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I- I N T R O D U C C I O N 

a) Antecedentes. 

L::..E· esoec1e: :~n1males que forman oarte de la 

inminente riesco de e::tinc1ón deb1do al con·s t.an te 

desequilibrio de su ecosistema. 

reoiones donde aun es posible 

No obstante en :~quellas 

loc3.llzar·la.s, por· e.Jemp lo 

Siberia v la India, en Africa Central, en la selva Amazonica 

o en Centro Amer1ca e 1nclusioe en algunos estados de 

nuestr·o pa1s, Norteamérica v Ganada, las condiciones de su 

existenc1a son cada ves más diflciles, 

e:-tceoc iones. 

aunque con algunas 

Asl la di&minución orogresiva y permanente de las areas de 

veget3.cion, zonas boscosas y selváticas provocada en gran 

parte por el desarrollo de las grandes urbes v el descuido 

irresponsable que causan incendios, as1 como a la tala 

modit1caao arama~icamente 

especies animales. al grado que muchas de ellas han 

desaparecido. Se ha estimado que para fin de siglo, con el 

ritmo actual de Pérdida forestal ·trooical, 

perderá un millón o más de esoecies. • 4 

la h•-lmanidad 

Dos e.¡emolos palpables en nuestr·á ciudad son el bosque 

de. la primavera y el oarQue de los colamos. en los que la 



viaa silvestre de esoec1es animales es oracticamente nula. v 

cada vez el r1esgo de extinc1dn de las esoec1es existentes 

e·:; mayar·. Por ejemplo el caso del venado "CoL• BLanca" 

~Odacoileus virqinianusJ, forma parte de las esoecies 

:<ni males Si l··.IBS t t'€i!S oue en nuestr·o oa1s CQmlenzan a 

disminuir alarmantemente su población. 

de centr·os de Investigacion Cient1fica, 

Tecnológ1ca y Experimentales, sobre la fauna silvestre y 

espec1ficamente sobre el venado "Cola. BL;.nca", es un hecho 

relativamen~e reciente, pera caaa vez existe una nacton mas 

cl.ar·a entr·e los inter•esados en la conservación de la vida 

si lvestt•e, y que éste OO,JetlVO solo puede 

manteniendo tanto el hólbitat de las esoecies como los 

procesos ecológicos ae su ambiente. 1 • 3 •~ 

·ya se r•econoce plenamente que los ecosiste~mas, .ó\Sl como 

las esoecies dentro de ellos. son interdependientes entre st 

lo ta.nto, el único sistema capaz oe sostener vida 

indefinidamente es la biósfera entera y aue la satisfacción 

de las nesecidades humanas a larqo plazo requiere de una 

gestión racional del ambiente y los recursos, v aunaue la 

meta de conservación se dirige al manten1m1ento ael mosaico 

enter·o de ecosistemas Que conforman la b iósfer·a, los 

int:ento: ha.ció\ la ·=an:er•v;;.c16n. 

espec1e~ indlVlOuales, 

va 1 or· o ar-a iniclat' la 

const1tuyen una Prlmer et.~p"' ue c¡r·an 

restaurac1ón de grandes areas v el 

aumento de los censos silvestres. 
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En Africa desde 1962 ' 3 se inició un paulatino cambio 

en busca de mejores producciones ganaderas, dejando a un 

lado las tradicionales especies domésticas, para 

intensificar la explotación masiva de ungulados silvestres; 

y ese mismo cambio a favor de las especies silvestres se 

viene reportando como favorable desde hace muchos años en 

paises como Canada y los Estados Unidos de Not•teamérica, en 

donde los "ranchos de caza" estan produciendo resultados mas 

favot•ables mediante la utilización-conservación de alces, 

venados, aves acuáticas, at•dillas, etc., que produciendo 

bovinos u ovinos domésticos. En los "t·anchos de caza" de 

Te}:as, se aplica cada dia la explotación conjunta de ganado 

doméstico con fauna silvestre nativa <venados, antílopes y 

borregos silvestres) y con ungulados silvestres importados 

de Africa 4 • 7 • 
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En México, las universidades de Nuevo León y San Luis 

Potosi iniciaron el desarrollo de la crta intensiva de 

venados importados de Nuevo México <USA>, durante 1974. 4 

En varios estados de nuestro pais <Baja California Norte, 

Sinalca, Nueve León y otros)., se han·· iniciado prOQramas: -de 

evaluación y control en el aprovechamiento de la fauna 

silvestre ••• ,o 

Numerosas Universidades ·de los Estados 

<Arizona, Nuevo México y Texas>, usan·los extensos ranchos y 

condados a medo de grandes centros dedicados ... a la 

investig~ción ·científica. Solo en Texas se produce un 

considerable· número de trabajas· de- investigación al año 
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sobre la fauna si lvestt•e, sujetos a proyectos debidamente 

financiados. En un periodo de 45 años., sujeto a un estt~icto 

progt•ama de repoblación con ayuda federal <1939-1984), se 

t•einstalaron uros 20 mil. venados en 115 condados del Sur de 

Texas. 

La tendencia actual, en estados como el de Texas, es 

otros 

hatos ... 

introducir venados de ma.yot' tamaño "big deer" de 

estados, para mejorat' la calidad genética de sus 

debido a la baja calidad de sus cornamenteas y 

tamaño corporal de los ejemplat•es. Olvidando 

reducido 

que los 

mecanismos pat•a producir animales de calidad son: nutrición, 

abrevaderos, edad de· los animales y la genética apliC"I!l'Cta• :a 

En Europa no existen centros de investigación 

cientifica sobre los venados; solo aparecen numerosas· .ireas 

de cria en forma natural y las poblaciones de rumiantes 

silvestres, por ejemplo en España, están genéticament& 

mezcladas con venados centro-europeos importados de Alemania 

y Yugoeslavia, a.s buscando más el aspecto comet"ci·al que e-L 

c:ienti fic:o. 

Solo en las llanuras del Guadalquivir (área-s del Parque 

Nacional de Doñana, España>, se conservan las especies de 

rumiantes <Cervus elaphus-y de gamos Dama dama> originarios 

desde hace incontables milenios. a.z 



b) Planteamiento del Problema 

El desar-·t'ollo :~c:aoem1co iJe la Un1vet'sidad de 

GuadalaJara, v oart1cularmentP rle la F :>.cul tao oje i1e•:licina 

\/eter ... 1nar·1a ~,¡ Zootecnia, conlleva la necesldad de estar a 

1-::>. V-OI.nq•-•.a.t'd i ·='· del conocimiento cientlfico en aauellas areas 

c1ue se 1ncluyan en el mat'CO instituc1onal v as1 estar' en 

cond1c10nes ae ofrecer los futuros profes1anis~as un 

·:ol10o nivel de oreoarac1ón cognocitiva y formativa que les 

permita resolver los problemas que su medio les presenta. 

oot' ello, que la carencia de fuentes de consulta 

especializadas y actualizadas se conv1erte en 

que reclama una solución a corto olazo como 

pt'OOOne t'eal izat' -~. tt'aves de este 

•-m o t'Ob lema. 

la qLte se 

tra.ba_io. 

7 



J:J:. H P O T E S S 

Si en la Posta Zootecnica de Charnela, Jalisco está en 

desarrollo un centr•o de cria del venado "Cola Blanca" 

(Qdocoileus virginianus) y en el Banco de Información 

Científica de la propia Facultad, asi como en los diversos 

centros bibliotecarios de la Universidad se carece de la 

información especializada en relación con el tema, y dentro 

del plan de t'eorganización académico-administrativa de la 

Facultad se contempla la implementación de estudios sobre la 

Fauna Silvestre, luego entonces será necesario elaborar la 

compilación pt'opuesta, la cual podrá ser utilizada por los 

estudiantes, docentes e investigadores, como fuente de 

consulta actual, izada 

a 



--------------------------------------------------------~----- -
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O B J E T X V O S 

GENERAL 

Llevar a cabo una recopilación bibliográfica con el 

propósito de organizar, sistematizar y actualizar el 

conocimiento acerca de los diferentes aspectos relacionados 

con el venado "Cola Blanca" <Odocoi leus yirgioiaous>, y en 

consecuencia incrementar los acervos bibliográficos 

existentes sobre el tema.,. en el Banco de. Información 

Científica de la propia Facultad. 

PARTICULARES· 

l. Recabar la información necesaria a. través de la 

consulta a los indices y revistas especializadas, como Index 

Medicus, Biological Abstracts y Current Conteos, as1 como a 

bancos de información automatizada <SECOBI/CONACYT>. 

2. Solicitar la información original a los Autores de los 

trabajos publicados en las diversas revistas nacionales e 

internacionales. 

3. Elaboración de un banco de consulta bibliográfica 

computarízado, especializado en varios aspectos del venado 

"Cola Blanca". 



4. Realización de un fichero bibliográfico del tema Fauna 

Silvestre. 
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5. Elaborar un audovisual que sirva para dar a conocer la. 

necesidad de fomentar la vida silvestre y las especies 

animales en peligro de extinción. 

6. Asistencia a los diferentes eventos académicos <cursos, 

simposios, conferencj:as,. congresos> nacionales·· con· relación· 

al venado "Cola Blanca" y fauna silvestre en general. 



J u S T F e A e ~ o 

La tormac1ón del Meaico Veterinario Zootecn1sta no esta 

Llmlta.•:l-:3. e:.::clu.srva.mente '.:3. 1='.:: espectes domést1ca~ oue 

e::.o i·.:Jt3.n 3C tu3".lmen te" E1no oue ex1sten Ott'Os 

acc1ón ae s1milar o mayor tmoortancta~ 

El estudio ae 1~ F~un~ una de e::tas 

OPClOnes cue deben tomarse en cuenta par~ prevenlt~ el t'1es9o 

oe disminL\Ción de al9unas esoec1es an1males, como el mismo 

venado "Col~ Bl.:>.nca" oot' lcl tanto, el contar· con un:.. t•-•.enr.e 

oe consulta actualizada :;oot'e la e:oecie antet' 1 ot·men te 

men•::ionada, en la •::omp i l ~e 1 ón proouesta, oerm1t1ra 

como modelo pat'"'- 1:>. t'ea.l i :::~e 10n de tt':>.ba.)OS 

dest1naaos ~~ estudio ae otr:>.s especies de la. 

·E1lvestr·e, bene.l'iciando as1 al oet'Sona.l docente con ma.tet•ial 

de refuerzo al impartir sus clases, apoyándose en recursos 

audiovisuales aue también están contemolados en el trabajo, 

contr'lbLlll-. :l lo: 

estudiantes, donde se haga notar la importanc1a y gravedaa 

del constante deterioro del eouilibrio ecológico y el 

consecuente r1esgo 

silvestr-es. 

de e:{tinción de algunas espeCIES 

t l 



V- MATERIAL V METODOS 

A. DISEÑO GENERAL DE LA COMPILACION 

Para su desarrollo se consideraron tres etapas o fases 

fundamentales; planeación, organización y ejecución. 

En la planeación fue imprescindible no olvidar el 

sentido en que debe orientar el trabajo, es decir la 

selección de los temas que se incluyer·On, asi como lo 

accesible de su presentación. 

Así mismo, como parte de la organización fue necesario 

jerarquizar los contenidos en cuanto a su importancia y 

selección de los materiales gráficos que ilustrat•á.n el 

texto. 

Por cuanto respecta a la traducción es importante 

recordar quienes serán los potenciales consultores de la 

misma, ya que en función de lo mismo, el lenguaje que. se 

utilizó en su redacción fue tal, que permita entender la 

información. 

12 
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B. e O N S U L T A B 1 B L 1 O G R A F 1 e A 

Indispensable para recabar la información que se 

utilizó en la elaboración del trabajo, se llevó a cabo 

siguiendo la estrategia operativa de seleccionar en primera. 

instancia aquellas palabras clave que sirvan.como guia para 

hacer la consulta primaria en el INDEX MEDICUS del que.· se. 

obtuvieron las correspondientes referencias, presentándose 

tt·es alternativas a seguir para ampliar· la información-:·· 

a) Si lo que interesa es el resumen se consultó el 

BIOLOGICAL ABSTRACTS, o bien b) Si corresponde a-l articulo 

completo pudo obtenerse de las diferentes REVISTAS 

ESPECIALIZADAS que existen en el campo, también e> Si 

interesa una copia del articulo original se consultará en el 

CURRENT CONTENS el domicilio del autor para realizar la 

petición respectiva a través de los formatos 

correspondientes <Figs. 1 y 2 J. 

También una buena opción para la obtención de copias 

de trabajos que fueron publicados en revistas que no pueden 

obtenerse en la ciudad, lo constituye el apoyo que brindan a 

este respecto CENTROS de INFORMACION como el que se presenta 

en la <Fig. 3 

Asi mismo los bancos- de información automatizada como 

el .SECOBI representó una exelente alternativa que hizÓ más 



eficiente la consulta al ahorrar tiempo y poder obtener los 

titulas. las referencias y algunos resOmenes. 

De las fuentes de información anteriormente cit•das. 

fue realizada la busqueda de trabajos referentes al tema del 

venado Cola Blanca publicados en los ultimas 6 años. 

14 
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Fig. 1 Formato "A" para solicitud de sobretiros 

originales 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
APARTADO POSTAL 1-406 

Oear Sir, Mon cher et honoré 1 Sehr geehrter l 
You wifl oblige me Collégue, Herr Koliegel 

much by je vous serais ''"'' 

1 

Sie würden mich rehr 
very sen- obligué pour t• en voi zu Dan~ ve~flichf!n ; 
ding me a reprint of 1 d' un tirage 6 part ~a-::.. ~~r e~~~n <t:.~: 
your publication: de vótre publication: derdruk lhrer Arbeit* 1 

Sincerly yours Agréez, Mosieur mes 

r.m~«ciements les plus 1 

distinguft. 1 

zu senden 
M i t kollegioler 
Hochechtung. 
fhr ergebener 

Distinguido colega: 

le quedaría muy re
conocido, si tuviera la 
amabilidad de enviar· 
~ una separata de su 
trabajo. 

Gracias anticipadas 
Un afectuoso safudo. 

15 



Fig. 2 Formato "B" 

originales 

f. 
~~· ' ' ' 

para solicitud de sobretiros 

. FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJ.\RA 
APARTAOO POSTAL l•SOI 

GUADA\...AJARA • .IAL.. MEX. 

Dear Doctor: 

1 would appreciate receiving 

entitled 

which appeared in 

Volumen ..... 

Page ....... . 

Year ........................... . 

................... reprint of your article 

Could you provide us copies of your 
previous and future artieles? 

Your infonnation will enter the 
retrievai system nowdays used todevelop 
our teaching and researeh programs. 

Respeetfully yours 

16 
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c. A S I S T E N C I A A E V E N T O S 

A C A D E M I C O S 

Se llevó a cabo la participación en estos eventos para 

obtener la información genet·ada por los investigadores de 

nuestr·o país en los diferentes centros e instituciones 

publicas y de car·actet· pt•ivado que estudian al venado "Cola 

Blanca". Esta información se obtuvo a través de memorias y 

notas tomadas durante el transcurso de los· eventos• Ta111b-ién. 

se logró establecer comunicación directa con algunas de 

estas instituciones. 



D. P R O C E S A M 1 E N T O D E LA 

I N F O R M A C I O N 

1.- Las referencias se tomat•on de las memorias de 

cursos, congresos y simposios sobre el venado "Cola Blanca" 

y la fauna silvestre, revistas e índices, asi como de 

enciclopedias y artículos de boletines informativos. 

2.- Todas las referencias bibliográficas utilizadas, .se 

transcribieron en fichas para .. darle agilidad al uso de .la 

información. 

19 

3.- Para. darle un orden a la compilac.i.ón propuesta se·. 

dividió en temas. 

4.- Se tradujo el. resumen de cada articu1o·con· e-1 fin·· 

de integrarla a los temas que cuenta el banco de datos. 

5.- Se diseñó un formato para la baS& de datos y 

captura de la información 

6.- Para mejor presentación de la información se 

imprimieron los indices que forman la base de datos. 
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E. ELABORACION DEL AUDIOVISUAL 

1.- Titulo Prooue~~o; La Imocrtanc1a de la FaLma 

2. Ob.jetivo: Dar a conocer la neces1dad de tamen~at~ y 

conservar la vida silvestre y las esoec1es an1maies en 

oeliqr•o •je e:~tinc1ón. 

3. Metodolog1a: Con el mater1al biblioqral'ico aue se 

obtuvo~ se sel~cc1ono la tnformac1an referente a la tauna 

s1lvestre y a su problematica de conservac1an a nivel 

qlobal. donde se ~amaron en cuenta toaos los factores que 

causan la continua desaoar1ción de las espec1es s1lvestres. 

4.- El 

intr-oduce 16n. 

con e lu·:i ione:;. 

5.- Las 

9u1ón est:!. 

desat•t·ollo 

inte>:¡t'aClo 

del tema 

1maqenes ee!ecc1on~oas 

eJe par· tes; 

V TOt'mLtl a e i ón de 

1nformacian fueran tomadas de fotograf1as publicadas en 

1 ibt•os. rev1:tas " folletos. 

b.- Se selecc1anaron varios temas musicales can el f1n 

de ambientar el texto y con~ribulr a darle dinam1smo. 



7.- Se vet~lficó la carrelac1on que de be exist1t~ entre 

las 1maqenes selecc1onaaas con el qu1on ot~apuesto ~ el fondo 

musical adaotado. 



ELABORACION DEL AUDIOVISUAL 

¡-------------¡ 
1 PROPUESTA 

DEL 
TITULO 

1 -------------

' ------------>. OBJETIVO 

:-~~~~~~~~~--~~------- 1 ! 

1 DEL GUION 
1 METODOLOGIA 

1 

~~~~~~r~~= 
: BUSQUEDA 1 1 1 NTEGRAC 1 ON ; 
1 DE FIGURAS 1 --------------~

1 DEL FONDO 
------------- MUSICAL 

-------------· 1 1 

1 PRUEBA DE 
, PROYECC ION 

REVISION 
DEL 

FORMATO 
1 -------------
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F. D O C U M E N T O F I N A L 

Consta del siguiente material: 

a)- Fichero de Fauna Silvestre por Tema y por Autor. 

b>- Copias 

obten idos. 

Científica 

Zootecnia. 

de los articulas 

Estos se donarán 

de la Facultad de 

<F.M.v.z.> 

originales 

al Banco de 

recibidos u 

Infot·mac:ión 

Medicina Veterinaria y 

e>- Banco de datos en· el disco duro de una de las 

computadoras del área de cómputo de la F.M.V.Z. 

d)- Impresos de los 1ndices de consulta de la información 

contenida en la memoria de la computadora, los cuales 

estarán en el Banco de Información Científica de· la 

F.M.V.Z. para la consulta de los usuarios. 

e)- Un audiovisual sobre 

Silvestre que permanecera en 

Audiovisuales de la F.M.V.Z. 

la importancia de la Fauna· 

el Departamento de Recursos 
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R E S U L T A D O S 

De '-\n totc.l de •36 óit'ticulo·:; e::tt·an.Jet•os :;ollclt-aoas por· 

v 1 a. o a·:; t.OJ.l. solo fueron recibidos 58. los oa1ses de donde 

pr ... C>'~-'lniet'on son: E. U." C.:?.n~a~ 8 Inqla.tet't'.:a. ~.ver" C'-~adt"'O # ll 

La 1nformac1ón ae ortgen nacional estuvo formaoa por ~0 

art1culos puol1caoos en l1bros. revistas esoec1alizadas y en 

memot ... las de aventes 3cadem1cos. 

üel tot.;tl de la los 

~t~ticulos son ae estudios aol1caaas y 9 ~ son bás1cos. 

L:t infot'mación tanto nac1onal como extranjera. ft.1e 

clasificada baJo nuestro criterio en 10 temas distintos, 

(ver cuadros 3 v 4) esto con el fin de hacer mas practica su 

Se elaboró una encuadernación de toda la infot'mación 

t·ecibida del extranjero. la cual estara disponible para su 

consulta en el banco de información cientlfica de esta 

Facultad, el resto ae la información estar~ a disposición en 

el cub1culo de Fauna Silvestre de la mi:;ma Facultad. 

Se pt'odu.To un audiovisual sobt'e el tema de la 

imocwt:>.nci:;. de 

eauilibrlc ecologlco, dei cuai se aejc una coo1a en el 

departamento de recursos audiovisuales. 

Fue sistematizada y capturada en comoutadora toda la 

informac1ón acerca del venado ''Cola Blanca" <Odocolleus 



_, 

Investi9~C1ón Cien~1f1cd !'lei:.t:JÓDlót:;JlC2. eJe .:?=:t~ F"?.cult.2!.d. 

\cur~sos. SlffiP05los. loc:1les 

n~cit;Jn-B.l(?:":: ~.:on Bl.:=t.r"lC? 11 ·t ~.un~. 

¡.:.:¡Sl CCJJ111.:J la 

\/en:,_dCJs 11 C.cJl::a Blanc~1.=' oa.r-·a r-·eoool:?clOn en l3. ::~.=sna rl'-llCtl'.:il de 

en el Cr'lEt. eJe f.:3U0·:9. 

ZooGecnica ae Charnela aue Ee re~iiza 

en ésta dependenc1a y con apoyo del D.I.C.S.A. 
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Cuadro lt 1 

P R O e E D E N e I A 

N .. l. 

E S T A o o S U N I O O S 45 49.4 

e A N A D A 12 13.1 

I N G L A T E R R A 1 1.09 

M E X I e o 33 3ó.1 

TOTAL 91 1()1). o 

Bibl iogr•af ia E:<tranjera 64.4 7. 

Bibliografia Nacional 36.6 l. 

Cuadro lt 2 

eARACTER DE LA INSTITUCION 

Bibliografia Extranjera 

U N I V E R S I T A R I A 41 70.0 

G U B E R N A M E N T A L 17 30.0 
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Cuadro i 3 

I N F O R M A e I o N E X T R A N J E.R A-. 

.. Pub 1 ic:ac iones Obtenidas 

T E M A N ... 7. 

1- E e o L O 6 I A 13 22.4 

2- F I S I o L O G I A 10 17.3 

3- R E p R o D u e e I o N 8 13.8 

4- I N F E C T o L o 6 I A 7 12.1 

5- E N T o M o L o 6 I A 5 8.6 

6- p A T o L o G I A 5 8.6 

7- 6 E N E T I e A 4 6.9 

a- N u T R 1 e I o N 3 5.2 

9- M A N E J o 1 " 1. 7 

10- O T R O S _L 3.4 
TOTAL 58 1oo.o· 
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Cuadro * 4 

í 
I NFORI'I A e I O N NAC 1 O· N A L 

Publicaciones Obtenidas 

1 

T 

1 
E 11 A N"" 7. 

1- E e o L o G I A 13 40.6 

2- N u T R I e I O N 7 21.8 

3- M A N E J a 5 13.6 

4- e o N S E R V A e I a N 3 9.4 

r 5- G E N E T I e A 2 6.3 

6- F 1 S I O L O G I A 1 3.1 

7- I N F E e TOLO G I A _1_ ~ 

TOTAL 32 100.0 

L 

1 

! 
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VJ:J:. D J: S C U S J: O N 

De las tres alternativas 

de la información <por correo, 

utilizadas para la obtención 

bancos de información y 

memorias), sin duda la mas económica fue la realizada por la 

vi a postal, ya que el --costo de la estampilla está 

determinado según la distancia del país donde se origina la 

información y al número de artículos solicitados. Sin 

embargo se detectó que un considerable número de articules, 

especialmente los menos actuales !1983-Bó>, no se 

recibieron, probablemente esto se debió a que los autores 

cambiaron de residencia o .institución en la que laboran, -por 

lo que estas solicitudes "fueron devueltas. 

Los bancos de información automatizada ofrecen, desde 

la simple consulta de las referencias bibliográf-ica&, los 

resúmenes de los trabajos hasta el articulo completo de los 

mismos, pero la forma de pago es en dolares yel costo se 

determina por el tiempo que dure la computadora en hacer la 

consulta y la impresión de la información solicitada-; -

28 

En cuanto a las memorias de los eventos académicos, por 

lo general se entregan al término de cada evento, áunque en--

estas no se incluyen los comentarios surgidos durante la 

realización de dichos actos, .pero constituyen·- un· valioso · 

material p~ra la consulta de información, y por lo que se 

refiere al precio, generalmente este va incluido al co!tto de 

inscripción a estos eventos. 
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Por otra parte, la difusión de la información 

extranjera se· realizó a· través de revistas y publicacione~· 

cientificas de circulación internacional, lo que nos indica 

la grán capacidad de divulgación qua tienen estos paises 

<E.U.,Canada e Inglaterra>,· pero el acceso a esta 

información se ve limitada, ya que solo los autores de los 

articules y las instituciones de investigación son los que 

principalmente reciben estas publicaciones.· 

También se detectó que el origen institucional de la 

información extranjera obtenida, lo superan los colegio~ y 

las dependencias adscritas a 26 universidades estatales de 

los paises arriba mencionados <ver cuadro * 2), en contra 

las dependencias no educativas de caracter oficial. Estos 

datos nos sugieren el important.e. . pape.l. que .. tienen. las .... 

universidades en la investigación cientifica poara la 

conservación y mantenimi·enta· de esta especie .. si·lvestre• En· 

México sucede algo similar, pero en 11enor proporción ya que 

esencialmente las universidades del Norte de-l pai-s, !lOA las 

que llevan a cabo la divulgación de sus trabajas en un 

número considerable. 

Otro dato interesante· al analizar la infor-maci6A-

bibliográfica obtenida, fue en cuanto a la existencia de un 

número significante-. de estudios-· que .. ··tratan aspectos 

patológicos y entamólogicos del venado Cola Blanca, temas 

que no detectamos en ·los trabajos . real·izados ·en nuestro· 

pa1s, esto posiblemente debido al menor número de venados 

que habitan en el territorio mexicano, en comparación a los 



Estadas Unidos de Narteamérica a Canada <SEDUE 1989>, lo que 

dificulta su investigación. 

De igual forma, detectamos que la mayoría de los 

.~rabajos han sido t~alizados por equipos· interdisciplinarios 

de investigadores, donde el área de mas frecuente estudio 

son los aspectos ecológicos de la especie. 

Por la experiencia obtenida del presente trabajo, se 

recomienda la formación de bancas de datas de las diferentes 

disciplinas de la Ciencia Veterinaria, par medio de los 

programas 'de cómputo existentes en esta dependencia, con el 

propósito de apoyar la práctica docente y de investigación a 

través de información actualizada y de rápida consulta. 

30 
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Vl:l:l:. e O N e L U S X O N E S 

La información cientifica que aborda los diferen~es 

aspectos del venado "Cola Blanca", tiene minima difusión en 

nuestro medio en relación al número en que se produce, ya 

sea de origen nacional o extranjero. 

Uno de los co~ductos para obtenerla es a través de las 

bibliotecas especializadas y bancos de consulta de 

información, los cuales son escasos. 

Sin embargo, existen los eventos académicos que son 

otra forma de obtener información, y en estos conjuntamente 

se tiene intercambio de experiencias profesionales con 

investigadores del área de interes y que se llevan a cabo 

con regularidad. 

Finalmente, es importante fomentar las actividades de 

estudio y conservación de esta especie animal debido a la 

importancia que.. puede. tener como un recur'30. biótic.o. 

susceptible de ser aprovechado sostenidamente y en el cual 

el Médico Veterinaria puede- p·articipar directamente;. 
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X- RESUMEN 

El venado Cola Blanca (Qdoc'oileus vir•ginianus!, es uno 
de los tres cérvidos silvestres oue habitan en nuestro pats, 
distribuido en casi la totalidad del territorio nacional. 
especie ae gran 1moortanc1a debido a su valor Ecolóqico, 
Cientlfico, Económico v cultural. Esto hace necesario 
conocer el estado actual de esta especie animal en nuestro 
pa1s y el extranjero a través de una recop1lación 
bibliográfica que comprenda los distin~os temas de estudio y 
la subsiguiente organización v sistematización de esta 
información para iniciar la formación de un banco de datos 
computarizado aue aqilize la consulta y contribuya a 
promover otro campo de estudio para estudiantes y oersonal 
oocente de la F.M.V.Z. Y ademas puede tomarse como modelo 
para trabajos similares. Pr1meramente se obtuvieron las 
referencias biblioaráficas mediante la consulta del Index 
Med1cus. Current Contens, Biological Abstracts. Revistas 
especializadas y en el banco de información del Conacyt 
<SEC08Ii. Después se solicitar·on por· cor•r·eo los sobr·etu·os 
originales a los autores, además par medio de la asistencia 
a los eventos académicos t•ealizados dut·ante el per•iado 1989-
91 fuet·on captados ott•a pt•opot•ción de documentos. roda la 
información extranjera recibida, se traduJO el resumen de 
cada articulo, para luego capturarlo en un programa 
computacional de base de datos (dbase Ill plusi y Junto con 
la información nacional se organizó por temas para la 
elabor·ación de un ficher·o biblioqr·.~fico, asi como también un 
audiovisual. Se obtuvieron un total de 90 articulas, de los 
cuales 58 son de ot·ocedencia e:<tr·anjera, <=64.4i:i y :.::2 de 
ot•iqen nacional <=35. 5'l.i, Estados Unidos fué el pais del que 
mayor número de trabaJos se obtuvieron, seguido de México, 
Canada e Inglaterra, a pesar de que este último pa1s no 
cuenta con esta especie en su territorio. Al analizar la 
información, fue notorio el trabajo interdisciolinario en 
donde participan las univer·sidades y las dependencias 
gubernamentales. Es importante el fomento de las actividades 
de estudio y conset·vación de esta especie y en la cual el 
M.V.Z. puede participar directamente. 
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P R E F A C I O 

El presente documento trata de condensar la mayor 

información acerca dei venado "Cola Blanca" publicada en el 

pa1s y el extranjero en los ultimas 6 años, aunque haciendo 

la observación que los estudios provenientes del extranjero 

fueron identificados a partir del Index Medicus y Biological 

Abstract. Una vez recibidos los articulas fueron traducidos 

sus resumenes 

sistematización de 

para la subsecuente organización y 

estos mediante el equipo de co~utación 

con que cuenta la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, con el propósito de for111ar un banco de 

información que facilite al 

eficaz de su contenido. El 

usuario la consulta rapida y 

sistema e~leado cuenta con 

tndices por autor, tema, a~o, revista y resuMen de log 

estudios. El presente trabajo es la prieer acción de 

sistematizar la información cient1fica en la Facultad, 

formando un banco de datos c~utarizado, por lo que 

recomendamos conveniente, para su posterior desarrollo, 

complementarlo progresivamente a fin de fllantener su 

actualidad y bajo las especificaciones que se mencionan para 

la captura de datos. 
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OBJETIVO O INTENCION DE LA COMPILACION 

Concentrar la información mas actualizada sobre el ta.a 

del venado "Cola Blanca• (Odocoileus virginianus> y 

capturarla en un programa de ca.putadora especializado, para 

dar inicio a la creación de un banco de información. 

organizada y sistematizada teaática.ente con orientación a 

la fauna silvestre, y contar con una fuente de consulta en 

el banco de información científica de nuestra Facultad y asi 

apoyar a estudiantes e investigadores ya que tendran. a su 

alcance esta información de rápida consulta. V de esta foraa 

promover otro campo de estudio y/o acción para el Médico 

Veterinario. 

VENTAJAS DEL I'IODELO DE TRABAJO 

El programa dbase III Plus puede ejecutar la •ayoria de 

las funciones del aanejo de datos. Es una serie de 

herra.ientas con las cuales se puede organizar y manipular 

de una manera sencilla pero efectiva los datos. 

El sistetaa de aanejo de base de datos se ha utilizado 

para la organización. y ~~anejo .. sistedtico. de una .. v-n· 

cantidad· de infortN.ción en un sista.a ca~~putacional. grande. 



La información almacenada en una base de datos puede ... 

ser organizada o visualizada de varias maneras, puede 

definir diferentes tipos de bases de datos de acuerdo a la. 

manera en que esté organizada la informaci~. 

La información se encuentra al•acenada en la meeo~ia 

del disco duro de la computadora9 constituyendo el banco 9 

cuyo acceso se lleva a cabo por medio de palabras clave. 

Este conjunto de datos nos facilitara la continua consulta y 

actualización de información publicada. V asi acrecentar 

este valioso recurso. 
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RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUACION 

1- Obtención de nuevos articulas, a partir de: 

a) Asistencia a eventos académicos <Cursos, Simposios, 

Congresos y Conferencias). 

b) Consultas a Bancos de Informacion, Indices y Revistas 

Especializadas. 

e> Solicitar sobretiros originales por correo, etc. 

2- Traducción de los resumenes. 

3- Acudir al área de Cómputo de la F.M.v.z. 
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Record# autor+titulo 

volp 
1 fmCH H. G. 

tema 

LITARIA FUERA DEL HUESPED EN FL ESTE DE OKL~HOMA:LOCALIZACION Y TAMANO DEL 
OLOGIST 1988 13141:291-299 ENTOMOLOGIA 

2 BLOEM~R R.S.,SNOODY L.E.,COONEY C.J.,KENNETH F. 

CARACTERISTICAS DE LAS LARVAS DE 
RACIMO LARVARIO. 

revista~ano 

:1 
LA GARRAPATA ESTRELLA SO 

THE SOUTHWESTERN ENTOM 
1 

LACIONES DEGAF\'f"APATAS ESTF\ELLA SOLITARIA Y GARRAPATAS DE CANES AMERICANOS 
Tot'IOLOGY 1986 79:679-683 ENTOMOLOGIA 

INFLUENCIA CAUSADA POR LA EXCLUSION DE VENADOS EN LAS POB 
IACA-RI:IXODIDAE>. JOURNAL 'OF ECONOMICEN 

3 STROHLEIN A.D.,CROW B.C.,DAVIDSON R.W. 
INEMATODA: <TRICHOSTRONGYLOIDFA) DEL VENADO COLA BLANCA <ODOCOILEUS 
Y 1988 74121:347-349 ENTDMOLOGIA 

. 1 
DISTRIBUCION DE SPICULOPTERAGIA PURSGLOVEI 'Y S. ODOCOILEI 

VIRGINIANUS) !?N EL SURESTE DE ESTADOS UNIDOS. JOURNAL I.DF PARASITOLOG 

4 ATKESON D.T.,MARCHINTON R.L.,MILLER K.V. 

ATURALIST. 1988 120(1)194-200 OTROS 
5 St1ITH B. L. ,SKOTf~O D. J. ,OWEN W. ,McDANIEL R.J. 

F\'0. 1989 39:195-202 OTF:OS 
6 BUBENIK G.A.,BROWN R.O. 

T3, T4, Y CORTISOL EN VENADOS COLA BLANCA IN~10BILIZADOS CON XYLAZINA. 
1989 9212):315-318 FISIOLOGIA 

LANCA. 
7 DeLIBERTO T.J.,PFISTER J.A.,DEMARAIS S.,SEAL U.S. 

NAGEM~NT. 1988 52141:599-601 FISIOLOGIA 
8 RAMIREZ V.,BROWN R.D. 

1988 89121:279-281 FISIOLOGIA 
9 BUBENIK G.A.,SCHAMS D.,SEMPERF A.J. 

MACHO COLABLANCA <ODOCOILEUS VIRGINIANUS) A TF\'AVES DE lA PRUEBA DE ESTIMULA-
1987 86(4):767-771 FISIOLOGIA 

1 VOCALI ZAC ION DE VENADOS COLA BLANCA. ,
1 

THE AMER1ICAN MIDLAND N 

VISION A COLOR EN VENADO COLA BLANCA. i 

THE PSYCHOLOGICAL RECO 
¡; 

EL EFECTO DE LA YOHIMBINA SOBRE LOS NIVELES• EN PLASMA DE 
COMP. B IOCHEM. PHYS I OL 

N ITROGENO URE I CO EN SUERO Y HUMOR V ITREO DE, VENADO COLA B 
JOURNP.L OF ~JI LDL I FE ~1A 

1 
UNA TECNICA DE INCUBACION IN VITRO DEL TEJibO DEL ASTA. 

COMP. BIOCHEM. PHYSIOL 

EVAI_UACION DEL POTENCIAL SEXUAL Y DE LAS ASTAS DEL VENADO 
CION DE LA GN-F\'H. COMP. BIOCHEM. PHYSIOL 

1 O BU BEN I f< G. A. , SM I TH J. H. , FL YNN A. t~ I VELES DE B-ENDORF I NA EN EL PLASt'IA DEL VEN:~ DO COLA BLANC 
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1 La etapa larvaria de la garrapata estrella solitaria, 

Ambliamma americanum \Ll, se estudió bajo condici.ones de campo en 

los meses de Julio a Octubre de 1981 a 1986, en el Este de 

Oklahoma. Las larvas fueron descubiertas sobre las puntas de 1.:. 

vegetación de una altura de 20.8 a 26.2 cm. promedio sobre el 

nivEl del suelo, agr·upadas en racimos de 25 a 5544 individuos 

(x=o539.3 ± 548.3 SEM>. Las lar·vas no mostrarán alguna pt•eterencia 

.obvi:~ entre 25 especies de plantas para establecerse. Diferencias 

en el tamaño del racimo larvar·io dependió de la vegetación 

disponible, en <90 l. las lar'ras se encontraron en las plantas de 

mayor altura; las larvas no fueron encontradas sobre árboles altos 

y arbustos. Principalmente la tr:~nsmición de las larvas hacia el 

huesped se facilitó pot' el art·acimamiento y la localización sobre 

13. vegetación utilizada para el ramoneo. Otro medio que también es 

en gr·an pat·te causal de la infestación, son los huespedes de mayor 

tamaño que están moviendose continuamente de un lado a otro. 

2 Se instalar·on 2. 43 has. e>:cluidas de venados en el Valle 

Authority, Tennessee, Land Beetwen the Lakes en 1977-78 para 

estudiar los efectos que ocasiona la exclusión de venados sobre las 

poblaciones de garrapatas estrella solitaria Amblyomma americanum 

(L). Las garrapatas fueron monitoreadas utilizando hielo seco en 

1978- 1979, y en 1982 por medio de rastreo y también con hielo 

seca. El porcentaje de larvas de estrella solitaria fué 98/. menor 

en la zona restringida que en las zonas de control, para todos los 

tt·es años de estudio. Una vez terminado el invierno en 1978, 

poblaciones de ninfas y garrapatas adultas fueron reducidas 

mediante la aplic:acicm de acat•icidas, no mostrando diferencias. 

~i~nifi~at:vas. Para 1979 ¡ 82 el porcentaje de ninfas fue 38/. 



menar en las zonas restringidas, y el porcentaje de adultas 227. 

menor para estas zonas durante los mismos años; sin embargo esta 

diferencia no fue significante, la reinfestación de la zona 

restringida por garrapatas adultas y ninfas fué atribuida al. 

movimiento de pequeños animales hospederos entre las áreas 

e::cluidas y las áreas adyacentes sin tratamiento. Una posible 

t·espuesta a la excl:.:~ión, fué también observada en garrapatas de 

canes americanos [Oermacentar 

los campos restringidos llegan 

vat•iabi lis <confirmado) J, en donde 

a t•einfestarse mas con garrapatas 

adultas, que en las otras áreas. 

3 Fué deter·minada la distribución de Spiculopteragia pursglovei 

(Aptet·agia pursglovei) y S. odocoilei <A. odocoilei) en 12 Estados 

revisar el contenido abomasal de 1369 del Sureste, despues de 

venados cola blanca al término de un periodo de 8 años. Spi

culopteragia odocoilei fué encontr·ada con mayor frecuencia que S. 

pursglovei excepto en algunas áreas a lo largo del cause del rio 

Mississippi y las costas de Car·olina del Norte y C. del Sur. En los 

casos donde ambos parasitos se encontraron en una población, uno 

expresó una dominancia común entre prevalencia e intensidad. Estos 

d¿scubrimientos concuerdan con los estudios preliminares dirigidos 

en el Sureste de los Estados Unidos. 

4 Se registraron 12 diferentes vocalizaciones de venados 

cola blanca 

analizados con 

consistían del 

<Ddocoileus virginianus). Diéz de estos fueron 

un espectógrafo de sonido. Los llamados de alarma 

bufido dado cuando un venado detecta peligro y un 

chillido que se dió cuando un venado fué traumatizado. Tres 

llamados agonísticos fueron grabados. a>- El gruñido leve; se dió 



;:n bajo nivel en interacciones de agonía. b)- El gruñido-bufido; se 

dió durante interacciones de dominancia muy intensa, consistiendo 

en el gruñido leve y seguido de uno a cuatro bufidos rápidas en 

total. e)- El bufido-gruñido-resuello; consistió del gruñido-bufido 

con la adición de resuellos silvantes por nedio de los ollares. 

Esto fué car·acteri.stico en interacciones de dominancia entre las 

gamos dut'ilnte la época de apareamientü. Cuatro sonidos materno-

necn2tales fuer·on gr·abados. al- El bufido; fué usado para las 

cer-vatos que andan buscando el lecha. b)- El maullido; fué dada por 

los cervatos al implorar atención de parte de su madre. e)- El 

sil·,¡ida; fué más insistente en las llamados· para solicitar· la 

atención y cuidado, y se dieran cuando los cervatos fueron 

molestadas o destituidos. dl- Un lloriqueo de lactancia; fué dado 

t'ep,2tidamente al tiempo de estar mamando. Llamadas de apareamiento; 

consistieron de un tendiente gt·uñido y de ruidos de aspiración por 

las ollares. Cuando hay dispersión de los miembros de su grupo, 

las hembras dan llamadas de acercamiento. 

5 Un importante aspecto en la conducta del venado concierne, 

a su abilidad para distinguir los colores. Investigaciones previas 

h.an mostrado la pt•esencia de fotoreceptores de color en el venado. 

Sin embargo, esta conducta puede ser afectada en forma indirecta 

par el color pero esto está en duda • Se entrenaron dos venados 

. pc;wa distinguir el verde del amarillo y el anar·anjado. Encontramos 

que el venado puede respcnder diferentemente a los colores. 

o 1.- El efecto de la yohimbina <Y> sobre los niveles de 

tirc:dna 'T4), triyodotir·anina <T3), y cortisol en sangre fueron 

inve:tigad.:¡: en cinco machos madur·os cola blanca inmobilizados con 



hidr•oclor·uro de :-:ilazina (X). 2.- Los niveles de T4 estuvieron 

var·iables en venados tratados con X, pero se estabilizaron en los 

venados tratados con X y con Y. ~. La T3 per•maneció sin cambio 

alguno en ambos grupos. 4.- Los niveles de cortisol tuvieron 

ir.cr·e-,ento en ·,renadas tratados con X, per·o declinaron en los 

·¡enados tratadas con X y con Y. 5.- La yohimbina es un potente y 

se~uro antídoto de la X y no afecta la T3 y T4. Las precauciones 

deberán tomar•se en la utilización de R o Y en estudios de cortisol. 

7 Hemos evaluado el humor• vi treo coma un medio para medir• el 

nitrogeno uréico en el venado cola blanca (Odocoileus virginianus). 

Se captur·aron venados durante Mayo y Agosto de 1986 (verano} y No

'liembr·e de 1986 a Enero de 1987 (invierno). Fué obtenido el suero 

sanguinea de cada animal al tiempo de ocurrir su muerte <TDD>. 

Muestras de humor vítreo de cada animal fueron adquiridas al TOD, 4 

y 3 hr·s. postmartem. Los niveles de nitrogeno uréico v1treo <VUN> 

al TOO, fueron mas bajos que los niveles de nitrogeno uréico del 

suet'O (SUN) al TOD en verano <P=0.032> e invierno <P=O. 0021. 

Niveles de VUN 8 hrs. postmortem fueron menores <P=O.OOl> que los 

niveles de SUN al TOD durante el verano. Los intérvalos postmortem 

no tuvieron efecto <P>-0.033> sobre los niveles de VUN. Fué 

observada una relación lineal entre el TOO y todos los grupos VUN 

(p.c:-o. 033). El humor vi treo aparentemente provee ser un medio 

seguro y estable para medir el nitrogeno uréico en <-8 hrs. 

postmor·tem. 

8 Fué desarrollado un procedimiento para la incubación in 

vi t~'o del tejido aterciopelado de las astas del venado. Se 

r·ecol ectc.r·on muestro;s de biopsia por trepanación de venados adultos 



cola blanca en Junio y se incubaron en un media modificada BGJB par 

48 h!"S. Fueron determinada~ concentraciones de calcio <Ca) e 

hidroxyprolina <OH-prolina) en el tejido. 2. Un considerable 

incremento IP~0.05) de Ca fué detectado en la 4ta y 8va hora de 

incubación, y después de la aplicación del medio, a las 48 hr·s. 

Concentraciones de hidroxypralina continuaron incrementandose 

durante el periodo de incubación y fueran significativamente mas 

altos que las del control <P<0.05> en las horas 16, 24 y 48. 

4.- Los resultadas sugieren que los tejidos de las astas pueden 

ser incubadas in vitre como se describe, no obstante varié la 

duraci6n de la incubación según los parámetros. 

9 1.- Se inyectaron 12 ciervos maduros cola blanca con la 

hormona reguladora de gonadotropina <Gn-Rh,lOOmg/venadol durante la 

corrida <Noviembre) y durante la primavera (Abrí 1>. 

2.- Durante la con·ida, aquellos ciervos con una talla superior, 

es decir que desarrollan mayor peso corporal, astas trófeo y con un. 

alto rango social en su comunidad, respondieron al tratamiento con 

Gn-Ph manifestando un ligero incremento de LH <por debajo de 

2ümg/ml l y un significativo incremento en los niveles de 

testo:;ter·ona (T) {30-50ng/ml). Los animales de talla inferior 

exhibieren mayor incremento de LH (30-40ng/ml) pero una ligera 

elevación an T <por debajo de 10ng/ml). Los niveles de FSH se 

incrementaron ligeramente solo después de la administraci6n de Gn-

Rh 'J 13.S o::anc:ntracicnes no tuvieron relación con la actividad 

t•ep t'aduct i v.a. 

10 . 
~. Se detectó un ciclo estacional distintivo de la 

en el p.asma de cuatro ejempleres machos cola 



blanca sin castrar. Asi mismo pudier-on observarse diferentes 

pie~ (alr-ededor· de 11pg/ml) dur-ante· Agosto, y 

concgntracianes minimas (alr·ededor de 5pg/ml > en Enero y Febrero. 

L.- La variación estacional, <lo cual corresponde a la intensidad 

del desarrollo del asta) fué mas pr-onunciada en 1 os dos e i er·vos 

madu:-os en comparación con los inmadur-os. 3.- La administración 

intramuscular de tiroxina sintética 

1000mg/vs,nado) y Gn-Rh 100mg/venado) 

<en dósis de 500, 750 y 

generalmente no tuvo efecto 

significativo en los niveles de B-E. 4.- La administración 

intt'avenasa de de;-:ametasona (5mg/venado) al igual que la 

administración intramuscular de ACTH 

significativamente los niveles de 8-E. 

<20 U. I/venado) redujer-on 

11 1.- Durante el otoño se indujo la prolongación artificial 

de h•:Jras-luz en un venado macho cola blanca. a>- Muda prematura de 

astas, comienzo precóz en el desarrollo del asta nueva y 

mineralización fuera de estación. b)- Elevación temprana de los 

niveles en plasma de la prolactina, 

fosfatasa alkalina. el- Pe lecha 

Administración intramuscular del 

LH, 

fuera 

FSH, 

de 

antiandrogeno 

testosterona y 

estación. 2.-

acetato de 

cyproterona inmediatamente déspues de inducida la muda del 

ter·ciopelo: al

en plasma. bl-

Dramática reducción de los niveles de testosterona 

Muda prematura en los ciervos con las astas 

completamente mineralizadas y, el- Renovación de la actividad 

r•econstructiva del hueso en astas con mineralización incompleta, 

lo cual resulta del bloqueo de la muda de astas. 

12 Se determinaron los niveles Circadianos de melatonina <M> 

en plas;na d¿o cuatt·o venados machos cola blanca muestreados cada 



~islamienta del virus se practicó en 40 venados del cuadrante 

Noreste de Oklahama (de 1983 a 1984>; BTV se aisló en 11 venados, 

pero el 

aislado. 

1983 ~ 

virus de la enfermedad hemot't'ág i ca epizootica 
. 
no fué 

El aislamiento del serotipo BTV de estos 11 venados en 

1984, coincide con aislamientos de este serotipo repot·tados 

en 6tros rumiantes de Oklahoma durante éste periodo de tiempo. 

16 Una colonia congelada de esporozoitos de Theileria cervi 

se produjo en las glandulas sal-ivales de un Ambliocnma americanum 

adulto. La muestra fué inoculada en tres venados Dama <Cervus dama> 

y dos venados cola blanca <Ddocoileus vírgínianus>. Consecuente a 

la inoculación, el venado cola blanca desat•rolló parasitémias que 

se determinaron por medio de frotis sanguineo al llvo. y 13vo. dia 

posterior a la expo~ición. Se repitió el examen a los venados Dama 

30 dias después de la e:-:posición, fallando en revelar piroplasmas 

observables. Estos descubrimientos indicaron que el venado Dama no 

es tan susceptible a la theileria cerví encontrada en venados cola 

blanca de Norteameríca. Asi pues, éstas son algunas interrogantes 

pendientes de la posición ta>:onómica de este organismo. 

17 110 venados cola blanca !Ódocoileus virginianus> 

procedentes de la Reserva Nacional Big Cypress en el Sur de Florida 

se e};aminaron durante 1984 a 1986 para detectar infecciones de 

coccidia intestinal. Tres especies de eimeria se encontraron en 

prevalencia baja <E.mccordocki, E.madisonensis, y E.odocoilei). No 

hubo diferencias en la prevalencia en relación a la edad, sexo, 

estación de colecta o lugar especéfico dentro de la Reserva. 



18 Se e:-:aminaron 164 hígados de venado cola blanca <Odocoiléus 

virginianus} procedentes de la zona central de Ontaria para 

descubrir fascioloides magna y taenia hydatigena. Fasci laides 

magna fué recobrada en 12.6 % de los cervatos y 68.3 7.. de todos los 

venados viejos, y en un minimo de intensidad la infección se 

incrementó con la edad. Ambas prevalencias e intensidad de los 

quistes no encapsulados, fueron similares entre todo el·grupo de 

venados, desde el de un año hasta el mas viejo. Mientras que la , 
mayot'ia de .los quistes encapsulados, la agrupación de los quistes, 

quizas no sea requerida para la encapsulación o maduración. En la 

infección por fascioloides magna no tuvo efecto detectable en la 

·=cndición de los venados de un año o en los machos adultos, en 

donde fué medida lo pr-ofundidad de grasa esternal y de \a grupa. 

El cisticerca de la tenia hydatigena tuvo mayor prevalencia en los 

venados de un año <70 %} al compararlas con todas las otras grupas 

de acuerda a edades <29 %). En un minimo de intensidad la 

infección par tenia hydatigena tendió a incrementarse can la edad. 

19 Se estudió el desarrollo diferencial de los órganos 

sexuales y las características reproductivas entre venados machos 

cola blanca <Odocoileus virginianus) de distintas edades durante 

la época de apareamiento. Se obtuvieron muestras de sangre y 

órganos reproductores procedentes de 292 venados que fueron cazados 

en un periodo del 26 de Octubre al 21 de Diciembre de 1985. Durante 

la primer semana de estudio, aparecieron concentraciones máximas 

de testosterana en suero de venados entre 3.5 años de edad, 

mientr~s que las concentraciones máximas en los venados jovenes 

aparecieron apra:-: imadamente cuatro semanas después. Las 

concentt·aciones de testosterona estuvieron superiores en los 



hora en el mes de Septiembre durante las 24 hrs. por medio de un 

cateter introducido en la yugular. Se detectaron concentraciones 

de M por análisis de radio inmunoensayo, elevandose a la presencia 

de la obscuridad, su nivel má:-:imo a la 1:00 hrs. fué <265pg/mU y 

luego declinó rápidamente al nivel tasal <ó0-70pg/mll manteniendose 

dut'ante la escotafase. La M administrada oralmente <5mg, empezando 

a las 13:00 hrs.l indujo una rápida elevación de M en plasma <pica 

9"80pg/ml a las - 15:00 hrs.) seguida par un decline a nivel basal 

de < 100pg/ml) alcanzada a las 22:00 hrs. El nivel má}:ima de la 

escotofase media fué suprimida par medio de la administración 

exógena de M. Las niveles estacionales de la escatafase media de M 

<detet'minada en tres muestras tomadas cada 45 min. entre las 23:00 

hrs. y la 1:00 hrs. alcanzando su má:-:ima en Diciembre <1530pg/mll 

seguido par un decline al mínimo de <69 a 90pg/ml) observadas 

entre Mayo y Julio. Los datos indicaron que: 1>- Al igual que 

otros mamíferas, el venado muestra niveles máximas de M durante la 

fase obscura. 2> 5 mg de M administrada oralmente causaron una 

rápida elevación de las niveles de M en sangre seguida par una 

dept•esión normal durante la noche 3> Las niveles de M en la 

escotafase media exhibieran fluctuaciones estacionales muy 

pronunciadas, las cuales pueden ser relacionadas can los ciclas 

anuales, coma son, la reproducción el acúmula del terciopelo y el 

crecimiento del asta. 

13 Durante las temporadas de cazeria de 1979 y 1980, se 

recolectó suero procedente de 713 venados cola blanca y se 

realizarón pruebas para detección de anticuerpos de Brucella 

abortus •..1tilizanda, la pt•ueba de aglutinación en tuba, aglutinación 

estandard ~n placa, agl~tinación en tarjeta y la prueba de 



aglutinación con rivanol. Sola una de las muestras con anticuerpos 

de Brucella se considere positiva. Este estudio demostró que los 

ven=.da: cola blanca del Estado de Missouri no fuer·on ímpor·tantes 

hospederos reservoreos de Brucellosis. 

14 Un macho cola blanca en cautiverio desarrolló una aguda 

enfermedad despues del periodo de 3 días que se caracterizó 

predominantemente por alteraciones neurol6gicas oculares y 

respir·ator•ias acompañadas por lesiones prominentes de multiples 

órganos. Histol6gicamente, una vasculitis proliferativa consistente 

básicamente en una infiltración acular linfoblástica que fué 

localizada también en los tejidos orales respiratorios, cardiacos y 

ner~·,ri~sos. La naturaleza extensiva de éstas infiltraciones 

resultaron en gran parte, aparentemente en formaciones de nódulos 

en el pulmón, tejido linfátic~ y miocardio que sugieren un desorden 

1 infa-pr·ol i ferativo. Esto es el contraste hacia la naturaleza 

nest'azante de la mayoría de otros casos de fiebre catarral maligna 

repar·tados en venados cola blanca. Por otra parte el aislamiento 

del vir·us no tuvo que ser ensayado, descubrimientos serológicos de 

anticuerpos para fiebre catarral maligna detectados por 

inmunofluorescencia indirecta y virusneutralización, sostienen un 

diagnóstico de la fiebre catarral maligna en este venado. 

15 Muestras de sangre fueron recolectadas de 194 venados cola 

blanca de 27 localidades de Oklahoma durante 1977 a 1984. 67 

venados <35/.l tuvier·on anticuer·pos contra el virus de lengua azul 

<Bi'J) y 70 (40/.) tuvieron anticuerpos contra la enfermedad 

hemorr.ágica epizootica. Venados seropositivos fueron detectados en 

có.da '.lna de las cuatro zonas geográficas del Estado. El 

·¡ 



venados de mayor· edad {P< 0.03). Los datos suponen la hipótesis de 

que los venados jovenes llegan a su m<b:ima condición reproductiva, 

después que los individuos de años de edad. Correlaciones 

entre concentraciones de testosterona, longitud testicular y la 

circunfet·e·ncia escrotal, fueron observadas en venados añojos y en 

las' ciervas de 2.5 años, pero no en los de mas de 3.5 años de edad. 

20 44 hembras de venado cala blanca <Ddocoileus virginianus> 

que murieran al ser arroyadas en las caminas, se recolectaron entre 

'el primero de Enero y el 31 de Julia de 1980, 81 y 82 en el centro 

de Illinois. Se examinaron las estructuras de cuerpos luteos, 

fetos o embriones de las muestras de los órganos reproductores de 

hembras adultas, de 1 año y éiervas primerizas. Los datos obtenidos 

indicaron que el apareamiento inició a finales de Septiembre y 

continuó hasta antes de Enero, con tres periodos máximos de 

ocurrencia de apro}:imadamente 4 semanas de intérvalo, las hembras 

adultas se aparearon antes que las ciervas primerizas y las de 1 

año. En todas las hembras recolectadas adultas y las de 1 año, 

lograron gestación con éx.ito, y por lo general cargadas con 

gemelos; 85/. de las ciervas primerizas estuvieron preñadas, y por 

lo general cargadas con un solo embrión. Diferencias en los 

conteos de cuerpos luteos y embriones o fetos, indicaron que hubo 

fracasos por infertilidad en una tasa del 9 %. El gran porcentaje 

de reproducción de las ciervas jovenes, junto con una natalidad 

bruta del 52.3 f. al año, son indicativos, que la buena extensión 

del terreno y las condiciones de los nutrientes son disponibles 

para el hato de venados cola blanca del Oeste Central de Illinois. 



21 Se utilizó al venado cola blanca, <Odocaileus 

virginianusl, para desarrollar un modelo de reproducción estacional 

y la propagación artificial de venados silvestres. La inducción d~l 

e:t:-o antes de estación fué subsecuente al retiro de un supositorio 

vaginal que ~antenia acetato de medax ip r·ogesterona. <MPA> 

presentándose sucesivamente en cuatro de siete animales. La 

sinc:t'onización del estro fué lograda en siete de nueve intentos 

c~tando fueran tratadas can prostaglandina F2 alpha <PGF2> de siete 

a catorce dias después de haber observado el estro. La 

superovulación fué en dos de cinco caso tratados con 1000 U.I. de 

gonatrapina sérica de yegua preñada, <PMSG> a la vez que el 

supositor-ia vaginal de MPA fue removido. La superovulación se llevó 

a cabo en dos de tt·es casos tratados con 1000 U. l. de PMSG al 

tiempo de la inducción del estro con PGF2. Se intentó el recobro 

quirúrgica de los embriones en seis casos, resultando una tasa de 

recolección de un 68 i. basada sobre el número de cuerpos luteos 

observadas. La transferencia quirúrgica de embriones a partir de 

dos donantes en tres receptaras, resultó en una gestación mantenida 

hasta finalizar el periodo. 

22 En 53 pruebas de inseminación se utilizó semen congelado 

proveniente de 8 venados cola blanca. El porcentaje de preñes 

resultante fué de 75 i. y produjeran un m1nima de 1.48 cervatillos 

/hembra preñada. El semen fué congelado en yema de huevo diluido 

0.2 M, un PH de 6.8 y 7 i. de solución de glicerol como dilución 

final. Se colectó semen de 6 machas por medio de electroeyaculación 

~~ en 2 machos se colectó de 1-5 horas post-mortem~ Se obtuvo preñez 

con toda el semen d.e todos los machas. El semen descongelado 

mostr'6 •.ma moti 1 idad progresiva <70 l. y se logró la concepción de 



100 7. (n=15> en comparación con el semen con un 60 7. de motil1dad 

progresiva, la tasa de concepción fué de 66 X (n=38> las altas 

tasas de concepción demastrat•on que la inseminación artificial es 

utilizable cama instrumento en la introducción de nuevo material 

genéticc y también para el almacenamiento par largas periodos de 

tiempo para la preservación del material genético de rumiantes 

<escasos a raras) silvestres. 

23 Se investigó la fertilidad, espermatogénesis y fenotipo 

del esperma en 3 venados hibridos <Ddocaileus virginianus 

dacatensis) con <odacoileus hemionus hemionusl, y un yak con una 

vaca doméstica hibrida (bas mutus gt·unniens> con (bes primígenius 

taurusJ. Utilizando técnicas histológicas. Todos los hibridos 

estudiados fueron infértiles pero hubo variación en el grado de 

diferenciación testicular, actividad espermatogénica y producción 

del esperma. El yak híbrido fué el menas desarrollado y la Fl 

híbrida del cola blanca fue la que mostró un mayor desarrollo, la 

rett·ocruza Fl mejat·a la espermatogénesis, producción y la 

morfología del esperma, pero no la fertilidad del donador, 

indicando és~o que la morfología normal del esperma por si sola no 

asegura la fertilidad. Dos venados hibridos que produjeron 

espermas, diferieron en el fenotipo de esperma entre uno y otro y 

especies emparentadas. La interacción del cromosoma de una especie 

y de los genes autosómicos que determinan el sexo para las otras, 

representa una posible explicación de la esterilidad en los machos 

híbridos. 

24 Un estres fisiológicamente agudo durante el celo, 

pr-ovocado pot' una ·~entisca precoz fuera de estación, aparentemente 



inhibió la foliculogénesis (de éste momento a la iniciación del 

estro> entre hembras adultas de venado cola blanca <Odocoileus 

virginianus) en las r•egiones altas de Míchigan en 1985. Se 

incremento la p ropot•c í on de infertilidades de ese periodo 

r•eproductívo al ser· comparados los promedios al término de ésta, 

'4. 7 c:ontr:~ 17.5 ~~ respectivamente). No se evidenció una inadecuada 

nutrición durante el ~Priado anterior al celo que haya 

puntualizado este resultado, tampoco la mortalidad fué un factor. 

25 Se investigar·on los niveles estacionales de 

androstenediona y testosterona en el plasma de machos maduros cola 

blanca castrados y sin c:astt•ar. En cuatro ciervos intactos los 

ni·;eles de las con centraciones de androstenediona estuvieron 

disminuidos dur·ante Febrero y Marzo <alrededor de 1 n mol/1> y 

lL:ego manifestaron un incremento significativo <P> 0.05) desde 

Abri 1 a- Noviembr·e (pico 2. 34 n mol/1). Además la concentración de 

testosterona permaneció baja (abajo de 3.5 n mol/1) desde Febrero a 

Agosto y luego se incr·ementó significativamente <P> 0.01> hasta 

Noviembre (pico 36.78 n mol/1>. Ambas hormonas disminuyeron desde 

Noviembre a Febrero. En tres ciervos castrados los niveles de 

androstenediona permanecieron virtualmente sin 

(promedio alrededor 

Después un rápido 

de 0.5 n mol/1) entre Enero 

incremento significativo 

cambio alguno, 

y Septiembre. 

<P> 0.5) hasta 

Noviembre (valor maximo 2.45 nmol/1) Las _concentraciones de 

androstenedione declinaron rápidamente a un nivel basal, la 

concentración de testosterona en aquellos ciervos castrados 

permaneció alrededor de 0.3 a 0.7 n mol/1 durante la mayor parte 

del año con un valor no significativo {1.45 n mol/1) en Octubre. 

Este dato indica que en la primavera y verano hay incremento en 



andt·ostenediona en venados sin castrar y es de origen testicul.;it'; 

no obstante que el descenso del pico puede ser el resultado de un 

incremento en la producción hormonal de las glándulas adrenales. Se 

puede especular que el incr·emento en la concentración de 

androstenediona en la sangre del venado macho durante la primavera, 

responde a la iniciación del ciclo estacional y supone el desarollo 
-,, 

del asta como un nueva inicio del mantenimiento en la reactivación 

del sistema reproductivo. 

26 Presentamos el uso de la energia y los datos nutricianales 

de 5 alimentos apt·ovechadas por el venado cola blanca (odocaileus 

'/it'ginianus) dur-ante el ataño en Nueva Hamshire. Bellotas de roble 

r·ojo (quercus rubra), retoños de hojas de roble rojo y maple rojo 

(acerubruml, hojas de abedul negro (betula lenta> y gaulteria 

(gaultheria procumbensl se les ofreció a venados cautivos en 5 

raciones mezcladas. El contenido de energia metabolizable/gr. seco 

fué aproximadamente 25?. mayor en las dietas de árboles altos que 

la de los árboles bajos la energia digestible aparente de los 

componentes de la dieta se estimó en 34 a 64 7.. Los valores de 

energ1a metabalizable en un rango de 30 7. para las hojas de roble 

rajo y un 48 7. pat'a las bellotas. Energía metabalizable/gr. seco 

de las bellotas fué 40 Y. mayor que el contenido m1nimo de energ1a 

metabalizable de los otras 4 alimentos. Las dietas a base de 

bellotas san importantes par el alto valor· energético que éstas 

ofrecen, optimizando asi el desarrollo de grasa corporal, vital 

para que el venado cola blanca sobreviva durante el invierno. 

27 Durante el 21 de mayo y el 22 de julio de 1986 se 

colectaran 20 vena.dos A:-:i s (a;ds a:-:isl, 15 venados cala blanca 



(adocoileus virginianusl, 14 venados sika <cervus nipponl y ··11 

~enados dormilones (dama .:lama). En la región central de Texas. La 

capac1dad ~igestiva varió entre las especies !P< 0.00011. Los 

resultados suponen la hipótesis que el venado sika, el venado 

dot'mi lón y el gamo negro son mejores pat'a asimilar el pasto que el 

·~enado cola blanca. La clase y composición del forraje del 

contenido ruminal varió 2ntre las especies !P< 0.(1001). El venado 

cala blanca consumió pt•incipalmente retoños; el venado a:{is, el 

venado dot••¡Ji lón y el gama negro c•::msumieran > 93 7. de pasto; el 

~enado sika consumió ~antidades iguales de pasto y retoños. El 

porcentaje de proteína cruda del contenido ruminal para cada 

e:pecie es similar a la cantidad de retoños consumidos. 

28 Basandase en las energéticos basados por Moen, se 

investigó el compuesto entrópico de un venado cola blanca (50 

kgs.) que permanecio de pie con una dieta de mantenimiento y con 

una dieta completa en un campo abierto, bajo un cielo nocturno 

despejado y una temperatura ambiental de -20 oc. Fueron 

calculados el influjo entrópico interno de un venado cola blanca 

debido a la radiación infra-roja y el derrame entrópica debido a la 

r·adiación infra-t'oja, convección, evaporación del agua y conducción 

hasta el alimento inget'ido. También se estimó la pt•oducción 

entrópica debida a la producción de calor metabólico. El flujo 

entr·ópico neto inter'no en un venado para estos hambientes llega a 

ser negativo-. Asumiendo que un venado cola blanca esta en un 

ccmstante estada de producción entrópica, y el total de producción 

entt•ópica en un venado con una dieta de mantenimiento llega -3 ~et• 

+0.~6 Jf:ec/K. La positiYidad de la producción entrópica muestra 

ley de la termodinamica, ciertamente es aplicable 



en los .cola blanca. La producción entrópica por superficie de area 

efectiva emitida de un venado con una dieta de mantenimiento es de 

0.32 x 10-4 J/cm2 /sec/K. Por otro lado tenemos que la producción 

entr6pica en un venado con una dieta completa es de 0.59 J/sec/K. y 

la superficie efectiva por área es 0.41 x 10-4 J/cm. 2 /sec/K. Ademas 

un gramo de alimento produce 22 J/K de entropía intet•na del cuerpo 

de un venado cola blanca. Se hizo comparación con los resultados de 

la producción entrópica en un lagarto y en hojas de plantas. 

29 Se estudió la influencia de las emiciones de fluoruro 

pt•ovenientes de las fundidoras primarias de aluminio en una 

población residente de venados cola blanca. Incrementos en el 

fluorur·o esquelético poco menos del doble fueron observados en 

venados procedentes de la plantación Mount Holly a 1.6 km. cerca 

del sitio de la fundicion. No se observó fluorosis dental en 

venados de la plantación Medway pero si se observó una moderada 

fluorosis dental en un número significante de venados provenientes 

de la primera plantacion. La fluorosis dental que se observó no 

estuvo asociada con el desgaste de las piezas dentarias o con la 

inducción de fluoruro. La osteofluorosis de las mandíbulas o 

metacar·pos no se observó en ningún venado de cada plantacion. Los 

resultados de este estudio indicaron que la presencia de la actual 

fundidora de aluminio causó un incremento detectable en la 

concentración de fluorw·o esquelético en' la población residente de 

venados cola blanca, pero no se vieron efectos adversos a la salud. 

30 Fué examinado un grupo de animales donde aparecieron 

espontáneamente papilomas, los cuales fueron negativos o positivos 

par·a un grupo especifica de antigeno de papiloma que fueron 



anAlizados con un acumulador de lectinas biótinilatadas incluyendo 

A, WGA, WGA succinilatadas, PNA y UEA-I. También papilomas caninos 

y equinos, fibromas de venado cola blanca, fibromas de venado buro 

y fibropapilomas de bovino fueron analizados. Cada lectina tiene un 

modelo especifico de tinción. No hubo diferencias en el modelo de 

tinción entr·e la piel normal. Se detectaron antígenos virales de 

neoplasma positivos y negativos, esto tal vez debido a la buena 

diferenciación y a la constitución natural de éstos tumores. 

31 Una venada adulta cola blanca (odocoileuis virginianus) 

murió debido a una intoxicación aguda de arsénico intensivamente 

e}:puesta en el Nor·te 

árboles tratados con 

de New York. Hipotéticamente el venado lamió 

Silvisar 550, los cuales contenían 

metanearsonato monosódico. Creemos que este es el primer reporte de 

muerte en venados libres debido a la ingestión de metanearsonato 

monosódico. 

32 Fueron colectadas muestras de hígado y riñones de alces 

<n=431) y de venados cola·· blanca <n=225> durante la temporada de 

caza de 14 zonas del sur de Quebec en 1985. Fueran detectadas 

diferencias regionales en las niveles de cadmio en hígado y fueron 

delineadas 3 áreas hamageneas para cada especie. La asimilación 

fué mayor para el alce que para el venado: En higada, las minimas 

concentraciones fueron 2.9-15.9mg/kg.-l <pesa seco> para el alce y 

0.8-2.6 para el venado, dependiendo sobre el área y sexo; en 

riñones las fluctuaciones mínimas fueron entre 31.8-100.5 y 20.9-

39.0mg/kg-1, respectivamente. Las hembras alces, tuvieran niveles 

inferiores que los machos. Los alces se afectaran en menor grado, 

los resultados indicaron una presencia diseminada de éste metal 



. 
pesado _ en el medio ambiente posiblemente vinculada a la 

precipitación ácida. Investigaciones mas amplias son necesarias 

sobre los mecanismos complicados que abarcan la contaminación por 

cadmio en el medio ambiente y el consumo actual de este metal 

pe,ado en la dieta del humano. 

33 La depredación por osos recientemente ha estado reconocido 

como un factor significante que este afectando a las poblaciones de 

cérvidas en libertad en Narteamerica. Estos documentos reportan 3 

incidentes contra neonatos cola blanca probablemente causados por 

el oso negra en las montañas del centro de New York durante Junio 

de 1986 y 1987. La depredación de venados cola blanca libres pot' el 

oso negro no habia sido pt'eviamente reportada en el Noroeste de 

Estados Unidos. 

34 Un 1ndice de compatibilidad del habitat basada en los 

alimentos invernales fué designado para evaluar los cambios del 

habitat que afectan al venado cola blanca Codocoileus virginianus> 

en Piedmont, región del Sur de E. U. Los componentes del habitat 

que se incorporaron en el 1ndice fueron; 1)- el inventario de la 

vegetación herbacea disponible y hojas de los retoños verdes de las 

plantas leñosas durante finales del Otoño e Invierno, 2)- el área 

basal de robles <Quet'CUS spp> 10" dbh y mayores, 3>- número de 

especies de robles en el lugar >= 5 l. del total del área basal, 4>-

el 1ndice local de pinos (pinus taeda) o asociación con roble, 5>-

porcentaje de áreas agricolas, y 6)- la distancia del área agrícola 

al bosque o a la covertura vegetal. Los razonamientos para la 

inclusión de cada componente del 1ndice es citado, y los metodos 

par'a .nue!:treat' cada componente del habi tat están descritos. El 



indice podría ser útil en pequeñas propiedades privadas, tambÍén 

como en propiedades mayores y lugares públicos. 

35 Se monitoreo la actividad, movilidad y el ámbito hogareño 

de la hembra cola blanca COdocoileus virginianusl durante la epoca 

de reproducción para de terminar su contribución en la formación de 

las· relaciones. Las hembras continuamente disminuyeron sus 

promedios de actividad <P= 0.02) y su movilidad <P= 0.02> desde 

antes del celo hasta después del celo. Las hembras no incrementaron 

sus promedios de actividad y movilidad mientras estuvieron formando 

sus relaciones. Las medidas del ámbito hogareño se extendieron 

desde 0.068 km."', durante la mitad del celo, a 0.276 km. 2 al final 

del celo. A poco de que las hembras fueron cubiertas por machos, 

utilizan menos tiempo en el nucleo del área de su ámbito que lo 

esperado de su normal patrón de movimiento <P= 0.001>. 

36 Se puso a prueba la presición del método Petersen-Lincoln 

estimada sobre una población de venados cola blanca (odocoileus 

virginianus) de la George Reserve en Michigan, donde la medida 

aproximada y la composición de la población se conoce arriba del 

68/. y el 80 7. de las hembras adultas fueron marcadas 

induvidualmente durante el estudio. La recaptura estuvo basada 

sobre la observación de animales marcados en el campo. Las 

estimaciones Petersen-Lincoln fueron obtenidas por 32 meses 

consecutivos, desde septiembre de 1968 continuandose hasta abril de 

1971. Por lo que se conocieron nacimientos y muertes, y el 

cercado que los circunda previno el ingreso y salidas del lugar, el 

modelo Baile <1952> para una poblacion encerrada fué aplicado. Las 

estimaciones Petersen-Lincoln por mes, estuvieron frecuentemente 



impreci-sas y tendientes hacia la sobre estimación. El 80 /. de las 

hembras fueran marcadas pera las estimaciones de hembras estuvieran 

ine:-:actas. Esta no tuvo realción entr·e el estandar de errar de la 

estimación y exactitud. Incrementando el porcentaje de la población 

marcada no mejoró la prE!scición. El número de animales marcados 

observados fué una variable importante para las medidas de la 

muestra <10. El se:<o y clases de edad no fueron captur·ados u 

observados en proporción a su presencia en la. población, época, 

ubicación del espacio del ámbito hogareño y todo el habitat 

contribuyeron para la observabilidad parcial de hembras. 

37 Se examinó el tamaño del ámbito hogareño y el uso del 

habitat para el venado cola blanca <odocoileus virginianos> 

empleando el habitat de praderas agrícolas en el Este de Montana 

durante 1983-1984. Los ámbitos hogareños en verano de las hembras 

adultas mostraron ser mas pequeños que en los de invierno. Los 

venados seleccionaron el habitat ripario, y este esparcimiento 

junto con el área de cosecha y el área de actividad influenció la 

distr·ibución del venado y el uso del habi tat. 

38 Las preferencias de habitat y características poblacionales 

del venado cola blanca <odocoileus virginianus> fueron estudiadas 

en la región de los grandes pinos del Sureste de Montana durante 

1976-1980. El venado exhibió una preferencia significativa durante 

el año <P< 0.05> por las comunidades de pino ponderosa y de árboles 

caducifolios. La movilidad del venado fue menor durante el verano 

tardío e invierno, con rangos de distribución relativamente 

pequeños durante el invierno. Los patrones de preferencia de 

habi tat, movimientos, hábitos alimenticios, movilización de grasa 



pew i -renal y supervivencia en el invierno sugieren que el venádo 

cola blanca, en la región de los grandes pinos, opera bajo una 

estrategia de uso de habitat que favorece la conservación de 

energía. 

39 Fueron estudiadas las relaciones entre la ubicación de 

venado cola blanca <Ddocoileus virginianu5) 1 los grupos fecales, la 

biomasa y la calidad de la vegetación adyacente a un terreno 

cultivado de heno, cer·ca de Uní ty <Maine>, en noviembre de 1984. El 

peso seco de la biomasa de la vegetación cortada <primordialmente 

phleum platense y trifolium sp> de parcelas adyacentes (0.25 m2 ) a 

los gr·upos fecales de venado <x= 5.1 g, sd= 1.6 g> fué signi ficati

vamente superior al de parselas escogidas al azar <x= 2.6 g, 

sd=l.l g>. El contenido de proteína cruda de la vegetación cercana 

a los grupos fecales Cx= 20.9 'l. sd= B.O 'l.>, no obstante fué similar 

al de los sitios al azar <x= 20.6 'l., sd= 4.9 'l.). La distancia de 

la orilla del bosque no fué un efecto significante en la biomasa o 

al contenido proteico de la vegetación• La ubicación de los grupos 

fecales de venado cola blanca fué un indicador confiable en cuanto 

a cantída de forraje <bíomasa> y fué probablemente relativo a las 

actividades de alimentación de estos ungulados. 

40 Desde 1979 hasta 1982 experimentamos un programa de 

control de coyote a pequeña escala con el propósito de incrementar 

la densidad del venado cola blanca en el Sur de Quebec. Un total de 

17 coyotes fueron capturados en un área de 155 km2 con un menor 

esfuerzo de 9 días de captura por animal. Además, 147 individuos 

pertenecientes a otras especies fueron capturados. La frecuente 

~usencia :n las brechas de los bosques indicaron una disminución 



del 60 f. en el número de coyotes durante el periodo de contrul. 

Muchas uniones familiares aparentemente fueron separadas como un 

resultado de la reducción. Esta separación probablemente disminuyó 

el impacto de la depredación del coyote sobre el venado que 

sobr·evive en invierno. La cantidad de venados fué estable desde 

1974 hasta 1979 <500-700) y fueron incrementandose rapidamente 

hasta en 1985 <1700-1800). Este incremento se deduce de la tasa de 

mortalidad de un invierno moderado. El impacto mismo en el control 

sobre números de venados no pudo ser correctamente establecido a 

pesar de una investigación de esfuerzo sostenido. La reducción de 

coyote para incrementat' el númet•o de venados aparentemente se 

justificó sobre un fundamento biológico. De cualquier modo, 

numerosas dificultades técnicas restringieron la aplicación de ésta 

opción de manejo. 

41 Durante los veranos de 1986 y 1987 utilizamos un cañón red 

disparado desde un helicóptero para capturar venados cola blanca 

<Odocoileus virginianus) en ciénegas de la isla Anticosti. Durante 

90 horas se le disparo a 142 venados y se captu'raron 98 (84. 

hembras, 10 machos adultos y 4 cervatos>. Solo ocurrió un caso 

fatal, no fué registrada mortalidad en animales con radio collar o 

que fueron marcados en el pabellón auricular C49) desde 1986 y en 

los subsecuentes 6 meses, el menor tiempo de persecución fué de 2.3 

minutos, el tiempo de manipulación 4.2 minutos y el tiempo total 

6.4 minutos. El cañón red tiene muchas ventajas para capturar 

venados en áre~s abiertas porque es portatil, selectivo y puede ser 

usado en cualquier estación del año. 



42 Hatos de venados cola blanca (odocoileus virginianus) en 

cautiverio, fuer·on observados durante un periodo de 3 años, para 

valorar el efecto del rango de dominancia sobrer el ciclo del asta. 

Encontrandose una positiva pero no significante correlación <P= 

0~22) entre r·ango y el orden en que los ciervos mudan el 

terciopelo. Una correlación inversa altamente significante <P= 

0.001) entre rango y el orden de la muda de astas que indicó que 

los ciervos dominantes retienen sus astas por más tiempo que los 

subordinados. Lo anterior está en aparente contraste para lo que ha 

sido reportado por los cola blanca en la parte norte de su 

territorio y por otros cérvidos. Las contribuciones de 

m·ganización social y área geográfica sobre los fundamentales 

mecanismos hormonales del ciclo del asta son discutidas. 

4 ..,.. 
.j Se estudió la actividad de los enfrentamientos de un grupo 

de 10 venados machos cola blanca (odocoileus virginianus> durante 

un periodo de 4 años. El estudio se basó en la edad, nivel de 

testosterona y la posición jerárquica. Aunque algunos cier·vos 

subordinados maduros se enfrentaban infrecuentemente, solo los 

ciervos dominantes provocaron un significante número de 

enfrentamientos. Ciervos añojos y de 2.5 años de edad no se 

observaron enfrentarse a pesar de su posición social. Niveles de 

testosterona, posición jerárquica y edad/experiencia aparentemente 

interactuan para promover la expresión del comportamiento de 

enfr-entamiento. 

44 Para determinar los niveles de variabilidad genética en el 

venado cola blanca (odocoi leus virginianus) del Sur· de Arkansas, 

se e:-:aminaron muestras de tejido de 127 individuos del plano 



costero del golfo y 55 individuos del delta del rio Mississippi" por 

medio del método standar de electroforesis en gel horizontal para 

19 estr·ucturas de proteínas. Los animales del plano costero del 

golfo tuvieron menor porcentaje heterocigótico que los animales 

del delta del r1o Mississippi~ Se insinua que la estructura actual 

de ·la población es un resultado de la reubicación de programas 

entre 1942 y 1955. 

45 Fueron colectados 18 grupos de astas caducadas de venado 

cola blanca (Qdocoileus virginianus>, mantenidos en un plano 

nutricional elevado. Se descubrió que ocurrieron diferencias en la 

composición quimica y densidad entre los venados, como resultado 

de la edad y porción del asta analizada. La densidad del asta varió 

entre los venados, tendió a disminuir con la edad, y fué mas baja 

a lo largo de la raíz principal, que a lo largo de las puntas. La 

composición química también varió entre los venados. Varios 

elementos se vieron afectados por diferentes maneras como resultado 

del incremento de la edad. Posibles razones fisiológicas y 

morfológicas para éstas diferencias están a discusóon y una 

hipótesis al respecto de esta significante conducta es propuesta. 

46 E:{perimentos real :i,zados en venados machos cola blanca 

<Odocoileus virginianus) en la Península Alta de Michigan revelaron 

que un fotopet•iodo extendido artificialmente (16 hrs.L : 8 hrs.Nl 

en Otoño tuvo efectos antilipogénicos/antigonadotrópicos. Los 

cier·vos cantt•ol de dias-cortos acumularon 47 7. mas de grasa 

abdominal para el 21 de Noviembre comparandolos con los ciervos de 

dias-largos. Reservas de grasa fuet·on si mi lares entre los grupos al 

practicarles la necropsia 3 semanas después, indicando un rápido 



aumento entre los especimenes de días-largos al exponerlos a una 

t•educción de luz de dia natural. Las puntas lustrosas de las astas 

sugieren que todos los cinco ciervos de días-cortos alcanzaron su 

madurez sexual al 12 de Diciembre pero solo uno de los espec1menes 

de días-largos lo logró; menor consumo en la tipica alimentación de 

ciervos en corrida, 

cartas. 

estuvo mostrada en los espec1menes de dias-

47 Se evaluó el estatus ta:-:onómico del venado cola blanca. 

columbiano <Odocoileus virginianus leucÚrus> en peligro de 

e:-:tinción, los datos fueron tomados de 35 pruebas electroforéticas 

utilizando Alozirne. El venado cola blanca columbíano y el cola 

blanca del Noroeste <Ddocoileus virginianus ocrorus) de cinco 

localidades en 

bosques del 

Oregon y Washington, el venado cola blanca de los 

Norte (Qdocoileus virginianus borealis> de un lugar de 

el venado cola negra <Odocoileus virginianus 

tres localidades, y el venado mulo de Rocky 

Nueva York, 

calumbianus) de 

Mountain <Odocoileus hemionus hemionus> de cuatro localidades del 

Noroeste del Pacifico, fueron incluidos en el análisis <N=362). 

Los cálculos de Nei (1971) distancia genética (0) entre éstas cinco 

unidades ta>:onómicas indicaron que en el Condado de Douglas Oregon 

la población de venados cola blanca columbiano, tal vez no sea 

suficientemente diferente en frecuencia alélicas al venado cola 

blanca del Noroeste de Oregon y Washington <D= 0.003) para ser 

ca.tegoriza.da como subespacie diferente. La distancia genética entre 

el venado cola blanca columbiano expuesto sobre o cerca del 

<CWDNWR> en el Suroeste y Noroeste de Washington, el cola blanca 

del Este de Oregon y Washington fué mayor <D= O.QlO). A pesar de 

esta distancia genética no garantiza un estatus subespec1fico 



separado para éstas poblaciones. Se puede agregar que 6 de 36 cc:ilas 

bl;mca columbianLts e:-:puestas cerca a sobre el <eWDNWRl poseen 

alelas sobre 2 o 3 características diagnósticas de loci del venado 

c3la negra, confirmando así las observaciones que la hibridización 

entre éstas especies ha guiado un flujo de genes de venado cola 

negra dentr-o de éstas subespecies amenazadas. 

48 Utilizamos la proteína electroforética de albumina sérica 

y el análisis .de la inhibición de la endonucleasa del ácida 

desoxiribonucleico mitocondrial <mt DNA> para caracterizar la 

cantidad de genes entre el venado mulo <Odocoileus hemionus) y el 

venado cola blanca (Qdocoileus virginianus>. El DNA mitocandrial y 

la seroalbumina aparentan ser distinta entre el venado mula y el 

venado cola blanca en Montana, sugiriendo que la cantidad de genes 

interespecificos no es muy extensa. 

49 Las metodas de reproducción que se han desarrollado para 

las especies 

silvestres. Se 

domésticas, pueden 

tomó a un venado 

edad, inmovilizandola can 

ser utilizados para las especies 

macha cola blanca de 2 años de 

xilazina y por medio de 

electroeyaculación se colectó y evaluó 0.5 ml de semen. Después fue 

diluida en grasa de leche y mantenido en baña maria a 37 -e y 

posteriormente reducido a 4 -e para después diluirlo nuevamente en 

glicerol. 9 hrs, después el semen fué aplicado por medio de una 

pipeta de inseminación para bovinos, en el cervix de 2 hembras a la 

que se le detectó previamente el estro e inmovilizada con 

xilazina. La inseminación fué repetida 24 hrs. después, 90 dias 

después de la inseminación se e}:aminaron con ultrasonido, en la 

pr'ueba se logró detectar fetos. Al término, ambas hembras 



p~rieron con una duración de gestacion de 

r·e~pec ti vamente. 

192 y 198 d1as 

50 Se 

compuestas, de 

p t'omed i os de 

Hipotetizamos 

comparó el porcentaje de 12 muestras fecales 

venado cola blanca <Ddocoileus virginianus> con los 

las muestras analizadas individualmente <n= 191). 

que las muestras compuestas y los promedios de las 

muestras individuales podrían ser similares en nitrogeno fecal 

~FN>. Di fer•encias no significantes en FN fuerón encontradas entre 

las compuestas y los promedios de individuales <P> 0.70> 

comparaciones de poblaciones de venado utilizando muestras 

compuestas e individuales produjeron resultadas similares <P>O.!O>. 

51 Se evaluaron cambios estacionales en nitrogeno fecal <FN> 

y el acido 2,6 diaminapimélica fecal CFDAPA> en venados cola blanca 

<Odacoileus virginianus> y alces <Alces alces) silvestres en el 

Norte y Sur de Maine. Los dos indices fecales tuvieron correlación 

<P< 0.001> intraespec1ficamente, pero éstos demostraron relación 

<P< 0.005> positiva desigual entre los cérvidos. Un estrecho rango 

en los valores de FDAPA para alces, sugiere que este pudo ser de 

valor limitado como un indice de calidad de la dieta en el alce. 

52 Se describe una estrategia de crianza que integra un modelo 

de dinámicas de población, un promedio para selección de una tasa 

de crianza, modos de implementación de la crianza, y una técnica de 

estimación de la población <CIR>. El tamaño de la colecta fué 

detet·minada seleccionando una proporcion de la población <residual> 

despues de la colecta <B> escogiendo entre alrrededor de cero y el 

rango de incremento intrinseco en un medio ambiente dado c~m>, con 



un sostenido rendimiento máximo <MSY> referente a B= rm/2 basado 

sobre un crecimiento logístico, o sobre B= 0.5 segón McCullough. 

Las ventajas de la colecta proporcional son que la población se 

estabiliza para todas las proporciones, la ubicación de la 

población, ,; le largo de la curva de rendimiento sostenido <SY> no 
1, 

es ambigua, y las proporciones son naturalmente autocorregibles 

debido a que la cr·ianza esta 1 igada al tamaño de la población. 

Tomando pot• separado dos crianzas de un solo tipo (se:{o) provee una 

de las formas para detener la cuota de crianza y también conduce a 

un estimado de la población CCIR> basada sobre observaciones de la 

proporción de venados astados en la población por tres periodos. La 

segunda etapa de la técnica CIR robustece una abservabilidad 

dispareja. Nuestra estrategia de crianza es mas aplicable donde las 

crianzas pueden ser estrechamente controladas y con temporadas de 

caza relativamente cortas. 

53 Durante Septiembre a Octubre de 1980 reportes de venados 

muertas a moribundos fueran recibidos. Un total de 316 venados 

distribuidos por todo el Estado fueron reportados como afectados. 

Un bisonte y un elk que compartieron el habitat permanecieron 

libres de la enfermedad. La mayoría de los venados silvestres 

muertos mostraron descargas sanguinolentas o ulceraciones en la 

cavidad oral. Las lesiones macro y microscópicas fueran típicas de 

la enfermedad hemorrágica, por ejemplo, úlceras bucales y 

alteraciones vasculares, conduciendo a hemorragias extensas 

sistémicas y edema. Cuatro venados adultos fueron encontrados 

muertos o recumbentes y con disnea severa, las lesiones macro y 

micro fueron similares en tres venados; hemorrAgias extensas, edema 

subcutaneo, enteritis hemorragica y presencia de fluido 



sewosanguinolenta en el estomago, pleura, cavidad peritoneal y saco 

pet'ic.é.rdica. Las lesiones del cuarto venado fueron ulceraciones 

erales y bronconeumonía que afectó al 30 X del parenquima pulmonar. 

Una hembra adulta moribunda presentaba disnea severa y una 

temperatura t'ectal de 38.2 "'C, fué sacrificada y las lesiones macro 

y micro fueron similares a aquellas ya descritas. Los intentos de 

aislamiento viral fueron conducidos por inoculación de una dilusión 

1:5 de eritrocitos sonificadas en cultivos celulares y huevos de 

gallina embrionados. A partir de cultivos de riñón de hamster 

lactante, virus de EHE <no tipificado) fué recuperado. Este 

aislamiento fué confirmado por comprobación del especimen sanguineo 

original. Las pruebas de inmunodifusión con suero de los venados 

fué positiva para anticuerpos contra el virus EHE y negativo para 

el virus de lengua azul. 

54 Se condujeron estudios para determinar la adaptabilidad del 

venado cola blanca, ganado Hereford,y cabras como hospederos para 

todos las estadías larvarias de la garrapata estrella solitaria 

Amblyomma americanum (U. Con hospederos no restringidos, 

significativamente mas <P< 0.05> larvas repletas y ninfas fueran 

recobradas por 

respectivamente> 

parte de las venados <x= 20.9 y 52.1 i., 

que de los bovinos (v= 5.5 34.0 i., 

respectivamente) o las cabras <x= 3.4 y 17.7 t., respectivamente>. 

Significativamente menor <P< 0.05> hembras adultas repletas fueron 

recobradas por parte de las cabras <x= O.ó r.> que de los venados 

<x= 8.7 %> o los bovinos <x= 13.ó /.). El peso de las hembras 

r-epletas (x= 174.1 mg> desarrolladas sobre las cabras fue bastante 

menor que :tquellas que se desarrollaron sobre los bi vinos (>:= 378.8 

mg) o en los venados <x= 401.6 mg> y resultaron con menor 



produccion de hueveci llos. Cuando las cabras fueron restringidas a 

causa de la preparacion despues de haber sido infestadas en el 

labot·atorio y el campo, estas produjeran apral<imadamente el mismo 

numero de ninfas repletas y hembras adultas como de los bovinos 

tratados similarmente. La completa adaptabilidad del venado cola 

blanca cama el mas importante hospedero de la garrapata estrella 

solitaria esta a díscusion. 

55 Durante los últimos cinco años se ha observado 27 casos en 

colas blancas, en todas estos casos el agente etiológico estuvo 

restringido a la piel. Se reportó un caso de Dermatofilosis 

presuntamente sistémica en un cervato. Esta es la primer ocasión en 

que se ha aislado Dermatofilus congolensis en riñón e hígado en 

animales y apenas la segunda en la cual granulas de actinomicetos 

han sido observados. El examen reveló un animal emaciado <23.6 kg> 

con perdida de pelo en todas las áreas del cuerpo, especialmente a 

los lados de la espalda. Las organos parecían estar normales 

excepto el higado, riñones y vejiga. Aunque D. congolensis está 

generalmente asociada con una epidermitis, también ha sido 

reportado en infecciones subcutaneas. El presente t•eporte del 

aislamiento del agente etiológico del riñón, hígado y nodulos 

linfáticas, sugieren una septicemia y posiblemente una infección 

sistémi~a. Los gránulos de dermatofilus fueron encontrados en la 

epidermis y dermis, mientras que las formados por otros 

actinomicetos son principalmente vistos en el tejido subcutaneo. El 

cervato pudo haber adquirido la infección por contacto directo o 

por insectos vectores. Las lesiones alrededor del hocico y la 

diseminación de la infección a los corvejones y patas pudo haber 

limitado la capacidad del animal para pastar. La presión del 



invierno, la perdida de pelo y aislamiento y la condic1ón 

debilitante del animal contribuyeron a la septicemia y diseminación 

del agente al riRón e ~igado. 

56 Se reportaron dos casos de reproducción tardía en 

Minnesota. Uno en estado silvestre y otro en cautiverio, ocurrieron 

de manera natural e inducida respectivamente. El primer caso 

ocurrió en una hembra de 1.5 años <53 kg.> que fué montada siendo 

cervata entre el 3 y el 20 de Marzo, y murió en el momento del 

parto el 2 de Octubre, fue e}:aminada a las pocas horas. La cabeza y 

el cuello del feto (hembra) de 3.6 kg. sobresalían de la vulva, el 

hombro derecho estaba dislocado causando que se atorara en el canal 

de parto lo que condujo a la muerte de ambas. El suplementar a las 

venados durante el invierno, es común en el condado de Cook y esto 

pudo habet· permitido a esta cervata alcanzar la pubertad en Marzo. 

El segundo caso ocurrió en el Departamento de Recursos Naturales de 

Minnesota, donde se descubrió a un cervatillo de aproximadamente de 

dos semanas de edad el 5 de Noviembre y éste acompañaba a una 

hembt•a adulta C-4 años>. Asumiendo que el cervatillo tuviera cuando 

menos dos semanas, y dado el periodo de gestación de 196 a 213 

días, la madre debió haberse apareado entre el 19 de Marzo y el 9 

de Abril. 

87 La variación de alozime fue examinada en 1,571 venados 

cola blanca (Qdocoileus virginianus> de 29 localidades en Tennessee 

por medio de electroforesis en gel de almidón. Relación-se}:o-edad y 

diferencias temporales fueron mínimas para 11 loci polimórficos. 

Sin embargo una significante heterogeneidad espacial fue evidente 

en genotipos (resultados de tablas de contingencia>, frecuencias 



alélicas ~Fst= 0.057> y heterocigocidad. La heterocigocidad se 

estimó desde 16.9 i. a 26.8 /. con una media de 22.9 /., El patrón 

espacial de las frecuencias alélicas para los coeficientes de 

simi lat·idad genética deter-minados por Roger, indicaron asociaciones 

basadas sobre la pro:-:imidad geogr·áfíca e historia de la pt•ogenie. 

En qnálisis ~e jerarquía, se contabilizaron regiones fisiagráficas 

para mas de el total de diversidad de genes que en grupos de origen 

similar pera menos que en poblaciones individuales. Para 5 loci, se 

contabilizaron regiones fisiagráficas para mas de la diversidad de 

genes que en las poblaciones, sugiriendo un papel de selección en 

la variabilidad genética observada. Análisis de bi-variedad y 

cort·elación canónica revelaran asociaciones significantes entre el 

medio ambiente y variables genéticas. Variables de temperatura y 

frecuencias de alela para tres loci, (alcohol dehidrogenasa, alpha-

glicerofosfato dehidrogenasa, y sorbital dehidrogenasa> tienen 

prominente papel en la asociación multivariada entre medioambiente 

y variables genéticas. El origen del hato, el flujo de genes y la 

selección parecen estar involucrados en la diversidad de genes en 

venados de Tennessee. 

88 !.Distribución geográfica, factores fisicos y su relación 

de selección del medio ambiente. 

Como parte de estudios continuos sobre la enfermedad de Lyme <LD>, 

567 venados cola blanca fueron e:-:aminados durante dias abiertos de 

tres tempor-adas de caza en New Jersey durante 1981 para obtener la 

información sobre la distribución geográfica de las garrapatas en 

el Est.::.do. !:{odes dammini se encuentra a lo largo de la zona centro 

SUt' de 

primcrdialmente en 

Jersey. Amblyomma americanum se encuentra 

el sLweste del Estado. Det'macentor albipic:tus 



fue observada a lo largo del centro y norte del Estado, pero estuvo 

ausente desde la porción sur del Estada. Para explicar la 

variabilidad en los rangos de I.dammini y O. albipictus, las datos 

de 1.;~ distribución geográfica se resumieron para zonas de manejo de 

venados y comparados contra 25 factores retrógrados físicos y 

ambientales. La elevación mostró estar estrechamente asociada can 

regiones fisiogr•áficas en New Jersey demostrando un 88.31 7. de la 

variabilidad observada en la distribución de I.dammini. Los datos 

fisicos y ambientales fueron recabados por zonas fisiográficas y 

sometidos a análisis de varianza. Diferencias significativas fueran 

obset•vadas entre las regiones fisiográficas altas del not·te y 

aquellas de menor elevación en el centro y sur de New Jersey con 

r·especta a la presencia o ausencia de I~dammini. La importancia de 

la elevación, está asociada con regiones fisiográficas y la 

influencia combinada es descutida sobre la distribución de 

!. dammini. 



57 Motivados por la nece~idad de legalizar el 
apr-ovechamiento de la fauna que efectuamos algunos ganader'os 
y por la seguridad de obtener los permisos de cacer1a 
suficientes y en tiempo, un grupo de ganaderos del nor•te de 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila iniciamos gestiones par·a 
solucionar· estos pr·oblemas, los cuales nos llevar·on a la 
necesidad de constituir una or·ganización nactonal que nos 
representara, la cual logramos constituir legalmente el 16 
de mayo de 1987 conmo una Asociación Nacional Especializada 
en el fomenta y apr•ovechamiento de la fauna, filial de la 
Confeder·ación Nacional Ganadet•a que funcionar-á dentr·o de la 
ley de asociaciones ganader·as. 

58 En la zona Nor·te de Nuevo León, Coahui la y 
l amaul ipas, debido a su cer•cania con lexas y a la indudable 
influencia que dicha cercania tiene con el aprovechamiento 
cinegético del venado cola blanca te:<anus, san las unicas 
que cuentan ya con algunos ter·r·enos en donde se r•eal iza un 
manejo r·eal. El problema que se presenta par•a algunos de 
et los en la actualidad, es por• un lado, la fa! ta de 
infr·aestr·uctur·a y por· otr·a la falta de educación, y en 
algunos casos de legislación con respecto al manejo de la 
fauna silvestre. 

59 El venado cola blanca es uno de los pocos animales 
en el mundo que puede adaptar·se a condiciones ecológicas muy 
diversas, desde bosques tr-opicales hasta los desier·tos mas 
cálidos. Dentro de estos hábi tats pr·efier·en las zonas con 
vegetación ar•bustiva densa, ya que son preferentemente 
r•amoneador·es. Viven en pequeños gr•upos; poseen territor•ios 
que cuentan con zonas de alimentación, refugio y descanso. 
Lii~ época de apar•eamiento ocurt•e genet•almente entre 
noviembr·e-diciembr•e, el periodo de gestación es de 195 a 212 
dias, nacen en junio-julio en camadas que van de 1 a 2 y en 
condiciones muy favorables hasta .3 cr'ias. 

60 La distribución histót'ica del venado cola blanca en 
Zacatecas abar•ca todo el Estado, encontr·ándose dos 
subespecies Odocoileus virginianus couesi1 en el Oeste y 
Sur·oeste y Odocoileus vit•cünLantus miguihuanensis en el 
Not•te, en la actualidad está extinto localmente en el 
Sur•este y el r·esto de sus poblaciones han disminuido 
consider·ablemente. Las pr·incipales causas de esto son: La 
caza furtiva, el sobr·epastot•eo y el cr·ecimiento de la 
fr·ontera agr·tcola. La gr·an- plasticidad de la especie hace 
que r·esponda t•ápida y positivamente a un mane,jo Pacional. 

61 Con el fin de comparar el método del desgaste 
dental con la técnica de anillos de cemento del Ml (pt•imer· 
molar·) par·a la estimación de la edad, se estudiar·on 75 



mandíbulas inferiores del venado cola blanca teMano, 
pt·ocedentes del t•ancho "Santa Bat•bat·a" (Municipio de 
Hidalgo, Coahuilal. A pesar de las condiciones ambientales 
unifor-mes en el ár·ea de estudio, las individuos menares <1,5 
años de edad> presentar•on gr•andes difer•encias en e! desgaste 
dental, que a su vez r•eflejan pr-obablemente una época de 
apar•ición extendida idos meses!. El grado de concor-dancia 
para los animales >1,5 años entre el desgaste y el método de 
anillos variaba en las distintos grupos de 37,5 X a 100 %. 
Debido a la muy variada dieta <determinante del desgaste) 
del venado no es posible. gener-alizar· este método del 
desgaste pat·a el grupo de 2, 5 años, mientr•as que más 
confiable es la aplicación de la técnica de anillos del 
cementa para individuos mayores. 

62 Con el fin de investigar• la aceptación de 10 
especies ar·bustivas, se cor·tar•an 200 gr•./dia de hojas verdes 
de var·ias especies <Leucaena ssp. y Gl iricidia seoium y 
E.ucalyptus microtheca) par·a propor-cionarles a los venados 
cola blanca bajo condiciones de cautiverio, con excepción de 
L. pulverulenta, todas las especies de Leucaena fuer•on 
aceptadas muy bien. Tanto la Gliricidia s. como asi las 
hojas del Eucalyptus también fuer•on comidas, aunque con 
mayor reserva, quedando entr·e 5 y 20 gr·. por muesta en 4 
casos. Sin olvidar· la necesidad de seguir las 
investigaciones, estos resultados hacen pensar en pr•omover• 
futur•as plantaciones de Leucaena ssp. con el fin de meJot•ar· 
el habi tat del venado cola .blanca con una planta ar-bustiva 
de alto valor nutritivo. 

b~ Con el fin de distinguir heces de diferentes 
ungulados !venado buro, venado cola blanca, cabr•a doméstica> 
se hiciet'on muestr-eos de materia fecal en diferentes 
ecosistemas y condiciones en el estado de Nuevo Léon 
\matot·ral mediano sub-inet·me, bosque de pino encino y 
mator•r•al bajo). Las muestra'ii fuer•on secadas y mol idas par'a 
poder· medir el pH. El método que es de fácil y r-ápida 
aplicación posibilita distinguir· heces de cabt•as y de venado 
cola blanca en el mator-ral linarense (pr·amedio de 7.97 con 
r•ango de 7. óB a B. 23 y . de 7. 37, con t'ango de b. 97 
respectivamentel. Se recomienda la elabot·ación de un patrón 
de datos de r•eferencia para los dí fer•entes ecosistemas :Y 
especies de engulados, ya que el pH no solamente varla de un 
ecosistema a otr•o si no probablemente también dur·ante las 
estaciones del año. 

64 Se realizaron análisis par-a determinar el valdr 
nutritivo del for·r·aje de 18 especies nativas y~ especies 
intr•oducidas arbór·eas y ar-bustivas en una :zona de mator·ral 
Tamaul ipeco en la t•egión de Linares N. L., con el fin de 
determinar fuentes alimenticias en la nutrición de rumiantes 



silvestt·es (Caso especial de venado ·cola bl.u\cai y 
domesticas. El estudio y análisis de la literatu~a y los 
t'esul tados obtenidos destacar-on el impor·tante papel que 
desempe~an los árboles y arbustos forrajeros del matorral en 
la al imantación de t•umiantes y asi mismo conclutmos que: Se 
han identificado muchas especies de uso multiples tales 
como: <Acacia bet·landiet•i, A. far·nesiana, F'ithecellobio.Jm 
gallens, Forestiera angustifolia, Porlieria angustifolta, 
Leucaena sp., F'rosopis glandulosa, Celtis pallida) entre 
ott•as en di fet•entes ::onas ecológicas del matot·t·.al 
Tamaulipeco que son fuentes potenciales de forraje en la 
allmentación del venado. A pesat' de que la pr·oducttvidad en 
la materia seca del follaje de especies nativas del matorral 
pat·ece ser bastante baja en, compat·ac ión a la de las especies 
introducidas <Leuraena, y Gliricidia por eJemplol, su 
confiabilidad dut•ante los malos años y su pr·esencia dw·ante 
las estaciones secas la hacen especialmente valiosa, en 
tanto que los árboles y arbustos leguminosos productores de 
vainas pueden convet•tit•se en una fuente concentt•ada muy útil 
de energía y de proteina. El principal papel de los árboles 
y arbustos nativos e introducidos del matorral con valor 
nutt•itivo es el suministr•o de pr•ote1na, nitt·ógeno, los 
cuales podr·ian ver·se 1 imitados por un consumo en e:<ceso o 
sobt•epastor·eo y mal apr-ovechamiento de los t'ecut·sos. E.s 
necesat•io llevar· a cabo estudios que evaluen el potencial 
que tienen los át•boles y arbustos tanto nat1vos como 
1ntr·oducidos del matot't'al pat·a la pt•odicción de animales, 
sobt'e todo en los r·anchos cinegéticos (el caso de an1males 
silvestresl, comparado con otras fuentes alternativas de 
fot•t•aje. 

65 El venado cola blanca \Odocoi leus vit•ginianusl ha. 
sido apt•ovechado por· los Mayas desde la época pt·ehispánica, 
y en la actualidad continua siendo un elemento importante en 
su vida. No obstante, han sido minimos los estudios 
especlficas encaminados a t•escatar el conocimiento sobre el 
venado tienen los Mayas actuales. El obJetivo principal que 
tiene este trabajo fue la genet•ación de infor·mación 
preliminar sobre el conocimiento tradicional del venado cola 
blanca, en la selva baja-mediana de tr•ansición en el poblado 
Maya de Tixcacaltuyub, Yucatán. Particularmente, se 
abot•dat•on los aspectos biológicos, los métodos de caza y las 
fot•mas de apt•ovechamiento de esta especie en la comunidad. 

66 Con el propósito de evalu.;w de manet•a cualitativa el 
hábitat del venado cola blanca en un bosque de coniter·as 
<Desiet·to de los Leones/, se pt•esenta u.na desct'ipción 
gener·al del método de evaluación del hábitat para el venado 
cola blanca \MEHVCB>. En este tr·a.bajo se describen los 
objetivos y finalidades del método, estas ultimas nos 
bt•indan bases más pPecisas · pat·a la toma de desiciones en la 
evaluación de un hábitat deter·minado. Tambtén se descr-iben 



los fundamentos v el procedimiento gener·al, .as1 como los 
benefic1os esper·ados del MEHVCB. El MEHVCB debe consider·ar·se 
•:::omo un método cualitativo que br·inda un pr•imer' ac:et·c:amiento 
par·a evaluar• un hábitat. Por· otr·o lado, no es un método 
final, sino que está sujeto a cambios que lo mejor·en. 

67 Si observamos la situación que imper•a en México, 
podemos d.=wnos cuenta que e 1 apr-ovechamiento e inegét ico como 
herTamienta de manejo se encuentt·a aun en una etapa 
incipiente. Compcu•ativamente. señalar·emos a los Estados del 
Nor·oeste de la República como un caso pr·ototipico en el 
mane.io de la especie, que es .donde se concentran las mayor·es 
poblaciones de venado. No ·obstante, la asimilación y 
utilización de las técnicas de manejo aun no se a 
gener·alizado entr·e los pr·opietar·ios de los terr·enos y 
usufructuarios del recurso. 

68 Gr·acias al per-feccionamiento del dispositivo de 
inspección y vigilancia en el Estado, hemos logrado avances 
significativos en la pr•otección del venado cola blanca 
y que mediante los pr·ogr•amas de 1nvestigación en cuanto a 
mejoramiento de hábitat y estudio de las especies 
pt•edator•as, estat•emos meJor• pr•eparados par·a fomentar· de 
maner·a decisiva la conser·vación y apr-ovechamiento r·acional 
de esta especie. 

69 Con el propósito de .dar a conocer parte del 
conocimiento acerca del venado cola blanca. se pr·esentan 
aspectos ta:<onómicos, datos: bioecológicos y de distr•ibuc:ión. 
Se descr·ibe ampliamente a la familia Cer·vidae, la taxonom1a 
vigente de los Cer•vidos vivientes del mundo y su 
distr•ibución geogr•áfica de las subespecies de Amér·ica y las 
consider·aciones sobr·e el cr•ecimiento de las astas y sus 
implicaciones de manejo. 

70 Una par·eja de venados cola blanca fue estudiada en 
condiciones de cautiver•io en un cor·r•al con vegetación 
natur·al en el campus Univer·sitario Linar•es (N. L.> con el fin 
de obtener· algunos datos básicos de fisiologla y de manejo. 
Para este efecto se analizaron la dieta natural como asi 
también la aceptación de suplemento. Además se tomar·cin 
lecturas de la temperatur•a rectal de los individuos. Se pudo 
obser·var· que las va.r·ianzas de las temper·atur·as estaban 
r·elacionados con el declive_ o aumento de la tempet•atura 
ambiental. También se analtzar•on dos muestr·as de sangr·e, 
dando r•esultados, que coincidieron con la literatur·a. Como 
último se da a conocer· algunas experiencias c:on la 
inmovilización qu1mica de los animales. utilizando una 
mezcla de Rompun/Ketavet. 



-------------------

71 De acuerdo a los análisis mtcronistolóqicos de las 
muestras de r·umen, se deter·minó que 34 especies fot•man par·te 
de la dieta del venado cola blanca en el área de China, 
N.L., len los meses de enero-febrero), mientras que para el 
r•ancho "Sta. Bár•bar•a", se r•egistrar•on como consumidas 2ó 
especies, lo que r·efleja de buen modo las diferencias en el 
tipo de vegetación de las dos localidades (ver ~rea de 
estudio), aunque t~mbien cabe considerar, que durante ésta 
época del año, estos animales tienden a consumir· menos 
alimento. 

72 El objetivo de este estudio fue comparar la 
microhistologla del contenido ruminal contra la 
microhistologta de las heces fecales del venado cola blanca. 
La vegetación del área, corresponde a un matorral mediano, y 
alto espinoso arbustivo. El contenido ruminal y las heces 
fecales se obt ivier•on de una venada sacr•i ficada, se 
almacenaron en bolsas de plástico y se congelaron a -5 •C 
para su traslado al laboratorio. En la microhistolog1a del 
contenido ruminal se encontraron 33 especies, 19 arbustos. 
10 herbáceas y 4 gramlneas, 85.1, 14.2 y 0.7 X 
respectivamente. En el análisis microhistológico de las 
heces fecales, se encontr·ar·on 19 especies, 1/ at·bustos, 1 
her·bacea y 1 gr·aminea, 89. 5, 5. 25 y 5. 25 f. t•espectivamente. 
La especie más abundante en la dos muestt·as t•esul tó set• el 
"chapat•t•o pt· i eto" <Acacia t' ig idul al , 45. 6 l. en e 1 t•umen y 
55.2 % en las heces. El utilizar la microhistologla de las 
heces fecales nos pr·opot•ciona una estimación confiable en 
los hábitos alimenticios de herblvoros silvestres. 

73 El objetivo del pt'esente tt•abajo fue conocer• las 
especies vegetales que consume el venado cola blanca, a 
tr·avés de muestt·as mensuales. La vegetación de! át•ea 
con·esponde a dos tipos de mator·r·ales, el mediano esp1noso y 
el alto espinoso, cuyas arbustivas más representativas son 
del génet·o Acacia, F't•osopi·s, Castela, Leucophillum y 
Kr·aemet•i.a. Se colectar·on heces fecales ft•escas pat•a 
determinar !a composición botánica utilizando la técnica 
microhistológica descrita por Sparks y Malechek, 119681. La 
composición botánica encontr·ada en las heces fecale5, 
r·egistt·aron 40 especies consumidas, 27 ar·bustos, 12 
het·báceas y 1 zacate, 97. 2, 2. 5 '! ü.1 7. r·espectivamente. Lo 
anterior confirma lo escrita por Villarreal C1985i en cuanto 
a que el t•amoneo de at'bustas r'ept'esenta la mayar• parte de la 
dieta del venado. 

74 Los venados al igual que cualquier otro ser vivo. 
están e:-:puestos a sufri.t· el ataque de agentes noc1vos que 
muchas veces ponen en pel iqt•o sus vtdas. Pueden set• atacados 
pot· difer·entes agentes etioló9icos como son entr·e otr·os: 
F'arasitos internos CTricomonas, Coccidias, Tipanosomas.J, 



Parasitos externos (Garraparas, Piojos. Acaros. '• Bacterias 
!Brucelosis, Tuberculosis, Septicemia hemarragica.i, Virus 
iEstomatitis vesicular, Fiebre catarral maligna, lengua 
azul.), y que son más comunes en nuestro Pa1s. 

75 Por· sus hábitos el ·,·ene>do cola bl.,,nca for·ma pat·te de 
la estructura natural de los ecosistema~ y relacionandose 
integr•amente con otr·as for•me>.s de vida. silvestr·e. Un papel 
importante para con la naturaleza lo forma su participación 
en la cadena biótica, ya que es un activo diseminador de 
semillas, desdoblando aquellas que nesecitan ser pasadas por 
un proceso digestivo y en particioar directamente en el 
m<:.~ntenimiento de ott·as e·:;pecies silvestr·es, en especial con 
los carnívoros. Por otra parte el venado es suceptible de 
maneJo, con fines de aprovechamiento cinegético e inclusive 
formar parte de la dieta humana. 

7o Tanto las "astas" de los venados "tr·ofeo" como las 
de los "aleznados " tienen origen genético y su tama~o y 
desarrollo puede ser influenciado directamente par la dieta 
a la que se encuentre sujeto el animal, sin embargo, debe 
w.tedar· clat'O que no obstante oue los venados "aleznados" 
sujetos a una dieta adecuada de prateina pueden mejorar el 
tamaAo de sus "astas" éstas siempre serán de características 
cinegéticas inferiores. 

77 Localizado al noroeste de la republica mexicana, 
Sta. Barbara lleva con éxito la producción de ganado bovino 
v el aprovechamiento de fauna silvestre conjuntamente. 
F'r·incipalmente con el venado ·=ola blanca de la subespecle 
texanus, que por sus características anatómicas y su 
desarrollo de astas es de las especies más codiciadas 
cinegéticamente, tanto para cazadores nacionales como 
internacionales. Estos ranchos cuentan con grandes 
estenciones 4,500 ha. aproximadamente y para lograr el 
éxito en esta nueva actividad tuvieron que poner en práctica 
programas de mejoramiento de hábitats. vigilancia constante 
t'otación de zonas pat'a la. pt·esión de caza. constr-ucción de 
abr·evadet·os y o más impor·tante es que se constituyen como 
imortantes reservas naturales de nuestra fauna y flora 
: i l ves t r·e. 

78 Existen diversos metodos directo e indirecto para 
estimar' la densidad de población de venados, alqLtnos de 
ellos estan basados en el conteo y análisis estadísticos de 
huellas, e:·:ct'etas y mar·cas del venado. Uno de estos método·:;; 
está basado en el conteo directo de los venados que se 
observan desde un helicóptero, no sin antes se~alar que una 
de las principales limitantes para su aplicación en Mé~ica 



•?s 1"- disponibilidad •je helic6pter···::J3, En contr·aste con lo 
anterior, conviene destacar que este metodo permite obtener 
resultados muy rápidas pues generalmente bastan 2 o 3 horas 
de muetrea para estar en posibilidades de tomar desicianes 
:;abr•e el .na.ne .. ia de 1.1n r·ancha •?n par-ticular·. 

79 El conocimiento y r•egistt·o del sitio, fecha y hot'='
cte caza, aunado a la información de las caractertsticas 
propias de las animales cazados imedidas físicas, puntuación 
de astas y edad) constituyen t3mbién una tmportante fuente 
de información que puede ser muy valisa para orientar la 
toma de decistones futuras. 

80 Para determinar la edad se considera solo el lado 
izquierda de la quijada, todas las observactones del 
desgaste del esmalte o la dentina de los molares se nace 
sobre la parte que originalmente estuvo del lado de la 
lenqua. 

81 De 3-cuerdo a los requerimientos básicos se~alados, 
es importante destacar. que las plantas leAosas 
car3.ctertsticas de los ecosistemas naturales de matorral 
desempeña.n una doble función en el habitat del venado, ya 
que además de constituir la principal fuente de alimento, 
cumplen con la función de ·;;er·vir· coma medio de cober·tur•a y 
protección. Por esta razón, su eliminación a través de 
desmontes masivos, conlleva necesariamente a la ausencia de 
ésta especie faunlstica y de todas aquellas que conviven y 
comparten su habitat. 

82 Hoy dla, existen varios métodos para estimar (dentro 
de ciet•to mar·gen de er·r·or•i o deter-mina~- la densidad 
poblacional de venados, estos consisten en dir-ectos e 
indir·ectos, los pr•imer·os se basan en la obser·v.3.ción directa 
de los animales (lampareo nocturno, por helicoptero,etc.l y 
el segundo es a base de registro de marcas, huellas. conteo 
de escretas, ramoneo de la vegetación. Para que los 
resultados en la estimación sean más confiables, se 
recomienda la conbinación de las métodos antes mencionados. 

83 Los venados se car·actet•izan como familia pot· la 
presencia de astas, dada su forma generalmente ramificada y 
naturaleza caediza anualmente, que tienen una función de 
carécter sexual secundario. de adorno, arma y en algunos 
casos como her·r·amienta. Su influencia en el cr-ecimiento 
normal esta ligado a un buen mantenimiento nutricional, y la 
oenética del animal que indirectamente representa un factor 
~uy importante en el desarrollo del asta. 



84 En términos generales podrtamos defin1r coma 
meJoramiento de habitat del venado cola blanca "Cu~lqu1er 
acción del hombre orientado a mejorar las caracteristicas 
or1g1nales del habitat con el objeto ae asequrar el pleno y 
eficiente desarrollo de la especie". Es importante 5eAalar 
oue estas practicas no solo beneficián al venado cola 
bl21nca, si no también a lóc:; demás especies silvestr'es q•.te 
con el comparten su hábitat como es el caso de pequeRos y 
medianos mamiferos, aves, reptiles e tncluso insectos. Con 
ellos estos ranchos se convierten en verdaderas "reservas de 
los ecosistemas naturales de fauna silvestre". 

85 Las resultados obtenidos en la fase intc1al del 
proyecto de referencia v las numerosas perpectivas que de 
ellos se derivan en los mas dtversos campos de l~ 

investigación cientlfico., tecnológico. y e:{per'tonent=-.1 
apltcadas a la fauna silvestre, han probado nuestra 
cap2cidad para desarrollar y ampliar los objetivos 
seAalados, todas las actividades a desarrollar en 1~ Posta 
:aot.ecnica de Charnela con fauna :i lvest.r·e. 

86 El pt'esente tr'abajo conttene infat'mación ill~'Y ámplia 
acerca de un estudio cientlfico-practica reali~ados sobre 
ciet·vos cola blanca con el u.so del miot't'elaja.nte "Clat'Ltro de 
Succinilcolina". Con dicho fármaco, bloqueador de la 
actividad neuromuscular inyectado a distancia, logramos la 
captura de ciervos. Con la inyección de dicho fármaco, 
logt'amos la inmovili~ación de animales indómitos y la 
captura masiva e individual de ciervos con fines de 
t'epoblación en los át·eas cinegéticas. Una de nuestt'as más 
gr·andes meta.s es que los conocimientos oje a.qut emana.dos sean 
puestos en práctica por nuestros compaReros veterinarios y 
que ello repercuta en el desarrollo e incremento de fauna 
mayor silvestre como recurso natural renovable al servicto 
sde las intet·eses sociales, economices, cul tut'ales, 
turlsticos y sobre todo cientlficas especialmente en nuestro 
pals. 
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