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RESUMEN 

Durante cinco meses se determinó la tasa de defecación diaria de 

un grupo de 5 venados cola blanca (Odocoileus virginíanus sina/oae ), dos 

adultos y tres cervatos, localizados en un corral de 453 metros cuadrados 

alimentados con forraje comercial. Dos venados adultos más, ubicados en una 

área cercada de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, que comprende 

vegetación secundaria y vegetación de pino-encino, fueron igualmente utilizados 

para evaluar la tasa de deposición diaria por un lapso de dos meses. Los 

resultados muestran diferencias significativas (P<0.05) en el número de grupos 

fecales depositados por individuo al día entre cada mes registrado. En la 

presente investigación se discuten algunos de los factores que tal vez influyeron 

en la producción diaria de excretas por venado y la problemática que existe para 

obtener una tasa de defecación diaria que represente lo más cercanamente 

posible las condiciones en estado silvestre. 
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1. INTRODUCCION 

El venado cola blanca es quizá la especie más importante en 

México, ya que este rumiante ocupa el primer nivel de carácter cinegético 

(Leopold, 1990). Desde que el hombre se encuentra interralacionado en su 

medio ambiente con el venado, éste último le ha proporcionado al ser humano 

alimento y vestido, principalmente; incluso para algunas comunidades indígenas 

como es el caso de los huicholes, el aprovechamiento de un solo especfmen es 

todo un rito. 

El conocimiento de la densidad poblacional y la evaluación del 

hábitat del venado cola blanca ( Odocoi/eus virginianus) independientemente del 

ecosistema y de la región geográfica en que se encuentre, es de suma 

importancia ya que nos proporciona los elementos necesarios para realizar la 

aplicación de prácticas de manejo que permitan una óptima conservación y uso 

sostenible de la especie. 

Para determinar el tamaño de una población de venados existen 

dos métodos: directos o indirectos (Jeter, 1965; Davis, 1982). Al método directo 

corresponden los conteos aéreos, que consisten en la observación de los 
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animales desde una avioneta o helicóptero y los que se realizan a base de 

transectos diurnos (a pie o a caballo), los nocturnos por medio de un vehículo 

apropiado en el que se recorren varios caminos y desde el cuál se cuantifican 

los individuos que se encuentren a los lados de la brecha con la ayuda de 

lámparas de luz concentrada, técnica conocida también como de lampareo 

nocturno, (Oietrich et al., 1990, Villarreal, 1990). La ventaja principal del conteo 

directo en transectos, es que no depende de supuestos muy específicos que 

requieran conocer algunos aspectos o características de la biología del venado 

en el área de estudio (Mandujano y Gallina, 1993). 

Entre los métodos indirectos se encuentra el conteo de huellas 

(Tyson, 1952 cit. por Jeter, 1965; Tyson, 1959; McCaffery, 1976) y el conteo de 

grupos fecales (Pellets-groups) propuesto por L. J. Bennett y colaboradores en 

los años 40' (Bennett, 1940 cit. por Neff, 1968). Este último, está basado en la 

producción diaria de excretas por individuo. 

Neff {1968) menciona: el estimado de la densidad de grupos 

fecales quizá pueda usarse directamente como indicador de fas tendencias de 

las poblaciones de venados entre años o entre áreas, sin considerar la tasa de 

defecación {se asume que las tasas de defecación son similares en todos los 

años y áreas). Sin embargo, el número de grupos depositados por día {tasa de 
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defecación diaria) es un factor necesario para calcular el número total de 

venados presentes. 

Si nosotros conocemos la producción diaria de grupos fecales por 

individuo podemos calcular el número de venados existentes en una área 

determinada (Eberhardt y Van Etten, 1956; Bennett, 1968), así como el uso de 

hábitat (Leopold, 1984 cit. por Etchberger et al., 1988; Riney, 1957 cit. por Neff, 

1968). No obstante, la metodología que se sigue en el conteo de grupos de 

excretas puede significar el éxito o fracaso en cualquier programa de manejo, ya 

que una sobreestimación en las poblaciones de venado suscitaría cosechas 

exageradas que pondrían en riesgo el equilibrio de las poblaciones y, por el 

contrario, una subestimación disminuiría patentemente la productividad de una 

población (Morales et al., 1989). 

Algunas de las ventajas de este método radican en que puede ser 

aplicado casi en cualquier hábitat, económicamente es de muy bajo costo (en 

comparación a los métodos directos) y no requiere de material sofisticado. Sin 

embargo, hay autores que limitan el uso de grupos fecales como indicadores del 

número de venados en una área determinada o cambios poblacionales a través 

del tiempo (Fuller, 1991: Fuller, 1992), mientras que otros apoyan dicho método 

(White, 1992). 
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En referencia al venado cola blanca ( Odocoí/eus virginíanus ), se 

han efectuado varios estudios enfocados a la investigación sobre la tasa de 

defecación diaria, (Eberhardt y Van Etten, 1956; Rogers, 1987; Sawyer et al. 

1990; Dietrich et al., 1990). Los datos obtenidos de estos estudios han tenido 

como finalidad principal, proponer un valor representativo para apoyar trabajos 

sobre densidad poblacional de esta especie en una área determinada. 

Para el venado cola blanca ( Odocoí/eus vírgíníanus sina/oae), solo 

se ~an realizado muy breves investigaciones respecto a la tasa de defecación 

diaria con una intensidad de muestreo muy baja. Tal es el caso por ejemplo, de 

los muestreos efectuados en el zoológico Guadalajara y en el centro reproductor 

de venados "La Yerbabuena", Colima (Zavala, 1992). 

Debido a la escasa información bibliográfica referente a, la 

producción diaria de grupos de excrementos (Pellets-groups) por la subespecie 

de venado cola blanca Odocoileus vírgíníanus sínaloae y a que los datos 

generados por los proyectos de investigación anteriormente citados provienen 

de subespecies distribuidas en otras regiones y en distintas condiciones, se hace 

'evidente y de mucha utilidad realizar un estudio para obtener datos confiables 

sobre la producción diaria de grupos fecales del venado cola blanca {O. v. 

sinaloae). 



5 

4.ANTECEDENTES 

4.1 Origen y Taxonomía. 

El venado cola blanca pertenece al Orden Artiodactyla. Este Orden 

tuvo su origen y diversificación durante la época del Eoceno, del período 

Terciario, de la Era Cenozoica en Eurasia y Norteamérica (Viret, 1961 cit. por 

Halls, 1984). Parece ser que los artiodáctilos tienen como ancestro común a 

Condylarthra (Halls, 1984). Los Artiodactyla modernos incluyen 171 especies 

repartidas en dos Subordenes: Suina y Ruminantia. Dentro de los rumiantes se 

encuentra la Familia Cervidae (Gray, 1821) con 4 Subfamilias, 17 Géneros, y 37 

especies (EIIerman y Morrison-Scott, 1951; Cabrera, 1961; Koopman, 1967 cit. 

por Halls, 1984 y Medina, 1990). 

El venado cola blanca pertenece a la Subfamilía Odocoileinae, 

Género Odocoi/eus 1 Rafinesque, 1832 [= Dama 1 Zimmerman, 1780]; 

Especie virginianus (Halls, 1984). 
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4.2 Distribución. 

México cuenta actualmente con 14 subespecies distribuidas en el 

norte, centro y sur de nuestro territorio, salvo la península de Baja California 

(Kellog, 1969 cit. por Medina, 1990; Leopold, 1990). 

Entre las subespecies de venado cola blanca del norte se 

encuentra el venado cola blanca de Coues (Odocoí/eus vírginianus couesi), el 

venado cola blanca de las montañas del Carmen (O v. carminis), el venado cola 

blanca de Sinaloa (0. v. sinaloae), el venado cola blanca de Miquihuana (0. v. 

miquihuanensis) y por último, el venado cola blanca de Texas (O v. texanus ); 

Medina, (1990). 

Para el estado de Jalisco, a excepción de los altos, se reporta la 

subespecie Odocoi/eus virginíanus sinaloae J. A. Alfen, 1903 (Halls, 1984; 

Caballos y Miranda, 1986; Hall, 1981; Medina, 1990. Ramírez et al. 1983); que se 

distribuye además en casi todo el Estado de Sinaloa, suroeste de Durango 

(Baker y Keever, 1962 cit. por Ezcurra y Gallina, 1981), parte este de Nayarit, 

oeste y centro de Michoacán, norte de Colima y suroeste de Guanajuato. 

Localidad Tipo: Escuinapa, Sinaloa (Hall, 1981). 
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4.3 Características Generales. 

El venado cola blanca de Sinaloa ( OdocOJleus vlrglnlanus slna!oaf/} 

presenta una coloración general que va del café claro o café tabaco pardusco 

con una mezcla de color negro en la parte dorsal a una coloración uniforme de 

tintes leonados. El tamaño de esta subespecie es pequeña con astas de cuatro 

puntas (Medina, 1990). Esta cornamenta es una prolongación ósea de los 

huesos frontales que se mudan y renuevan cada año, cada rama principal puede 

llegar a medir 30 cm. Su formula dentaria es: 2 { 1 0/3 C 0/1 PM 3/3 M 3/3 } 

Caballos y Miranda (1986); Medina (1990). 

El especímen macho más grande de venado cola blanca sinaloense 

analizado de una colección arrojó las siguientes medidas: 1490 mm de longitud 

total, 223 mm de cola, 415 mm de longitud en la pata trasera, 820 mm de altura 

al hombro y 234 mm de largo craneal (Kellogg en Taylor cit. por Medina, 1990). 

Todos los venados cola blanca poseen glándulas metatarsales de 

25 mm o menos en la superficie exterior de la parte baja de las patas traseras 

colocada en el centro de los huesos tarsales, glándulas tarsales por el lado 

interno de estos miembros, glándulas interdigitales en la cuatro extremidades y 

una pequeña glándula preorbital en la esquina interior de cada ojo que 

corresponde a una penetración superficial en el cráneo (Leopold, 1990). 
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4.4 Grupos Fecales. 

Los excrementos (Pellets-groups) son un poco variables en cuanto 

a forma y tamaño, comúnmente se encuentran sueltos o en pequeños paquetes, 

algunas veces compactados de tal manera que forman un paquete de mayor 

tamaño. Cuando están frescos son de color verdoso de consistencia suave y 

húmeda, ya secos son duros de color café oscuro o negro (Aranda, 1981}. 

La persistencia, visibilidad y fluctuaciones irregulares en la densidad 

de los grupos fecales está asociada principalmente con fuertes lluvias, 

contaminación por hongos, insectos que los consumen y por la caída de las 

hojas (Wallmo, 1962). En una área de Black Gap, al oeste de Texas dónde se 

marcaron 53 grupos, 38% fue removido por las lluvias en menos de 2 meses y 

91% en 4 meses. En general se observa que los excrementos perduran más en 

sitios secos al descubierto que en lugares húmedos y cubiertos por vegetación 

(Wallmo et al., 1962; Harestad y Bunnell, 1987). 

4.5 El Venado Cola Blanca en Cautiverio. 

El venado cola blanca muy a menudo es limitado a estar en 

cautiverio para realizar investigaciones o para exhibirlos al público en parques 
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zoológicos. Bastante de lo que conocemos acerca de los cola blanca ha sido 

aprendido a través de las observaciones de venados cautivos (Halls, 1984). 

Comparado con otros ungulados de Norteamérica el venado cola 

blanca es sumamente fácil de mantener en cautiverio. Para alcanzar un óptimo 

nivel reproductivo así como un desarrollo completo el venado cola blanca 

necesita de un 13 a un 17% de proteína cruda (PC) (Halls, 1984). Para cervatos 

se recomienda administrar un 19% de proteína cruda (Smith, et al., 1975), para 

obtener un máximo crecimiento. Otros autores sugieren proporcionar como 

mínimo 17% de proteína cruda (McEwen et al., 1957). 

En estado silvestre, el venado cola blanca posee la cualidad de 

adaptarse a una amplia variedad de dietas, siempre que el alimento sea de alta 

calidad y esté disponible (Short, 1975); pero cuando el venado se encuentra en 

cautiverio, debe administrársela alimento concentrado (UIIrey, et al. 1975). 

Casi todos los cola blanca fértiles podrán reproducirse en cautiverio 

(Halls, 1984). La capacidad reproductiva de los venados en cautiverio (o 

semicautiverio) no tienen mayores alteraciones en comparación con los venados 

silvestres; incluso puede incrementarse si los individuos tienen una área de 

movimiento suficiente, agua y una dieta de alta calidad (Verme, 1967 cit. por 

Verme, 1969). 
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4.6 Tasa de Defecación Diaria del Venado Cola Blanca. 

Realmente poco se ha investigado respecto a la tasa de defecación 

diaria del venado cola blanca ( Odocoi/eus virginíanus ). Entre los estudios 

enfocados al tema, podemos mencionar los realizados por Eberhardt y Van Etten 

(1956). En este trabajo se cuantificaron los grupos fecales (Pellets-groups) de36 

venados ubicados en 12 corrales. Los conteos se realizaron durante febrero, 

marzo y abril de 1954, en Michigan. La mitad de los individuos eran cervatos y 

el resto adultos. Se les proporcionó 6 diferentes dietas naturales (de alta y baja 

calidad). La tasa promedio para todo el grupo de venados fue de 12.7 

gpos/ven/día, dato similar a lo reportado por otros autores (McCain, 1948 cit. por 

Eberhardt y Van Etten, 1956). 

En comparación con otro estudio en el que se utilizaron 4 venados 

para un total de 73 días/Ven., resultó una tasa promedio de 13 gpos/ven/día, y 

otro experimento similar arrojó una tasa promedio de 12.4 gpos/ven/día, para 9 

días/ven. (Eberhardt y Van Etten, 1956). 

Van Etten (1959) en Michigan, estimó una tasa de defecación de 

13.2 gpos/ven/día, en 14 venados cautivos, 8 de ellos eran cervatos, 4 hembras 

adultas y 2 machos adultos. El período de muestreo fue de enero a abril de 1959 

(Van Etten, 1959 cit. por Neff, 1968). 
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Existen investigaciones más recientes, como la realizada por Rogers 

(1987). En este estudio se registró la tasa de defecación diaria de 7 venados 

(hembras) en libre pastoreo en un bosque de pino-encino del noreste de 

Minnesota. El autor reporta una tasa promedio de defecación de 22.3, 27.0, 34.4 

y 51.9 gpos/ven/día, durante enero-abril, mayo-junio, julio-agosto y septiembre

diciembre, respectivamente. 

Sawyer et al. (1990), reporta una. tasa promedio de 26.9 

defecaciones por venado al día para 3 hembras en libre pastoreo (provistas de 

un collar radiotransmisor) que fueron estudiadas de mayo de 1979 a febrero de 

1980 en Georgia. 

En México, el estudio más destacado es el que llevó a cabo 

Dietrich et al. (1990) en el Estado de Nuevo León. Este trabajo consistió en la 

cuantificación de los grupos fecales de 6 venados adultos, 3 machos y 3 

hembras de la subespecie Odocoileus virginianus miquihuanensis, ubicados en 

un corral de 29.6 hectáreas cercadas con malla borreguera. La zona comprende 

pastizal y matorral mediano subinerme (Rzedowski y McVaugh, 1966; Hemández, 

1985). 

Los venados llevaban un collar radiotransmisor para facilitar su 

localización. La tasa promedio registrada para estos venados es de 20.5 
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gpos/ven/día, (Dietrich et al., 1990). Es importante señalar que en esta 

investigación se menciona la subespecie de que se trata, dato que se pasa por 

alto en los estudios antes citados. 

La tasa de defecación diaria más frecuentemente utilizada en la 

actualidad para determinar poblaciones de ungulados silvestres en todo el 

mundo, es la propuesta por Eberhardt y Van Etten (1956}, de 12.7 gpos/ven/día 

(Dietrich et al. 1990), no obstante las diferencias en cuanto a la variabilidad de 

los tamaños que se observan dentro de las especies de rumiantes existentes y 

a la diferente calidad y cantidad de alimento que ofrecen los diversos hábitats. 

En el sur de Asia se estimó la tasa de defecación diaria del venado 

axis (Axis !1l!Í§. ), la cuál dio como resultado un promedio de 28 gpos/ven/día. Si 

anteriormente se hubiera realizado un estudi? poblacional de esta especie con 

la tasa 12.7 gpos/ven/día, tendríamos una sobreestimación en el número de 

individuos totales por área (Dinerstein y Dublin, 1982}. 

En la mayoría de los estudios antes citados, el conteo de los 

grupos de excretas se basó en la observación directa de venados mansos o 

venados que aceptaban la presencia del hombre. La tasa 12.7 gpos/ventdía, es 

adecuada para lugares donde la vegetación es muy pobre y proporciona una 

cantidad y calidad de alimento muy baja (Rogers, 1958 cit. por Neff, 1968). 
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3. HIPOTESIS 

La tasa de defecación diaria obtenida de individuos en cautiverio no presenta 

variaciones significativas entre cada mes registrado. 

CUCBi\ 

BIBLIOTECA CEl'lTRAl 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Estimar la tasa de defecación diaria del venado cola blanca 

Odocoileus virgínianus sina/oae (J.A. Allen, 1903), en cautiverio. 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar la producción diaria de grupos fecales (Pellets

groups) del venado cola blanca Odocoi/eus virginianus sina/oae en cautiverio. 

b) Comparar las tasas de defecación diaria entre cada uno de los 

meses registrados. 

e) Señalar la importancia que representa la tasa defecación diaria 

para los censos de poblaciones de venado cola blanca ( Odocoi/eus virginianu$) 

en que se utiliza el método de conteo de grupos fecales (Pellet-group-counts). 
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5. AREA DE ESTUDIO 

Los datos de los apartados (*) que a continuación se mencionan 

fueron tomados del Plan de Manejo del Bosque de La Primavera (Curial, 1988). 

5.1 Bosque de La Primavera.* 

La Primavera es el bosque más cercano a la ciudad de 

Guadalajara, al poniente de la misma, con una extensión territorial de 36,229 has, 

de las cuales 30,500 fueron decretadas en 1980 como Zona de Protección 

Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre. La serranía es una elevación situada al 

centro de un conjunto de valles: Tala,Tesistán, Toluquilla, Atemajac y San Isidro 

Mazatepec. Pertenece a 4 municipios mismos que en orden proporcional dentro 

del bosque son: Zapopan (48%), Tala (37%), Tlajomulco (12.5) y Arenal (2.5%). 

Su ubicación geográfica corresponde a las siguientes coordenadas: 

longitud 103° 35' a 103° 28' y latitud entre 20° 37' y 20° 45'. Limita con las 

carreteras: Guadalajara-Tequila al norte, Tala-Ahuisculco al oeste, Guadaiajara

Zacoalco de Torres al este, y San lsidro-Tiajomulco al sur. 
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5.1.1 Fisiografía. * 

El relieve presente en la serranía es de tipo irregular, por su origen 

y evolución, con una combinación de formas volcánicas, denudatorias fluviales 

y tectónicas. La fisiografía se manifiesta en un rango de altitud de 1 ,400 a 2,200 

msnm. 

5.1.2 Hidrografía.* 

El patrón general de drenaje del área es el de un sistema dendrítico 

en mayor proporción, así como radial y semiparalelo, observándose una 

densidad de corrientes de 1.81 corrientes por Km cuadrado en roca riolita y 2.30 

corrientes por Km. en pómez y toba. 

Existen 20 corrientes permanentes que nacen en el bosque y que 

drenan hacia la cuenca del Rfo Ameca, al oeste. Los afloramientos naturales de 

agua más abundantes se dan en la zona de Agua Brava donde nace el Río 

Salado con una temperatura de 70 a 80 oc. Existen en total 35 manantiales y 64 

norias en su mayoría de agua caliente. 
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5.1.3 Clima.* 

Según la clasificación de Thornthwaite, el clima característico es: 

semicálido, semihúmedo con moderada deficiencia de agua invernal, y con baja 

concentración térmica en el verano. 

Las características meteorológicas son: precipitación de 980 mm 

anuales; el 77% de las lluvias se consideran de tipo erosivas. Temperatura media 

anual de 20.6 oc, el mes más·frío es enero y el más cálido es junio. Los vientos 

dominantes son del suroeste, con una fuerza máxima registrada de 53 km/h. Los 

días despejados se presentan con más frecuencia en invierno y primavera, entre 

los meses de octubre a mayo. 

5.1.4 Geología.* 

Su origen se remonta a 130,000 años atrás con la formación de una 

caldera con una área aproximada de 78 Km cuadrados presentándose la· ultima 

erupción hace 28,000 años, cuándo se originaron el Cerro Pelón y el Cerro del 

Colli. La sierra está compuesta fundamentalmente de rocas ígneas extrusivas 

ácidas en la siguiente proporción: toba (46%), pómez (34%), riolita (10%), 

obsidiana (8%) y andesita basáltica (2%). 
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Se estima que la cámara magmática persiste aún, la cual es de 

gran volumen y se localiza a 10.6 Km de profundidad aproximadamente con una 

temperatura de 1,600 oc. Existe la posibilidad de una erupción que podría dar 

origen a un nuevo domo riolítico. Las zonas de mayor riesgo son las situadas al 

este del bosque, en los límites de la ciudad de Guadalajara. 

5.1.5 Suelos.* 

De acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO, los suelos son de tipo 

regosol, y cubren el 9~;., de área. Los derivados del intemperismo de la toba, 

son pómez y riolita; mientras que el 8% restantes son el resultado del proceso 

erosivo, y pasan a la categoría de litosol, el cual se caracteriza por tener una 

profundidad efectiva máxima de 10 cm. El 44% de la superficie con suelo 

presenta un espesor de 10-30 cm, el 9% de 30-90 cm y el 47% restante es de 

60cm. 

El contenido de materia orgánica en el 80% del área total, tiene 

valores menores al 2%, lo cual nos indica que no existe el suelo tfpico de 

bosque a esperar, como es el feozem, con niveles altos de materia orgánica. 

Otros de los componentes que forman los agregados es la arcilla, cuyo 

porcentaje es menor al 15% y las cantidades de sales Ca y Mg son muy 

limitadas por el tipo dé roca y clima del lugar, que dan como resultado pHs 
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menores de 5.5, clasificándose como ácidos; sus colores son: café muy pálido, 

café amarillento oscuro y rojizo. 

5.1.6 Flora. 

El Bosque La Primavera en su inicio podría considerarse como un 

bosque de pino-encino, resultante de la aportación de especies provenientes de 

la Sierra Madre Occidental, pero debido al fuerte proceso de perturbación y 

degradación que presenta, producto de incendios, sobrepastoreo, áreas taladas 

y mal utilizadas en fines agrícolas, erosión hídrica, etc., su ecosistema ha tenido 

cambios, lo que ha permitido que poblaciones más resistentes empiecen a 

proliferar (Curiel, 1988). 

Pese a lo anterior, aún se conservan una gran diversidad de 

especies tanto de pino como encino, hongos, helecho, orquídeas y presencia de 

asociaciones vegetales hidrófilas, mesófilas, tropicales y templadas. Como 

ejemplo del valor florístico de este bosque se pueden mencionar algunos 

ejemplares poco comunes como Pínus oocarpa var. trifoliata, orquídeas 

terrestres del género Bletía , y algunos géneros de la Familia Ericaceae que han 

llamado la atención a nivel nacional por su rareza (Curiel, 1988). 
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Hasta el momento se encuentran registradas más de 890 especies 

que incluyen 76 familias (Reyna, 1989). Las compuestas (78 especies), 

gramíneas (60 especies), y leguminosas (39 especies) son las mejor 

representadas en el estrato herbáceo y arbustivo (Curial, 1988). 

5.1.7 Fauna. 

El conocimiento que se tiene en la actualidad de la fauna presente 

en la serranía y el estado en que se encuentra, es limitado (Curial, 1988). En los 

últimos meses se han realizado estudios sobre el aspecto tráfico de algunos 

carnívoros de relativa abundancia como el ~oyote ( Canís ls11r.!J!1§) y la zorra gris 

( Urocyon cínereoargenteus ) Graf ( 1988), así como el inventario de aves 

presentes que suman en la actualidad más de 120 especies diferentes (Eiorza, 

1992), en la mayoría migratorias y algunas residentes muy importantes por estar 

amenazadas, es el caso del águila solitaria (Harpvhalíaetus so/ítarius) y algunas 

otras reportadas con status de protección especial a nivel nacional como la 

codorniz arlequín (Cídonvx montezumae) C.I.T.E.S. (1990); Gaceta Ecológica 

{1991). 

En cuanto a mamíferos de talla grande es importante señalar la 

presencia del venado cola blanca, que ha sido observado en el presente año en 

poblaciones muy bajas, lo que indica un riesgo de desaparición. Referente a 
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peces se encuentran ejemplares de 2 Familias: Goodeidae y Poeciliidae (Curiel, 

1988). 

Por lo que se refiere a invertebrados, se cuenta con estudios sobre 

lepidópteros (mariposas diurnas y nocturnas) presentes en la zona, se registran 

más de 50 especies diferentes con un número similar para avispas y hormigas 

que pertenecen a 14 Familias en el área del bosque. Algunos insectos se 

empiezan a manifestar como plagas tanto del pino como del encino, tenemos 

por ejemplo: 8 tipos de agallas causadas por avispas; barrenadores de la Familia 

Cerambycidae y descortezadores del Género Dendroctonuse ~(Curiel, 1988). 

5.2 Centro de Ecologfa y Educación Ambiental. 

Este estudio se realizó en el Centro de Ecologfa y Educación 

Ambiental (CEEA) del Laboratorio Bosque de La Primavera (LBP), de la 

Universidad de Guadalajara; y se localiza en la parte oeste del mismo dentro del 

municipio de Tala, Jalisco, en el paralelo 20° 37' 08" de latitud norte y el 

meridiano 103° 37' 26" de longitud oeste (Fig. 1), dicho Centro tiene un 

venadario con dos corrales cercados con malla ciclónica Fig. 2, (C.E.E.A. del 

LBP, Programa Operativo, 1994; e lnfonne de Actividades, 1993. LBP/UdG). 
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---- ENTRADA 

Fig. 2 Ubicación del Venadario del "Centro de Ecología" 
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5.3 Venadario del Rancho uEI Poleo". 

Este trabajo también se llevó a cabo en el venadario ubicado en el 

rancho "El Poleo", en el Bosque de La Primavera, el cual pertenece a Biosfera 

Jalisco - Colima que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco; y se localiza en el 

paralelo 20° 35' 45" de latitud norte y el meridiano 103° 37' 04" de longitud oeste 

(Fig. 3). La zona se encuentra cercada con malla borreguera y una franja inferior 

de malla gallinera. El área comprende vegetación de pino-encino y vegetación 

secundaria (Rzedowski, 1 983). Como representante del primer tipo tenemos por 

ejemplo: Familia Pinaceae, Pínus oocarpa ; Fam. Fagaceae, Quercus resinosa, 

Fam. Graminae, Sporobolus indicus; Fam. Umbelliferae, Eryngium sp. En cuanto 

a vegetación secundaria encontramos: Fam. Compositae, verbesina greenmaníi 

{Tacote ó capitana); Fam. Labiatae, Salvia iodantha (Chante); Fam. Solanaceae, 

Cestrum lanatum (Huele de noche); Fam. Euphorbiaceae, Euphorbía pep/us; 

Fam. Malvaceae, Sida rhombifolia ; Fam. Leguminosae, Acacia pennaMa 

(Tepame); Evsenhardtía po/vstachva (Varaduz); y la Fam. Loranthaceae, 

Psíttacanthus calvculatus (McVaugh, 1984; McVaugh, 1992; Vazquez, 1990), 

también conocido como injerto 6 muérdago. Los injertos ó muérdagos son 

plantas por la que tiene mucha preferencia el venado cola blanca (Gallina, 1988). 

Algunos de los especímenes anteriores, entre otros (depende del lugar), forman 

parte del alimento que consume el venado (Gallina et al., 1981; Murcía, 1989; 
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Fig. 3 Localización del Venadario del Rancho "El Poleo" 
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Ouintanilla, 1989) asi como la cobertura vegetal que requiere, tanto en estado 

silvestre como en cautiverio. 
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6. MATERIAL V METODOS 

En base a la densidad de grupos fecales, tamaño del área a 

muestrear, tamaño, forma y patrones de distribución de la unidad de muestreo, 

distribución de los grupos de excretas y exactitud del muestreo deseado (Neff, 

1968); se definió la siguiente metodología para estimar la tasa de defecación 

diaria del venado cola blanca: 

6.1 Tamaño de la muestra. 

En el venadario del Centro de Ecologfa y Educación Ambiental del 

LBP, se estimó la tasa de defecación diaria de 5 individuos, una hembra, un 

macho, y 3 cervatos, 2 hembras y un macho. Tiene una área de 

aproximadamente 453 m cuadrados, lo que permitió un muestreo total de la 

superficie. El corral se dividió en 6 franjas con cinta "flaging• para facili1ar la 

cuantificación de los grupos de excretas. 

En el venadario del rancho "El Poleo" (con una área de aprox. 5,000 

m cuadrados), se cuantificó el número de grupos fecales de dos indivíduos, un 

macho de 1 Vz años y una hembra de 2 112 años de edad, según las claves para 
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determinar la edad en los venados cola blanca (Villarreal, 1986). Para estimar el 

porcentaje del área de estudio para ser revisada, se realizaron dos muestreos 

piloto: El primero consistió en establecer 50 parcelas de 4 m cuadrados c/u, 

(superficie revisada = 4% del área total, 200 m cuadrados), distribuidas 

uniformemente en todo el venadario. El segundo muestreo piloto se efectuó por 

medio de una sola banda (transecto) de o. 75 m de ancho por 267 m de largo 

(200 m cuadrados} que corresponde también a un 4% del área total. Es 

importante señalar que a pesar de ser el mismo porcentaje de superficie 

muestreada, se encontraron más grupos de excretas por medio de la banda que 

por medio de las parcelas. 

Sin embargo, al tomar como base los datos de estos dos 

premuestreos y al aplicar una prueba estadística aleatoria para determinar el 

tamaño mínimo del área a muestrear, con un nivel de significancia de 95% 

(Smith, 1985; Dixon y Massey Jr., 1957 Brower y Zar, 19n; Byrkit, 1980); se 

determinó revisar la zona por medio de un conglomerado aleatorio el cual 

corresponde a una sola banda de 1.5 m de ancho por 638 m de largo, 

equivalente a 956 m cuadrados (Superficie revisada = 20% del área total} que 

recorre prácticamente todo el venadario (Fig. 4}. 

La banda fue delimitada con la ayuda de estacas con cinta de 

color, y cintas colocadas en las ramas de la vegetación, malla y postes de la 



VENADARIO DEL RANCHO "EL POLEO" 

SUPERFICIE - 5,000 mz 
AREA MUESTREADA = 956 mz 

Fig. 4 Muestreo realizado con base en una banda 
de 956 m 2 (20% del area total). 

29 



30 

cerca. Los grupos fecales se marcaron con pintura en aerosol para evitar un 

reconteo y se anotaron en una hoja de registro. La intensidad de muestreo 

después de los muestreos piloto, se fijó en 4 días para el "Centro de Ecología" 

y 5 para el rancho "El Poleo". 

Los muestreos se realizaron por la mañana, a partir de las 9:00 

horas en el "Centro de Ecología" y desde las 8:00 horas en el rancho "El Poleo". 

6.2 Alimentación. 

Los venados del "Centro de Ecología" fueron alimentados durante 

todo el período de muestreo con suplemento alimenticio comercial "Forrajes 

Tesistán", del tipo "Lechero 16 %". El análisis garantizado del fabricante es el 

siguiente: Humedad máxima 13%, Grasa mínima 1%, Fibra máxima 8%, Proteína 

mínima 16%, Ceniza máxima 7% y E.LN. (Elementos libres de Nitrógeno = 

Carbohidratos) mínimo-53%. Ingredientes: Pasta de Germen, Melaza de Caña, 

Salvado de Trigo, Salvado de Maíz, Pulida de Arroz, Pulida de Canela, Alfalfa, 

Gluten de Maíz, C. de Soya, Roca Fosfórica, Calcio, Sal, 2 1/2 de Premezcla 

vitamínica p/Ton. Se les suministró diariamente 2 Kg de forraje (15 gr/Kg de peso 

vivo), más 1 Kg de alfalfa; en base a lo sugerido por Halls (1984); McEwen et al. 

{1957). 
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Los venados del rancho "El Poleo", tuvieron una alimentación 

natural proporcionada por la misma vegetación comprendida dentro del 

venadario. 

6.3 Estimado de la Tasa de Defecación Diaria. 

La estimación de la tasa de defecación diaria (TDD), se realizó de 

la siguiente manera: El total de grupos fecales (gf) depositados al día se dividió 

entre el número de venados (ven) para obtener una tasa de defecación diaria (1), 

posteriormente se sumaron las tasas correspondientes a los días registrados 

(STDD) y el producto se dividió entre el número de días totales muestreados 

(d1), lo que nos da como resultado una tasa de defecación promedio por mes 

(2). 

gf 
(1) TDD = ----

ven 

6.4 Análisis Estadístico. 

STDD 
(2} TDD del mes = --

dT 

El análisis comparativo se realizó mediante los modelos estadísticos 

no paramétricos U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis (Marques de Cantú, 1990), 

con un nivel de signíficancia de 95%. 



7. RESULTADOS 

7.1 Tasa de Defecación Diaria. 

La tasa de defecación diaria (TOO) para los venados adultos en el 

"Centro de Ecología" es: 27.8, 15.2, 18.1, 15.3 y 12.7 gpos/Ven/día; y para 

cervatos: 16.9, 21.9, 22.8, 14.0, y 11.2 gpos/Ven/día, para los meses de 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo respectivamente (Fig. 5 y 6). 

La tasa de defecación diaria (TDO) para la pareja de venados 

adultos en el rancho "El Poleo" fue de: 6. 7 gpos/ven/día para octubre y 8.5 

gpos/Ven/dfa para noviembre (Fig. 7). 

7.2 Comparación Estadfstica de las Tasas de Defecación. 

La prueba "Kruskai-Wallis" (Marques de Cantú, 1990}, demuestra 

que las tasas de defecación registradas de cada mes en los venados del "Centro 

de Ecología" (adultos y cervatos), no son iguales entre sí (Cuadro 1 y 2). 
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Tasa de defecación diaria de los cervatos. 
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Resultados de la comparación mensual de las tasas de defecación 
de venados adultos mediante la prueba Kruskai-Wallis 

"Centro de Ecología" 

Experim. nov die ene feb mar 

nov - * * * * 
die - NS NS .· * 
ene - NS * 
feb - NS 

mar -

NS = No existe diferencia significativa *P<0.05 

Cuadro 1 

w 
0'1 



Resultados de la comparación mensual de las tasas de defecación 
de cervatos mediante la prueba Kruskai-Wallis 

.. Centro de Ecología .. 

Experim. nov die ene feb mar 

nov - * * NS * 
die - NS * * 
ene - * * 
feb - NS 

mar -

NS = No existe diferencia significativa *P<0.05 

Cuadro 2 
w 
...,¡ 
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La prueba estadística "U de Mann-Whitney" (Marques de Cantú, 

1990) utilizada para comparar las tasas estimadas de los venados del rancho "El 

Poleo" en 2 meses registrados, indica que los promedios de deposición diaria 

de grupos fecales son estadísticamente significativos (P< 0.05) Cuadro 3. 



Resultados de la comparación mensual de las tasas de defecación 
del venado cola blanca mediante la prueba U de Mann-Whitney 

Rancho 11El Poleon 

Experim. oct nov 
oct * 
nov 

*P<0.05 

Cuadro 3 

w 
\0 
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7.3 Tiempo de Muestreo. 

El tiempo promedio empleado por día para la revisión total del 

corral en el "Centro de Ecología" fue de 54 minutos, entre las 9:00AM y las 10:00 

AM. En el venadario de rancho "El Poleo" se utilizó un tiempo promedio de 6 

horas al dfa, entre las 7:45AM y las 13:45 PM. 

7.4 Persistencia de los Grupos Fecales. 

Los grupos de excretas depositados en el venadario del rancho "El 

Poleo", (contrariamente a las condiciones del terreno del "Centro de Ecología"), 

tuvieron más riesgo de perderse o desaparecer de su sitio original por la 

topografía del terreno (lomas, y pequeñas cañadas), ya que las heces pueden 

ser transportadas y acumuladas por efecto de la gravedad y/o por el viento. La 

presencia de insectos y algunos vertebrados que normalmente utilizan las 

excretas transportándolas o desintegrándolas de manera muy acelerada, las 

fuertes lluvias y la alta humedad en el suelo (Ferguson, 1955 cit. por Neff, 1968; 

Wallmo et al., 1962; Dietrich et al. 1990; Batcheler, 1975), fueron fenómenos 

naturales que no afectaron en ningún grado la observación y por consiguiente, 

los resultados. Un lapso de 24 horas entre una revisión y otra no es suficiente 

para que los factores antes mencionados llegaran a adulterar el número de 

grupos fecales. 
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Lamentablemente los venados del rancho "El Poleo" fueron 

depredados por coyotes ( Canis latrans), después de haber realizado el segundo 

muestreo; de modo que no se logró saber la tendencia que hubiera seguido la 

tasa de defecación en los siguientes meses. 
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8. DISCUSION 

En ei"Centro de Ecología se estimó una tasa de defecación diaria 

promedio de 17.8 gpos/ven/día en los venados adultos y una tasa promedio de 

17.4 gpos/ven/día en los cervatos. Al parecer, no existe diferencia significativa 

entre ambas tasas (de adultos y de cervatos); sin embargo, si comparamos 

numéricamente (ya que estadísticamente no es válido) las tasas de adultos y de 

cervatos por cada mes, se observan diferencias notables a excepción de los 

meses de febrero y marzo. 

La tasa de defecación en los venados adultos del"Centro de 

Ecología", presenta un declive a través de los meses registrados (noviembre, 

diciembre, enero, febrero y marzo), muy probablemente debido a la época de 

celo en la cual los machos presentan actividades como: reñir con otros machos, 

tratar de montar a las hembras y tallar las astas para delimitar su territorio (Millar 

et al., 1987), por tanto disminuye notablemente el consumo de alimento (Ryel, 

1971 cit. por Rogers, 1987). La hembra por su parte, muestra una disminución 

en sus actividades así como en su movilidad, antes y después del período de 

celo, principalmente durante el día (Hólzenbein y Schwede, 1989). En la 
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temporada de sequía el venado, en condiciones de cautiverio tiende a disminuir 

sus actividades diurnas con el fin de liberar calor. 

La tasa promedio 17.8 gposjven/día de los venados adultos del 

"Centro de Ecología" es similar a la que reporta Rollins y colaboradores (1984); 

cit. por Rogers, (1987), de 19.6 gpos/Ven/día, con una alimentación a base de 

concentrado comercial y alfalfa. Esta dieta es muy parecida a la que se utilizó 

en la presente investigación, lo que puede explicar la similitud entre ambas 

tasas. 

De los cinco meses registrados (noviembre-marzo), los cervatos· 

presentaron la tasa de defecación más alta en enero. Esto puede explicarse, ya 

que en dicho mes se observan las temperaturas más bajas de todo en el Bosque 

La Primavera, lo que repercute posiblemente, en la necesidad de consumir más 

alimento (para conservar energía) y por tanto en la deposición de un mayor 

número de gpos/ind. (Smith, 1964 cit. por Neff, 1968; Thompson et al., 1973, cit. 

por Rogers, 1 987). 

Al contrario de lo reportado por Rogers (1987), en este estudio las 

tasas de defecación son más altas en los venados del "Centro de Ecología' 

alimentados con forraje comercial, que en tos individuos del rancho "El Poleo' 
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que se encontraban en "libre pastoreo". Lo cual coincide con lo mencionado por 

Smith (1964), cit. por Neff, (1968). 

Otro punto que no deja de llamar la atención, es la variación de la 

tasa de defecación a lo largo de los meses controlados en ambos venadarios. 

Lógicamente se pensaría, que cuando los venados reciben suplemento 

comercial (composición alimenticia invariable) la deposición diaria de excretas 

no tendría ninguna alteración sobresaliente; a pesar de ello, se observan 

cambios estadísticamente significativos a través del tiempo. Probablemente estos 

cambios se deben a factores como: edad del individuo, sexo, biología 

reproductiva y condiciones climatológicas, entre otros. En general, se aprecia 

que las tasas de defecación tanto de adultos como de cervatos en ei"EI Centro 

de Ecología", no mantienen un patrón definido o constante a través de los meses 

en que se realizó la investigación. 

Ahora, es muy posible que para estimar una población de venados 

en una área determinada, no sólo se tenga que utilizar una tasa de defecación 

promedio, sino que en realidad se deba determinar y usar una tasa de 

defecación para cada sexo, edad, subespecie, hábitat y época del año. Para la 

determinación de las densidades de venado se tendrían que considerar entonces 

características mortométricas de los grupos fecales (Pellets-groups) en relación 

con la edad y sexo por ejemplo. 
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En base a la metodología utilizada para estimar tasas de defecación 

en venados cola blanca (Rogers, 1987; Sawyer et al., 1990; Dietrich et al., 1990), 

cabe mencionar que se realizó un conteo de los grupos fecales por el método 

de observación directa, el cual se aplicó a la hembra ubicada en el rancho "El 

Poleo". La hembra fue observada durante 8 horas continuas por dos días 

seguidos en octubre de 1993. El número de grupos de excretas depositadas en 

ese lapso de tiempo fue de 3.5. Si extrapolamos este valor a 24 horas tenemos 

como resultado una tasa de defecación de 10.5 gpos/ven/día. No obstante, hay 

que considerar que en las 16 horas restantes el número de grupos depositados 

puede variar, lo que consecuentemente podría repercutir en una sobrestimación 

o subestimación de la tasa de defecación diaria. De cualquier forma, la 

metodología anterior no se continuó, ya que para su aplicación se necesitan 

observar al mismo tiempo los demás individuos, con una intensidad de muestreo 

mayor (más de 6 horas continuas) y en esta investigación no se contó con el 

personal para realizarlo. 

Para las condiciones topográficas y de vegetación del venadario del 

rancho "El Poleo", resulta notorio lo eficiente del muestreo logrado por medio del 

recorrido de un solo transecto (banda) que abarca uniformemente toda el área. 

Si se hubiese trabajado el terreno en base al establecimiento de parcelas, el 

número de total de parcelas sería de 239 (4 m cuadrados c/u), equivalente al 

área de la banda; de manera que, si consideramos que para recorrer y revisar 
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todas las parcelas se deben caminar 1 ,571.8 m, entonces se tendría que emplear 

un tiempo aproximado de 10 horas. Así pues, la distancia y el tiempo ahorrado 

por medio de la banda es de un 65%. 

Por otra parte, los muestreos que se llevaban a cabo en el rancho 

"El Poleo" fueron interrumpidos, debido a que los venados que se encontraban 

en ese lugar fueron depredados por coyotes ( Canis latrans), de manera que, es 

importante destacar el papel que juegan los depredadores en el comportamiento 

y cuidados que deben tener los venados en cautiverio. El coyote {C. latrans ), 

parece ser la especie más abundante (observ. person.) en lo que se refiere a 

mamíferos de talla grande dentro del Bosque de La Primavera. 

Normalmente, el coyote se alimenta de carroña, pequeños 

mamíferos (roedores, conejos), invertebrados (insectos, algunos frutos), 

ocasionalmente depreda crías de venado y muy extraordinariamente ataca de 

manera organizada venados adultos (Halls, 1984; Leopold, 1990). 

Aparentemente, el Bosque de La Primavera no posee una gran 

variedad ni cantidad suficiente de alimento que pueda proveer adecuadamente 

las necesidades alimenticias de los depredadores, en este caso del coyote; 

razón por la cual pensamos que este cánido atacó a los venados del rancho "El 
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Poleo". Recomendamos tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo 

de altercados. 

Para compensar las alteraciones que pueda tener la tasa de 

defecación diaria por las condiciones de cautividad, preferentemente deberán 

estimarse dichas tasas con venados de características similares a los de este 

trabajo pero ubicados en venadarios de por lo menos una área de V2 Ha. 

Desgraciadamente, no siempre se logran tener todas las condiciones apropiadas 

para realizar este tipo de investigaciones, es por ello que este trabajo se llevó a 

cabo en las condiciones ya descritas a lo largo del documento. 

Finalmente, debemos subrayar que las tasas de defecación 

obtenidas en esta investigación proceden de ejemp~ares que tenemos la certeza 

absoluta corresponden a la subespecie Odocoi/eus virginianus sinaloae (según 

lo mencionado por Hall, 1981; Halls, 1984), pero que fueron estudiados en 

condiciones de cautiverio y semicautiverio, debido a que el estudio de los 

mismos en estado silvestre es categóricamente utópico. 
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9. CONCLUSIONES 

a) La tasa promedio de defecación diaria para los venados del 

"Centro de Ecología" fue de'17.8 gpostven/día con un Intervalo de confianza de 

± 5.2 en adultos y 17.4 gpos/ven/día con un Intervalo de confianza de ± 4.4 en 

cervatos. 

b) La tasa promedio de defecación diaria para los venados adultos 

del rancho "El Poleo" fue de 7.6 gpostven/día con un Intervalo de confianza de 

± 1.8 en dos meses registrados. 

e) Las tasas de defecación diaria presentaron variaciones 

significativas (P< 0.05) d_e un mes a otro en ambos venadarios. 

d) En general, se observaron tasas promedio de defecación más 

altas en en "Centro de Ecología" que en el rancho "El Poleo". 

e) La tasa de deposición diaria de grupos fecales disminuyó 

durante la época de celo en los venados adultos del "Centro de Ecología". · 

J 
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f) Para realizar la estimacion de la tasa de defecación diaria en los 

venados del rancho "El Poleo", resultó más eficiente el muestreo indirecto 

efectuado por medio de una banda que por parcelas. 
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10. RECOMENDACIONES 

Concretamente, para estudios similares o posteriores se propone 

llevar a cabo estimaciones de tasas de defecación diaria (TDD} con venados cola 

blanca de: 

a) Subespecie determinada. El diferente tamaño que presentan los 

venados de cada subespecie, puede influir directamente en la cantidad de 

alimento que consume cada individuo y por tanto en la producción diaria de 

grupos fecales. 

b) Ambos sexos (de preferencia igual número de hembras y 

machos). Es muy probable que los machos al contrario de las hembras y 

viceversa, presenten distintas tasas de defecación durante la temporada de celo. 

e) Diferentes clases de edad (cervatos, jovenes y adultos). Hay que 

considerar que las tasas de defecación de los venados varían durante el 

crecimiento. 
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Para los muestreos, es aconsejable utilizar el método directo 

(observación directa de los venados), durante las cuatro estaciones del año y en 

venadarios que cuenten con una vegetación perfectamente identificada. 

Los corrales deberán ser lo suficientemente grandes para que la 

vegetación que se encuentre ahí dentro proporcione aceptablemente las 

necesidades de cobertura, hábitat y disponibilidad de alimento del venado cola 

blanca. 

\ 
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