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PREFACIO 

.México posee una diversidad y riqueza bológica, 

ónica en la tierra (Gomez-Pompa 1985). Las 30,000 eapecies de 

~•F'qotalea vasculares estimadas para la flora mexicana 

nqhrcpaadn las eapecies prcaentes en pdisos como China, URSS 

o los Estados Unidos: se han reportado en nuestro paJa 2,372 

~~11ecies de vertebrados. de las que 439 son rnamiforos 

t!'1·restres (el nUmero mas alto reportado para un pa1s en el 

ht>mi!1forio), y mas de 950 son reptiles, La 
0

flora y faunei 

1111.?:~1cana no sólo os notable por su riqueza, sino tombién por 

!!ll gran nUmero de endemismos. El 55% de nuestras especies de 

rf;"pti les habitan exclusivamente territorio mexicano, 140 de 

1~~ 439 especies de mamiferos terrestres habitantes de México 

Ron endémicas. y se puede predecir que entre un 20% y un 30% 

f.IP las especies estimadas para la flora mexicana también 

serñn endCmicas (Cloud y Toledo 1984; Toledo 1988}. Sin 

t;imh."lrgo esta riqueza se encuentra seriamente amenazada debido 

~1 impresionante avance de las actividades agropecuarias. que 

j1111to con las 200.000 hectAreas perdidas por incendios 

fotestales cada ano. arrojan una cifra conservadora de 

1'000.000 de hecti&reas de vegetación nativa que perdemos 

,.,nua lmente. Esto ejerce cada vez mayor pre9i6n sobre las 

aupecies animales. ·que ven reducidos.sus habita.te; muchas de 
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estas especies estan en peligro de desaparecer o han 

desaparecido definitivamente.·esto afecta sobre todo 

a las especies endémicas. 

A pesar de éste panorama México es uno de los paises 

mAa atrasados en terminas de conservación de sus recuieoh 

bi6ticos. Solo el 0.6% de la superficie total del pala esta 

protegida oficialmente (ea decir por decreto gubernamental 

aprobado y pub! icado en el Diario Oficia 1 de la Federación). 

Ademas la investigación de los recursos biOticoe en 

MOxico ha sido escasa y solo hasta fechas muy r.ecientes se le' 

ha venido dando la ~rnportancia que merece (Gomez-Pompa 1985) . 

Conocer que tenemos y en que cantidades es una labor 

urgente que ha comenzado.hace muy poco tiempo. esto es la 

base para conservar nuestros recursos. entendiendo por 

conservación aquella actividad que implica la utilización 

racional y sostenida de los recursos naturales a largo plazo 

(Gomez-Pompa 1985). Puede asegurarse que la diversidad 

cultural del pais surgió a .consecuencia de la diversidad 

ecológica de aue espacios de tal suerte que el binomio 

natural~za-cultura es inseparable. ~si, una politica que 

busque la conservación del patrimonio biológico y ecológico 

no puede apartarse de aquella que intente la conservación del 

patrimonio cultural (Toledo 1986). 

Este es el reto que enfrentamos, conservar nuestra 

cultura y nuestros recursos naturales. El ~umentar la 



i11vestigacion sobre nuestros recursos naturales y el disenar 

flUP.Vas formds para su aprovechamiento eficaz y continuo es, 

dende mi punto de vista. la óni·ca forma do salvaguardar 

nuP.stro patrimonio floriatico y faunJatico, y por ende 

nuffstro patrimonio cultural. 
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RESUMEN 

En el Bosque La Primavera. ubicado 15 kilómetros ol 

poniente de Guadalajara. las poblaciones de muchos elementos 

fauniaticos. incluyendo el Venado Cola Blanca. son objeto de 

presiones muy fuertes. lo cual ha ocasionado la desaparición 

de numerosas especies. En el caso de la población de.Venado 

Cola Blanca de esta zona. no existen ~studios que revelen su 

situación . 

. En eete trabajo ee eet;m6 la densidad de Venado Cola 

Blanca en el Cerro de San Miguel (Bosque La Primdvera) con el 

·Método de Conteo de Grupos de Excretas (Bennet et al. 1940). 

asi como la distribución aproximada de esta especie dentro 

del Bosque La Primavera. mediante la aplicación de un 

cuestionario entre pobladores de la zona. 

Las densidades estimadas fueron: 5.72 + - 2.06 

venados por km cuadrado. 5.09 + - 2.84 venados por km 

cuadrado y 3.7 + - 2.62 venados por km cuadrado (con t 0.10) 

para Marzo. Mayo y Junio respectivamente. y una densidad 

promedio de 4.83 + - .98 venados por kilometro cuadrado para 

el periodo de Marzo a Junio de 1990. 

Ademas se aplicó a los datos de los grupos de 

pelleta recolectados un An4lieis de Mezclas Finitas de 

Oistribuciónes (Equihua 1988). con lo que se determinó que el 

porcentaje de venados adultos es bajo, 

4 



De 316 encuestados. 198 senalaron haber visto 

venados en la región, reportando un total de 206 

orservaciones directas en diferentes puntos y en diferentes 

épocas. Las areaa en Iaa que mas observaciones hubo fueron el 

Cerro de San Miguel y el Cerro de Las Planillas, las dos 

~CllH1s menos perturbadas del bosque. 

Estos resultados indican que en el ,Bosque La 

f'r tmavcra los venados prefieren aquellas zonaa con menores 

alteraciones humanas y de menor acceso a las actividades 

humanas. tambien nos revelan que hay una fuerte presión sobre 

'!! catrato edulto de la población,· lo que puedo significar 

u11e. baja en la tasa de natalidad que puede ocasionar una 

clh1minucion en el tamano de la población, e incluso su 

rl<>~aparición, por lo que es necesario poner en marcha 

prr•gramas de vigilancia y de educación ambiental md.s 

Pf iciontes. 

Para propósitos de manejo de las población es 

rrcomendable realizar muestreos mas intensivos. periódicos y 

perma.nentes. 
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1.BSTRACT 

The Wllite Tailed Deer population as well as the rest 

of the wildlife of The Bosque La Primavera (BLPl are subject 

to great pressure. It is thought that a great portien of 

wildlife has vanished: the decr population condition ir; 

unknown. 

In this study. the deer density was cstimo.ted by 

using the Pellet Group Count Technique, asan estimation of 

the approximate distr1bution of this specie in the BLP 

forest. 

Tue estimated density is 4.83 + - .98 dccr. per 

square kilometer for March-June (1990) period. 

The percent of adult dee·r. calculatcd by 1\naliaia of 

Finite Mixture of Distributions of the recolJccted pellet 

show a low density in adult deer population. 
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lNTRODUCClON 

El prop6elto de.esta lnveetigacion ea .estimar el 

tománo y la distribución de la poblacion de venados en el 

/\rea conocida como Bosque La Primavera. 

El Venado Cola Blanca, que habita casi todo el 

t~rritorio de nuestro paie. ee una especie que ha 111do 

nprovechada desde hace miles de anos por loe habitantes de 

•~!ltos tierras. La gran importancia que tiene como recurso 

fnunistico se debe a caracteristi"cas como el alto valor 

proteico de su carne. sus altas tasas de reproducci6n, su 

eíiciencia como herbivoro y su velocidad de crecimiento, -etc. 

l nranados 1985) . 

A pesar de su importancia como recurso natural 

1·i;onovable "esta especie .ha sido poco estudiada en México, con 

la notable excepción de trabajos como los de Gallina ll981) 

~zcurra y Gallina (1981) y Galindo (1985) son escasos loe 

~1:itudioa cientificos qua so han realizado en el pais Sobre 

lt:-s aspectos bAsicos de su ecolog1a. eu dispersion. densidad • 

. m•,vimientos geograficos. u.tilizaciOn de habitat. dieta, tasa 

de reproducción y de mortalidad y su comport~miento en 

general 11 (Jardel et al. 1989). 
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De acuerdo a Ezcurra y Gallina (1981). para manejar 

adecuadamente una especie animal como recurso natural. el 

conocimiento de la dindmica poblacional es eacencial; ésto 

pennite evaluar el estedo de la población. lo que derlva en 

una estrategia de manejo apropiada. La din6mica poblacional 

es una función de los atributos de la población. uno. de los 

cuales es la densidad o su tamano. 

El problema bAeico en la ecología ea establecer las 

·causas de la distribución y la abundancia de los orgañiamos: 

ambas guardan una relación estrecha (Kreba 1985·). 

En el caso concreto de las poblaciones de venado. la 

densidad puede eer conocida en muy pocos casos. modiante 

conteos directos: generalmente se obtienen estimaciones de Ja 

densidad. o lo que se conoce como· "indice de abundancia" 

(Krebs 1985). Para obtener este indice hay muchas tocnícas 

disponibles. elegi?- entre a."lguna de el las depende de muchos 

factores como la topografía. Ja vegetación. el clima, los 

recursos disponibles. etc. 

Para la realización de este trabajo utilicé el Metodo 

de Conteo de Grupos de Excretas descrito originalmente por 

Bennet et al. ( 1940). 

En Areas donde existen bajas densidades do venado los 

grupos de excretas son el indicador mas comón de la presencia 

de éstos animales CK.rausman et al. 1974) y el Método de 

Conteo de Grupos de Excretas aprovecha este 
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jndicador paro. estimar las densidades poblacionales. por lo 

que puede ser aplicado en ca.si todas las condiciones de campo 

l!loff 1968). 

Estudios en &reas con caracterieticao aimilares al 

nnsque La Primavera han demostrado que este método es el mAs 

-p1~ctico y conveniente para las caracteristicas y 

(~ondiciones de la mo.yoria de loe bosquoS de pino -

encino de la Sierra Madre Occidental (Ezcurra y Gallina 1981. 

G"lindo y Morales 1987). 

La población da Venado Cola Blanca objeto de estudio 

d11 r.oto trabajo, habita en el Bosque La Primavera (Arca 

brncosa 15 kilometros al oeste de Guadalajara) importante 

n~gulador hidrico y climAtico, cu~a influencia abarca unas 

l '.'!0.000 hectareas en las que se incluyen 114 poblados de ocho 

m•micipios diferentes (Curial 1988}; debido a esto y a las 

p~rticulares características biológicas y geológicas que 

proaenta esta región. actualmente se clasifica como Zona de 

Ptotecci6n Forestal y RefUgio de Fauna Silvestre (Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 1980), a pesar 

dP lo cual, dentro de la fauna habitante del Bosque La 

Primavera.. el venado es uno de los mas perseguidos por su 

cnrne, piel y pezuñas. por lo que esta en peligro de 

d~eaparecer de la zona (Curiel 1988). 
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DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

Rafineeque 1832) pertenece a la cleiee Mammalia, a.l orden 

Artiodactyla, a la familia Cervidae. y a la subfamilia 

Odocoileinae (Leopold 1977, Ramircz et al. 19BZ, Do~cr 1984). 

Baker (1984) eitua el origen de loe Artiodáctyloe 

durante el Eoceno que comienza hace 58 millones de anoa. 

tanto en NorteAmérica como en Euraeia. y se desarrollo ae1: 

ANCESTRO CONDYLARTilRA 

J. 
ORDEN l\RTIODACTYLA 

~ 
SUBORDEN PALAEODONTA 

SUBORDEN SUINA~ 

SUIDAE 
TAYASSUIDAE 
HIPPOPOTAMIDAE 

INFRAORDEN . 
TYLOPODll 

CAMELIDAE 

SUBORDEN 
RUMINllNTIA 

INFRAORDEN 
PECORll 

TRAGULIDAE 
CERVIDAE 
GIRAFFIDAE 
ANTILOCARPIDAE 
BOVIDAE 
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Durante el Plioceno que comenzó hace 13 millones de 

aMos surgió la subfamilia Odocoiloinae. y se han encontrado 

r·t'.'stos de O.docoile..ua que datan desde el Pleistoceno temprano. 

hoce un millón do anos . .Actualmente hay 4 subfamilias de 

c~rvidos vivientes que en total abarcan 17 g6neros y unaa 37 

. P!lpocies. La subfdmi 1 ia Odocoi Ieinaie agrupa 10 géneros. 

El Venado Cola Blanca es un animal esbelto con 

H.mgitudee que van de los 850 a 2400 nun (de la nariz al 

final de la cola), la cola por si misma mide de 180 a 270 

milJmetros; su altura va de los 660 a· los 1143 milJmetros .Cde 

l~n hombros al suelo). En termines generales la hembras 

~clul tas no pref'\adae pesan de un 25% a un 40% menos que el 

peso de los machos adultos. y estos pesan entre 22 y 232 k, 

~~te peso se reduce aproximadamente en un 20% al quitar los 

órganos internos (Leopold 1977. Ezcurra y Gallina 1981, Sauer 

1984). 

Los machos tienen astas. compuestas de hueso 

vPrdadero que crece de pedicelos en los huesos frontales. 

~ienen una forma muy caractoriatica, una rama central 

nncorvada hdcia adelante con puntas individuales verticales 

u in ramificar. 

Esta cornamenta tiene un patrón anual de crecimiento 

que inicia generalmente en la primavera o principios del 

v~rano. y termina a finales del invierno. Durante casi todo 

PJ periódo de creCimiento. una piel. pilosa sumamente 
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vascularizada, conocida como terciopelo o ºvelvet", 

cubre el hueso protegiéndolo hasta que complota eu 

crecimiento, cuando endurece y ee desprende (Leopold 1977. 

Sauer 1984). 

Lae aetas de los machos evolucionaron como Un 

sistema de defensa y un mecanismo de exhibición asociado con 

la jerarqula social, especialmente en terminos de 

reproducción (Sauer 1984) . 

El pelaje de las crias ea cafe rojizo con un moteado 

blanco, lo que les permite integrarse a loa patrones de lÜZ y 

sombra de su entorno y no ser advertido por predadoroa. Los 

adultos presentan dos pelajes caracteriaticos, uno café 

rojizo, corto y no muy ªrueso. que portan durante !Os mesca 

·cAlidos del ano: otro largo y grueso de color cafe grisAcao, 

que visten en los meses frias del ano. El vientre. la parte 

interna de la cola, la regi6n alrededor de la barbilla y ol 

hocico estAn cubiertos permanentemente por un pelaje blanco 

(Nowak y Paradiso 1983, Sauer 1984). 

El Venado Cola Blanca presenta cuatro juegos de 

gl6ndulas externas: las gldndulas tarsales. en las 

superficies internas de las patas traseras. que producen 

feromonas causantes de que cada individuo posca una eacencia 

caracteristica y Unica: las gldndulae metatarsalea. en la 

superficies externas de lae patas traseras. poco 
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d9~arrolladas y con función aun poco conocida; las gl&ndulaS 

interdigitales. entre las pozuílas. productoras de una 

!HJbstancia cerosa y o.mari l lonta que les sirve para marcar las 

veredas por las que circulan. y las gl6ndulaa preorbitales. 

que sirven a manet·a de gl6nduleis lAcrimales. 

En oc~siones orinan sobre BUS gl6ndulas tars6les, lo 

que aumenta la potencia de la aeilal de las mismas. y lea 

p~rmite usar la orina para marcar BUS caminos o para 

d,..mostrar miedo (Ezcurra y Gallina 1981,Sauer 1984). 

Prooentan una gran variedad do vocalizaciones que 

"}tprcaan diferentes COfHlB, aonido.s parecidos a maullidos, a 

b.11 idoa o a grunidos. Se hon reco_nocido 13 sonidos di terentes 

do" loa que Bolo uno es no vocal (Marchinton y Hirth 1984). 

C1111nd.o ol Venado Cola Blanca se alarma golpéa el suelo con 

una mano y emite fuertes resoplidos muy caracteriaticoe 

<Aranda 1981). estos resoplidos en combinación con el 

g1Jlpeteo en el suelo pr~ducen un ruido sordo. que quiz6 sea 

PI sonidb mas conocido por los cazadores. 

Son animales muy cdutelosos y bastante nerviosos. 

cuando se sienten en peligro escapan trotando con la cola 

erecta mostrando su cara blanca como una bandera de alarma 

t•l\ra otros indiv.iduos. si la situación lo amerita escapan a 

todo galope en el cual pueden alcanzar hasta 58 kilómetros 

por hora. Son cap~ces de saltar obst4culos de 2.1 m de altura 

r~rtiendo del reposo, y de hasta 2.4 m partiendo del galope 
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(Sauer 1984). Su mayor actividad ea al atardecer y durante la 

noche. que es el periOdo de forrajeo mas activo (Lcopo~d 

1977, Nowak y Paradieo 1983). 

Son animales cuyo rango territorial es comunmcnte 

elongado mas que circular o irregular. pues con eata ·ro·nna se 

maximizan loa recursoa disponibles y se minimizan los 

movimientos y el qaato energótico. Loa dimenoionc~ varian 

mucho dependiendo de factores clim~ticos, vegetativos y 

sociales, pero en términos goneralc~ podernos hablar de rangos 

territoriales que van de 24 a 135 has po.ra las hembra.a y de 

97 a 356 hoctarean para loe machea (Nowak y Paradiao 1983, 

Marchinton y Hirth 1984); éstas areas presentan boaqueteo 

para abrigo y Arena aprDpiadas para alimentaciOn, aSi como 

-riachuelos y otras fuentes de agua (Lcopold 1977). 

La o~ganizaciOn social de estos cérvidos comunmente 

es en dos grupos bAsicos: grupos de hembras adultas y sus 

criaa. y grupos de machos adultos con algunos machos jovenes 

(Marchinton y Hirth 1984). 

Hawkins y Klimstra (1970) reportan que el grupo 

familiar mas comUn en un refugio do fauna silvestre donde 

realizarón su estudio, fué de 1 hembra adulta. su hija del 

año anterior y sua dos cr1as del ano. 

Los machos presentan con mayor frecuencia conductas 

gregarias, aunque estas agregaciones no eón permanentes y sus. 

miembros cambian constantemente. 
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Du~ante la época de reproducción loe machos son 

Eml i tarios y aumenta la frecu6.ncia de obServaciOn de grupos 

mixtos. sin que se formen grupos muy grandes (Hawkine y 

Klim.~tra 1970, Nowak y Paradiao 1983, Marchinton y H!rth 

1?64). 

Las hembras son estacionalmente poliestras con un 

ciclo estral de 28 diaa aproximadamente y 'un ostro de 24 a 36 

.horas <Nowak y Paradiso 1963, Verme et al. 1987). 

El periódo gestac!onal dura entre 195 y 212 d!ae. 

niete meses aproximadamente, y las criaa nacen generalmente 

durante el verano (Leopold 1977, Ezcurra y Gallina 1981. 

Verme y Ullrey 1984). Normalemente las hembras tienen una 

cria en la primera camada y despuea lo mas comtm son doe; 

1rnnque pueden tener tres e incluso cuatro crias. 

La fer.undidad promedio es cercana a 1.76 crias por 

m~dre y el porcenta.je de machos en la progenie es aproximado 

n 50.9 (Verme 1983). aunque esto depende mucho de la calidad 

y cantidad de recursos alimenticios disponibles, ya que en 

teoría las hembras en bajas condiciones nutricionaleR tienden 

a producir menos criaa y un mayor porcentaje de hembras. pues 

ll\ progenie femenina requiere menos inversión energética y 

una hija dbbil. aun se reproducjra mientras que un hijo débil 

probablemente no tenga oportunidad de aRarearse (Ezcurra y 

Gallino 1961, Verme y Ozoga 1961, Verme 1963, Verme 1965), 
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Al nacer las crías pesan de 1.5 a 3.6 kilogramos 

(Sauer 1984) y pueden pararse a las pocaa horas; la madre las 

amamanta hasta las 10 semanas aunque deade la segunda semana 

las crías ya eon capAcea de ramonear brotes tiernos 

(Marchinton y Hirth 1984). Bajo condiciones naturales pocos 

animales viven mas de seis anos. algunos l lcgan a ocho o diez 

anos y muy pocos sobrepasan eata edad; sin cmbar·go f}n 

cautividad pueden vivir hasta 20 ano~ (Ch~rgoy 1977 ~ , Nowak 

y Paradiao 1983, Sauer 1984). 

Los Venados Cola Blanca son depredados naturalmente 

por Jaguares. Pumas, Lobos. Coyotes, Osos y Gatos Sdlvajcs, 

quienes atacan en mayor proporciona crtaa y adultos debiles 

o enfermos y solo en muy contadas ocasiones atacan adultos on 

buenas condiciones fisicas (Leopold 1977, Ezcurra y Gallina 

1981, Mech 1984, Mendez 1984, O'Gara y Harris 1988). 

Los Venados Cola. Blanca son rumiantes con un est6mago 

compuesto típico, aunque no son capOces de digerir especies 

altamente lignitic8das como lo hacen los b6vidoa (Verme y 

Ul lrey 1984). 

• Chargoy, Celeetjno. 1977. Perspectivas de explotación 
zootécnica del venado cola blanca (9J1~2.i.LeJ.UL..Y.lJ::Il.inj.An.J.1..a.. 
Haya), Tesis de Licenciatura para obtener el titulo de 
Ingeniero Agronomo Zootecnista. ENA - Cha.pingo. México. 
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Son basicamente ramoneadores de arbustos y arboles 

pero consumen una gran variedad de alimentos como pastos, 

frutas, semillas. nueces, juncos. musgos. liquenes y hierbas 

(Robe! y Watt 1970, McCaffery 1972, Leopold 1977. Hubert et 

ni. 1980, Blair y Brunnet 1980, Nowak y Paradiso 1983, 

Gnllina 1984. Verme y Ullrey 1984, Thill y Martin 1986). 

L.a distribución de esta especie es· amplieima. Debido 

.ª la peculiaridad de las caractoriaticas que presenta podemos 

encontrarla desde los 60. latitud norte, en el sur de Can4d6., 

lHeta los 15" latitud sur, ya en América sudecuatorial. 

Practicamente donde quiera que haya una buena cobertura 

VP.getal con arbustoa y pequenoa arboles (que le brindan 

ahrigo y alimento) encontraremos Venado Cola Blanca (Baker 

1~84). Sus areas preferidas son aquellas con vegetaciOn 

auficiento para ocultarse pero no demasiado densa (Nowak y 

Pnradiso 1983). 

Gracias a esta enorme capacidad de adaptacion su 

r.,ngo de distribución ea tan amplio. pero como este rango 

presenta una gran variaciOn clim&tica. topogr&fica y 

biológica, la especie politipica presenta gran cantidad de 

v~riaciones geogrAficas. 

Estas variaciones se reflejan en las dimensiones. la 

coloración del pelaje. el crecimiento d~l astado, y sin duda 

on caracteristicaa fisiol0gicas.bioqu1mic4a. y de 

comportamiento. 
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~si encontramos 38 eubespeciee en todo el continente 

(Baker 1984). 

En México concretamente se reportan 13 eube
0

species 

CRamirez et al. 1982) o 14 aubespecies (Carrillo 1955 •* 
Mendez 1984), encontr6ndolo en todo el paia salvo en la 

peninaula de Baja California. En Jalioco podemos encontrar 

dos subeapeciee, Odoco.il.llulLVirginio.nu::LcouccL y o.,.v. 

:Un~. esta Ultima es la que podemos encontrar en el 

Bosque La Primavera CCarri 1 lo 1955 •• ) . Q_,_JL._B.lnúQa<l se 

encuentra distribuido en la region costera dol Pncifico y 

cerros adyacentes, desde el norte de SinAloa (Culiacan) hacia 

el sur hasta el oeste de Jalisco; se relaciona en COlima con 

O.v. acapulcensis y continaa hacia el interior hasta el 

centro de Michoacan. en el norte su distribución se relaciona 

con Q~Q~_esJ. Esta subespecie es de un color moreno gris 

amarillento. mas obscuro en la parte alta de la cabeza: la 

región medin de la espalda es m6a obscura que loa flancos; 

los pelos individualmente son café cenizo claro en sus 2/3 

basales. pasando luego al negruzco: subapicalmentc son 

anillados con color gamuza obscuro y c~n una pequena punta 

negra; arriba del cojinete nasal presenta una ancha banda 

** Carrillo. Clemente. 1955. Contribución a la biologia del 
venado cola blanca,_Qdocoileus yirg.1.nidtll.l.a en México. Tesis 
de Licenciatura para obtener el titulo de Biólogo. Escuela de 
Biologia, UNAM, México. 
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n~gra que no alcanza loa labios: cola larga de color amarillo 

rojizo exteriormente: medida dproximoda de 1435 milimetros de 

longitud total <Carril lo 1955 •• ) . 

Segun Ezcurra y Gallina (1981), Jaa mas altas 

d"neidadea de venado cola blanca eat4n localizadas en los 

bosqueo mixto11 de Pino-Encino. principalmente en la sierra 

rn.,dre occidento.l. Los lugares con las mas altas densidades 

(12-16 individuos por kilometro cuadrado) est4n en El Gavil4n 

en Chihuahua. en las monto.nas al sur de Our4ngo. en las mesas 

de Tamaullp<1a y en la Sierra del Carmen en el estado de 

Coahul la·. 

-~ Carrillo, Clemente. 1955. Contribución a la biologia del 
venado cola. blanca. Ods;lcoileus yirginianu:¡ en México. 
T~sis de Licenciatura para obtener el titulo de Biólogo. 
Eflcuela de Bilogia, UNAM, México. · 
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IMPORTANCIA DE LA ESPECIE 

El Venado Cola Blanca tiene como todo rccurao 

fauniatico una importancia ecolOgica. elemental al fonne.r 

parte de diferentes cadenas tróficas. comunidades y 

ecosistemas. Podemos considerarlo indiscutiblemente ·como un 

regulador de poblaciones vegetales, y como un factor 

limitante importantisimo para poblaciones de predadores, 

muchos de los cuales en nuestro paia. como en todo el mundo 

estan.comenzando a desaparecer como una clarisiffia senal de 

los disturbios que la humanidad esta provocando en todos los 

habitats: tal es el caso del Lobo Mexicano. del Oao gris 

Mexicano. del Puma y del Jaguar antes ampliamente 

distribuidos on todo nuootro paia. ahora practicomonte 

desaparecidos o con una distribucion progrcsivomcnto menor. 

El Venado Cola Blanca es el mamiforo de caza mayor 

mas ampliamente distribuido en Norteamérica y quiza del mundo 

(Halls 1984). Para mucha gente en nuestro continente es 

simbolo de ltt herencia natural que poscémos, de sus valores 

intrinsecos, y encarna el concepto de naturaleza. 

Este cérvido habita Norteamérica desde hace 2.6 

millones de a~os, antes que cualquier otro córvido, y antes 

que el bisonte americano. Coevolucionó con grupos especificas 

de plantas, en los que probablemente provocó cambios. tarnbien 

en las especies de ca~nivor.os que surgi6ron con el. 
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Muchas de las primeras culturas de cazadores se 

~esarrollaron por la presencia de esta especie, y su 

comportamiento socio.l, sus costumbres y tradiciones, asi como 

su distribuciOn debiéron de estar influenciado.a por la 

nhundancia y distribución de las poblaciones de Venado Cola 

Dionea CLngon~u et al. 1984); el venado para loa indios de 

t-h•rtcamérica fué la fuente de carne mao ampliamente 

diatribuida: la literatura esta repleta de aserciones de que 

fuó la especie silvestre mas importnnte para numerosas tribus 

y grupos culturales. Ademas del valor de su carne, el cola 

blanca sirvió a las economías primitivas en numerosas formas. 

p.ira la fabricación de mantones • .vestidos. mocasines. 

c·i 1 zonos. camisas, bolsas. cuerdas para arcos. redes par~ 

rPscar. mazos, punzones, azadones, puntas de flecha. 

z-r1sp,,.dores para rnaiz. herramientas de corte. flautas, 

punalea, puntas de arpon. peinetas, tambores. mascaras y 

pnndientes (McCabe y McCabe 1984) . 

Segun Serra y Valadez (1989). hacia finales del 

rJ:'riodo formativo. hace unos 2000 anos. pobladores de· la 

ruenca del valle de México. cazaban cerca de 3000 venados 

.enualmente. lo que apenas representaba un 12% de las cifras 

. tt,tales estimadas para esta regiOn en aquel la época. 

Entre la mayoria de las culturas indigenas de México 

y Centroamérica. el venado tuvo y tiene un significado 

9{milar a la que tuvo para loe indios de Norteam6rica. 
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Por lo mismo casi todas lo idolatraban y le dieron 

diferentes nombres: era "AXUNI" para los Tarascos; "GUEJ" 

para los Lacandones; "Ml\CHA" con loa Huicholea; "MAZ1\TL" 

entre los Aztecas; 111.fUXATI" para los Caras: "PHATEHE" entre 

loe Otom!es; "KEEJ'', "CEH" y "UAC Nl\C'' con loa Mayas: "BEGUI 

TORRO" para los Choco; y "COEE PEBENICl\T" por loe Cu.na 

(Davila 1926: Mendaz 1964: Mandujan~ 1969). Para las tribus 

eeminOmadas del norte y noroeste de México, como loa Ya.quia y 

·los Kikapues. loe venados tienen una gran trascendencia en su 

vida social y religioaa. 

En el mundo Azteca, el Cola Blanca jugó un papal 

decididamente cotidiano en su vida y cosmovisión. ya como 

fuente de carne y otros productos o como uno de los meaea del 

calendario. Mazatl (Medina y Martinez 1989). 

Cocas y Tecuexes. pobladores prehispAnicos del 

occidente de México. obteni"an protetna do los animales 

silvestres como el guajolote. el venado. conejos. peces, 

huevos (Baue 1962). 

Podemos encontrar en los códices. la ccrdmica. la 

escultura. y la arquitectura prehisp6nica numerosas 

representaciones de venados. como las recopiladas por 

Lombardo (1979). Hoy en dia la importante relación que el 

hombre prehisp6nico sostuvo con el Venado Cola Blanca aun 

persiste; asi. hay lugares como Mazatlan. Mazatepec. 

Mazacaltzingo. El Venado. cuyos nombres son r~flejo de la 
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~hundancia que hubo o que hay ahi de esta especie. 

En el sureste de México aun ea comUn encontrar la 

carne de venado incluida en los menüs de restaurantes y 

hoteles. Una buena cantidad de venado indudablemente se vende 

localmente en las villas y poblaciones (Leopold 1977), De la 

. tt·adición religiosa de los Yaquia proviene el baile del 

vi:.•nddo: versión estilizada de su danza rel igioaa que so 

incluye con frecui,ncia en los programas de danza folclOrica. 

En c~si cualquier poblado de MOxico con tradición artesanal 

oPcontraremos representaciones o usoa del venado en la 

febricación de mascaras, figurillas. tejidos, instrwnontos 

musicales. etc. Tambien son numerosas las canciones populares 

que hacen referencia a este animal. 

El Venado Cola Dlanca es tal vez la especie 

c1negetica m6s importante que se persigue tanto para allmento 

como por deporte y solo debido a que el venado tiene una gran 

cnpacidad para persistir, aUn bajo la mAé fuerte presión de 

los cazadores. no se ha extinguido, aunque su nUmero e i puede 

aPr severamente disminuido por la caza excesiva como de hecho 

Y"' ha ocurrido en la ma.yor parte de México (Leopold 1977). 

Un ejemplo de la importancia cinegética de esta 

er.pecie en nuestro paJs podemos obtenerlo de los datos de 

11-P.rnandez (1989) que menciona un total de 8168 permisos de 

caza para esta especie otorgados en todo el paJs para la 

tempero.da de caza· 87-88, y 6400 per'!Diaoa para la temporada 
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88-.89. Esto represento un total de $3,345'853.700.00 de peaoa 

por concepto de derechos de caza y organización cinegetlca 

aolo de esta ultima temporada. 

Sin embargo ol valor de la fauna silveetre como 

atracción turiatica no ha aido propiamente explotado ·ni· aun 

investigado. si México adoptara un buen programa do 

adminiatraci6n de au fauna ailvestre. modificaría las 

condiciones de la misma haciendo que en lugar de tener un 

valor incidental constituyeran un recurso mas valioso, y la 

clave.para esto es el manojo adecuado de la caza para uaoa 

recreativos (Leopold 1977). 

Asi han surgido interesantes propuestas para 

conservar este recurso •. como la de Granados (1985), 'quién 

t>lantea la cria de Venado Cola Blanca en sistemas naturales 

controlados •. debido principalmente al tamano, adaptabilidad, 

amplia distribución y calidad de la carne de este córvido. 

Con esto se conservarla tanto la especie como loa habitats 

con el relacionados. 

Laa perspectivas de explotación zootécnica del Venado 

Cola Blanca asi como las metodologias a emplear se adaptan, 

entre otras cosas.a la existencia del recurso tierra. a su 

régimen de tenencia y al criterio de tenencia o propiedad de 

dicho recurso. En forma global se puede hablar de cuatro 

perspectivas: la caza. dirigida, administrada, supervisada y 

promovida por un organismo descentralizado federal; la crla 
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m;miconfinada naturista, en la que se controla un cierto 

numero de venodos en un area natural. usando para esto 

Plemontos y barreras propias del Area; la cria semiconfinada 

d~ seguridad. que difiere de la anterior por la utilización 

de cercas. alambrados. postes. etc .• para tenor un control 

fllilB estricto de loa anima.lea y la cria confinada, en 

i11stala.ciones reducidas (Chargoy 1977>"': Otra opción es el 

aprovechamiento de los venados bajo el concepto de uso 

n11'1ltiple de loa recursos, manejado por Ffolliott (1981). 

DebemOs urgentemente empezar a conservar este 

1·ocurso, lo controrio significaria perder·una parte 

importante de nuestros origenes, de nuestro presente y 

dP.sperdici~r una excelente opción para alcanzar un futuro mas 

prospero. 

• Chargoy, Celestino. 1977. Perspectivas· de explotación 
zootécnica del venado cola blanca <~-~Ll.§.u~illi.A.rulll. 
llnysJ. Tesis de Licenciatura para obtener el titulo de 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista. ENA - Cha.pingo, México. 
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DESCRIPCION DEL AREA 

El Bosque La Primavera (BLP) esta 15 kilómetros al 

poniente de la ciudad de Guadalajara, y tiene una extensión 

de 36,229 hectareas, de las que un 50 % eon propiedad 

privada, un 35 % son propiedad ejidal y un 12 % eon propiedad 

del estado, repartidas en cuatro municipioo. ~O% on Z~pópan. 

37 % en Tala, 12.5 % en Tlajomulco y 2.5 % en Arenal. 

Geograficamente so Ubica entre las longitudes 103•35• 

y 103" 26', y entre las latitudes 20" 37' y 20" 45·•. 

El relieve de la zona es irregular por su origen y 

evolución, y el rango de altitud es de 1400 msnm a 2250 monm. 

Existen solo dos montanas en el 6rea. que son el Corro de Las 

Planillas y el Cerro do San Miguel, de 2250 msnm y 2030 msnm 

respectivamente (Instituto Nacional de Estadistica Geografía 

e InformAtica 1987). 

Toda la zona os de origen volcanico. y se estima que 

comenzó su formación hace unos 130,000 anos proceso que 

culminó hace unos 28.000 anos. aunque aun hay indicios de 

actividad volc6nica por lo que no se descarta la posibilidad 

de alguna nueva erupción. particularmente en las zonas de mas 

reciente formación (Curial 1988). 

Un 46 % de las r6cae encontradas ~on Tobas. y un 34 % 

es Piedra Pómez. hay tambien Riolitas y Obsidiana. 
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El ,92 % de los suelos son Regosóles y un 8 % son 

LJtosóles. ademas el contenido de arcillas es monor al 15 - y 

un 80% del Area tiene menos de 2 % de materia orgAnica 

(Curie! 1966). 

En el BLP se tiene una precipitación pluvial promedio 

d~ 980 1 / metro cuadrado /a~o. que dadas las condiciones de 

la zona se infiltra dando lugar a 240,000,000 de metros 

cubicas de recarga hidrica anual lo cual tiene influencia 

import~nte sobre 2 regiones hidrológicas y 3 cuencas 

hidrogrAficaa: las de los rJos Santiago, Améca y San Marcos. 

Ar.lemas origina mas de 1000 pozos. maa de 400 norias. mas de 

50 manantiales y varios r1oe y arroyos importantes como el 

Rio Salado. el Arroyo Agua Caliont9,o el Arroyo Las Tortuoaa. 

La temperatura media anual es de 20.6• c. siendo el 

m1~s mAs frto Enero y el mAs c6lido Junio. 

La vegetaci"6n predominante en el BLP es la aeociaciOn 

·pino-Encino en diferentes proporciones que cubre un 67 - de 

In superficie total. Tambien hay Pinares (1.2 % del 6rea) y 

Encinares (5.6 % del 6rea). y algunas zonas de Bosque 

Tr·opicdl CaudicifOl io. Ademas por los procesos de 

p~rturbación que el 6rea ha venido sufriendo en las ultimas 

décadas ha aumentado la proporción de encinos y se han 

abierto numerosas Areas para usos agric~las y pecuarios. 

Dentro de estas asociaciones vegetales encontramos 

tnl'lB de 500 especies vegetales. con 12 especies diferentes de 
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encino y 5 especies de pino (Curie! 1988). La fauna presente 

en el BLP ha sido escasamente estudiada aunquo se han 

observado representantes de un gran numero de Ordeñea y 

familias de vertebrados e invertebrados. Entre loe mam1fcros 

podemos encontrar roedores. Mapache. Tlacuacho. Coat1, 

Zorrillo, Armadillo, Zorra. Liebre, Coyote, Venado. También 

hay reportee de que habia Lobos, Gato de Monto y Puma. 

De éstos animales eobrcaale el Venado Cola Blanca. 

una especie de extraordindria importancia económica y social 

desde tiempos antiguos y que h& comenzado a escasear 

notoriamente en el BLP. 

Todas éstas caracteristicas le dan al BLP una notable 

importancia ecológica y aocioecon6mica, que ~in embargo no ha 

sido suficiente para detener el alto ritmo de perturbación d 

la que se ve sometida constantemente dobjdo tundamcntdlmente 

al avance de la mancha urbana de GuadalaJara y de las 

poblaciones circunvecinas a su superficie, lo que genera 

serios problemas como un aumento en el nümero de incendios, 

caza furtiva, extracción de material, aumento de la 

superficie erosionada, deforestación directa e indirecta, a 

tal grado que en la actualidad se considera que solo un 8.7 % 

de su superficie son 6reas naturales con un mínimo de 

alteraciones humanas (Curie! 1988). 
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Dentro de este porcentaje se incluyen las dos 

clovacioncs mayor.ea del BLP: el Cerro de Las Plenillae y el 

c~rro de San Miguel. 

Esto motivo la elecciOn del Cerro de San Miguel para 

J1ocer la eatimaci6n de la densidad de la poblacion de venados 

. r111a en el ho.biten. pues por eu ubicación, eue caracterieticas 

topogrb.fico.a y de vogetaciOn. se considero corno el punto 

menos perturbado del BLP y con mayores posibilidades de 

nfrecer un habito.t óptimo para los venados. 

Se han hecho varios intentos para proteger el BLP de 

mnnera seria y definitiva. En 1934 el presidente L~zaro 

C,\rdena.s (citado por Curial 1988) declara 10,000 kilómetros 

cuadrados que bordeaban Guadalajara Centre ellos el BLP) como 

zona de proteccion forestal; en 1963 la Comisión Forestal del 

E~tado de Jalisco intenta la creación de un Parque Estatal en 

~I BLP. proyecto que no prospera; el 26 de Diciembre de 1970· 

P.) Gobierno del Estado considera el BLP ZOna de Utilidad 

r1'1bl ica y de Uso Turístico; en Octubre de 1972 el BLP es 

d~cretado Zona de Reserva Urbana por el Gobierno Jalisciénce: 

P.11 1973, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco (citada 

por la Dirección General de Ecología Urbana 1978) presénta un 

pt·oyecto para convertir el BLP en Parque Nacional con Hotel. 

Lienzo Chttrro. Palenque. Campo de Tiro. Gasolinera. etc.: en 

1975 la Secretaria de Recursos Hidráulicos establéce la 

delimitacion ~el Parque Nacional Propuesto; en 1976 se 
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propone al presidente Luis Echeverria convertir el BLP en 

Parque Nacional. propuesta no aprobada: en 1978 la Dirección 

General de Ecolog1a Urbana considera el BLP. como ecogiatema 

de 1\lta Singularidad y lo promuéve para au confonnaciOn como 

Parque Nacional con 3 condicionantes: 1) No construir los 

elementos habitacionales, turisticoa. culturales o 

industriales propuestos. 2) Regenerar el biotopo original. 3) 

Implantar programas de regeneración del suelo erosionado. en 

la zona. El 6 de Marzo de 1980 el presidente Jasó López 

Portillo declara 30,500 h de. lae 35.229 h del BLP como Zona· 

de Protección Forestal y Refügio de Fnuna Silvéctro. por la 

petición conjunta de 6 municipios. Zap6pan. Guadolnjara. 

Améca. Tlaquepaque. Tal~ y Tlajomulco. prohibiendo dentro do 

-ésta superfic_ie actividades que perjudiquen el ecosistemo 

natural. como desmontes. extracción de materiales. obtención 

de resina. talas. caceria, etc. 

Sin embargo aun queda por delante el enorme problema 

de hacer respetar y cumplir lo establecido por el decreto. 
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MATERIALES Y METODOS 

l. Estimacion de la densidad poblacional de venado. 

Para realizar este estudio se empleó el Método de 

Contéo de Grupos de Excretas descrito originalmente por 

U"nnet et. al, ( 1940) y revisado por numoroBoa autores 

.!l'berhordt y Von Etten 1956, Robinette et 111. 1958. Rogara ·et 

al. 1958, Wollmo et 111. 1962, Van Etten y Bennot 1965, Neff 

1968, Smith 1968, Jenkins y Morchinton 1969, Ezcurra y 

G~llin11 1981. Wigley 1981, Moroles et 111. 1987,511wyer et al. 

1990), y se limitó el estudio al Cerro de San Miguel. 

Este método esta baaado en la suposición de que la 

ecumulacion periódica do grupos de excretas o grupos de heces 

d~ venado en un area, guarda una relación directa con la 

dHnsidad de venados en el Area. Se asume una tasa de 

d•~fecaci6n promedio constante para esta especie, que equivale 

a 12.7 grupos de pelleta por individuo al dias CEberhardt y 

v~n Etten 1956) aunque muchos autores senalan que dicha tasa 

ea realmente mas alta <Rogers et al. 1958. Rogara 1987, 

s~wyer et al. 1990). 

AsJ el método consiste en contar loa grupos de 

pelleta presentes en un area especifica ,de muestreo y deepu6s 

flSOS datos, mediante modelos matem&ticos, traducirlos a 

venados por unidad de superficie. es decir. se eetima en 
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funcion del nUmero de pelleta encontrado el numero relativo 

de venados en un Area dada o· los d1as de uso de la mi~ma por 

los animales. Se obtiene ademas una estimación de abunda.ocia. 

una medida objetiva de las fluctuaciones substanciales de la 

población y una ayuda para determinar preferencias de habitat 

y patrones estacionales de movimiento. Ademas con loa grupos 

de pelleta recolectados so puedo obtener. mcdianto loa 

an&lisie adecuados, datos acerca de la composición ot6nea do 

la población y sobre las preferencias alimenticias. 

Para determina1· el tamaf1o de muestra se real izó un 

premueetreo en el ,que se co 1 ocarOn 6 transectos de 400 m de 

longitud cada uno con 20 parcelas circulares de 1.78 m de 

radio, las cuales uer6n. revisadas para colectar todo grupo de 

-excretas dentro de ellas. con los datos de este premueatreo 

se empleó la siguiente formula <Ezcurra y Gallina 1981): 

(t ¡• (S '- ) 

N • 

{. 20 de xl• 

donde: N • NUmero de unidades muestralea 

requeridas. 

t • Valor tabular para el nivel de 

probabilidad seleccionado. 

s•· Varianza de loa datos del premucstreo. 

X • Media de los datos del premuestreo. 
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Con ésto se doterminO establecer 19 transectos de 

iguales caracteristicaa. que fueron colocados 10 en un 4rea 

del Cerro de San Miguel y 9 en otro punto a unos 500 m de los 

primeros 10 (Figura 1). 

Figura l. Area de Muestreo, y ubicación de loe transectos de 
1miéotreo (TM) . 

Camino Antiguo 
a San Miguel 

CERRO DE 
SAN MIGUEL 

i-~~~~~ ........ ;~m~~~d~o 
Mazatepec 

Rio la Villita 

Fueron colocados empezando con el primero al azar y 

continuando sistemdticamente con los demas. La distancia 

entre cada transacto y entre cada parcela fué de 20 m. 

Para facilitar los muestreos cada parcela circular se 

marco con una estaca de madera de 40 cm pintada de un color 
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visible, en la que ae anotQ loe dato.e de cada parcela y 

transecto. 

Se empleo una brUjula para determinar el rumbo de loo 

transectos y una soga de 20 m para medir la~ distancias. 

Se realizaron muestreos en loa meses de Marzo. Mayo y 

Junio, y en cada uno ee revisó las parcelas colectando loa 

grupos de pelleta presentes en bolsas de papel con loa datos 

de cada grupo. Se tomó en cuenta unicamento los grupos de 

pelleta con apariencia reciente. ea decir con demaaiado secos 

o con sena.les evidentes de acciOn de hongos o inoectoe. 

~ Para calcular la densidad en cada rnuootreo oo usó esta 

formula (Ezcurra y Gallina 1981) 

donde: D 

p 

D • 
P C x > 

T 12.7 

•Densidad de venados por hectdrea. 

- Numero de parcelas de muestreo por 

hectarea. 

X • Media de grupos de excretas por parcela 

de muestreo. 

T • NUmero promedio do dios de deposito de 

los grupos de excretas colectados. 

12.7 •Tasa promedio de defecación diaria. 
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Después ee obtuvieron loe limites de confianza, y 

p~ra esto se consideró que el pat~6n de distribución de los 

~p·upos de pel lots ea agrupado y por esto Se procesaron los 

d~tos de loa grupos de pelleta colectados, conforme al modelo 

do distribucibn de la binomial negativa. Esta dietribucioñ 

~nta definida por dos parbmetros, un exponente positivo K y· 

ln media. Al aumentar la agrupación. los valores de K se 

n11roximan a cero, ei decrece, K se aproxima al infinito. Para 

c•.,mprobar ol ajuoto de la. diatribucion de los grupos de 

p~llcts al modelo de. la binomial negativa se hizo una prueba 

r.1 ~ Ji cuadrada . 

Y por Ultimo se calcularon los intervalos de 

con(ianza para las densidades estimadas para lo que se obtüvo 

~\ error estandar usando la formula de error estandar de la 

Pinomial negativa (Ezcurra y Gallina 1981): 

s. - j lt + ll" / K 

n 

donde : S & • Error Estandar. 

X •Media de.los datos del muestreo. 

K • Valor calculado del exponente positivo 

K. 

n • NUmero total de un~dades muestralee. 
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2. Distribucion de la población de venado. 

Para obtener una apr9ximación a la distribucion.de 

esta especie en el Area, asi como informac~ón uobro la 

relación que ao establece entre los pobladoroo cjrcunvccinoa 

al BLP. el venado y loe recursos naturales del bosque, se 

diseno y aplicó el siguiente cuestionario. basado en algunas 

consideraciones seftaladas por Fillion (1987): 

Encuesta sobre el Venado Cola Blanca en el Bosque La 

Primavera. 

Nombre Fecha 

Edad ~~ Ocup~ciOn Poblac16n ~~~~~~~ 

Dorniel 1 io 

Marque con una cruz la (a) respuesta (s) que considere 

correcta (s) . 

1).- l Conoce el Bosque La Primavera?. 

(SI) <NOl 

2).- El Bosque La Primavera: 

a) Capta y almacena agua. 

b) Sirve de refugio a muchos animales. 



e) Es un area apropiada para desmonte y 

ganaderia. 

d) Es una zona apropiada para obtener 

madera. 

e) Es una zona agricola muy buena. 

f) Es.un drea importante por los recursos 

naturales que tiene. 

g) Es una buena area para hacer fraccio

namientos campéstree. 

3) .- Ha visto venado, o conoce gente que haya 

visto venado en el Bosque La Primavera ?. 

(SI) (NO) 

4).- En caso afirmativo. describa brevemente en 

que parte del bosque. cuando. cuantos vena

dos eran. y de ser posible que hacia (n). y 

si era (n) macho (a) o hembra (s) 

5).- Para usted el venado es un animal que: 

a) Es una fuente de alimento. 

() 

el 
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b) Sirve como mascota. 

e) Destruye cosechas y molesta al ganad~. 

dl Ea parto importante de la alirnentaci0n 

de otros animales. 

e) Tiene una excelente piel para hacer 

prendas. 

f) No tiene valor alguno. 

g) Es importante para el turismo y la ca

ceria deportiva. 

6).- ¿Hay venado en las zonas alrededor del 

Bosque La Primavera ?. 

(SI) (NO) 

7).- l Ha cazado usted o conoce gente que haya 

cazado venado en el Bosque La Primavera o 

en sus alrededores ?. 

(SI) (NO) 

0).- En caso afirmativo senale en que parte del 

bosque o en que zona de loa al~ededores, 

() 

() 

de ser posible si el (los) animal (es) era (n) 

macho (s) o hembra Ca>~~~~~~~~~~ 
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9) .- En el Area del Bosque La Primavera lo que 

mas afecta al venado ea: 

a) Pozos de agua y manantiales eacaaoa. 

b} Incendios. 

e) Cacería. 

d) Enfermedades. 

e) DeatrucciOn de los lugares que 

habita. 

f) El ganado. 

g) Ataques de coyotes. 

h) Pozos y manantiales con agua 

envenenada. 

i) Los paseantes. 

10).- l De que plantas se alimenta con mayor 

frecuencia el venado dentro del Bosque 

La Primavera ?: 

11).- l Que podemos hacer para evitar que el 

venado se acabe?: 

a) No cazarlo ni apiovecharlo. 

() 

() 
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b) Estudiar mas acerca de e1. 

e) Proteger los lugares donde habita. 

d) Buscar formas de aprovecharlo soste-

nidamente. 

e) Ninguna opción. 

Eate cuoationario fue aplicado duranto loa moaoo do 

Noviembre, y Diciembre de 1989 y Enero do 1990 a 316 personas 

habitantes de 7 poblaciones aledanaa a la zona de estudio. 

3. Estructura de la poblacion de venado. 

Para calcular la estructura por clases de edad de la 

población de venados se obtuvo el peso y el volumen por 

pellet de cada grupo fecal. para lo que se empleo una balanza 

analitica SARTORIUS y un vernier con precisión miljmétrica. 

Estos datos se ordenarón en tablas de frecuencia 

de clase con diferentes intervalos. Despuós se les aplicó a 

los mismos un programa computacional de AnAlisis de Mezclas 

Finitas de Distribuciones (Equihua 1988) programa que estima 

los elementos que definen la distribución mezclada. 

Estos elementos son las proporciones de la mezcla y 

los paramatros de las distribuciones individuales (media y 

desviación eetandar en el caso do la normal. y solo media en 

el caso de la binomial. la de Poiason. y la exponencial. los 
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p~rametros de una distribución mezclada ee separan segón las 

n~ccsidades de estimación, en 2 categorías: una es el nWnero 

d~ componentes de la mezcla y la otra es la proporción de la 

m•'~:cla y sus por.!imctros individualea. El namoro de 

componentes debe determinarse fundamentalmente en base a 

~onocimientos previos o consideraciones teóricas del problema 

hiol6gico especifico. Para estimar los otros para.metros se 

ro curre a 1 método de m~xima vcroaimi 1 i tud, que bdaicamente 

valora la probabilidad de que una muestra dada haya sido 

P<"nerada por un modelo determinado baj·o diferentes valorea. 

Por tanto esta probabilidad se expresa como función 

rl~ los parametros de una función do verosimilitud. Y para 

erir.ontrar los parametros que mejor describen a las 

o~~ervaciones basta encontrar los Valores de los parAmetros 

t•u:1•;ociados con un m6ximo en dicha función (Equihua y Gal 1 ina 

l!WO). A.si e.l programa de mezclas finitas de distibuciones 

m1nl tzn mezclas finitas de distribuciones uní variadas. 

C"PrmiderAndo distribuciones de tipo binomial, Poisson. normal 

)' ':'Y.ponencial, y calcula las estimaciones de maxima 

vr•r·osimilitud de las proporciones de las medias: y si las 

me..:clas son normales, las desviaciones estandar. El programa 

re.porta el nL.',tero de iteraciones que tomo para converger 

hnst11. un nivel de tolerancia deseado, las. estimaciones de 

m~xima verosimilitud de los pa~Ametros, el valor dol 

eetadistico G ?ara· la prueba de bondad de ajuste de la 
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funciOn estimada, y las cotas de diacriminaciOn Optima de 

acuerdo a los valores de los parOmetros estimados. 

En este c6.so se asume que el volumen y el peso do loa 

pelleta son proporcionales al tamano del animal y por tanto 

proporcionales a la edad del animal. Se determinaron tres 

componentes de mezcla correspondientes a los 3 grandes grupos 

de edad que son criae, jOvenes. y adultos. 

Se opl ic6 el programa o las frecuencias de clases de 

los volUmenes de pelleta y a las frecuencias do clases de loa 

pesos de pelleta. con diferentes intervalos. 

4. pH y Numero de Pelleta por Grupo. 

Con la intención de generar información que para 

futuros estudios permitirA definir mas claramente que es un 

grupo fecal y disti"nguir ent.re grupos de pel lota de 

diferentes especies. se contabilizó el nUmero de pelleta por 

grupo fecal colectado y se obtuvo el pH de cada grupo de 

pelleta. para esto Ultimo se tomaron cinco pelleta de cada 

grupo que fueron pulverizados en un mortero. tras lo que se 

disolvieron en 50 ml de agua destilada. 

El pH se midió 10 minutos después con un 

Potenciómotro Corning 125 con electrodo combinado. 
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RESULTADOS 

1. Estimacion de la densidad poblacional. 

Para el muestreo de Marzo de 1990 se consideró un 

po1·iodo de deposito de 120 dias. como lo sugieren Ezcurra y 

n;i 11 ind (1981). pue~ no habta un rogiatro del cuando ee 

ctepoaitaron loa grupos de pelleta, y para. loe muestreos de 

Mnyo y Junio de 1990, se tomo como tiempo de depósito 45 diae 

qw~ fué el intervalo entre cada muestreo. Los resultados de 

loF muestreos se ven en las Tablas 2 y 3. El indice de 

d 1 n¡!fffB i ón en los tros mueatreos fué mayor a 1. 

El resollado del ajuste de la distribución de loa 

qntpos de pelleta con la distribución binomial nege.tiva se 

n111erJtra en la Tabla 3. 

La densidad promedio estimada para el periodo de 

Mrnzo a Ju.nio de 1990 en el Cerro de San Miguel fué de 4.83 

.. -· . 98 venados por km cuadrado. 
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Tabla l. Media de grupos por p~rcela encontrados en 
cada muestreo C X). varianza de estos datos ( sª>. 
y radio varianza/media o indice de dispersión 
e s'; x >. 

Mes s s ! x 
Marzo .0868421 .1372 1.5799 

Mayo . 0289474 .0597 2.0624 

Junio .0210526 .0311 l.4725 

Tabla 2. Densidades estimadas on cada muestreo y sus 
intervalos de confianza (al 90%), en venados por 
kilómetros cuadrados. 

·Mes Venados/ha Venado!J/km,_ Intorvalo 

Marzo .05724 5.72 2.06 

.05092 5.09 3.62 

Junio .03700 3.70 2.62 

Tabla 3. Valores del ·par6metro K de la binomial 
negativa. y valores de Ji cuadrada ( X~) para loa 
datos de cada muestreo. 

Mes K x• 
Marzo .1497 l. 3002 * 

Mayo .02726 5.9802 * 

Junio .04395 l. 6760 • 

* En los tres casos la diferencia entre las 
frecuencias observadas y las frecue.ncias esperadas 
fue no significativa. 
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?.. Oiatribuci6n. 

Los 316 entrevistados sOn habitantes do diferentes 

pnhlacionea circunvecinas al Area del BLP (71 son de San 

Aq,,atln. 62 aon de Ciudad Granja, 62 dn La venta del 

A~tillero. 43 de Tala. 31 de La Primavera. 28 de Santa Ana 

T(~rotitlan. 15 de Santo. Isabel y 4 de dos r!"ncherias de la 

zona). 

La ocupación y odad de estas 316 personas (todae do 

f""xo masculino) va.ria. y se describen en las Tablas 4 y 5. 

Cci1110 obreros se considero a peones; mecAnicos. empleados de 

industria.a particulares y/o estatales. etc .• como campesinos 

n ~quelloa que cultivan la tierra o crian ganado como 

l\cttvida.d principal, como comerciantes se considero a los 

p1··,pletarios de negocios establecidos. a loa vendedores 

¡i,¡mbula.ntes, y a los artesanos que viven de su trabajo manual 

i w1ependiente. como carpinteros. herreros, peleteros, 

C'!rtteros. etc. 

Las respuestas dad~s por los entrevistados a las 

prt"guntas do la encuesta. se muestran en la Tabla 6, salvo 

l~~ preguntas 4. 8. y 10, que son abiertas. Las respuestas 

g(•bre preferencias al imenticías se ven en la Tabla 7. 181 

personas afirmaron haber visto venado en el BLP. aportando en 

total 206 reportes de observaciones direétas de venados en 

<liferentes puntos dentro del BLP (Tabla 6). 
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Tdbl" 4. Ocupación de Tabla 5. Edades de 
loa 316 encuestados. los 316 encuestbdos. 

Ng Ocupacion. Ng Intervalo de 
edad (U1"10H). 

120 obreros 58 entro 31 y 40 

84 campesinos 57 entre 21 y 30 

59 comerciantes 48 entre 41 y 50 

37 no especificaron 46 entro 51 y 60 

10 estudiantes 37 entre 11 y 20 

6 prof esionistas 31 entre 61 y 70 

23 entre 71 y 80 

15 no 
especificaron 

entre 81 y 90 

Tabla 6. Respuestas a la Encuesta sobre el Venado 
Cola Blanca en el Bo~que La Primavera. 

Pregunta 

lConoce el BLP? 

llmportancia del 
BLP? 

N.Q 

269 
46 

1 

231 
220 
131 
110 

79 
56 
55 
11 

Respuesta. 

SI 
NO 

no respondió 

Tiene recursos nnturalea. 
Refugio para la fauna. 
Regula el agua. 
Util para gan~der1a. 
Util para agricultura. 
Para construir en él. 
Zona maderable. 

no 
respondieron 
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... Continuacim0 Tabla 6 

lHa visto venado 198 
en el BLP7 114 

4 

l!mportancia del 220 
venado? 217 

173 
166 
120 
37 

5 
6 

lllay venado aire- 160 
dedor del BLP? 136 

lHa cazado venado 240 
e 1 BLP 7 61 

15 

El principal pro- 179 
blema del venado 122 
en el BLP es: 35 

11 
9 
3 

22 

lQue hacer para 174 
que no desaparezca 97 
el venado del BLP? 56 

45 
9 

12 

SI 
NO 
no 

rcnpondioron 

Tiene piel muy fina. 
Es muy buen alimento. 
Valor cincgetico. 
Es buena mascota. 
Alimento para fauna. 
Destruye cosechas. 
No tiene valor. 

no 
respondieron 

SI 
NO 

NO 
SI 
no 

respondieron 

Incendios. 
Caccria. 
Hay poca agua. 
Los paseantes. 
Dano de su habitat. 
Ataques de coyotes. 

rio 
respondieron. 

Proteger su habitat. 
No aprovecharlo. 
Un manejo sostenido. 
Mas estudios de el. 
No hay opción. 

no 
respondieron. 
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Tabla 7. Preferencias alimenticias da loe venados en 
el BLP aegUn las respuestas a la pregunta 10 de ~a 
Encuesta sobre ol Venado Cola Blanca on ol BLP. 

N.Q de Personas. 

97 
74 
22 
19 
19 
16 
14 

B 
B 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

Nombre Coman de la Planta. 

Pastos o Zacate. 
Frijol. 
Hierbas. 
Tepd:me. 
OzOtc. 
HuizAche. 
Enc:ino. 
Hierba del Venado. 
Maiz. 
Salvia. 
Zocüto Pelillo. 
Ma.droi\o. 
Cacahuate. 
11.rbuotos. 
Capitana. 
Maguey. 
Canuhuate. 
Brotes tiernos. 
Reporte para 
Calabaza.Cabellos de 
Angel, Tepehuaje, Frutas, 
Ciruelo. Alfalfa. Trigo. 
Aceitillo. Tuna. Palo 
Dulce. Papalo. Uña de Gato, 
Musgo. Zarzales. Garruno. y 
Pdlo Copache. 
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Tabla B. NOmero de reportes de observaciones de venad~ y 
puntos dentro del BLP en donde fueron hechaa, 

NQ de Reportes Zona 

34 no eapecifican. 

26 Cerro de Lau Planil lae. 

26 Cerro de San Migue l. 

19 Cerros Chatos. 

11 Mesa de 1 Burro. 

9 Arena Grande. 

9 Rio Caliente. 

8 Bajio de Milpillae. 

6 Las siguientes Cerro del Nejahuete. 

5 

4 

3 

. 2 

2 

Cerro de la Campana. Los Ocotea, 

Cerro del Chapul1n. y La Lobera. 

Ce¡~ro de 1 Col 11. 

Agua Caliente. 

Las siguientes zonas: Mesa del León. 

Cerro Pelón. y Mesa de Ocampo. 

Cerro Al to . 

Cerro del Pedernal. 

Las siguientes zonas: Pinar de La Venta, 

el Ixtépete. Rio las Canoas. Mesa Tapona. 

Cerro La Concha y R1o Salado. 
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Estos reportea corresponden ·a diferentes fechas, 83 

de hace mas de 4 anos,· 16 de hace 4 o nos, 17 de hace 3 anos, 

16 de hace 2 anos. 27 do hace un ano. 6 del verano de 1989, 

20 de la ultima mitad de 1989. y 21 reportes sin fecha. En la 

Figura 2 se muestran las obeervaicionea conforme al periodo y 

la zona de ob~ervación. 

52 personas reportaron haber cazado o conoce; gente 

que h& cazado venado en el DLP o en sus alrcdedoroe. 

De estos reportes. 43 son dentro del BLP directamente 

( 13 en Cerro de San Miguel. 5 en Cerro de Lo.s Planillas. 

para el Cerro del Chapulin. y el resto para 12 diforontos 

. regiones del BLP), 21 con fecha posterior a la emisión del 

decreto que declara el BLP Zona de Protección. Forestal y 

Refugio de Fauna Silvestre. y de estos 2 son posteriores a 

haberse declarado la veda total de venado en el estado. 

3. Estructura Poblacional. 

Se obtuvieron los volümenes por pellet de cada un~ de 

los 52 grupos recolectados. el volumen mayor fué de 703.71 

milJmetroe cUbicos, y el volumen menor fué de 100.53 

mil1metros cUbicos. Se obtóvo como peso mayor por pellet 

.25784 gramos y como peso menor .0471 gramos. 
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r vrura 2. Bosque La Prin1avet-."l y los poblados vrcinos a el. 
·u1.iicaci6n do las observaciones de vcnudo 1·cporladas en el 
c•.111stionario aplicado. 

f\· GuuUo la.jara. 
n- Santa Ana Tepetitlan. 
(' Cd. Bugambi 1 ias. 
ll·- El Pn lomar. 

1- Ce1·ro do San Mi guc l . 2- Cerro 
Las Planillas. 3- Cerro Chatos. 4-
Mesa del Burro. 5- Rio Cbliente. 
6-A1·ena Grande. 7- Bajio de 

~:.. SM1ta lstlbe l. 
r s.1n fHJustin. 
H- Santa· Anita. 
H-- San Is id ro Mazatepec. 
l- Cuxpala. 
J-· T~la. 
1·: La Primavera. 
L-· La Van ta ele 1 Ast i 11 ero. 
M-· Pinar de 1 a Venta. 

Mi lpi l lüs. 8-Mesa del Nejahuete. 
9- Cerro do lü Cuchilla. 10-

. Cerro de La C.:tr:ipana. 11- Cerro 
de la Concha. 12- Cerro del 
Chapulln. 13- Cerro Alto. 14-
Cerro El Pedernal. 15- Mesa 
Tapona. 16- Los Ocotes. 17-
Agua Caliente. 18- Cerro Pel6n. 
19- La Lobera. 20- Rio Salado. 
21- La Cuesta. 22- Mesa Ocampo. 
23- Las Canoas. 24- Cerro del 
Colli. 25- Mesa del Le6n . 

. ..•.... Limite de la Zona de Protección Forestal 
y Refugio de Fauna Silvestre. 
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Se us6 el Programa de AnalisiB de Mezclas Finitas de 

Distribuciones, tanto .con los datos de volumen de pellet como 

con loe de peso de pellet, pero solo fué posible obt~nor 

resultados con los datos de pesos de pelleta con el intervalo 

de clase de .02 gramos. Los resultados se ven en la Tabla 9. 

Tobln. 9. ResultlldOB del J\nhliois do Mozcloa Finillrn 
de Distribuciones, empleando los datoa de pneos de 
pollota con un intorvnlo do clase rlo .02 gromon. 

Componente Media Desv. Estandar Proporción 

1) Crias .09664 

2) Jovonea .15666 

3) Adultos .18651 

.01885 

.03645 

.03205 

.4360 

. 2712 

.2927 

G de bondad de ajuste : 2.070334, con 2 grados de 
libertad ( p • .035517). 

Nómero de Iteraciones : 49 
NUmero de Observaciones: 52 

4. pH y Nómero de Pelleta por Grupo. 

El pH menor fué de 5.50 y el pH mayor fué de 7.70, la 

media de todos los grupos fué de 6.83 + 0.49. 

El nómero menor de pelleta por grupo fué de 5. y el 

nWnero mayor fué de 151. La media de todos los grupos fué de 

79 + - 6 pelleta por grupo. 
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DISCUSION 

En este estudio decidi utilizar el Método de Contéo 

dP Grupos do Excretas CBennet et al. 1940), por ser un método 

indirecto que proporciona un indice de abundancia cuya 

111: i 1 iddd depende de su precisión. Se basa en una evidencia 

p~rsistente y fija de la actividad del nnimal. es económico, 

pt r1porciona mucha información sobre la densidad poblacional 

en forma rdpida y sencilla (Jenkins y Marchinton 1969) y aun 

CW\ndo requi.ere de gran esfuerzo humaino es uno de los pocos 

tn~lodos factibles para habitats Cfi!:rrados en donde es dificil 

ut. í 1 ~zar transectos 1 ineales o contéos aéreos (Gal indo-Leal y 

M'"rales 1907). Las dificultades inherentes a su uso incluyen 

ptoblemas como el determinar el tiempo de deposito de loa 

grupos de pel lets. el uso de una tasa de defecación djaria 

C•)nfiable. el tamano. fo;..ma y distribucion de las unidades 

muestralEis. la intensidad de muestreo y los errores del 

oh11ervador (Eberhardt y Van Etten 1956, Neff 1968, Van Etten 

y Bennet 1965). Asi los resultados que obtuve son producto de 

1~ forma en la cual considere emplear el métÓdo. 

Yo consi~eré para el primer muestreo como tiempo de 

dr.p6sito de los pelleta. 120 d1as. porque en el BLP. durante 

los 4 mOses anteriores a Marzo hay menor humedad y menor 

actividad de hongos. bacteriaa e insectos· que en Otro 
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periodo del ano. lo cual puede traducirse a menor perdida de 

grupos fecales, ya que loa grupos de pelleta permanecen ·en el 

medio dependiendo de diferentes condiciones- ambientalen Como 

la humedad edb.fica, la cobertura y la cantidad de iluminaciOn 

(Van Et ten y Bennet 1965). siendo particularmente. impOrtante 

la precipitación pluvial como factor de desaparición de loa 

grupos de pelleta por su acción diluyente. de arrastre, y 

sobre la actividad de hongos.· bacterias e insectos (Wallmo et 

al, 1962, Wigley y Johnson 1981, Ezcurra y Gallina 1981). 

Ezcurra y Gallina (1981) recomiendan qu~ los muestreos 

se inicien poco tt.ntes de la épocl!i de lluvias, con lo cual ao 

abl!irca un periodo de depósito de pelleta en el cual la lluvia 

afecta menos. ademas Eb~rhardt y Van Ettcn (1956) recomiendan 

iniciar los muestreos lo mas temprano posible durdnte la 

primavera para colectar solo los pollets depositddos 

posteriormente a la. caida do las hojas. lo cual tambien nos 

da un periodo de 3 a 4 meses. En el BLP ésta Ultima 

consideración puede no ser. de validez puesto que por la 

variedad de especies de encino, y las condiciones climbticae, 

la caida do las hojas no ea un evento demasiado preciso. asi 

solo consideré loa grupos de pelleta sobre la hojarasca. 

En loe otros muestreos el tiempo de depósito de los 

grupos de pelleta fué igual al tiempo entre cada muestreo. lo 

cual ya ha sido eeftalado por Neff (1968) como valido. 
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La tasa de defecación que yo utilicé de 12.7 grupos· 

de pelleta por venado al dia, ea un dato aenalado por 

F.borhardt y Van Ettcn {1956). y os el que se ha uaado maA 

"111pliamente en estudios de estimación poblacional con este 

m~todo. eata oe la rozon fundamental por la que lo usé, aÜn 

C'llando este vnlor depende de muchos factores como la dieta, 

el sexo. la edad, la época del ano.el grado de presión al 

cun.l este sometido el animal, y la aubeapecie de la cual ee 

tr-ate (Neff 1968. Ezcurra y Gallina 1981. Rollins et al. 

1'104. Moro.les et al. 1989) y a pesar de que estudios 

r 1•cientc·s recomiendan tasas de de.fecación considerablemente 

111r,yores (Rogers 1987. Sawyer et a_l. 1990). 

En cuanto a la forma, tama~o y distribución de las 

unidades de muestreo, yo decid1 usar parcelas circulares puee 

ur•gún Neff (1968) permiten mayor precisión al ubicear los 

~p-upos dentro de la parcela. de 1. 78 m de radio como lo 

r:z11giere Smith (1968) coñ lo que se cubre suficiente &rea y se 

minimiza· el error de observación. que aumenta conforme 

011menta el tamai'io de lo. parcela. 

La distribución regular de las parcelas en tranaectos 

lineales permite una f6cil relocalizaciOn de las mismas e 

incrementa la ef_iciencia de loa muestreos (Neff 1968~ Ezcurra 

y Gallina 1981). Ademas en estudios en areas con 

.caracteristicas similares al BLP han empleado parcelas 

parecidas obteniendo resultados satisfactorios CEzcurra y 
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Gallina 1981. Galindo-Leal y Morales 1967. Morales y Galindo

Leal 1967. Morales et al. 1969). 

Lo. intensidad de muestreo. es docir el porcontojo dol 

&reo cubierta por las parcelas, depende de diversos factorea 

como el objetivo de la estimación, la densidad de los grupos 

de pelleta en el area, y el aroa de.oatudio !Noff 19601. El 

uso que ae pretenda dar a los dotes derivados do un eotuctio 

de este tjpo deponder4 do la precisión del mismo (Oavia y 

Winstead 1987). y esta se decide para cada objetivo y para 

cada ~rea da muestreo. A mayor precisión, mayor. debor~ sor el 

porcentaje del Area que se incluya en las parcelas de 

muestreo (Neff 1966). 

AsJ. el diseno muestra! empleado en esto trabajo 

permiten obtener resultados que nos dan una aproximación a la 

situación de eete cérvido en el BLP. in'formación que podra 

ser usada como referencia para futuros estudios sobre la 

densidad poblacional en el area, referencia que entre otras 

cosas perm~tirO conocer laa fluctuaciones de esta especie en 

la región. Para otros propósitos el diseno muestra! deberA 

aer afinado. aumentando la intensidad do muestreo. 

Segun Stonner et al, (1977) el ajustar las 

frecuencias de distribución teóricas con las frecuencias d~ 

distribución observado.s en los grupos de pel lets colcctado"s, 

es un procedimiento muy Util para obtener intervalos de 

confianza de las esti~aciones poblacionales. Pard hacer esto 
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SP. requiere determinar el patrón de distribución que 

presentan los grupos de pelleta. que segün lo senala Neff 

l1968J es de contagio, es decir que existen nócleos de 

cnncentración y que el numero de grupos por nücleo es una 

vnriable estocaatica con una cierta distribución de 

probabi 1 idades (Rabinovich 1978). 

Algunos autores, para comprobar esto, han tratado de 

ajustar la distribución de frecuencias de loe grupos de 

pnllets con modelos de distribución de frecuencias teOricos, 

y han encontrado que ajusta con el modelo de la binomial 

11Pgativa (Bowdcn et al. 1969, Stormer et al. 1977, White y 

Ehorhardt 1980). 

En el presente trabajo, los indices de dispersiOn .• 

lns valores del parametro K y los valores obtenidos de Ji 

Cll:ldrada, comprueban. para el caso del Cerro de San Miguel. 

Q\113 la distribución de loa grupos de pelleta es agrupada y 

C(1ncuerda con el modelo de distribución de la binomial 

ru:oqativa. 

Estas densidades estimadas son bajas comparandolas con 

lRs reportadas en estudios en la Reserva de la Biósfera La 

Mich"ilia.. Ourango CArea con caracteristicas similares) de 

9.69 v/ km CUddrado (Ezcurra y Gallina 1981), 9.94 v/ km 

cuadrado (Mordle" y Galindo-Leal 1967), 14.21 v/ km cuadrado 

mora lea et al. 1989). 
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Sin embargo Cumming y Walden (1970) citado por Chargoy 

(1977)- consideran que arriba de 4.5 V/ km cuadrado es una 

buena densidad. Yo considero que los resultados obtenidoa aon 

bajos para la zona. pues la proporción de edades calculada. 

la dietribucion de la poblacion en la ~ona m6e alelada y 

menos perturbada del BLP y las evidencias -ohtenidna con la 

encuéata- de factores que afectan negativamente y ep forma 

intensa a éste animal dentro del BLP. como la caceria 

constante, los incendios, y la destrucción del habitat 

poten:ial aei lo sugieren. 

Sin embargo al carecer de informaciOn sobre la 

situación anterior de la población de venados en el Area, y 

de datos sobre la capacidad de carga del habitat en ·este 

lugar, no puedo asegurar que las densidades estimadas sean 

bajas o normales. 

Para el An6liais de Mezclas Finitas de Distribuciones 

ae emplearón los datos de frecuencia de clases de volumen y 

de peso de pelleta. con diforentes intervalos. 

•Chargoy.C. 1977. Perspectivas de explotación zootécnica de 
venado cola blanca (QdQ.c.Qil.e.w¡¡_'b.1:~. Hays). Tesis de 
Licenciatura para obtener ol titulo de Ingeniéro AgrOnomo 
Zootecniata. ENA-Chapingo. México. 
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Mandujano (Comun1caciQn Personal 1990)+ sugiere que 

preferible, en este metodo, usar los datos de poaoa de 

¡wl lets pues ae minimiza el error de observador al haber 

m<'lyor µniformidad en las mediciones. Solo se obtuvieron 

t·noul tadoa al emplear loe datos de frecuencia de clases de 

.P''SOS de pellets. con .02 g de intervalo, y estos resultados 

t""velan una baja proporción de adultos, ·ya que segCJn Teer et 

al. (1965) citado por Ezcurra y Gallina (1981), la 

diotribución de edades en una población eatable de venados se 

nproxima al radio 3:2:5 para criaa, jóvenoa y adultos 

r'!'opactivamente. Esto puede indicar. precisamente que la 

p<'blación de venados del Cerro de San Miguel ha perdido su 

fllf'Jtabi 1 idad. 

Cabe aclarar que el ·Programa de Mezclas Finitas de 

o;stribuciones funciona mejor con muestras lo mas grandes 

posible, aunque puede ser empleado en mliltiples situaciones 

CEquihua y Gallina 1988) por lo que obtener mas datos ser6 de 

mucha utilida.d para. a.finar los resultados. 

+Mandujano. Salvador. Instituto de Ecolog1a. km 2.5. antiguo 
c~mino a Coatupec. Xalapa. Veracruz. México. 
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Esta baja proporción de adultos probablemente se deba 

a 14 presión ejercida sobre ellos por la cacería. que a.pesar 

de las restricciones oficiales. continúa dentro del BLP. Do 

mantenerse esta presion puede provocar un dezcenso en la tasa 

de natalidad lo que a futuro podria ocasionar quQ la 

población de venados desaparezca totolmonte·de oota zona. 

Las reopueatas a las preguntas sobro distribuciOn del 

venado en el BLP. indican. por una parte la presencia de esta 

especie on el area. ea decir confirman el hecho de que en el 

BLP hay venado. y por otra parte indican que el mayor numor~ 

de obServaciones ha tenido lugar en el Cerro de San Miguel y 

en el Cerro de Las Planillas. las doa zonas que conservan con 

un minimo do altoracionca la mOxima diversidad de c~munidadoa 

vegetales y animales ccUriel 1988). que eaton mas aislodoa do 

las poblaciones vecinas al BLP. lo que significa mas alejadas 

do las zonas·de alta perturbación por actividades humanas. y 

que por sus características topogrAfjcas ofrecen mejores 

condiciones como habitat para los venados. 

Mandujano (1989} señala que el habitat óptimo para el 

venado debe tener cobertura de escape, cobertura de traslado. 

cobertura de protección contra el clima. cobertura de 

pernoctaci6n y de descanso durante el d1a. Areas de 

alimentación. apareamiento • nacimiento y crJa. alimento en 

la cantidad y calidad adecuada y agua disponible. 
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Generalmente a mayor grado de perturbación y 

a1teraci6n en una zona, es mas dificil que ofrezca todos 

e::.1tos porAmetros en forma Datisfactoria. 1\dem6.a también un 

h,,__bitat óptimo debe dificultar la prodación o el contacto con 

poligroa eventuales CHarlow 19041. Dentro del BLP las area 

QIJO por sus ce-racteristicas se acercan mas a lo deseable en 

un habitat óptimo son precisamente el Cerro de San Miguel y 

~1 Cerro de Las Planillas. y esto concuerda con loe d4tos 

ohlenidoa con la oncuésta. 

Siendo el venado un animal con granden necesidadea de 

lHIUd • se ve obligado a trasladarse en ocasiones grandes 

distancias durante la noche a los arroyos y manantiales 

(Ceballos y Mirdnda 1986). esto puede explicar el hecho de 

que el venado ha sido visto en diferentes puntos en toda la 

a1.1perficie del BLP, pues los aguajes son escasos y se 

distribuyen irregularmente. 

De los grupos d8 pelleta colectados en la estimación 

d~l t~mano poblacjonal, y de la encuesta realizada se 

obtuviéron ademas otros datos como el pH fecal, el nOmero 

rromedio de pelleta por grupo encontrado e información sobre 

1-"l relación la gente que vive en el i6.rea y el venado, datos 

q110 aerviran pa.ra referencia de· otros estudios que sobre el 

v!•nado se realicen en la zona. y que ha.br4n de ayudar a 

lograr un correcto manejo de este recurso. 
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El pH fecal es la aproximación mas popular para 

distuinguir el origen de los grupos de pelleta de diferentes 

rumiantes en donde utilizan el mismo habitat (Rollina et al. 

1984); en el caso del Cerro de San Miguel el venado es 

practicamente el Unico rumiante, aun aa1 pudiera confundirse 

sus excretas con las de cabras, que son poco comunes.en el 

BLP, y cuya presencia en el ~rea de estudio seria mns bien 

eepor6dica. Para generar informaciOn al reapccto. que podra 

·servir en la diferenciación do ambaa ospociea llogndo el caao 

de que so tenga duda sobre el origen de laa excretaa en otroa 

eotudios, se midió el pH de los grupos de pelleta. y oc 

· obtuviéron resultados muy similares a los de Krauaman ot al. 

(1974). que reporta para un estudio sobre pi{ fecal con 50 

grupos de excretas de venado cola blanca, uha media de 6.56. 

con un rango de 5.9 a 7.5. 

Un problema menor eñ el uso del Metodo de Conteo de 

Grupos de Excretas es el determinar que es un grupo de 

excretas, pues esto puede alterar los resultados del estudio 

(Neff 1966, Strong y Freddy 1979), asi se decidió contar el 

nó.mero de pellets por grupo para producir un dato baso quo 

pueda ser considerado en otros estudios. 

En cuanto a las preferencins alimenticias del 

venado. las reepuestaa a la encuésta senalan que existo una 

creencia generalizada de que los venados se alimentan 

fundamentalemente de paatos~ como el ganado bovino~ 
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creencia errónea pues se ha comprobado que son bAsicamente 

T•'Jmoncadores de arbuatos y arboles (Leopo.ld 1977. Nowak y 

P~radiso 1983, Verme y Ulrrcy 1984), pero tambien aenalan la 

gran variedad de especies consumidas por este animal. como lo 

e"nalan varios autores (Blair y Brunnet 1980. Gallina 1984, 

Thill y Martín 1986). De hecho estas respuestas pueden 

proporciondr información Util para estudios de hAbitos 

alimenticios. pues algunas de las plantas mencionadas, son. 

fácilmente identificables: 

- El Topame que segón Martinez (1987) puede ser 

~c1:1cJ.a_=ru11.ero. o A.._¡¡!!nno.ntu.lA. la primera de las cuales es 

r·f"lportada por Curiel (1988) en el BLP. 

- El Ozote, que es, aeg~n Martinez (1987) Ip_om9.illl 

mu.r:-g_coi.Q...§l:...§. tambien conocido como A.rbol del Venado. Curial 

(1988) no reporta esta especie para el BLP, pero si otras 5 

eFpecies del mismo genero. 

- El Huizache. que es el nombre mas o menos gen~rico 

pora varias especies de Acacia de las que Curial (1988) 

t·,,.porta en el BLP LJ:4l:De.5.i.Ana..... 

- El Encino es uno de los dos géneros dominantes en 

el BLP. Curie! (1988) reporta para el mismo, 12 especies de 

Ouer.c.us__.. 

-La ffjerba del Venado1 E.Qrophyllum sp. (Martinez 

1907). pudiera ser E.o~lwn nutans reportada por Curie! 

11988) en el BLP como Atlapantz.in. 
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De las respuestas a la encuesta se deduce el alto 

valor que tiene el ve.nado para las poblaciones del ~rea del 

BLP. ya sea para aprovechar su carne. su piel. o como simple 

recurso estético, importancia que on general tiene para laa 

poblaciones humanas a lo largo de todo eu rango de 

distribución (Halls 1984). 

Sin embargo también ee hace evidente la gran 

necesidad de un programa adecuado de educación ambiental 

entre los pobladores vecinos al BLP, y entre la misma 

población de Guadalajara, puoa aun a peoor do que el BLP oa 

por decreto una Zona de Protección Forestal y Refugio de 

Fauna Silvestre, loa incendios. la caceria, y otras 

actividades que perjudican a la zona y a la fauna dól Area 

como el motociclismo o la extraccion de material, continüon 

presentandose frecuentemente, lo que a su vez senala el otro 

gran componente de este problema. la insuficiencia de las 

medidas de protección y vigilancia hasta ahora emprendidas. 

Hace falta una coordinación efectiva de los esfuerzos 

emprendidos para salvaguardar al BLP, como ya lo ha scnalado 

Curiel (1988). El problema es complejo, quienes habitan en la 

zona requieren de una mayor y mas eficaz educación ombiental 

que les permita aprovechar los recursos correctamente, os 

decir so~tenidamente, esta labor debe ser realizada en forma 

conjunta por .las dependencias oficiales. las instituciones 

educativas, y las organizaciones 
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~ne tengan relacion con el aprovechamiento de loe recursos 

nntuniles. 

El manejo adecuado del ~rea y por ende su 

conservación solo se alcanzara cuando se establezca esa 

relación dinAmica entre instituciones y pobladores. 
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CONCLUSIONES 

La densidad poblacional eatimada para el Cerro de San 

Miguel de 4.83 + - .96 venados por km cuadrado, 'conatituyo 

la primara información que al respecto ee da para ol Area, y 

aorvirA como referencia para estudios posteriores.· 

Loa resultados obtenidos indican aparentemente una 

buena densidad poblacional. pero tomando en cuenta la 

eatru9tura de edades calculada y la problom6t~ca en general 

del Bosque La Pri~avera, la población pudo considerarse en 

grave peligro de desaparecer de la zona. 

Para comprobar ~ato se requiere continuar los 

-rnuestrooa, con lo cual se podria conocer mas clarnmente la 

tendencia poblacional. 

Es recomendable tener cuidado en el empleo de estos 

datos con fines de diseno de programas de manejo de la 

especie en la zona. para lo cual se necesita aumentar la 

intensidad de muestreo y establecer muestreos periódicos y 

permanentes. 

Se determinó que el venado cola blanca dentro del 

Bosque La Primavera prefiere las zonas con menos alteraciones 

ecológicas. y se concentra fundamentalmente en el Corro de 

San Miguel y en el Cerro de Laa Planillas. 

66 



La problem&tica maa importante que enfrenta esta 

r.~pecie en el Area son loa incendios y la caceria ilegal. 

1t1nbos problemas derivo.dos de una deficiente educación 

0111biental de los pobladores y visitantes urbanos del <\rea, y 

dn la insuficiente vigilancia y protección de la zona. 

Para combatir de forma eticaz el acelerado deterioro 

tunbiental de esta zona tan importante ecológicamonte. ea 

i11diapensable el trabajo coordinado de las diferentes 

irletituciones educativas, dependencias oficiales y 

organizaciones sociales que tengan reli~ción con la 

c0noervaci6n y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Por Ultimo. para determinar el manejo del venado en 

ol Bpsque La Primavera es urgente e indispensable el realizar 

Potudios de composición de la dieta base. de capacidad de 

r~rga del habitat. y sobre la tasa de defecación local. 
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