 7Y. 

de proteína sólo para mantenerse vivo, un 9.5% para un cr'eci 

miento moderado y un 13% para un crecimiento óptimo y capaci 

dad reproductiva CB2, 86). 

Requerimientos nutricionales de protelna Cr'uda, fósforo 

y calcio, dependiendo de la etapa de desarrollo. 

CLASE DE VENADO PROT. CRUDA P. Ca. 

Joven/Crecimiento 16-20% de MS 0.2-0.3% 0.25-0.5% 

Consumida 

Preñadas/Lactancia 16-20% de MS 0.2-0.3% 0.25-0.5% 

Consumida 

Machos Adultos 6-8% de MS o. 16-0. 25;1, 0.2-C>.5i'. 

Tomado del Villarreal <82>. 

En relación a la nutrición de los venados en cautiverio, 

estos se adaptan a diferente tipo de alimento. Su dieta se b~ 

sa principalmente en forraje, verduras y concentrado, adomás 

se les adiciona vitaminas y minerales. 

En su dieta no se debe pasar por alto sus t'equerimientos 

de proteína, adem~s no debe faltarles Ca y P si consideramos 

que para estos animales es básico, ya que poseen astas que 

cambian anualmente, la cual esta compuesta aproximádamente de 

22% de Ca y 11'% de P, siendo proteína el t-esto de Ja composl:.. 
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e ion <35, 63>. 

Genet'~lmente a los venados cautivos de los zool691cos 

del p.:ils <Aragón, Chapul tepec, Zacango, etc:.), la al iment2 

cion se les ofrece una ve: al dia y por laG maRanas. 

La dieta consíste en: 

--Alfalfa achicalada <pacas de 20 Kg>. 

--Alimento comet•cial <Conc:entrado1 Lecherina 16*, Cria 

V~quina•, Sosten Bovina•. Bultos dQ 40 Kg>. 

--Me:cla do alimento natural <Mal= quebrado, Avena de hg 

juela, Salvado, Zanahoria. Un costal). 

La cantidad que un venado puede consumir en promedio de 

alimento al dla es de, 2 a 3 Kg. de alfalfa y 2 a 3 Kg. de 

concentrado <5, 7, 50, 82). 

En general, las especies pequeñas (menos de 250 ~g. de 

P.V.) de artiodáctilos, consumen de 2 a 4% al d1a de su peso 

en materia seca (15>. 

Hay que tomar en cuenta que los ungulado~ que viven ca~ 

tivos, tiene la posibilidad de presentar problemas de acid~ 

sis, cólicos, obesidad, si tienen un excesivo consumo de con 

centrado y aún más, si éste es alto en energla d19er1ble, por 

lo que se recomienda ofrecerles de 3.0 a 3.2 kcal/Kg de mat~ 

ria seca, también se les puede ofrecer suficiente fibra para 

fomentar una función adecuada del herbario y/o colon (15, 82) 

Valores 1~ecomendados para la elaboración de una dieta de 

concentrado para artiodáctilos: 
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( 15>. 

Prot~1na Ct·uda----------------18% 

Extracto de Eter--·------------2.6.'l. 

Fibra detct·gente Noutra-------40% 

Fibra Cruda-------------------18.8% 

Energ1a Oigerible-------------3. lkcaln:.g 

Ceniza------------------------5% 

e~--- ------------------------0.45% 

P-----------------------------0.32% 

Vitamina A--------------------3. 67(> U. l/Kg 

Vitamina D--------------------1.800 U.l/Kg 

Vitamina E--------------------100 U.I. /Kg 

Selenio-----------------------0.22 ppm 

A continuac16n se citan los requerimientos nutricionales 

de los venados en cuautiverio, ofreciendo una dieta nat~ra\ 

según Klos/Lang <37>. 

PRODUCTOS 

Avena------------------15% 

Cebada-----------------24% 

Trigo------------------14% 

Salvado----------------10% 

Alfalfa----------------9% 

Cacahuate qL1eb rado-----9/. 

VALORES 

Proteina Cruda=lB'l. 

Grasa Cr"uda 

Fibra 

Ca. 

Fósforo 

=7.0'l. 

=1. 2/. 

=O. 7¡; 

Total de Nutrimientos 

Soya-------------------10.7% Digestibles 

Pastel de linaza-------2~0'l. 

Sal--------------------l'l. 

=66.0% 



Fosfatos---------------2.0% 

Ca---------------------1.0X 

Vitaminas--------------0.BX 

Vehl~ulo---------------1.5% 

lOOX 

Como se mencionó anteriormente, en los venados es impoc 

tante que en su dieta diaria sean inclLtidos suplementos vit2. 

minicos y minerales, para qLte estos no se vean afectad"os en 

su estado f1sico y reproductivo con infertilidad o con naci 

mientas de cervatos chicos, enfermizos y por lo tanto, bajan 

do el porcentaje de población en un zool6gico. Además, se les 

debe mantener un balance positivo de Na. Por lo anterior, en 

los parques zoológicos del país, se les procLtra que continu~ 

mente tengan a su disposición bloques prefabricados de sal, 

las cuales vienen yodadas, mineralizados y a:ufraou~ .. ~,, 1·1~~~ 

co existen preparados comerciales como el 11 Ma9naphoscal" <Bª 

yer>. 

A continuación, se cita una tabla de valores de supleme~ 

tos vitamínicos por Kg de alimento que se sugiere dar a las 

venados, según el zaológ1co de Berlin (37). 

Vitamina A-------------- =12000 u. l. Elementos traza por kg 

Vitamina Bl------------- =2.50 mg. de alimento. 

V1tamiria B2------------- =7.50 mg. Iron--------- =20.0 mg. 

Vitamina B6------------- =l. 25 mg. Cobalto------ =0.6 mg. 

Vitamina 812------------ =0.025 mg. Cobre-------- =7.(1 mg. 

Vitamina e-------------- =100.0 mg. Manganeso---- =60.0 mg • 
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V1tam1na 03------------- =1.200 u.1. Zinc--------- :50.0 mq. 

Vitamina E-----·------·--- ~&o.o mg 

V1tamin~ k-------------- =3.75 mg 

Colina------M------·----- =750.0 mg 

Ac. FOl1co----·---------- =1.:?5 mg 

Pantotenato de Ca------- ==12.50 m9 

Ac. Nicotinico---------- ;25.0 1ng 

Tabla de valores de la composición en porcenta.Je de \on 

aminoacidos encontr~ados en las proteinas del venado cola blaQ 

ca 1 seg~n Charles 1. Robb1ns (63). 

Ac:. Aspl<rt ico =10.3 Fenilalanina =4.4 

Ac:. Glutamico =15.6 Treonina =4.5 

Glíc1na. =10.() Val in a =4.5 

H1st1d1na :;:3.6 Serina =4.1 

Isoleucina =3.6 Pral ina -==5. 1 

Leucina =8.5 Alanina ~B.7 

Licina =B.O Cistina =ú.1 

Metionina =1.5 Tirosina =2.7 

El venado es un animal que pued~ dL1rar bastante tiempo 

sin tomar agua, aunque puede.~ sufrir importantes mermas sino 

la obtiene. En Wisr:on;in E.U. 1 repo1~taron que un venado c:ons1;;~ 

me 1 litro de agua por cada 50 t~g de peso. En Me:-< ico reportan 

que los adultos consumen 4 litro~ de etgua al clia <5, 50, 82> 

Alimentación de Cervatos; 

La alimentación de cervatos, se basa principalmente er~ 



leche mat~t·na dur·ar1te el primet• mQs d~ vida, después y~ es PQ 

s1ble ofruco1·les alimento solido. Es du vital 1mpo1·tencia que 

los cr::rvato.,; ernpi1.:ict?n .:i. consum1r loe.he le.is primeras 2•1, 36 o 

48 hr·s. m~K1mo d~ na~idos, pt10s en ella va la f1·acc1ón m~s r~ 

ca en ant icuc.:rpos 1 el culo~t1·0 <coni it.:no inmunoqlobul inas IgG 

y c61ulns fagoclticas>, sin el cual podt·án desarrollarse débi 

les, ente1~mi=os o hasta mori1· <5, 63, 80, 02>. 

A cont1nuac16n, se cita la compos1ci6n de leche a n1edia 

lactación CK> y contenido d~ enc1·9la <K cal/g) de una venadai 

Agua------------ 77.5 

Grasa----------- 7.7 

Prote1nas ------- 8.2 

Azócar· ---------- 4.6 

Ceniza ---------- t.5 

Energia --------- 1.35 (63>. 

Los ungulados, mar"'supiales y visones, adquieren los aQ. 

ticuerpos al nacimiento par el sistema de inmunidad pasiva, a 

diferencia de otras especies, que transmiten los anticuerpos 

a través del úturo (h1.1manos 1 monos y conejos), las ratas, r~ 

tOnQs 1 gatos y perros, adquieren las inmunoglobulinas maternª 

les por medio del útero y la leche <63). 

Hay situaciones que se presentan que obligan o que alg~ 

nos cervatos reciban un manejo espec:i-.1 de alimenta.ción, t2, 

le.,; sitL1aciones son: que la madre presente edema en la ubre, 

que lA falte leche, qu~ se cnfe1·me, que se muer·a, o que el 

cet"v?to sea rechDzado por la madt·e. 
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Cuando se separa el cervato de la madre a queda huérfano 

par las causas antes mencionadas, la alimemtacion que sr..• 

sugiere dar es a base de calostro de vaca, ca.da 3 a 4 hrs. 

los pr1me1·os 3 dlas de n~cido <Zoo. de Zacangal, denpu~s 5~ 

les ofrece leche evapot•ada comercial <Carnation•), siendo la 

fórmula recomendada 50% leche y 50% agua, evitando de e5ta 

manera problemas d1arré1cos <2".:., 63>. 

Para la alimentacion artificial de cervatos se utili:a~ 

mamilas <Evenflow•). 

A este tipo de alimento artificial se le puede añadir, 

adem~s de la leche evaporada, suero Oralite A•, Nestum*, 

Avena, Salvado, adicionando vitaminas y antibióticas <Terr~ 

mic1nas> para evitar problemas infecciosos <Zoo de Aragón>. 

E9ta alimentación puede ser llevada las primPras ~-3 

semanas. El número de vec~s que se les alimvnta las prin1er·ns 

2 semanas, es de 4 a 5, siando la cantidad de 60 a 120 ml. De 

las 2 sem~nas en adelante ya ~s de 3 a 5 veceg y la cantidad 

de 120 a 240 mi 123>. 

El alimento sólido se la puede ofrecer de las 3 semanas 

de nacido en adelante, empe=ando e~ta alimentación con alfal 

fa verde, y continuando después con la dlimentación ya raCQ 

mendada para adulto. No se debe pasar por alto, quE? el requ~ 

rimiento de prote1na en una temprana edad al destete, es de 

13 a 20 'l. 163). 

Un maneJo importante en cervatos huérfanos reci~n nact 

dos, es el estimularles la defecación y la micción, lo cual 



es posible hacerlo fr·otando el ~rea perianal con una compresa 

de algodon hL1meda y caliente ya que de no hacet·lo, podrla prR 

sentar problemas do contimpaciOn, estt·e~im1ento y cólicos, 

provocando mAlestat• y clnlor. T~mbtén, q~ deb~ procurar dosirr 

feClilr el ombligo par~ evitar· problcmils do onfalofleviLi5, 

asi como el de pro~orcionarlos L1na buena temperatura ambien 

tal pa1·a prevenir muertes por hipotermia (23, 46). 
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X.REPRODUCCION 

La epoca de rc:producc16n de los venildO!i Cola Blanca en 

México se presenta de tal manQra que las hembras paran a sus 

crías en los mes~s más favot·ablc~, aquellos ~n los CLtales el 

clima y la disponibilidad de alimer1ta sea adecuado, por lo 

que el pet•lodo de apare~miento en general se lleva a cabo 

en tr"e los meses de Octubre a Enero <Otoño e Invierno), éste 

parámetro puede variar· de ~cuer·do a la nutrición y latitud 

del lugar; ya que se sabe que en la 1·eg1on norte del país em 

pie;:a alrededor de Noviembre y en el sur mds temprano, en Seg_ 

t1embre <5, 9, 12, 23, 25, 46, 55, 59, 82>. 

Es ast como en México sD ha r·eport~do que par·a los ven~ 

dos de Chihuahua y Coahuila su periodo dP. brama es a mediados 

de invierno, para los do Yucat~n es desde Octubr·e hasta En~ 

ro, en Chiapas generalmente se presenta en Septiembre <5, 82> 

Este periodo de brama. se caracteriza porque dentro de 

las manadas se pueden apreciar machos adulto», aparte de las 

hembras y crías. Generalmente son los machos grandes y robuá 

tos y los que tienmn sus astas limpias y bien desarrolladas 

los que emprenden la búsqueda de la h~mbr·a. receptivai, a la 

cual pueden o:;eguir por· ~spac10 de 2 a 4 días y 61 no es receQ. 

ti va buscaran otrc1. En caso de que se encuentren dos machos, 

estos disputarán a la hembra, en una lucha que pocas veces 

tiene un desenlace fatal, tomando una gran impor·tanc ia el ªtt 

ta ya qLte chocan uno contra otro, enganchan las astas e ínteu 

t~n hacerse perder el equilibt•io para herirse, aunque el m~ 



cho v~ncido s~ ret1r·a antes dü ser her•ido en fo~ma mort~l. 

puedP. suceder que la·.; "istds que?den en(¡anchti.dcis y muerpn de 

hambr·e o SB r•ompan el cL1ello. En esta época el consumo de ali 

mento baJa <5, 14t -36, 8::'>. 

Madure:: SEn:ual en los Machos: 

Los venados machos alcanzan su madurez sexual a partir 

de año 6 meses a los 2 años de edad <momento en el cual ya 

es posible qt1e se reproduzcan>, aunque este- parámetro puede 

var·iar• Cnor·mdlmente alargándose>, debido a que los cervatos 

muestr.::•n un 1 igero decremento en el volúmen de sus testículos 

dur·ante febret·o y mar~o, por lo que aparentement~ los machos 

no ~lcanzan stt madur·e~ sexual en el primer afio de vida; ad~ 

más influye una inadecuada nutrición o el desplazamiento que 

st~fr-en los mact1os JUVf..•nile!:.: de los adultos. También hay que 

considerar que el desat·rollo completo do sus p1~1meras astas 

se lleva a cabo hasta alredRdOr de lo~ dos años de edad cS.14 

36). 

Otra caracterlstica de la madL1rez sexual de los machos, 

es que en estos se observa un ansanchamiento del cuello, deri 

vado de la hipertrofia de los mLtsculos de la región, como rg 

sultado del ejercicio que realizan al tallar loe árboles con 

sus astas para marcar su territorio, deJar huellas o limpiac 

la <25, .36>. 

Durante el período de inactividad, el volómen de los te~ 

tlculos de un venado, promedian de 12-2Ci cm3, en comparación 

con el periodo de actividad que es de 24 a 56 cm3, por lo que 



se considera que los testlculos del venado alcanzan un peso 

mln1mo desde el f1nal del inv1et·no, hasta el pr1nc1p10 dal 

ver·ano <Marzo-Agosto) y un peso mélinmo en otoño (época de e~ 

lo>, co1nc1d1endo esto ultimo, con un aumento en la concentr·a 

cion de androgenos plasmáticos, alcanzando la m~xima canee~ 

tracion de Octubre a Diciembre. Debido a lo anterio1·, se men 

ciona que la capacidad copulator1a pr·óspera del macho, v& de 

Sept1embr·e D Febrero (36). 

Los machos logran cubrir varias hembras en una solo. te:m 

parada y de 3 a 4 en un periodo de 28 d1as, lo anterior se 

debe a que el macho sigue a la' hembra 2 a 4 d1as antes del 

apa1·earnicnto y la acompaRa 2 a 3 dlas despu~s del periodo de 

calar, por· lo tanto, un macha esta excento de c1·uzarse por un 

espacio de 4 a 5 dias. 

En cautiver'io, un macho se pL1ede aparear can m~s hembr·as 

que en vida libre. Aunque no constituye un liar~m, se considg 

ra una especie poligama <5, 13, 25, 36l. 

Cabe hacer mención que los machos que se hayan en cauti 

verio hacen intentos por montar a las hembras próximas al pa~ 

to, aunque tales intentos declinan rapidamente y no causan 

disturbios a las hembras (13l. 

Madurez Sexuol de las HembrCtst 

Un animal se considera madt1ro, cuando ha alcanzado su 

máximo en crecimiento, desarrollo dra su esqueleto y peso. En 

el caso de las hembr·as de venado Cola Blanca, generalmunte se 

pueden aparear, la. mayaria, del año al año y medio de edci.d, 



t(:.'nl.t:::'ndo en SL1 pruner µa1·tu normu.lmuntr;: sola una cr1.::t, poi· lo 

que se m~nc1ona que la madut·e~ sexual <edad de una alta y 

af1c1ente r•cproduccciónl, la alcan=an hastB la edad de~ a 4 

años, ya que e~ la edad en la qLlC se pt•oducen una g1•an cant1 

dad de óvulos y consecuentemente presentan partos de 2, 3 o 4 

crlas, esto últinio depende del valor nutritivo de los alimen 

tos, del pe5o del cervato y de las condiciones protectoras 

del hábitat <en vida silvestre>. 

Tienen la po~ibil1dad de rep1·oducirse hasta la edad de 8 

a 9 años <S, 25, 36, 82). 

En pr·omedio presentan una gestación de ~01 dias, vat•iau 

do de 195 a 210 d1a5 <6 1/2 a 7 meses) (5 1 12, 14, 23 1 25 1 

74, 82). 

Como se menciono anteriormente, en México, la época de 

apareamientos en general es de Octubre a Enero, por lo tanto, 

los nacimientos se registran desde Mayo hasta el mes de Ago§ 

to <verar.o) C12, 23, 25 1 82) ~ 

A la hembra de venado cola blanca, por el tipo de ciclo 

ovárico que presenta, se le clasifica como Poliéstrica Est~ 

cional, siguiendo un patrón sl.m1lar al de ovejas y cabras que 

se apare~n en Otoño (14). 

La duración del estro (celo, brama, calor>, es en promK 

dio de 24 har~as <un d1a >, tiempo durante el cual la hembra 

es receptiv~ al macho <25, 36). 



Cabe resaltar, que con l~ excepc1on de los camPllos, los 

" Los signos estroqénicos que man1f1Gsta la venada cuando 

esta. en cEJla se presentan yr~neralmonte en las maña.nas y por 

la tarde. Se ob$erva poliuria, edema vulvar, se muestra 10.. 

quieta y nerviosa, intenta montar ottas hembras cuando no 

hay machos. Cuando se "'°ncuen tr.) un macl1ú. 1 a pare Ja se retira. 

del resto de la manada para. llevar a CdbO 1~ monta. 

El macho eyacul~ por tempet·atura al igual que ot1·os r~ 

mi antes <70). 

Sino se aparea, o es servida in11·uctuosamente, su celo 

volverá a prasentarse 1 o 2 veces mc'\s, ya que presentan 3 

estros por temporada, en un lapso d~ 20 a 29 dla.s C4 semanas> 

Sí hay una buena proporción de m<.lchos y hembras, es raro 

que estas no queden cargadas. En vida libre la proporción es 

de 1 macho por dos hembras. En cautiverio ~s de l macho por 

5 hembras <25 1 32 1 36, 73, 82>. 

En el periodo de proestro (1 o 2 d1as antes del estro), 

las hembras en cautiverio presentan unrJ. gran actividad en la 

noche, se muestran inquietas y caminando, en contraste con i:d 

periodo de diestro en el cual su actividad aumenta dur·ante el 

d!a. 

Hacia el final o paco después de el celo, las hembras cQ 

la blanca muestran un incrementa en su actividad ov~rica, ya 

que representa el momento en el cual se lleva a cabo la ovulª 

ción. En esta m.Jnifestac1ón, los ovarios presentan unas ea. 



tructuras llamadas fol1culos 1 los cualc~ al m~dur·~r se 1·ompen 

espontaneamente libet•ando 1 ó ha6t~ 4 ovulas, los cuales se 

desalaJan con dit•eccion al útero. El follculo que se vac10 se 

l lena1·a. de cel1.tlu.s desde el intei-1rw de la cavidad forma.ndo 

un cuerpo ~Olido, conocid~ como cuerpo lúteo, el cual secreta 

hot·rnonas qLte Juegan Lln papel importante en el control del su~ 

secuente desar'Tcllo "folicular o en la manutención de la gest~ 

c1on. Si la vc:nada no es cargada en ~l primer celo, el cuerpo 

lúteo sufre una degenet·ación de 14 a 15 dl~s siguientes al 

estro y un nuevo ct·ecimiento de follculos aparece. En ca~o de 

quedar cargada, el cuerpo lúteo continuará 5U función y se 

llamará cuerpo lúteo de gestaciOn <28, 36). 

Se ha observado que las hembras en cautiverio pueden ªPª

rearse con varios machos < 13). 

La relación de hembra5 y machos nacidas es de 1:1, auu 

que u11a mala alimentación de la hemb1"a tiende a producir más 

machos. En observaciones de poblaciones de Venado Cola Blanca 

que se encuentran bajo presión y en situBociones de estrés, 

también se presenta el mismo fenómeno <32, 82>. 

Diagnóstico de Gestación; 

En México, en las ~ool6gícos que poseen dentro de su 

colección ejemplares de venado cola blanca, normalmente no se 

les realiza algún maneja para el diagnóstico de gestací6n, 

éste se basa solamente en la observación directa y periodica 

de las hembras que se sospechan quedaron gestantes <39, 46 1 



48, 55). 

Cabe hacet~ n1encion qu~ e~jstPn alter·nat1v~s que se pug 

den llevar a cabo para un d1agnost1co médico de gestación en 

artiodáctilos salvaJe$. En gr'andes especies de artiodáctilos 

se puede usar la palpación, con técnicas semejantes a las ut~ 

lizadas en ganado domestico (29, 33). 

En especies pequeRas o medianas, incluyendo el venado 

Cola Blanca, es posible utilizat' m~todos clinicos, como los 

siguientes: 

-----R~diograf1as; basado en la detección del esqueleto fetal 

en una placa de rayas X. Se u~a sólo durante el último tercio 

de la g~staciOn y es costoso. 

-----Equipo Doppler de Ultrasonido; el utilizado en medicina 

humana. El eqL1ipo consiste en un amplificador• y un transdu~ 

ter que detecta movimientos fetales, pul6o y circulación art~ 

rial uterina. Para su aplicación en animales, ha este equipo 

se le adapta una sonda rectal, la cual se introduce para locA 

tizar movimiento fetal, los sonidos cardiacos del feto y el 

pulso de las venas umbilicales. Se puede aplicar en venadas 

de 100 dias de gestación. 

-----Ulrasonido de Imágenes; con esta tecníca se obtiene lmA 

gen del feto o fetos. En este caso, es necesario poner a la 

hembra en d~cubito lateral izquierdo, para rasurar la región 

inguinal derecha. Se aplica aceite mineral o vegetal como mg 

dio de acoplamiento del cuer·po de la venada con la 9Liper'fie 

del transduc~or que es cit~cular y plano, el cual va en dire~ 

- se 



ción dorsomedial. Esta tecnici.\ es muy confiable y !!;E? puede 

reali::ar desde los 90 dias de 9esti\c:i6n (16, 28, '.29). 

El pt·incipio del ultrasonido se basa en ondas de sonido, 

las cuales salen del transductor que actua como emisor y rg. 

ceptar de ondas, proyectando una señal continua de ultrasoni 

do hasta el interior del cuerpo, las andas mandadas dal ultr'ª 

sonido rebotan en lci; diversos tejidos, el t1~arisdLtctar recoJe 

las ondas retornantes y descubre si han pasado por fluidos 

variando la frecuencia del ~anido omitida <11, lb, 23, 2S>. 

En Mé>:ico, se encuantr"a en el mer-cada di"fere-ntes tipos 

de ultrasonido, uno de marca. 11 Animark" llamado 11 Pregno1Jtic:S!, 

dor'' de Lu~e, otro de 1'A9ricultur·a Electronics•• llamado ''Pre~ 

sonic: Ewo Test", este aparato funciona con 10 baterias de mac. 

c:a tamaño AA (11, 16). 

-----Oeterminac:i6n de progesterona: esta prueba consiste en 

la e><tra.cc:ión de sangre para detec:tar en C!'l suero, niveles 

altos de pro9esterona, ya que la progesterona sér"ica dismin!:! 

ye cuando el cuerpo lúteo entra en regresión en animales no 

~estantes <23, 28>. 

Insem1nac16n At·tificial: 

La inseminación artificial <I.A.l, es una técnica ótil 

en la reproducción de ganado domestico en el cual se práctica 

c:on éxito. 

En animales salvajes no es muy común. En ciervos sólo se 

tiene reportes en el Rongifer tarandus, CeU!Qhus nelsoni y 
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Cer'vus elephus <29, 33, 66). 

Sin embargo, huy L.1n rupo1·tcs de insem1naciónes hechas en 

Venado Cola Blanca <QE..Q..~01 leus virqinianus), q1_1c t1an sido 

eNitosas (29, 33, 66, 701. 

Para efectos de este trabajo, sólo se citara el equipo, 

substancias y cantidades q··c se han utilizado para la inoemi 

nación en venados cola blanca. 

Obtención del Semen: 

F'ara la obtención del semen en venados se ha utilizado 

el electroeyaculador (comercial). Hay elcc:troeyaculador·es poc. 

tátiles de 110 volts. Se reporta, que con un voltaJe de 75 a 

21)0 milivolts se puede obtener la eyaculacion de un venado 

(28, 29, 33, 70). 

Es obvio mencionar que para C'.plicar este método de obten 

ción de semen, los machos deben de inmovili:arse con xilazina 

(1-4 mg/Kg>, dependiendo de las caracter1sticas individuales 

de cada animal, grado de e::citabilidad y método de inyeccion 

120, 23, '33). 

Después de la eyaculación, se puede administrar por v1a 

intravenosa yohimbina, lOX de la dósis de xila:ina aplicada, 

para revertir los efectos (20, 31, 33). 

La obtención del semen se h~ce en una pr~beta para borrg 

ga. 

Hay un reporte que menciona, que solo se obtuvo ü.5 ml 

de eyacl.1lado por medio del electraeyac.:ulador. En Mé):ico se oQ. 



tuvo 1.5 ml con el mísrno método de obtent:ión <29, 7(1). 

Otra for~m.,, d~ ob tcnf.>r semen de venados es el de recole~ 

tarlo de machos muer·las r~cientemente Cl a 5 hrs. posmortum>. 

Se obtieno del epidlduno y de los conductos deferentes por m~ 

dio de un escalp8lo <33>. 

Valoración del semen: 

Aspecto~ Debe tener mo;'ls o menos una apaf'<iencia ópaca y 

cremosa, indicándonos una elevada c:.oncentrac:i6n espermátic:a. 

Motilidad: En venados si el semen se observa con una mg 

t1lidad progresiva del 70% promedio, servirá pa.ra una conc:eg_ 

ci6n del 100%, aunque puede variar del 60% a el Bú'l. de moti 

1 ida.d .. 51 se observct llna motilidad circular o de reversa., PU€. 

de deberse con frecuenc:1a a un signo de choque frlo o d~ un 

medio que no es i5otónico con el semen. Hay motilidad oscil~ 

toria on espermatozoides viejos o que est&n muriendo. 

Morfologta: Debe ser del BO'l. ~l 951. para una meJor co~ 

cepc:ión. 

Cancentr~c:1ón: Se repor·ta. que una cancentracion de 36 a 

200 millones de espermatozoides/ml de semen <X~103>, es coa 

fiable para llevar a cabo la inseminación y obtener una posi 

ble gestación <28, 29, 33>. 

A continuación se enl istan c.1l9unas características semi_ 

nales encontra.dc."l.Z:. en venados de México. 

Vólumen ------------------ l.5 ml 

PH ----------------------- 7 

Aspecto ------------------ Cr~emoso 



Densidad ----------------- 3 

Concent,~ac: i ón ~------------ 6 .. 5(1(1. 00/mm3 

Motilidad ------~--------·-- R.:l.p1dos y progresivos 

Vivos -------------------- 80 % 

MLlet"tos ------------------ ~o X. C7t)). 

Conservac: i ón del Semen: 

Como el semen eyacula.do no sobrev1ve par pe1·1odos larqo~ 

de tiempo, se debe conservar su máx\ma. viabil1dad. Esto se lQ 

gr-a con varios agentes diluentes reguladores. Los usados ~an: 

---- Car•bohidt•atos; <glucosa, fructuosa, lactosa, raf1nosa, 

caseina.> .. Tienen la. propiedad de ser la fuente de enerq1a .. 

---- Yema de Hunvo o Lecho; para proteQer del choque f rlo a 

las célt1las espermáticas. También dan nutr·ientes. 

Acido c1tr·ica, Tris <hidroxymetil>, Citrato de Sodio¡ 

como amortiguadores, para mantener el pH cercdno a la nn~trª 

lidad. Normalmente pH de 6 .. 8 con 20% de ácido c1trico. 

Siempre se usa agua destilada para hacer las dtlucione&. 

Se debe de evitar el crecimiento de microorganismos en 

el semen, por lo que se le a9re9an antibióticos de amplio ~á 

pectro. Normalmente se utili:an las pen1c1l1nas 1 estreptomic~ 

na o pollmtxina B. Se puede usar 25000 Ul de penicilina G y 

25000 WQ de dihidroestreptomicina. 

Para proteger ~ los espermatozoides de los efectos del 

con9elamiento se utiliza un a9ente crioprotectcr, siendo el 

más adecuado el 91 icerol <28, 3:;.). 

Procesamiento del Semen: 
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El semen se recolecta a temperatura cat~poral y se mantiQ 

ne tibio a ::;o grados centígrados por 30 minutos para evitar 

el choque 1r1o, además de que el antibiótico obtiene m~s 

acción. Se me::cla con el d1 luc:mte y seo bajcJ la tempera.tura 

gradualmente hasta 5 grados cent19rados. A esta temperatura 

se mantiene por espacio de 4 a 6 horas o hasta 12 horas, para 

equilibrar las células espermáticas con el diluente. 

Al semen, normalmente se le empaqueta en 0.5 ml de cent~ 

nido dentro de unas tubos llamados ºpa.jillas 11 y se meten a un 

congelador mecánico que contiene nitr69eneo liquido para cou 

servarlo a una temperatura de -196 grados centi9rados, dentro 

del cual, pueden permanecer por un tiempo indefinido <28, 

33). 

En México se ha conservado en refrigeración a una temp§. 

ratura de +4 grados centl9rados, obteniendo Llna buena viabili. 

dad hasta por 8 d!as (70). 

Inseminación: 

Se puede llevar a cabo con pipetas de inseminación para 

bovinos y ayudados con un espéculo vaginal de 2.5 cm de diám~ 

troy 20 cm de largo. Para llevar a cabo la inseminación, a 

las hembras previamente se les aplica un atarásico y relajan. 

te muscular, como lo es la xilazina. La pipeta pasa a través 

del espéculo y se introduce en el cervix, lo que permite que 

la pared vaginal se colapse y se deposite en· el interior del 

cervix C28, 29, 33>. 



Oesc1·1pc1on del Pa1·to en ~lembr·as de Ven~do Cola Blanca; 

Lo pr1mc·ro que se ob';:ierv,--:i, P.fl l.:l c.1crv1.'l. CL1.).ndo v~ a 

parir, es un aumento en el tamaño dt.• la uore 2 semanas:-. antes. 

En el dia del pat·to. a la hembra se le nota inquieta, 

con movimientos torpes y a tr•ote. Lc,men sus labios y las or§t 

jas las baJan a Lina posición pa.ralela a un plano facial. Se 

mueve de un la.do a ot1·0 con la cola. levantada ho1·1:.ontalmeQ. 

te y ligeramente arriba de la espina dorsal. Lamen de vez en 

cuando su región genital y mamaria. Aumenta la frecuencia de 

miccion y dofecacion. Continua su paso for:ado, se ca~ y l~ 

vanta varias veces hasta que comienza el trabajo de parto. 

El tiempo que ta1~da en nacer el cervato, desde que empi~ 

~an las contr·acc1ones de la musculatu1·a abdominal, es de 1 a 

2 horas (variable>. liay elevación de la cola, con expulsión y 

ruptut'a del corionalantoides {membrana fetal> a tr·avés de la 

vulva, la membrana se rompe cuando la cierva se mueve rcpeGti 

namente o la mue1·de. Se observa dert·anie de fluido corión1co, 

color amarillento, el cual moja a la c1e1·va y al suelo, par 

la que la hembra se lame continuamente la r'E.•gión genital y 

mamaria. 

Cuando la hembra percibe un espasmo o contracción, deti~ 

ne el paso y arquea el lomo <par·ec1do a la posición de mic 

ción), cuando cesa la contracción lame de nuevo sus labios 

vulva.res. 

Cuando la labor de parto es temprana, las ci~t·vas sen 

capa¡:es de suspender a voluntad sus contracciones. Al 1nomento 

de aumentar en frecuencia e intensidad las contracc1ones, apa 
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rece el ~mn1os, como t.ma esfera amar1 lla que se rompe cuando 

la hemb1·a mue1·de la membrana o cuando el cervato lo punciona 

con las pa=u~as, mierltr·as la c1orva l~me las 1~eg1ones humadas 

del cue1·po y el suc1n. 

Al ir cn.1ment.:..ndo las cor1tr.ac:ciones, la humbra se recucá 

ta y cuando cesa, se levanta y da vueltas, repitiendo esto 

constantemente. 

Al momento que ~e ven lc>s miembros delanteros del cerv2, 

to, la hembra que esta postt~acta, cambia a una posición de rg 

poso ya soa a uno u otro lado del esternOn, tocando el suelo 

su hon1bro, torax, flanco y cadera. Cuando la cabeza y el hom 

bro del feto pasan por el canal pélv1co y la vulva, la hembra 

recuesta la cabeza y el cuello sobre el suelo, cierra sus 

ojos y mueve sus oreJas hacia ul plano facial. Ya que aparece 

el tórax dr>\ cervato en la vulva, la h~n1bra se para y comie!J. 

za a caminar en circulo, hasta que el cervato cae al suelo, 

momento en el cual se rompe el cordon umbilical. En caso de 

que el cordón r10 se rompa en este momento, 111 hembra lo hará, 

cortándolo a una distancia de 5 cm del cervato. 

La presentación en la que nace normalmente el producto, 

es una presentación anterior longitudinal, con una posic:ión 

dar-so sacra y la cabe-za a.poyada en su». huesoi:1 metacarpianos, 

con extención de los codos de sus m1embr~os anteriores. 

Pronto el cervato es apto para gostener la cabeza levan 

tada y comenzar también a mover 9Us miembros, siendo capaces 

de caminar· bien, pocas horas despuos de nacidos (5, 13, 25, 

51 t 82). 
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La madre ayuda a su ce1·vato a levantarse, esto lo hace 

con la nar·i~. La.hembra lame continuamente todo el cuerpo del 

cervato y principalmente la ~ona perianal, pr·ovocAndole con 

esto, el estimulo de la defocac1ón y la micción. Lo anterior 

lo repite, hasta que siente el estimulo del nacimiento del 

otro cer·vato, el cual nace siempre cuando la c1e1·va est~ po~ 

tr•ada, además de que las contr·acc1ones son menos severa6 en 

este segundo parto. 

La placenta de ambos cervatos, se e~pulsa por contra~ 

ci6n moderada del útero <5, 13, 23, 51, 82). 

Cabe mencionar·, que las estructuras de las carúnculas mª 

ternales y los cotiledones de la placenta del venado, pern1i 

ten una fácil separación de la plAcenta con el útero, por lo 

que no se r•equiet•e de ayuda mecánica para desprenderla, por· 

lo tanto, no se presenta el pr·oblema de retención ~ 1 ,~~nt,··'~ 

<como en el caso de los bovinos> (5 1 13 1 14, 23, 25 1 51). 

La hembra jala poco a poco las membranas de su cuerpo, 

las mastica y se las come sin que estas toquen el suelo, por 

lo que es obvia mencionar que presentan placentofagia. Las 

que no lo hacen, mueven a sus crlas del sitio qL1e nacieron. 

Se cree que este fenomeno de placentofagla se debe a un 

instinto de supervivencia, ya que en caso contrario, de no 

ingerir esta gr~an masa de tejido, pudiera atraer a depr·edad~ 

res (cuando estan en estado silvestre>. aunque tambien cont1~ 

ne una gran cantidad de sales que pueden ayudar a la lactª 

ción <13). 
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Los cet·vatos maman por prueba y error ya sea parados o 

postrados. Tar•dan en mamar de 30 minutos a una hora después 

de nacer. La madre los amamanta pot• espacio de 2 a 3 minutos 

cada~ a 4 horas c1, 5, 13, 51, 69, 82>. 

Es impot·tante que los cervatos empie:en a consumir leche 

las primeras 24 a 3b horas de nacidos, ya que es cuando la 

leche es rica en anticuer·pou (calostro>. 

Un dato importante que h~y que considerar, es el de 

saber que una hembra recién nacida pesa 2 t<g y los machos 

3 l(g <25). 

Los venados adultos pesan de 5(1 a. 150 Kg en promedio, 

aunque pueden alcanzar un peso mucho mayor (23, 82>. 

Normalmente, con el consumo exclusivo de leche, los cer. 

vates doblan su peso en 15 d1~s y In cuadruplican en un mes 

(5). 

Aunque los cervatos silvestres emp1ezan a consumir vegg, 

tac:i6n a las 2 6 ::; semanas después de nacidos, su lactación 

dura aproximadamente 4 meses, siendo destetados a tine5 de 

Septiembre. Los cervatos que se enc.uontran en cautiverio, sug_ 

len ser destetados al mes de edad (25, 46, 54, 58>. 

Los cervatos no despiden n1nqún olor en 5U p1·1mer mes de 

vida (25, 50). 

Cabe mencionar, que una p~reJa de venado cola blanca, 

teoricamente pueden incrementar la población a 22 animales en 

5 años y 189 animales en 10 años <5>. 



XI. ETOLOGIA 

Los venados coia bl~nca sor1 animales que viven gran pac 

te del a~o en peqL•PRos g1•1Jpo~ da 5, 8 o ma~1mo 9 ejemplares 

lo~ cuales ~st~n form~dos po1· tiembras adL1ltas, crias y machos 

jóvenes hasta de un arlo. Los machos:> .:idultos viven solos y S!t 

par·ados de las manadas, e~cepto en la época de celo, tiempo 

en el cual se observa una sociedad df.:.tfin1da, la misma que se 

obse1•va cuando están en cautiveP10, donde el gamo se encuen. 

tr·a en la pa1·te mAs alta de la Jet·arqL1ia social, ~igLtiendo en 

importancia, la hemb1·a, machos Jóvenes, ce1·vatas, quedando ~l 

Ltlt1mo las hembras más v1ejau (4, 5, 12, 23, 74, 82). 

En cautiverio se obse1·va dominancia por pa,·te de los mª 

chas grandes y robustos qt1e poseen astas, la que utillzan 

para dominar el rebaRo, las llembras y su to1·r1tor10. 

Normalmente, cuando los veri~dos es~an en vida libre~ no 

recorren gr·andes distanci~s, lo cual depende mucho del tipo 

de vegetación, clima, alimentación y persecución, pot• lo que 

se les localiza en determinada región. Se ha visto que la mª 

yor parte de la v1da del venado cola blanca se desarrolla en 

una área de dos y media Km2, em donde ste mueve, come y 

duerme. 

Se sabe tambión, que cuando los venados son transportª

dos a nuevas are._:i.s, generalmente permanecen a una distancia 

promedio de 2 Km2 del sitio que fueron soltados, esta dista~ 

cia depende de la e$case= de alimento (82>. 

Se repot·ta que existe un pet'1odo de 1nact1~id~d, t?ntrJ 
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en la noche como en ol d1a, donde la pasan en zonaD de p1·ote~ 

e u:.in, l..lescansando y 1·L1m1andu, e\ cJ1c.hcH:;, él.n~as dé' VE'9eta.c1cm 

densa so les llami\ "echaderos", m1d1endo itpt•oH1madamente 

~~m2. 

Sus act1v1dades la$ desar·rollan en las pr·1mer·as horas de 

la mañana y al ~'nochecc:>t", aunque en ocasiones se les pueda 

vor activos ~'l medio dta <5, 13, :25, 60, 82>. 

Los machos delimitan su tct•ritor10, el cual normalmente 

abarca menos de ::'f~m:, aunque en époc,, de br·ama puede alcanzar 

8 Km2 <5, 60, 82). 

Los venados cola blanca, sólo realizan movimientos en 

epoca de seqL11~ o en ir1v1erno. 

Como se mencionó en otro tema de este mismo trabajo, los 

venados son animales ''t·amoneador·es'', ya quo no poseen inc1c~ 

vos y caninos en el maxilar super1ot•, por lo que para comer 

presionan el alimento entr·e los filos de sus incic1vas inf~ 

t•icres y una almohadilla parocida a la pinl de su maxilar 

superior, para que de esta maner~, con un tiron violento jª 

lar el alimento, de~ando una marca de desgat•re <4, 5, 12, 

74, 82). 

Los venados son una de las especies animales m~s dóc~ 

les, aunque también poseen raus d1fe1·entes medios de defensas. 

Una de estas defensas, es el de huir de sus depredadores, ya 

que posee pe~u~as, las cuales son muy eficientes pa,·a mov~ 

mientas r•ápidos en t1e1·1·a, ya que tienen puntas afiladas que 

le permiten cor·r·er sobre super·f 1c1e~ f 1r·mes o compactas, dán 



dole ur1a buena f1Jac1an en terrenos d1f1c1les. LLe98n a a.lean 

::ar velocidades de 56 a. 7(1 l<m/horr..\, aunque sc::i ha cronometrado 

que pueden sostener una velocidad de 4(1 Km/hora durante 

varios J(m sin flaqucat• <5, 25, 6(1). 

Las pezu~as tamb1en las utilizan para golpear, hay un r~ 

porte qu~ menciona quu se v16 a una hembt•a de venado cola 

blanca ahL1yentar a un lince v~J iéndosc de las pezuRas <74). 

Hay qtte considerar que el venado es de las especies m~5 

net·viosas, que se aler·ta al menar ruido desconocido para el, 

por lo que otra defensA son las sc~~lcs y sonidos que re~ 

liza. Cuando un venado detecta peligro, levanta la cola y la 

mantiene erecta, dej~ndo ver· la supe1·fic1e inferior blanca 

brillar:ite al igual que las ancas <motivo por el cual, se lf~ 

denomina venado ''Cola Blanca''>, est~ se~al la ut1l1zD con el 

fin de alertar a sus d~más comp~Reros de que hay peligr·o. 

Cabe mencionar que este hecho se obset•va más en hembras 

para ayudar· a sus cr1as a escapar del peligro a traves de la 

obscuridad C4, ..J' 12, 25, 74, 82). 

Dentro de este comportamiento de alarma, se han detectª 

do diferentes eventos corporales que realiza el ver1ado, los 

cuales son: Orientacion de la cabeza. 

Yer·guen las oreJas. 

Erección del pelo. 

Elevación de la cola. 

Pateo del suelo. 

Bufido <Es ttna simple y fuerte expulsión de aire 
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poi· el hoc1co y fosas nasales>. 

Cutthrln PI vr.n.::1do 1ll.:.ichw maduro llega a golpear en el 

suelo con un mie111b1·0 delante1·0 y deja escapar un bufido de 

alerta, no1·malmente sigr11 fJca la ~pr·ox1mac1ori o p1·esencia de 

Ltn intruso o depre>dDdo1·. Llegan a dar un bufido mas fuerte 

antes de la huida en estampida. <13>. 

En relación a los sonidos que emiten estos animales, 

podemos decir que son de las especies más silenciosas de la 

fauna, r·ara ve~ dej~n oi1· su ve~. 

El recién nacido bala en voz baja, a pesar de lo cual la 

madt•e llaga a oirlo a una gran distancia, la que a su ve: re~ 

pende con un murmullo leve. 

Solamente emiten un sonido fuerte cuando estan he1·1dos, 

el cual es agudo. Cuando se pe1·s19ue al macho, éste deja oir 

Ltna especie de breve bufido y cuando esta en época de celo, 

su vo: asemeja el balido de un carnaro <1, 69, 81). 

A continuación se describen. las diferentes posturas am~ 

na=antes que asumen los venados machos antes de un combate. 

1. Orejas caldas <bajan las orejas a lo largo del CLI~ 

llol. 

2. Mirclda dura (e,.;tJenden la cabe..:a y el cuello). 

3. Bornear o dar vueltas (el macho voltea el cuerpo y su 

cabeza aprox1mad~mcnte :o gr·aoos de su rival. Con la cabe=a 

erecta y la barb~ r~cogida hacia adentro da varias vt1eltas. 

Hay erección dr?l pelo>. 

4. Amena=a con las astas (baja la cabe=a y las puntas de 
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las astas y las d1r1ge hacia el t•1val>. 

5. Duelo o t!mber-,Lidt\ (cmp1e2a. el combatF.> golpc.>.1ndD::::.~ c:i:-11, 

las i'Stas e intcnt.:\ndo herirse o perder ~l equ1l1br10). 

En estado silvestre ez t•at·o, aunque no imposible. vo1 

que se lleguen a 1nat~1· ya que antes de eso ~l macho venc1du 

tiende a t•et1t·arse, el cual so mantiene después a cierta di~ 

tancia, siempre con la intención de aparearse con al9una c1e!: 

va ( 13, 81). 

Como se vió antc1•io1·mente, las astas tambier1 las utilL 

zan de defensa, es por~ esto que en cautiverio se debe de tg 

mar en cuenta que en la época de celo es más probabla 1 si es 

que hay en la colección machos en e"cesa, estos se a91·edar1, 

por lo que no se debe tener• a todos los machos Juntos, par~ 

evitar la muerte inecesar·1a de algunos eJemplares, ya qub 

esto ha t'epresentado una de las caus~s de mat~talidad en los 

venados de caut1ver10 en México l40, 46, 60). 

Una medida preventiva de m~neJo consiste en selecc1onar·, 

por sus caracter1st1cas fenot1picas jerárqL1icas,el nümera adE 

cuado de machas para cubrir las hembras existentes y al rEslo 

cot~tarles las astas en la base una vez que han quedado sin 

terciopelo, lo cual no afectara el crecimiento de la~ m1sm~~; 

al año siguiente (3'.2). 

Las hembras de venado cola blanca tambi~n llegan a mti$ 

tr·ar agr·esividad con hembras mas jovenes o ce1·vatos, ~n astG 

caso es con la f1nal1ddd de imponer el orden social, en s1tu. 

cienes de escaces de alimentos, o en cautiv~r10, por ur1s ma1 
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cspar: l n. 

l_as hcmbr·as s1gl1on las mismas 3 pr·1me1·au postur·as amen~ 

:antes de los machos, aunque sino functona, golpean a su 

adversar•io con uno o los dos miembros antet•iores, en caso de 

no int1rn1da1·ln permancen pa1·adas sobre sus miembros posteriº 

res y arr·ementer1 con ambos miembros delantet·os <13>. 

Dnntr·o de las señales que utiliza el venado se encuen. 

tran las diferentes glAndulas d1str·ibu1das en su cuerpo. 

Las glándulas sudor1paras tubulares apócrinas de la 

frente, se encuentran muy activas en el celo y son muy marc~ 

d~s on el macho. 

La sccres1ón de la glándula lagrimal a periorb1tal la 

ut1li~an pat·a el mar·caje ter·ritorial frotándose repetidamente 

i~n los tallos y ramas de los árboles y arbustos. 

Las glándulas tars1an~s, se encuentran muy activas en la 

epoca de celo, ya que pot· su olor a almizcle atraen a otros 

venados, además se ha observado que tanta machos como hembras 

tienden a Juntar sus miembros tr'aseros y las frotan, al mismo 

tiempo que se encorvan para orinar sobre los pelos que cubren 

estas glándulas para después lamerse estos mismos miembrcs. 

Se cree que esto lo hacen para transmitir el rastro o int1mi 

dar a otros ciervos. 

La glándula interdigital, localizada en los cuatro miem 

bras, secreta un material aceitoso, de colat~ amarillento y de 

fuerte olor, que utiliza para ir deJ~ndo una huella en su e~ 



mino y poder regresar· o como rastro, que permita le sigan 

otros miembros de la especi.e C13, 25, 82>. 

Cabe mencionar, que los venados son e;..:colentes nadadQ 

res <23, 25). 

En cautiverio hay que tomar en cuenta que cuando las hem 

bras van a parir, no se les debe de dar ningún manejo y menos 

aún, manejar al cervato (a menos que sea necesario>, ya que 

el solo hecho de tocarlo puede provocar que la madre lo r~ 

chace y ya no lo amamante, poniendo en peligro la superviven 

cía del cervato, bajando consecuentemente el indice de viab~ 

lidad de una colección (45). 
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X l J. CONTENC ION 

La fauna si lvcstre que se enc:uentr·a en cautiverio, debe 

ser sujeta !l. un perfecto manejo, entendiéndose por esto, t!'.;!. 

das aquellas acciones tendientes a conservar y aprovechar el 

recurso intimamente ligado al fomento y p~otección de las e~ 

pec:ies (5). 

Dento de estas acciones 1 se contempla la c•ptur~ o sujg 

ción, que en animales silvestras cawt1vas es de suma importan 

cia para poder Ilevat• a cabo el tt·ansporte, la eHploración, 

la aplicación de la medi~1na, ya sea preventiva o como trata 

miento, asi mismo reali:ar ciruglas o para investigaciones en 

ellos. 

Los venados por n.l.turaleza tienen un poder de se9reqe, 

c16n adrenal1nica muy r~pida y abundante-. dándoles un tempere 

mento extremadamente nervioso, por lo qu.e un inadecuado man2. 

jo en su cdptura pude ocasionarles depresí6n nerviosa, apar~ 

ciOn de enfermedades tísicas y/o mentales e incluso hasta la 

muerte (45, 70>. 

Por lo anterior, se han desarrollado difer-antes técnicas 

de captura, unas fisicas y otras qulm1cas (4, 5, 22>. 

Técnicas Ftsicas. 

Dentro de lag técnicas físicas que se utilizan en los v~ 

nades se eric:uentt"'an: 

a> El uso de alimento como cebo. 

b> Trampas de lazada con 9aza corred1za en sus diferen 
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XII. CONTENCION 

La fauna silvestre que se encuentra: en cautiverio, debe 

ser sujeta a un perfecto maneJo, entendiéndose par esto, tQ 

das aquellas acciones tendientes a conservar y aprovechar el 

recurso intima.mente ligado al fomento y protección de las e§ 

pec:ies (5) -

Dento de estas acc1ones, se contempla la captura o sujg 

ci6n, que en animales silvestt·as cautivos es de suma importa~ 

cia para poder llevar a cabo el transporte, la exploraciOn, 

la aplicación de la medicina, ya sea preventiva o como trat~ 

miento, as! mismo reali=ar cirug1as o para investigaciones en 

ellos. 

Los venados por naturaleza tienen un poder de se9reg~ 

ción adrenalinica muy rapida y abundante, dándoles un temperª 

mento extremadamente nervioso 1 por lo que un inadecuado man~ 

jo en su captura pude ocasionarles depresión nerviosa, apari. 

ción de enfermedades f is1cas y/o mentales e incluso hasta la 

muerte <45, 70). 

Por lo anterior, se han desarrollado diferentes técnicas 

de captura, unas fisicas y otras qulmicas (4, 5, 22>. 

Técnicas F1sicas. 

Dentro de las técnicas físicas que se utilizan en los 'Vft 

nado5 se encuentran: 

a) El uso de alimenta como cebo. 

b) Trampas de lazada con 9aza corrediza en sus diferen 
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tes modalidades. 

e) Las redes t!n el pisa o como mut·o. 

dJ Bat·rer·as de plast1co opaco. 

(5, 2~, :::;, 49>. 

Entre esta$ técnicas, se encuentr~a el de la red colga~ 

te, que consiste en usar una t•ed de material de naylon de 

15 * 15 mts. <225 mts2> , la cual va sostenida por 5 postfi's; 

4 de ellos de 3 mts de altura colocados en cada esquina y uno 

de 5 mts. en la pat·te central de la red. En cada unión de la 

red con los postes se colocan detonadores, los cuales son 

conectados a un cir·cuito y accionados por un acumL1lador de 12 

volts, quedando los animales envueltos en la t•ed. Not"'malmemte 

se usa en campo, siendo la desventaja de ser muy compl1c~da 

(4). 

Ahora bien, la mayor1a de estas técnicas llegan a c~u5dt· 

de algún modo traumatismos a las venados, por lo que ya no 

son muy operantes y su uso se ha restringido en lias colecciQ 

nes de los buenos zoológicos. 

El mejor método flsico que se pude utilizar en venados 

de cautiverio son las barre1·as de sábanas de plastico opaco 

(22, 23>. 

Como se sabe, los venados no reconocen un cerco de l~:o, 

alambre, red o madera como una ba1·re1·a cL1ar1do no estan aco§ 

tumbrados, por lo que har~n el intento de escapa1·. En can1bto. 

las s~banas de plástico opaco ofrecen la ventaj~ da s~r recQ 

nacidas por los venados como una barr~ra, la qL1c pe1··1n1te sean 
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util1~adas en las 1nDtalac1or1us de los venadcts par·a roduci~ 

les el espucio, apro::1murse a E!) las ~1n provocarles alnr·ma, 

conducirlos de un albE.wgue '" otro o pL1cden ser d1r1gidos a Cf1. 

joneG o co,~t·aJes de obser·vac1ón. Cabe monc1onat• que con esta 

técnica se protege tanto J maneJadot·aa como animales. 

El lar·go de las sábanas de plástico opaco depende del 

númet•o de animales a maneJat• y maneJadores con que se cuente, 

at1nque en p1·omed10 puede ser· de 15 mts; respecto al ancho, la 

medida va de 1.51) mts a 2 mts <22. 23>. 

Como se menciono anterio1·ment~, el plástico opaco puede 

set' sujetado por gente, la cual va caminando poco a poco ha~ 

ta reducir el espacio i:l los animales o pude SE•r> usada sobr€_ 

pon1endola en el cerca de la instalación para evita1~ que los 

animales ve<:ln al e>~tcrior (22>. 

Tecnicas Químicas. 

Hoy en d1a, con la aparición de excelentes fármacos para 

el manejo de fauna silvestre, se ha dado aLtge a la contención 

qu!mtca c22, 53). 

Para llevar a cabo la contención qu1m1ca en iauna silv~É 

tre se han utili=ado los s19u~entes medios: 

a> Un med10 ot·a.l (alimPnto>. 

bJ Jeringa manual. 

e) Telecicl1sto. 

d) Arco y ballesta can flecha Jeringa. 

e) Cerbatana con dardos jpr·inga. 

f) Rifles y pistolas con proyectiles jeringa <Gas>. 



(6, 22, 23, 34, 53). 

F'ara venados que se encuentr'an en Cé:\\..ltiverio, los medios 

utilizados con mayot' frect1enc1~ son: 

La via oral; los medic~mentos van combinados en el ali 

mento y es muy efectiva para dar tr·ata.mientos, pero no asi 

para administrar sedantes, ya que se necesitan dósis de dos a 

tres veces más que la dósis not~mal, se pierde mas medicam~Q 

to, tarda más tiempo en hacer efecto, algunas drogas no son 

completamente absorbidas o se destruyen en el tracto digest~ 

vo. 

La ventaja de esta vla radica en que no se estrcsa tanto 

el animal. 

Los sedantes que se utilizan por esta via se describir::tn 

más adelante (23, 37 1 49>. 

Para la contención química se usa la inyección remota, 

que consiste en t•ealizar una inoculación a gran distancia e 

impersonal, en la cual el iármaco 5e v1er'te en iorm~ automati 

tica, se realiza disparando proyectiles o dardos por medio de 

un sistema de propulsión C49, 67, 68). 

Los medios usados son: 

a) Rifles y pistolas con proyectiles jeringa. Hay de 

diferentes tipos de alcance. 

---Cap-Chur <Propulsor de largo alcance). Es un r·iflc y 

la fuerza de expulsión del dardo es por compresión d~ ca:. 

El rango es de 35 mts. (38 yardas). 

---Cap-Chur <Propulsor· de co1•to alcance). Es una pistola 
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cuya fu~rza de eHpuls1on tambien es por:"c6mpres16n .d~: bi~~:i.~o 

de carbono <C02>. El t·ango es de 15 mt~. <16 ya1·das>.· 

En el caso de los venados en cautivut·io, hay pistolas de 

C02 qL1e son especiales para pequeños artiodáctilos, cuyo al 

canee es de 6 mts. 

La ventaja de este tipo de equipo radica en que es más 

cer·tero, se usan en espacios más abiertos y de facil uso. 

La desventaja es por que el equipo necesita mantenimien. 

to, puede llegar a provocar fracturas y ser muy traumático 

por la fuer~a del impacto (hemorragias en safena> y principal 

mente por que en Méi:ico es muy elevado su costo como para ser 

usado en forma rutinaria <22, 23, 37, 39). 

En dado caso de usar el equipo Cap-Chur, se recomienda 

solo para venadog de n1ás de 80 Kg de peso C32). 

b) Cerbatana; en venados de c¿\utiverio en Mé>Dco, es una 

de las técnicas más utilizadas por- proporcionar meJores resul 

tados sobre otros medios de contenciOn. 

Ofrece la ventaja de ser muy económica, ya que su fabr~ 

cac1on es de bajo costa, no necesita mantenimiento, provoca 

un menor trauma al venado, independientemente de que no se le 

estr-esa demasiado ya que es de proyección silenciosa y de f! 

cil fabricación y uso. 

La desventaja de la cerbatana es que es de propulsión 

lenta, ya que depende de la fuerza y capacidad de los pulmg 

nes del manejador y por lo mismo es de corto alcance y además 

no se puede utilizar cantidades grandes de medicamento <máxi 



mo 2. 7 ce) • Cabe mene i ona1~ que sL1 uso se '.ªs t r.1 nge, ·a, espac i 9s 

reducidos, en recintos menores a 10 mts. , .. 

El má:: i mo rango de p r·c.ryccc ion va do acuerdo al largo dt? 

la cerbatana y habilidad del upc1-~dorl aunqL1c en pt~omodio eo 

de 6 a 10 mts. 

En ocasiones c;.:;e dobla la aguJa o no entra el medicamento 

E:tiste un 15% de falla <22, ~3, 32, 37, 39, 49, 53, 61, 

68). 

Fabricación de la Cerbatana. 

La cerbatana pL1ede comprarse comercialmente, aunque p1.1~ 

de utilizarse un tubo de aluminio, cobre, acero, plástico, 

acrílico o de teflOn, el diámetro debe ser de media pulgada. 

Es importante que el interio1' del tubo s~a liso y pulido 

Se puede adaptar una boquilla a la cerbatana, para des~ 

rrollar una gran pt·apuls1on a presión. 

El largo de la cerbatana depende de la d1stanc1a que haya 

al blanco, por lo que varia de 1 a 2 mts. 

23, 49, 53, 67, 681. 

(3 a 6 pies> <22, 

Entre más largo sea, la velocidad y exactitud eG mayor 

(39). 

Dardos: Se usan Jeringas desechables de plástico dE- 5 

ml; se le cortan las aletillas de apoyo y ~e le deja adentro 

el émbolo sin vástago, que va a servir para dividir en dos eª 
rnaras al dardo. 

La parte posterior de la jeringa se sella pegando un t~ 

pon de goma <Vac.citainer) y al cuul se le une un mer:hon de e'ª' 
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tambre deshilado y e~por1Jado de :?.5 cm. de longitud, el cual 

sirve para dat•le estab1l1dad al dardo. Indepr.md1ent.&mcntc del 

calibre de la aguja <debe set• de acer·o inox1dable), se le t~ 

pa la. punta con un pegamento Qp6:~1co, después se la hi.-\Ce un 

agujero late1·al de 1.2 mm. de diL~metro con une:\ lima tr•iangl:! 

lar~ y una peque~a broca. 

Par·a tapar el agujc1·0 lateral se cortan pedacitos de mg 

dio cm. de goma elástica <usada en resortera) (49, 53). 

Funcionamiento de la Cerbatana. 

1.- Se acomoda el émbolo al vólumen deseada. 

2.- Introducir una aguj~ delgada en la parte posterior 

del dardo, a través del mechón de lana. 

3.- lntroduc1r· el medicamerito hacia la cámara anterior 

poi· la misma parte del dardo. 

4.- Tapar el or1fic10 later·al de la aquJa con el mangu~ 

to de goma. 

5.- lntroducit• 20 ml. de ait·e o gas de encendedor por la 

parte posteria1· y se separa la aguja rapidamente del 

dardo. 

6.- El dardo se introduce a la cerbatana quedando cerca 

de la boquilla. 

7.- Se sopla y al dar con el blanco, el manguito de goma 

se corre hacia atrás y se 2xpele el m~d1camento por 

el orificio lateral <22, 23, 49, 53, 55, 75). 
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Sitios de Aplicacion y Calibre De Agujas: 

En venados, los sitias para aplicar· 1nyecc1or1c1. san: 

Vla lntrarnLtscular: Región del Cuello <músculo& cerv.!. 

cales superiores). 

Espalda (musculas sup1·a e infr~ 

espinoso>. 

Región Femo1 .. al (múscL1loH sem1me~ 

bt .. anoso y semitendinoso por su c:11.ra caudal y exte!..:_ 

na). 

Via Subcótanea: En los pliegues de la axila e ingle. 

Via Intravenosa: En la vena yugular. 

Calibres de AguJas. 

Via Intramuscular--------------- 17 ~ 1.5 pulgadas. 

Vla Subcútanea------------------ 17 • 1.0 pulgadas. 

V1a Intravenosa----------------- 16 * 1.Q pulgadas. 

<22, 23, 49). 
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Oroc::i~s Usadas p.:\r~a l.'\ Contención Qu1m1cü t:-n 1)enados-: 

E:n Me::1co se hcln usado di fr:rpntes di·o~~~s pa1·a lo COQ 

tenc ion de venados en callt i ver 10. Cuadro No. 111 

Nombre N. Com~rc 1 ... , l 

Propiopromazina Combelen 

Hidrocloruro de C.O.P. 
Proma~1na 

Acepromac:1na 

Dia.;:epán 

Fencicl idina 

Pentobarbital 
Sódica 

Tiopental 

Halotano 

Hidrato dE? 
cloral 

Etorf1na 

Noctan 

Val ium 

Alboral 

Sernyla.n 

Anestes.al 

Penthotal 

Fluothane 

M-99 

Vi.a Dosis Uso 

!.M 0.1 " Tranquilizante 
(t.5 mg/lb P.V 

I.M 4.0 a Tranqu1l1zant;e 
B.O mg/kg P.V 

Oral 2.0 a 
10. mg/l<g P.V 

!.M 0.2!5 " Tranquliza.nte 
0.5 mg/lb P.V 

Oral 1.0 m;¡/lb P.V 

I.M 0.25 a Tranquilizante 
(l.5 mr:.J/lb 

Oral 2.!5 mg/lb P.V 

l.M. 4.0 a Tranqulizante 
B.O mg/kCJ P.V. 

I.V. 28 mg/kg P.V Anestésico 

l.V. Anestésico 

Inhalado 3 a S"I. Anestésico 

!.V. 70% a efecto Anestés1co 

!.M. 0.132 mg/kg Narcótico 

<6, 7, 23, 24, 34, 37\ 41, 42, 47, 62, 73, 75, 79). 



Ptlt' costas, pot· su facilidad par·a adquirirlos y pot• su 

especie, los mi.le;;, L1';oadus s.rn1: Le:.\ .<11.:..•ci..n..:i, (hompun), ernplr>,.,:.-1 

a.ncstes1co. Norm<dmcnte SfJ nmplt~an juntos C211, 5.~, 55, b~, 

75, 78). 

Nombt·e: ~l1dr·ocloru1·0 d~ X1lacina. 

Descr·ipcion: Es Lln atarctc1c.o no niJrcot1co, que produce 

relajacior' muscular y analgesia de corta duración. Deprime 

~l S.N.C. as1 como al sistema 1·espirata1·io y cit·culator~io 

en forma reversible ( 23, 24, 53, 6~, 75). 

Se usa en casos de transporte o maneJo. 

Efectos; Los efectos se presentan de 10 a 15 minutos 

despL1és de la inyecc1on intramuscular· y de ~ a 5 minutas por 

por vla 1ntt·avenosa {20, ..,~ __ ., 24, 31, 53, 75). 

Se observa sal1vacion, caminnr errático, caída de p.:H'P§!. 

dos y finalmente adoptan la posición de decúbito. Cuando se 

admin1str·a sólo puede provoc~r torticolis {53, 55>. 

Al ser administr·ado más medicamento, aumenta la dur~ción 

del efecto no as1 la seda.e ion y en una sobre dós1s depr·ime la 

ft·ecuencia respírato1·ia pudiendo presentar temblores muscul& 

r•es C53, 75). 

La duración del efecto analgesico es de 15 a 3(1 min. p~ 

ro el sueRo se mantiene durante 1 a = hor·as C 22, 62, 75). 

Es posible aplicar· una dósis adicional si asi se requi~ 
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reql.liL?f"C, de :;?t) 8. 31) min. desput,.oo;-, dr.> l~ primc•ri:\ dó?i\S. 

No se r·ccom1end~ apl1cat'la en an1malos ge~tante~, ya que 

,;.:ument"i el tono de la mu~(:t1l Htur,:'\ lis.a dQl L1tero (6'2>. 

E::n caso d~ sabt·~do~.;1fl.C<)c1ón se recom1Qndc. r·t"'sp1rac:1on 

i\t'ti f 1c: 2al. 

La vida media de la x1lac1na e& dv 1 a 2 hor·~s C55l. 

Se elimina por los riRones, pero la mayor pat•te a tra·1és 

del higado 1 bilis y heces (62). 

En venados, normalmente se combina c:on otros medicdmen. 

tos <tr·anqul1zantaG o bar~b1túr1cos) pa1~a su uso en cirug1as 

o maniobras que tomen más d~ media hora.. Dent,.·o de estos mtt 

dicamentos combinados, el m.;¡s usado en Mé~dco es la K.etam1na. 

Dósis: E~1ste una amplia variacion de la d6sis óptima 

segon el uso, la vln 1 pt•so y las condiciones flsic~s que se 

encuentre el venado. 

Aunque diferentes aittore·s presenten d1vt:>rsu.s dos1s, el 

promedio general va de 0.5 a 1 mg/kg F·.v.t para la sedacion y 

de 3 a 4 mg/kg P.V., para la inmov1lizaci6n <20, 22, 23, 24, 

31, 5J., 55, 73) ~ 

Algunos autore$ recomiendan 2nf1ltra1· anest~sico local 

CXilocaina al 2 X), cuando la xilac1na se usa par·a pracedi 

mientes quirú~gicos <53, 75). 

Ant1doto: Se han usado con mt.tcho e~:1to los bloqLleadores 

de los receptores alfa : adrenér·gicos, CO(IIO la. Yohimbina.. o 

el H1droclorur·o de Tola~olina. 



Aunque e:1perimentaln1ente, se ha usado ~l Oo;'.opram p~rü 

a.ntügoni~ar a la. ~:11.:icina <20, ~3, 24, 31, ~5, 75). 

La dOsis que se emplea de yoh1mbina es da 0.125 mgl~g 

P.V., pot· v1a 1nt1·avenosa. Viena en p1·esentac1on de 20 ml, 

siendo el princípio a:ctivo aol Hidrocloruro de Yohimb1na, de 

laboratorios Janssan Pho'.:\rmacet.1t ica y con nombre comercl al 

"Antagon11 11
• 

Dcsa.fortuna.da.mente, es un m1:1díc:an1ento qu12 no hay en M~:<i. 

co y su adquisición en E.U.A. es dLfic1l, debiendose pedir 

dircct .. ~mente ul laboratorio <20, 23, 29, 31, 55). 

L~ dósis del Hidt·ocloruro de Tolazolina es de 2 mg/t~g., 

aunque cabe menc1or\a1· 1 qL1e pueda produc1r transtor·nos d1ge~ 

ti vos como vómito y diarrea t2'1, 55, 75>. 

La ,:ila:cina, se pL1ede encont;ra1~ en el mercado mexu:ano 

en una presentación de 10 ml t'.l 2% de labarator10 Bayer y con 

nombre comercial de "Rompún" <53, 65} .. 

Nombre: ketam1na. 

Drescripc:ión: Es un análogo de la ienciclidina y es 

considerado como un analgésico di'.5oc:iativo, ya que produco Ltn 

estado de sedüción, inmovilidad. amnes1a y an?:lt;¡esia, 1nhi 

biendo la. transmis1on nerviosa que condLlCen las scnsil-c:iones 

de dolor hacia la región frontal de la corte:a corebrnl, por 

lo que el paciente manifiesta una disociación con respecto al 

ambiente C22, 24, 53, 62, 75) .. 

Efectos: Una ventaJa para usar la ketamina en rumiant~s 
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rüdica en qur- na abate el ref le Jo lartngeo y deglutor10, lo 

que evit~ la 1·egu1·g1tac1ón ~cc1dental y la consecuente asp11·ª 

c1on por· v1a traqL1eal (22, - ... , 53). 

Se debe menc1ona1· que la ketam1n~ pr·ovoca alucinaciones 

(62, 75). 

Tambien se mantiene el efecto tusigeno, pedal y cornea!. 

Produce un aumento del tono muscular, poi· lo que se oQ. 

serva ri9idez en los miembros. Hay nistagmo con aumento del 

reflejo acústico, asl como ettcesiva salivacion, manteniéndose 

los OJOS abiertos. 

Debido a lo anterior, se sugiere no excitar ni alarmar 

demasiado a los venados antes y después de ~dmin1strado el 

medicamento, ya que cualquier ruido les molesta1·1a y podrta 

provoca.rlen irr·1tac1on y v1olenc1a, debiéndose hacer en recio. 

tos tranquilos y silenciosos, sin mucha luz y 111enos solar, ya 

que se pod1·1an last1mat• sus OJOS mediante la formación de 

úlceras por e>:posicion pt·olongada. Esto ultimo se puede evi 

tar, aplicando pomadas oftálmicas o por medio de vendajes en 

los OJOS. 

Se aumenta la presión arterial, el gasto y la frecuencia 

cardiaca, habiendo una mtnima depresión resp1ra.toria. 

Logra atravesat• fácilmente la ba1·rera placentaria en te 

das las especies, pero no afecta a los fetos n1 provoca aboc_ 

tos, ya que se metaboliza. rapidamente en el htgado y se el1mi 

na fácilmente por la orina y otro tanto por las heces, ademas 

se ha demost1·ato que la Ketamina es un estimulante metabólico 



y un vaso dilatador· central, por· lo que su uso en cesar·e~~ y 

d1stóc1as lo hace seguro (22, 24, 5;). 

Se apl1ca por v1a intr·avenosa e intramuscular. En ol eª 
so de los venados la via intr·clmuscular os la ideal, debido a 

que no se estresan demasiado y su absot•ción es r~p1da, ya que 

que se alcanzan niveles terapéuticos sanguineo5 de 10 a 15 

m1n. y el efecto dur·a de 15 a 41) m1n.,recupet·ándose el animal 

en 2 horas <22, 24, 53, 75>. 

La vida media de la ~etamina es de 20 a 40 min. en pr"Q 

medio <54>. 

Oósis: Pot"' haber encontrada discrepancia entre los aL1tQ_ 

res consultados, para efectos de este trabajo se citarán la~ 

dosis más ade~uadas que se han manejado de ~etamina en los 

venados. 

Fowler <23) ................. 5 a 6 mg/kg para la sedación. 

Palazuelos 153! .•••...•••.. 2 a 3 mg/kg. 

Plrasl54l •.•••.••.••••••••• 4.5 mg/kg. 

Antidoto: Se puede antagonizar los efectos de la Ketami 

na par media de la aplicación conjunta de Yohimbina y Anfet~ 

mina al terminar el manejo en el venado, can lo que se reduc~ 

ra el tiempo de recuperación. <20, 31, 54, 75). 

Se vende en presentación de 10, 5(1 y 100 me;/ml. 

Nombre comercial: 11 V.eta.laru 1 "lmalgenº. <S3, 65). 
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XlLAC!NA / hE:TAM!N~o. 

Como se menciono anterionnente, en Ml?:-nco la comb1nac1on 

de ketamina: co11 •dluc:1na a dado bL1enos rrJsultados para la 

conten.::lón de venddos, pnr lo que SC? han bt.1scado dó'3l5 seg1;1_ 

t•as y efectivas pa1·~ su uso. 

A coritinuac10n '.5e citarán 3 criterios que h.:u1 da.do 1"esu!_ 

tados convincentes para. el uso de dosis me::clad&.s. 

DOSIS 

XILACINA •••••••• 1.8 m9/k9 

KETAMINA •••••••• 1. B m9/k9 

PROPORCION •• , ••• 1; 1 

CITA ••••••• , •••. C53J 

DOSIS 

2 mg/kg 

4 m9/k9 

1 :2 

(55) 

DOSIS 

3-4 mg/kg 

1 m9/k9 

113 

(59> 

Con estas d651s se evita un poco la depresión respiratQ 

r~ia, hipotensión, bradicardia y arr1tmias c~rdiacas. 

Nombre: M-99 <E:TDRFINA>. 

Descripción; este narcótico es un derivado alcalino de 

la Tebain¡\, opiáceo s1ntétíc:o, cuya potencia puede ser de SO, 

1000 a 10000 veces más que la morfina (41, 24>. 

Es usnda principalmente para la inmovilización de fauna 

silvestr~ '22, 23, 24, 41, 75>. 

El M-99 también llamado Etorfina, actua sobre el SNC 

deprimiéndolo, produciéndo anal9esia y catatonia. También 

provoca depresión respiratoria <6, 41, 75). 

Cabe t·esaltar· que hay otro producto sim1l~r al M-99; el 

11 lnmov1lón", que es un neuroleptoanalyE?s1co lndicada para 
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gt·andes espec1eE> de fauna !.t lvestre y cvya fórmula se> co111pon«? 

de Hidrocloruro de Etorfina L2.45 m9>, Maleato de Acep~omaci 

na (1(1 mq) y Clorocrc-sol en soluc160 sal1na i\l O. l'l .. <6, 41) .. 

Efectos; a la inducc1on provee~ ata::ia, can11r\dr· crt·~t1co 

y en circulo, con los miembros r'1g1dos y el lomo arqt1eado, 

por lo qLce adopti\n una pos1cióh de 13ostén (c:atotorua o c:ol{J~. 

dos), ya que ~sta dr'O(lá eh los venados no los pa.ra.l1~a complg_ 

tamente y no hace que caigan. 

Por• lo antet•ior y debida a que pierden el miedo a las 

personas y se pueden torn~i.r" a9res1vos, se rec:omtenda el uso 

de redes grandes. 

Otro5 efectos que se pueden ver en los venados son; hi 

pertermia.. de 2 a 3 grados ccintigrados, decremento de la moti. 

lidad intestinal, h1pertension, espBsmo6 musctilares, erección 

del pene o distención de la v8gina e hipervent1lación~ 

La vía de administración del M-99 es e>:clusivamente l'J.. 

tramuscular. 

El efecto se presenta de 10 a 20 ru1n~ después de la 

aplicación, ya Que se absorbe rápidamente .. 

La recuperación se presenta en un lapso de 30 seg. a 4 

o 5 m1n. si se inyecta el antidoto M-50-50 <Dipreno1~fina> por 

via endovenosa; s1 es por vta intramuscular, tardará de 10 a 

20 min. en recuperarse. 

En cuso de no aplicorse el antidoto, la recuperacion se 

retr-asar6 hasta 3 hot·as C6, 23, 41>. 

Oós l s.¡ en Mé>: ic:o se ha observa.do que en vrn~dos si 1 veli 



tres, el M-99 es mcis efectivo que en los de cautíverio, ya 

que estos últimos r•equier·en de mayor dosi~ (41). 

Con esta droga, un accidente puede ocasionar la muerte 

(tanto a manejadores como animales>, por lo que su uso y dé 

sis debe ser exacto. 

Debido a los diferentes criterios que hay respecto a la 

d6sis efectiva que debe ser usada en venado cola blanca 

(Odocoileus viroinianusJ, a continuación se citan algunas dé 

si&. 

Fowler <23> Adulto 6meses a. 2años 

3.0 a 6.0 mg/kg 

Klos/Lang <37> Sedación 

1.5 a 3.0 mg/kg 

Inmovilización 

3 a 5 mg/animal !.2 mg/animéil 

Laboratorio (41) 12.0 mg/100 lb + - 45.45 kg 

Lo:ada <41> 

Wol t (41) 

O. 132 mg/~g (para venados en cautivet•io}. 

0.088 mg/kg (para venados silvestres). 

0.03 a 0.07 mg/ lb. 

En opinión personal, considero que la dósis adecuada es 

la citada por Wolf <41>, pero la dósis ideal pat•a venados m~ 

xicanos es la señalada por Jaime Lazada (41>. 

Antídoto; los efectos del M-99 se eliminan en forma rápi 

da por medio de la aplicación v1a intravenosa del M-50-50 

(Oiprenorfina) a una dós1s de 2 : 1, es decit~, 2.0 mg de 

Diprenorfina por cada 1 mg de M-99 C23, 41). 

Actua sustituyendo las móleculas de los inmovili~antes 

situados en el SNC, además hay que resaltar que este anttdoto 
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pt .. Odl.ICO menoG narcosis residual (41). 

Si es necesaria una secJut1c.J1.t dosis~ es posible aplicarla. 

sin n1ngun problemn. Tambieil se puede administt•ar' por vlo 1Q 

tramuscular o subc::U.tanea, pero tarda mi;\-:. tiempo en actL\Bf' y 

puedQ producir efactos no deseables <h1pere~:c1tabilidad, 

hipe1· o hipotermia e hipervent1lación> <6, 41). 

Otro antidota empleado par·a el M-99, es el Hidrocloruro 

de Naloxona <Narcar>, a una dósis de 0.006 mg/kg <6, 23>~ 

Tamb1én, 10 mg de Narcé.·H-. puode c.ontr'~rrestar 5 mQ de 

M-99, es decir, el doble de la dOsis aplicada del M-99 (23, 

41). 

La v1a es 1ntravenosa o intramuscular·. 

Par•a el Inmov1lon, el ~nt1dota empleado es el RevivOn, 

que contiene: 3 mg/ml de Diprenorf1na; 0.001% de A~úl de MetL 

lene y O.lX de Clorocresol. 

Presentación del M-5(1-5(1: 

Contiene: D1pr~narfina .••.•••••. 2.oo mg 

~lidró)'ido de Na ••••••• 3.40 mg 

Edetato Disodico •••.•. 0.50 m9 

Ac.C1t1·ico ............. 14.0(I mg 

Prop1 lengl icol .•••••.• 518.(u) mg 

Alcóhol Benzilico •.•... 5.23 mg 

Agua cbp ............... LOO ml 

Frascos d? 20 ml. 

Presentac1on del M-99: 

Contiene: Hidrocloruro de Etot•fin~ ••••••• l.(11) mg 



Hidr·oxido do Na •••.••••••••••.• 3.40 mq 

Edetato DisOd1co ••.••.•••.••••. ú.50 mg 

Ac. Ci tt·ic.:o ...................... 14. (1(1 mg 

Propilenglicol •..•.•.••.••.•.•• 518.00 mg 

Alcohol Benzil1co •••.••.••••••• 5.~~ mg 

Agua c:bp ••••.•••..••...•••••••. 1.(10 ml 

Frascos de 20 ml. 

Debemos resaltar que el M-99 no se le encuentra en 

México y su adquisición es dlficil, debiendase sacar· permisos 

a divet•sas secr·etarias <Secret. de Salud; Direcc.General de 

Fauna Silvestre; Direcc. lntor·nacional de NarcOt1cos con sede 

en Suiza (6). 

Agentes de Contención para su Uso en el Alimento. 

Coma se mencionó anteriormente, el uso de tranquilizan 

tes en el alimento no es muy común por· las desventajas ya 

descr·itas, aun as1, si se desea usar esta v1a para venados, 

el unico fin aplicable serla par·a transportarlos sin estresac 

los; para calmar a los venados agresivos; como paleativo en 

animales muy nerviosos por algan maneJo dentt~o de las insta!ª 

cienes; o reducirles la automutilación en lesiones severas de 

la piel o postquirúrgicas y principalmente si estas se acompª 

~ande prurito <24, 75). 

De las drogas más L1sadas se encuentran: 

--El Hidrocloruro de Proma~ina; es un derivado de las 

fenotia~inas, siendo una gran ventaJa de este medicamento su 

uso en animales gestantes. 



Se us .. , como tranquíl1zante a una d6si% de 2~0 a lfJ mg/k~ 

P.V. <23, 34>. 

--D1a:epan; es un d~t·1vadn de la benzod1acep1na y e~ 

posible emplear·lo por· vla at·al a una dósis qu~ varia de 

acuerdo a la cantidad de alimento ingerido, aunque l~ dós1s 

recomendada es de 10 a 3(1 mglt:c;, P .. V. (23 1 3-4>. 

Para venados se menc:lona l.1na d6sis de 2.5 m-9/lb por vla. 

oral C47>. 

La indllc:ción ocurre de 1 a 4 horas despues; de íngerido 

el alimento y la r-ecuperacion va dt? 12 a 24 hora.s después 

<23). 

Cabe re!ialtar que las .anima.las tiedados por esta viil. 

deberán separarse dé lbs no tratl\das para evitar qwe estos 

los lasti.men C34). 

Debemos mencionar que en México, para c:1ru{Ji,,;:i;s de ar·top~ 

dia en venados, se ha usado con buenos resultados una mezcla 

de to~:1cidad dispersa, empleando al hidrato de clor,;\l, suli"Q. 

to de magnesio y pentobarb1tal sódico por vta endov~nosa, pt~g 

v1a sedación con x1lacina al 2'l. C79>. 

Como se descr1b16 ante1·1or~mente, hay diferentes medios 

para la contención de venados, pero cu3lt'¡uiera que <:.ca util,:t_ 

zado 1 debemos tomar en cuenta la necesidad e importancia de 

vend~rles las OJOS a los venados con al fin8liddd de disn1~ 

nuirle~ las sens¿\ciones visuale-s, a.·.ai con10 ae ¡'.J1·ot.P.9crle:. la 

cornea de la luz Cp~1ncipalmente la solar>, evitando do estd 



manera lesiones en los ojos, entre estas, l~ formación de úl 

cer·as <23, 37, 53). 

Asi mismo, el colocar algodónes en el conducto auditivo 

eHterno o pabellón auricLtla.r es .adecuado-

No debemos olvidar quo al capturar un art1odáctilo, deb~ 

rá ser sujeta.do inmediatamente de los cuernos, cabeza y miem 

bros, evitando de esta manera traumatismos inecesar1os <49). 



X l J J. El<FERMEDADES 

Según un estudio l lr:?vado a c:abo en el =oolog1co de ChE., 

pultepec:, los problemas de mayar 1nc1denc:ia en los Vena.dos Cg, 

la Blanca <Q_drJcO_J_Leu_§. DJ:.:9__tnl....~) son: 

lQ Afecciones del aparato resp1t·tatot•io. 

29 Afecciones del apat~nto digestivo. 

39 Afecciones congenitas <Consdngulnidad>. 

4Q Estrés <56). 

A estas afecciones se le agregan los tr-aumat1smou, cuec 

pos extraffos, deficiencias nutr1cionales, tumores y lesiones 

metabólicas po1· la captura y el transporte (18, 21, 22, 35>. 

Para efecto de este trabajo, se citarán y desct•ibirán 

sólo las enfermedades más comunes que 'Se presentan En los vg_ 

nades Cola Blanca COdoco;.J...gus virg1n1c1nus). 

Enfet~medades lnfecc iosas. 

BACTERIANAS. 

Nombre: Pasteurelosis. 

Sinonimia: Septicemia hen1arrág1ca; Fiebre de Emba1·que. 

Etiolog1a: Pasterell_<! multocida. 

Es una enfermedad cantagio3a de los animales domesticas 

y salvajes. De distribución mundial. 

Es una bacteria gr~m negativa que se local1za en la flg 

ra normal de la v1as respiratorias ditas y cuando al ven~do 

se le somete d un estrés, como Ger1a el transpor·te, esr85Ps 

de alimento, hac1nam1ento en las instalaciones, infeccione~ 
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virales, t:1rugias, etc. ~e sL1pr1men sus 111~can1smoo;; de defemsC:l 

aument~ndo rap1damente l~ poblüt:ltin bacteriana., invadiendo l.?l 

pulmon. 

L~ transn1isión es pot~ cNpos1c1on a las secreciones nasª 

les, saliva o heces, ya se~ por vla oral o resp1t·atoria, 

Signos el inic.as:: La enfer"medad se presenta en las prirn~ 

,~~s semanas despLtf?s del traslado. Presentan neutnontas, plel..ll"i 

t1s, t1·aquatt1s, bronqu1t1s y entot·1t1s. Los animales afactA 

das estan deprimidos, hay anoré>:ia, con fiebre de 40 a 41 QC, 

c:cn secrecion nasal de seros¿\ a. mor.:opurulenta, presentando 

disnea y tos cL1ando se mueven, En easos severos hay pleu1·cB1a 

con rosp1rac1ón irregular· y el animal se postr~a, p1·esentando 

tamb~én L1na enteritis hemorr~g1ca, determinandose as1 una 

septicemia. 

A la aL1scultaci6n pulmonar, se perciben estertores hum~ 

dos, fr1cc1ón pleurlt1ca y crepitaciones. 

Es de una alta mortalidad. La forma agúda es fatal entre 

las 12 a 16 horas de presentarse los sintomas. 

A la necropsia se aprecia neumon1a con hemorragias en 

pulmones, tráquea y a veces en mucosa nasal. 

Hay hemorragias petequiales y equimOt1cas en diversos 

organos torácicos y abdominales. L.:.t .:::ona ~nteroventral del 

pulmón se encuentra tumefacta, color rajo obscuro de consi§. 

tencia dura y cubierta de f ibt•ina. Se acompaRa de bronquitis 

y branconeumonia supurante, exudación f1br1nosa l?n la. cavidad 

pleural. Es frecuente hayar adher·enc1as eri las 5Llperficies 

pleurales. Puede haber esplecnomegal1a. 

97 . 



Oia9n6st1ca: Se basa en los hallázgos patologicos, hist~ 

ria cl1nica y de cultiva,· e ident1f1car· la bacteria. 

Se pueden mandar muestras de hígado, bazo, pulmon, 9a~ 

glio linfático mediast1nico completo, riRones, cerebro, méd~ 

la osea, sangr·e, heces y esputo. 

Las cantidades son de 4 a S cm~ de tejido o de 10 a 20 ml 

<sangre). 

El recipiente para mandar la muestra consiste en fra~ 

ces estériles, jeringas o tubos de ensaye. 

Tratamiento: Es de pronóstico desfavorable, por lo que 

la. curación de la pasteurelasis aguda o subaguda es poco prQ 

bable, a menos que sea crónica o el tratamiento se inicie en 

forma precoz. 

Los antibióticos de elección son; sulfonamidas, oxitetrª 

ciclinas, penicilina/estreptomicina y nitrofuranos. 

El tratamiento se debe aplicar durante 3 a 4 dias pur 

medio de inyecciones, ya que el tratamiento oral es de valor 

limitado debido a que los animales no comen ni beben lo sufi 

ciente cuando estan enfermos. 

Productos en el meri::ado:"Oaimeton B 20 "Lab.Sanfer. 

11 Trisulfa 11 Lab.Brovel. 

'
1Espenfort 1'Lab.Parfarm. 

''Emicina Liquida'' Lab.Pfizer. 

Control: Desinfección química de las instal~ciones de 

los venados cautivos, buena ventilación, no alojar demasiados 

ejemplares en espacio5 pequeños, sacrificio o incineración de 

animales enfermos. 
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El valor· de las bacte1~inas con especies de la iamilia 

Pastcrela, queda por detet•m1narso. Aunque si se transpo1·tan, 

se deben inrnun1::-cn· mínimo :. ~emanas antes del embarque y otra 

al l legC\r a su destino e:.~, '16). 

Bacterinas en el mercado: 

''Bacterina contra la Patereulasis'' <P.multacida tipo A; 

P.multoc1da tipo O; P.hemol1t1ca>.Lab Pfizer·. 

''Bacterin~''(P.multacida tipo A-3 y E.coli).Lab.Escalona. 

<5, 15, 18, 19, 23, 40, 52, 61, 65). 

Nombr·e: Leptospirosis. 

Sinonimia: Ninguna para animales salvajes. Fiebre de los 

7 dias; Fiebre del agua negra. 

Etiologia: En venados se han encontrado con más fr"ec:ueo. 

cia; b· icteriot1eíT)_orrar11ca 1 b· can1cola, b.· ~i!:.Qg, ~-·Q..9...!!.'..ª!llb 

h· 9.!:..ifotifosa. En México la leptosp1ros1s se ha reportado en 

los venados de cautiverio, no repr·esentando un problema grave 

(54). 

Es una enfermedad contagiosa provocada por bacterias f i. 

lamentosas enroscadas con gran movilidad (e5piroquetas>. 

Es una enfermedad ;!'oonótica. 

La pr·1ncipal via de transmi~ión es la oral o por canta~ 

to directo. Se elimina por la orina. La leptospira penetra al 

or9an1smo a través del contacto de la orina con la piel erg 

siena.da, mucosa oral, nasal y ocular. También aunque en menos 

grado beoiendo agua. y alimentos con ta.minados. 

El periodo de incubación es de 4 a 8 dias. 
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Signos clin1co5: Hay anar~exia, deb1l1d•d, anemia, he~g 

globinur1a, 1ctcr1cia. 11ebr·e de 40 ~rados o m~s y muerte. En 

.);lgunas ocas1on~s se ptJ<?de prescnta1· iJ.borta '?n el ultimo tec_ 

cio de la gest~ción. CL16ndo no hay slgnos, pt1ede ser' c1·ón1co 

y portl\dar por un periodo la.rqo dt• t1r~mpo. 

Necropsia: Se observa icter1cja, hemoglobinuriai hemort'~ 

gias en la subserosi.\ y submuc.osa. Presente úlceras. 

Dia<Jnóstic.o: Se conf1r-rna por medios bactereol6g:icos y ng: 

r~ol691cos (fiJación de complemento, aglutinación y el1sa>. 

La orina se puede e;..:am1n~r en i::ampo obscuro o cultivar 

de 2 a 4 semanas. 

Las muestras que se mandan son; orina <15 ml>t hiqado 

bazo, sangre de (10 a ~O ml>, ~i~on, feto (Completo> y membt'~ 

nas abortadas. Mandar 4 a 5 cm2 d~ tejido. El recipiente es 

a base de Jeringas, tubog y frascos estériles. 

Tratamiento; Tetrnciclinas, pen1c1l1na-astreptomic1ne. 

La dihidroestreptom1cina se recomtenda en los casos de 

portadat•es o excretores. 

ProdLtctos en el mercado: "Espenfort". Lab. F'a.rfarm. 

''Emic1na L''. L.ab. Pf i:er. 

Control: F'or eliminacion de los venado$ portaefoi--es, con. 

trol de r·atas, separa1• animales domésticos de venados, buen 

drenaje en la instalación para evitar encharcamientos. 

Oes1nfcctRr con hipoclor1to sódico las instalAc1ones. 

Es posible aplicar· la bacter1na como medida p1•eventiva. 

En el met·cado hay= ''Leptofer·m 5''. Antígenos inact1vadas 

(L.can1cola., ~r:teroh~emorrha~, ~ru:::.i.P...P.fl...!.Y.P.JlQfu!, 6-D..!!.C.9..J..9. 



y b_ QQ.!P..Q!lª-' • Litb. Nor·dcn. 

t5, 18, 19, ::::., 4(1, s::, 61, 65). 

Nombt~e: Salmonelosis. 

S1non1mic1: T1-foidea; Pa1·at1foJ.dea. 

Et.iolag1a: Existen 13(10 set"ot1pos diferentes .. En rumian. 

tes los más comunes son; §El morie l la newpor t; Sal mone 11,:l. 

fil.Lt:LLU:!.; Sa 1 monqjj_':~ i.'tPh 1 mL_l!.:JJd.11!· 

Es una cnfu1·med¿:¡.d contao1osu de distr1bución mundial, 

cuya ba.ctt-•r1c'l es Llñ Gram ne9at1vo .. Es una enfermedad zoanót.,t 

ca. Cuando afecta deJa animales portadores si es que estos se 

recuperan. 

La tr~nsm1sion es por via oral, por alimentos y agua 

contam1nados con heces. La puoden transm1t1r las aves silve~ 

tres y ratas. El problema principal es par· producir toxinas, 

q\..te en l i\ mayor la de las ver:e-s. ca.usa 1 a muerte a las venados. 

Signos cltnicos: En la forma septicémica hay mortalidad 

del 100%. Se presC?nta f1ebre de 40 a 41QC, anorexia, dolor en 

el flanco, afectando mas a cervatos de 1 a 4 seman~s. La 

diarrea na siempre ocurre. 

La forma entérica a9uda es la más frecuente, afecta a 

jovenes y adultus. Hay fiebre de m~s de 40QC, seguida de d14 

Y"rea ac~..1osa amarilla o sanguino! ienta, con trosos de mLlcosa 

$i ~s avanzada asi como olor· putr1dc y algLtnas veces hasta 

coágulos de sangre en las heces. Man1 t iest .. 1n marcada deshidrf!. 

taciOn. 51 es Jovén el animal puede morir de 2 a 3 d1as 1 el 

ad1..1 l to en 12 har-<:ls. 

La forma crónica se presenta con f 1ebre intermitente 



diart·~a, emac1ac1on y abor·tos. 

Tr·atdm1Pntos: No rnspond~. 

Necropsia: Hay esplenomegal1a y de consistencia dura. En 

1ntest1na se observa enter·1t1s catarr·al hasta hemarrág1ca. 

Presonta engt•osamiento do la par·ed de la vestcula b1l1at• 

con ulceras e.•n amaso y abomaso. En pulmones se puede encoo. 

trar bronconeuinonia. 

Diagnóstico: Con la histar·ia cl1n1ca y aislamiento do la 

bacte1·1a con medio de cultivo. 

M1.1estras; Hígado, ba:o, materia fecal, intestino y san 

gre. Cantidad de 4 a 5 cm2, 5 a 10 mi. 

Rec1p1entes; frascos estérile~, tubos, jeringas, bolsas 

de plástico nuevas e isopas. 

Tratamiento: Trimetropin más sulfadtacina¡ clor•ilnfenicol 

y ampic1l1na 1 asi como furazolidona. 

Es un tratamiento diario hasta por· 6 días. 

En el mercado se encuentra: "Da1meton" Lab. Sanfer. 

"Trisulfa" La.b. Brovel. 

"Cloranfenicol " Lab. P1er. 

''Binotal Vet.1nyectable'' 

La.b. Bayer. 

Administrar líquidos para t·establecer el equil1br·10 ác~ 

do base y la desh1dratacion. Asi mi5mo restablecer· la f lar~a 

ruminal, 

Control: Desinfeccion de locales, copro cultivos de ruti 

na y pruebas serológ1cas, as1 como evitar el agua e~tancada y 

combatir plaga de roedores <15, 18, 11J:, 40 1 s.:, 61, t..5). 

- 1 o.:. 



Nombre: Col1bacilos1s. 

Sinonimia: Enfer·med~d de las ~ dias; Enlechados. 

Et1oio9ia: Esr.her1cJli.ª s_gj.i. 

Es un gr·am ne~at1vo, cosmopol1ta, que afecta normalmente 

a cer·vatos jovur1es de ~ a 5 dlas de nacidos, provocándoles 

una entet·ot0Kem1a ya que pr·oduce toxinas que afectan el sist~ 

ma digestivo, aunque también puede provocar· problemas de pol1 

at·t1·1t1s, plu1·it1s y periton1t1s. 

Se puede presentar por· falta de consumo de calostro, 

ca1nb1os b1·uscos de dieta, escaces en el consumo de granos y 

grasa, uso de rempla~os lácteos de baJa calidad, albergue e 

higiene inadecuado, ma]d desinfección del ombl1go. 

La tr·ansm1s1on es par vla oral. 

Se puede ~omb1nar can r·otav1rus y coranov1rus. 

Signos cl1nicos: Hay d1art·ea de color blanca amarillento 

y con estr·1as de san91·e. Presentan temperatura de 40 a 41 QC, 

por lo que se encuentran inactivos. Se observa marcada deshi 

dratacion y desequilibrio ~cido base. 

Si es mas severa, presentan temper·atura subnormal, calaQ 

so de venas superficiales, líquido y distención en abdomen, 

pulso lento e irregular, piel viscosa y iría, al final hay CQ 

ma y muerte. 

Necropsia: Poliartr1t1s, teJidos pálidos, deshidr·atados, 

la ingesta es fétida a medio digerir y coágulos de l~che. 

Diagnóstico: Por histt•oria clínica, muestras de heces 

para cultivo, muestra de higado, ba=o e intestino de 4 a 5 

cm2. En ft•ascos esterili:ados. 



Tratamiento; N1trofuranos, sulfonamidas, neomicina. Re~ 

tablecer la flora ruminal. Dar protectores de mue.osa <Caolin

Pect1na), asl como sue1·os i~otónico5 vta lntravenosa. 

Productos en el me1·cado: "D1.:w1~ef in" Lab. San fer, 

''Sulfat1·1m F 4
' Lab.Revetmex. 

Control: Evitar hacinamientos, desinfectar instalaciones 

con cloruro de cal, creol1na, etc. Dar calostro los primeros 

d1as de nacidos y cuidado óptimo. 

Es posible vacunar a la madre de 6 a 2 semanas antes del 

parto. En Mexica se encuentra una vacuna para inmunizar a los 

animales, el 1'Colibacteria A-E'', de laboratorio Hoechst. 

(15, 18, 19, 23, 40, 52, 61, 65). 

Nombre: Brucelosis. 

Sinonimia: Aborto contagioso; Enfermedad de Etang; Fiebre 

de Malta. 

Et1olog1a: Brucella ~y Brucella meliensis. 

Es 1 •• ma enfermedad contagiosa de ca.r~cter zoon6tico y de 

d1stribuc1ón mundi~l. Se caracteriza por presentar abortos en 

los venados libres o de cautiverio en las últi1nas fases de la 

gestaciOn. Hay orquitis e infección de las glándulas sexuales 

accesorias en el macho provocándoles infertilidad. Es una 

bacter·ia gram negativa que se elimina en la leche, descargas 

genitales, feto abortado, por lo que es de t1·ansmision oral, 

contagiándose también a través de las mucosas, conjuntiva, 

lacer~ciones o piel infectada. Por coito o inseminaci611 arti 

ficial es menos frecuente. 

Signos clínicos: La Bt·ucella se locali:.a en el útero 
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gestante, Libre, tastlculos, gland1J\as sexuales accesorias, 

ganglios y cápsulas a1·t1cular'cs. El ~igno p1~incipal es el 

aborto en el último periodo de gestación. Pueden p1·esenti\r 

met1·itis, septicemia y muc1·te. 

En el macho hay orquitis, epididimitis, ves1cul1t1s semi 

nal, prostatitis, higromas a nivel de rodillas, bursitis en 

tar•sos y carpos. 

Necl'·opsia.: No hay cambios aparentes, observandose solo 

placentas edematosas, cotiledonitis y fetos con neumonía. 

Diagnóstico: Pr·uebas seroló91cas de laboratorio <Fij~ 

c1ón de complemento, Aglutinación en placa y en tubo). Por 

cultivo de placenta o estómago y pulmones de el feto. 

Las muestras que se env1an son; semen, testiculos, epi 

didimo, pulmones, abomaso, hígado, bazo, contenido estomacal 

del feto, leche, placenta y sangre. De 4 a 5 cm2 y 1 ml de 

muestra. En frasco5 y jeringas estériles. 

Tratamiento: No hay tratamiento especifico ni efectivo. 

Se ha visto que los animales abortan 2 veces max1mo y no 

abor·tan de nuevo, pero pueden quedar como portadores. 

Control: Aislar animales infectados, dest1·uir fetos y 

membranas abortadas, desinfectar las á1•ea5 donde se pre9entan 

los abortos. 

Cabe mencionar que la. Eirucelosis no es muy comun en el 

venado cola blanca de cautivet·io, como lo demuestra el trab~ 

Jo realizado en el zoológico de Chapultepec de la ciudad de 

México por el Dt·. Pá~as asi como en estudios realizados en 

E.U. <15, 19, 23, 4(1, 52, 54, 61, 6~1l. 
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Nombre: Clostrtdiasis. 

Etiologta: El mus comün en los venados de cautiverio es 

el Clostrid1um tetan1. Se caracteriza por presentar" h1per1?stg 

sia, tetania y convulsiones. Es un anaerobio que vive en lo5 

suelos en for•ma de espot·as, encontrandose tamb1~n en el tras 

to intestinal. Causa to~emia debido a la producc16n de una 

neur·otoxina. Las bacterias penetran por heridas profundas 

donde encuentran un medio anaerobio, se t't?prodLtc:en y sufren 

después autolisi~, liberando la neurotoxina que es absor·bid~ 

por los nervies motores de la región. Cuando alcan:a el tg 

rrente sangulneo llega al sistema nervioso central causando 

tétanos descendente. 

El peri6do de incubación varia de 10 a 14 dias. 

Signos cl1nicos: Se observa 1·ig1de:;: y c.:a.m1nar d1iicultg 

90, prolapso del tercer pár•pado, dilatación pupilar-, orejas 

tiesas, expresión de ansiedad. Se dificulta la prension y 

masticacion de los alimentos (trismo). Los refleJas se acen 

tuan, por lo que es fácil pt"'avocar espasmos mas violentos con 

ruidos o movimientos súbitos. La temperatura puede subir ha~ 

ta 42QC. AdqL11e1·e una postura de animal de madera. Tiene una 

mortalidad apróximada del 80 %. 

Necropsia: No hay lesiones de conside1~aci6n. 

Diagn6st1co: Por los signos clin1cos caracteristicos. 

historia. Por labor·atorio, muestras par·a Cl1llivc. 

Las muestras son de la zona lesionada; músculo, tejido 

subcutanea edematoso, higado. De 4 ~ ':i cm'2 es la muestra y en 

ft•ascos estériles. 



Tratwm1ento: En los primeros stgnos, se recomienda apl.!_ 

car l.a ant1to::1ni:-t Junto can pen1cil1na en gr',tndc-s c~nt1dades. 

Se repo1·ta quo los t1·anqu1li:antes o barbitút'1cos se 

pueden administ1·ar en la fase intcial de la enfet~medad~ Se 

sugiere ~plica1· 1~500 A 30ú0 U.I. da antitoxina tetén1ca, coa 

firicindo una inmt.1nidad pasiva por" un lapso de 2 semani\s. 

Control: La apl1cac1ón del to::oide tet~nico, parm1te la 

1nmuni:'.a.c16n activa-

se debe hacer buena desinfección de las heridas de los 

animales y a estos, mantenerlos en lugares limpios durante su 

tratamiento independientemente de la aplicación de l~ anti 

tóldn~. LtJ.S ciru91a.s que se lleven a. c:abo, deben guardar la 

mejor a~eps1a posible. 

Tener siempr·e instalaciones en p~rfecto estado con mant~ 

nimiento y limpieza. 

Productos en el met·cado: ''Antitetan D'' <ant1towina tetª 

nica modificada>. Lab.Pharma S.A. 

'
1Tetanol'1 (toxoide tetanico). Lab 

Hoechst .. 

''Espentort•1 Lab.Parfarm. 

(15, 18, 19, 40, 52, 61, 65). 

Nombre: Podod~rmatit1s Infeccio5a. 

Sinonimia: Nect·obacilosis; Gabarro; Enfemrmedad del Navi 

cu lar. 

Etíalog1a; Sphoeroohorus necrophurus (Bacteroídes tundu 

11 formi_§.). 



Es un bací lo Gr.:tm negat.1vo, anaen1b1ó, que se t:a1·ucte:-ri 

~a pn1· pr·ovccar' una 1nflaniac1on en los teJ1dos cercanos a la 

pe~uAa 1 presentando una intensa ~l~l1d1ración d~l miembro 

afee tuda. 

Es de distrtbL1c:ion mL1nd1al, siendo un pt'Oblem<;< frecucnb: 

en los venados cautivos cuyas instalaciones no tienen un bL1en 

drenaje y se llegan <;\ enc:ha1·c<-~t' en époc.J. dc.> l luv1 i.IS, mantg>. 

nienda una hümedad constante y dondL ... pi:iSi\n l<Zis 24 horas dt?l 

dia. 

La trv.nsm1s1on o:.e da por· áreas de consol1dacion provoce 

das por t1·aumatismos. Penetra por los miembros y l~ cavidad 

oral. 

Se sabe tambit-o>n, que en époc~ dn secas puede pres.entarsv 

el problema, e&to por las lace1·ac1ones que se provoc.J.n en lo..s 

Pf"'=L1ñas con el b.arrCJ y suelo seco, aunado a hoyos con EIQ\Ja 

estanc:ada .. 

Signos clin1cos: Hay una ligera fiebre, se a.precia claH, 

dicac1on acentuada y una inflamBción del te31do 1ntet~digital. 

La corona se ve inflilmada, los bordes de la les1on estan 

cubiertos d~ mater·ial necrOtico, teniedo un 0101' fet1do yd 

que 1 legan a secretar un en:udado purulento. Si l¿¡. infeccion 

progres~, llega a les1ona1 .. las a1"'t1culac1ones y tE .. •ndane-s 

<Artritis y Tendinitis). Hay desprendimiento del teJido c6c 

neo d~ la banda coronaria de la pezufia, dejando de comer por 

el intensa dolor. 

Necropsia: Hay dermatitis y nec1·os1s de la piel y teJioo 

subtLttáneo, con SLtpurac:ion de las artículac1ones y nódLilos 



ncc~ot1cos en los pulmones o l1l~ódo. 

lhaqnost1co: Por las les1on1:n• q1..H? <;;P obs€.·1·van en los 

miembros de los vDnados. historia cl1nica y malas cand1c1Q 

nes de las instalaciones. 

Tratamiento: El tratamiento local resulta d1f1ci 1 en 

los vonado~, par lo que se huce s1stémi.co con inyecciones de 

sulfadim1d1na, penicilina o antib1oticos de amplia espectro, 

todo por vtil intramuscular·. Cl1ando son varios los venados 

lesionado~, se puede administrar Eí'\ el alimento sulfabromom(l 

ta:1na dut·ante tres d1as. 

Un lri\tamumto local consistiría en lavar y 1 implar" l~ 

zona daRada y después aplicar pomadas a base de antibi6t1cos, 

cor·t lc.O'EitE>ro1des, en=ima'-"' o sulfata df.' cobre al 5%. Se recQ. 

mienda pone1· tin apósito y mantener· al animal en Ltn lug~r 

seco. 

Control~ Manteniendo a los animales en condiciones secas 

y cor1 buen dt·enaje. 

<15, 40, 52, 61, 65>. 

Nombre: Infec:c1ón por Car1nebacter10 <abscesos). 

Etiología: Cor"ynPbacterium pyogenes. 

Es de las bactet·ias más comunes que al venado le provg 

can procesos exudativos purulentos. 

F·rodLtcc abscesos encapsulados cuyo exudado es de color 

blanco verdosa. 

Esta bacteria está presente en abscesos mandibulares, 

endocard1t1s vegetativa, neumon1a. polia1·tr1tis, mastitis, 

ret1culit1s tr¿i.umatica y nefritis . 

.. 11.•i 



Signos cl1n1cos: En la suparfic1e corpot•al se apreci& ~n 

aumento de voh'.1111cn en form<" circunscrita, que conforme paso?< 

el tiempo va c1·ec1endu haQt~ pr·oducir·sc unB fistula pot' donde 

drena el exudado pL1rulento. Puede haber una e1evc.1ción de la 

tempe1·atura. 

DiaqnOstico: F·or~ los signos cllnicos que se observan y 

por medio de cultivos. El 1·esultado se obtiene de 18 a 24 

horas. 

T1·atamiento: Es local, se debe remover· todo el material 

de los abscesos y limpiar, pa1·a postc1·io1·mente aplicar ant~ 

sépticos. Ademas, ss debe dar un tratamiento parentc-ral con 

antibióticos de amplio espectro (15, 19, 23, 40, 61, 65>. 

Nombr·e: Tuber·culosis. 

S1nonim1a: Tisis; Consunc:ion; Mal de Pott. 

Etiologla: Mycobacterium spp. 

Es un bacilo ac1do res1st~nte y Gr·am positivo. A los 

ar•t1od~ctilos les afecta tres variedades, siendo el más comon 

el !:1· bovis, t:J,. tL1be1~culosis (humano> y tl• ~· 

Se caracteri=a por des.arrollar tubérculos y pequeños 

nódulos avasculares da teJido inflamatorio en diversos ergª 

nos del cuerpo. 

Es una enfermedad contagiosa, de cur~o cronico, de di§ 

tr'ibucion mundial y es considcr'ada una =oor\ósis. 

La transmisión en los venados de CC'\Llt1ve1 io e:; por mer:l10 

de aerosoles (inhalación), esputo (hLlmano}, heces, lech11, 

orina, secr~ectones vaginales y uterinas. 

En los art1odactilos la bacteria se aloJa en el pulmón o 



en aparato digestivo, poi~ v1a de la linfa afecta ganglios 

linfáticos adyacentes. Si se vuelve genet•ali~ada la formac16n 

de los tubét•culos CTubet•culosis milia1•) puede ser fatal. 

Signos clínicos: H~y fiebr·e fluctuante poi· pe1·1odos prg 

longados, ganglios linfaticos nuperficiales agrandados, d~b! 

lidad, emaciación, anorexia, los venados se VLlelven mils dóci 

les e inactivos. Cuando se afectar. los pulmones hay to~.; s1:c._1, 

intermitente y crónica, se acentua más en las mc:tñanas. 

Se observa disfagia y disnea, a la auscu l tac i ór1 SE~ del et:. 

tan estertores, los ojos es tan hundidos y sin brillo, perdten. 

do poco a poco peso. 

Necropsia: Hay granulomas invadiendo a los gánglios liQ. 

fáticos y órqanos. Al corte se obser"Va sal ida de un exudado 

pu1·ulento color• amarillo cla1·0 a nar"anja. La consistencia es 

cremosa y con una cápsula fibrosa. Se puede encontt•at y~ 

calcificado y ct•epitar cuando so le corta. 

Diagnóstico: Por la h1stor1a cltnica o por· reacciones 

intradérmicas a la tuberculina de mi\m1fero, inoculando O. 1 

ml en el pliegue caudal del det·1vado protéico pur·if icado 

<DF'P), con el cual se obtienen los resLtltados a las 77:. Hrs. 

d~spués, siendo positivo cuando se aprecia una inflamación 

dura y caliente en el punto de la inyeccion. También se puede 

utilizar la prueba de tLlbercul1na cervical compa1·at1va, asi 

como demostr·ar el agente causal por medio de aislamientos y 

cultivos, cuyo n:SL1ltado se obtiene de 6 a 8 semanas. 

Huest1·as qL\e se mandan; espL1to, orina, lavado gást1·1co, 

raspado lar1nqeo, lavado bronquial, mater·ia fecal, llqLtido 



pleural, llqu1do cefalot·aquldeo y teJidos infectados. 

Lant1d~d ~ a 10 ~11 e 4.5 Cm2. Se mande en f1·oscos estér1 

les e lsopos. 

Tt-atam1ento; Es sensible a la cstt~eptom1c1na y al acid~ 

pat'aam1no sal1clltca. Aunque el m~s ef1ca: as la tson1azida. 

Control: Por ser uni\ en!ermod~d de fácil tr.-.1nsmisióni se 

recomienda la el imin¿~c1on de la<:. imlmales pos1t1vo~. o se>p •. ··u·~c. 

los da los demás. Cuando lleguen animale9 nu~vos deben ser 

puestos en cuarentena (15, 18, 19, 23, 40, 52, 61, 65). 

Nombre: Para.tuberculosis. 

Slnan1m1a: Enfermedad de Johne; Enter·1t1s Hipertrofia.nte 

Et1olog1a: Myc.:obacterium raarlltt,-l.9Y~!J..9..fil...~· 

Es una enfermedad contagios~ y crOn1ca que produce ente 

rit1s con emac1ac1on progresiva y de distr1buc1on mundial. 

Se transmite por vla oral con ingestión de agua o <;tl1me!J. 

to contam1nado can e~:cremento de venu.dos enfermos a portadg 

t·cs infectadas subclinicamente~ 

Atraviesa la barrera placentaria, por lo que tamb1én 

puede pt·esentar~e un~ transmis1on intt·auter1na. Tiene un pg 

t"iódo de incubación tJe hasta 2 años~ 

Al c11tra1· por vla oral, se aloJa en am1gdal~s y mucosa 

intestinal, degenerado y atrofiando las vellosidades intcsti 

na1es, provocando lesion on las celulas por 1..m p1~oceso infl~ 

mataría y fibro~o QUE! evita la. absut-c.ió.n y C\t..11n~nta el pc?rl~ 

ta.ltismo ca.usando una d1arreB cronic:.a .. Afecta t~mb1én los 

gángl1os mesente1·1cos e ilioccc~les. 

S1gnas cl1n1c:as: Se aprecia un enf1aqltcc1m1ento pro!Jresl 



vo, edema submi.ll:llar y diarrea inter·mitente acuosa de color 

verdE• y con bLWbLtJas Ue i;.¡¿1.s. Comen en forma normal pero beben 

en exceso <Polidipsia>. Se ve un pelo hirsuto sin bt•illo y v~ 

tal id.:\d por lo que se dnsprende. SP hLmden los y lúteos, la dg_ 

b1l1dad progt·esa, lo que detern11na el sac1·ific10 del venado. 

Necropsias Se obsorva un engrosamiento del doble o tr.!_ 

ple de lo normal en la pared intestinal, pt•inctpalmente al 

final del 1ntest1no delgado, ciego y p1·incip.o del cólon. 

P1·es~nta un aspecto arrugado el intestino y la valvula 

ileocecal se encuent1·a cnt·ojecida. 

Diagnostico: Por las signos cl1n1cos, por lo ct•ónico e 

1nterm1tente de la diarrea, ast como de la emaciacion pro9r~ 

siv~. Pat·a ~l diagnostico de laborato1·10 se 1·ealiza un 1·aspª 

do de la mucosa intestinal 6 en heces para aislar y cultivar 

al microo1·ganismo. 

Muestras que se envian: Porción ter·minal del intestino 

delgado, materia fecal, raspado intestinal, 9an9lias linfáti 

tices. 

te. 

Cantidad; 5 cm. de long., 5 a 10 grs., 4 a 5 cm2. 

Medios; Frascos esté1·i les, isapos en medlos de transpo.c. 

Tratamiento: No hay ningdn tratamiento satisfacto1·10. Se 

podría usar la estreptomicina/i:oniacida combinada, pero solo 

da me3orias tempur·alcs. 

Control: Aislamientos de animales enfermos o su eliminA 

e ion (15, 19, 23, 40, 52, 61, 65>. 



Nombre: Act1nomicos1s. 

Sinon1m1a: Mandlbul .. "' de c.:n.tcho; QLli Jada htnc11e.da. 

Etioloy1a: E~lJ.1 ... omyct."5 bov1s_._ 

Es una bacteria gran positiva anaerobia que semeJa un 

hongo. F'1·ovoca un,;:t enft.•rmedad contagiosa, crónica y dE::< dt§. 

t1·ibucion mundial. En Mé~:tco esta ~mpliamente distribuida en 

=onas desérticas o secas. 

Se ca1•acter·i~a por· p1·ovocar tumefacc1ón, abscesos, tra~ 

tos fistulosos, fibrosis ei<tensa, osteit1s y granulomas. 

Se tr·ansmite poi· v1a oral al consumir al1montos duros o 

provoca1·se heridas. 

Signos clin1cos: Se obse1·va inflamación en la porción 

supe1·1or e inferior de la mánd1bLtla, hay dolor a la palpacion 

Los dientes se aflojan y la masticación se dificulta. 

Los abscesos formados presentan pus viscoso, mL1coide y 

amar•illo con granulas de az~fre do 2 a 5 mm. de diametro, es 

inodoro pe1·0 si se complica se vuelve fétido. 

Puede ocasionar or·quitis. mastitis y lesiones hepaticas. 

Nect•ops1a: Hay nect·asis del hueso mandibulat· y se apr~ 

cían los abscesos con presencia de pus y con los qr~nulos de 

a2úfre. Hay osteitis rat•ificante. 

Diagnóstico: Poi· la h1stor·1~ cllnica y la muest1·a de pus 

caracter1stica 1 la cual se puede llevar al labat~atorio p6ra 

la identificación de la bacteria. 

Muestra: Pus. Medio: Tubo de ensaye. 

Tratamiento: lodut·os de sodio o potasio inyectables en 

la lesión o pot• vla intravenosa. Se puede intentar la ~plicª 
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ción de antibióticos como la penicilina. 

Control: Dar a las animales alimentos que no provoquen 

her'idas en la cavidad or•al. Sacrifica de animales afectados 

par·a que no contaminen a los demás <15, 23, 40, 52, 61, 65>. 

VIRALES. 

Nombre: Enfermedad Hemorrág1ca Epizootica. 

Etiologia: Vit•us RNA del género Arbovirus y de la fami 

lia Reoviridae. 

Es una enfermedad infecciosa que afecta a rumiantes sal 

vaJes y principalmente al venado, siendo la especie más afe~ 

tada el Cola Blanca COdocoileus virginianus>. En México no se 

ha reportado, pero se han detectado algunos br·otes como sosp~ 

chosos de esta enfermedad (60J. 

Tiene un curso agudo o subagudo. Se caracter1:a por prg 

sentar hemor·ragias extensas. La enfermedad se presenta en 

forma estacional <verano) y se transmite por• medio de vectQ 

res, específicamente el piquete que produce un insecto del 

género Culicoides, llegando de esta manera el virus a la cic 

culación pe1·iférica 1 causando una coagulopat1a intravascular 

diseminada, provocando hemorragias severas en membranas mucQ 

sas, piel y vísceras. 

Signos Clinicos: Presenta un periodo de incubación de 5 

a 10 d1as con comien20 súbito y fiebre de 41 QC, los venados 

empiezan a perder el apetito, se vuelven timi,dos, manifiestan 

una debilidad progresiva, hay salivación excesiva, taqu1cac 

dia, disnea, deshidratación y a consecuencia de lo anterior, 

li:., -



edema en c~beza y cuello. 

Las hemot•r·agtas de la mucosa 01·b1ta1·1a y or~l dan un a~ 

pecto r·osado o ~zulado (lengua a=ul). Los ven~dos omp1ezan a 

or·ina1· y defecar· con san~1·e fresca, l~ salivac1on puede omp~ 

:ar· a set· sanguinolenta. De 8 a 36 ho1·as dcspues de presentar· 

los signen, los venados entran en estado de schocl., se po~ 

t1·an y ya no se levantan, par·a finalmente mo1·1t·. Pueden p1·~ 

sentar·se abot•tos. 

Necropsia; Las hemo1·raglas son desde petequias hasta 

difusas, apareciendo vn todos los or·ganos, espacialmente en 

cor·a~ón, hígado, ba20. r·i~on, pulmón y t1·acto intestinal. 

Hay ei·osión de la mucosa ot•al y labial, la lengua se 

encl1cntr·~ necr·os~da al iQual que la glotis. Hay aumento de 

llqu1dos peric~rdicos, edema pulmonar· y pleura. 

Dia9nost1co: Por la h1stot·1a cl1nLCA. Por~ laoorato1·10,el 

recL1ento de t1·amboc1tos desciende de 60(1 mil mm3 hasta 20 rnil 

mm3 paco antes de la mue1·t1!. Puede ver·se inicialmente leucQ 

penia y despues leucoc1tos1s can ¿umento de los neutr·of1los 

Cneutt•of1lia>. 

Tambien por las lesiones a la necr•opsia e histopatologia 

Como es una enfer·medad similar a Lengua Azúl, se hace el 

aislamiento, cultivo e 1dentificacion del virus o por· se1·olg 

logia. 

Las muest1·as son; sangr·e hepa1·1nizada ester•il, ba:o, 

médula Osca. De abortos¡ sangre, baza, pulmón, encéfalo, su~ 

ro y también semen. 

La cantidad es de 10 ml; 10 cm2; ór·ganos completos~ 2 a 

- 116 



3 ml de suero .. Los medios son tubos y frascos estériles. 

Deben esta,· las mucst1·as r•eft·i9e1·ada5. 

(15, 19) 23, 43, 52, 61, 65). 

Nomb1·e: Lengua Azú 1. 

Sinonimia: Fibre catar·ral ovina; Ulcera del hocico de la 

oveja; Ri91d~~ del cerebro. 

Etiologla: Virus tipo RNA de doble cadena del género 

Arboviru.s y de la fam1l1a reov1ridüe. También se le llama 

Vlf'l\S D1plorna. 

Es un virus pantott•ópico <afinidad por el epitelio da 

mucosas nasa.1, oral e intestinal). Afecta principalmente a 

los ovinos aLinque ta.mbien lo padecen los venados. En Mé"'ico 

afecta al venado Odocoileus v1rgintanus. Se ha detectado en 

San Luis Potosi, Vera.cruz, Puobla:, Yucatán y Estado de Méxi 

co, teniendo mayor 1ncidenc1a en el no1·te del Pals (15, 43). 

Se caracteriza por producir una inflam~ción catarral en 

la mucosa 01~~1, nasal, aparato digestivo, ast como también el 

rodete coronario y la lámina de laa pezuñas, además de afef;_ 

tar el músculo esquelético~ 

Siendo similar a la enfermedad Hemorágica Epi:oótica, su 

transmisión también se lleva a. c~bo por artrópodos del génertt 

Cul ico1das, por lo que es de ocurrencia. ~sta.cíonal. 

Signos cl1n1cos: Inicia con una elevación de temperatura 

de 4 a 6 dlas pos-ewposición llegando~ alcanzar hasta 41.t9C 

a los 7 dlas, hay anaréxia, excesiva sal1vacion, aumenta la 

frecuencia respiratoria, se pr·esent~ hiperemia del hocico, lü 
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bios y ot·eJi\s. Los lab1os toman un d$p(?;ct.o purpuri'I i\:::ulado .. 

En un curso a9udo se observa diarrea sangu1nol~nta, hay 

e:<Lldado n~~al sf~1·oso cat~r·r~l o f1b1·1nocül0r1·~1. el cual se 

seco y fot"'ma co~Jtrüs en lcis ol lat·es. 

CLtando la eniermc:>dad se al¿:o-gd, se l le9a c.1. mi\n1 fe~ti-1.1' 

cl~udic: .. ':\cíon y se:> otJse>rVt.1. un.:~ l 1nC:?c"'t herr·m·ráqic,;i, en el rodet.r~ 

cat~ona1·10 d~ las pe:u~as a~l come m1as1t1s. Las venados 112 

gan a pt•esentar• fotofobia y untL•s de> mo1•ir· l..,. ii:nqua se turna 

cianótica y colg~nte, pofitrandos~ 

Se sabe ql1e en el vr:-nado colo'.'\ blanco:\ Ch!_d...flS,__Q.Lil'.!:!á ~U::fiJ... 

~) y anti lope americano o berrendo ([\nt1LQ81Q.!:i~~ ~ 

Q .. ª), la enfermedad es de un curso perfü)Ur1o herrion·~~(JÍC:a y f~. 

tal. Pu~den prosent<lr·se abortas a tr·ansm1t11·s~ ele la madre al 

producto. 

Necropsia: Hay hipP-t"l!m1a y hemorr.~y1a c:?n las ítl\..11.::osz,c¡;., 

nnocardio y musculo estr1~dn. Los gán(Jlio~ 11nfát1cw5 vstár1 

h1p~rém1cos y .JUml~ntados. Se obser-va.n hemorragia•:> equ1mot1c.as 

en la mucosa del rLlmen, ret1culot amaso y abomuso. Hdy hepatQ 

me9al1a y los riRones presentan edema o híreremt~. En las fa~ 

cias y tejido inte1·musc:uldr se .t\prec1a. Lln liquido ~elu.tinoso. 

Cabe mencionar·, que en el análisis de s~ngre se m~ntfie~ 

ta Lma leucopenia s1gn1f1cat1•v«'l ¡¡ cm1s+.l'cuenc1<? do una 11nfupR_ 

ni~ y eos1nopen1~. 

D.iagnóstlca: Por histo1·iB clinica, bioml?tt·iu hqon,at1r:a, 

necrops1a y ¿<i)slam1enta t' identífica.=1011 Cel vlr"u<;. 

1'1uest1·as:; sa.ngrf;' hepar1n1=ada estE-r11,t.~ ... ;:o, •r·f'•rJula t•59é'. 

De abortos; sangr·e, bazo, pL1lmon, suarc, sem~n. 
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sue1·0. 

Tt·atam1ento: No hay trBtam1ento, solo s~ pueJu intcnta1-

el paleativo. 

Control: Separar anim.::\lci.; entc1·mos de sanos, el1m1nat· la 

población dn insectos, desinfectar instalaciones y esterili 

:ar equipo. Los venados que han sL1perado la enfermedad tien 

dQn a c1·ea1· defensas, poi· lo que sv hacen res1stentes a una 

nueva infecc1ón. 

En Ma:11~0 no h~Y vacunas, en E.U.A. disponen de vacunas 

comer·ciales de v1t·us vivo atenuado en emb1·1on de pollo Cdeben 

ser polivalentes para abar·car las diversas cepas). 

Ec; de denuncia obllCJi'\to1·1a (15, 19, :::;, 43, 52, 61 1 65). 

Nomb1·e: Estomat1t1s Vcs1cula1·. 

S1nonim1a: Mal de t~1er·ba; 8oca Adolorida. 

Etiolo91a: Virus tipo RNA de una cadena. pertenece al 

género Arbov1rus de la fam1l1a Rhabdov1r1d~e. 

Es una enfermedad que se ccwacter1za por provocar f1ebr~e 

y ves1culas en la mucosa oral, epitelio de la lengua, la ub1·e 

y la banda co1·onar·1a. 

Tiene un pet•iodo de incubacion de 2 a 8 d1as y un curso 

de 7 a 14 d1as. La enfermedad oct.11Te en terma endemica en <:Q. 

nas cálidas y ep1demicas en regiones templadas. 

En 11e.~1co las 2on2's más afecta.das son, Veracruz y 

M1choac~n ten;::Ot1c.a}. Se.> acentua ma.s de Julio a Diciembre. Le, 

tr·ansn11s1cn probablemente sea por medio de vectores Cácar~os, 

mosc~s tr·op1cales, mosquitos, moscas de establo> y saliva. 
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El virus puedo entrar~ a tt·aves de la piel o por las v1a~ 

respit-ator1c:ts. 

S1ynus c11n1ca~: Hay t1ebre, Sf>lJUldF\ dE' ~alivat:iíJfl e;cg_ 

s1va con f01·mac1on de ve~~1culas de color blanquesir10 en 

lab1ou, enc1as, ler19L1a, paladar· dL1t·o y blando, al1·ededo1· de 

las fosas nasales, tetas y b~nda cor·onar•1a de los miembros; 

ocas1onando anor·ex1a, depr·e~1ón y claud1cac1on. 

No hay comp 11 ca.e iones y en tin pr·omcd lo de dos sc.:manas se 

puedon r•ccupet·ar. 

Cuando se rovientan las ves1culas, hay r9parac1on del 

epitelio en forma rápida con tejido fibroso. 

Necropsia: No hay lesiones ~aracterlsticas en los or·g~ 

nos .. 

01agnost1co: f·or la historia cl1nica y más especifico 

por pt·ueb;:i.s d~ labor<..\ torio, dr~tPrmi nondo a11 t icuf.?t'pos. espec 11 l. 

fices o inoculando el liquido de las vesículas ~11 dnlin~les, 

embriones de pollo o cultivo~ t1sulares. También por f1jac1on 

de con1plemento y neutralización vir·al. 

Muestr~asr Liquido dE.• las ve5t.culas, custras, sangre con 

ant1coagulante CEDTA/HeparinA), nodulos l1nfát:cos mesente1•i 

cos, bazo con glice1·ina en solL1ción buffer· y suero. 

Cantidad: 10 m1; órgano completo. 

Recipiente: Frascas limpios; tubos estériles. 

Tratamiento: No hay tratamiento especifico. lo Linico r~ 

camendable es tratar· las infacciones secundat·1~s en los teJi 

dos afectados en for'ma sintom~tica. Hay que tomar en cuenta 

que los animales que se recLtpcirari cr·e~:m ant1cL1erpos y desarr-g_ 
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llan inn1un1dad dut•ante m~s de un aAo. 

Contt·ol: Cant1·olar1do el movimiento as1 como el intercam 

bio de ven~dos en caut1ver10; desinfectar· tanto camiones de 

t1·.:msporte coma Jnslal,"l.c1ones. No hay vacLtna en l"lé:!1co. 

Es Ltna enfermedad de denL1ncia obl i9ator1a y :.oanotica. 

( 15, 19, 23, 43, 52, 61, 65). 

Nombre: Fiebre Catat·r·al Maligna. 

Sinonimia: Cor·i:.a gangrenosa; Catarro cefálico maligno. 

Et1olog1a: Es un Het·pes virus tipo ONA, 11fotrop1co, 

existiendo dos cepas. 

Es de distt·ibucion mundial, si8ndo el ~ú <Connochaetes) 

L1n po1·tador asintomAtico al igual que los borregos domest1cos 

<Ovi~ 8._r.:.!._g?._) (15, 64>. 

Es una enfe1·medad contagiosa aguda, que se caracteri=a 

por afecta1· ganado bovino, búfalos, ant1lopes y ciervos; pre 

duciendoles f1eb1·es al tas, inflamación catarral mucopurulenta 

y degene1'ac1on de la mL1cos~ resp1rator1a y d1gest1va; tamb1en 

oftalmia, 11nfoadenopatia y algunas veces meningoencefal1t1s. 

Tiene un per1oda de incubación de 3 semanas a 6 meses y 

un curso de 24 horas Ca9L1da>. 

Es de mortalidad alta y baja morbilidad, aunque en venª 

dos de ranchos la morbilidad puede ser elevada <72). 

La transmisión es por medio de secreciones nasales y 

oculares pr·1nc1pcdmente. Los arti·ópodos puP-drn_ servir de ves_ 

tares. 

En Mexico, se reportó Ltn brote de la enfermedad en 
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vonados colQ bl«nC<"\ (Q_~gJJ_~ ~irc;inti4nus) de? Pu{.¿>bla en 

198: y en el ~oolog1co da lolt1ca ~n 1985 C43>. 

Signo& cl1n1cos: J1on~ 4 presentaciones: Aguda; lntest~ 

nal; {)e Cabc~a y Ojo; Benigna. 

La. presentac1on aguda es la que llegan a desarrollar los 

ciet~vas, CL1yo curso es co1·ta (1 a 3 dlasl, provoca lnflam~ 

e ion severi\ ~n la. mucosa or·id y nasa. l, adC?mt\s de 9as troentEri 

tis hemorr~gicas. 

NE?crops1i\; Se observa deshidrata.ci6o y emac:iac10n, mon"o 

con costras, mucas nasal cOOCJ<?bt1onüda, en esofago h.:sy pseudQ.. 

membra.nas 1 laringt;? y faringe L1lcerüdas, en traquea hay exude_ 

do mLtcoso blanqwesino amarillento. Los ganglios retroiariu 

geos cet~vicales ar1teriores se encuentran edematosos y hemg 

rrag ic:os. 

En el ciervo, los ganglios mesenter·1cos estan agrandados 

y hemorrdg1cos. 

Diagnóstico: Historia clin1ca, siendo m~s especifico e1 

histopatolog1co, obse1·vando cuerpos de inclusión intranuclea 

~es, vasculitis extensa, per1vasculitis y praliferac10n 11nfQ 

reticular. 

Se puede l.ttilizar el c~:ámen viralogico y serologico. 

Muestras; SanQre con EDTA, ba=a, pulmón, ganglios 11nf~ 

ticos, adrenales, tit-oides, rihón e hígado. 

Cantidad; Orqanos c:ornpleto~. 

Medios; Frascos estet· 1 les. 

Tra.tam:.enta: Al.lnque tiene poco valor·, E!n caso de ~nim2. 

les val 1osos, aplicar antibióticos (Sulfonamidas>, tera.pt.3 



l tqu1dt"l <suero). 

El pt·or1óst1co es desfavorable, y~ que tiene una mortal~ 

dic\d del 9U'l.. 

Control; Aislar i\tl\inales enitn·mo~; desinfecc1on de cqlli. 

pos e 1nstalac1ones; lo meJot·, os ul sact•1fic10 de animales 

enfermos. No hay b1olt>gicos. 

Aunque no hay -;,:oonosis, es unc.t enfermedad de denuncia 

obligatoria (15, 19, '23, 43, 52, 61, 651. 

PARAS IT l\B l AS. 

Nombt·e: Cocc1diosis. 

Etiologta: Etmer~e spp <bovi o ~1.:.!li.>. 

Son pt~oto~oar1os que se local1:an en las Células ep1t~ 

liale~ del t1·acto digestivo y que pueden invadirlo en forma 

aguda provee.ando l<.t dostrL1cc16n de la mucosa 2ntes"t1nal. 

Se transm1te por v1a oral met1iante la ingestion de los 

ooc1stos infecciosos Cespar·ulados>, los cuales ue encuentriln 

en el media ambiente después de va1·1as d1as de haber sido 

eliminados de las heces de los animales infectados .. L~~ COIJ.. 

diciones qLH? favor"ecen la presentación de la enfermedad, son; 

hdmedad relativa alta, hacinamiento, falta de ventilación, 

estr·és <cambio de alimenta, transporte, m~neJo excesivo>, 

mala higiene, dar alimento sobre el piso del albergL1e y la 

edad (afecta mas~ an1males JOver1es). 

Signos cl1nicas: En qeneral, afecta con más Tr·ecuenc1a a 

las cervatos <2 a 8 meses de edad), aunque los adultas 

tamb1en llegan a enfermar·se .. Hay fiebre, d1a1·rea cuy¿¡s heces 



san mue.cides, de colar cafe obscuro por la presencia de 

estt·tas de sangt·e o sang1·e digerida, obse1·vAndose restos de 

mucosa. 

Los animales est~n débiles, pierden el apetito tanorg 

:da>, hay desh1dr.J.tación (ojos hundidos, piel inelástic.a) t 

a~emia, pelo hirsuto, tren postet•ior sucio, emaciación, depr~ 

sión y muerte. Puede obser·varse un signo de tenesmo. 

Presenta una morbilidad del 80%. 

Necropsia: Se observa una entiritis catarral, la mucosa 

intestinal esta edematosa y cubierta por una capa mucof ibrinQ 

sa. En cas~s crónicos, se oberva un engrosamiento de la pared 

intestinal. 

Diagnóstico: Por la historia cl1nica. En laboratorio, 

por medio de correr ewámenes coproparas1toscópicos <flotª 

ción) o por histopatologta. 

Muestt•as: Materia fecal; intestino. 

Cantidad: 10 gr; órgano completo. 

Recipiente: Frascos limpios y temperatura ambiente. 

Tratamiento: ~n general, es a base de sulfas <sulfamet~ 

zina y sulfamerazina>. Pueden administrarse en el agua de 

bebida o en el alimento. 

También se puede administrar¡ nitrofuranos <nitrofura:q 

na>, en un tratamiento de 3 a 5 dias. 

El amprolio es otra alternativa. 

Pt•oductos en el mercado: 

11 Da1meton B-20" inyectable de Lab. Sanfer. 

''Trisulsol soluble''. Lab. Hoechst. 



''Sulf 3'' polvo soluble. Lab. Farm. 

"T1·1sulfas" inyectable. Lab. Ewovel. 

"Mf 180 S1..1spens10n''Lab.Columb1e .. 

''Arnprol Sol al 20%''soluble. Lab Prosalud. 

Contr·ol:--Instalaciones limpias y secas. 

--No dar de comer· a. los venados en el SLlelo. 

--R~duc1r al má):imo el estrés. 

--Evi ti\r ha.e inamiento. 

(15, 18, 21, 23, 25, ~:.7, 40, 52, 61, 65, 77, 82). 

Nombre: Verminosis Gastroenteric.a. 

Etíologia: Nemátodos que se locali=an en el abomaso: 

Haemonc:hus spp.; Ostert.o.91a spp.; Tr1choston9Y.l.h!.á spp.; 

Nomátodos que se lccali=an en intestino: 

OstEt!:..~ll spp. ¡ Bunostomum spp.; Cooperia. spp.; 

Nematodirus spp.; Strongylo1des spp. 

OesophagostomL1n spp.; se loc:al iza en colon Cel mas c:omú.n 

en venados del zoológica de San Juan de Aragón de la cd .. de 

MéXlC:O) (77). 

Son parásítos que no miden más de 3 cm. y tienen un 

ciclo biológico directo. Se caracter·izAn por ser hematófagos 

e h1stófagos. 

La húmedad en la5 instalaciones de los venados cautivos 

favorece el desarrollo de la larva infestante. 

Signos c:linicos: Provocan diarrea café obscur~ o de tipo 

sanguinolenta, deshidratecion, anemia, aneroHia, emaciación y 

alCjun.as vecüs pueden oc:.as1ona.r la muerte. 
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Los anima les recuperados son subdesarTol la.das y las 

astas se rouc5t1·~n sin vitalidad~ 

Oiagnost1co: f'ot' ex~m~n de l.a.boratDrio copropa~~asítog_ 

cop1co de f lotac16n o cultiva larvario. 

Muestt~as¡ mate1·ial fecal e intestino. 

Cantidad¡ 1 O a 20 gr u org~no completo. 

Medias; frascos limpio?; bolsas de pl~stico nuevas a 

temperatura ambiente. 

Tt"utamiento: Mebendazol. 11 Mebendazol polvo oral " Lab. 

Revetmex. 

Levamisol. 11 Helm1nc:in 124 " La.b. SiHi.fer .. 

Ivermectina. ''lvomec'' inyectable Lab. ProsA 

!ud. 

Control: ----Establecer calendario de dt?spat"asitación~ 

NormC\lmentc en a1gLmos zoologicas de Mexico 

se realiza 2 veces u.laño (39, 45, 54>~ 

----Mantener el alimento fuera de la contaminst 

c16n de heces. 

----Tener limpias las instalaciones. 

(15, 18, 21, 23, 25, 37, 40, 52, 61, 65, 77, 82) .. 

Nombre: Céstodos. 

Et1olo91a! Moniezia spp.; Thysanosoma actinotdes. 

Son céstodos que se localizcin en el intestino delgado de 

los venados .. aunque lhysanosoma i.>.ttinoides ta.mbién est?. en 

conductos biliares del htgado. Llegan a medir dG 2 a 3 mts. 

Son de ciclo biológico indirecto, siendo los ácaros y 

piojos hospedadores. 
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Est~ problema ~e man1t1esta m~~ en vanados de vida libt•e 

o de ranchos c1n~g~ticos. En adultos se obse1·va normalmente 

una enfe1·mcddd subclin1ca, mient1·as que en Jóvenes si se 

presentan s1ntomas. 

Signos cl1nicos: Se obser·va ane~tia, emac1acion, pelo 

hirsuto, apatia 1 diarrea y llegan a causar inmunosupr·es1on. 

D1agnostico; Coproparas1toscóp1co (f lotac1on y macrasCQ 

copia direct«J. 

Muestras¡ materia fecal. 

Cantidad; de 30 a 40 gr. 

Recipiente; frascos limpios y temperatura ambiente. 

T1~atam1ento: ---Niclosamida. 

---Febenda:ol '' Panacur polvo al 4% '' Lab. 

Hoechst. 

Control: ---Calendario de desparasitacion, 2 veces al 

año. 

---Mantener en buenas condic1ones el pisa de 

las instalaciones. 

Cabe menc1cna1", qL1e en venados se puede encontrar la 

Taenia hydatigena (Céstodo en tase de cist1cerco>, el cual se 

localiza en cavidad abdominal sin ocasiona1~ problemas. Se 

diagnostica solo a la necrops1a (15 7 18, 23, 25, 37, 40, 5~, 

65, 82). 

Nombre: Pediculosis. 

Sinonimia: Piojera; Liendres; F't ir1asis. 

Etiología: Oamalin1a spp. y Lino.qnathus spp. 

Son los géneros de ectaparAsitos que llegan a invadir la 



SLlpOt' f 1e1 e e arpara l d~ las venados. 

El genero Dam~l~n1.a 1 se car·acteri:a por ser Lln piOJO 

"mordedor" o "masticador" Cdr:c>scamac1on cut~mea) y el otro 

género, el L1nognathu~ por ser "cht.Jpador". Son de ciclo biQ. 

lógtco directo y con una durac1on do 14 a 15 d1as. 

Todos los piOJOS llegan a ser hematófagos. 

En los venados, las infecciones se llegan a prosentar 

por mala h191ene en las instalaciones, hacinamientos de 

animales y en c:limas y temporadas frias. 

Signos cltnicos: ~ay prurito, baJa de peso, se ponen 

inquietos y net·v1osos, pelo h1r•suto <opaco, sin vitalidad y 

áspet"o), se obse1·van lesiones sec:undc."lrias cm el cuerpo por 

rascarse (infecciones bacterianas) y pueden dejar de came1•. 

Se pt·esenta una de1·mat1tis er·1ton1atosa con alopecia. 

Dia9nóst1ca: Historia cl1nica; se pueden busca1• las piQ 

jos en el cuerpo <costados, axilas, ingle, dorso>. 

Muestra; pelo. 

Rec1p1ente; bolsas de pl~stico nuevas a temperatura 

ambiente. 

Tratamiento: Baños de inmersión o asperc1ón con compueg 

tos or9~nofosforados. Triclorofón; ''Neguvon'' Lab. Dayer. 

Coumaphos; ''Asuntoal'' lab. Bayer. 

Ivermectina; ''Ivomec'1 Lab. Pr'osaluo. 

Control: Mantener las instalaciones 11mp1a~, desinfectB 

das y no juntar demasiados venados en albergues reducidos. 

(15, 23, 25, 37, 40, 52, 65, 82>. 
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Nombre: Acaras. 

S1nonim1a: Sarna.; Roña. 

Et1olog1a; Sarcoptes ~ y DemodeH spp .. 

Son los generas de ácaros qL1e más afectan a los venados. 

Es una enfermedad cutanea y contagiosa de ciclo biolOgL 

co directo. 

El patrón de distribución en los venados se da en la 

base de los cuernos, c~beza, cuello y en las ewt1~emidades pª 

ra la Sa1·coptes y en la ca1~a, cabeza, cuello, hombt•os, tórax 

y flanco para la Demodex. 

La transmision ocurre por contacto directo, cuando las 

lar·vas, ninfas o hembras fer·tili~adas se transfieren a otros 

venados susceptibles. El periodo de incubación varia de 2 a 6 

semanas. 

Es común en Mt•Hico y se presenta en cualquier época del 

año. Féworece su presentación la mala higiene, el hacinamieo_ 

to, introducción de animales nuevon, y deficiencias de vitami 

nas y minerales as1 como la 1nmunosupres1on. 

Signos cllnicos: Pt·ovoca prut·1to, alopecia, se encuerr 

tran inquietos y dejan de comer (anorexia>, par lo tanto 

bajan de peso. La piel se observa enrojecida con presencia de 

costras, dQscamación cutanea e>:cesiv~ (ptir1asis> y se engrQ 

sa formando pliegues grandes. 

Diagnóstico: Por historia clin1ca y mas especif1cam8nte 

por medio de laborator·io, con un raspado da piel que se hace 

en la periferia de la lesion, en donde se identifica el par~ 

sito. Se deben de obtenet· va1·1as muestras. 
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Cantidad; raspado profundo~ 

Tra.tr!'.miento: Barios de aspers1cn o inmDt'sión con Negl.lVOn 

o Asuntol. También es posible l.tS..lr ma:lath1on o toxateno. 

Se pueden poner rascaderas en lugclres cstratég1cos de 

las inst~lac1ones. 

Cont1'ol: Limpie:a y des1nfecc1ón de las instalaciones. 

No illberqar muchos anim.:lles en espac:1os reduc.i 

dos .. 

Proveer· a los venados de vitaminas y minerales. 

(15, 23, 25, 37, 40, 65, 82). 

Nombre: Garrapatas. 

Et iolog i a: Boophi lus annu 1 a tus y Otob i us megn 1 n l .. 

Son ~os que afectan con más frecl\enc1a a los venados. 

Son sctoparás1tos aracnidos de ciclo biológico directo, 

siendo capaces de tran5m1t1r otras enfe~medades. 

Son pr·apios de clima tropical homedo. 

Se locali:an en orejas, aw1las, región inguinal, glánd~ 

la mamaria, escroto, prepucio y región pet~ianal. 

Se transmite por contacto d1r·e:cto. 

Signos clinicos; Provocan anemia a larc;¡o plazo e inqLCi~ 

tud de los animales .. Se observa una dermatitis eritema.tosa. 

Diagnóstico: Se obser·va la presencia de las garrapatas. 

Tratamiento: Por ba.ños de inmers1on o acsperción, con 

organofosforadas. Se pueden Lts~r pir-ett"o1des sintéticos o la 

ivermet1na. Control: En venado dr: caut1ver10, solo la CLtareo.. 
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tena y revisión dP. e.1emplares de nuevo ingreso. 

(5, 15, '23, 41), 52, 61, 65, 8':!). 

Nombre: M1asis. 

Et1olo91a: OestrL1s gy1s. 

Sinonimia: Destrosis; Mi<lsis cav1tari.<.\; Gusano de la 

nar~1:; Sinusitis parasitaria; Miasis na.Gal. 

Es una mosc::a que a1ec.ta a los venados, depos1 tanda su 

lat·va (L1> en los ot•1fic1os nasales de los venados, migr·a a 

senos frontales y ma:cilares como la1·va 2 en donde se transfoc 

ma en larv~ 3. Al cabo de 8 a 12 semanas regresa a las fosas 

nasales de donde se expulsa a causa de los estor·nudos que 

provoca, cayendo al suelo, aqul se convierten en pupas y más 

tarde en moscas. 

Signos clinicos: Produce it·r1tac1on e inflamac1ón de las 

fosas nasales, cornetes y tabique, manifest~ndose con estorn~ 

dos. Mueven continuamente la ca.be;:a, se ponen inquietos y 

dejan de comer. Hay descarga nasal mucopurulenta y disnea.. 

Pueden presentarse stgnos ner·v1osos como incardinación o 

dandG vueltas. 

Necropsia: Hay r1nitis, sinusitis hemorr~gica y preserr 

cia de moco o exudado purulento. 

Diagnóst1co~ Por historia clínica y a la necropsia. 

Trata.miento:Rafoxanide 11 Ranide 11 v1a oral. Lab. Prosalud. 

Triclorfón ''Neguvon'' inyectable Lab. Bayer. 

Closantel 1'Fluk1ver 11 inyectable Lab. Chinoin 

Ivermectina "Ivomec" inyectable La.b.Prosalud 

Control: No hay. es, 14, 22, 40, s1, 60, 64, s1>. 
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Nombre: Gusano Bar1·enador. 

S1nonim1a: GL1sane1·a~; Dicher·~s; Que1·esa; Cresa. 

Etioló91a1 Larvas de la mosca ~chlioma homin1voraN 

~allitroqa hom1n1vorax). 

Es del 01·den D1ptQ1·0 y de la familia Call1pho1·1dae. 

Se cat•actet·i~a por que la mosca deposita su huevos en 

he1•1das, co1·tes,mo1•deduras, ombl19os de neonatos y otros t~ 

jidos lesionados de los venados y gan~do doméstico. 

Se localiza todavia en partes del sur de México, América 

Central y Sur, as1 como tambien en ciertas islas del Caribe. 

Es una mosca que mide 10 mm de la1·go, de color verde 

azulado, presentando en el dorso del tórax tres franjas obsc~ 

ras longitudinales. De 12 a 21 horas de depositarse las hug 

vos <200 a 400) en el bordr. de alguna herida, las larvas se 

incuban y se introducen en los tejidos, en donde se alimentan 

y desa1•rollan en un periodo de 5 a 7 dlas, de aqui salen y 

caen al suelo en donde se convierten en pupas, las cuales en 

un lapso de 7 d1as a 2 meses y de acuerdo a la temperatura se 

convierten en moscas. Después de 3 a 4 dias los machos son C!l 

paces de copular y a los 6 dtas de vida las hembr·as pueden 

liber"ar huevas. 

En verano es más propicio el ciclo vital. 

La enfermedad se transmite por el traslado de animilles 

infestados. 

Signos clínicos: En las t1eridas se observan larvas y s~ 

creción de un liquido pardo rojizo de olor fétido. Presentan 

dolor e inflamación en la región da~ada, lo ql1e provee_· pruri 



to Y que el ven~do se rasque intensamente con la consecuente 

destt•ucc1on tisular, infecc1on secundarla y toxen11a, observan 

dese al venado inqt1ieto 1 nervioso, se dep1·ime, hay pastracion 

Y puede llegar· hasta morir. 

Si afectan la boveda palatina, desfigur·an lo cara del 

venado y en caso de llegar a la cavidad craneana provocan 1a 

muerte. 

Diagnóstico cl1nico: Por histor•ia cltnica e 1dent1f1c~ 

ción de la larva. 

Tratamiento: Sólo sintórnatico. 

Control: Mediante el programa de cont1~01 implantado por 

la Comisión Mexico - Americana para la erradicación del Gus~ 

no Ba1·renador, bajando la poblaciór1 de moscas por medio de 

la libe1·ac16n semanal de moscas machos esterilizados previ~ 

mente con t•ayos gama ,5, 15, 21, 25 1 40, 61, 65, 82). 

Nombre: Dermatomicosis. 

Sininimia: Tiña. 

Etiológia: Tricophiton spp. 

Se caracteriza por afectar· teJidos muertos de la supe~ 

ficie corporal. Se presente mAs en épocas de baja temperatura 

ya que los venados se juntan unos can otros para calentarse, 

transmitiéndose asl la enfermedad. 

Signos cl1nicos: Se observan áreas alopéc1cas de formas 

redondas. Hay una dermatitis exudativa y prurito. 

La lesión se puede encontrar ~lrededor de los OJos, ot·~ 

jas, hocico y región pélv1ca. 

Diagnostico: Por la lesión caractertstica en la piel o 



por medio de una muestra de piel o pelo, en los que se idcnti 

carán los micelios del hongo. 

Tratamiento; Tópico; con Micostattn o Lugal. 

Oral; con Griseofulv1na. 

Contt•al: Desinfectar las instalaciones. 

Separat" animales enfermos. 

<5, 15, 21, 25, 40, 61, 65). 

ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS. 

En México se han reportado diversas patológias no infes 

ciosas que se manifiestan en los órganos, músculos y huesos 

de los vendados en cautiverio (18, 32, 35, 39, 45, 46, 55, 

56, 60>. 

De éstas, las de mayor frecuencia son: 

1.- Fractura de miembros o astas (tr•aumáticas). 

2.- Consangunidad. 

3.- M1opat1a Degenerativa (de captura>. 

4.- Tumores. 

FRACTURAS. 

Los venados que se encuentran en cautiverio, ya sea en 

zoológicos o colecciones privadas <mascotas>, son muy susce~ 

tibies a suf ir fracturas debido a diferentes causas, como las 

que se citun a continuación: 

---Instalaciones inadecuadas, chicas, poco prácticas 

para el manejo, donde solamente hay una puerta de acceso y 

estrecha, lo que imposibilita el paso fácil de los ven~dos 

que son t1mido5 y que son acosados por los dominantes. 
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---Pisos lisos, lo que p1·ovoca quo los ar11m~les no tcu 

gan apoyo al pisar· cuando cor•r·en, resbalando fAc1lmente. 

---Al tr·atar de capturat•los pat·a un maneJo, con tecn1cas 

inadecuadas o mal reali:adas. 

---Una mala e inadecuada al1mentac1ón, de baJa cantidad 

o calidad de nutrientes, provocando venados débiles, con mal 

estado de car~nes y raquíticos. 

---Cercos hechos con material inadecuado y de medidas no 

recomendables, que insiten al venado a tratar de escaparse. 

---En época de celo, por los combates entre machos para 

aparearse con las hembras receptivas (23, 25, 35, 37, 45, óO) 

Los miembros anteriores y pos~e, ... iores de los venados, 

son las ~onas que sufren la mayor incidencia de fracturas. 

Los huesos a1ectados sonJ el radio, cúbito, metacarpos y 

fémur <independientemente del resto de su esqueleto>. Lo ant~ 

r1or se debe a lo largo, delgado y sin mucha masa muscuc:ular 

que recubra los huesos de los miembros <45, 49, 53, 78, 79>. 

Con los métodos existentes de anestesia y analgesia disQ 

ciativa que hay para aplicar en venados, es posible llevar a 

cabo con mucho éxito la osteostntesis, como lo demuestran los 

trabajos realizados por Médicos Veterinarios mexicanos <10, 

53, 78, 79>. 

TUMORES. 

En venados se ha observado que las neoplasias se presea 

tan comunmente en piel. Las neoplasias que se han identific:g 

cado con mayor frecuencia son; los fibromas, papilomas, verr!:! 



gas, f 1brosarcomas y osteocondr·omas (éste último afectando ya 

t~j 1do os~u>. 

Dependiendo del tipo de neoplasia, es su aspecto macro~ 

copico, pe1·a generalmente son mQsag carnosa5 de consistencia 

dura y de tamaño Vc11·1able. 

Pueden encontrarse masas .. 11sladas 1 múltiples y nodL1lares 

abarcando una gran area de teJ1do. 

La supet·ficie tumor·al puede ser lisa, arrugada, agr1et~ 

da o con un aspecto de coliflor. 

Los tumor·es de gr·an d1mension con fr·ecuenc1a se e1·os1g 

nan, sangran y pueden infectar·se. 

Las neoplasias pequeñas son r~dondas o nodul.:..res. 

Se obset·va con mayor frecuencia la distribuclón de las 

neoplasias en l~ cabeza y espalda, independient~mente del 

resto del cuerpo. Nor·malmente no hay mutastas1s a otr•os tej~ 

dos del cuerpo. 

Se sabe poco de las causas que producen la presentación 

neoplasica en venados, como en la mayoria de las especies, 

m~s sin embargo se pueden citar causas hereditarias, traumat~ 

cas o virales, esta última etiologia ya demostrada en l~ 

papilomatosis del ganado bovino a en el fibroma cútaneo del 

ciervo (15, 19, 25, 37, 85>. 

Como la mayoria de las neoplasias que afectan a los venª 

nadas son benignos, el estado de salud 9eneralmente es bueno, 

pat• lo que no se práctica tratamiento alguno para resolver el 

pi·oblema as! coma ningún cor1tt~a1 para evitarlo C46>. 



CONSANGUINIDAD. 

En los venados do zoologico, por el e>:ceso de poblacion 

y no llevat• a Cdbo Ltn contt•ol de selecc1on, Qs fr•ecuente que 

se real1cu11 apat·eam1entos cntt·c ''par1ontes'', lo que pr·ovoca 

se pt·esenLe el problema de la cons~nguin1dad en dichas pabl~ 

cienes. Este problema aumenta ol porcentaJe de mortalidad en 

las colecciones de vonados, ya que nacen cervatos chicos, d~ 

biles, deficient~s en la formación d~ ~nticuerpos, lo que da 

como t•esultado animales enformi:os que nos~ llegan a desarr·Q 

llar pler1amente o muer·en en al tr·anscur·so de dicho desarrQ 

l lo. Cabe mencionar que este pr·oblem.a también afecte.t la cali 

dad genot1p1ca y fcnotlp1ca ~e ld col~~c1Gn de venados que se 

tengan, pr•oblarna que se debe evitar si se desea p,·od1Jcir venª 

dos de buenas caracter1st1cas, buscando astas de buen tama~o, 

mayor· peso y tama~o cor·poral, ate; para llevar a cabo una 

e::plotación 5ÍnHlitt~ al ganado doméstico, sacando un provecho 

racional de esta esp~cie <32, 46, 56, 55 1 82>. 

M!OPATIA DEGENERATIVA POR CAPTURA. 

Descripción: Es una enfermedad metaból1ca, caractri~ada 

por afectar los músculos, provocando degeneracion y necrosi'ii 

del musculo estriado y cardiaco. 

Et1olc1g1a: La enfermedad se desarrolla en los venados a 

causa del estrés a que son sometidos cuando se les captura, 

sujeta o tt•ansporta .. 

Esta patológia se puede presentar tanto en animales 

eMcesivamente inquietos como en los t1m1dos, no importando 

tampoco la técnica de contención usada (f1sica o química>. Es 
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una enfermedad ind1v1dunl. 

Los facto1~es pred1sponentes son: 

--M11?do. 

--Ansiedad. 

--Manejo repetido. 

--No permitir que el venado agitado o exhausto descanse 

antes del transporte. 

--Tra11spo1•te pt•olongado. 

--Tensión muscular provocada par reacciones a un esti.mu 

la de alarma. 

--Posiciones incomodas por introducirlos en corrales o 

cajones peque~os de transporte, provocando calambres muscul~ 

res y una consecuente ano:1ia y nect•osis mL1Sculv.r local. 

Si<)nos cl1nico~;: Se observan movimientos con dolor, c2 

minan con los miembros posteriores tiesos, hay claud1c~ciOn; 

los mósculos do la espalda, grupa y de los miembros a la pal 

pación se sienten cal1ontes y duros. 

La inmovilidad pr·ogresa hasta una parálisis, pt·ovocando 

la postración del venado. Se observan traumas en la superfi 

cie corporal del venado por el intento de levantarse. 

En un periodo de fase aguda se presente rnioglobinuria, 

provocando disnea y taqu1car'dia. 

La enfermedad suele manifestarse en promedio de 7 a 14 

dlas después de la captura o transporte, aLlnque puede variar 

de 6 a 30 dias. 

La causa patológica seria la formación de ácido láctico 

en el músculo, desencadenada por la conversión de la oxidª 
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c1ón anrobica a anaerob1ca, pr~ovocando la consecuente necrg 

sis de las células muscular•es y el desa1·1·ollo de una acidosis 

sistórn1ca. 

La muPrte oC\Jrt·e por· ful la cardiaca ocasionada por una 

necrosis del miocar•dio. 

Necropsia: Se observan bordes de color 9t•is claro en el 

mdscl1lo afectado. La hemorragia es evidente. Histológicamente 

hay hemorragia y degeneración celular. En algunos casos se 

aprecia f ibrosis~ También ge presenta una atrofia adrenocorti 

cal. 

Prevención/Tr·atamiento: Se tienen que disminuir en la 

medida que sea posible los factores predisponentes. 

Si se sabe que se ha causado un estrés muy severo, el 

t1·atam1ento va encaminado a combatir la acidosis con una sol~ 

ción de bicar·bonato de Na por vla intravenosa, a una d6sis de 

4 a 6 meq/Kg P.C. Se recomienda la administración de analgési 

cos y anti inflamatorios. La dósis se puede repetir algunas 

horas después; 

Ha.y que procurar mantener al venado bien oxigenado. 

Cuando la necrosis muscular ha ocurrido, la aplicación 

de un plasma caliente en el músculo afectado es lo adecuado, 

esto causa una gran sensación de alivio, pero ~ún así el prQ 

nóstico es desfavorable <7, 17, 18, 22, 23, 32). 



XIV. INSTALACIONES 

Es de vital importancia el pt•opo1·c1or1arl~s a todas las 

especies en c:autivet·10 un i"lojamiento acorrje a sus necesld<! 

des biológ1cas, ya qL1e de esto depende en qran parte la ada~ 

tacitm, aliment~c1ón, reproducc16n, prevención dc..1 entermed2_ 

des y supePvivenc:ia de las especies que se han sacado de su 

hábitat natLtra l. 

Los art1odáct1lo~ y espec:1ficamente los Venados Cola 

Blanc:a COdocoileus v1rgin.ianu5> 1 son e$pc:.>c.ies con una C)ran 

adaptab1l1dad a diferentes climas y re1;paf\es, pero a pesar de 

esto, por ser animalns muy nerviosos requ1eren de lflstalaciQ. 

nes ampltas y confortable~:., que les proporc1one confianza y 

se9ur1dad par.a evitar lesiones o daños irrep~rables que provg, 

qaen la disminución d~l ind1ce poblacional de un~ colección 

Debido a lo anterior, se han diseñado diferentes tipos 

de 1nstalac1ones para venados; en el presente trab~jo se 

describiran medidas y materiales recomendables de ac:uet·do a 

la biologla del venado. 

El area que se recomienda para el e$pacio vital de un 

venado en cautiverio es de 150 metras cuadrados pot' animal, 

agregando 37.!50 metros cu~drados más por cada animal adic:io 

nal (::?2, 23>. 

En México, por estudios reali:ados en la práctica, se 

rt;!C:Omienda un ~reil de 800 m2 por 12 animales (10 hembras '/ 2 

rnclchos> <'32). 



Dentro oe li"> tnstalacion se debe colocar árbolen o pal§!. 

P•"'s rli.spersos p.ari\ con"feri.t• a los venados p1·otecc1on contra 

"factoreo:; cl1n1.:itolo1:ncos, .;;l.SÍ c::oma también proporcionarles IT\.€!, 

yor segLtridad, los troncos de estos drbolec dPbr~rán c.ubr1rse 

con una mall~ de alambr·e para evitar el mordisqueo y el tall~ 

da de sus astas 117, 22, 231. 

Respecto a la p1·otecc1on de los venados, se debe consid~ 

rBr la formación de montic:.ulos de tierra, empalizadas (hilg_ 

ras de troncos) o matorrales, para proporcionarles un buen 

escape o escondite, lo que permitir.:.\ disminuir en gran medida 

el estres a Ql.le es sometida la poblac16n de venados por el 

macho dominante o el público <32. 39). 

El suelo no debE:> ser rosbalüdizo~ por lo que se recomie!l 

da. un sL1elo l 19er-amante empQdrado y de tierra, con desniveles 

del centt'O de la instalación a la periferia para que si~va de 

drenaJe, no olvtdÑndo colocar alc~ntarillas de drenaJe en el 

per1met1·a de la instalac1on, ev1tBnda de esta m~nera, el 

estancamiento del agua. 

El empleo de puertas cor,·edi¡as y na oscilatorias, faci 

lita el manejo asi como también pe~mite el movimiento práctl 

ca del grupo de venados de una instalación a otra, de un CQ 

rral a otro o su embarque. Para este tipo de movimiento, el 

uso de pasillos asl como la construcc1ón de corrales de man~ 

jo es adecuado, yil ql.1e los pasi 1 los perm1 ten retener a los 

animales en forma individual y fa.c1l1tando tanto· la ob~ervf\. 

cion cllnica como la contención quim1ca, ya que el disparo de 



la ce1·vala11a 5e 1·eal l~a a un.:t d1stancia nit-'lS reducida (17, 22 .. 

El ancho de los pasillos ~ co1·1·edores puede ser de 80 a 

q() cm como mC1.x1mo, lo que cviti'l.t·~ se den vuelta o g1rl?n la 

cabe:a; la altu1·a ser-a de 2.50 mtG. Al utili=a1· ~l pasillo 

como cajón de contencion, el largo será de 2.5 mts (17, 22, 

32, 39). 

Nunca se debe de proporc1onar la comida d1rectamente en 

el suelo, asi que la construccion de bebederos y comederos es 

lo adecuado; estos deberán const1·uir·se con mater1al de cemc!J_ 

to, lo que facil1t~t·a su 11mpic=a. 

El '3ncho dol bebedero es de lrn. por 2m. de ld1·90 y 6úcm. 

de altur·a. El bebedero debe poseer flotado1·, par·a mantener· el 

mismo nivel de agua. Hay que cons1der.:i..r qL1e el cono;:;L1mo df? 

agua esta supedita.do a los cambios el imal;olóf::11c.oo:. t:.'2). 

El nómer~ de bebederos debe set• de 2 como min1mo, distri 

buidos en forma separada para evitar la competencia. 

Respecto a los comederos, el acho es de 2 mtrG por 5 

mtrs de largo y 60 cm de altLtra. Deben colocarse 3 comederos 

como m1nimo (dependiendo del nüme1·0 de animales que se tenga) 

La separacion que debe haber del suelo a la base del cg 

medero a lJtd.:icde1·0 es dP 3t) cm., para c1·1as le."\ al tura debe ser 

de 20cm. con 1 /2rn de ancho y 1/2m de largo. 

El ~1-ea que se va a Ltt1 l izar tanto para el comeder·o corno 

el bebeder·o deberá se1· hecha de cemento y con un ~r·ea de 3m. 

cuad1·actos. Est~ arca d~bet'á contar con alcantat•ill~do de des~ 



g•Je <17, 22:, 32). 

El cerco sc har·~ can mallA de alambre cilclón1ca, con 

pt•otección de cloruro de pol1v1n1lo pat•a avita1· su desgaste. 

Hoy en dta, el uso de cercas electrificadas se ha incr~ 

mentado. Este tipo de cer·cas se recomienda para venados de l 

año o hembrc"'\S. Su uso permite que los venados no se acerquen 

a la malla de alamb1·e asl como el de aleJat· depredadores (3 

32). 

La medid~ qLte se recomienda de nudo a nudo es de 2 pulgª 

das de ancho por 4 de lat·go. 

Los postes de apoyo para la malla pueden ser de tubo de 

acor·o o co11 castillos de cemento, eitos se calocar·án a un iQ 

ter·valo de 3 a 5 metros. La altura de la malla ser·á de 2.5 a 

.::;: metro::. s1 cor1s1deramos Qt1e los venados pueden saltar una 

altura de 2.4~) a :.55 metros <3, 17, 23, 25, 60). 

Debemos hacer inca.pié, que los venados también pueden 

saltar 9.5 metros de longituda (60>. 

La malla deber~ ser incrustada por su base dentro de una 

barra de cemento, lo que evitará que los venados rasquen y 

hagan hoyos o que por aht penetren a la instalación otras 

especies de animales cuando los venados se encuentran en 

~reas de reservación. Al colocar la malla, ésta no debe qu~ 

dar muy tensa (3 1 39>. 

Es importante que la instalacion cuente con casetas para 

dormir, las cuales deberán estar bien ven ti ladas, con puertas 
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anchas y propor-cionarlr..•s puja como cc1mu.. 

Cabe resaltar que IA s~pa1·ac1on QL•e debe do ti~h~r entre 

tina instalación a otr·a es d~ l metrc como m1n1mo, para evita•· 

que lo!:> ven.:\dos se ve><.tn y tr•aten de pc-~learsa a través de la 

malla, esta separacton tarnbu::m se µued~ us""i.r como un pasillo 

de manejo C17, 39>. 

Transporte. 

Solo se transpor·tar~n venados en buenas ~ond1ciones y 

que h,1ya pasado como mínimo 1 mes da haber sido captut·ados. 

Se deben tr·anspot·tat• machos y hembras 9epat•ados, asi cg 

mo los jóvenes aparte de los machos. 

Es adecuado transportar il los machos ~n compartim1entos 

separados, pero si viajan Juntos dcbercin ser de tam;:,ño sim,.L 

lar y sin astas. 

Para que los venados viajen meJor, el cajón de tr·anspoc 

te debe sor obscuro y ventilado, lo quo evitará que los ven~ 

dos se pongan nerviosos. El piso no debe ser· liso, por lo tau 

to, se cubr·1rá con caucho, goma o un mate1·1al rugoso que dar~ 

un apoyo segur·o a los venados. 

El espacio de piso para cada uno de los animales, debe 

ser de 0.55 m2. 

El caJón de transpo1·te debe ser sólido y estclr" debidameu 

te fijado ?1 camión. 

los von~dos deben comer y tomar agua antes del transpo~ 

te, el cu~l se llevar·á a cabo de prefet•enc1a en la noche C3, 

59). 
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Los venados no deban viajar por~ mas de 18 horas sin tg 

mar agua y 24 horas sin Lma opo1·tun1dad pare:\ comer y desCC\!l 

sar. 

Es adecuado admin1stA1· antib1ot1cos (pen1cil1na/estr8ptg 

m1cina> y vitaminas (destacando la v1tam1na ''E''} antes del 

transporte, para evitar· tr~nstornos metabólicos e infecciosos 

que afecten las condiciones fls1cas del venado cuando llegen 

a su destino <17, 32, 46, 59). 



XV. CONCLUSIONES 

Como se pudo const.,tar en el p1·esente est1..1d10, pot• las 

caracte1·1stica~ anatomicas y f is1olog1cas que le ha d~do 1~ 

evoluc1ón al venado, éste h~ desa1·1·ollado Ltna gran adeptabtl~ 

dad a dife1•entes;; climas y rog1ones., por lo que ~u explotación 

racional en cualquier· parte del pais se puede llevar· a c~bo, 

incluso en una fot•ma similar a la e~:plotac1on que so realiza 

en ganado domestico, c.on la ventaj" de que el venado no comp!_ 

te en alimentación y l1ab1tut e~pecialmente del ganado bovino, 

el costo de su alimentac10n es 1·educ1do ya que no ingiere 

grandes cantidades de o.limenta, su carne además de tener un 

sabor agt•adable para la gente, representa una potencial fueu 

te de p1·otelna para una población carente de ella. 

Presenta par·tos gemalares, por~ lo que la población de 

venados i.\urnenta en mrn10<;;> tiempo que en bovinos. 

Ast mismo, la producc1011 y apr·ovecharniento de su piel y 

sus astas y mediante un nianeJo genét1co por~ m~dio de la ins~ 

rnina.c1ón arti.ficial, podrt.a representar Ltn importante ingreso 

económ1co ~l pais si SQ e::po1·tara esta producc.16n, tal y como 

lo llevan a cabo en Nueva Zelandia con el Venado Rojo (Cervus 

elaphusl. Ar;::;i mismo, generarla Ltna gran dert·ilma economica por 

diversos conceptos de1·1vados del tórismo cinegético, mediante 

programas de ca=a l~galizados y racionales para no diezmat~ 

las poblaciones de venados, tal y como sucedió en el valle de 

México y sucede en Yucatan entre otr·os. 

Por las ventaJas qLie se han mencionado podemos decit", 

que dentro de los marniferos que se encuentt·an en el pals, é~ 

l•\c.\ 



ta es una de l~s espac1~~ de m~yor 1n1po,·tancia cineget1ca. lo 

que pe1·mit11·ía 1mple1nE.mta1· prDl;¡riHnas ,:1 nivel n.::\c1anal acot"·dr.s 

a. las c1rcL1rH5taru:1as econom1Ci'\S del pais, par·a aprovuc:har la 

riquc~a b1ol~~ica que posee est~ espacie, ademas de que ar1·g 

j¿\rla 1mpo1·Lantu informac1on c1ent1f 1ca de los venados, s~ 

biendo de anten1ano que en Mé::ico hace falta todavta mucha 

invest1gc::-\c1on en esta especie y en general en la mayo1·1a de 

la faun..-.! si l·.¡cstr·e nacionc:\l. 

De esta m1smc'l inio1·mac1on se desprende la necesidad de 

1·eqlamenta1· la pases ion de fauna silvestre <tanto nacional 

como mundial), ya que la mayor·1a de muertes de estos anim~les 

s~ deben al desconoc1miento total del tipo de alimentación 

que 1·equ1e1·er1 y al inadecuado aloJami~nto que se les da en 

caut1ve1·io. 

La elabot·actón de este tipo de manuales de maneJo, nos 

da un conocin11ento mas ampl10 de la especie t1~atada, sdemás 

de que la información que se maneja es de fácil acceso a 

CL1alqu1e1· pePsona intet·esada en la investigación de la fauna, 

por lo que podra servir de gu1,;\ para desarrrol lar en fo1·ma 

más especifica cada uno de los temas p1·esentados, pero tam 

bién puede ser utilizado par·a reali=ar trabaJos similares en 

otr·as especies con la misma finalidad, fomentar la prote~ 

cien, e>:plotación racional y preo:,pr·..tac1ón de la fauna silve~ 

tre para no llegar a su exterminio. 
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