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RESUMEN 

En este trabajo se estudiaron los grupos d e venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus) existentes 

criaderos de la Republica Mexicana a 

en 7 zoológicos y dos 

fin de conoce r las 

caracteristicas de sus poblaciones, la forma en que son manejadas 

en cautiverio y los principales problemas que se presentan. 

Las poblaciones contaron con estructuras de edades y sexos 

inestables, con predominio de machos y alta mortalidad de crlas. 

La época de ce lo fué de noviembre a enero teniendo lugar los 

nacimientos principal.ente durante junio. 

La vigilancia diaria fué la prActica de manejo cOMun a todos 

los zoológicos; en el aspecto sanitario la desparasitaci ón fué la 

medida preventiva más frecuente. Los problemas sanitarios de 

mayor inc idencia fueron las 

peleas entre los animales 

fracturas y l esiones ocasionadas por 

y. en ocasiones, por falta de 

experiencia en el personal para manejar a los ejemplares. En dos 

zoológicos hubo evidencia de problemas congénitos de bidos a alto 

grado de entrecruzamiento; también en dos zoológicos se 

presentaron descensos bruscos en el nUmero de animales que 

albergaban debido a epizootias. En crias, las enfermedades que se 

presentaron fueron de tipo 

bronquitis. 

res piratorio como neumonias y 

Las instalaciones donde se mantiene a los venados contaron 

con c omederos, bebederos y cobertizos como elementos comunes; en 

algunos encierros se dispuso de const rucciones accesorias como 

foso o caseta de vigilancia. El área di s ponible para los venados 

vario de 14 a 80 m~ por animal. 



principales problemas detectados en torno al 

Rantenimiento en cautiverio del venado fueron la sobrecarga de 

los encierros, el diseno de los corrales, inadecuado a las 

necesidades de los animales y del personal, asi como falta de 

programas dlsenados para la utilizaci6n de animales excedentes y 

la reproducci6n en cautiverio. 



lNTRODUCClON 

El crecimiento urbano y el desarrollo de las actividades 

hu~anas han incrementado la presión ejercida sobre las especies 

de animales silvestres median te la alteración del medio y la 

sobreexplotaci6n de s us poblaciones (Ceballos y Galindo , 1984¡ He. 

Tagart y Holloway, 1973). La alteración del ~edl0, pue de ser 

natural, como en el caso de sequias prolongadas, o debida a la 

acci6n del hombre , como el avance de las fronteras agrícolas, 

urbanas, ganaderas o forestales. Tambien Incluye cambios 

biológicos como son la adici6n o eliminación de competidores, 

parásitos y otros organismos (Leopold , 1965¡ Verme, 1986). Por 

otro lado , la sobreexplotaci6n de una es pecie suele causar la 

dis~inuci6n o desapar ici6n de sus poblaciones (He. Taggart y 

HolloNay , 1973). 
, 
: La alteraci6n del medio tiene e n muchas ocas iones, eOlio 

consecuencia la reducci6n de la superficie di s poni ble para la 

fauna silvestre, y los organismos deben responder a los cambios 

del ambiente adaptAndose o migrando (Verme, 1986). Sin embargo, 

especies que poseen nichos ecol6gicos restringidos no siempre 

pueden modificar sus hábitos, por lo que pueden e xtinguirse 

(Ehrlich y Ehrl1ch, 1987). 

Son varias las especies que habi é ndose extinguido en s u 

a Mbiente natural, han podido recuperarse a part ir de animales 

cautivos en zool6gicos. Los casos más conocidos son los del 

bisonte europeo (Bison ~) y el ciervo del padre David 

(Elaphorus davidianus) (Ehrenfeld, 1972 ). Hay otras especies para 
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las cuales el cautiverio constituye la opción .As factible para 

que sobrevivan (Owen, 1977). En ca.blo, para especies que no han 

podido .antenerse o reproducIrse en cautiverio, o para 

preservación de poblaciones en su hAbitat, ha sido necesario 

decretar áreas de protección (Bridwater, 1972). 

Con respecto a los parques zoológicos , las funciones básicas 

que han tenido desde sus orlgenes son la exhibición de animales y 

la recreación (Babb y Hernández , 1980). Con el paso del tle_po 

esto se ha ampliado para abarcar la educación del pfiblico, la 

difusi6n del valor ecológico de la fauna, el mantenimiento del 

acervo genético de las especies cautivas, la protección y 

conservación de las especIes amenazadas o extIntas en su hábitat 

natural y la investigación cientlfica (Beltrán, 1974; Budowsky, 

19172; Granados , 1982; "allinson, 1988; Ouen, 1977) . 

Se consideran tres tIpos de zoológicos de acuerdo a su 

estructura (Granados, 1982): 1) zoológicos cerrados, en los que 

se mantiene a los animales en Jaulas estrechas donde se 

dificultan sus actividades; 2) zoológicos abiertos, en los que se 

han remplazado algunas de las Jaulas por corrales más o menos 

amplios donde se agrupan varios animales (que en ocasiones pueden 

ser de distinta especie) y en los que se simulan algunos rasgos 

caracterlsticos del ambiente original de la especie; y 3' parques 

ambientales donde los animales se mantienen en áreas amplias con 

vegetación natural de la zona o introducida. En la Nedlda de lo 

posible se procura reproducir los ecosiste.as propios de cada 

especie. Sin embargo, a pesar del Interés por dar impulso a los 
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zoológicos, diversos factores han condicionado que la mayoria ·de 

estos continuen sólo con las func iones tradicionales (exhibición 

y recreación) · desaprovechándose asi recursos materiales y 

biológicos (Beltrán, 1974 a; Langenau, 1979). Los organismos 

cautivos pueden ser utilizados para suplir a animales silvestres 

en actividades como investigación básica, desarrollo de técnicas 

adecuadas para su cuidado y manejo, fungir como reserva 

demográfica o genética as1 como tambien constituir una reserva de 

especies cuya sobrevivencia en su medio es dificil (Beltrán, 1974 

b; Langenau, 1979; Stevenson , 1988), Debido a esto, es necesario 

ahondar en la problemática existente en dichos parques y su 

repercusión para la conservación de la fauna nacional. 

Cualquiera que sea el tipo de zoológico debe proporcionar a 

los animales espacio, alimento, cobertura y la presencia de otros 

animales (Conway, 1980; David, J970). Pero aún cuando se puede 

beneficiar a una población cautiva al eliminar o disminuir 

algunos factores como enfermedades, competencia, cambios 

sucesionales y depredación, suele aumentarse su vulnerabilidad a 

eventos biológicos COMO la deriva genética. También se elimina un 

gran porcentaje de la presión del medio ( 1.e. selección natural) 

que en condiciones normales actua sobre 

atipicas que se pueden diseminar en una 

1972). 

las carac terfsticas 

población {Ehrenfeld , 

Con el propósito de comprender el papel que hoy dfa tienen 

los zoológicos nacionales en el manejo y conservación de 

especies, he elegido co~o grupo representativo a los cérv idos, 
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particularmente al venado cola blanca (Odocoileus virginianus); 

(fam ilia Cervidae) para analizar los problemas que se presentan 

en su manejo y mantenl~iento en cautiverio. 

OBJETIVOS 

De acuerdo a la UICN (HcTaggart y Holloway, 1973 , 1974), los 

cérvidos comprenden cerca del 10\ de los mamlferos Incluidos en 

la lista de especies amenazadas de eKtinci6n. Cerca del 25\ de 

las especies que componen este orden se encuentra dentro de 

alguna de las categorlas que considera. A pesar de los cérvidos 

han sido sujetos de gran nUMero de estudios en relaci6n a 

órdenes, son pocas las investigaciones que proveen 

otros 

datos 

biológicos adecuados para establecer programas de conservación. 

El presente trabajo tiene COitO objetivos: 1) investigar el 

estado que actualMente guardan las poblaciones de venado cola 

algunos parques zoológicos del blanca mantenidas cautivas en 

pais; 2) recopilar informac ión sobre su biologia, comportamiento 

a su manejo y conservacl6n, y 3) y c uidado que sea aplIcable 

detectar los problemas que con mAs frec uencia se presentan en 

cautiverio. 

De las tres especies de cérvidos que habitan en el 

territorio nacional (Leopold, 1965), considero al venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus) la mas acorde a este estudio 

debido a su aMplia distrlbuci6n geográfica que abarca todo el 

territorio nacional, su alto valor como especie de inter~s 

ci negéti co, ser elemento de las tradiciones populares y su 

utilidad en diversas for~as por las co~unidades hu~anas que lo 
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tienen aún al alcance (Ezcurra y Gallina, 1981; Reyes Castillo, 

1981; Usher, 1973). Junto con esto, es una especie que cuenta con 

gran capac idad de adaptación a diferentes ambientes y no resulta 

onerosa su .anutenclón (Chargoy Zamora, 1977). 
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Para la 

"1!1OIlO 
realización de este estudio se recurrio • 

entrevistar a las personas encargadas del cuidado de los venados 

en zoológicos, ranc hos y criaderos donde se mantuvieran cautivos 

venados . Se elaboró un cuestionarlo que fue distribuido entre 

algunas de estas personas según su disponibilidad de tiempo y 

accesibilidad; de un total de 16 cuestionarios se enviaron 10 a 

parques zoológicos, 2 a criaderos de venados, 1 a un rancho 

particular y 4 a ~édlcos veterinarios con experiencia en fauna 

silvestre. 

Las 49 preguntas que incluyó el cuestionarlo se agruparon en 

6 aspec tos: 1) cacterlsttcas de la población, 2) aspectos 

biológicos (desarrollo de la astaMenta, reproducción y parto), 3) 

aliMentación, 4) .aneJo, 5) enfermedades y probleMas de salud y 

6) instalaciones. La lista de preguntas se incluye en el apéndice 

1. 

AdemAs se realizaron 20 entrevistas a personas involucradas 

en el manejo y Mantenimiento de cérvidos; los informantes 

consistieron principalmente en personal adMinistrativo, técnico y 

de manteniMiento y liMpieza en los zool6gicos visitados. 

~ Los 7 zool ógicos visitados se ubicaron en 5 estados de la 

República Mexicana (apéndice 11). Las visitas a zoológicos se 

efectuaron entre septieMbre de 1987 y Marzo de 1988. Junto con el 

personal encargado se procedió a recorrer las Instalaciones y 

hacer inspección de corrales y aniMales . La ~ayor parte de los 

recorridos tuvo lugar por las mananas para poder observar el 

su.inistro de alimento a los animales y tOMar notas referentes a 
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su actividad. Los datos referentes a las poblaciones aportados 

para este estudio consideran un afto previo a la visita realizada, 

se hicieron algunas referencias a lo ocurrido en aftos anteriores 

cuando se consideró i~portante. 

En algunas secciones sólo se consigna información de 6 

parques por no disponerse del total de datos para uno de los 

parques. Los datos concernientes a criaderos y particulares se 

utilizaron para complementar la información en algunos de los 

asPQctos donde no hubo suficientes datos en zoológicos o donde se 

consideró de importancia la información proporcionada. 

Para hacer la comparación entre las instalaciones se 

consideraron los aspectos de superficie, tipo de cercado, piso, 

construcciones y vegetación presente. Las construcciones se 

dividieron en bAsteas (cobertizos, bebederos y comederos) y 

accesorias (cualquier otra presente) Con los datos de superficie 

y nú.ero de anl~ales se calculó la superficie disponible por 

aniMal. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Base de datos 

De los 16 cuestionarios aplicados se recibieron 10 con 

respuestas suficientes para ser considerados en el trabajo. Esto 

dió un 62\ de cuestionarlos contestados (apéndice III). 

~l porcentaje de respuesta obtenido a las preguntas del 

c uestionario aplicado fluctuó, para cada una de las secciones 

comprendidas, entre el 55 y el 89 por ciento, siendo el promedio 

de 77\. 

La sección en la que se respondió a mAs preguntas fué la de 

manejo (88\), especialmente captura, siguiendo en orden 

descendente alimentación (84\), instalaciones (83\), estado de 

las poblaciones (78\), reproducción y parto (78\), enfermedades y 

problemas de salud (7 1\) , y desarrollo del astamenta (55\). 

Para los cuestionarios considerados el porcentaje de 

respuestas estuvo entre el 51 y 100\. 

caracterlstlcas de la poblaci6n 

Procedencia y cOMposición de los EJe.plares 

Los Mecanismos comunes por los que se obtuvieron los 

animales fueron la donac ión de eje.plares por algún zoológi co o 

por parti cu lares (55\), la confiscación (27) y la compra (18). 

Este ultimo MecanlsNo se present6 princ ipalmente en zoológicos 

ubicados cerca de zonas donde aun 

Tres de los 7 zoológicos y un 

procedentes de su rel16n (Cuadro 1). 

hay poblaciones silvestres. 

criadero poseen eniaales 

• 



CUADRO l.- Procedencia y •ecanis•os de obtención de los 
eJe•plares de Odocoileos virginianos existentes en 7 zoológicos. 
DON= Donación, COfl= Co•pra, CON= Confiscacion, N.c.= No conocida. 

ZOOLOGICO OBTENCION PROCEDENCIA 

DON COll CON LOCAL EIOTICA ·-·------
CULIACAN • O. h sinaloe 

AFRICAll 1 • N.c • 

ARAGON 2 • N.c • 

TLALPAN 2 • N.c • 

ZA CANGO • • * ~ h texanos 

N.c. 

CBILPANCINGO * • O. v. •exicana 

ZOOllAT • * O. v. tolteca 

O. v. tbomasi 

6 2 3 

, Principal•ente de los zoológicos de Cbapoltepec y Zoofari 

2 Excedentes del zoológico de Cbapoltepec 

2 Excedentes de So. Juan de Aragón y Cbapoltepec 

9 



Los zoológicos restantes y otro criadero obtuvieron a los 

animales de otros parques principalmente de Chapultepec; el. 

zoológico de Zacango cuenta con venados procedentes de Texas, E. 

U. A. obtenidos por donaci6n. 

De las J especies de cérvidos que existen en territorio 

mexicano, el temazate (Nazama aMericana), sólo estuvo presente en 

uno de los zoológicos visitados (el ZOONAT). El venado bura 

(Odocoileus hemionus) se encontró en dos (Centro clvico CullacAn 

y Zacango) y el venado cola blanca (~ virginianus) se encontr6 

en todos. 

' NO se encontr6 Infor.aci6n referente a las subespecies de 

venado existentes en los parques debido a que en ellos no se 

consigna este dato y no hay personal que pueda identificar a qué 

subespecie pertenecen los anlmales~La mayorla de los zoológicos 

manifestaron interés ·~n que sus poblaciones sirvan en algún 

momento para imple.entar programas de repobla.iento de zonas 

donde se han extinguido las poblaciones locales; sin embargo, el 

no conocer la subespecie de los animales puede llevar a que al 

intercambiar organismos se propicie la formación de hlbridos, la 

pérdida de caracteres o la alteraci6n del acervo genétic~ La 

preservación de la variedad genética es un aspecto clave para el 

éxito de los programas de reintroducción en la naturaleza 

(Conway, 1980; Erhenfeld, 1972; Ehrlich y Ehrlich, 1987; Orejas 

Miranda, 1973). Al respecto se ha indicado la conveniencia de 

repoblar un Area con la subespecle original por encontrarse esta 

adaptada a las condiciones de la zona (VIllarreal e., J.1986J. 
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roblaciones 

Los factores que deterlllinaron el talllatlo de la poblaci'6n 

fueron el ta.afio de los encierros, la disponibilidad de recursos. 

la incidencia de enfermedades asl como la proporci6n de sexos y 

la edad de los ani~ales. 

El area disponible en los enc¡eros fluctu6 entre 120 metros 

cuadrados (.~) en ZooChilpan y 2 hectáreas en Africam Safari. 

Los recursos seftalados como limitantes fueron el espacio, el 

presupuesto 

disponibles. 

asisnado al parque y el nú.ero de trabajadores 

En dos de los zoológicos (Tlalpan y Zacango) se 

presentaron decrementos en la población debidos a eplzootias en 

las cuales no pudo Identifi carse el agente causal. 

El mayor número de animales reportados fue de 40 para el 

zoológico de Zacango, en 1986, .ientras que el menor fué de 3 

para el Centro Civico de Culiacan en 1988. De los individuos 

mantenidos en los parques durante el periodo de estudio, los 

lIIachos representaron la .ayor parte (Figura 1). La proporci6n de 

sexos (.achos:helllbrasl fluctu6 de 1:1 a 2:1 (Cuadro 2). 

La edad de los ani~ales no se conoce con certeza debido a la 

carencia de registros, esta fué estimada en base a las 

caracterlsticas fistcas. Para efectos de este estudio se 

consideraron tres clases de edades: crlas (O a 1 afta), Juveniles 

(1 a 2) y adultos (2 o lilas). En tres de los parques, al menos uno 

de los dos sexos se integr6 s610 por Individuos Juveniles 

(Figuras 2 y 3). En lo referente a la relacl6n 

crlas:Juvenl1es:adultos (Cuadro 21, en todos los parques ésta 
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Composicion por sexos de los grupos de 
venado cola blanca en 6 zoologlcos 

periodo 1987-1988 

C\lUaoan Tlal.,.,. ArIlQOn Alrloul CtlUoanolfl(lO ZOOMAT 

Zoologlco. 

Figura 1.- Co.posici6n por sexos de los grupos de 

venado cola blanca (Odocoileus vlrginlanuslen seis 

zool6gicos de la República He.teana. 
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CUADRO 2 . - Proporción de se.os 
venado cola blanca (Odocoileus 
cautiverio. 

y edades en 
virginianus' 

las poblaciones de 
estudiadas en 

. .. _._--_. __ ._-----_._. 
ZOOLOGICO PROPORCION 

NACHOS: HKPlBRAS 
RELACION TOTAL 
C:J:A' DE INDIVIDUOS 

---_ .. _ .. _ ----_ . .. _- ---_ ... _-----

AltACON 1.3: 1 1: 1: 1 2. 

TLALPAN 1.5: 1 1 :0:2 5 

CULIACAH 2: I 0:9:12 3 

CRILPANCINGO 1.1 :3 1 :4: 1 7 

lOOllAT 1.1: 1 2:5:0 2. 

AFRICAN 1 : 1 9:4:8 • 
, crias:juveoiles:adultos 
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Composicion por edades de los machos de 
venado cola blanca en 6 zoologicos 

periodo 1987-1988 

Cullacan TI al pan Araaon Atrloain Cl\llpanolnao ZOOMAT 

Zoologlcoa 

- crlaa (0-1) B Juvenllee (1-2) k 1 adulto• (2 o maa) 

Figura 2.- Composición por edades de los machos de 

Odocoileus virginuanus en seis zoológicos de la República 

Mexicana. 
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Composicion por edades de las hembras de 
venado cola blanca en 6 zoologicos 

periodo 1987-1988 

Cullacan Tlalpan Aragon Afrlcam Chllpanolngo ZOOMAT 

Zoologlcoa 

- orlaa (0-1) m Juvenllea (1-2) L 1 adultos (2 o maa) 

Figura 3.- Composición por edades de las hembras de 

Odocoileus virginianus en seis zoológicos de la República 

Mexicana. 
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resultó alejada de los que se considera co~o estable para 

poblaciones silvestres de 3:2:5 {Teer et al, citado por Ezcurra y 

Gallina, 1981).'5610 en uno de los zoológicos se encontraron 

individuos de ambos sexos en las tres clases de edades. En 

general, los grupos estudiados pueden considerarse como 

poblaciones poco estables debido a las proporciones de sexos y 

estructuras de edades que presentaron • 

\1 El • antener a las poblaciones en cautiverio con una 

estructura de edades y sexos optima permite reducir el estrés 

ocasionado por la competencia para conseguir recursos y mantener 

la dinámica social de los grupos (Hungerford et. al., 1981). No 

obstante, ' la lIIortalidad de crias y la falta de prograllas de 

manejo dentro de los zool6gicos dificultan mantener una 

composición estable~ 1 

I En el zool6gico de Arag6n se ha observado que nacen ~ás 

machos que he~bras; por otra parte, en Africam 5afari y ZOOMAT, 

donde se c uenta con vegetaci6n dentro de los encierros es notoria 

una linea de raMoneo en árboles y arbustos asl COMO erosi6n del 

s uelo. Estos fen6menos suelen presentarse al sobrepasar la 

capacidad de carga de un hábitat, y en el caso de los zool6glcos 

esta es deter.tnada por el espacio requerido por individuo y la 

superficie del corral (Fowler, 1978 a; ONen, 19771-:r 

Utilización de anl.ales excedentes 

Cuando la cantidad de venados sobrepasa la capacidad del 

parque para .antenerlos. los animales excedentes se pueden 

utilizar en varias for.as (Cuadro 3). Por ejemplo, para consu.o 
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CUADRO ! - Usos a que se destinan los animales escedentes de 
venado cola ulanca (Odocolleus vir&lnianus) en 7 zool6gicos de la 
Repflblica Nexicana. AR= Sn. JuA.n de Arag6n, TL= Bosque de Tlalpan, 
CC= Centro Civico de Culiacán, ZCH= Zool6gico de Chilpancingo, ZN= 
Zool6gico Niguel Alvarez del Toro, AS= Africam Safari, ZA= Zoológico 
de Zacango. 

FORMA DE UTILIZACION 

CONSUNO INTERNO 

INTERCAflBIO CON OTROS PARQUES 

Í>ONACION A INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION 

DONACION A CRIADEROS 

DONACION A OTROS PARQUES 

VENTA A PARTICULARBS 

RBPOBLACION DE ARRAS NATURALES 

+ Uso conte•plado o practicado 

- No considerado 

ZOOLOGICOS 

AR TL ce ZCH ZN AS ZA 

+ 

+ + + + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + + 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

3 
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interno como alimento a ot~os animales, para intercambiar con 

otros zool6gicos por aniMales de la misma u otra especie, o para 

donarlos a instituciones de inves t igación o criaderos. TaMbien 

pueden ser liberados en áreas naturales o ser vendidos. 

Aspectos bio16aicos 

Desarrollo de l a a stamenta 

Las épocas de desarrollo de la astamenta y cal da de 

terciopelo presentan variaciones entre los zoológicos (Figura 4). 

Al observar los periodos de desarrollo de la astadenta en los 

diferentes parques, se evidencia poca relación entre las épocas 

de desarrollo de las astas y celo a pesar de que ambos fenómenos 

se encuentran muy relacionados. El desarrollo de la astamenta y 

la c alda del terciopelo reportados en 4 de los 7 parques se 

efectúan en diferente época del ano dependiendo del sitio en que 

se ubica el parque. En un caso se inició en primavera para tirar 

el terciopelo en verano y en 3 casos el desarrollo se inició en 

"erano, dándose la calda del terciopelo en atona. Leopold (1965) 

Y Ezcurra y Gallina (1981), seftalan que el crecimiento de las 

astas tiene lugar unos tres meses antes de la época de celo. 

Los problemas asociados al desarrollo de las astas derivan 

del au.ento de agresividad en los machos. En dos de los parques 

se menciona baber recurrido a cortar las astas para evitar que 

los animales se ocasionen lesiones al pelear. Tambien se recurre 

a cortar las astas en los casos en que se desarrollan con forma 

anormal (por ejemplo, astas en forma de lesna o navaja). 
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Desarrollo de la astamenta en venado 
cola blanca en 4 zoologicos 

cc 

ar 

aa 

zm 

O 

periodo 1987-1988 

ene teb mar abr m.y Jun juI ego aep oct nov die 
M .... 

Figura 4.- Epocas de desarrollo de la astamenta para el 

venado co la blanca (Odocoileus virginianus) en 4 zoológicos 

de la República Mexicana. 
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Reproducción y parto 

La epoca de reproducción suel~ variar en los zoológicos de 

acuerdo a su ubicación y cli~a, as! co~o a la subespecie a que 

pertenezcan los animales. Se registró actividad de celo desde 

fines de verano hasta invierno, siendo la principal actividad en 

atona (Figura 5). Los naci~ientos tienen lugar desde fines de 

invierno hasta mediados de verano, época en que se registra la 

mayor cantidad. La edad reportada a que las he~bras empiezan a 

ser activas sexualmente es de un ano y medio. Los machos no 

tienen una edad definida de inicio ya que el macho dOMinante 

impide su aparea~iento con las hembras. 

El venado cola blanca es una especie que teniendo las 

condiciones adecuadas se reproduce fAcilmente. Presenta la 

capacidad de adaptarse a las condiciones de cautiverio (Leopold, 

1965) . En todos los zoológicos visitados se han registrado 

naci mientos; sin embargo, en tres de los parques no se prevelan 

nacimIentos para la te~porada siguiente a la visita. 

En el Estado de México se ha observado que en 

ubicados en zonas de similar clima, altitud y 

2 parques 

vegetación 

(zoológicos de Zacango y Otoml), las épocas de nacimtento se 

presentan desfasadas. La subespecie que hay en cada uno puede 

determinar la diferencia. En Zacango gran parte de los venados 

han sido donados por un zoológico de Texas, E. U. A .• ientras que 

en el Oto_t los venados provienen de zonas cercanas al parque (J. 

Tapia, COMo pers.). 
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Actividad reproductiva del venado cola 
blanca en 6 zoologicos 

z ce 
o 
o ti 
1 
o 

? 
e 
o 
a 

ar 

88 

ch 

zm 

periodo 1987-1988 

celo nacimiento 

O-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iun Jul ago sep oct nov die ene feb mar abr may Jun Jul ago aep 
Meses 

Figura 5.- Epocas de celo y Nacimiento para el venado cola 

blanca (Odocoileus virginuanus) en seis zoológicos de la 

República Mexicana. ce= Culiacán, ti= Tlalpan, ar= Aragón, as= 

Africarn, ch= Chilpancingo, zrn= ZOOMAT. 
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De acuerdo a la lnfor~aclón proporcionada en cada zoológico, 

se observa una tendencia a que baya una menor delimitación de la 

época de nacimientos conforme disminuye la latitud (ver apéndice 

111). Lo anterior coincide con lo seftalado por Klein (1982), en 

cuanto a que en zonas mAs próximas al ecuador, los nacimientos en 

esta especie parecen tener lugar a lo largo de todo el afto. 

En todos los zoológicos se acostumbra dejar que los partos 

se desarrollen en forma natural. La fecha de alUMbramiento no se 

conoce con exactitud debido a que no hay vigilancia en torno al 

apareamiento, la fecha aproximada se calcula en base a la 

experiencia de los encargados. Cercana esta, se incrementa la 

vigilancia para detectar cambios en la conducta que indiquen el 

parto . 

Los c uidados que s e tienen con las hembras preftadas son 

increme ntar la vigilancia y el contenido de prote1na en la dieta, 

aunque ningún zoológico indicO CÓMO lo hacen. En caso de que se 

observen animales muy agresivos, estos se separan para evitar 

peleas que puedan alterar a la madre o que pongan en riesgo a la 

c rla que nazca. La sobrevivencia de crias de venado co la blanca, 

estimada por los encargados del cuidado de los animales en los 

parques, fluctúa entre un 25\ y un 100\. Las causas de mortalidad 

reportadas fueron cambio de dieta, depredación, traumatismos , 

consanguinidad, inanición por abandono, debilidad congénita, 

neumonla, e influencia de factores ambientales como descensos 

bruscos en la temperatura y lluvias intensas (Figura 6 ). El 

descuido de las crlas por parte de la madre no result6 ser un 
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Mortalidad en crias de venado cola 
blanca en 4 zoologicos 

periodo 1987-1988 
.O ~------------------------------' 

~ 50 .. 
o 40 , 
I 
• 30 
I 
I 20 
d 
• 10 
d 

O 
Tlatpan Aragan Al'rlc;:am ZOOMAT 

Zoologlool 

_ Hbllldlld _ CO"'lt'Ig. CJ IfWllclon ___ 1, 

lill!ID Hp.-.dlolon O 1'.uIll.tI.~ amblent. !llIlllI dll'l 

Figura 6.- Causas reportadas de mortalidad para celas 

de venado cola blanca (Odocoileus virginianusl 
." 4 

zoológicos de la Repúbli c a Hexicana. 

Consang. = consanguinidad. 
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problema frecuente reportandose sólo un caso; en 2 de los parques 

se estimó que en un 2\ de los naci~ientos puede darse esta 

situación. En el zoológico de Aragón se report6 un caso el cual 

fué asociado con un estado de estrés en la madre por exceso de 

animales en el encierro. La variedad en las condiciones que 

ofrecen los encierros determinan que se presenten diferentes 

problemas que pueden afectar a las crlas. Africam Safari , por 

eje~plo, se encuentra rodeado de c ultivos y zonas de vegetaci6n 

natural. Para este parque se reporta la muerte de una cria por el 

ataque de un animal silvestre que se introdujo al zoológico. En 

este mismo parque, uno de Jos factores que contribuyen a la 

mortandad de crias para otras especies de cérvidos es la lluvia 

intensa. Cuando las crias nacen son ocultadas por sus madres en 

una caHada que atraviesa .el encierro, una abundante precipitación 

puede formar corrientes que llegan a arrastrarlas pendiente abajo 

ocasionándoles traumatismos e incluso la .uerte. Ta.bien al estar 

expuestas a la lluvia pueden contraer con m~s facilidad 

infecc iones del sistema respiratorio (O. Hartlnez, como pers.). 

En el zool6gico Miguel Alvarez del Toro de registr6 en 1987 

la muerte de las primeras crlas que nacieron en el afto. La causa 

probable fué el cambio efectuado en la dieta mientras las madres 

estaban prenadas (E. Cruz, como pers.l En el zoológico de 

Aragón, el grado de consanguinidad entre los animales se 

consideró causa de hayan nacido crlas con defectos congénitos ya 

que no se han introducido ejemplares en 7 aftoso La neuMonia llega 

a ocasionar un 20\ de las muertes en crlas ya que las Madres 
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suelen colocarlas para su resguardo en sitios no protegidos del 

fria y la lluvia. 

En el de Tlalpan se registraron nacimientos de crlas débiles 

que ~urieron al poco tie~po. Ambos problemas, defectos congénitos 

y debilidad congénita, pueden considerarse signos de avanzada 

edad o alto grado de consanguinidad entre progenitores, debido 

posiblemente al aislamento reproductivo de los grupos (Herk , 

1981; Reyes COaez, 1980; Wadand, 1975). 

Una forma de incrementar el flujo genético es cambiar 

periódicamente al macho dominante. El tiempo considerado adecuado 

para mantener reproductivamente activo a un macho es de dos aftas. 

Transcurrido este tiempo conviene suplirlo por otro (O. Martinez, 

COII. pers.'. 

Ali.eDtaci6D 

El alimento que se proporciona a los venados se reparte en 

una o dos racIones diarias. La primer ración se reparte por la 

manana. En caso de ser dos, la segunda se suministra por la 

tarde. Los alimentos que 

posibilidades económicas 

se utilizan varian de 

del parque. Pueden 

comercial para bovinos, productos naturales y 

.inerales (Cuadro 4). 

acuerdo a las 

ser alimento 

complementos 

El aliMento comercial fué utilizado en el 50\ de los 

zoológicos y en los 2 criaderos. La ración calculada para cada 

animal es de 250 g/a/d (gramos por animal al dial. De los 

productos naturales, la alfalfa fresca o seca fue el que se 

suministró en todos los parques. Las verduras , zanahoria y 
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CUADRO 4.- Co.poslclÓn cualitativa de la dieta proporcionada en 
6 zoológicos de la RepObllca fteaicaaa al venado cola blanca 
(Qdocolleus vlrginianus). AR=Sn. Juán de Araa6D, TL= Bosque de 
Tlalpan. ce Centro Civlco Cullacán. ZCB= Zool6Bico de ChilpanciQ&o, 
1M= Zoologico "Iguel Alvarez del Toro, AS= Afrtea. Safari. 

----------

ALFALFA 

ALI"ENTO CONCENTRADO PARA BOVINOS 

AVKNA EN HOJUELAS 

FRUTAS (VARIAS) .... 
PUDRA NINllRAL 

SALVADO DH TRIGO 

VIIGETACION DIIL ENCIERRO 

VERDURAS FRIISCAS 

ZANAJIOIlIA 

• Proporcionado 

- No proporcionado 

ZOOLOGICOS 

Al: TL ce ZCB Z" AS 

+ + + + + + 

+ + + 

+ + 

+ 

+ + + + 

+ + + + + + 

+ + 

+ + + 

+ 

+ + + + + 

• 
3 

2 

1 

• 
• 
2 

3 

1 

• 
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lechuga principal~ente, ocupan el segundo lugar y el ma1z el 

tercero. Otros productos e.pleados son la avena, el salvado de 

triCo, las frutas y la veletaclbn natural. 

En todos zool6gicos proporcionan como comple.ento mineral un 

bloque de sal de 15 kc cada 3 o 4 .eses dependiendo del nÚMero de 

anlaales y de la 6poca del afto. El bloque suele ser suficiente 

para que 20 Bnl.ales lo consuaan en el tiempo mencionado. 

SOlo en dos de los zolOgicos, ZOO~AT y Africam, los animales 

pueden consumir ve&etac16n natural, 

del régimen de lluvias e n la 

aunque su disposic6n depende 

zona. En el zoológico de 

Chllpanclngo se introdujeron al encierro algunos arbustos pero su 

follaje fué consumido al poco tiempo. los veterinarios de estos 

parques ~encionan que el venado consume pastos y herbaceas que 

crecen con las lluvias, dejando para des pues el follaje de 

arbustos y árboles. La vegetación natural , a pesar de no estar 

disponible todo el tie.po, es de l os alimentos que buscan los 

venados. 

Los médicos encargados de todos los parques consideran que 

los a limentos proporcionados cubren 

necesidades nutrlclonales de los animales 

satisfactoriamente las 

(Juárez lópez, 1986; 

Marisca. Stephens, 1968; Nordam et al, 1968). El suplementar con 

alimento concentrado queda supeditado al presupuesto. 

Generalmente se 

alimenticio constante; 

presupuesto asignado al 

nutrlclonal del all.ento es 

altera. Seria de utilidad 

• los 

e.bargo. 

parque, la 

animales • 
cuando se 

composición 

un régimen 

modifica el 

y ca lidad 

uno de los primeros rubros que se 

evaluar có~o afectan los cambios 
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repentinos en la calidad de la alimentación en el estado leneral 

de los animales y, deter.tnar la .ejor lo rila de efectuar y 

co.pensar tales ca.blos. 

NaoeJo 

Una actividad que se ~ realiza en todos los zoológicos 

visitados es la inspección diaria de los animales. Sn dos de los 

zoológicos el personal efectua dos recorridos dentro del parque, 

uno por la mafiana al iniciar las labores y otro por la tarde 

(entre 3 y 5). En los restantes sólo se efectua una inspección 

por la mañana. 

La inspección es visual, auxiliada en ocasiones con 

binoc ulares. En S de los parques el recorrido se realiza a pie; 

en Afri e am Safari se utiliza Jeep debido a lo extenso del parque. 

El tiempo que toma la inspección varia entre una y dos horas 

dependiendo de las actividades que realice el personal. 

Las actividades desarrolladas son administrar .edica. entos o 

tratamientos, detectar indi c ios de enferlledades o lesiones que 

puedan presentarse en los animales, checar el estado de hembras 

preHadas , observar posibles alteraciones de conducta, vigilar el 

estado de las instalaciones , detectar posibles intromisiones de 

depredadores o personas ajenas al lugar y, en algunos casos, 

recopilar datos para estudios cientificos. 

Para obtener más información sobre el estado de los 

animales, los veterinarios cuentan en 

colaboración del personal de liMpieza y 

ocasiones con la 

.antenlmiento. Estos 

empleados, al estar ~ás tiempo con los organlsaos, pueden 

detectar alteraciones con .ayor facilidad. Cuando tienen asilnada 
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un área fija de trabajo los animales se van acostumbrando a ellos 

y tienden a desenvolverse con naturalidad. Del mismo modo, "el 

trabajador llega a conocer rasgos particulares de cada ejemplar 

pudiendo identificar ~ejor caMbios en su conducta. Es común en 

algunos parques que el personal de manteni~iento y limpieza de 

jaulas y corrales sea rotado de área de trabajo. Esto ocasiona 

que los animales se muestren nerviosos, esquivos o agresivos con 

el personal en turno. 

Captura 

En los zoológicos se recurre a la captura para traslado y 

ad~inistraclón de tratamiento médico. Sólo en dos de los parques 

~anifiestan recurrir comunmente a esta práctica, aunque no 

indicaron la frecuencia con que lo hacen. 

Los métodos e~pleados para la inmovilización o captura son 

la contención flsica y la química. La contenci6n flsi c a incluye 

el uso de red y cables. La primera es una malla que inmoviliza a 

los animales cuando cae sobre ellos, puede colocarse sobre postes 

y dejarse caer cuando los animales se encuentran debajo, también 

puede arrojarse manual ~ente. Los cables pueden utilizarse para 

lazar aunque son eMpleados con poca frecuencia. A~bos métodos se 

utilizan principalmente en ranchos o criaderos. 

La contención quimica es preferida en los zoológicos ya que 

implica ~enor riesgo de 

los trabajadores. A la 

llevarse a cabo (Fowler, 

dafto tanto para los animales como para 

vez, requieren de menos 

1978 a, Palazuelos et 

personal para 

al, 1986). En 

distancias cortas, hasta 30 metros, se emplea la cervatana con 

dardos para la aplicación de tranquilizantes. En distancias 
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Mayores se utiliza pistola o rifle de aire (preferentemente a más 

de 100 ~). La cervatana fué el ~étodo más utilizado en los 

zoológicos (4 de 6) ya que con ella los riesgos de daftar al 

animal son menores además de que su manejo es sencillo. La 

posiblilidad de fallar un tiro con cerbatana es del 15\; para 

pistola y rifle se estima en un 3\ (Palazuelos et . al., 1986). 

Las substancias químicas utilizadas como tranquilizantes son 

la xilac ina (Rompun) y la ketamina (Ketalar), ambas en solución 

al 10\. Las dosis em~leadas son de 0.5 a 1.0 mg/Kg de ·peso para 

tranquilizar y de 3.0 a 4 .0 mg/Kg para anestesiar. Se pueden 

utilizar solas o en combinación de 1:1 siendo esta ~ezc la la más 

usada (Fowler. 1978 bl. 

No es común que se presenten complicaciones al utilizar estas 

substancias; sin embargo se requiere vigilar los signos vitales 

como frecuencia cardiaca, presión arterial y la conducta a fin de 

detectar oportunamente posibles complicaciones como depresión 

cardiaca, paro respiratorio, acidosis, expulsión del contenido 

rumlnal o timpanización (O. Martinez, como pers.). 

Una vez capturado un animal se torna dificil volver a 

atraparlo pues se aleja de las personas. Cuando falla el priMer 

disparo . los animales se alejan lo más posible y hay que esperar 

hasta que se confien de nuevo para intentar un segundo disparo 

(G. López , co~. pers. ). 

Como una forma de facilitar la captura de cérvidos, Fowler 

(1978 al recomienda colocar barreras visuales como cubiertas de 

plásti co opaco o tablas de madera conglomerada. Esto se debe a 

que los cérvidos cuando están alterados no distinguen co~o 
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obstAculos a lIIallas o a cadenas y al impactarse en ellas se 

ocasionan lesiones que puedem ser lIIortales. Colocando las 

barreras visuales en forma adecuada se puede conducir a los 

animales al sitio deseado. 

Registros 

La información referente a los animales es consignada como 

registros generales o individuales. En los primeros se recopilan 

datos de los animales en conjunto, se registra número de 

nacilllientos, IImertes, historias médicas y algunos datos 

opcionales como época de desarrollo de astas, periodos de celo y 

observaciones de conducta. Los zoológicos que llevan este tipo de 

registros son el Centro Clvico CuliacAn, Africam Safari, ZOOMAT, 

ZooChilpan y Zacango. 

Los registros individuales consignan información de cada 

animal por separado. La información recabada incluye fecha de 

naclllliento o de ingreso ai parque, lugar de origen (cuando 

proviene de otra zona), historia cltotea, partos y observaciones 

de conducta. Sólo en el ZOOMAT y Africam Safari se lleva este 

tipo de control y en uno de ellos se marca a los animales. 

En los parques en que se lleva el control individual, la 

información obtenida es utilizada para tener registro del 

desarrollo y COMportaMiento de cada animal dentro del parque, 

llevar seguimiento del proceso de integración de nuevos 

ejemplares, evaluar la productividad de cada individuo y contar 

con datos que ayuden a elegir material biológico a intercambiar 

con otras instituciones. 
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La falta de presupuesto fue la principal raz6n argumentada 

para no llevar registros individuales pero debe tomarse en cuenta 

que, si bien el llevar este control Implica trabajo y gasto 

adicionales , puede aportar información aplicable 

investigacl6n 

especies, 

sobre fauna y proyectos de 

Rnferaedades y probleaas de salud 

Hedidas preventivas 

en programas de 

reproducci6n de 

En los parques zool6gicos las medidas aplicadas para 

prevenir la proliferación de enfermedades son la desparasltacl6n, 

el aislamiento y la cuarentena . La desparasitaci6n se electua con 

el objeto de evitar la propagación de parásitos pulmonares y 

gastrointestinales, En promedio, cada 6 meses se desparasita a 

todos los animales, Cuando un venado ingresa al 

desparasitado antes de integrarlo al bato. Las 

parque debe ser 

dosis empleadas 

son las mismas que se administran a borregos, aproxi~adamente 10 

mg de medicamento (Bayver~, Fenantel o Panacurl por cada 

kilogramo de peso durante 10 dlas, Mezclados con los alimentos. 

S610 en un zool6gico se efectuan exámenes coproparasitosc6picos 

con regularidad (cuatro veces al anal; en los restantes no se 

realizan debido a la falta de presupuesto 

a la falta de equipo y personal . 

El aislamiento consiste en la 

para cubrir su costo y 

separaci6n temporal o 

definitivamente a un animal del resto del grupo, Generalmente se 

aplica cuando requiere cuidados médicos intensivos aunque tambien 

se llecan a aislar anl.ales acreslvos, La cuarentena, por su 

parte, es una ~edida preventiva que se aplica a .ni.ales de nuevo 
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ingreso. En este periodo se desparasita al animal y se mantiene 

en observación para verificar que no presente signos o sinto~as 

de alguna enfermedad que pueda transmitir. El tiempo que dura la 

cuarentena es de 40 dias en 2 zoológicos, 20 dias en 3 y en uno 

no la efectuaD por falta de instalaciones. 

Enfer.edades y problemas de salud 

Las enfermedades y problemas de sa lud reportadas son 20 

(Cuadro S). Seis de ellos (24\) son enfer~edades infecciosas, S 

(20\) se encuentran asociados a fallas en el manejo, captura y 

mantenimiento de los animales, 4 ( 16\) tienen por causa agresión 

intra e interespeclfica, 2 (8\) se relacionan con problemas por 

consanguinidad, 2 18\) fueron causados por intromisión de cuerpos 

extraftos, una (4\) se debió a estres y otra (4\) a la actitud 

inadecuada de los visitantes al parque. De l os 33 casos 

reportados, 13 (43\) implicaron la muerte de animales. 

En todos los parques los veterinarios manifestaron que son 

pocos los casos que atienden ya que los venados son animales muy 

nerv iosos. Al detectar algún problema, los veterinarios prefieren 

que el animal se recupere por si mismo. Si es necesario 

administran medicamento Junto con el alimento y observan el 

proceso de recuperación. 

De las enfermedades y problemas de salud reportados , hay 

algunos que pueden considerarse comunes a los zoológicos mientras 

que otros parecen relacionarse con las condiciones particulares 

que presenta cada parque. En S de los parques se seftala a la 

actitud de los visitantes como uno de los problemas mAs 

frecuentes. 
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CUADRO 5.- loferaedades y proble-.s de salud reportados ea 1 
zool6gicos para el venado cola blanca (Odoc~ viraipianus). lA= 
Zool6gico de Zacanso, TL= Bosque de TlalpaD, U= So. JuAo de Arag60, 
CC= Centro Civico CuliacAD, lCB= lool6gico de CbilpanciDKo, IN= 
loo16gico "iguel Alvarez del Toro, AS= Africa. Safari. a Causa de 
defunción, + presente, - DO reportado. 

PROBLIftAS REPORTADOS 

-------------
FRACTURAS 
LESIONES (DERIDAS) 
TRAtmATISI'IOS (GOLPES) 
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DEFICTOS COftGKHITOS 
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ENTERITIS 
SEPTlCIDIU 
PASTIURBLOSIS 
NEutIONU (POR CUERPO B11'ItA.fK)) 
BRONQUITIS 
ENTEROTOIEtlIA 
DEBILIDAD CONGENITA 
INTOIICACION POR PlONO 
INAHICION POI. ABANDONO 
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La intromisi6n de cuerpos extraHos en el aparato digestivo 

éS causada por la IngestI6n dé objetos arrojados a los venados y 

por falta de control en la ca_ida que se proporciona a los 

anJaales. Por ejemplo, la alfalfa, al recIbirse en pacas, puede 

llevar algunos objetos co.o alambres que no siempre pueden ser 

detectados antes de repartir el alimento (T. Estrada, G. L6pez 

Is las, coa. pers.) . 

Las fracturas y lesiones en los miembros son problemas muy 

frecuentes siendo reportados en 3 zool6glcos. Al Igual que la 

tlmpanlzacl6n (reportada en un zooI6gico), estos casos se asocian 

a dificultadas presentadas durante la captura V transporte. Se 

senalan como causas la falta de conocimiento vio experiencia en 

las técn icas de captura, inmovilizaci6n y traslado, asi como el 

diseno inadecuado de las instalaciones. 

El comporta~lento agresivo de los animales ocas iona ataques 

entre individuos de la misma especie , acentuándose el problema en 

la época de celo. No se indica numero de casos pero en dos de los 

parque se menciona que es frecuente. Por otra parte, c uando se 

tienen dos o mAs especies juntas, como en el caso de Africam 

Safari, la agresividad y territorialidad que manifiestan cada una 

ocasionan peleas entre las mismas. En este parque se reportó la 

muerte de una hembra prenada por el ataque de un borrego muftón y 

el des barranca. lento de un venado nacho al disputar la comida con 

otro borrego (O . Martlnez, como pers . ). 

Para disminuir el ataque entre individuos de diferente 

especie cuando comparten un mismo encierro, es conveniente tomar 

en c uenta el co.porta.lento de cada una de las especies a fin de 
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seleccionar aquellas que sean .is coapatibles en cuanto a 

co.portamiento y hábitat (Fowler, 1978, 1978 a; Conway, 1980). 

Sólo en los zoológIco que cuentan con zonas ruraies o de 

vegetación natural cercanas a ellos se reportan casos de ataques 

por anImales silvestres. En Afric.. Safar1 se mencionó la 

intro.isión de aniaales que atacan a las crlas (O. Martlnez, co.: 

pers.). En ZOOHAT, se indican como frecuentes los ataques por 

murciélagos vampiros; aun cuando sólo se han tenido lesiones 

menores pueden llegar a ocasionar la muerte de algunos animales 

débiles (E. Cruz, como pers.). 

Se reportaron dos casos de epizootlas en las cuales no se 

pudo llegar a un diagnóstico preciso, pudiéndo tratarse de fiebre 

catarral . aligna o enfermedad epizoótica hemorrági ca . En ambos 

casos se presentó la enfermedad cuando habia un gran numero de 

animales en los encierros (40 en Zacango, no indicado en 

Tlalpan). La población de venados quedó reducida a 7 ant.ales en 

Zacango y 5 en Tlalpan lA . Roa Riol; J. Tapia, como pers). Si 

bien el exceso de población no es un factor que aotive la 

aparición de la enferaedad, si contribuye a que se propague con 

mayor facilidad (Davis et al., 1982; Lance, 1981). 

En dos parques se reportó un total de 6 enfermedades 

infecciosas, en los restantes no se tuvo informaci6n al respecto. 

La aparición de problemas congénitos, debidos al alto grado 

de consanguinidad habido entre los anl.ales, se menciona 

sola.ente en Aragón, aunque el proble.a puede estar presente al 

menos en otro. 
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En el zoológico de Chilpancingo se reportó la muerte de 

varios venados (numero no especificado) debido a que se pintó el 

encierro de los venados con bomba aspersora estando dentro los 

animales. Los animales muertos presentaron signos de intoxicación 

por plomo (T. Estrada , como pers.). 

IbstalacioDes 

Las caractertsticas que presentan los encierros en que se 

mantienen cautivos los venados varlan de un parque zoológico a 

otro (Cuadro 6). 

Superficie 

El área menor de los encierros fué de casi 100 metros 

cuadrados en el zoológico de Chilpancingo y la mayor de 2 

hectareas en Africam Safari. En éste ultimo parque, el venado 

cola blanca convive con otras 3 especies de cérvidos y una de 

borrego. Se puede hacer una diferenciación entre el área total 

del encierro y el área efectiva que utilizan los animales. En 

cautiverio, el área minlma requerida por un venado es de 500 pies 

cuadrados (aproximadamente 46.45 m2 ) más 125 pies por animal 

adicional (11.61 mal (Fowler, 1978 b). 

Es posible adecuar el espacio a las necesidades de los 

animales introduciendo vegetación o algunos otros elementos 

adecuados como troncos o pilares. En el zoológico de 

Chilpancingo, se ha observado que a partir de la introducción de 

arbustos dentro del encierro, los venados utilizan mas 

eficientemente el espacio. 
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CUADRO 6.- Caracteristicas principales de los encieros de venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) en 6 zoológicos. 

ZOOLOGICO SUPERFICIE 1 CERCADO 
To ta l ......... P.C>_t: __ ~~i.'!'~~- ------·----- . 

ARAGON 300 

TLALPAN N. r. 2 

CULIACAN 96 

CHILPANCINGO 200 

AFRICAM 2000 

ZOOMAT N. r 

1 metros cuadrados 
2 dato no reportado 

14.26 malla ciclón 
2.5 m de alto 

malla ciclón 
2.5 m de alto 

24.00 malla ele lón 
1 .6 m de al to 

28.57 ladrillo y 
malla ciclón 

80.00 malla ciclón, 
ladrillo, 
4 m de alto 

malla ciclón 
3 m de alto 

PISO 

tierra, piedra 
y tezontle 

tierra y piedra 

tierra 

tierra y cernen-
to 

tierra y roca 

tierra y roca, 
desniveles 

VEGETACION 

no hay 

no hay 

no hay 

matorrales caduci
folios introducidos 
y encino 

matorral caducifo
lio, chaparro, en
cino y herbáceas 
anuales 

vegetación de selva 
baja caducifolia 

"' "') 



Tipo de cerca 

La altura de las cercas fluctuó entre 1.6 y 4 m (loochilp"an 

y Africal\ll Safari respect ivamente). Todas las cercas rematan e n su 

extremo superior con una parte inc linada (4S ~ ). La altura 

recomendada de la cerca es de 2.0 a 2.5 metros ya que esto es lo 

que suele alcanzar un venado al saltar (Chargoy Zamora, 1977; 

Fowler, 1978 a). La ~alla ciclón fué el material predominante 

combinado en algunos casos con cemento, tabique o piedra. La 

ventaja principal que presenta la malla es su facilidad de 

colocaci6n y bajo costo pero, como se ha indicado anteriormente, 

en situaciones de estres no es detectada por los venados. 

riso 

En los encierros al ~enos una parte del piso fue de tierra , 

combinada en mayor o menor medida con cemento o piedra. Es 

conveniente que en pisos de tierra se incluyan otros materiales 

ya que durante la epoca de lluvia proporcionan a los animales 

sitios no anegados donde poder estar, con es to se disminuye la 

propabilldad de que contraigan infecciones por hongos (Owen, 

1977). Un piso de puro cemento no es recomendable porque los 

ant~ales pueden desarrollar problemas en las extremidades como 

deformaciones, artritjs o periostitis (Herk, 1981). La ventaja 

que presenta el piso de cemento es faci litar las labores de 

limpieza. 

El rel leve que pueda presentar el terreno que abarca el 

encierro fué un factor poco c ontemplado en el diseno de los 

mismos. Además de permitir el escurrimiento, tiene influencia en 

el comportamiento de los animales al ayudarles a defjnir 
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territorios IOzaga et.al. 1982). En los zoológicos de Aragón, 

Afl"l c am 5afari r ZOO~IAT, se ha observado que al presentar el 

terreno un s olo nivel el macho dominante reclama toda el área 

disponible. Corno resultado, agrede continuamente a los machos 

restantes que no tienen un lugar para refugiarse. Las hembras, 

por su parte, cuando paren no encuentran sitios para aislar a sus 

crias del resto del grupo. 

En e l zoológico de Tuxtla Gutierrez, donde el encierro se 

ubi ca en un terreno de mucha pendiente, se ha observado pérdida 

de suelo debida al desgaste de la capa superior por los venados. 

Para reducir la pérdida de suelo se ha trabajado el terreno en 

forma de terrazas y se ha protegido la vegetación existente (E. 

Cruz, como pers. ). 

Vegetac ión dentro del encierro 

Sólo en dos de los zoológicos (Africam Safari y ZOOMAT) se 

cuenta con vegetación dentro de los encierros. Estos parques 

fueron construidos en zonas no urbanas. En el Zoológico de 

Chilpancingo se introdujeron arbustos de matorral xerófilo. La 

vegetación natural, además de constituir una fuente adicional de 

alimento, proporciona a los animales protección cont ra factores 

ambientales como el ""lento, el sol y la lluvia. Junto con esto, 

con tribuye a que los venados se sientan protegidos de los 

visitantes (Gi les , 1978 ). 

Construcciones bási cas 

Los elementos comunes a los corrales donde se mantienen a 

los ve nados fueron cobertizos, comederos y bebederos (ver Cuadro 

1). La forma r materia l de los cobertizos estuvieron de acuerdo 
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al dlsefto de los parques. En Tlalpan y Aragón los cobertizos son 

construcciones de ladrillo y cemento con puertas por frente y en 

la parte posterior. Poseen ventanas pequeftas ubicadas en la parte 

superior. En los parques de Culiacán, Chilpancingo y Tu~tla 

Gutierrez el cobertizo es un techo sostenido por pilares. En el 

zoológico de Valsequillo no se contó con cobertizo, en su lugar 

hay tres cuevas de concreto distribuidas en el encierro. 

En cuanto a los comederos, estos son de cemento 

encontrándose elevados (entre 70 CM Y un metro) o al piso 

(limitados por una elevación de 15 CM aproxl.adamente). En 

Afrlca. Safari no se cuenta con comederos y el alimento se 

deposita en el suelo. Los bebederos presentaron construcción 

similar a los comederos. En el ZOOHAT no se cuenta con bebederos 

ya que corre un arroyo dentro del parque y se han construido 

canales hacia los corrales. Los veterinarios consideran que los 

COMederos y bebederos al piso tienen el inconveniente de estar 

más al alcance de ratas que pueden contribuir a la transmisión de 

enfer~edades de un corral a otro. Los canales, por su parte, 

también pueden contribuir a la transmisión de enfermedades entre 

los animales . 

Construcciones accesQrias 

Dentro de este tipo se consideraron aquellas que se 

presentan en alguno de los parques y que son utilizadas por los 

venados o en relación a ellos. 

En el zoológico de Aragón se cuenta con un pozo que separa a 

los observadores de los animales , los venados tienen acceso a 

este ~ediante rampas de concreto ubicadas en los extremos. Los 
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CUADRO 7.- Construcciones básicas y accesorias en los encierros de venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) en 6 zoológicos. 

ZOOLOGICO 

ARAGON 

TLALPAN 

CULIACAN 

CHILPANCINGO 

AFRICAM 

ZOOMAT 

CONSTRUCCIONES BASICAS 

Casa de ladrillo con 2 puertas 
al frente y una posterior 
Comedero al piso y bebedero 
elevado (0.7 m), ambos de 
cemento. 

Cobertizo de concreto, comedero 
y bebedero de cemento. 

Cobertizo de ladrillo. Dos co
mederos y un bebedero de 
ladrillo y cemento. 

Cobertizo de ladrillo y cemento 
de 3 x 3 x 2.5 m. Dos comederos 
y un bebedero al piso de 1.5 x 
0.4 X 0.3 m. 

Dos bebederos circulares de ce
mento de 2.5 m de diámetro. 
Tres cuevas artificiales de 
concreto. 

Refugio de piedra y cemento de 
2 x 6 x 2 m. Comederos y bebede
ros de cemento al piso. 

CONSTRUCCIONES ACCESORIAS 

Pozo al frente de 2.5 m de 
ancho y 1.5 m de hondo. 
Zona de manejo en la parte 
posterior de 2 x 7 m. 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Pasillo de protección de malla 
ciclón de 2.5 m, ubicado en el 
costado sur. Caseta de vigi
lancia a 4 m de altura. 

Ninguna 



animales la utilizan para descansar, protegerse del sol y durante 

la época de ce lo es ocupado por los machos que han sido alejados 

por el venado dominante y en la crianza las hembras ocupan el 

pozo para aislar a los cervatillos. El pozo se ha utilizado 

también cuando se capturan animales con la red. 

En la parte posterior del corral se dispone de una 20na de 

2 x ó metros, rodeada por malla de 2 m de alto. Originalmente fué 

concebida para s ervir como zona de ~anejo y se emplea para 

facilitar las labores de limpieza debido a su pequefto tamafto. 

En Africam Safari se cuenta con un pasillo 

de 1 metro de ancho por 2 m de alto que va 

de malla ciclón 

por un lado del 

corral . Anteriormente el Area estaba destinada a albergar leones 

y el pasillo era para seguridad de los trabajadores. En un 

extremo del encierro se encuentra una caseta de vigilancia 

elevada a 4 m desde la cual se alcanza a observar parte de lo que 

abarca el parque. 

En los zoológicos visitados la distancia entre animales y 

visitantes fluctuó entre 1 y J metros. 

proporciona a los animales una sensación de 

Esta separación 

seguridad, Y es 

importante para proteger a los animales de las actitudes 

negativas de 

proporcionarles 

1978). 

los paseantes como son arrojarles objetos o 

alimentos inadecuados (Fowler, 1978 b; Giles, 

En todos los zoológicos se hizo evidente la carencia de una 

20na adecuada para el manejo de los animales. Por lo general. 

sólo en las zonas de carnivoros se cuenta con zonas de manejo a 

fin de garantizar la seguridad de los trabajadores. Chargoy 



Zamora (1977) Y Fowler (1978 a) indican un tipo especial de 

pasillo para labores de manejo de cérvidos que consiste 

básicamente en un carri l de madera de 2.7 a 3.0 metros de alto y 

0 .7 m de ancho. La parte inicial se cons tru)"e en forma de embudo 

para conduci r con mayor facilidad a los animales, y el carril 

puede desembocar en un embarcade r o lo que f3ci lita e l traslado a 

otras zonas, 

En los parques visitados las personas e ntrevistadas 

coincidieron en saBalar que el disefio de las instalaciones, as! 

como e l área disponible dificultan efectuar las labores de 

manejo. Los factores que determinaron el tipo de instalaciones 

con que cuenta cada zoológico fueron el objetivo con que fué 

creado y el tipo de financiamiento con que c uenta. Los zoológicos 

creados con el objetivo prilllOrdial de ser centros recreativos 

contaron con áreas menores para los animales y carecieron de 

vegetación dentro de los encleros. Cuatro de los 7 parques fueron 

forlllados con este fin. Los zoológicos de Aragbn (Figuras 7 y 8) }" 

Tlalpan tratan de combinar la exhibición con la reproducción de 

especies; s in elllbargo, el disef\o que presentan y la extensión con 

que cuentan no per~iten que se lleve esto a la practica en la 

forllla deseada. 

El zoológico de Chi Ipanctnlo (Figuras 9 II 10) Y el de 

Cu liacán fueron creados dentro de Jardines urbanos por lo que son 

cerrados, y por su ubi cación dentro de las ci udad disponen de muy 

poco espacio. El diseho de las jaulas se adaptó al área que habla 

disponible. 
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los zool6glcos Miguel Alvarez del Toro (Figuras 11 y 12) ~. 

Africam Safar! (Figuras 13 y 14) se concibieron para combinar ·la 

exhibici6n de animales, la reproduccci6n y la investigaci6n sobre 

fauna silvestre . Estos parques disponen de espacios amplios para 

cada especie, vegetaci6n dentro de los encierros ~. prescinden en 

lo pos i ble de ele~entos ajenos a los animales. 

De acuerdo al financiamiento con que cuentan, los parques 

pueden depender de algun organismo oficial o ser financiados por 

particulares. Los zool6gicos de Tlalpan, Arag6n, Culiacán y 

Chilpancingo se encuentran en el primer caso . El zoológico Miguel 

Alvarez del Toro es financiado por una asociaci6n civ il y Africam 

Safari pertenece a particulares. 
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Figuras! y & - Encierro para venados en el zool6gico 

de San Juan de Arag6n. 
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Figuras ~ y ~ .- Encierro para venados en el zool6Slco 

de Chilpancin&o, Gro. 
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Figuras 11 y 12.- Instalaciones para venados en el 

zoológico Miguel Alvarez del Toro, Tuxtla Gutierrez, Chis. 

49 



Figuras 13 y 14.- Instalaciones para venados en el 

Parque Africam Safari. 
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CONCLUSIONBS y SUCUBNCIAS 

Las poblaciones de venado co la blanca estudiadas en este 

trabajo presentaron proble~as asociados a sobrecarga del hAbitat. 

detectAndose exceso de población y una inadecuada estructura de 

las poblaciones, tanto por co~posici6n por edades co.o en 

proporci6n de sexos; tambien se manifestaron problemas debidos a 

alto grado de consanguinidad. 

Los alimentos proporcionados al 

presentaron ~ucha variaci6n en los 

visitados. Los componentes principales 

blanca no venado cola 

diferentes zool6gicos 

alfalfa y la fueron la 

zanahoria; la vegetaci6n natural fué preferida por los animales. 

En cuanto a manejo, la inspección diaria de los animales fué 

la practica comun en los parques. Sa l vo dos casos, en los 

zoológicos no se contó con registros individuales de los 

animales; los registros fueron generales siendo el más cornun la 

historia clínica. 

La captura de animales resultó una práctica poco utilizada 

debido a la facilidad con que se estresan l os venados y a que el 

disefto de las instalaciones no facilita esta labor. La contención 

qu1mlca fué preferida sobre la ftslca por Impli car menos riesgo 

para los anl~ales y el personal. 

En el aspecto de enler.edades y problemas de sa lud no pudo 

profundizarse como se deseaba debido a la escasez de registros en 

algunos de los zoológIcos. De las medidas preventivas la 

desparasltación resultó ser la práctica mAs frecuente. 

Los problemas de sa lud reportados con mayor frecuencia para 

el venado co la blanca fueron fracturas y lesiones asociadas a la 
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captura y manejo inadecuado de los animales, seguidos de lesiones 

debidas a agresividad lntra e lnterespeclfica. Para las crlas l'as 

principales causas de mortandad fueron las afecciones del sistema 

respiratorio y el ataque por otros animales. 

La actitud inadecuada de los visitantes hacia los animales, 

problema seftalado en casi todos los zoológicos, resultó ser causa 

de problemas de salud en los animales. Se consideró conveniente 

una mayor vinculación del parque nacia su comunidad para 

dis~inuir estos problemas. Los aspectos que fueron considerados 

prioritarios fueron el papel del zoológico en la preservación de 

la fauna silvestre y el valor de la fauna para la conservación 

del equilibrio dentro de los ecosistemas . 

. < En los parques ambientales fué donde se encontraron las 

mejores condiciones para el mantenimiento en cautiverio del 

venado cola blanca. En general, las deficiencias encontradas en 

las instalaciones donde se alberga al venado cola blanca fueron 

la insuficiencia de espacio, escasa vegetación y la care~cia de 

areas de manejo. Un encierro adecuado para venados ademAs de 

contar con las instalaciones basicas como son comedero, bebedero 

y cobertizo, debe contemplar en su dtsefto espacio suficiente para 

cada animal, substrato natural combinado con piedra o cemento , 

terreno con irregularidades para facilitar la deli~itación de 

territorios, vegetaci6n que proporcione protección y alimento y 

una zona de aaneJo diseftada de acuerdo a las necesidades de la 

especie y del personal. 

Es conveniente la integración de los parques zool6gicos a 

nivel nacional e internacional para que puedan funcionar 
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progra mas de intercambio y cooperaci6n. La creaci6n de bancos de 

datos sobre especies y número de anImales mantenidos en cada uno 

será de gran valor para que puedan tener éxito las acc iones de 

conservaci6n de especies y reproducción en cautiverio. 

La vinculación de los zoológicos en la problemática de la 

fauna silvestre repercutirá en un mejor funcionamiento de los 

mismos, no só lo como opciones para la recreaci6n, sino como 

instituciones relacionadas con la investigación, la conservación 

de la fauna y la realidad de ias comunidades donde se localizan. 

~s necesario tambi é n desarrollar programas de manejo de las 

poblaciones cautivas; estos pueden incluir, entre otros aspec tos 

extracción y utilizaci6n de individuos excedentes, intercambio de 

animales entre zool6gicos y programas de cooperación entre 

instituciones. 

Por último, hay que tener presente que, si bien los 

zoológicos constituyen una alternativa para la conservación de 

especies en peligro de extinción, la preservaci6n de los hábitats 

es un aspecto al que hay que dirigir la atención y recursos de 

entidades involucradas . 
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APHNDICE I 

Cuestionario aplicado 

J Estado de l as poblaciones 

1 ¿CuAles son los medios por los qué se han obtenido los 

or&anis~os? 

2 ¿Cuantos han nacido en su parque? 

3 ¿Cuál es el número actual de venados existentes en su 

zool6gico? 

4 ¿Cuantos cervatil os (O a 1 afto) , Juveniles (1 a 2 aftos) y 

adultos (2 aftos o mAs) machos hay ? 

5 ¿Cuantas hembras hay (agrúpelas como en el caso anterior) ? 

6 ¿Cuál es el nivel máximo y el mlnimo qué se ha presentado e n la 

pOblación (núMero de animales)? 

7 ¿Oué medidas toman cuando la población alcanza un número 

e~cesivo? 

8 ¿Oué problemas ha observado conforme aumenta la poblac i6n? 

II Desarrollo de la astamenta 

9 ¿Cuando se inicIa el desarrollo de la astamenta y qué problemas 

se presentan? 

lO ¿Cuando tiene lugar la caida del terciopelo? 

111 Reproducci6n y parto 

11 ¿En qué meses s e observan actitudes de celo en los animales? 

12 ¿Oué proporción de hembras queda preftada en cada época? 

13 ¿Cuando tienen lugar los nacimientos y c uantas crtas hay por 

hembra? 

14 ¿Cuál es el promedio de crias que sobreviven y cuáles son las 

princi pales causas de muerte? 
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15 ¿Oué complicaciones suelen presentarse durante el parto y con 

qué frecuencia se dan? 

16 ¿Cuáles son los cuidados que tienen con he mbras gestantes? 

17 ¿Qué tan comun es que una madre no atienda a su cria y qué 

medidas toman en esos casos? 

IV Alimentación 

18 ¿Cuales son los componentes de l a dieta administrada a los 

venados? 

19 ¿Qué criterios consideran para estimar el consumo de alimento? 

20 ¿Oué comple~entos alimenticios proporcionan? 

21 ¿Cuál es la frecuencia con qué alimentan a los venados? 

22 ¿Consumen l os venados alguna de las especies vegetales 

disponibles en su encierro? 

V Manejo 

a) Reg istros e inspecciones 

23 ¿Oué registros son los que llevan en relación a los venados? 

24 ¿Llevan control por individuos? ¿Por qué? 

25 ¿Marcan a los animales? De ser asl,¿Cuál es l a finalidaad? 

26 ¿Oué metodos utilizan para marcar a los venados? 

27 ¿Realizan inspecciones de rutina u observaciones con las 

poblaciones de venados? 

28 ¿Cuáles, con qué fin y con qué periodicidad? 

b) Captura y métodos de contención 

29 ¿Ou é metodos utilizan cuando se necesita capturar algún 

ejemp l ar? 

30 ¿Oué problemas se llegan a presentar durante la captura? 

31 ¿Ou é cuidados tienen al capturar crlas? 
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32 ¿En qué casos eMplean anestésicos y tranquilizantes? 

33 Aproxi madamente ¿Cuántas veces por ano recurren a su uso? 

34 ¿Qué Metodos utilizan para su aplicaci6n? 

35 ¿Cuáles son las substancias que utilizan? 

36 ¿Cuáles son las dosis que aplican y qué criterios toman para 

establecerlas? 

37 ¿Oué problemas se llegan a presentar por su uso? 

38 ¿Qué medidas toman al presentarse alguno de estos problemas? 

39 ¿Qué c uidados hay que tener al emplear estas s ubstancias? 

VI Enfermedades y proble~as de salud 

40 ¿Vacunan o desparasitan a los ani~ales? ¿Con qué frecuencia? 

41 ¿Qué substancias utilizan y en qué dosis? 

42 ¿CuAles de los problemas que a continuación se mencionan se 

han presentado en su zool6gico e n Jos 2 ultimos aftas? Muertes, 

lesiones, inapetencia, otros (especifiquelosl. De ser posible, 

sefiale causas y nQ~ero de casos. 

43 ¿En qué situaciones proceden a eliminar algún individuo y qué 

método utilizan? 

44 ¿En qué casos mantienen en cuarentena a los animales y por 

c uánto tie.po los aislan? 

45 ¿Qué parásitos han detectado para s u parque en el venado cola 

blanca? 

46 Enu~ere las emfermedades y problemas de salud que se hayan 

presentado en s u zoo16gico en los dos últimos aftos profundizando 

tanto como le sea posible. 
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VII Instalaciones 

47 ¿Oué caracteristicas presentan las instalaciones en que alojan 

a los venados? Seftale materiales empleados, dimensiones , 

substrato, construcciones, vegetación 

que abarquen. 

48 ¿Qué Modificaciones sugerirla usted? 

y otras características 

49 ¿Cuál es la ubicación del corral de los venados en relación a 

otros animales? 
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APBNDICB 11 

ZOOLOGICOS VISITADOS 

CLIMA VEGETACION' 
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lluvias en verano caducifolia 
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do con lluvias en matorral iner-
verano me, pastizal 
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APBNDICB IV 

Aspectos blol6&lcos del venado c ola blanca 

1) Nombre cientlfico: Odocoileus virginianus. 

sinónl.os: Daqa virginiana. 

2) Distibución &eogr~fica.- Es una de las tre s especies de 

cérvidos que habitan actualmente el territorio nacional . Se 

encuentran 14 subespecies en el pais exceptuando la Península de 

Baja Ca lifornia y la parte noroeste de Sonora ( Hall, 1981). 

3) Hedidas corporales.- Largo total: 1340-2062, Largo de la 

cola: 152-330, longitud de la pata: 362-521, Largo de la oreja: 

140-229. Peso: 36 a 69 Kg (Hall, 198 1 ) . 

4) Coloración.- Las crlas al nacer presentan el pelaje café 

moteado con blanco, a partir de los tres meses de edad c ambian s u 

co loración. Los adultos presentan un color ca fé grlsaceo en 

Invierno y café rojizo con vientre bl anco en verano (var ia un 

poco de acuerdo a la subespecie). En la parte inferior de la cola 

presentan pelos de co lor blanco (Leopold, 1965). 

5) Hábitat .- Se desarrolla en diversos tipos de vegetación, 

desde zonas desérticas y semldesérticas hasta bosques de pino y 

encino y selvas. Muestran preferencia por zonas con amplia 

cobetura. Zonas en estado suceslonal o donde la cubierta ha si do 

queMada ofrecen para el venado abundante alimento y en estas 

últimas se observa una menor incidencia de enfermedades Y 

parásitos por efecto del fuego (Leopold, 1965; Einarsen, 1946 ). 

6) Alimentaci ón.- Son animales ramoneado res , activos 

prtncipal~ente durante 

principalmente botones. 

la noche o en la madrugada. Consumen 

hojas y bell otas , en zonas cercanas a 
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asentamientos humanos se acercan a las milpas (Carrillo, 1955). 

Aún cuando puede hacer uso de much3s 

que muestre preferencta por algunas, 

Hichilia" (GalUna et. al., 1978) 

espectes, se ha observado 

en la reserva de "La 

se ha determinado su 

preferencia por 13 especies entre herbáceas y arbustos. 

7) Reproduci6n.- La época de celo vdria, al igual que la 

época de nacimientos, de acuerdo a la subespecie de que se trate. 

Influyen fac tores como latitud , luz, temperatura y humedad (aún 

cuando sea indirectamente a través de la disponibilidad de 

alimento). En México el celo suele presentarse de Noviembre a 

Enero y el periodo de calor en las hembras dura de 24 a 36 horas 

(Ezcurra y Gallina. 1981; Villa, B., 1953 ) . 

8) Periodo de gestación.- Varia de acuerdo a la subespecie, 

en general es de 205 a 210 dias aunque se han tenido reportes de 

hasta 245 días (Villa, 1953; Leopold,1965). Hembras primerizas 

paren una sola crla, en partos sucesivos pueden ser de 1 a J 

según la abundancia de alimento. El peso de las c rlas al nacer es 

de 2 a J Kg (Ezcurra y Gallina, 1981). 

9) Astamenta.

puede variar de 

Su desarrollo 

acuerdo a la 

presenta un 

subespecle 

ciclo anual que 

y por indivjduos. 

Consisten en una rama principal a cada lado con puntas 

secundarias que crecen de cada rama. El número, forma y tamafto de 

las puntas es influido por la edad, la alimentación y factores 

genéti c os. En general, el desarrollo se inicia entre Febrero y 

Junio , las astas se cubren con una capa de piel .uy vascularizada 

( el terciopelo) y c recen a un rit~o aproximado de 12 .m por dis. 

La calda del terciopelo tiene lugar por Septiembre. El .ayor 
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desarrollo se alcanza en la época de aparea. lento. La calda de 

las astas se presenta entre Febrero y Hayo (Villa, 1954; Ezcur~a 

y Gallina, 1981). 

10) Depredadores.- En la naturaleza los principales 

depredadores del venado son carn1voros co.o pu.as, Jaguares, 

lobos, coyotes, osos. El ho.bre ha contribuido grande.ente a la 

reducc16n de las poblaciones de venado por deterioro del hábitat 

y sobreeaplotaei6n (He. Ta&8art, C. l. y C. ~. HolIONay, 1913). 
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APBNDICB IV 

Glo-rioª 

Anormalidades congénitas.- Son •alformaclones cuya causa se 

atribuye a la presencia de factores recesivos hereditarios, puede 

haber influencia de otros factores como deficiencias en la 

nutrición de la •adre, estres, exposición a substancias qul•icas 

e interferencias mecánicas con el feto. La quellosquisis (labio 

leporino) y la palatosquisis (fisura palatina) son debidos a 

fallas de los procesos que constituyen la mandlbula y la cara 

durante el desarrollo embrionario. 

Bronquitis.- Reacción inflamatoria de las vias respiratorias 

bajas. Se presenta tos seca con exudado rico en eosinófilos. Sus 

causas pueden ser diversas: alergias, infecciones bacterianas e 

infecciones del tracto respiratorio por parásitos. 

Cuerpos extraftos (intromision de •• ).- En animales grandes, 

la deglución de diversos objetos como •ateriales de goma, piezas 

de metal, piedras y otros, puede ocasionar el desarrollo de 

enterolitos o masas mineralizadas; estos pueden ser conducidos 

por los movimientos peristálticos a lo largo del conducto 

digestivo hasta alguna sección en la cuál el diámetro del 

conducto resulta insuficiente para permitir su paso obstruyendo 

tambien el paso de material alimenticio. Cuerpos afilados pueden 

perforar el conducto e incluso órganos adyacentes. Los signos y 

el tratamiento (generalmente requiere intervención quirúrgica) 

varlan de acuerdo al caso. 

• Extractado de Davis, 1972 y EL Manual Herk de Veterinaria, 
1981. 
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Enler.edad epizootiea he.orrAatea/Len&ua azul.- EnferMedades 

de orisen viral. ranto en venado cola blanca coao en bura 

ocasionan heaorraslas 8sudas y en la mayoria de los C8S0S las 

lesiones que se presentan son Idénticas por lo que se hace 

dificil dlstinauirlas. En condiciones naturales se transalte por 

insectos aordedores (coao Cullcoldes vartlpennls)¡ la propaaaclón 

de la enferaedad se ve favorecida por periodos de calor o sequta 

Intensos. Los principales danos consisten en hemorragias 

senerallzadas en todos los órganos y teJidos , prlncipalaente 

aucosas, nódulos linfáticos, tracto gastrointestinal y sistema 

circulatorio. 

EnterJtls.- Inflaaacl6n del Intestino. 

Enterotoxeala.- Envenenaalento seneral de la sangre por 

toxinas provenientes del Intestino. 

Fraeturas.- Son definidas coao la pérdida total o parctal en 

la continuidad de la solucl6n de un hueso o cartllago. Las 

fracturas pueden ser causadas por debllitaalento del hueso, 

fuerzas internas o externas aplicadas sobre un hueso o por un 

esfuerzo a6.lao aplicado sobre un hueso. Las fracturas pueden 

clasificarse en base a varios criterios como forMa (co.pletas o 

tnco.pletas), srado (cerradas o expuestas) o núaero de fragmentos 

qué las constituyen (sl~ples, dobles o múltiples) entre otros. En 

artiodActtlos allunos factores qué pueden proptc tar fracturas son 

el forcejeo y ezttaci6n durante las capturas para manejo, pisos 

de ceaento, lisos o mal aseados, aloJaaientos con una sola puerta 

de acceso qué dificulte el manejo, ad.tnlstract6n de raciones 
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all.entlclas deficientes en calcto y fOsforo y las peleas entre 

anJmales debidas a tensión por reclusJón o por periodo de celo. 

Fiebre catarral •• llgna.- Es una 

especifica de ru.lantes, se caracteriza 

enfermedad vlrlca 

por fiebre alta y 

prolongada, InflaMacl6n de las vias respiratorias con produccl6n 

de exudado .ucopurulento y necrosa.lento de tejidos en las 

mismas. Puede acompaftarse en algunos casos de Infla.acl6n de ojos 

y del tracto gastrointestinal. 

lnanlci6n . - Es causa común de .uerte en algunos anJmales 

all.entados con grasa Inadecuada o con Insuficiente all.ento. Los 

animales afectados pueden estar .uy delgados, sufrir colapsos o 

repentinamente encontrarse .uertos en sus Jaulas. Las .uertes son 

.As frecuentes despues de dis.lnuclones súbitas de la te.per_ture 

aablental. 

Intoxicaci6n por plomo.- Problema tOItcol6s1co dlasnostlcado 

en especies en zool6gicos. Es causada por el plomo contenido en 

la pintura y por el uso de gasolina. La exposición acuda puede 

deberse a la in&estl6n de pintura o de vegetacl6n conta.tnada. 

Los aniMales afectados suelen presentar co.p~rtamlento anormal: 

mugir, ta.balearse, mostrar excitacl6n, topar contra objetos y 

actuar CONO ciegos. La muerte del animal sobreviene en pocas 

boras. En casos cr6nicos los signos comprenden anorexia (pérdida 

del apetito), pérdida de peso, depresi6n, debilidad .uscular, 

rigidez en las artlculacciones, c6licos, diarreas y ane.la. La 

intoxicaci6n por plomo afecta principalmente al siste.a nervioso 

y puede baber beMorragias en diversos 6rganos. 
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Neuaonla . - Enfer.edad tnfecclosa localizada en los pul.ones. 

puede ser causada por Infeccl6n bacteriana (coaunaente 

neu.ococos) o por la Invasl6n de estos 6rlanos por parAsltos 

(coao son alaunos naattodos). La anferaedad se caracteriza por la 

cODlestl6n aluda de los lóbulos pulaonares con produccl6n de 

e.udado flbrlnoao qué llena los alveolos. Las .. nlfestaclones 

coaunes son e.pectoraclón y fiebre. La neUAOnla por asplraci6n de 

cuerpos e.trafios se caracteriza por necrosis pulaonar", AIBunas 

causas puadea aer la acbllnlstraclÓn defectuosa de ae,dlcaaentos, 

la IDhalacl6. de allaento y trastornos en la dellucl6n (por 

eJeaplo en anl .. les anestesiados y coaatosos), 

Septlceala.- InfecciÓn aeneral del oraanlsao con clrculacl6n 

de los orlanl.aos patóaenos en la sanare , Los factores qué 

predisponen a las foraas aluda o crónica de la enfer •• dad son 

poco conocidos , leneralaente Intervienen situaciones de estres, 

déficits lnaunes o Infecciones virales previas . 

de &8ses en los prlaeros 

coapartlalentos del est6aaao de los ru.tantes truaen y retlculo), 

La blnchazón Intensa causa .. lastar y con frecuencia es fataJ. 

Puede tener coao causa un fallo en el a.canlsao del eructo, 

consuao e.ceslvo de .. tertal pelllroso o falta de aotllldad en el 

ruaen. 

Venocllsls.- Introduccl6n de sonda . 
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