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RESUMEN. 

El venado cola blanca !Odocoileus vir9inianusl es tal vez, el 

mamífero mAs importamte desde el punto de vista cine9~tico en 

M~xico y Norte America. Numerosos estudios se han realizado 

acerca de su ecolo9la y comportamiento. Sin embar90, no se habla 

reportado un eto9rama 9eneral de esta especie. En este trabajo 

se propone un eto9rama y se analizan al9unos aspectos 

relacionados con el uso de las pautas de comportamiento que lo 

forman, tratando de relacionar ~sto con la influencia de ciertos 

factores medio ambientales !biOticos y abiOticosl. 



l}l T'<CC.' ¡ - · · r_, · 
COMPORTAMIENTO DEL VENADO EN CAUTIVERIO 

_Una manera sencilla para definir el comportamiento o conducta 

puede ser la empleada por Carthy C1971l: • ••• la respuesta de un 

- ' 
or9anismo al medio ambiente•. Dicha respuesta puede ser 

desencadenada por un estimulo que proven9a de un componente 

bibtico o abibtico del medio que rodea a un animal. Esta 

repuesta no se debe interpretar como una reacciOn del tipo 

reflejo, sino como la manera 9lobal en que un or9anismo se las 

arre9la para enfrentar el medio ambiente, con todos sus 

componentes biOticos y abiOticos. Para ~sto~ se debe de tener en 

cuenta que hay factores internos que actóan tambi~n sobre el 

comportamiento, como las hormonas, estimules sensoriales 

internos y factores nerviosos centrales intrlnsecos <Tienber9en 

1969). Asl, las exi9encias y oportunidades de este medio llevan 

a la evolucibn del comportamiento, que es adaptativo en el 

sentido darwiniano !Smith 1982>. 

El comportamiento de al9unos animales puede ser bastante 

complejo, pero bAsicamente esta limitado a la estructura flsica 

Y 9rado de desarrollo de su sistema nervioso CCarthy 1971>; es 

decir, ·que el comportamiento esta re9ido por los procesos que 

han formando a la especie, lo cual se debe tener en cuenta 

cuando se pretende comprender los mecanismos que ri9en el 

.~ comportamiento de al9ón animal o 9rupo de ~stos. 
"f' -

sus principios la etolo9la tuvo un enfoque puramente 

siendo los principales sujetos de estudio los 
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insectos, los peces y 1 as aves. Los primeros trabajos 

consistieron de extensos catAlogos de los patrones de 

comportamiento de algunas especies, a los cuales se les denominb 

etogramas. En la actualidad el etograma consiste de una 

recopilacibn detallada y precisa de los patrones de 

comportamiento tlpicos de una especie, que ~ea lo mas completo 

posible. 

El etograma, a~n sigue siendo la base de todo estudio etolbgico; 

ademas sirve de vinculo entre la etologla y otras disciplinas 

con las cuales sobrepone sus intereses: tal es el caso de la 

etoecologla, que estudia la relacibn entre el comportamiento de 

una especie y los componentes bibticos y abibticos del medio que 

le rodea; la etofisilogla, que se encarga de las bases 

fisiolbgicas del comportamiento, y la genética del 

comportamiento, que estudia las bases genéticas de la conducta 

<Immelmann 1980). 
\ 

• La estrategia usada en esos primeros estudios etolbgicos fue la 

de deducir los "patrones principales•, olvidando 

. '} :·, snconcientemente la variabi 1 idad. Posteriormente, al aplicar los 
~·~,~~~~~ ~'. 
· ·:••todos ya aceptados de observacibn y descripcibn objetiva 

.sados durante tanto tiempo en anatomla y f isiologla, pasb a la 

<estudios filogenéticos comparados acerca de 

B fenbmenos del comportamiento>, basandose en la constancia 

del comportamiento animal, en que el comportamiento 

a las mismas fuerzas de la selecciOn natural que 
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formar.on la anatomla y fisiologla de los animales y, 

secundariamente en la aparición transitoria de caracteres 

filogeneticamente antiguos durante la ontogenia <Lorenz 1985). 

Actualmente, la etologla se encuentra en la fase de analisis 

causal ya que para alcanzar una completa comprensión de los 

fenómenos involucrados en la manera de comportarse de los 

animales, es necesaria la cuantificación de los diversos 

factores que se relacionen con el comportamiento, mediante la 

aplicación de tecnicas cuantitativas avanzadas a los problemas 

etológicos. A~t, en ~ltima instancia, el uso de procedimientos 

estadlsticos, como en cualquier otra ciencia, permite la 

ftirmulación de 

predicciones. 

modelos, que a su vez pueden generar 

En lo referente al venado cola blanca <Odocoileus virqinianusl, 

uno de los aspectos de su biologla que mas ha llamado la 

atención es su comportamiento; por lo tanto, no es raro 

encontrar estudios acerca de sus habites alimenticios (Jackson 

1974, Gallina et al. 1978>, territorialidad y ambito hogareño 

<Thomas et al. 1964, Tierson et al. 1985), relaciones inter e 

intraespeclficas <De Vos 1967, Hawkins y Klimstra 1970, Kraemer 

1973, Kammermeyer y Marchinton 1977>, reproducción <Warren et 

al. 1978>, relaciOn con las actividades del hombre <Hood e 

Inglis 1974>, entre otros. 

No obstante, estudios sobre el comportamiento basico son escasos 

para los cérvidos en general. Entre estos se puede citar 
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trabajos de Alvarez et al. !1975, 1976) con el gamo <Dama dama> 

y el de Recuerda y Arias de Reyna !1980) con el ciervo rojo 

<Cervus elaphusl. Ambos estudios se enfocaron en la elaboración 

del etograma y en la cuantificación de algunos parAmetros 

relacionados con este, principalmente. Por su parte, 

Clutton-Brocl< et al. !1982) realizaron un excelente estudio de 

varios años tambien acerca de la biologla del ciervo rojo, parte 

del cual se refiere a algunos aspectos de su comportamiento. 

Esta falta de información, asl como la importancia que tiene el 

venado cola blanca por su Amplia distribución y como recurso 

faunlstico en Mexico, fueron los principales motivos para la 

realización de la presente investigación. 

Debido a la constancia de ciertos actos en cada especie animal y 

a su estrecha relación con situaciones concretas, previamente a 

la realización de cualquier estudio funcional 

<ecológico-evolutivo> del comportamiento, se deben describir los 

elementos de conducta de su población, y reunirlos en un 

catAlogo o etograma !Alvarez 1983). Con este estudio se pretende 

elaborar el catAlogo de elementos del etograma del venado cola 

blanca en cautiverio y evaluar las variaciones de algunos 

parAmetros relacionados con este, a lo largo del ciclo 

reproductivo. La epoca de reproducción ocurre principalmente ·'

" 
entre los meses de Septiembre y Enero, y el nacimiento de las 

crias entre Mayo y Agosto (este ciclo puede tener algunas 
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va r iaciones dependiendo de la latitud, y a que mAs al norte puede 

empezar y terminar mAs tardlamentel. 

L:'La información que aqul se presenta no se puede tomar como 

definitiva, pues para que un estudio etol09ico se pueda 

considerar completo, se puede llevar varios años, ya que se 

reqiere mas que un listado de pautas de comportamiento, un 

anA!isis detallado de aspectos mas particulares . AdemAs, por 

tratarse de animales en cautiverio, se puede esperar que no 

e xhiban su completo espectro de comportamiento, como lo harlan 

en el medio en que evoluciono la especie, 

reveJarla su v alor adaptativo <Smith 1982). 

donde en adiciOn se 

Sin embar90, el hecho de trabajar con animales en cautiverio no 

puede se r considerado del todo como una desventaja, ya que 

algunos detalles del comportamiento solo podran estudiarse a 

traves de un la r go contacto con la especie en cuestiOn, y muchas 

veces esto es posible solo mediante la observaciOn de animales 

en estas condiciones, dado que en circunstancias naturales es 

ra r o tener la posibilidad de observar un elevado n~mero de 

animales durante la r go tiempo <Eibl-Eibesfeldt 1974>. ¿i 
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OBJETIVOS. 

Establecer algunos aspectos del comportamiento del venado cola 

blanca en cautiverio, comprendiendo los siguientes puntos: 

al La elaboracion del etograma. 

bl Determinar para las tres clases de edad y sexo <hembras 

adultas, machos adultos y crias-juvenilesl el porcentaje de 

uso de las diferentes pautas de comportamiento. 

el Para cada pauta de comportamiento, determinar que porcentaje 

de uso corresponde a cada ~poca para las tres clases de edad 

y sexo. 

dl Establecer de que manera cambia el porcentaje de uso 

(frecuencia de ocurrencia> de las diferentes pautas de 

comportamiento a lo largo de los diferentes estadios del 

ciclo reproductivo (celo, preRez, etc.) durante el tiempo que 

comprendio el estudio. 

el Cuantificar la diversidad de las pautas de comportamiento 

empleados por cada clase de edad y se xo, y como varia ~ste a 

lo largo del tiempo. 

fl Elaborar el diagrama de direcciones preferentes en las 

secuencias de comportamiento intraindividual. 

gl Agrupar las diferentes pautas de comportamiento segon su 

asociación temporal. 
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MATERIAL Y METODOS. 

El presente estudio se realizo con la poblacioOn de venado cola 

blanca 113 machos, 26 hembras y 30 crlas-juvenilesl con que 

contaba el ZoolOgico de Chapultepec, en la Ciudad de M~xico, en 

el tiempo en que se realizo el estudio. Abarco desde el mes de 

Agosto de 1987 al de Marzo de 1988, periodo en el que quedan 

comprendidas las 

postreproductiva. 

epocas prerreproductiva, reproductiva y 

Los muestreos se hicieron al menos dos veces por semana durante 

dos periodos de observaciOn: 9 A.M. a 1 P.M. y 3 P.M. a 5 P.M. 

Todas las observacione se hicieron desde afuera del albergue de 

los venados, con la ayuda de unos binoculares, con el fin de no 

interferir, en lo posible, en el comportamiento de los animales. 

En primera instancia se identifico la mayor cantidad de pautas 

de comportamiento posible, para la elaboraciOn del etograma, 

para posteriormente formar categorlas de comportamiento o, en su 

caso, dividirlas en unidades b!sicas. Los nombres con los que 

se denomino a las pautas de comportamiento hacen referencia a su 

forma lp. e. flexionar la extremi<lad anterior> principalmente, 

aunque en donde es posible se hace referencia a su funciOn 

(conocida o probable> 

dirigirse hacia>. 

en base a la forma lp. e. al imen,tarse, 
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Despu~s de un tiempo de observaciOn prospectiva (aproximadamente 

un mesl, durante el cual se identifico el mayor nómero posible 

de pautas, tratando a su vez de familiarizarse con ~stas, se 

procedió a obtener la información necesaria que permitiera 

evaluar los puntos correspondientes de los objetivos. 

Cabe mencionar que no todas las pautas fueron identificadas 

desde un principio, ya que a lo largo de este estudio fueron 

apareciendo nuevas pautas que no hablan sido observadas desde 

sus inicios. 

ObtenciOn de los Datos. 

Para la obtenciOn de los datos se emplearon dos tipos de 

muestreo: el de animal focal ("focal-animal sampling"l y el 

muestreo instantaneo <Altmann 1974l. El primero de 

consiste en registrar la ocurrencia de todos los 

estos 

actos 

realizados por un animal, asi como aquellos dirigidos a este por 

otros, la duración del periodo de muestreo y el tiempo que el 

animal permanece visible. El segundo tipo de muestreo consiste 

en que el observador registra la actividad que se encuentra 

realizando un mismo animal a tiempos preestablecidos durante un 

determinado tiempo. Se determinó que los intervalos de 

observación fueran de 30 segundos (Gallina com. pers.l, pues 

este tiempo permite razonablemente, hacer la observación y el 

registro de la pauta que se esta realizando en ese momento. Por 

otro lado, el periodo se delimito a 15 minutos, ya que si los 

muestreos se hicieran mas prolongados, pudieran volverse 



tediosos, y esto afectar la calidad de Ja 

obtuviera. 

9 

informaciOn que se 

Con respecto a Jos tipos de muestreo, sus usos recomendados 

segun Altmann <19741 son: 

11 Para el muestreo instantAneo, 

al calcular el porcentaje de tiempo que se emplea en cada 

pauta, individualmente o tomando como base sub9rupos de 

individuos; 

bl identificar sincronla en las actividades . 

2l Para el muestreo de animal focal, 

al identificar secuencias de comportamiento; 

bl calcular el porcentaje de tiempo empleado en cada pauta; 

el calcular el numero de ocurrencias de una determinada 

pauta por unidad de tiempo; 

dl calcular duraciones; 

el conocer las relaciones con el vecino mAs prOximo. 

De esta manera, con Ja informaciOn obtenida con el metodo de 

muestreo instantAneo, se evaluaron los puntos A, B, C, D y E de 

Jos objetivos, mientras que con el de animal focal se evaluaron 

el F y G. 

Para complementar los datos obtenidos con Jos dos tipos de 

muestreo, se registraron comportamientos e interacciones 

ocasionales relevantes. 
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Independientemente del tipo de muestreo, el individuo a observar 

fue, en lo posible, elegido al azar, tratando de obtener datos 

para cada clase de edad y sexo durante el muestreo. 

Uso de las Pautas de Comportamiento. 

Para la obtención del porcentaje de uso de las diferentes 

pautas, dado que el tiempo de observación no fue el mismo para 

las tres épocas, los datos de las frecuencias de ocurrencia de 

las pautas en cada época, fueron transformados en una razón; lo 

que en adición proporciona las siguientes ventajas <Glass y 

Stanley 1974): Ja asignación de 

cero que corresponde a una 

un punto no arbitrario para el 

ausencia total del atributo 

estudiado; si se observa una carencia total de este atributo se 

dispone de una unidad de medida para tal efecto y; a 

diferencias entre 

diferencias en el 

los nameros asignados corresponden 

grado de atributo presente en el 

iguales 

iguales 

objeto 

estudiado. En este caso, Ja razOn es Ja frecuencia de ocurrencia 

de las pautas de comportamiento por hora de muestreo. Una vez 

calculada esta razOn, se tomo en cuenta el nómero total de 

pautas visualizadas para una determinada clase de edad y sexo, 

asl como Ja frecuencia de ocurrencia por hora de muestreo de 

cada pauta para cada clase, y con ésto, se viO que proporciOn 

del uso corresponde a cada una de ellas. De modo similar, para 

conocer el porcentaje de uso de cada pauta correspondiente a 

cada época, se calculo la frecuencia total de ocurrencia por 

hora de muestreo de una determinada pauta (independientemente de 
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la epoca> para cada clase de edad y sexo por separado; entonces, 

se calculo la proporcion que le corresponde a la ~poca 

prerreproductiva a la reproductiva y la postreproductiva. Una 

vez calculados estos porcentajes, se procedio a hacer las 

comparaciones entre las tres épocas para las tres clases de edad 

y sexo, con el fin de inferir que relacion podrlan tener las 

variaciones en las frecuencias de ocurrencia por hora de 

muestreo de las pautas con las diferentes ~pocas. 

Similitud en el Uso del Repertorio. 

Para conocer si hay alguna diferencia en el uso que cada clase 

de edad y sexo hace de su repertorio a lo largo de las tres 

épocas, se calculo el coeficiente de similitud de las pautas 

<rpl, el cual da una medida de la semejanza entre dos pefiles de 

registros independientes <Cattell 1949, en Bekoff 1977> mediante 

el empleo de la siguiente ecuacion: 

n 2 n 2 
rp < 2k - ~ d l I < 2k + ~ d l 

2 
en donde k =X <0.05,nl, n =el n~mero de variables en el pefil 

o los grados de 1 ibertad, y d la diferencia entre las 

mediciones de las variables para las dos épocas (originalmente, 

el uso de este coeficiente contempla sOlo comparaciones entre 

individuos y especies). Los valores que puede tomar este 

coeficiente de similitud varlan entre +1 (para dos perfiles 
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idénticos) y -1 (el valor mlnimo que podrlan tomar dos perfiles 

completamente diferentes>. 

Diversidad de las Pautas de Comportamiento. 

La teorla de la información originalmente se utilizó en 

ingenierla de la comunicación como un método para expresar la 

cantidad de información en términos cuantitativos y describir el 

comportamiento de las mAquinas (Losey 19771. En etologla, ésta 

se ha aplicado como indicador de la diversidad relativa de los 

patrones de comportamiento empleados por una especie, de las 

especies con las cuales un animal interacciona y de 1 a 

utilización del espacio y los recursos. Otros usos son la medida 

de estructuras, tales como las relaciones markovianas, "."/ 1 a 

medida de la comunicación entre individuos. 

Para calcular la diversidad de las pautas de comportamiento 

empleados por cada clase de edad y sexo para cada mes que 

comprendió el estudio, se empleó la ecuación propuesta por 

Steinberg 119771 para tal fin, la cual en esencia hace lo mismo 

que la ya c!Asica de Shannon y Weaver. Dicha ecuación es la 

siguiente 

HCxl 1/N 
n 

[N log N - • ni 
2 i =1 

!og ni] 
2 

donde N = el ndmero total de ocurrencias de todos los eventos y 

ni =el ndmero de ocurrencias del evento i. H queda expresada en 
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bits, y un bit es la cantidad de información que se requiere 

para elegir entre dos alternativas igualmente probables. 

Direcciones Preferentes en la Ejecución de las Pautas. 

Un Area en que el uso del etograma ha dado buenos frutos, ha 

sido la organización temporal del comportamiento <Alvarez 1983). 

En este caso se utilizó para la construcción del diagrama de 

direcciones preferentes en las secuencias de comportamiento 

intraindividual tambien. 

Para la construcción del diagrama de direcciones preferentes en 

las secuencias de comportamiento intraindividual, se elaboró una 

matriz de transición para cada clase de edad y sexo, donde los 

renglones representan las pautas de comportamiento precedentes y 

las columnas las pautas que les siguieron. Dado que algunos 

valores de las transiciones son mayores que 25 y que al aumentar 

los valores de estos, la distribución binomial tiende hacia la 

distribución normal <Siegel 19701, a la matriz se le aplicó la 

prueba binomial <Zar 1984>. Se caltularon los valores de la 

distribución normal estandar <Zl para cada transición, y sólo 

aquellas que presentaron valores de Z con P<0.05 

incluidas para la elaboración del diagrama. 

Asociación Temporal de las Pautas. 

fueron 

Dado que el conjunto de datos que se obtuvo al final es del tipo 

multivariado, para discernir algan patrón de asociación entre 

los elementos de la matriz de transición empleada en la 
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construcción del diagrama de direcciones preferentes, se aplicó 

un anAlisis de agrupamiento ( "cluster-analvsis"I. Para esto, 

primeramente, se transformó la matriz de transición en una tabla 

de proporciones, dividiendo cada elemento entre el total de su 

respectivo renglón. Cabe mencionar que solo las pautas que 

contribuy eron individualmente con mAs del 0.5% a la suma total 

de las secuencias <diadas> fueron empleadas para desarrollar el 

anAlisis de agrupamiento, ya que de otra manera se podrlan 

sobreestimar estas secuencias relativamente raras, dando como 

resultado asociaciones ficticias. 

Debido a que la tabla de proporciones es asimétrica 

originalmente, para poder aplicar el analisis de agrupamiento se 

transformó en simetrica, considerando a dos pautas como unidas 

en el tiempo, tanto si una pauta precede o sigue a la otra, de 

acuerdo con el criterio de Altmann ( 1968, en Morgan et al. 

1976). Este consiste en adic i o na r el valor de las secuencia A-B 

al de la sec u encia B-A para tener un valor ónice, que serla la 

tendencia de la pauta A para seguir a la B o vi ceversa <Morgan 

et al. 1976). Finalmente, con est a t abla de proporciones 

simetrica se desarrolló el anAlisis de a g rupam i e n to, obten i endo 

un dendrograma para cada clase de e d ad y sex o cor r espondiente a 

las observaciones realizadas durante el tiempo que duró el 

estudio. 

El algoritmo empleado para la cons t rucc i ón del dendrograma fue 

el de enlace promedio, el cual usa para la formación de los 



grupos el promedio de los valores de similitud lasociaciOn> 

entre los dos comportamientos mAs cercanos, entre un 

comportamiento no agrupado y el grupo mAs cercano o entre dos 

grupos que se 

similitud. Esto 

encuentren al 

implica que 

mismo 

todos los 

nivel de la escala de 

valores de las pautas 

relacionadas con un grupo deben ser recalculados, lo que implica 

a su vez, que la matriz se transforme cada vez que se forme un 

grupo, y que se reduzca en uno el ndmero de sus elementos. Este 

algoritmo se encuentra en un punto intermedio entre un criterio 

laxo para la formaciOn de los grupos <enlace sencillo> y uno mAs 

estricto <enlace completo>. Con el algoritmo de enlace sencillo, 

los grupos se forman a partir de uniones sencillas entre los 

comportamientos mAs cercanos en el espacio <o el tiempo>, dando 

como resultado dendrogramas en los cuales se observa una 

tendencia al encadenamiento. Con el algoritmo de enlace 

completo, al igual que con el de enlace sencillb, los grupos se 

forman entre los comportamientos mAs cercanos, pero los 

candidatos son admitidos en un grupo existente si ~stos se 

encuentran mAs cercanos al miembro mAs distante del grupo que a 

otro comportamiento no agrupado, o al miembro mAs distante de 

otro grupo <De Ghett 1977>. Este dltimo m~todo tiende a formar 

grupos compactos, o bien, pocos grupos. 



16 

RESULTADOS. 

Despu•s de 119 horas de obser v ación de Ja población de venado 

cola blanca que se encontraba en el zoológico de Chapultepec en 

Ja Ciudad de Mé x ico, durante el periodo de estudio <Agosto de 

1987 a Marzo de 19881, se logró identificar un total de 106 

pautas de comportamiento con la cuales se elaboró el etograma. 

Estas pautas de comportamiento se enlistan a continuación junto 

con una breve descripción de la forma de cada una de éstas y 

alguna información suplementaria, como su función o si tiene 

algón valor comunicativo. <En el Apendice 1 se enlistan todas 

las pautas que fueron registradas para cada clase de edad y 

sexo; y de •stas se indica cuales pueden tener algón valor 

comunicativo.) 

ftograma. 

ACOSAR.- Esta pauta de comportamiento es parte del cortejo. Es 

ejecutada por Jos machos y dirigida hacia las hembras en la 

epoca de celo. Para esto, el macho se aproxima y sigue a una 

hembra caminando o a trote, con la cabeza y cuello e~tendidos 

hacia adelante abajo en un angulo de 45 grados 

aproximadamente, con la barbilla ligeramente levantada y las 

orejas caldas hacia los lados. Tambien ha sido descrita por 

Walther <1977, 19841 y Marchinton y Hirth (19841. 

ACURRUCARSE.- Postura que adoptan algunos individuos cuando 

estan tendidos. El animal pasa la cabeza sobre uno de Jos 
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costados y la apo y a en las patas traseras, con ambas 

extremidades anteriores encogidas debajo del cuerpo. Se mantiene 

en esta posiciOn por algunos minutos durante los cuales el 

animal puede dormitar. 

AGACHAR LA CABEZA.- El ejecutante puede encontrarse i nmOv i 1 

<tendido o de pie) o deplazAndose. Desciende la cabeza y cuello 

sin llegar a apoy arlos en el suelo o parte alguna del cuerpo, 

para posteriormente retornarlos a su posiciOn original. Su 

duraciOn es variable, pudiendo llegar a ser de algunos minutos. 

ALEJAR A.- Pauta de comportamiento realizada por las hembras. 

Consiste en dirigir alguna acciOn agonistica hacia un individuo 

juvenil que se le aproxima o que se encuentra cerca de una de 

el las, con el fin de mantenerlo apartado. Observada 

principalmente durante la época pre y postreproductiva. 

ALEJARSE DE.- El ejecutante que puede estar tendido o de pie, se 

desplaza caminando o a trote, para apartarse de algOn individuo 

que se aprox ima al lugar donde éste se encuentra, o bien, 

ser perturbado por otro. 

ALIMENTARSE.- Caminando o inmOvil <tendido o de piel 

tras 

el 

ejecutante dirige la cabeza hacia el alimento, el cual se puede 

encontrar en el suelo o en algOn comedero, para tomarlo con la 

boca y tragarlo. En ocasiones puden morder y arrancar algunas 

hojas de las ramas mAs bajas de los Arboles, para lo cual, 
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estiran cabeza y cuello hacia arriba, llegando incluso a pararse 

en sus patas posteriores. 

AMAMANTAR.- Para esta las hembras se apro x iman a sus crlas o 

estas se dirigen hacia ella, dependiendo de su edad, y a que 

cuando son muy jovenes permanecen tendidas en un lugar, al cual 

va la hembra a buscarlos para iniciar su alimentaciOn 

<Marchinton y Hirth 19841. La hembra permite entonces que se 

alimenten de su leche. Mientras lo hace, la hembra puede lamer 

el cuerpo o la región anal de las crlas, lo cual es mu y 

importante durante las primeras semanas de vida y a que as! se 

estimula la micción y la defecación <Marchinton y Hirth 1984). 

En ocasiones la hembra permite que las crlas del afio anterior 

mamen, pero sólo cuando se encuentra mamando Ja(s) crla nacida 

en la óltima temporada de reproducciOn. 

APARTARSE ENCOGIDA <Alvarez et al. 19751.- Durante la epoca de 

celo, las hembras adoptan esta postura pa r a alejarse andando de 

los machos que las acosan. Para esto, bajan un poco la cabeza y 

el cuello, adelantan y flexionan un poco las e x tremidades 

posteriores, con lo que el l omo queda ligeramente abombado. 

Mientras realizan esta pauta, las hembras mantienen la cola 

pegada a la regiOn anal. La hembra puede detenerse 

momentAneamente para orinar mientras el macho la acosa, y 

posteriormente reanuda su marcha. La hembra abandona esta 

postura cuando ha de jado al macho atrls o cuando este cesa de 
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acosarla. Tal vez, esta pauta de comportamiento la exhiben las 

hembras que aan no se encuentran en estro. 

APOYAR LA BARBILL EN.- El individuo que ejecuta esta pauta se 

aproxima al receptor, levanta la cabeza y el cuello para apoyar 

la parte inferior de la mandibula en el lomo del receptor. Esta 

pauta puede estar relacionada con la estimulaciOn de la hembra 

durante el cortejo IWalther 1977, Warren et al. 1978>. 

APOYAR LA CABEZA.- En esta pauta de comportamiento se incluye la 

acción de apoyar lateralmenrte la cabeza sobre el costado, o 

bien, hacia el frente sobre el piso o las patas delanteras. 

Siempre estando tendido el animal. 

APROXIMARSE A ESTIMULO.- El individuo que realiza esta pauta se 

dirige al lugar de donde proviene un estimulo o hacia el objeto 

que la provoco; manteniendo la mirada fija en ~ste, con la 

cabeza y cuello extendidos hacia adelante y con una o ambas 

orejas apuntando en esa misma dirección. En ocasiones es 

intercalada con la postura de alerta. Ejecutada principalmente 

por hembras y juveniles, la mayorla de las veces que se observo 

fue dirigida hacia un gato que se introdujo al albergue de los 

venados. 

BEBER.- Permaneciendo de pie, el individuo que realiza la acción 

dirige la cabeza y el cuello en dirección del agua e introduce 

el hocico en ésta para absorberla y tragarla. Ocasionalmente 

interrumpen la acción y realizan la pauta de poner atención o 
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adoptan la postura de alerta. Esto tambitn ha sido observado en 

el venado cola blanca en estado silvestre <Mar-chinton y Hir-th 

1984). 

CAMINAR.- Forma de locomocion del animal en que mantiene al 

menos dos patas en contacto con el suelo. 

CAMINAR ALREDEDOR DE.- El ejecutante de esta pauta de 

comportamiento se desplaza describiendo un circulo alrededor del 

receptor, de tal manera que 

lateral hacia tste. Este 

siempre se 

comportamiento 

encuentra en posición 

es considerado 

Walther !1977> como de dominancia. Se observo asociado a 

por· 

la 

postura de amenaza, realizada por un macho y dirigida hacia una 

hembra que tambitn se encontraba en postura de amenaza. 

CAMINAR LATERALMENTE HACIA.- En esta pauta de comportamiento, el 

ejecutante se desplaza de lado hacia un receptor. Tambitn se 

considera por Walther- (1977) como un despliegue de dominancia y 

se observo desputs de que dos hembras trataron de golpear-se con 

las patas delanteras, paradas sobre s u s e x tremidades 

posteriores. 

CAMINAR PARALELAMENTE A.- Esta pauta de comportamiento consiste 

en la marcha que realizan dos machos, uno al lado de otro, en la 

misma dirección. Observada a principios de la tpoca de celo. 

Cuando uno de los machos que la realizaban se detenla, el otro 

tambitn lo hacia, y al reanudar la marcha el otro lo segula. 

Esta concluyo cuando el macho de mayor tamaño le presento las 
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astas al "rival", el cual se alejó. Esta misma pauta ha sido 

obser·vada por Clutton-Brock et al. !1982> en el ciervo rojo 

<Cervus elaphus> en encuentros agonistas entre dos machos, 

pudiendo desencadenar la lucha, o que uno de los contendientes 

se retire . 

DEFECAR.- De pie, inmóvil o caminando, el animal levanta la cola 

para dejar caer los excrementos. 

DIRIGIRSE HACIA.- Generalmente caminando, un individuo se dirige 

hacia el lugar donde se encuentra otro. En ocasiones para 

iniciar una interacción. 

EMBESTIR SIMBOLICAMENTE !Walther 1977). - Es 

exclusivamente por los machos, consiste en un 

ejecutada 

movimiento 

pronunciado y repentino de inclinación de la cabeza en dirección 

de un destinatario. Es considerada como un comportamiento de 

amenaza. 

EMPUJAR CON LAS ASTAS.- El individuo que la realiza !un macho> 

agacha la cabeza y cuello para aproximar una de las puntas de 

sus astas hacia el cuerpo de un receptor, y ejerce presión sobre 

éste. 

EMPUJAR CON EL HOCICO.- El individuo que ejecuta esta pauta de 

comportamiento e x tiende la cabeza y cuello hacia el frente y, 

con la boca cerrada y la nariz, ejerce presión sobre una parte 

del cuerpo del receptor. Se puede observar después de una 
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persecución. Generalmente realizada entre hembras, lo cual 

tambien ha sido observado por Alvarez et al. 11975l. 

EMPUJAR CON EL PECHO.- El ejecutante de esta pauta de 

comportamiento se lanza en una carrera corta y repentina sobre 

el receptor, y sin detenerse, 

con la parte del cuerpo que 

choca contra este, impactandolo 

se encuentra entre la base del 

cuello y las extremidades anteriores. 

EMPUJAR CON LA EXTREMIDAD ANTERIOR.- El ejecutante se aproxima 

al receptor, levanta la extremidad anterior, y con esta, toca al 

receptor y ejerce presión. Es considerada como un comportamiento 

de amenaza IWalther 1977l. 

EMPUJAR CON LA TESTUZ.- El individuo que realiza esta pauta de 

comportamiento se aproxima a un receptor, que por lo general se 

encuentra tendido, extiende la cabeza y cuello hacia abajo y 

' contrae la barbillla hacia la garganta; entonces, hace contacto 

con alguna parte del cuerpo del receptor y ejerce presión sobre 

este con la parte superior de la cabeza. 

ENCOGER LAS EXTREMIDADES ANTERIORES.- Estando tendido el 

individuo y con las patas delanteras extendidas, flexiona estas 

luna o ambasl y las mantiene en esa posición. 

ENCOGERSE.- Esta pauta de comportamiento es ejecutada en 

ocasiones por hembras que se encuentran tendidas, cuando se les 

aproxima un macho. Consiste en agachar la cabeza y cuello, al 

tiempo que los retrae hacia el cuerpo. 
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ENCORVARSE.- Algunas veces, tras permanecer inmóvil por alg6n 

tiempo, estando de pie un animal puede contraer el abdomen de 

tal manera que el lomo queda abombado por algunos segundos. 

ESCARBAR.- El individuo que realiza esta pauta de comportamiento 

apoya cualquiera de las patas delanteras en el suelo y la jala 

hacia atrAs sin despegarla de ~ste, una o varias veces. 

Frecuentemente precediendo a la acción de tumbarse. Tambien se 

ha reportado que este comportamiento se puede ver asociado a la 

acción de orinar, y al marcaje con las glAndulas de la cabeza 

algun objeto (Walther 1984>. 

ESTIRARSE.- Pauta de comportamiento ejecutada por algunos 

individuos despu~s de permanecer tendidos por alg6n tiempo, al 

ponerse de pie. Extienden las extremidades anteriores y tensan 

sus m6sculos por algunos segundos, mientras extienden la cabeza 

y cuello hacia adelante. Posteriormente vuelven a adoptar una 

postura mAs relajada. 

EXPULSAR.- Pauta de comportamiento exhibida por algunos machos, 

al parecer los mAs dominantes, durante la ~poca de celo para 

mantener a los machos inferiores alejados de algunas hembras o 

de alg6n lugar. Para ~sto, el ejecutante se dirige al receptor 

en una marcha con las extremidades tensas (rlgidasl, pudiendo 

precipitarse repentinamente sobre el receptor, con las astas 

apuntando hacia ~ste. El receptor, por lo general se aleja. 
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EXTENDER LAS EXTREMIDADES.- Encontrlndose u n individuo tendido, 

con una o ambas extremidades anteriores encogidas, las extiende 

hacia adelante y las apoya sobre el suelo. 

FLEXIONAR UNA EXTREMIDAD ANTERIOR.- Un individuo que se 

encuentra de pie, inmOvil o realizando alguna actividad, 

flexiona y levanta una extremidad anterior , para posteriormente 

regresarla a su posiciOn original. Algunas veces realizada 

cuando el ejecutante se encuentra en postura de alerta . 

FROTAR ASTAS-TESTUZ EN.- Pauta de comportamiento obser vada e n 

algunos machos adultos o juveniles, que comienza despu•s de la 

caida del terciopelo, consistente en aproximarse a un poste o 

lrbol y pasar repetidas veces sobre •ste las astas o la parte 

superior de la cabeza en un movimiento ve r tical, manteniendo la 

barbilla plegada hacia la garganta. Parece estar relacionada con 

el marcaje olfativo y /o visual, ya que el venado cola blanca 

posee gllndulas en la piel de la testuz que producen u na 

feromona <Atkenson y Marchinton, en Marchinton y Hirth 19841. 

Tal vez su funciOn es la de advertir la presencia, estado y 

estatus del animal <Walther 1977l, y a que en el venado cola 

negra <Odocoileus hemionusl se observo que •ste marca su imito 

hogareño de esta manera. 

FROTAR MEJILLAS CON.- Pauta de comportamiento ejecutada por dos 

individuos parados uno en frente del otro. Ambos e x tienden la 

cabeza y cuello hacia arriba y aprox ima n la parte lateral de 

•sta hacia la correspondiente del compañero hasta hacer 
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contacto; después mueven Ja cabeza hacia arriba y abajo 

repetidas veces, pudiendo alternar, primero un lado y luego el 

otro. Tal vez, este comportamiento esta relacionado con el 

marcaje con la glandula preorbital. 

FROTAR MEJILLAS EN.- El individuo que realiza esta pauta de 

comportamiento apro x ima la cabeza hacia un objeto, generalmente 

un arbol, un poste o un comedero, en donde talla repetidas veces 

la parte lateral de ésta, con un movimiento ascendente y 

descendente, o sobre el piso cuando se encuentra tendido . Al 

igual que Ja pauta anterior, tal vez se relaciona con el marcaje 

olfativo con las glandulas preorbitales <Marchinton y Hirth 

1984>, la función de cuyas secreciones no ha sido hasta ahora 

bién determinada. 

FROTARSE CON.- Para esta pauta de comportamiento, el ejecutante 

se aproxima a otro individuo, y al encontrarse junto a éste, le 

recarga su cuerpo y camina sin despegarse de él, de tal manera 

que fricciona su costado sobre el correspondiente del compañero. 

FROTARSE MEJILLAS EN EL COSTADO.- Esta pauta de comportamiento 

es realizada cuando el animal se encuentra tendido. Para ésto, 

gira hacia un lado el cuello y aproxima la parte lateral de la 

cabeza hacia uno de sus costados hasta hacer contacto, 

posteriormente se talla mediante movimientos repetidos de arriba 

hacia abajo. 
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GEMIDO.- Vocalización de las crlas consistente en la emisión de 

un sonido suave y de duración corta, semejante a un "mmmm". Al 

parecer corresponde a la llamdada que emplean las crlas para 

solicitar que su madre Jos alimente, descrita por Marchinton y 

Hirth <1984>. Puede ser considerada como un despliegue auditivo. 

GIRAR LA CABEZA.- Observada en hembras que, con Ja cabeza y 

cuello extendidos hacia adelante mientras caminan, hacen girar 

la cabeza pausadamente sobre un eje horizontal hacia ambos 

lados. 

GIRO LATERAL DE LA CABEZA <Walther 1977).- Pauta de 

comportamiento agonlstico que se puede ver en conjunción con la 

postura de amenaza. El individuo que Ja realiza voltea Ja cabeza 

hacia un lado manteniendola en alto, permaneciendo en esa 

posición sin perder de vista al rival, al cual observa con un 

solo ojo. 

GOLPEAR EL SUELO.- El individuo que realizá esta pauta se 

encuentra de pie y puede estar inmóvil, caminando o realizando 

alguna actividad, y viendo hacia el estimulo que desencadena Ja 

pauta, levanta una de las patas delanteras y Ja deja caer sobre 

el suelo inmediatamente después; se puede alte r nar la pata con 

que se realiza Ja acción. En ocasiones esta pauta se puede ver 

asociada a la de localizar estimulo. Algunos la han considerado 

como una señal de alerta dirigida a Jos coespeclf icos 

<Richardson et al. 1983>. 



27 

GRUÑIDO.- Vocalización emitida por los machos en ocasiones, 

cuando se diri9en hacia al9una hembra. Es semejante al ruido que 

haria una puerta sin aceitar, y es descrita por Marchinton y 

Hirth <1984> como un sonido de intensidad moderada, tono bajo y 

lar9a duraciOn. Sin embar90, Richardson et al. (1983> mencionan 

que este sonido es emitido por· individuos de ambos sexos mayores 

de un año y medio en situaciones cohesivas o de 

dominante-subordinado. 

GRUÑIDO BAJO <Marchinton y Hirth 1984).- Es un sonido de tono 

bajo y corta duraciOn. Esta vocalización es emitida por las 

hembras y, al parecer, es diri9ida a las crias, pues una de 

ellas respondiO aproximandose a la hembra para tratar de mamar. 

HUIDA MOSTRANDO EL ESCUDO ANAL. - Tras de ser perturbado, un 

individuo se aleja corriendo o trotando del lu9ar en que se 

encontraba, al tiempo que eleva la cola y eriza los pelos de la 

cara interna de esta, dejando ver su escudo anal, el cual es de 

color blanco y se encuentra casi oculto cuando la cola est! 

abatida. Si este comportamiento es dirigido o no a los 

coespeclficos es aün controversia! (Wittenberger 1981>. Sin 

embar90, Alvarez <1976l. Hirth (1977) y Wittenber9er (1981) lo 

consideran como una señal de alarma. 

IMPREGNARSE DE ORINA.- Durante la epoca de celo, el macho puede 

orinar sobre sus e x tremidades posteriores. Para esto, mantienen 

sus e x tremidades e x tendidas y con las pezuñas m!s o menos 

juntas, al tiempo que orinan dejando correr los orines por las 
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patas traseras y sobre las glAndulas tarsales, frotando 1 as 

patas traseras una contra otra. En el venado cola negra 

<Odocoileus hemionusl este comportamiento se puede observar en 

adultos y juveniles de ambos sexos <Muller-Schwarze 1971). Pero 

en este caso solo se observb en machos adultos. Al parecer es 

mAs com6n en los animales dominantes <Walther 1977>. Su funcibn 

es, al parecer, la de mezclar la escencia de la orina con la de 

las glAndulas tarsales <Muller-Schwarze 1971>, para acentuar el 

olor de estas y as! atraer a las hembras <Marchinton y Hirth 

1984) o para intimidar a otros machos, como ha sido sugerido 

para el venado cola negra -Odocoileus hemionus- <Linsdale y 

Tomich 1953, en Marchinton y Hirth 1984; Muller-Schwarze 1971). 

INHALACION JADEANTE <Marchinton y Hirth 1984>.- Sonido emitido 

por los machos. Es el sonido que se produce al inhalar aire a 

traves de los nostrilos, manteniendolos oprimidos. EstA asociada 

a situaciones agonlsticas. 

LAMER A.- Durante la realizacibn de esta pauta, el ejecutante 

pasa repetidas veces su lengua sobre alguna parte del cuerpo de 

un receptor, generalmente en la regibn de la cabeza <orejas, 

testuz, cuello, etc.). 

LAMER ARBOL.- Para esta pauta de comportamiento el individuo se 

encuentra de pie junto a un Arbol y extiende la cabeza en 

direccibn de este, despues pasa la lengua sobre su tronco una o 

varias veces. 
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LAMER EL SUELO.- Esta pauta de comportamiento es relizada en 

ocasiones por los machos. Consiste en pasar la lengua una o m~s 

veces sobre el suelo, en el lugar donde previamente orinO una 

hembra. Frecuentemente asociada a la pauta de olfatear y a la 

postura de flehmen. 

LAMERSE REGION ANAL.- Pasando la cabeza sobre el lomo, el 

ejecutante acerca el hocico a su regiOn anal y pasa la lengua 

sobre ésta repetidas veces. Posiblemente tiene funciones de 

aseo. 

LAMERSE LA COLA.- Similar a la anterior, pero la lengua la pasa 

sobre la cara interna o externa de la cola. 

LAMERSE EL COSTADO.- Girando la cabeza y el cuello lateralmente, 

el individuo pasa la lengua repetidas veces sobre sus flancos o 

el lomo. Tal vez empleada para acicalamiento. 

LAMERSE LA EXTREMIDAD ANTERIOR PECHO.- Si el ejecutante se 

encuentra de pie, adelata un poco la pata delantera que se va a 

lamer y desciende Ja cabeza hasta alcanzar con el hocico la 

parte sobre la que va a realizar la acciOn. Si el ejecutante se 

encuentr l tendido, simplemente aproxima el hocico, bajando 

ligeramente la cabeza. 
\ 

LAMERSE LA EXTREMIDAD POSTERIOR.- Estando de pie, el ejecutante 

desciende ligeramente el cuello y la cabeza y los pasa por 

enfrente de las e x tremidades anteriores, hacia la extremidad 

posterior que va a lamer, la cual levanta y acerca al hocico 
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para pasar la lengua sobre esta. Si el animal se encuntra 

tendido, la acción la realiza girando lateralmente el cuello y 

acercando el hocico a una de las extremidades posteriores para 

lamerla. 

LAMERSE GENITALES.- Observada unicamente en los machos. Consiste 

en que el individuo que realiza esta pauta, gira lateralmente el 

cuello hacia el vientre, acercando el hocico hacia su pene <que 

se encuentra erecto! y pasa la lengua repetidas veces sobre 

este. Tal vez, este comportamiento este relacionado con la 

masturbación. También ha sido observada por Warren et al. 

(1978!. 

LAMERSE EL HOCICO.- En cualquier posición y generalmente después 

de olfatear, alimentarse, lamerse o lamer a otro, el individuo 

se pasa la lengua sobre el hocico y orificios nasales en una o 

mAs ocasiones. 

LAMERSE EL VIENTRE.- Tendido o de pie, el individuo que realiza 

esta pauta gira lateralmente la cabeza y el cuello en dirección 

del vientre, para pasar la lengua repetidas veces sobre esa 

parte del cuerpo. 

LEVANTAR LA CABEZA . - El individuo que realiza esta pauta se 

encuentra de pie. Extiende la cabeza y el cuello hacia arriba y 

adelante, y los mantiene asl por algunos segundos. Se observo 

precediendo la pauta de frotar mejillas y en ocasiones asociada 

a la de poner atención. 
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LEVANTAR LA COLA.- InmOvil o realizando alguna acciOn, el 

individuo alza la cola y la regresa a su posiciOn normal 

inmediatamente después o transcurridos algunos segundos. 

LOCALIZAR ESTIMULO.- En cualquier posiciOn, el individuo 

interrumpe la actividad que se encuentra realizando, voltea 

hacia el estimulo <auditivo o visual) que desencadeno la pauta y 

dirige a éste la mirada con una o ambas orejas apuntando en esa 

misma direcciOn. 

LUCHAR.- Este comportamiento se puede observar en el pico de la 

época de celo principalmente. Es semejante al remedo de lucha, 

pero mAs agresivo e intenso. Para ésto, un macho se lanza sobre 

otro desde una distancia aproximada de uno o dos metros con las 

astas apuntando hacia el frente, y al chocarlas empujan con 

fuerza y las mueven, como buscando un mejor punto de apoyo. El 

encuentro termina cuando uno de los contrincantes se retira, 

tras de lo cual puede ser perseguido por el ganador en una corta 

distancia. En ocasiones el ganador puede hacer una pausa para 

impregnarse de orina. También ha sido descrita por Marchinton y 

H i r t h < 1 984 > • 

MAMAR.- Solos o acompañados, las crlas y/ o los juveniles se 

alimentan de la leche de la madre, para lo cual meten la cabeza 

por debajo del vientre de ésta <por un lado o por entre las 

extremidades posteriores). Mientras maman, las crlas sacuden la 

cola, presionando con la cabeza en el vientre de la madre y 

golpeando el piso con una de las patas delanteras. 
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MONTAR.- Un macho que se encuentra de pie, det~As de una hembra, 

se levanta sobre sus extremidades posteriores y se apoya sobre 

~sta sujetandola con las extremidades anteriores. A pesar de que 

esta pauta se observo en cuatro ocasiones, ninguna de ellas 

culmino con la eyaculación tal como es descrita por Marchinton y 

Hirth !19841 y Warren et al. <19781. Se sabe que en esta especie 

se pueden dar mas de un intento de monta antes de que el coito 

ocurra <Warren et al. 1978) al igual que en otra especies de 

c~rvidos. Por otra parte, aunque Warren et al. (1978) 

encontraron en su estudio que la cOpula puede ocurrir a 

cualquier hora del dla, Dasman y Taber (1956, en Warren et 

al.1978) nunca vieron una cOpula en sus observacines diurnas. 

MORDISQUEAR A.- El individuo que realiza esta pauta de 

comportamiento dirige el hocico hacia una parte del cuerpo de un 

receptor, lo apoya y muerde superficialmente con los dientes. No 

esta asociada a situaciones agonlsticas, sino mas bien, de 

acicalamiento interindividual. 

MORDISQUEAR OBJETO.- Con esta pauta se describe la acciOn de 

tomar cualquier objeto no comestible con la boca y morderlo, el 

cual puede dejar caer y volverlo a recoger. 

MORDISQUEARSE LA EXTREMIDAD POSTERIOR.- Un individuo que se 

encuentra tendido gira la cabeza y el cuello sobre el costado, 

apoya el hocico sobre una de las patas traseras y la muerde 

superficialmente. Su funciOn es, 

ectoparasitos. 

tal vez, la de remover 
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MOVER LA CABEZA VERTICALMENTE.- El individuo que realiza esta 

pauta de comportamiento se encuentra de pie, caminando o 

inmOvil, viendo hacia el frente y balanceando la cabeza en un 

movimiento de vaiv~n ascendente y descendentemente. En ocasiones 

se observo asociada a la pauta de localizar estimulo o a la 

postura de alerta. 

MOVER LAS OREJAS.- El individuo que realiza esta pauta puede 

estar tendido o de pie, inmOvil o realizando alguna acciOni para 

lo cual mueve una o ambas orejas en cualquier direcciOn. No se 

observo relaciOn alguna de esta pauta con estimules externos. 

OLFATEAR.- Caminando, inmOvil o alimentAndose, el individuo 

extiende la cabeza y el cuello hacia abajo y adelante, acerca la 

nariz al suelo para realizar la acciOn. Independientemente de 

proporcionarle informaciOn acerca de si un objeto es comestible 

o no, este comportamiento se realiza, tal vez, cuando se 

encuentra una seRal olfativa de algdn coespeclf ico. 

OLFATEAR A.- Tras aproximarse a otro individuo, o bi~n, 

e x tendiendo la cabeza y el cuello hacia alguno que se le 

apro x ima, el ejecutante acerca la nariz hacia alguna parte del 

cuerpo del receptor <generalmente la cabeza, el cuello o la 

regiOn anal>, para ol~rsela. Observada principalmente durante la 

~poca reproductiva, es realizada por algunos machos adultos y 

juveniles, y dirigida casi exclusivamente a las hembras. 
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OLFATEAR EL AIRE.- El indi v iduo realiza la acción levantando u n 

poco Ja cabeza y el cuello, y apuntando ligeramente con la nariz 

hacia arriba, olfateando el aire. Tal v ez relacionada con 

situaciones de alerta !Alvarez et al. 197Sl. 

OLFATEAR OBJETO. - Generalmente de pie, el indi v iduo interrumpe 

momentAneamente lo que este haciendo, e x tiende la cabeza y el 

cuello en dirección de alg~n objeto !tronco de Arbol, poste, 

comedero, etc.l y Jo huele, tal vez al encontrar la marca 

<rastro> dejada por otro individuo. 

OLFATEARSE EL COSTADO-LOMO . - El individuo, tendido o de pie, 

gira lateralmente la cabeza y el cuello hacia la parte del 

costado o del lomo en que ha de realizar la acción, tras 

aproximar Ja nariz. 

OLFATEARSE EL VIENTRE.- Tendido o realizando alguna actividad 

que el individuo interrumpe momentaneamente, gira Ja cabeza y 

cuello para apro x imarla a Ja región vent r al y olerla. 

OLFATEARSE LA EXTREMIDAD ANTERIOR.- El indi v iduo desciende Ja 

cabeza y la adelanta ligeramente para acercar Ja nariz a la 

e x tremidad en que ha de realizar Ja acción. Generalmente 

tendido. 

OLFATEARSE LA EXTREMIDAD POSTERIOR.- Generalmente tendido, el 

individuo gi r a Ja cabeza y el cuello sobre el costado y 

Ja nariz a Ja e x tremidad en que ha de realizar la acción. 

dirige 
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ORIENTACION DE CUARTOS TRASEROS.- Es la orientaciOn que adoptan 

algunos individuos <inferiores> cuando se les aproxima otro 

individuo <dominante) con intenciones hostiles. Para ~sto, el 

individuo inferior se da la vuelta y queda "dAndole la espalda" 

al dominante. Observada en ambos sexos, tal vez esta pauta tenga 

funciones de apaciguamiento <Walther 19771. 

ORIENTACION DE FRENTE. - Es la orientaciOn que adoptan dos 

individuos frontalmente, uno hacia el otro. Puede desencadenar 

el juego de lucha o la lucha propiamente dicha <en los machos>, 

o el patearse <en las hembras y los juveniles>. Como menciona 

Walther (19771, es indicativa de intenciones hostiles. 

ORINAR.- Es la expulsiOn normal de la orina que los individuos 

realizan estando siempre de pie e inmOviles. En ocasiones, 

principalmente durante la ~poca reproductiva, las hembras 

realizan este comportamiento al alejarse de los amchos que las 

acosan. 

PATEAR.- Comportamiento agresivo exclusivo de las hembras y los 

juveniles. El individuo que ejecuta esta pauta de comportamiento 

se levanta sobre sus e x tremidades posteriores, y con las orejas 

apuntando hacia abajo y atrAs <componente de amenaza>, lanza 

golpes t on las extremidades anteriores sobre un receptor. 

Frecuentemente el receptor responde con el mismo comportamiento 

pero raramente llegan a golpearse. Walther <1984) considera como 

de amenaza un comportamiento similar, consistente ünicamente en 

ponerse de pie sobre sus e x tremidades posteriores. 
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PERMANECER INMOVIL.- El individuo, que se puede encontrar 

tendido o de pie, permanece sin realizar alguna acciOn. Puede 

estar asi por largos~erlodos de tiempo, con los ojos cerrados o 

semi abiertos. 

PONERSE DE PIE.- El individuo eleva parcialmente el tronco al 

apoyarse en la primera articulaciOn de las extremidades 

anteriores, después se apoya en las extremidades posteriores, 

las extiende y finalmente se pone de pie al poner las patas 

delanteras en el piso. 

POSTURA DE ALERTA.- Estando el ejecutante de pie, interrumpe la 

actividad que se encuentra realizando, y con la cabeza y cuello 

erguidos, dirige la mirada y apunta con ambas orejas hacia el 

estimulo que la provoco, permaneciendo completamente inmOvil.Tal 

vez tenga efecto en el comportamiento de los coespeclficos. 

POSTURA DE AMENAZA.- El ejecutante, tras de ser· molestado o 

provocado, puede adoptar esta postura, en la cual permanece 

inmOvil de pie con la cabeza y cuello extendidos hacia arriba en 

una posiciOn casi vertical, mirando fijamente al agresor y con 

las orejas echadas hacia atrAs y abajo. Esta postura es 

considerada como del mAs bajo nivel de agresiOn (Marchinton y 

Hirth 1984) y puede darse en combinación con un despliegue de 

dominancia, como el giro lateral de la cabeza (Walther 19771. En 

si, una postura erecta con la nariz apuntando horizontalmente 



hacia adelante, es considerada por Walther 

comportamiento de dominancia. 
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<1984> como un 

POSTURA DE ASPECTO RIGIDO <Thomas et al. 1965, en Walther 

1977>.- El individuo que realiza esta pauta de comportamiento 

puede estar inmóvil, o bien, ~irigi~ndose hacia otro individuo 

mientras adoptan la postura en cuestión, la cual consiste en 

extender la cabeza y el cuello hacia adelante, horizontalmente 

manteniendolos en esa posición por algón tiempo. Este 

comportamiento es considerado como un despliegue de los animales 

inferiores hacia los 

<Walther 1977>. 

superiores, jerarquicamente hablando 

POSTURA DE FLEHMEN.- <A falta de un termino en castellano que 

describa correctamente este comportamiento, se adopto la palabra 

en alemAn "flehmen" que es de amplio uso>. Pauta de 

comportamiento realizada por los machos adultos y por algunos 

juveniles. En esta, el individuo extiende su cabeza hacia el 

dorso, abriendo Ja boca y levantando el labio superior 

descubriendo la encla, con Ja mirada dando Ja apariencia de 

dirigirse hacia la punta de la nariz y con los ojos 

entreabiertos <Warren et al. 1978). La realizan despues de 

olfatear el Jugar donde orinó alguna hembra o después de 

olfatear Ja región anal de alguna de ellas. Se pude dar asociada 

a la pauta de lamerse el hocico. Observada casi exclusivamente 

durante Ja epoca de celo. La retracción del labio y consecuente 

arrugamiento de la nariz bloquean probablemente las narinas 
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e x ternas y a y udan a rellenar, a trav ~s de los incisivos, una 

serie de reseptores sensoriales que se encuentran en el organo 

olfatorio vomeronasal IPowers y Winans 1975, en Smith 1982>. Su 

funciOn puede ser la de conocer el estado de estro de las 

hembras mediante la olfaciOn de ciertas sustancias !hormonas 

sexuales> disueltas en la orina de ~stas. 

PRESENTACION DE ASTAS.- Esta pauta de comportamieto consiste en 

extender la cabeza y el cuello hacia adelante y abajo, 

contray endo la barbilla hacia la garganta, de tal manera que las 

astas quedan apuntando hacia el frente !hacia el receptor). El 

receptor puede responder con la misma pauta y, en ese caso, se 

inicia el juego de lucha o la lucha. 

QUEDARSE VIENDO FIJAMENTE A.- Esta pauta de comportamiento 

consiste en que el ejecutante, que se encuentra de pie, mira 

directamente por algunos segundos a un receptor, que puede 

alejarse de ahl si es inferior en la jerarqula. Se sabe que este 

tipo de comportamiento es agresivo <Marchinton y Hirth 19841. 

RASCAR EL SUELO.- Pauta de comportamiento observada generalmente 

despu~s de un encuentro de juego de lucha o de una lucha real. 

El ejecutante desciende la cabeza y el cuello hacia el frente 

lde manera parecida a como lo hace para la presentaciOn de 

astas>, adelantando sobre el suelo ambas e x tremidades 

anteriores, las cuales jala hacia atrAs sin levantarlas <primero 

una y luego la otra> una o varias veces. Tal vez tenga función 

de intimidación y/o reaf irmacion de la dominancia <Hirth 1977, 
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Walther 19841; o de marcaje visual y /o olfativo con las 

glandulas interdigitales (Walther 1977>. 

RASCAR EL SUELO CON LAS ASTAS.- Pauta de comportamiento 

ejecutada por los machos adultos, en la cual descienden la 

cabeza y el cuello y Jos giran lateralmente, de tal manera que 

las astas tocan el suelo; despu~s arrastran las astas con 

mov imientos de la cabeza, llegando incluso a llenarselas de 

lodo. Este comportamiento es diferente al de "revolcarse en el 

lodo" que si ha sido descrito para otras especies de c~rvidos. 

RASCARSE CON LAS ASTAS.- Para realizar esta pauta, el macho gira 

lateralmente la cabeza y el cuello hasta alcanzar alguna parte 

de su cuerpo con una punta de las astas con la que realiza la 

accitin. 

IZT. 
RASCARSE EL CUELLO.- El ejecutante baja la cabeza y el cuello y 

los pasa por un lado del tronco; los acerca hacia una de las 

e x tremidades posteriores, levantando ~sta hasta la altura 

necesaria para alcanzar el sitio en que ha de realizar la 

acciti n . 

RASCARSE LA CABEZA.- Si mi 1 ar a la anterior, pero levantando un 

poco mas la extremidad posterior con la que ha de realizar la 

accitin. 

RASCARSE LA EXTREMIDAD ANTERIOR. - Encontrandose de pie el 

ejecutante, levanta y las patas posteriores en 

U.N.A.M. CAMPUS 
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dirección de la extremidad anterior del lado correspondiente, la 

cual talla repetidas veces con la pezuña. 

REMEDO DE LUCHA.- Si un macho se apro x ima a otro, le presenta 

las astas, y el receptor responde con la misma pauta de 

comportamiento, se puede suscitar el remedo de lucha. Este 

consiste en que ambos ejecutantes descienden la cabeza y cuello, 

manteniendo la barbilla contraida hacia la garganta, de tal 

manera que las puntas de las astas quedan apuntando hacia 

adelante; entonces, aproximan sus cabezas, contactan con las 

astas y empujan uno sobre el otro. Durante el juego de lucha 

puede haber breves interrupciones, para después reanudar, hasta 

que uno de los "contrincates" !generalmente el menor> se retira. 

Estos encuentros de un nivel de agresión menor que la lucha 

real, comienzan después de la calda del terciopelo y estan 

encaminados al establecimiento de una jerarqula bién definida 

IMarchinton y Hirth 1984). 

RESOPLAR.- Sonido producido por la expulsión violenta del aire a 

través de los nostrilos y con la boca abierta IMarchinton y 

Hirth 1984>. Se puede dar asociada a la pauta de golpear el 

suelo con la pata delantera, con la inhalación jadeante y con 

otras situaciones agonlsticas. 

ROTACION DE LA CABEZA.- Observada dnicamente en hembras. Cuando 

se encuentra de pie e inmóvil, el ejecutante mueve la cabeza de 

tal manera que ésta decribe circules, tomando como centro la 

base del cuello, el cual es flexionado para seguir el movimiento 
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de la cabeza. Debido a que el nümero de ocasiones que se observb 

es mu y reducido, no se puede saber cual es su causa probable. 

RUMIAR.- Inmbvil, tendido o de pie, el individuo regurgita el 

alimento ingerido para volverlo a masticar. 

SACAR LA LENGUA. - En cualquier posicibn y generalmente despu~s 

de realizar alguna actividad de acicalamiento, se mantiene la 

lengua fuera de la cavidad bucal por algunos segundos. 

SACUDIR LA CABEZA.- El individuo, de pie y con la cabeza y 

cuello e x tendidos hacia adelante , casi horizontalmente, balancea 

rApidamente la cabeza hacia los lados. 

SACUDIR LA COLA.- Estando de pie el individuo que realiza la 

accibn, mueve la cola hacia los lados repetidas veces. Al 

parecer estA relacionada 

!Alvarez et al. 1976>. 

con situaciones de tranquilidad 

SACUDIR LAS EXTREMIDADES.- Estando el ejecutante de pie, inmbvil 

o realizando alguna actividad, mueve violentamente alguna de sus 

extremidades. 

SACUDIRSE.- Estando de pie, el individuo que realiza esta pauta 

se balancea y mueve la piel de todo el cuerpo comenzando por la 

cabeza y el cuello. Tal vez para desprenderse de algunos 

ectoparAsitos y/ o limpiar su piel del polvo acumulado. 

SEGUIR A.- El ejecutante de la accibn se desplaza caminando 

normalmente detrAs del receptor. 



42 

TROTAR.- Tipo de locomoción mas veloz que el de caminar, durante 

el cual el individuo puede despegar mAs de dos extremidades del 

suelo al mismo tiempo. 

TUMBARSE.- Acción con la que el animal se posa en el suelo, 

generalmente tras fle x ionar la primera articulación de las 

extremidades anteriores, para después fle x ionar totalmente las 

extremidades posteriores hasta apoyarlas en el suelo; por 

ultimo, flexiona la segunda articulación de las extremidades 

anteriores hasta quedar completamente apoyado en el suelo. 

Ciclo Reproductivo. 

Para identificar en que periodo de tiempo queda comprendida cada 

época del ciclo reproductivo de la población de venado cola 

blanca en estudio, por principio de cuentas se juntaron todas 

las observaciones que se tenian de las diversas pautas de 

comportamiento que, directa o indirectamente, se encuentran 

relacionadas con la reproducción en esta especie, asi como de 

quién las ejecutó y cuAndo. De esta manera se identificó el 

ciclo tal como se resume en la Figura 1, en la cual se observan 

tres etapas mas o menos bien diferenciadas: la que abarca de 

Agosto a Septiembre (época prerreproductival, de Octubre a 
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EXPULSAR A~==~~======:===~===~====~-
ACOSAR A 

REMEDO DE 
LUCHA 

FROT. ASTASt======~====~~====~:::::::::::!=======F======+~-TESTUZ EN 

POSTURA 
DE 

FLEHMEN 

R. S. 
F. M. 
10. 

AMAMANTAR 

ALEJAR A 

PERDER TERCIOPELO 

NACIMIENTOS 
DE CRIAS 

INTENTOS 
DE MONTA 

DESMOGUE 

FIGURA 1. Resume n del ciclo reproducti vo del ve nado co la blanca . 
El grosor de las figuras vacías e s proporcio nal al núme ro d e -
individuos que se o bser varon realiza ndo las pau t a s (para expli
cación ver el texto). Los números anotases arriba d e l nombre de 
los meses indican las horas d e observación. R. S . = Rascar e l 
suelo; F. M. = Frotar mejillas e n; I. O. = Impregnarse de o rina. 
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Diciembre <epoca reproductiva), y de Enero en adelante <epoca 

postreproduct i va>. ( 1) 

Uso de las Pautas de Comportamientio. 

Las 119 horas de observación que abarco el estudio, quedaron 

distribuidas como se indica en el Cuadro 1. En base a los 

• tiempos de muestreo efectivo de cada clase de edad y sexo en 

cada epoca, fue que se calcule la frecuencia de ocurrencia de 

las pautas de comportamiento por hora de muestreo <ver Material 

y Metodos>. Estas frecuencias se calcularon a partir de los 

datos obtenidos con el metodo de muestreo instantAneo <Altmann 

1974>, y se presentan en los Cuadros 2, 3 y 4, para las hembras, 

los machos y las crlas-juveniles, respectivamente. Una vez 

conocida la frecuencia de ocurrencia de cada pauta de 

comportamiento por hora de muestreo para cada clase de edad y 

sexo en las tres épocas, se calcularon el porcentaje de la 

frecuencia de ocurrencia de las pautas de comportamiento por 

hora de muestreo en cada epoca <Cuadros 5, 6 y 71 y del total de 

ocurrencias de una determinada pauta, que proporción de uso le 

corresponde a cada epoca <Cuadros 8, 9 y 101. 

Similitud en el Uso del Repertorio. 

Con el fin de conocer si hay alguna diferencia en el uso que 

hacen de su repertorio etolOgico cada clase de edad y sexo entre 

(11 Las observaciones de Agosto y Septiembre se presentan 
un valor ónice, y a que los datos obtenidos en Agosto fueron 
pocos en comparación con los demAs meses. 

como 
muy 
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CUADRO 1. Tiempos de muestreo <en horas) para las tres clases de 
edád y sexo en cada época. Los numeres entre paréntesis indican 
los tiempos de observación total en cada época, los cuales 
comprenden el tiempo de muestreo efectivo mas el tiempo extra 
que los animales fueron observados fuera de un muestreo. 

============================================================ 
CLASE HEMBRAS MACHOS CRIAS-JUV. TOTAL 

EPOCA 

AGOSTO-SEPTIEMBRE 4:39 5: 17 3:56 13:52 
<PRERREPRODUCTIVAl !20: 13) 

OCTUBRE-DICIEMBRE 15:46 16:24 14:39 46:49 
!REPRODUCTIVA> !51:34) 

ENERO-MARZO 11: 00 11:23 11:37 34:00 
!POSTREPRODUCTIVAl (47:00) 

TOTAL 31:25 33:04 30:34 94:41 
( 118: 55) 

============================================================ 
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CUADRO 2. Frecuencia de ocurrencia de las pautas de 
comportamiento por hora de muestreo <HEMBRAS>. 

============================================================ 
EPOCA 

--------------------------------
PAUTA PRE. REP . POST. TOTAL 
------------------------------------------------------------
ACURRUCARSE 0.126 0.126 
AGACHAR LA CABEZA 0.860 0.951 4.727 6.538 
ALEJARSE DE 0.215 0.317 0.532 
ALIMENTARSE 21.290 33.171 23. 272 77.733 
AMAMANTAR 4.086 0.126 4.212 
APOYAR LA CABEZA 0.443 0.727 1.170 
APROXIMARSE A ESTIMULO 0.063 0.063 
BEBER 1. 505 1.649 0.727 3.881 
CAMINAR 5.806 13.065 6.909 25.780 
DEFECAR 0.215 0.443 0.272 0.930 
DIRIGIRSE HACIA 0.215 0.215 
ENCOGERSE 0.063 0.063 
FROTAR MEJILLAS EN 0.063 0.063 
FROT. MEJI. EN EL COSTADO 0.430 0.430 
LAMER A 2.150 0.570 0.454 3.174 
LAMERSE EL COSTADO 0.430 2.854 2.909 6.193 
LAMERSE EL HOCICO 0.063 0.090 0.153 
LAMERSE EL VIENTRE 0.215 0.063 0.181 0.459 
LAMERSE LA COLA 0.063 0.063 
LAMERSE EXT. ANT.-PECHO 1. 290 0.634 1. 363 3.287 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 1.935 0.887 1. 909 4.731 
LAMERSE LA REGION ANAL 0.190 0.090 0.280 
LEVANTAR LA CABEZA 0.063 0.063 
LEVANTAR LA COLA 0 . 063 0.090 0.153 
LOCALIZAR ESTIMULO 0.215 5.644 26.909 32.768 
MOVER LAS OREJAS 0.126 0.636 0.762 
MORDISQUEAR A 0.363 0.363 
OLFATEAR 0.860 2.790 3.727 7.377 
OLFATEAR A 0.126 0.181 0.307 
OLFATEAR OBJETO 0.181 0.181 
ORINAR 0.430 0.252 3.090 3 . 773 
PATEAR 0.063 0.063 
PERMANECER INMOVIL 58.709 48.837 44.181 151.727 
PONERSE DE PIE 0.430 0.126 0.272 8.828 
POSTURA DE ALERTA 0.430 7.456 1.454 9.340 
POSTURA DE AMENAZA 0.090 0.090 
RASCARSE LA CABEZA 0.443 0.181 0.624 
RUMIAR 0.645 5.708 3.909 10.262 
SACUDIR LA CABEZA 0.090 0.090 
TUMBARSE 0.430 0.190 0.620 
VENTEAR 0.215 0 . 253 0.468 
============================================================ 
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pautas 

============================================================ 

PAUTA 

ACURRUCARSE 
AGACHAR LA CABEZA 
ALEJARSE DE 
ALIMENTARSE 
APOYAR LA CABEZA 
APROXIMARSE A ESTIMULO 
BEBER 
CAMINAR 
DEFECAR 
DIRIGIRSE HACIA 
EMPUJAR CON LA TESTUZ 
EXPULSAR A 
FLEXIONAR UNA EXT. ANT. 
FROTAR ASTAS-TESTUZ EN 
FROTAR MEJILLAS CON 
FROTAR MEJILLAS EN 
LAMER A 
LAMER EL SUELO 
LAMERSE EL COSTADO 
LAMERSE EL HOCICO 
LAMERSE EL VIENTRE 
LAMERSE LA COLA 
LAMERSE EXT. ANT.-PECHO 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 
LEVANTAR LA COLA 
LOCALIZAR ESTIMULO 
MOVER LAS OREJAS 
OLFATEAR 
OLFATEAR A 
OLFATEAR OBJETO 
OLFATEARSE LA EXT. ANTERIOR 
ORINAR 
PERMANECER INMOVIL 
PONERSE DE PIE 
POSTURA DE ALERTA 
POSTURA DE FLEHMEN 
PRESENTACION DE ASTAS 
RASCARSE EL CUELLO 
RASCARSE LA CABEZA 
REMEDO DE LUCHA 
RUMIAR 

PRE. 

0.189 
0.567 

13.817 

1.135 
15.520 
0.189 

0.189 
1.892 

1.135 
0.378 

o. 189 

0.946 

0.378 

1.324 

2.460 
o. 189 
0.378 

91.041 
0.567 

0.189 

0.378 

(CONTINUA ••• l 

REP. 

0.487 
1.280 

22.804 

0.060 
1. 219 

13.414 
0.609 
0.548 

0.121 
0.060 
1.158 
0.121 
0.060 

o. 121 
0.853 

0.060 
o. 121 
0.121 
0.914 
0.121 
5.365 

3.719 
0.365 
0.487 
0.060 
0.243 

48.414 
0.243 
3.841 
1.036 
0.182 
0.060 
0.304 
0.426 
1.463 

EPOCA 

POST. 

0.527 
8.521 

21.698 
0.439 

0.527 
7.906 
0.175 
0.351 

0.087 

0.087 

2.811 
0.614 
0.263 
0.439 
0.790 
1. 317 

19.765 
0.527 
3.162 

0.790 
0.087 
0.268 

73. 177 
0.175 
6.852 
0.527 

0.087 

0.087 
5.358 

TOTAL 

1. 014 
9.990 
0.567 

58.319 
0.439 
0.060 
2.881 

36.840 
0.973 
0.899 
0.189 
2.100 
0.060 
2.380 
0.499 
0.060 
o. 189 
o. 121 
4.610 
0.614 
0.323 
0.938 
0.911 
3.555 
0.121 

25.130 
0.527 
9.341 
0.554 
1.655 
o. 147 
0.506 

212.632 
0.985 

10.693 
1. 752 
o. 182 
0.147 
0.682 
0.513 
6.821 

de 
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SACAR LA LENGUA 0.087 0.087 
SACUDIR LA CABEZA 0.189 0.060 0.249 
SACUDIR LA COLA 0.189 0.060 0.359 0.608 
SACUDIRSE 0.060 0.060 
SEGUIR A 0.189 0.487 0.966 1.642 
TROTAR 0.121 0.175 0.296 
TUMBARSE 0.189 0.060 0.293 0.512 
VENTEAR 0.189 0.189 
============================================================ 
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CUADRO 4. Frecuencia de ocurrencia de las pautas de 
comportamiento por hora de muestreo <CRIAS-JUVENILESl. 

=z========================================================== 
EPOCA 

--------------------------------
PAUTA PRE. REP. POST. TOTAL 
------------------------------------------------------------
ACURRUCARSE 1.433 1. 433 
AGACHAR LA CABEZA 3.305 8.177 11. 482 
ALEJARS DE 0.341 0.341 
ALIMENTARSE 23.389 28.846 20 . 832 73.067 
APOYAR LA CABEZA 3.271 3.271 
BEBER 2.288 0.546 0.430 3.264 
CAMINAR 6.864 11.399 4.304 22.567 
GOLPEAR EL SUELO 0.254 1. 092 1.346 
DEFECAR 0.136 0.086 0.222 
DIRIGIRSE HACIA 1. 271 0.273 0.430 1. 974 
ESCARBAR 0.172 0.172 
EXTENDER LAS EXTREMIDADES 0.068 0.068 
FROT. MEJI. EN EL COSTADO 0 . 086 0 . 086 
HUIDA MOSTRANDO EL ESC.ANAL 0.086 0.086 
LAMER A 0.430 0.430 
LAMERSE EL HOCICO 0.516 0.516 
LAMERSE LA COLA 0.136 o. 136 
LAMERSE EXT. ANT.-PECHO 1.119 1. 119 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 2.288 4.914 5.853 13.055 
LAMERSE EL COSTADO 0.254 2.116 1. 635 4.005 
LAMERSE EL VIENTRE 0.508 0.068 0.258 0.834 
LAMERSE LA REGION ANAL 0.204 0.172 0.376 
LEVANTAR LA CABEZA 1.291 1. 291 
LOCALIZAR ESTIMULO 8.600 19.196 27.796 
MAMAR 1. 016 0.477 1.493 
MOVER LAS OREJAS 0.341 0.341 
OLFATEAR 2.288 4.914 5.853 13.055 
OLFATEAR A 0.204 0.086 0.290 
OLFATEAR OBJETO 0.614 0.086 0.700 
OLFATEARSE EL VIENTRE 1.433 0.086 1. 519 
ORINAR 0.546 0.258 0.804 
PERMANECER INMOVIL 91.525 61. 501 73.342 225.368 
PONERSE DE PIE 1. 016 0.136 0.086 1. 238 
POSTURA DE ALERTA 4.096 5. 154 9.259 
RASCARSE EL CUELLO 0.086 0.086 
RASCARSE LA CABEZA 0.254 0.546 0.344 1.144 
RUMIAR 5.593 4.304 9.897 

<CONTINUA ..• l 



so 

SACAR LA LENGUA 0.068 1. 635 1. 703 
SACUDIR LA CABEZA 0.086 0.086 
SACUDIR LA COLA 0.258 0.258 
SACUDIR LAS EXTREMIDADES 0.254 0.254 
SACUDIRSE 0.068 0.068 
SEGUIR A 0.508 0.955 0.516 1.979 
TUMBARSE 1. 016 0.136 0.086 1.238 
VENTEAR 0.086 0.086 
===========================================================· 



CUADRO 5. 
pautas de 
!HEMBRAS>. 

Porcentaje de la 
comportamiento por 
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frecuencia de ocurrencia de las 
hora de muestreo en cada epoca 

====·======================================================= 

PAUTA 

ACURRUCARSE 
AGACHAR LA CABEZA 
ALEJARSE DE 
ALIMENTARSE 
AMAMANTAR 
APOYAR LA CABEZA 
APROXIMARSE A ESTIMULO 
BEBER 
CAMINAR 
DEFECAR 
DIRIGIRSE HACIA 
ENCOGERSE 
FROTAR MEJILLAS EN 
FROT. MEJI. EN EL COSTADO 
LAMER A 
LAMERSE EL COSTADO 
LAMERSE EL HOCICO 
LAMERSE EL VIENTRE 
LAMERSE LA COLA 
LAMERSE EXT.ANT.-PECHO 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 
LAMERSE LA REGION ANAL 
LEVANTAR LA CABEZA 
LEVANTAR LA COLA 
LOCALIZAR ESTIMULO 
MOVER LAS OREJAS 
MORDISQUEAR A 
OLFATEAR 
OLFATEAR A 
OLFATEAR OBJETO 
ORINAR 
PATEAR 
PERMANECER INMOVIL 
PONERSE DE PIE 
POSTURA DE ALERTA 
POSTURA DE AMENAZA 
RASCARSE LA CABEZA 
RUMIAR 
SACUDIR LA CABEZA 
TUMBARSE 
VENTEAR 

PRE. 

0.834 
0.208 

20.660 
3.966 

1.451 
5.636 
0.208 
0.208 

0.417 
2.087 
0.417 

0.208 

1. 252 
1. 878 

0.208 

0.834 

0.417 

56.995 
0.417 
0.417 

0.626 

0.417 
0.208 

EPOCA 

REPROD. 

0.098 
0.743 
0.247 

25.925 
0.098 
0.346 
0.049 
1.288 

10.211 
0.346 

0.049 
0.049 

0.445 
2.230 
0.049 
0.049 
0.049 
0.495 
0.693 
0.148 
0.049 
0.049 
4.411 
0.098 

2.180 
0.098 

0.197 
0.049 

38.170 
0.098 
5.827 

0.346 
4.461 

o. 148 
0.197 

POST. 

3.664 

18.042 

0.563 

0.563 
5.356 
0.210 

0.351 
2.255 
0.069 
0.140 

1. 056 
1.480 
0.069 

0.069 
20.862 

0.493 
0.063 
2.889 
0.140 
0.140 
2.395 

34.253 
0.210 
1.127 
0.069 
0.140 
3.030 
0.069 

=·======================================================~ 



CUADRO 6. 
pautas de 
<MACHOSl. 

Porcentaje de la 
comportamiento por 
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frecuencia de ocurrencia de las 
hora de muestreo en cada •poca 

=========================================================~== 

PAUTA 

ACURRUCARSE 
AGACHAR LA CABEZA 
ALEJARSE DE 
ALIMENTARSE 
APOYAR LA CABEZA 
APROXIMARSE A ESTIMULO 
BEBER 
CAMINAR 
DEFECAR 
DIRIGIRSE HACIA 
EMPUJAR CON LA TESTUZ 
EXPULSAR A 
FLEXIONAR UNA EXT. ANT. 
FROTAR ASTAS TESTUS EN 
FROTAR MEJILLAS CON 
FROTAR MEJILLAS EN 
LAMER A 
LAMER EL SUELO 
LAMERSE EL COSTADO 
LAMERSE EL HOCICO 
LAMERSE EL VIENTRE 
LAMERSE LA COLA 
LAMERS EXT. ANT.-PECHO 
LAMERS EXT. POSTERIOR 
LEVANTAR LA COLA 
LOCALIZAR ESTIMULO 
MOVER LAS OREJAS 
OLFATERA 
OLFATEAR A 
OLFATEAR OBJETO 
OLFATEARSE LA EXT.ANTERIOR 
ORINAR 
PONER ATENCION 
PONERSE DE PIE 
POSTURA DE ALERTA 
POSTURA DE FLEHMEN 
PRESENTACION DE ASTAS 
RASCARSE EL SUELO 
RASCARSE LAS CABEZA 
REMEDO DE LUCHA 
RUMIAR 

PRE. 

0.142 
0.423 

10.311 

0.847 
11. 580 
0.141 

0.141 
1. 411 

0.847 
0.282 

0.141 

0.705 

0.378 

0.988 

67.943 

1.835 
o. 141 
0.282 

0.423 

0.141 

0.282 

<CONTINUA •.• l 

EPOCA 

REPROD. 

0.437 
0.149 

20.487 

0.053 
1.095 

12.051 
0.547 
0.492 

0.108 
0.053 
0.104 
0.108 
0.053 

0.108 
0.766 

0.053 
0.108 
0.108 
0.821 
0.108 

43.495 

3.341 
0.327 
0.437 
0.053 
0.218 
4.819 
0.218 
3.450 
0.930 
0.163 
0.053 
0.273 
0.053 
1. 314 

POST. 

0.330 
5.350 

13.624 
0.275 

0.330 
4.964 
0.109 
0.220 

0.054 

0.054 

1.765 
0.385 
0.165 
0.275 
0.496 
0.826 

45.949 
0.330 
1.985 

0.496 
0.054 
0.168 

12.410 
0.109 
4.302 
0.330 

0.054 

0.054 
3.364 
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SACAR LA LENGUA 0.054 
SACUDIR LA CABEZA o. 141 0.053 
SACUDIR LA COLA o. 141 0.053 0.220 
SACUDIRSE 0.053 
SEGUIR A o. 141 0.437 0.606 
TROTAR o. 108 0.109 
TUMBARSE o. 141 0.053 0.165 
VENTEAR o. 141 
=========a================================================== 



CUADRO 7. Porcentaje de la 
pautas de comportamiento por 
<CRIAS-JUVENILESl. 
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frecuencia de ocurrencia de las 
hora de muestreo en cada época 

============================================================ 

PAUTA 

ACURRUCARSE 
AGACHAR LA CABEZA 
ALEJARSE DE 
ALIMENTARSE 
APOYAR LA CABEZA 
BEBER 
CAMINAR 
GOLPEAR EL SUELO 
DEFECAR 
DIRIGIRSE HACIA 
ESCARBAR 
EXTENDER LAS EXTREMIDADES 
FROT. MEJI. EN EL COSTADO 
HUIDA MOSTRANDO ESC. ANAL 
LAMER A 
LAMERSE EL HOCICO 
LAMERSE LA COLA 
LAMERSE EXT. ANT.-PECHO 
LAMERS EXT. POSTERIOR 
LAMERSE EL COSTADO 
LAMERSE EL VIENTRE 
LAMERSE LA REGION ANAL 
LEVANTAR LA CABEZA 
LOCALIZAR ESTIMULO 
MAMAR 
MOVER LAS OREJAS 
OLFATEAR 
OLFATEAR A 
OLFATEAR OBJETO 
OLFATEARSE EL VIENTRE 
ORINAR 
PERMANECER INMOVIL 
PONERSE DE PIE 
POSTURA DE ALERTA 
RASCARSE EL CUELLO 
RASCARSE LA CABEZA 
RUMIAR 

PRE. 

2.309 

16.341 

1.598 
4.795 
0.177 

0.888 

1. 598 
o. 177 
0.354 

0.709 

1.598 

63.945 
0.709 

0.177 
3.907 

<CONTINUA ... l 

EPOCA 

REPROD. 

1.076 

0.256 
21.777 

0.410 
8.566 
0.820 
0.102 
0.205 

0.051 

0.102 

1. 025 
1.590 
0.051 
0.153 

6.462 
0.358 
0.251 
3.692 
0.153 
0.461 
1.076 
0.410 

46.218 
0.102 
3.077 

0.410 

POST. 

5.219 

13.297 
2.087 
0.274 
2.747 

0.054 
0.274 
0.109 

0.054 
0.053 
0.274 
0.329 

0.714 
1. 098 
1. 043 
0.164 
0.109 
0.824 

12.253 

3.736 
0.054 
0.054 
0.054 
0.164 

46.816 
0.054 
3.296 
0.054 
0.219 
2.747 



SACAR LA LENGUA 
SACUDIR LA CABEZA 
SACUDIR LA COLA 
SACUDIR LAS EXTREMIDADES 
SACUDIRSE 
SEGUIR A 
TUMBARSE 
VENTEAR 

0.177 

0.354 
0.177 

0.051 

0.051 
0.717 
0.358 

55 

1. 043 
0.054 
o. 164 

0.329 
0.109 
0.054 

============================================================ 
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CUADRO 8. Porcentaje de la frecuencia de ocurrencia de cada 
pauta de comportamiento por hora de muestreo correspondiente a 
cada epoca <HEMBRAS). 

============================================================ 
EPOCA 

PAUTA PRE. REPROD. POST. 

ACURRUCARSE 100.000 
AGACHAR LA CABEZA 13.153 14.545 73.300 
ALEJARSE DE 40.413 59.586 
ALIMENTARSE 27.388 42.672 29.938 
AMAMANTAR 97 . 008 2.991 
APOYAR LA CABEZA 37.863 62. 136 
APROXIMARSE A ESTIMULO 100.000 
BEBER 38.778 42.498 18.732 
CAMINAR 22.521 50.678 26.799 
DEFECAR 23.118 47.634 29.247 
DIRIGIRSE HACIA 100.000 
ENCOGERSE 100.000 
FROTAR MEJILLAS EN 100.000 
FROT. MEJI. EN EL COSTADO 100.000 
LAMER A 67.737 17 .958 14.303 
LAMERSE EL COSTADO 6.943 46.084 46.972 
LAMERSE EL HOCICO 6.481 93.518 
LAMERSE EL IJIENTRE 46 . 840 13. 7 25 39.433 
LAMERSE LA COLA 100.000 
LAMERSE EXT. ANT . -PECHO 39 . 245 19 . 288 41.466 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 40.900 18.748 40.350 
LAMERS LA REGION ANAL 67.850 32.142 
LEVANTAR LA CABEZA 100.000 
LEVANTAR LA COLA 41.176 58.823 
LOCALIZAR ESTIMULO 0.656 17.224 82 . 119 
MOVER LAS OREJAS 16 . 535 83 . 464 
MORDISQUEAR A 100 . 000 
OLFATEAR 11.657 37.820 50.521 
OLFATEAR A 41. 0 42 58.957 
OLFATEAR OBJETO 51. 932 15.217 32 . 850 
ORINAR 11.396 6.705 81.897 
PATEAR 100.000 
PERMANECER INMOVIL 38.693 32.187 29 . 118 
PONERSE DE PIE 51.932 15.217 32.850 
POPSTURA DE ALERTA 4 . 603 79.828 15.567 
POSTURA DE AMENAZA 100.000 
RASCARSE LA CABEZA 70.993 29.006 
RUMIAR 6.285 55.622 39.091 
SACUD I R LA CABEZA 100.000 
TUMBARSE 69.354 30.645 
VENTEAR 45.940 54.059 
============================================================ 
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CUADRO 9. Porcentaje de la frecuencia de ocurrencia de cada 
pauta de comportamiento por hora de muestreo correspondiente a 
cada ~poca <MACHOS>. 

============================================================ 
EPOCA 

PAUTA PRE. - REPROD. POST. 
------------------------------------------------------------
ACURRUCARSE 48.027 51. 972 
AGACHAR LA CABEZA 1. 909 12.929 86.070 
ALEJARSE DE 100.000 
ALIMENTARSE 23.692 39.102 37.205 
APOYAR LA CABEZA 100.000 
APROXIMARSE A ESTIMULO 100.000 
BEBER 39.396 43.311 18.292 
CAMINAR 42.118 36.411 21.460 
DEFECAR 19.424 62.589 17.985 
DIRIGIRSE HACIA 60.956 39.043 
EMPUJAR CON LA TESTUZ 100.000 
EXPULSAR A 90.095 5.761 4.142 
FLEXIONAR UNA EXT. ANT. 100.000 
FROTAR ASTAS-TESTUZ EN 47.689 48.655 3.655 
FROTAR MEJILLAS CON 75.751 24.248 
FROTAR MEJILLAS EN 100.000 
LAMER A 100.000 
LAMER EL SUELO 100.000 
LAMERSE EL COSTADO 20.520 18.503 60.976 
LAMERSE EL HOCICO 100.000 
LAMERSE EL VIENTRE 18.575 81. 424 
LAMERSE LA COLA 40.298 12.899 46.801 
LAMERSE EXT. ANT.-PECHO 13.282 86.717 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 37.243 25.210 37.046 
LEVANTAR LA COLA 100.000 
LOCALIZAR ESTIMULO 21. 348 78.610 
MOVER LAS OREJAS 100.000 
OLFATEAR 26.335 39.817 33.850 
OLFATEAR A 34.115 66.884 
OLFATEAR OBJETO 22.839 29.425 47.334 
OLFATEARSE LA EXT.ANTERIOR 40.816 59. 183 
ORINAR 48.023 51. 976 
PERMANECER INMOVIL 42.816 22.768 34.414 
PONERSE DE PIE 57.563 24.670 17.766 
POSTURA DE ALERTA 35.920 64.079 
POSTURA DE FLEHMEN 10.787 59. 132 30.079 
PRESENTACION DE ASTAS 100.000 
RASCAR EL SUELO 40.816 59.183 
RASCARSE LA CABEZA 55.425 44.574 
REMEDO DE LUCHA 83.040 16.959 
RUMIAR 21.448 78.551 

<CONTINUA •.• 1 
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SACAR LA LENGUA 100.000 
SACUDIR LA CABEZA 75.903 24.096 
SACUDIR LA COLA 31.500 10.000 58.500 
SACUDIRSE 100.000 
SEGUIR A 11.510 29.658 58.830 
TROTAR 40.878 59.121 
TUMBARSE 36.914 11.718 51. 367 
VENTEAR 100.000 
============================================================ 
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CUADRO 10. Porcentaje de la frecuencia de ocurrencia de cada 
pauta de comportamiento por hora de muestreo correspondiente a 
cada ~poca ICRIAS-JUVENILESl. 

============================================================ 

PAUTA 

ACURRUCARSE 
AGACHAR LA CABEZA 
ALEJARSE DE 
ALIMENTARSE 
APOYAR LA CABEZA 
BEBER 
CAMINAR 
GOLPEAR EL SUELO 
DEFECAR 
DIRIGIRSE HACIA 
ESCARBAR 
EXTENDER LAS EXTREMIDADES 
FROT. MEJI. EN EL COSTADO 
HUIDA MOSTRANDO ESC. ANAL 
LAMER A 
LAMERSE EL HOCICO 
LAMERSE LA COLA 
LAMERSE EXT. ANT.-PECHO 
LAMERSE EXT. POSTERIOR 
LAMERSE EL COSTADO 
LAMERSE EL VIENTRE 
LAMERSE LA REGION ANAL 
LEVANTAR LA CABEZA 
LOCALIZAR ESTIMULO 
MAMAR 
MOVER LAS OREJAS 
OLFATEAR 
OLFATEAR A 
OLFATEAR OBJETO 
OLFATEARSE EL VIENTRE 
ORINAR 
PERMANECER INMOVIL 
PONERSE DE PIE 
POSTURA DE ALERTA 
RASCARSE EL CUELLO 
RASCARSE LA CABEZA 
RUMIAR 

PRE. 

28.784 

32.010 

70.098 
30.416 
18.870 

64.387 

42.573 
6.342 

60.911 

68.050 

17.525 

40.611 
82.067 

22.202 
55.512 

<CONTINUA .•• l 

EPOCA 

REPROD. 

100.000 

100.000 
39.478 

16. 727 
50.511 
81.129 
61. 261 
13.829 

100.000 

100.000 

25.400 
52.833 

8.153 
54.255 

30.939 
31. 949 

100.000 
37.640 
70.344 
87.714 
94.338 
67.910 
27.289 
10.985 
44.227 

47.727 

POST. 

71.725 

28.510 
100.000 

13.174 
19.072 

68.738 
21. 783 

100.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
32.024 
40.823 
30.935 
45.744 

100.000 
69.060 

44.833 
29.655 
12.285 
5.661 

32.089 
32.543 
6.946 

55.772 
100.000 
30.069 
43.387 



SACAR LA LENGUA 
SACUDIR LA CASEZ~ 
SACUDIR LA COLA 
SACUDIR LAS EXTREMIDADES 
SACUDIRSE 
SEGUIR A 
TUMBARSE 
VENTEAR 

100.000 

25.669 
28.128 

4.661 

100.000 
48.256 
52.823 

60 

95.338 
100.000 
100.000 

26.073 
19.046 

100.000 
==========================================z================= 
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las tres ~pocas del ciclo reproducti vo y entre las tres clases 

de edad y se xo dentro de una misma ~poca, se calculO el 

coeficiente de similitud de las pautas (rpl p r opuesto por 

Cattel 1 ( 1949, en Bekoff 1977) . Esto nos dib una medida del 

grado de semejanza que e x iste en el uso de las pautas de 

compor tamiento en ge ne r al. Los r·esu l tados (Cuadros 11 y 12) 

pueden interpr etarse de una manera relativa, para saber que 

tpocas son mas parecidas o diferentes en · cuanto al uso del 

reperto r io etolOgico, o bien, si tste es uniforme a lo largo del 

ciclo. 

Diversidad de los Pautas de Comportamiento. 

Para calcular la diversidad de las pautas de comportamiento 

H< x l, usados por cada clase, se emplearon los datos obtenidos de 

las frecuencias de ocurrencia de las pautas de comportamiento 

(2l de los ocho meses que comprendiO el estudio, en vez de la 

frecuencia de ocurrencia de las pautas de comportamiento por 

hora de muest r eo. Sin embargo, H( x l tambitn es una medida 

ponderada, ya que par a su calculo se toma en cuenta la 

probabilidad de ocur r encia de cada pauta, la cual esta impllcita 

en la ecuaciOn para su computo (ver Material y Mttodosl. La 

informaciOn obtenida se presenta graticamente de tal manera que 

se pueden observar las fluctuaciones en la diversidad de los 

(2) Que no se presentan aqul ya que contienen 
informaciOn presentada en los Cuadros 2, 3 y 4, pero 
por meses sin tomar en cuenta el tiempo de muestreo. 

la misma 
desglosada 
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CUADRO 11. Coeficiente de similitud de los patrones !rpl 
las tres ~pocas para las tres clases de edad y sexo. 

entre 

============================================================ 
REPROD. POST. 

PRERREPRODUCTIVA -0.758 -0.890 
HEMBRAS 

REPRODUCTIVA -0.084 

PRERREPRODUCTIVA -0.933 -0.845 
MACHOS 

REPRODUCTIVA -0.827 

PRERREPRODUCTIVA -0.866 -0.825 
CRIAS-JUV. 

REPRODUCTIVA -0.687 

============================================================ 
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CUADRO 12. Co~ficiente de similitud de los patrones (rp) 
las tres clases de edad y sexo para cada ~poca. 

entre 

===z======================================================== 
MACHOS CRIAS-JUV. 

HEMBRAS -0.894 -0.908 
PRERREPRODUCTIVA 

MACHOS -0.555 

HEMBRAS -0.183 -0.485 
REPRODUCTIVA 

MACHOS -0.422 

HEMBRAS -0.843 -0.854 
POSTREPRODUCTIVA 

MACHOS 0.363 

============================================================ 



64 

patrones de comportamiento a lo lar90 del ciclo reproductivo, 

as! como las fluctuaciones en el n~mero de pautas re9istradas 

en cada mes para el mismo periodo <Fi9ura 2, 3 y 41. 

Es conveniente aclarar que el ndmero de pautas re9istradas para 

cada clase de edad y sexo, corresponden a las encontradas con el 

m~todo de muestreo instantAneo <Altmann 1974>. Esto no si9nifica 

que sean todas las pautas que emplea cada clase en realidad, 

sino mAs bien son aquellas encontradas a tiempos preestablecidos 

<ver Material y M~todosl. Es de esperarse entonces que las 

pautas menos frecuentes y las de duraciOn mAs breve, queden 

excluidas de esta parte de los resultados, y a que la 

probabilidad de ocu r rencia de ~stas en el momento •oportuno• es 

menor que aquella de las mAs comunes y las de may or duraciOn. 

Sin embar90 , 

precisamente, 

base temporal. 

la 

en que 

utilidad del m~todo 

la informaciOn obtenida 

aplicado radica, 

estA dada en una 

Direcciones Preferentes en la EjecuciOn de las Pautas. 

Con los datos obtenidos con el m~todo de animal focal <Altmann 

1974>, el cual si toma en cuenta la ocurrencia de todas las 

pautas de comportamiento empleadas por cada clase, se construyo 

una matriz de transiciOn. En ~sta, cada casilla representa el 

ndmero de veces que una determinada pauta precediO o si9uiO a 

otra. As!, al aplicar la prueba binomial <Zar 19841 a cada 

pauta, se obtuvo un valor en t~rminos de probabilidad para cada 

transición. El dia9rama de direcciones preferentes en la 
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FIGURA 2. Diversidad de las pautas de comportamiento (línea pun-
teada) y nómero de pautas registrada~ para cada mes (línea conti
nua) en el caso de las hembras. 
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FIGURA 3. Diversidad de las pautas de comportamiento (línea pun-
teada) y número de pautas registradas para cada mes (línea conti-
nua) en el caso de los machos. 
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FIGURA 4. Diversidad de las pautas de comportamiento (línea pun-
teada) y número de pautas registradas para cada mes (línea conti
nua) en el caso de las crías-juveniles. 
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ejecu c i~n de l~s paut~s de comportamiento para cada clase <Fi9s. 

8, 9 y 10> se construyó sblo con las transiciones que fueron 

esladlsticamenle si9nif icalivas; las paulas que los conforman se 

encuentran a9rupadas en conjuntos formados por la asociación 

temporal entre ellas <ver mAs adelante>. El las 

conexiones entre las pautas depende del intervalo en que cae el 

valor de Z obtenido con la prueba binomial para una transicibn 

particular. El tamaRo del circulo que representa a cada pauta es 

proporcional ~I nOmero de conexiones que posee. 

Asociación Temporal de las Pautas. 

Con los datos de la misma matriz de transición, a partir de la 

cual se elaborb el dia9rama de direcciones preferentes en la 

ejecucibn de las pautas para cada clase, se obtuvo una tabla de 

proporciones, y con ~sta se desarrollb un anAlisis de 

a9rupamiento de acuerdo a los lineamientos de Mor9an el al. 

(1976>, con el fin de encontrar al9una asociacibn temporal entre 

las diversas pautas de comportamien~o que con mayor frecuencia 

se observaron <ver Materi~l y M~todosl. Estas asociaciones se 

presentan en los dia9ramas obtenidos <Fi9s. 5, 6 y 7> en forma 

de 9 r upos mAs o menos compactos que contienen entre dos y cinco 

pautas de comportamiento cada uno. En el caso de las hembras y 

los machos se observa la formacibn de seis 9rupos, y en el de 

las crlas-juveniles cinco 9rupos. Estos diferentes 9rupos fueron 

denominados se9ón el tipo de comportamientos que los forman y de 

acuerdo a los 9rupos que propone Smith <1982> para los mensajes 
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de selecciOn del comportamiento. Smith propone la formaciOn de 

estos grupos debido a que los despliegues de muchas diferentes 

especies transmiten estas pocas categorlas de mensajes, es 

decir, que éstas pocas categorlas son de distribuciOn general 

entre las especies. As!, los grupos obtenidos son: 

- Comportamientos de permanecer en el sitio < Sm i t h 1 982 l : 

Restringir los movimientos a un sitio particular <Grupo I de las 

Hembras, Gr upo 

crlas-juvenilesl; 

I de los machos, y Grupo I de las 

Comportamientos asociativos <Smith 1982>: Intenciones de 

permanecer en compaRia de otro individuo 

hembras, y Grupo V de las crlas-juvenilesl; 

<Grupo III de las 

- Comportamientos de mantenimiento: Realizar algunas funciones 

indispensables para las necesidades del animal <Grupos II y IV 

de las hembras, Grupos II y IV de los machos, y Grupo II de las 

crlas-juvenilesl; 

- Comportamientos interactivos <Smith 1982>: Para intentar o 

evitar la inleracciOn (Grupo V de las hembras, Grupo III de los 

machos, y Grupo IV de las crlas-juvenilesl; 

- Comportamientos de atenciOn <Smith 1982>: Prestar atenciOn a 

un estimulo o seguir con la mirada <Grupo VI de las hembras, 

Grupo V de los machos, y Grupo III de las crlas-juvenilesl; 

- Comportamientos de marcaje: SeRalar alguna parte del terreno, 

ya sea visual u olfativamente <Grupo VI de los machos). 
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FIGURA 5. Dendrograma de las pau tas de comportamiento según su 
porcentaje de asociación tempora l para las hembras. 
Grupo I = comportami entos de permanecer en el sitio ; Grupo II y 
IV = c ompo rtamientos de mante n i miento; Grupo III = comportamien
t o s a sociativos ; Grupo V = comportamientos i nteracti vos; Grupo 
VI = comportamientos de ate nción. 
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FIGURA 6. Dendrograma de las pautas de comportamiento según su--
porcentaje de asociación temporal para los machos. 
Grupo I = Comportamientos de permanecer en el sitio; Grupo II y 
IV = comportamientos de mantenimiento; Grupo III = comportamien-
tos interactivos; Grupo V = comportamientos de atención; y Grupo 
VI = comportamientos de marcaje. 
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FIGURA 8. Diagrama de direcciones preferentes en la ejecución de 
las pautas de comportamiento para las hembras. 

FIGURA 9. Diagrama de direcciones preferentes en la ejecuciOn de 
las pautas de comportamiento para los machos. 

FIGURA 10. Diagrama de direcciones preferentes en la ejecuciOn 
de las pautas de comportamiento para las crlas-juv eniles. 
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DISCUSION. 

Ciclo Reproductivo. 

z=- os despliegues de cortejo son e x hibidos casi exclusivamente por 

los machos y dirigidos casi exclusivamente a las hembras 

<Walther· 1978) ~uyas var·iaciones en el comportamiento durante 

la ~poca de celo no son tan evidentes como las de los machos. 

Por tal razón, para identificar la ~poca reproductiva del venado 

cola blanca en el zoológico de Chapultepec, nos concentramos 

principalmente en algunos pautas de comportamiento de los 

machos, que se sabe ocurren durante la epoca de celo <Fig. 1). 

Los comportamientos de los machos con los que se formó el ciclo 

reproducti v o son: 

- e x pu lsar a, 

- acosar·, 

- el remedo de lucha, 

- frotar astas-testuz en, 

- la postura de flehmen, 

- rascar el piso, 

- frotar mejillas en, 

- impregnarse de orina, 

- los intentos de los machos po r montar a las hembras. 

Ademas de las pautas antes mencionadas, se tomo en cuenta el 

ciclo de desarrollo de las astas. Respecto a ~sto 6ltimo, se 

obser v a que la calda del terciopelo , que se debe al incremento 
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en el nivel de hormonas sexuales de los machos, (testosterona> 

(Goss 1968, Clutton-Broc~ et al. 1982>, ocurre desde el mes de 

Julio hasta Septiembre, permaneciendo con las astas "pulidas• 

desde Octubre hasta mediados de Febrero cuando comienza el 

desmogue. 

Adicionalmente se consideraron dos comportamientos de las 

hembras, el de amamantar y el de alejar a. En cuanto a amamantar 

se observa que el nomero de hembras que la realizan comienza a 

disminuir al entrar la época reproductiva, sin llegar a 

desaparecer del todo. Si consideramos que la edad de destete 

estA entre los dos y tres meses, y que las oltimas crlas nacen 

en Agosto o Septiembre, el nomero de hembras que amamantan a sus 

crlas deberla de llegar a su mlnimo aproximadamente entre 

Noviembre y Diciembre, que es lo que se observó. Sin embargo, un 

nomero de hembras sigue amamantando ocasionalmente a sus crlas 

después de este tiempo, hasta que se acerca el nacimiento de las 

nuevas crlas. 

La pauta de alejar a, que las hembras dirigen a los juveniles, 

se tomó en cuenta, ya que se sabe que al llegar la época de 

celo, los machos jovenes se vuelven mAs agresivos y ya no se 

dejan dominar por las hembras (Townsend 1973, en Marchinton y 

Hirth 1984>; y se observó, en efecto, que el nomero de hembras 

que realizan la pauta alejar a, disminuye durante la época 

reproductiva. Esto se puede deber al efecto de un cambio en el 

nivel de hormonas sobre el comportamiento tanto de las hembras 
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como de los juveniles, y a que se sabe que un aumento en el nivel 

de estro9er1os (hormonas sexuales femeninas> pr·omueven la 

feminizacion, respuestas sexuales femeninas y con ello, una 

menor agresividad; y la testosterona <hormona sexual masculina> 

se asocia con un aumento en la agresividad <Wilson 1980>. 

También se observa en la Figura 1 los meses en los que 

ocurrieron los nacimientos de las crlas. 

Frecuencia de Uso de las Pautas en las Hembras. 

Como se puede observar en los cuadros del porcentaje de la 

frecuencia de la ocurrencia de las pautas de comportamiento por 

hora de muestreo en cada época <Cuadros 5, 6 y 7>, a lo largo 

del ciclo reproductivo hay dos pautas que, solo ellas, 

contribuyen con mAs del 50%, estas son: alimentarse y permanecer 

inmovil. Dado que las 

porcentajes- estAn dados 

frecuencias 

en una base 

-y por consiguiente los 

temporal (ver Material y 

Métodos), se puede decir entonces que la mayor parte del tiempo 

lo pasan los venados realizando cualquiera de las dos pautas 

mencionadas. Acerca de ésto, Michael <1970, en Marchinton y 

Hirth 1984> habla encontrado que el venado cola blanca pasa mAs 

tiempo alimentAndose, que realizando cualquier otra actividad. 

Las pautas de comportamiento que le siguen a alimentarse y 

permanecer inmovil en cuanto al porcentaje de su frecuencia de 

ocurrencia por hora de muestreo, son: caminar, localizar 

estimulo y, en menor proporcion, rumiar y la postura de alerta. 
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En cuanto a las demAs pautas de comportamiento, se puede ver que 

su porcentaje de ocurrencia por hora de muestreo es mu y variable 

de una •poca a otra para las tres clases de edad y se xo. 

Las variaciones en el porcentaje de ocurrencia de las pautas de 

comportamiento pueden estar directamente relacionadas con la 

tpoca. A continuaciOn se discuten las mAs importantes para cada 

clase de edad y sexo; pero desafortunadamente no se puede 

inferir el significado de muchas de estas variaciones, ya que 

para tsto se requieren estudios que involucren la fisiologia del 

animal. 

Para las hembras, se observa que a lo largo de todo el ciclo, el 

comportamiento mAs frecuente es el de permanecer inmOvil, siendo 

tste mls frecuente aan en la •poca prerreproductiva, por lo que 

se puede decir que en esta tpoca la mayor parte del tiempo lo 

pasan las hembras inactivas; de estas menera, podrlan estar 

reservando energlas, preparandose para la •poca reproductiva. 

Pero para poder afirmar tsto categOricamente, se tendrian que 

realizar algunas medidas a este respecto , como podrlan ser las 

variaciones en el peso corporal, el metabolismo basal, el 

consumo de alimento, etc. 

Durante la •poca reproductiva las hembras se vuelven mAs 

act iva!i,, __ ya que comienzan a realizar nuevas. pautas de 

comportamiento, o bien, las realizan con mAs frecuencia. Las 

pautas que contribuyen con ese aumento en la actividad en la 
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epoca reproductiva son la de caminar, la de alimentarse y las 

pautas de localizar estimulo y la postura de alerta. 

No obstante, acerca de esto altimo, Pledger !1975, en Marchinton 

y Hirth 1984), encentro que los movimientos diarios del venado 

cola blanca son mayores en la epoca reproductiva. Por su parte, 

Ivey y Causey len Marchinton y Hirth 1984) encontraron un 

aumento en la actividad, pero con una disminuciOn en el 

desplazamiento durante el celo. 

Kammermeyer y Marchinton !1977) encontraron por su parte, un 

aumento en la actividad de las hembras y los machos de venado 

cola blanca en el noroeste de Georgia <Estados Unidos> durant~

los meses de otoño, es decir, en parte de lo que comprende l~ 

epoca reproductiva. 

El aumento en la actividad de las hembras, que se observa 

durante la epoca reproductiva, se puede deber a la influencia 

que sobre el comportamiento de estas tenga la actividad de otros 

individuos <p. e. los machos), a causas internas o a ambas. 

El aumento que registraron en la epoca reproductiva las pautas 

de localizar estimulo y la postura de alerta <que tienen el 

mayor porcentaje de su frecuencia de ocurrencia en ésta> 

significa tal vez, que en ésta altima las hembras se vuelven mAs 

perturbables (¿sensibles?>, o que realmente algdn factor 

medioambiental las estimula con mAs frecuencia o mAs intensidad. 
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Sin embargo, para probar ~sto se tendrlan que realizar estudios 

mls conrtrolados. 

Otra pauta de comportami•nto no tan frecuente, pero no por ello 

m•nos importante, es la de amamantar, que en la tpoca 

prerreproductiva comprende el 4% de la frecuencia de ocurrencia 

d• las pautas por hora de muestreo, y prActicamente desaparece 

en la tpoca reproductiva y postreproductiva ( del total de veces 

que se registro la pauta de amamantar el 97% fue en la ~poca 

prerreproductiva y solo el 3% 

debido a que las crlas alcanzan 

en la reproductiva>. Esto es 

la edad de destete para este 

tiempo, y se comienzan a alimentar ya casi exclusivamente de 

alimentos solidos. 

Al pasar a la ~poca postreproductiva, se observa que el 

porcentaje de tiempo que las hembras permanecen inmOviles 

disminuye ligeramente, asl como el de alimentarse. Pero hay un 

aumento drAstico en el de localizar estimulo, que prActicamente 

se quintuplica con respecto a la ~poca anterior. Esto ~!timo 

podria deberse, al igual que en la ~poca reproductiva, al efecto 

de alg~n factor medioambiental sobre este aspecto del 

comportamiento. 

Otra pauta que tambitn muestra una variaciOn importante es la de 

agachar la cabeza. Esta pasa de 0.8% en la ~poca 

prerreproductiva, a 3.6% en la postreproductiva. Si consideramos 

que esta pauta se encuentra estrechamente relacionada con las de 

permanecer inmOvil, el aumento en el porcentaje de su frecuencia 
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de ocurrencia en la época postreproductiva podrla parecer 

contradictorio, ya que es en esta época cuando se observa el 

porcentaje m!s bajo en la frecuencia de ocurrencia de permanecer 

inmóvil. Sin embargo, lo que ~sto nos dice es que, si bien el 

tiempo que las hembras permanecen inmóviles en la época 

postreproductiva es menor que en la pre y la reproductiva, en el 

"poco" tiempo que lo hacen, emplean frecuentemente la pauta de 

agachar la cabeza. 

Con respecto al porcentaje de ocurrencia de cada pauta de 

comportamiento por hora de muestreo correspondiente a cada época 

<Cuadro 8l, es importante mencionar que hay unas pautas que 

aparecen lcasil exclusivamente en una época determinada; as!, 

tenemos que las pautas de amamantar, dirigirse hacia lmuy 

relacionada con la de amamantar> y frotar mejillas en el costado 

se presentan, pr!cticamente, sólo en la época prerreproductiva; 

en la época reproductiva se observa el total de las ocurrencias 

de acurrucarse, aproximarse a estimulo lla cual se encuentra 

relacionada con la postura de alerta, que tiene la mayorla de 

sus ocurrencias también en la época reproductiva>, encogerse, 

frotar mejillas en, lamerse la cola, levantar la cabeza y 

patear; en la época postreproductiva se observa casi o el total 

de las ocurrencias de lamerse el hocico, de mordisquear a, 

postura de amenaza y sacudir la cabeza. 

Acerca de la pauta de patear, las hembras la dirigen dnicamente 

hacia otras hembras, y si tomamos en cuenta que esta pauta 
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aparece sOlo en la tpoca reproductiva, es posible, que las 

hembras se vuelvan menos tolerantes entre ellas en tsta tpoca, 

al igual que los machos con otros machos. Sin embargo, no se 

encentro nada reportado acerca de tsto. 

Frecuencia de Uso de las Pautas en los Machos. 

Los machos conservan la misma tendencia que las hembras con 

respecto a las pautas de permanecer inmOvil, caminar, 

alimentarse, poner atenciOn y agachar la cabeza <Cuadro 6>. El 

tiempo que tstos permanecen inactivos es mayor en la tpoca 

prerreproductiva que en la reproductiva y postreproductiva; como 

ya se menciono en el caso de las hembras, la pauta de agachar la 

cabeza se encuentra relacionada con la de permanecer inmOvil, y 

la mayorla de las veces que se observo fue en la tpoca 

postreproductiva. 

La pauta de alimentarse es m~s frecuente en la 

reproductiva que en la pre y postreproductiva. La pauta 

es mls frecuente en la tpoca reproductiva que 

caminar 

en la 

prerreproductiva y todavla mls que en la postreproductiva. 

Esto puede ser la causa de la disminuciOn en la frecuencia de 

ocurrencia de permanecer inmOvil, es decir, del aumento en la 

actividad; el cual a su vez se debe al comportamiento de cortejo 

con todo lo que implica, es decir, mayor desplazamiento e 

interacciones con otros individuos. 



Tambi~n en el caso de localizar estimulo, se observa la misma 

tendencia que las hembras, es decir, de una ausencia total en la 

~poca prerreproductiva, incrementa su frecuencia en la éopoca 

reproductiva y postrreproductiva, siendo en ~sta 61 tima 

prActicamente tres veces mayor que en Ja ~poca previa. 

En cambio, la postura de alerta, que tampoco se registro en Ja 

~poca prerreproductiva, se mantiene posteriormente con 3% en la 

reproductiva y 4% en la postreproductiva. Esto podrla tener la 

misma explicaciOn que en el caso de las hembras. 

En cuanto a las pautas de comportamiento de los machos 

exclusivas de cada .~poca (Cuadro 91 tenemos que en Ja 

prerreproductiva se observo Ja mayor la o el total de las 

ocurrencias de expulsar a, alejarse de, empujar con testuz, 

lamer a y ventear; en la reproductiva del remedo de lucha, de 

aproximarse a estimulo, flexionar una extremidad anterior, 

frotar mejillas en, lamer el suelo, levantar la cola, 

presentación de astas y sacudirse; y en la postreproductiva se 

observo el total de las ocurrencias de apoyar la cabeza, lamerse 

el hocico, mover las orejas y sacar la len9ua. 

Acerca"' de Jo anterior se pueden destacar al9unos puntos. En 

primer lugar, dado que las pautas expulsar a y alejarse de estAn 

directamente relacionadas, ya que la segunda es la respuesta de 

algunos machos a la ejecución de la primera por otros, es obvio 

que al aumentar la frecuencia de ocurrencia de expulsar a 

tambiéon lo haga la de alejarse de. 
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La pauta de remedo de lucha, que se encuentra relacionada con el 

establecimiento de una jerarqula entre los machos, se asocia 

frecuentemente con la presentaciOn de astas, y ambas tienen el 

mayor porcentaje del total de sus ocurrencias en la época 

reproductiva. El remanente del total de las ocurrencias del 

r•medo de lucha se dl en la época postreproductiva, pero •sto se 

d•be a que los machos mls jovenes (los que tienen menor 

oportunidad para aparearse> contindan realizando esta pauta aOn 

despues de la época reproductiva <Marchinton y Hirth 1984>. 

Otra pauta de comportamiento relacionada con la época 

reproductiva es la de frotar mejillas en, que tiene el total d~ 

sus registros en ésta época. Esta pauta parece estar relacion_ada 

con el marcaje olfativo del terreno <Walther 1977> con la 

finalidad de delimitar un lrea, o hacer patente la presencia de 

un animal !Walther 1977>. 

El total de las ocurrencias de lamer el piso, en la época 

r•productiva est! asociado con la mayoria de las ocurrencias de 

la postura de flehmen en ésta misma época 159%>, ya que ambas 

contribuyen a la misma funciOn: conocer el estado de estro de 

las hembras !Marchinton y Hirth 1984). 

Fr•cuencia de Uso de las Pautas en las Crlas-Juveniles. 

Al igual que las hembras y los machos, las crlas-juveniles 

también conservan la misma tendencia en cuanto al uso de las 

pautas alimentarse, permanecer inmOvil, caminar, localizar 
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estimulo y agachar la cabeza <Cuadro 7>. Esto es, la pauta 

alimentarse es mAs frecuente en la época reproductiva que en la 

pre y postreproductiva; la de permanecer inmOvil es mas 

frecuente en la 

postreproductiva, 

prerreproductiva 

la de caminar 

que en 

tambien 

la reproductiva y 

mayor 

frecuencia en la época reproductiva que en la pre y 

postreproductiva, la de localizar estimulo que no se registro en 

la época prerreproductiva duplica su frecuencia de ocurrencia al 

pasar de la reproductiva a la postreproductiva; y la de agachar 

la cabeza, que no se registro en la época reproductiva, tiene 

una mayor frecuencia de ocurrencia en la postreproductiva que en 

la reproductiva. 

De lo anteriormente expuesto se puede decir que, en general, las 

crlas juveniles se vuelven mAs activas después de la época 

prerreproductiva, y parte de ese aumento en la actividad estA 

dado por la alimentaciOn mAs frecuente <en contraste con la 

disminuciOn en el mamar) y por el aumento en la frecuencia de 

caminar, en la de poner atenciOn, y en menor medida por el 

aumento de la frecuencia de agachar la cabeza y de la postura de 

alerta <que tiene 3% en la época reproductiva y también en la 

postreproductival. Esto coincide exactamente con lo reportado 

por Solis <1983). Ella encentro que durante el primer mes de 

vida, los cervatos de venado cola blanca en la isla San Lucas 

<Costa Rica), pasan 

Posteriormente, al 

la mayor parte del 

llegar a los cinco 

tiempo 

meses de 

descansando. 

edad, las 

actividades que con mAs frecuencia realizan son las de descansar 
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<pero en menor medida que en el primer mes de vida), alimentarse 

y caminar. Asl mismo, Jackson et al. <1972) encontraron que el 

tiempo que los cervatos de venado cola blanca estan activos en 

el sur de Texas, aumenta gradualmente con la edad. 

En cuanto a la frecuencia de ocurrencia de cada pauta de 

comportamiento por hora de muestreo correspondiente a cada época 

<Cuadro 10>, se tiene que en la época prerreproductiva las 

pautas exclusivas son: sacudir las 

reproductiva acurrucarse, alejarse 

extremidades; en 

de, extender 

la 

las 

extremidades, lamerse la cola, mover las orejas y sacudirse; en 

la postreproductiva apoyar la cabeza, escarbar, frotarse 

mejillas en el costado, huida mostrando el escudo anal, lamer a, 

lamerse el hocico, lamerse la extremidad anterior-pecho, 

levantar la cabeza, rascarse el cuello, sacudir la cabeza, 

sacudir la cola y ventear. 

A este respecto, cabe destacar que el total de las ocurrencias 

de la huida mostrando el escudo anal en la época 

postreproductiva, coincide con el mayor porcentaje en la 

ocurrencia de localizar estimulo y la postura de alerta <las 

tres estan relacionadas con situaciones de alarma>, lo cual 

podrla confirmar de alguna manera lo expuesto anteriormente para 

las hembras, en lo referente a su mayor susceptibilidad en la 

•poca postreproductiva. 

Por otro lado, se observa que mamar tiene el mayor porcentaje de 

sus ocurrencias en la época prerreproductiva, en la reproductiva 
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éste es menor y en la postreproductiva es nulo. Esto concuerda 

perfectamente, como era de esperarse, con el comportamiento de 

amamantar por parte de las hembras, asl como con la mayor 

frecuencia de ocurrencia de dirigirse hacia (para las hembras y 

las crlas-juvenilesl en la época prerreproductiva. 

Similitud en el Uso del Repertorio. 

Los coeficientes de similitud de las pautas (rpl entre las tres 

épocas (Cuadro 21 para cada clase de edad y sexo, nos muestra 

que el comportamiento en general, no es muy semejante de una 

época a otra, ya que los valores que se obtuvieron son 

negativos; pero dentro de ésto, las épocas que menos difieren 

son la reproductiva y la postreproductiva para las hembras, los 

machos y las crlas-juveniles. En contraste las época que mAs 

difieren son la pre y la reproductiva en el caso de los machos y 

las crlas-juveniles, y en el de las hembras, la pre y la 

postreproductiva 

Esta poca semejanza entre las tres épocas en cuanto al uso del 

repertorio etolOgico se debe, principalmente, a que las pautas 

de comportamiento registradas de una época a otra no son 

exactamente las mismas, y a que la frecuencia de uso de cada 

pauta, en la mayorla de las veces es muy variable. Sin embargo, 

se puede decir que el comportamiento cambia mAs notoriamente de 

la época pre a la reproductiva debido a la apariciOn transitoria 

de nuevas pautas de comportamiento exclusivas de ésta ~ltima y a 

su posterior extinciOn paulatinamente, o bien, a la desapariciOn 
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de algunas otras. Este podrla ser el caso de los machos, pues se 

observa que las épocas que mls difieren son la pre de la 

reproductiva, tal vez, debido a la apariciOn en ésta Oltima, de 

las pautas de comportamiento propias de la época reproductiva 

Cde c•lol. Las pautas a las que nos referimos no son exclusivas 

d• la tpoca reproductiva estrictamente hablando, ya que se 

siguen presentando aOn después de tsta, pero son realizadas por 

unos pocos individuos con frecuencia reducida. 

En cambio, las hembras no tienen cambios bru.scos en su 

comportamiento de una tpoca a otra, debido a la apariciOn de 

ciertas pautas, sino que mis bien son graduales, cabria esperar 

entonces que difirieran mls las tpocas pre de la 

postreproductiva, debido a que esos cambios graduales se van 

acumulando. Con respecto a las crlas-juveniles, éstos se podrlan 

considerar un caso intermedio entre lo observado para las 

hembras y lo observado para los machos, ya que en ésta clase a 

fin de cuentas, se agrupan los individuos inmaduros sexualmente 

de ambos sexos. 

Al calcular el coeficiente de similitud de los patrones entre 

las tres clases de edad y sexo dentro de cada época !Cuadro 12>, 

se observo contrariamente a lo que cabria esperar, que el uso 

que hacen del repertorio etol09ico en general las hembras, los 

machos y las crlas-juveniles, es mls semejante entre ellos 

durante la tpoca reproductiva que durante las otras dos épocas; 

•xceptuando el caso de la comparaciOn entre los machos y las 
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crlas-juveniles durante la época postreproductiva, ya que en 

ésta se obtuvo el valor mls alto de similitud. 

Lo anteriormente expuesto, se debe seguramente, al uso que hacen 

cada clase de edad y sexo de las pautas mls comunes 

!alimentarse, caminar, permanecer inmOvil, localizar estimulo y 

rumiar>, pues en la época reproductiva las diferencias entre el 

uso de esas pautas son menores que en las demAs épocas. Lo mismo 

se puede decir acerca del valor de similitud obtenido para la 

comparaciOn entre los machos y las crlas-juveniles en la época 

postreproductiva. 

Diversidad de las pautas de Comportamiento. 

La diversidad de las pautas de comportamiento, empleados por 

cada clase de edad y sexo, H<xl, tiene por unidad los bits, es 

decir, la informaciOn que se requiere para elegir entre dos 

alternativas equiprobables (Shannon y Weaver 19641. Si 

consideramos ésto, un aumento en la diversidad de las pautas de 

comportamiento indica que: las pautas del repertorio etolOgico 

tienen mAs o menos la misma probabilidad de ser elegidas; y/o 

que el numero de las pautas que se emplean aumenta. 

Teniendo ésto en mente, se observa que en el caso de las hembras 

!Fig. 21 el valor mAs alto de H<xl se observo a comienzos de la 

época postreproductiva <en el mes de Enero>, lo cual se debe a 

la generalización progresiva en el uso del repertorio, pues el 

numero de pautas permanece mAs o menos constante en éste periodo 



123.2 ! l.09l. Esto concuerda con lo dicho anteriormente acerca 

de que las hembras se vuelven mAs activas al pasar de la ~poca 

pre a la reproductiva (como tambi~n lo observaron Pledger, en 

Marchinton y Hirth 1984, y Kammermeyer y Marchinton 1977l, y a 

que se desplazan, se alimentan, se lamen el costado, localizan 

estimulo, adoptan la postura de alerta y rumian mas 

frecuentemente. 

Posteriormente, el valor de H<xl vuelve a disminuir, debido en 

parte a que el ndmero de pautas registradas fue menor, y a la 

disminución en la ferecuencia de uso de algunas de ~stas 

alimentarse, caminar y la postura de alertal. 

<p.e. 

Los machos tienen el valor mAs bajo de H< x l en la epoca 

prerreproductiva debido a la ocurrencia, predominantemente, de 

una sola pauta -la de permanecer inmovil-. Sin embargo, a 

finales de la ~poca reproductiva se observa el valor mas alto de 

H<xl, el cual se debe a que la frecuencia de ocurrencia de 

ciertas pautas aumento <beber, agachar la cabeza, localizar 

estimulo y la postura de alertal, lo que contribu y o a la 

generalizacion en el uso del repertorio. 

A comienzos de la ~poca postreproductiva todavla se observa un 

valor relativamente alto de H<xl, que disminu y e poster· iormente. 

Esto no puede ser atribuido a la disminucion en el ndmero d• 

pautas registradas, sino mAs bien, a las fluctuaciones en la 

frecuencia de ocurrencia de algunas de ~stas; principalmente las 
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de olfatear, alimentarse, lamerse el costado, localizar 

estimulo, caminar y lamerse Ja extremidad posterior. 

Las crlas-juveniles, al igual que las hembras y los machos, 

también tienen el valor mAs bajo de H<x> en Agosto-Septiembre 

(época prerreproductiva>, pero a diferencia de éstos, el n6mero 

de pautas registradas en cada mes a lo largo del ciclo es mAs 

variable 122.42 ~ 4.72>. Sin embargo, a grandes rasgos conservan 

la misma tendencia que las hembras y los machos, en cuanto al 

aumento de Ja diversidad de las pautas hasta llegar al final de 

la época reproductiva, para posteriormente disminuir. 

Asociacion Temporal de las Pautas. 

En cuanto a Ja asociacion temporal de las pautas y Ja formacibn 

de Jos respectivos grupos, se observa que éstos altimos est~n 

formados por pautas de comportamiento que se encuentran 

relacionadas también funcionalmente <Figs. 5, 6 y 7>. 

No es de extrañarse entonces que en los diagramas de direcciones 

preferentes en Ja ejecucion de las pautas <Figs. B, 9 y 101, la 

mayorla de las transiciones mAs significativas se dan entre las 

pautas pertenecientes al mismo grupo. 

El Grupo I de las hembras (comportamientos de permanecer en el 

sitio>, comprende pautas que se realizan principalmente cuando 

el animal se encuentra tendido descansando. Estas pautas son: 

permanecer inmóvil, localizar estimulo, rumiar, tumbarse y 

lamerse la extremidad posterior. 
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Los Grupos II y IV fueron designados como comportamientos de 

mantenimiento. El Grupo II es el mAs cercanamente relacionado 

con el Grupo I y contiene dos pautas, la de lamerse el costado y 

la de lamerse el hocico . Esta cercanla con el Grupo I estA dada, 

principalmente, por la pauta de lamerse el costado, la cual es 

realizada mAs frecuentemente cuando el animal se encuentra 

tendido, es decir, cuando permanece inmóvil. Esto se pone de 

la Fig. 5, en donde se aprecia que la manifiesto al observar 

transición permanecer inmOvil-lamerse el costado, resulta 

altamente significativa de ida y 

lo forman, ademAs de la pauta 

vuelta <P>0.005l. Al Grupo IV 

caminar, aquellas que se 

encuentran relacionadas a ~sta funcionalmente, como son orinar, 

defecar, alimentarse y olfatear. Este grupo se encuentra 

representado en su totalidad en el diagrama de direcciones 

preferentes en la ejecución de las pautas, y a que las pautas que 

lo forman dieron transiciones significativas entre ellas y con 

otras pautas. 

El Grupo III <comportamientos asociativos) estA formado por las 

pautas de lamer a, lamerse la extremidad anterior-pecho y 

rascarse la cabeza. La razOn de esta asociación es que, cuando 

una hembra lame a otro animal, usualmente tambi~n es una hembra, 

y durante la acción la ejecutante hace breves interrupciones 

para lamerse ella misma, o para que la otra realice la acción 

sobre la ejecutante. Esta secuencia se puede prolongar por un 

tiempo relativamete largo, durante el cual las dos ejecutantes 

permanecen una cerca de la otra. 



El Grupo V (comportamientos interactivos) comprende a las pautas 

de alejarse de y la de ponerse de piel de las cuales sOlo la de 

ponerse de pie diO una transiciOn significativa hacia la de 

caminar <P>0.0051. Cabe mencionar qu• esta asociaciOn estA dada 

debido a que cuando una hembra se encuentra tendida y se le 

aprox ima un macho <principalmente en la tpoca reproductiva), 

~sta se pone de pie y se aleja de ti. 

El Grupo VI <comportamientos de atenciOnl, se encuentra formado 

por las pautas de agachar Ja cabeza y Ja postura de alerta . Esta 

asociaciOn es m~s bi~n casual, ya que no diO una transiciOn 

significativa en las direcciones preferentes. El grupo se 

designo como de comportamientos de atenciOn, debido ~nicamente a 

la inclusiOn de la postura de alerta. 

Las pautas de beber y lamer a, que no forman una asociaciOn 

clara con alguna pauta o grupo de tstas, si dieron transiciones 

significativas con las de caminar. Debido a tsto, cabria esperar 

que ambas pautas hubieran quedado incluidas en el Grupo IV; sin 

embargo, no fue asl, seguramente porque las asociaciones que 

forman este grupo fueron mAs fuertes y desplazaron a las de 

estas pautas. Po r el contrario, en el dia9rama de direcciones 

preferentes en la ejecuciOn de las pautas <Fi9. 81 se observa 

una pauta que no aparece en el dendro9rama (Fig. ~ll ~sta es la 

de 9olpear el suelo, que forma una transiciOn significativa 

<P>0.0051 con la de permanecer inmOvil. En el mismo caso estA la 
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de seguir a, que forma una transici6n significativa con caminar 

(0.05<P<0.025l. 

En cuanto a los machos se observa la formaci6n de seis grupos 

<Fi9. 61. 

El Grupo I <comportamientos de permanecer en el sitio>, contiene 

a las pautas de permanecer inm6vil 1 tumbarse, lamerse la 

extremidad anterior-pecho y lamerse la extremidad posterior. 

Esta ~ltima no forma transiciones significativas, por lo que no 

se incluye en el diagrama de di r ecciones preferentes en la 

ejecuci6n de las pautas <Fig. 91. Acerca de las pautas que si 

aparecen en el diagrama de direcciones preferentes, se puede 

decir que son las que 

lamerse la extremidad 

definen al Grupo 

posterior se 

I, y a que tumbarse y 

encuentran fuertemente 

asociadas con la de permanecer inm6vil. 

Los Grupos II y IV, al igual que en el caso de las hembras, 

fueron designados como comportamientos de mantenimiento. El 

Grupo II contiene a las pautas alimentarse, lamerse el hocico y 

lamerse •l costado. El grupo IV contiene a las de caminar, 

defecar, ponerse de pie y rumiar. Estas pautas se relacionan con 

algunas necesidades propias del animal, pero se encuentran 

separadas en dos grupos, debido a que las pautas de lamerse el 

costado y alimentarse (Grupo II> se encuentran mAs relacionadas 

con la de permanecer inm6vil <Grupo Il. En cambio, el Grupo IV 

se encuentra mAs relacionado temporalmente con el Grupo III, 
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debido principalmente a la relaciOn de las pautas de este grupo 

con la de caminar. 

El Grupo III <comportamientos interactivos> esta formado por las 

pautas olfatear, postura de flehmen, seguir a, olfatear a y 

dirigirse hacia. Se consideran comportamientos interactivos dado 

que, precisamente, las pautas de seguir a, olfatear a y 

dirigirse hacia, estan encaminadas hacia un tipo de interacciOn 

con la hembras durante el cortejo (el apareamiento>. Las pautas 

olfatear y la postura de f lehmen, que probablemente tienen la 

funciOn de conocer el estado de estro de las hembras <Marchinton 

y Hirth 1984>, al ser realizadas por los animales en este 

contexto, se puede decir que lo que se buscan finalmente al 

emplearlas es el mismo tipo de interacciOn. 

El Grupo V (comportamientos de atenciOnl esta formado por las 

pautas de localizar estimulo, la postura de alerta y beber. Las 

dos primeras son las que definen al grupo, ya que ambas son la 

respuesta que un animal dirige hacia un estimulo que lo 

perturba. La inclusiOn aqul de la pauta beber se debe, tal vez, 

como mencionan Marchinton y Hirth 11984>, a que los venados son 

particularmente precavidos y alertas cuando beben. Sin embargo, 

las transisiones entre beber y las pautas de poner atenciOn y la 

postura de alerta, no alcanzaron a ser significativas 

<P=0.43l. 

Finalmente, en el Grupo VI <comportamientos 

encuentran las pautas de olfatear objeto 

de marcaje> se 

y la de frotar 
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astas-testuz en. Esta asociaciOn era de esperarse, en cierto 

modo, ya que ambas pautas se encuentran muy relacionadas, pues 

los machos las emplean alternadamente: tras de frotar las 

astas-testuz en algón objeto <p.e. un Arboll, el macho olfatea 

el lugar en donde lo hizo. No obstante, no se obtuvo una 

transiciOn si9nificativa entre estas dos pautas. La ónica 

transiciOn significativa que tuvo la pauta de frotar 

astas-testuz en, fue con la de permanecer inmOvil <0.01<P<0.005l 

en direcciOn de la segunda a la primera. 

En el caso de las - crias-juveniles, el Grupo I (comportamientos 

de permanecer en el sitio> contiene a las pautas de permanecer 

inmOvil, localizar estimulo, agachar la cabeza, lamerse la 

extremidad anterior-pecho y lamerse la extremidad posterior 

<Fig. 71. La pauta mAs importante de este grupo es, como se 

puede ver en la Fig. 10, la de permanecer inmOvil, y en torno a 

la asociaciOn de las demAs pautas con ~sta, es que se forma este 

grupo. Por lo tanto, las pautas del Grupo I son las que el 

animal usualmente realiza cuando se encuentra descansando. 

El Grupo II <comportamientos de mantenimiento> estA formado 

las pautas caminar, defecar, alimentarse, olfatear, lamerse 

por 

el 

costado y rascarse la cabeza. El grupo estA definido por la 

fuerte relaciOn que existe entre las pautas caminar, olfatear y 

alimentarse, lo cual se pone de manifiesto en el hecho de que 

las tres dan transiciones altamente significativas <P>0.0051. 
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El Grupo III (comportamientos de atenciOnl solo contiene a las 

pautas beber y la postura de alerta. Esta asociaciOn se debe, 

seguramente, a lo mencionado anteriormente acerca de que los 

venados son muy precavidos cuando beben; sin embargo, tampoco en 

este caso la transiciOn alcanzo a ser estadlsticamente 

significativa IP=0.691. 

El Grupo IV !comportamientos de atenciOnl es similar al grupo 

correspondiente de l~s hembras. Ambos contienen las mismas 

pautas !ponerse de pie y alejarse del y la asociaciOn se debe, 

seguramente, a que cuando son perturbados por otro animal, las 

crlas-juveniles que se encuentran tendidos, se ponen de pie y se 

alejan de ahl. 

El Grupo V !comportamientos asociativos> estA formado por las 

pautas de mamar, seguir a, dirigirse hacia y olfatear a. Estas 

pautas las pueden realizar los juveniles cuando estAn en 

compañia de su madre, quien es la receptora de ~stas. Solo dos 

de las cuatro pautas de este grupo dieron transiciones 

significativas, pero no entre ellas: la de seguir a, con 

permanecer inmOvil y alimentarse !0.025<P<0.01l; la de olfatear 

a con caminar !0.05<P<0.025l. 

Se observa que hay cierta constancia en cuanto a las pautas que 

forman los diferentes grupos de las hembras, 

crlas-juveniles. 

los machos y las 
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Los grupos de comportamientos de permanecer en el sitio de las 

tres clases de edad y sexo, presentan en comün dos pautas: Ja de 

permanecer inmOvil y la de tumbarse. 

Las pautas en comdn para los grupos de comportamientos de 

mantenimiento son : caminar, 

costado. 

defecar, alimentarse y lamerse el 

Por su parte, el grupo de comportamientos interactivos de las 

hembras es id~ntico al de las crias-juveniles, pues ambos 

contienen a las pautas de alejarse de y ponerse de pie, pero el 

de los machos es completamente diferente. 

Se observa que, de las tres clases de edad y se xo, la que 

presenta el repertorio m~s diferente con respecto a las otras, 

es el de los machos. Esto se debe, principalmente a la 

ocurrencia de las pautas propias del celo, como son las del 

grupo de comportamientos interactivos de los machos: la postura 

de flehmen, olfatear, seguir a, olfatear a y dirigirse hacia. 

Tambi~n, a este respecto, los machos son Jos ünicos que 

presentan el grupo de comportamientos de marcaje, con las pautas 

de olfatear objeto y la de frotar astas-testuz en. 

Los grupos de comportamientos de atenciOn, la ünica pauta que 

tienen en comdn es la postura de alerta. La pauta de beber, que 

como ya se menciono, se encuentra usualmente asociada con la de 

poner atenciOn y la postura de alerta, tanto precedi~ndola como 
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si9ui•ndola, sOlo se observa en •l 9rupo d• co•porta•i•ntos de 

atenciOn de los machos y las crlas-juv•nil•s. 

Dado que los animales no •sco9•n las pautas d• su r•p•rtorio con 

la aisma probabilidad, cabe pensar qu• ••tos hac•n una •l•cciOn 

continua •ntre los diferentes actos disponibl••• d• •oda 

incluso •n los 

mom•ntos en qu• su comportamiento no varia CS•ith 1982>. Asl, 

los diagramas como los presentados •n las Figs. 8, 9 y 10 nos 

mu•stran cuales son las pautas de co•porta•i•nto que cabrlan 

esperar fueran realizadas despu•s de la ocurrencia d• una pauta 

•n particular, para poder reconstruir el co•porta•i•nto tlpico 

de cada clase de edad y sexo, en las condicion•s •n que realizo 

el estudio, es decir, en cautiverio. 

Hay quienes afirman que el comporta•iento de una especie en 

cautiverio no tiene porque ser anor•al, coaparAndolo con el de 

la especie silvestre, como Kummer y Kurt C196S>, Rowell C1967) y 

Klein y Klein 11971) <todos ellos citados en Stevenson y Pool• 

1976>. Sin embargo, se llega a estas conclusiones trabajando con 

primates, siendo en estos animales, casi Jos 6nicos •a•iferos en 

los que se han hecho estudios completos del co•porta.iento. De 

manera personal, no se encentro nada acerca de ~sto en los 

c•rvidos en 9eneral, por lo que sOlo las co•paracion•s pued•n 

dar una respuesta en este sentido, haci•ndose casi obligado 

se9uir con este tipo de estudios. 



102 

CONCLUSIONES. 

Ant•• qu• nad~, al anal!zar ••tos r•sultados •• d•b• t•n•r en 

cu•nta qu• provienen d• ~nlm•le• •n cautiverio, por lo que 

••tos, tanto •n •l ••pacio como •n la compl•jidad, si lo 

comparamos can •l ambi•nt• d• su distribuciOn natural. D• •sto 

comportami•nto de Odpcoil•us vir9inianus tanto •n cautiverio 

• como en ••tado silvestre, para complementar la informaciOn. 

Ad•mls se debe considerar qu•, debido a que los muestreos fueron 

diurnos dnicamente, se estl omitiendo la informaciOn que 

corr••ponderla al periodo nocturno de su ciclo diario. 

asl como el de 

cualqui•r otra especie, se puede ver afectado por las 

condicion•s medioambiental••· Sin embargo, la informacion de que 

•• dispone a este repecto para la especie en cu•stiOn puede 

par•cer hasta contradictoria <Marchinton y Hirth 19841. 

< e1 principal aspecto del comportamiento del venado que se ve J 
af•ctado es •I tiempo en qu• los animal•• se •ncuentran activos. l 
Ast, •• ••b• que su pico de actividad es al aman•cer y durante f 

incluso d• un individuo a / •l cr•pdsculo, aunqu• pu•d• variar, 

otro ' <Marchinton y Hirth 1984> J 

En cuanto a los otros factor•• medioambiental••, tal•• como 1a 

r•lativa, nubosidad y 

1 
1 

J 
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viento, afectan la actividad del venado en conjunto m!s que 

aisladamente <Progulske y Duerre 1964, en Marchinton y Hirth 

19841. Aunque las interacciones de estos factores son complejas, 

es evidente que el venado ha de ajustar su ritmo de actividad de 

tal manera que pueda mantener el bienestar flsico <Marchinton y 

Hirth 19841. As!, en los dias frios de invierno, los venados son 

m!s activos en las horas tibias diurnas <Ozaga y Gysel 1972); en 

verano, los venados disminuyen su actividad cuando la temeratura ~ 

es superior al promedio. 

Se sabe que el venado cola blanca no es del todo gregario1 m!s ----- ... 
que en ciertas condiciones, como son su ocurrencia en h!bitats 

abiertos en !reas agrlcolas <Hardin et al. 1976 en Lott 19841 o 

debido a una restricción en la distribución de los recursos ' 

íMarchinton y Hirth 1984) m!s bien se encuentra formando 

pequeRos grupos familiares !una hembra y su descendencia) y 

grupos de machos que pueden incluir algunos juveniles de ambos 

sexos. Teniendo ~sto en cuenta, es evidente que la poblaciOn 

estudiada se encuentra en condiciones •artificiales•, debido al 

relativo hacinamiento (70 individuos en un !rea de 60 X 60 

metros aproximadamente). 

A pesar de esto, las interacciones entre los individuos son 

escasas, y se limitan principalmente al acicalamiento mutuo, 

aur1que el nómero de individuos que hay es elevado, 

relativamente hablando, si consideramos el !rea en que se 

encuentran. Esto nos dice que al menos el "hacinamiento• no 
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modifica en este aspecto el comportamiento de los venados, 

que en estado silvestre, tambi~n las interacciones son 

eoscasas. 

Esta escasez en las interacciones no permitiO desarrollar 

satisfactoriamente un anll i sis de las secuencias de 

comportamiento interindividual, dado que la dnica manera de 

conocer los procesos comunicativos en los animales es registrar 

la reacción de un receptor a una señal, lo cual se pondrla en 

evidencia mediante un cambio en las probabilidades de ejecución 

por el receptor de los diferentes tipos de conducta disponibles 

<Alvarez 1983). Por lo tanto, si se quisieran emprender estudios 

de comunicación (transmisión de la información), relaciones 

causa-efecto, etc., se necesitarla otro tipo de metodologla para 

la observación de los animales y para la obtención y 

procesamiento de los datos, diferente a lo empleado en este 

estudio. 

No obstante el ndnero de hembras y machos (26 y 13 

respectivamente> que habla en el tiempo en que se realizo el 

estudio, no se observo una secuencia de cortejo completa, es 

decir, que culminara con la copula. Esto se debiO, seguramente, 

a que no todas las hembras se encuentran en estro al mismo 

tiempo, a que sOlo pocos machos participan realmente en el 

cortejo, y por dltimo, a que la copula es mu y breve, pues desde 

que el macho monta a la hembra hasta que ocurre la eyaculación, 

usualmeonte transcurren de 10 a 15 segundos <Warren et al. 19781. 
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qu• •• pod~la consid•rar •l ml• dominant•> ••avocaba d• ll•no 

al cort•Jo d• las h•mbras y a mant•n•r a los d•mA• machos 

(Al v•r •n conjunto los r•sultadaa abt•nidas, •• abs•rva qu• san 

sblo tr•• las pautas mls important•• •n cuanto a su fr•cu•ncia é..L 

d• ocurr•ncia por hora d• mu•str•o: caminar, ali••ntar•• y 

p•rman•c•r inmbvil.j Na •• d• •xtra~ar•• qu• •n todas las 

aqul 

nada, al 

anlliei• d• la informacibn, ••tln r•lacionados •ntr• •llos, lo 

pu•d• no ser •l total d• ••tas qu• po••• la •speci•, pu•• sblo 

m•diante un prolon9ado contacto con tsta, •• pu•d• conoc•r mls 

d•talladam•nt• •l •to9rama, ya qu• hay pautas d• ocurr•ncia muy 

rara. Esto se pu•de v•r •n •l hecho de qu• no todas la• pautas 

•• id•ntificaron d••d• un principio, ••no qu• •• fu•ron 

r•9istrando nu•vas pautas a lo largo d• todo •l ••tudioJ aunque 

~1 ndm•ro d• nu•vas pautas que •• -•ncu•ntran va di••inuy•ndo con 

el t i•mpo.) 

) 
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t::si bien, hay algunas pautas reportadas para esta especie que no 

se registraron durante este estudio, •sto se puede deber a que 

no se presento la situaciOn propicia que las desencadenara, 

debido a lo empobrecido del medio en cuanto a estimules 

relevantes para ciertas actividades que el vanado reali2a 

normalmente en estado silvestre! adem!s de que los estimules que 

"bombardean• a los venados de la poblaciOn en estudio pueden ser 

radicalmente diferentes de aquellos a los que responde una 

poblaciOn naturalmente ;::t, 

Este podrla ser el caso de algunas pautas ac~sticas, ya que de ~ 

ocho que se encuentran reportadas en la literatura <Richardson 

et al. 1983>, sOlo se identificaron seis: el gemido, el gruñido 

bajo, la inhalaciOn jadeante, el resoplido y golpear el suelo 

con la pata delantera. Faltando la llamada de peligro y el 

resoplido de alerta que son ejecutadas por esta especie en 

estado silvestre. 

En cuanto a la •poca reproductiva, se observa que •sta coincide 

con lo reportado para el venado : o~~ blanca en 2onas templadas, 

es decir, que ocurre a finales del otoño y durante el invierno, 

pudiendo quedar comprendida entre los meses de Septiembre y 

<E2curra y Gallina 1981, Marchinton y Hlrth 198411 aunque 

dependiendo de la latitud ~sta puede empe2ar m!s temprano o mls 

tarde, present!ndose incluso variaciones locales. 

~· en la tpoca de reproducciOn cuando se dan los cambios de 

comportamiento de los machos, cambios que son graduales, ya que 



107 

comienzan a manifestarse RO~O a poco aumentado posteriormente su é 

frecuencia de ocurrenci:21Como y a se menciono, son precisamente 

~stos cambios de comportamiento los que definen la ~poca de 

celo, ya que las hembras y las crlas juveniles no tienen cambios 

tan conspicuos en su comportamiento de una ~poca a otra. 

~Aunque en algunos estudios del comportamiento de los c~rvidos se L!. 

menciona que los machos reducen su ~ asa de consumo de alimento 

durante la ~poca de celo <Clutton-Brock et al. 1982; Alvarez et 

al. 1975;_.'0 en el caso de la poblaciOn estudiada se observo lo 

contrario, y a que la frecuencia de ocurrencia por hora de 

muestreo de alimentarse tiene su m~ximo precisamente durante la 

~poca reproducti v a.2jTal vez esto se debiO a que sOlo un macho se 

involucró de lleno con el proceso de cortejo, acosando a las 

hembras y expulsando a los otros machos. En su caso particular, 

es posible que s! se haya dado una disminuciOn en el consumo de 

alimento; pero ~sto no fue posible evaluarlo. 

(.or otro lado, se debe de tomar en cuenta que la disponibilidad 

de alimento en las condiciones en que se encuentran los animales 

estudiados es constante y 

silvestre, donde puede haber 

de al iment0 Entonces, si 

suficiente; no as! en estado 

fluctuaciones en la disponibilidad 

en la ~poca de reproducciOn el 

alimento no es abundante, los machos tienen que dividir su 

tiempo entre alimentarse o cortejar-cuidar a las hembras. 

~~Tambien hay que considerar que los estudios de los autores 

arriba mencionados se han hecho con especies que son 
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eminentemente gregarias y que forman haremes ICervus elaphus y 

Dama dama>, por lo que en estos la competencia por las hembras 

receptivas se esperarla que fuera mas intensa, empleando mas 

tiempo en mantener el harem y expulsando a otros machos que 

alimentandose. 

Como se puede ver a lo largo del analisis de los resultados, 

exceptuando las pautas exclusivas de cada clase de edad y sexo 

<que son muy pocas>, como las propias de la epoca de celo en los 

machos; el comportamiento en general, es parecido entre las tres 

clases en cuanto a las pautas empleadas, los grupos formados por 

la asociación temporal de estas y en las secuencias 

<transiciones> de comportamiento; no asl en cuanto a la 

frecuencia de uso de las diferentes pautas, a lo que se deben 

los valores tan bajos de similitud. Por lo tanto se puede decir 

las diferencias en el comportamiento son mas bien 

cuantitativas que cualitativas. 

r::!>ado que no se pueden controlar las diversas variables del medio 

ambiente para inferir el efecto de estas en el comportamiento 

<que no era el objetivo de este estudiol, Ja información aqul 

presentada pueden servir de base para posteriores estudios que 

comparen el comportamiento del venado cola blanca en cautiverio, 

con el de esta especie en estado silvestre y, por que no, con el 

de otras especies de cérvidos para saber como ha actuado Ja 

evolución y la selección natural en el surgimiento de anologlas 

y homologlas en el comportamiento~ 
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Como se puede apreciar hasta este punto, surgen muchas 

incógnitas acerca de ciertos aspectos del comportamiento del 

venado cola blanca, como por ejemplo: lA que se deben las 

fluctuaciones en la frecuencia de ocurrencia de algunas pautas 

de comportamiento? lDe que manera influyen en 

fluctuaciones los factores internos <"motivación", 

requerimientos energ~ticosl y los factores externos 

<medioambientales)? lCual es la relevancia que tienen estas 

fluctuaciones para la supervivencia de los individuos y de la 

especie? lEn realidad es totalmente normal el comportamiento del 

venado en cautiverio comparandolo con el que se da en estado 

sil vestre? lPodrlan los v enados criados en cautiverio adaptarse 

completamente a la vida silvestre? lCual es el efecto del 

cautiverio sobre el comportamiento? 

Tambi~n se hace e v idente que el sistema de comunicación del t.! 

venado cola blanca es bastante complejo, ya que se basa en 

diversos medios de transmisión de la información: ac~stica, 

visual, tactil y olfativa; lo que amerita un estudio mas 

detallado. 

_c:L a información aqul presentada, as! como las incógnitas que de 

ella se derivan, sirven para destacar el ca~acter basico y la 

importancia de este tipo de estudios, pues pueden dar la pauta a 

seguir para llegar a conocer mejor la biologla del venado cola 

blanca y de otras especies:J 
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Partiendo de la información aqul presentada y analisada se 

podrla sugerir la continuación de este estudio por cuatro lineas 

bAsicamente: 

- Continuar el estudio (de ser posible muestreos de todo un aRol 

para acumular mAs tiempo de observación, lo que podrla 

complementar el etograma y arrojarla una may or cantidad de datos 

para un anAlisis mAs detallado. 

- Hacer ademAs estudios con animales en estado silvestre para 

inferir <dentro de ciertos limites) de que manera ha modelado el 

medio ambiente, el comportamiento de la especie estudiada. 

- Partiendo de la frecuencia de utilización de las pautas se 

podrlan realizar estudios que involucren la fisiologla del 

animal <gasto-consumo de energla, nivel de hormonas, etc.), que 

nos ayuden a explicar las fluctuaciones en dichas frecuencias; o 

incluso neurof isio!Ogicos, para e x plicar las secuencias de 

comportamiento intraindividual desde 

particular. 

este punto de vista 

- Tomando como base el etograma aqul propuesto se pueden 

realizar estudios de dominancia 

transmisión de la informaciOn. 

y agresión; o sobre la 
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A P E R O 1 C E l. 

Pautas de comportamiento registradas para cada clase de edad y sexo durante 

todo el estudio. 

PAUTA 

1.- ACOSAR 
2. - l\CURRUCARSE 
3.- AGACHAR LA CABEZA 
4.- ALEJAR A 
5 . - ALEJARSE DE 
6.- ALIMENTARSE 
7.- AMAMANTAR 
8.- APARTARSE ENCOGIDA 
9. - APOYAR LA Bl\IIBILIA EN { *) 
10.- APOYAR LA CABEZA 
11 • - APROXIMARSE A ESTL"IUW 
12.- BEBER 
13 • - CAMINAR 
14.- CAMI NAR ALREDElXlR DE {*} 
15 • - CAMINAR LATERAIJ.1ENTE BAGA { * ) 
16.- CAMINAR PARALELAMENTE A (*} 
17 • - DEFECAR 
18.- DIRIGil:{SE HACIA 
19.- EMBESTIR SIMBOLICAMENI'E {*} 
20.- EMPUJAR CON LAS ASTAS 
21. - EMJUJAR CON EL HOCICO 
22. - EMPUJAR CON EL PIDIO 
23 .- EMPUJAR CON LA EXT. ANTERIOR {*) 
24.- EMPUJAR CON LA TESTUZ 
25.- EMJUJAR CON LAS EXT. ANI'ERIORES 
26. - ENCOGER.SE 
27.- ENCORVARSE 
28.- ESCARBAR 
29.- ESTIRARSE 
30.- EXPULSAR 
31 . - EXTENDER LAS EXTREMIDADES 
32 . - FLEXIONAR UNI\ FXT. ANI'ERIOR 
33.- FROTAR ASTAS-TESTUZ EN {*) 
34.- FROTAR l.IE.JILLAS CON (*) 
35.- FROTAR MEJILLAS EN {*) 
36 . - FROTARSE CON 
37.- FROTARSE MFJILLl\S EN EL CüSrAOO 
38.- GEMIOO {*) 
39.- GIRAR LA CABEZA 
40.- GIRO LATERAL DE LA CABEZA 
4 1 • - GOLPEAR EL SUELO { * ) 
42.- GR~J.00 {*} 

HEMBRAS 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

(CONI'INUA ••• ) 

CLASE 

f.l'iACHOS 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

CRIAS--JUV. 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 



43.- GRul'JIOO BAJO (*) X 
44.- HUIDA M:JSTRANOO EL FSC. A~lAL (*) )'. 
4S.- IMPRElJNARSE DF.' ORINA (*) 
46. - HTHALACION Jl\DEZINTE ( *) 
47.- LAMER A (*) X 
48.- LAMER. l\RBOL 
49.- LAMER EL SUELO X 
SO.- LAMERSE RFGION ANAL X 
~1.- LAMERSE IJ\ COLA X 
S2.- Ll\.111ERSB FL COSTAOO X 
S3.- LN'ERSE LA F.XT. Am.-PFCHO X 
S4.- LAMFRSE IJ\ EXT. POSTERIOR X 
SS.- Ll\MERSF GENITALES 
56.- LA~1ERSE EL HOCJCO X 
S 7 • - LAMERSE EL VJENI'RE X 
58.- LEV~NTAR IJ\ CABEZA 
S9. - LEVANTAR LA COIJ\ 
60. - UX:ALIZAR E.STL"1ULO X 
fi 1 • - WCIIA.R 
62 .- MAMAR 
63.- MONTAR 
64.- MORDISOUEAR A (*) X 
6S.- MORDISQUEAR OBJEID 
66. - "lORDISQUEARSE IJ\ EXT. P0$1'E!U:Oft X 
67 .- MOVER IJ\ CABEZA VERTICJIJ~ X 
68. - MOVER L.l\S ORF_JAS 
69.- OLFATEAR X 
70.- OLFATEAR A X 
71.- OLFATE..l\R OBJEID X 
72.- OLFATEARSE FL (l)STl\DQ-LCMJ 
7 3. - OLFATEA.RSE FL VIENTRE 
74.- OLFA'J'F'ARSE IJ\ EXT. A.NTERIOR 
75.- OLFATEARSE IJ\ EXT. POSTERIOR X 
76.- ORIENTACION DE CUARTOS TRASr.R0S (*) 
77.- ORIENTACION DE FRENTE (*) 
7(j.- ORINAR X 
79. - PATEAR X 
80. - PF.RMANEX:FR INl.10VIL X 
81 . - PONERSE DE PIE X 
82.- POPSTURA DE ALERTA í*) X 
8 3 • - POSTURA DE AMENAZA ( * ) X 
84.- POPSTURA DE ASPECro RIGIOO (*) 
SS.- POSTURA DE FLEHMEN 
86.- PRFSENTACION DE ASTAS 
87.- QUEDARSE VIENOO FIJAMENTE A.(*) 
88. - RASCA-R EL SUELO 
89. - RASCAR EL SUELO CAN LAS "l\STM 
90.- RASCARSE CON LAS AsrAS 
91 • - RASCARSE EL CUELLO X 
92.- RASCARSE IJ\ CABEZA X 
93.- RASCARSE IJ\ EXT. ANTERIO 
94. - REMEOO DE WCHll. 
9S.- RESOPLZIR (*) 
96.- RarACION DE IJ\ CABEZA X 

( COt-!l'INUA ••• ) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
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97.- RUMIAR X X X 

98.- SACJ\.l{ IA LENGUA X X X 

99.- SACUDIR IA CABEZA X X X 

100.- SACUDIR IA COIA X. X X 
1O1 • - SACUDIR IAS EXTREMIDADES X X 
102.- SACUDIRSE X 
10 3 • - SffiUIR A X X X 
1 O 4 • - TRCYI'AR X X X 
105.- TUMBARSE X X X 
106.- VENTF.AR X X X 

(*) = Pautas aue pueden tener algún valor canunicativo. 
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