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RESUMEN 

BERNAL ON:".AY RUDEN. El antílope nilgo (DosC?laphus traqocamelus Pallas), caro posi

ble recur:so pecuario en México: Estudio RC!Capitulativo. (Bajo la dirección de Pedro 

cano Celadd). 

Se real izó un estudio docuncntal pu.ra dcternunar: la posibilJ.dad de explotar a esla 

especie con el fin de producir: carne en México. 

~nci.onando su tclxoncrnia, sus car:Jcteristicas físicas corporales, su distribución 

en el mundo, sus prefercn~ias clurúticas y población estirn.lda para M!?xico; carac

tcríst1ct1s tbcnq.orl<l!nicnto en estado salvaJe y en cautiverio, organizaci.ón social; 

p...1rámetroo reprcduclivos can): madurez sexual, gci;tación, intervalo entre partos, 

¡.:urtos mult1ples ütc; hc.lbitos alimcnt1c1os, preferenr:ias de forraje, canpetencia 

por {!!:>te entre el ni lgo, con venados y ganado tnvino; manejo para su inrrovilización 

tip::i de co.:n·<Is, mancJO a las prt.1deras, capacidad de carga animal; enferm:?dades, así 

et.roo los 11n..l0s de cui•!rc1al .izarlo, un estudio sobn?. su carne ccrnparándola con la 

res y el cah1·1t.J y .:_,J rMrco lc..1al que atañe sobr:~ su posible explotación y caner

L"tdl io·.1r.1ón. 

Se cnevnlrdr·nn d1ver:sus t..·ual1dadef:I en esta especie tales cano: un alto índice re

pr-oducl1\.'0, gr-an rusticidad, resistencia a sequías y climas calurosos, resistencia 

a ;;>nfcnn."'t.lildes, b..10n p::wcent.:1jc de carne m::1gra en canal, ent.re otras. 

Llopn.Jo a la conclusión de qui! si puede ser una b.lena alternativa para prcxiucción 

de carne, pero se r:esalt..d la nccesidad de estudios prácticos y experim.:mta.les con 

esta especie en l-'éxico. 



INTRODUCCION 

En la mayoria de los paises del rrundo en donde existen animales salvajes, estos 

son VJ.stos ceno una curiosidad o cuando mucho caro atracción turística. Usarlos en 

forma prcductiva aJudaria a solucionar la problem5tica alimenticia de la población 

mundial. El uso de mamíferos salvajes com:> fuente de alimentos, ha tenido exito con 

grandes rcndi:ruentos ccooérni.cos en A.frica, propiarrente en: Sudáfrica, Kenya, zunb.-:1,E 

we, Uganda y Zambia, así can:> en Australia. En T\frica los estudios sobre producti

vidad, b1.aro.sa y capacidad de carga 3ni.-n,il, muestran dalos que prueban que rn mu

chos pa.sti.zales, espccial.r:C!nte en las zonas subtropicales y tropicales :os ammalrs 

salvajes utilizan el tredio mucho m.'l.s eficientemente que el gallddo dcrnést1co, p:tr lo 

que es posl.hle oa.ntencr una producción alta y de rcndinuento constante sin afectar 

en forma adversa los hábitat y el E>COSistema. En Afnca el Biólogo Dav.t.d llópcrafl 

ha realiza.do experi..mcntos en Kenya desde la decada de los setentas y para 1985 se 

declaraba caro l.!n ex::.to la cría de rt\:.lf!'.Íferos salvaJes COOCl fuente de proteím1 ani

mal, ack!mls de proporcionar inform:ición f.t.nancciera y sobre prcxiucción de un alto 

nivel de ingresos obtenidos con la explotación de una sola especie de antílope afr.!_ 

cano (29). 

Tcer (1975) sugiere la carne de ungulados, incluyendo la del mlgo, considerándol.:i 

catn especie exótica y salvaJe, para consumo hum:i.no (60). 

Oietrich (1991), señala CJlH? en Mfu\ico existen ranchos cinegéticos donde ya se uti

lizan ani..nales exóticos y que la neyor parte de estas CSFCCies prov1enen de los F.s

ta.dos Un.t.dos de Nortear.criC'.a, principalmente de los estados de Texas y Nuevo México. 

Tambien señala que en nuestro país carecemos de estudios sobre los efectos p:>siti

vos o n~tivos que las intrcrluccioncs de animales exót.t.cos puedan ocasionar, a su 

vez opina que es nucho m:is .i:.t.esgoso trabüJar con una especie nueva (sin anteceden

tes) que con especies natJ.vas que estdn adaptadas al cll.'1\a y vegetación del lugar, 

llegando a un estado perfecto de eq..tilibrio (39). 

Este trab3jo prcpona al J\ntílope Nilgo caro ¡x:>sible espcc.t.e productiva, dando ante

cedentes referentes a la especie en cuestión, así cerno las opciones para poder tra

bajar con ella¡ es lógico pensar que en cualquier hábitat, si lo que se persigue es 

aumentar la carga an.L't\'ll para oblener una royor cantidad de carne, si no se contro

la con un ma.neJo raC"'1onal, trátese de ganado dcrnéstico ceno OOvinos, ovinos o ca

prinos, o especies silvestres nativas de ese hábitat ¡x:>r ejemplo venados y pccarís, 

se alterará lnevitil.blaronte, sin importar de que es¡::ccie se trate. 

La rrayoría de los ungulados exóticos de los Estados Unidos se han reproducido en 



Texas, el nilgo es la so especie en cuanto a mit~ro en libre pastoC"eo en ese estado. 

No oOOtante de ser p:>ea conocido, probablemente sea el m.JS exitoso en cuanto a C"e

producción se refiere (51). 

Decker (1978} explica p::irque os alt.alrente peligroso la intrcx:lucción de especies c.x.2, 
ticas: 

1.- P'u(.'Clen desplazaC" animales nativos p::iC" ccrnpetencia. 

* El nilgo es intemL"11aC"io en cu.1nto a cons\%t10 de alimento entre el venado y el ~ 

vino, no hay agresión entre estas tres especies, en cuanto a su CClllfX'.lCtamlento en 

Texas el nilgo no es t~rC"1tor1al *· 

2.- Pueden dcscqu1llbr.:ir el bu.lance ecológ1co de las carunidades existentes. 

• El desequilibrio dC'l b.llance ecológico es provocado principalrrente p::ir el ht::rMC"e, 

al no explotar racionalmente los recursos existentes en determinadas Arcas al nune

jar p:>blacioncn .inünd les y no tener contC"ol aobre estas *. 

J.- Puedf.•n cruzarse con es¡:ecies nativas destruyendo el "pool gonético" de estas. 

* El nilgo sólo puede reproducirse con individuos de su misma especie, con lo que 

(!S un¡:.osi_ble alterar ül "pool gcn~tico" de ninguna especie*· 

4.- Exóti_ros ptJcd(m causar graves daños a la agricultura y el bosque. 

* En la Inclla lo h.:lce p::irque el crecimiento desmedido de la Fcillación hunana., le ha 

reducido su h.jbit<.tt natural, no quedándole al antílope otra alternativa, de hecho 

es una.1ctitud inusual el de alimentarse de sanbradjos, Bakre {1985) menciona que en 

Da.usa estado de Ri.I justlhln, India, el ni_lgo llega a causar severos daños a la agri

cultu1·a, lo que rc~;ult..1 en pérdidas cconémi.cas considerables para los agricultores. 

Esto en sus inidCJ!... fué pcrnu.t.ido por los propietarios hindúes ya que se le consid.!:! 

ra curo especie ¡.,agr.1dd f'°r sus cost\llnbrcs religiosas, pero el problerro fué cre

ciendo hasta que se hizo necesario buscar solucioneo alternativas; 

dos de ellas (ueron las únicas que fWlcionaron, una fué capturar y transportar a 

los n1lgos a santuarios y parques nacionales. y la otra o¡;cion donde no se pxtia 

apllcal" la primera era, considerando al nilgo CO"l'O una plaga, darle muerte con "ri

fle sanitario" de alto poder *, 

5.- Las poblacJoncR de exótic...-os pueden creceL· tan rápido que no ser5 posible esta

blecer un control de su expansión. 

* E.so también depende del htznano, del manejo reprcx:lucti va destinado a estas espe

cies, de marento en Texas, E.U. aún cuando los tienen en ranchos de m:mera extensi

va, su reproducci_ón no ha sido, en el caso específ1co del nilgo de caracter incon

trolable, adenús de que eso sería ideal, pensando que el objetivo es obtener Cdrnc 

de estos anuna.les *. 



Texas, el nilgo es la sa especie en cuanto a mirero en libre pastoreo en ese estado. 

No obstante de ser p:x:o conoc:ido, probablemente sea el mas e>Ütoso en cuanto a re

producción se ref ierc { 51 l. 

Oeckcr (1978) explica p:>rque es altamente peligroso la introducción de esi;:ecies cx.2_ 

t.icas: 

1.- Pueden desplazar animales nativos p:>r canpetcncia. 

• El nilgo es interm:xha.rio en cuanto a consl.fl'O de alimento entre el venado y el ~ 

vino, no hay agresión entre estas tres especies, en cuanto a su can¡x:irtamiento en 

Texas el nilgo no es terrttortal •. 

2.- Pueden dcscquilibr.:ir el balance ecológico de las canunidades existentes. 

• El desequilibrio del b:il.:ince ecológico es provocado principalirente por el hanbre 1 

al no explotar racl.onalmcnte los recursos existentes en dctcnninadas áreas al ma.ne

jar poblaciones anlin<.1lcs y no tener control oobrc estas •. 

J.- Pueden cruz,:i.n:>c con especies nativas destruyendo el "pcol genético" de estas. 

'* El m lgo sólo pued.;o reproducirse con indl.viduoo de su misma especie, con lo que 

es imp::i:-;ible alterar el "p:ol gcnetico .. de ninguna especie '*, 

4.- F.xótico:=; ptii..>den causar graves daños a la agricultura y el lx>sque. 

• En la India lo hace p::irque el crecimiento desmedido de la población hunana, le ha 

reducido su h5.b1tat naturcll, no quedándole al antílope otra alternativa, de hecho 

es un.:1<1ctitud rnusu.."ll C'!l de alimentarse de sembradíos, Eakre (1985) rre.nciona que en 

Ddusa estado <le Haj,:i.sthan, India, el ni.lgo llega a ca.usar severos daños a la agri

cultu1·a, lu ~iuc H.!bUlld en ¡krdl.das ecvnó:n.iC<ls considerables para los agricultores. 

Esto en sus inicios fué perm.ttido ¡:or los propietarioo hindúes ya que fiC le consid~ 

ra cooo cs?CCie ~agrddd p..)r sus costumbres religiosas, pero el problBM fué crc

cie[)(!o hasta que se hizo m.--c:esar10 buscar soluciones alternativas; 

dos de ellas fuel·on las únicas que funcionaron, una fue capturar y transp:>rtar a 

los nilgos a santuarios y parques nacionales, y la otra opcion donde no se p:xl!a 

aplicar la primera era, considerando al nilgo caro una plaga, darle r.iuerte con "ri

fle sanitario" de dlto ¡x:dcr •. 

5.- w.s p:;iblaciones de cxólicos pueden crecer tan rápido que no será p:Jsible esta

blecer un control de su expansión. 

• Eso también depende del hum.;.mo, del manejo reproductivo destinado a estas espe

cies, de nnrento en Texas, E.U. aún cuando los tienen en ranchos de manera extensi

va, su reprcxlucción no h.:t sido, en el caso específico dt:!l nilgo de caracter incon

trolable, ademis de que eso sería ideal, pensando que el objetivo es obten~r carne 

de estos animales ", 



6.- Exóticos pueden introducir nucva:1 parásitos, bacterias o virus a la fauna sil

vestre nativa o al ganado danéstic:o • 

., De hacerse importaciones de ni lgo a Mi!xico serian de los estados unidos, ya que 

en ese ~Is el control sanitario a ese respecto es estricto, adem:l.s de que {X)r ser 

un país vecino se llega a convivir prácticamente con el mismo tipo de enfermedades 

(8,39,47 ,53). 

Considerando al nilqo caro espe>eie ex6t.ica desde el punto de vista conservacionist:a, 

puede represent.ar un problcrnd si se le explota de manera extensiva y stn control cm 

zonas tropicales de nuestro país, no así en las zonas semidesérticas del norte de 

México, ya que coro el misno Dietrich (1991) indiC<'l, el ganado danéstico no es apto 

ni debe alimentarse del matorral y que en el norte de la República Mexicana existen 

18'000,000 de hcctareas de tT\J.torral desaprovechadas, opinando que la espectativa 

para su aprovechamiento es la fauna silvestre, se hace incapié en este dato ya que 

el nilqo ram::inea bien en matorrales, no con tanta eficiencia caro lo hacen algunas 

variedades de venados, pero t.lmbién puede ser útil para aprovechar estas zonas, 

Shcffield (198l} indicó que el nilgo en épocas de estrés alimenticio hace b.lcn uso 

de los m.i.torrales. Oietrich (1991) también apunta que el relativo exito de la adap

tación. y la facilidad con la cual se reproducen especialrrent.e los ungulados que pr,g 

vienen de la India no debe extrañar, ya que la similar latitud de Te.Xas y el norte 

de México les ofrece un clima similar al de su lugar de origen. Tcrnando en cuenta 

que es una especie manejable, con bJcn.a conversión alimenticia y un excelente Indi

ce reproductivo, explotandose de m:do racional, sostenido y predecible, el nilgo, 

si se maneja de ltCdo intensivo o semi-intensivo ~ el lugar dende se explote, 

puede llegar a t.ener re:;ult.ados positivos cerno especie productora de carne, no caro 

rancho cinegético sino can:> criadero de fauna. La. experiencia en Texas de ninguna 

m.:incra es negativd y en México p::idría ser nejor, aunado a que no tendrla depredado

res naturales (39,51). 

El objetivo del presente estudio docunental ce ap:iyar la prop.¡esta de que el anti

lopc nilgo puede funcionar COOD recurso pecuario en ~leo. 



t. TAXONOMIA, CARACTERlSTlCAS MORFOLOGICl\S 
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Ant11ope Nilgo, descubierto por el Zoólogo ruso Pallas a finales del siglo XVIll, 

dándole el nanbre clentlfico de Boselaphus tragocarnelus, Significado del nanbre ~ 

mún "Nilghai", Nil 3 azul y ghai "" toro, ghai es genero fanenino pero sirve para 

conotar los doo gencros de l<"\ especie, el prefijo nil se refiere al color azul-qris 

de loo ma.chrn:o adultos (47,~l), 

Taxoncmia, 

A estos Un<Juladcs l:iC les llanu ","lntilopes" por ser nrtio:láctilos con cuernoa verda

deros, pero los ntlgos son bóvidos, y su pariente nas cerC.Jno es el antílope de 

cuatro cucrnoB, también de la India, estas son las Gnicae doo especies de la trib.l 

Boselaphine, una de las tres tribus de la subfamilia BoVinae. Los Doselaphinos apa

recen nu::i relacionados a los Tragelaphinos de JI.frica (Eland, Kudú), que nl ganado 

danésli•.:o n."<"ll o b:Jvinos. Se supone que estas tres tribus fonron un taxon distinto 

entre ellm;, y<1 CJ'Y.' cntrC' log numífcro5 la famili,1 BoVinae es una de las m.'is difi

c.tlt:>s de cardctcrizar, pero este arreqlo taxonámco no esta universalmente aceptado.' 

Evolutivd!TVmte, la lrib.J l:bscl.lplune esta tntegrada COTO tal desde el Mioceno y 

Plccccnu, y prob.1blancnt.c fonna los fósiles lx>vinoR m.ls antiguos (39,47,53). 

c.arac:tcrfot:ica..s fisic.is. 

Pelaje. 

l.a cap.i del rMct-0 .1dul to es col0r a.7.ul-grisacco y las extremidades de color negro, 

lo~ n•1chos JOVf'nr~:.; y L'!.s hanbras .son de color cafc claro. F.n cuanto a los patrones 

de !Tk"Incl1.a!> cb5cur<1é> y blanCJs son similares en amt:os sexos. J.os nuchos jovenes em

piezan a obscurecerse a lcJs 10 meses de cd.:id y llegan a su color de adulto rro.s obs

curo .1 \o!'; .1 nñr:s de edad, entre el año a l~ 4 años son predaninanterrente grise13. 

En adulto<; el pelu es yru~...'so y ligct:uíii.:r.te gr<"lsoso de 2 a J cms di? largo. En los 

rc-<:ii:n !klcidus, l bm·_1TJ.:1Sles becerros, el pelaje no es grasoso y su textura es fina 

y del•Jad.l, 

El ni1go pn'.!~;entd un.l creo>t....1 (crín) de p-:!los obscuros cm la región sagital {a nivel 

dorn.11), CJU'-' va d{>s<lc el cuello hast.ü la mitad del torax, esos pelos son TTlilS noto

rios en lcm ~chos gue en las hembras y l lcg:m a roc>dir hasta 18 cms de largo. J\de

rrús el nilgu llcnL· urw C::ip.!~<.1 rmta de f.oClo a la mit.;:id del cuello en su región ven

tralt.unbién son de color negro y miden aproximadatTCnle 18 Ofti, 

F.n cuanto al color de la capa se menciona que pueden existir animales albinos (57). 

Chitamp•>lli (1987) rrenciona la prescnci.3 de "mamellas", indicando que son raras y 

sólo se presentan en m.,'\chos, estos son procr~sos dernnJcs simétrica.'TICnte ubicados en 

el cuello, similares a los que poseen las cabras (16). F.n el cuello y ~ha tienen 

la piel de un grosor aprox.im:ldo de 2.6 cms en los mJchos y 2.0 ons en las hembras, 

la cual forma. un cierto escudo dcrmal. 



Posee unas glándulas cdoriferas rro.:JeracL:urente desarrolladas bajo la fosa lacrirrol, 

irrnediatamente anterior a los ojoH. No p:>see glándulas interdigitales o metatarsa

les pero posee piel qlandular sobre las pe7.uñas que producen un cierlo exudado am.J.

ril lo y es mílyor en la región p.:.sterior que en la cara anterior de los miembros (51), 

Dimensión oo.rporal. 

El nilgo es de talla interno.Ha entre el ganado y el venado cola blanca texano, el 

yanado es aprox1madan"l'.!nte 4 veces m."ls grande que el nilgo, mientras que éste es 4 

veces mayor que el venado en cuanto a volumen corporal. El peso del nilgo macho 

adulto va de 200 a 288 kgs aprmdJ1'oc"ld,].[1\(,!nte, con una media de 214 a 240 kgs y con un 

rango md.xirro encontrado en Texas de 306 Kgs. Lds hembras adultas pesan en praoc'dio 

170 kgs y el rango máxino es de 212 kgs. el prarcdio de altura a ln cabeza en los 

1nachos es de 1.8 rnts, poseen un diámetro ~toral de 1.6 mts y una altura a la cruz 

de 1.2 mts, esos pa.ráiretros en hembras son l. 7, 1.3 y 1.2 mts respectivarrente. 

Sus cuernos son pennaw.!ntes, los TMChos son los únicos que los presentan, los cuer

nos aripiezan a crecer a los J o 4 meses de edad aprqx.im¡idamente, alcanzand.o su lon

CJllLKi máxima a los tres años de edad aproximadamente, estos miden en pranedio 20 ara, 
el rango mi:nirro es de 15 crns, y el máximo es de 22 ans, son rectos sin curvaturas y 

con una ligera dirección lateral y anterior, (vea.se, TABLA 1-1.) (51). 

Scnti&Ja. 

Es temeroso, no tiene bu(m olfato, a una distancia de 300 a 800 mts al observar un 

vehículo o una. persona a caballo , ya se encuentra en posición df: alerta o huyendo, 

este ccnp:irtamiento es en animales en libre pastoreo; poseen un excelente oido, son 

altatrente sensibles a cualquier sonido, para el hcmbre es m.'lS fácil acercarse a pie 

que por algún otro medio, aunque no son tan curl0806 cam los venados, y, sierrpre 

rra.ntendran una distancia amplia y no dejaran de ver al individuo extraño. 

Agilidad, lif}Cre7.a y resistencia. 

Por ser un animal corpulento carece de gracia en sus rrovimientos, m::>rfológicamente 

es parecido a los bovinos, en el rn:x:lo de andar se asare ja al paso de una jirafa ya 

que tiene la cabeza, cuello y cruz, mas altos que la cadera, su rro.rcha al correr es 

engañosa, ya que p;trcce ancVtr adormilado y despacio, pero Brander (1923) reportó 

que el nilgo puede correr a gran sobre cualquier terreno, al ser perseguido alcanza 

una velocidad máxima de 46 krns/hora, además de que puede correr a 38 kms/hora du

rante 2 lans, seguido y sín parar ni disminuir la velocidad, y sin denotar cansancio 

alguno. Islas (can. pcrs.) afirm:i que es un aniltul altamente rústico, p:>rque puede 

realizar ejercicio continuo aún en zonas de calor extreroso. El nilgo a excepción 

de sus becerros llega a resistír largos periodos de inundaciones ( SlJ. 



El individuo mas lóngevo reportado en cautiverio fue un macho que vivió 14 años en 

un zoológico de Polonia (56). (Vc.anse, TABLA 1-1 y TABLA 1-2) para determinación de 

edad. 

FÓomllil dentaria. pcnnanentc. 

2 ( 1 0/4, C 0/0, PH 3/3, H 3/3 ). 

1 = Incisivos, C == caninos, PM "' Pr010lares, H = Molares. 

El tracto gastrointestinal es similar al de los bovinos dcmésticos en cuanto a la 

disposición anatánica de los orgal)OS, presentando 4 canpartimientos gástricos (Rlm'len, 

retículo, omaso y ab::m."lso), intestino delgado e intestino grueso, al igual que los 

den.5s organcs, aparatos y sistemas internos del animsl similares a loa b::rvinos, y, 

caro rumiante también tiene hábitos de alimentación similares (51). 

Parámc!troo hcmátiooe. 

OJcnta er1trocítica: 

Células Rojas x 106 = 13.26 ul :!: 1.52. 

Hem:Jglobina = 17.33 g/dl ;t 0.14. 

He:Mtocrito :::: 50.67 \ ± O.JJ. 

Volurren Corpuscular lt!dio = 41.36 fl ± 7.27. 

Hemoglobina Corpuscular r.b:lia = 14.17 Pg ± 2.54. 

concentración de limoglobina Corpuscular Media • 34.22 9/dl !' 0.2. 

Cuenta Leucoc:í.tica: 

cuenta 'Ibtal de Leucocitos x io3 = 12.84 ul ± O. 71. 

Ncutrófilos = 59 \ ± 3.24. 

Linfocitos = 34.6 '\ ± 2.56. 

Monocitos = 0.6 ' :!: 0.25 •. 

F.osinófilos "" 4.0 '\ ± 0,33, 

B.lsófilos = o. 

Estos parámetros son para nilgos aparenterrente sanos de un zoológi~ al norte de la 

India, los valores erit.roc!tlcos son mas altos que el pranedio rep:>rtado para ga

nado doo~stico de ese país, lo que se atrib.Jye a un OJOStante estrés fisiol6gico 

C'ClrO gestación, lactación, et.e, e incluso Singh (1988) lo considera caro una varia

ción norm:ll de la especie (10, 54). 



TARl.A 1-1, C'!ITERIO USADO A NIVEL DE CAIG'O PARA DETERMINAR EDAD Y CATECOIHZAR A NILGCl'i ~AOlO'i E'l l,A 
DIVJSION DE LAS NORIAS, TEXAS, E.U. EN !%R - )96Q, 

f:.l\IT.(jORJA 

PEcrnoo 

tlOJO O 
JOVEN 

'lllflAOl:LTO 

AntlLTO 

(51). 

C?.ECl-

~'1 ~~TO PAR~!f.Ji~~ PESO 
CllERNCl'i !HEMBROS Y CORPORAL EDAD 

Cr;J:I) CABEZA Cl!EU.0 OORSO (KG) APROXIMADA COHENTARlO'i 

- DE 1 CAFE CAFE CAFE 7 - 00 - DE Q ME<;ES A~1JAN CON l.A t'A 

1 - 10 CAFE GqJS•CAFI ;. 
DF.l.GADCl'i GRJ'i, HIEMBROO 
Y 'il'AVE'i HAS OBSCUROO 

'º GRtr;. r.RJS OBSCURO 
Ol'~O'i CAFF. A Ntmm 

'º OB'iCl!Rh NEGRO 
~uY C.RJ<¡ A 
Tll'RO'l 

CAFE, GRJ'i QO • !RO 

GRIS-CAFE !RO • 225 
OBSCIJRO 

GRJS ACF:ttO 27<; ->QO 

9 MES¡;<; A 
- ur. 1 A!<O'l 

7 - 1 A~o<; 

'• A+ A~~ 

DRr. U Oll'AS llF.1": 
BRA'I 

'iOLo<; O f.N HATo<; 
JUVEN'lLE'I, CT'F.R· 
PO DELGADO Y PF.· 
Oto Y r.t:El.LP NO 
OE'iAR~OLLAJJO 

f.I ~:Ll.O Y PECHO 
11N rcv:o 1-'A'I 
PE'iAOO 

PF.010 Y Cl'F.LLO 
niv M.«"it;t•trnm 



TAílLA 1-2, C!HTERIO PARA DETERMINAR EDAD EN N!LGOS HAOlOS Y HOORAS EN l.A DIVI'i!ON DE !.AS NOQIA'i DEI. 

~11.r.o 

Ji'VE~ILES 
.. ,,\CJl('lC¡ 

llF.!'R•A<; 

'i11RADllLTO'i 
l-IAOIOS 

HM•A<; 

ADllLTOS 
HAOlos 

HEMBRAS 

---
(51). 

KING RAND!. TEXAS. E.U, 

PE<;O OP<;f:llVAC!ONI:<; 

CO!!PORAL RAMA DE'iARROLLO 
DENTAL (KG) PELA.!t - ~- - __ C11ERNJ)'; _fE_CJl)l'l)J_DAl1 - ~,!.NJJJB\'LA• 

- DE llR 

• DF. 107 

!lR • IR2 

107 - llf> 

1R1 A + 

\%A+ 

FINO, CAFE CU.R01 10 CH DE U.RGO 

~:E~~l~R~l! ~fi:' Y PUNTlb 

<;TMILAR A HAOlOS ••••• 51N FETOS 
Jl!V, MIOOROS MA5 
CLAROS 

CAFE ORSCIJRO O 
CAFE-GR!St CAFE 
OR<;CURO O ~"!:GRO 
EN HIEl1DROS 
CAFE 

DE10-15CH 
LIGERAMENTE CIJR 
VOS, PHNTTAGl'o0s 

FETOS ~O 
E'iPERADO'i 

!'; r.t'i A + ClffiVA 
Dos l.ATF.llA Y AÑTE 
RIORMEllTE1 PA5F. -
DURA; PUNTA RC'tlA 

R-1 O ~ ~A<; PRE'iF.Nr.I A DE 
CORTA Ql!E EN ALGl'~r'i !JtF.•TI:<; 
Alll!LTOS r.AJll'Clf.; 8l.A!l;CO'l 

<;JN t-'ANr.111\'i 
'iTMlLA~ A 'iJMlt.AP A 
JllV. l-!ACIOS JUV. l"AOIO'i 

5-7 CH MA<; F.Rl'PclON DE OJF.J:i 
COltTA QPF. EN tE'i l'F.l'MA"f.~'Tf.<; 
A01!LT05 NO C~rLF.TA 

'ltfo!It~AP A 'ilf.'JLAl:t A 
'il'R. MAOIO'> <;111\, MAD!O'> 

tJF.!'fl"Afll~A 

rtRMANF.~TE 
CMl.ETA 

CO!'PLETAl'ENTE 
DE>A•~0LLAOO'l ¡ 
DE'iGA<;TAOOS Y 
t-'ANCHAD()c; 

GR15 OBSCURO 
ACEITOS01 MIEM
BROS NEGROS 
MEOION DE CllELLO. 
Y CRIN DE IR CMS 
CAFE, ACEITOSO FETOS ME· 'lHHLAR A SH11LAP. A MAQtOc:; 

SE~ O ~AOic:rc; ADl'L ADllLTOCi 
ACCl'P~ADA'i TOS -
DE <:>U CRIA 

:; 



11. DlSTRlBUClON GEOGRAFICA, HABITJ\.T Y 
NUMERO DE INDIVIDUOS. 



Ut. dist.ribuci6n del nilgo en la India es: desde el norte, en las faldas de la 

cordillera de los lilmalayaa cruzando teda el territorio hindú hasta llegar al sur 
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en Mysore, habitando práctic~ntc en tcdo el pa1s. se les puede encontrar en una 

gran variedad de habitats, desde planicies hasta cerran!as, desde zonas con pequeños 

arlx>lcs de legun.inosas hasta en regiones de siembra, nunca en zonas boscosas. En 

Asia en foC?M natural o silvestre se le encuentra en Pakistan, principalrrente en la 

frontera con la India, adenás de haber sido int.rc:ducido en reservaciones y parques 

nacionales de Nep:it. El n!irero de nilgos que habita en Asia no se conoce, es en el 

estado de Texas, E.U. donde se ha re¡.x::irtado la m.:iyor población censada de nilgos en 

el murrlo. Las condiciones climáticas entre la India y el sur de Texas son ligerame!!. 

te sirnllares \Veasc, FIGURA 2-1), sin emb:lrgo el cli.rna. es mucho roos parecido entre 

~xico y la India por encontrarse en latitudes similares, si se corparan geográfiC!!_ 

mente los dos paises los el inus es tan igualmente distribJidos, habiendo en México 

abunddntes zonas scmidcsért. icas y de trópico seco y hmnlo ccrtrJ las que el nilgo 

habita en la Iodid (9,12,30,)4,47,·IB,50,SJ). 

f.n México se conocen p:')blacioncs de nilgos en los siguientes estados: coahuila, 

Nuevo I.eón, San Luis Potosi, Sonora y Tanuulipas, Dietrich (1991) reporta una pobl.!, 

ción m.'i.xi.ma aproximada para tcrlo el país de 250 individuos solamente para nilgos en 

ranchos cinegéticos. Palazuelos (Can. pcrs) argurenta que esta cifra es por mucho 

inCerior a la real, ya que sol<UTCnte en el estado de Tamaulipas existen mas de 300 

cttpccúnenes, él cstim::t que la p:>blación aproximada es de 600 nilgos en tooo l'Exico, 

sfo contar a los existentes en los zoológicos, agregando que éste antUope se en

cuentra en todos los zooléigicos de la Rep.íblica Mexicana. 

El Ni lgo en la India prefiere habitar donde la vegetación esté constituida por ar

boles de talla pequeña, rMlez.as y grandes llanuras de pa~tos cortos, esto se cc:trpa.

ra con las zonas de encinos, rrczquites y huizaches y grandes extencicaes de pasto!! 

estoloniferos de Texas, en 1983 el nilgo habitaba en 19 ooodados de ese estado 

{Vcase, FIGUAA 2-2), para 1989 la [:Oblación aproximada de nilgos para todo E.U. sin 

contar a los individuos de zoológico era de 10,000 antilopes (35,39 1 47,53). 

'Iblcrancia a totperatw:as eKt.runaa. 

original de la India subtropical, el nilgo esta adaptado fisicarrente a climas ext~ 

oodamente calurosos, tiene la habilidad de tolerar el sol directo incluso a t~ 

raturas de 38°C, sin denotar m:>lestia alguna. Su delgada capa de pelo no lo protege 

del frío e incluso a 5°C deja de carer. El hábitat donde se desenvuelve el nilgo en 

Texas es semiárido con una precipitación pluvial de 680 nm al año, además, ese csl:!!. 

do cuenta con algunas wna.s de trópico sc.>c0 donde la temperatura pratedio anual es 

de 23°C, núxima de 38º Y mínima de 7ºC. E:l suelo en 'n?xas va de alcalino a ligera-
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riente ácido, arc1lloso 1 en algunas zonas es in(értil y con un ba.jo contenido de E~ 

foro. Texas al igual que el norte de la República ~icana ofrecen un clima no muy 

favorable para el nJ.lgo, ya G"..le en ocasiones el invierno es dern3siado frío y esto 

el antilope no lo soporta, porque no esta adaptado pard resistir esas t.emperaturas, 

causando ccm:> en los invi.et7la5 de 1972-73 }' 1983-84 en Texas indices catastróficos 

de m:irtall...iades mlSl.Vas {12}. 

En Mtbtico existen climas mas adecuados que en Texas para el óptimo desenvolvimiento 

de esta especie, ya que habita en semi.desértico, tróp1co seco y trópico h~o (Is

las, Palazuelos C.an. pers.). 



FIGURA 2-1. CotP~l!ACJON HENSVAL DE TEl"PEl!ATl'l>.A Y PRECIPJVCJON 
PLL'VIAL 0 ENTRE LAS CJl'DADE~ nE Nl'EVA DEUTJ. l~TJ ,, 
Y BROWNSVILLE. TEXA~. E.t'. (53). 
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MEXICO 

FJGl''!>~ 

GULF 
OF 

MEXICO 

L._•~o ... 

Dl,UllUllON 01 ~.·-'.// 
NllO"I "N11 l0rl ///,;-

IN 11•"' , 

DJ<:;TUJ~t'CTO:'\ DEL A':TJLOl'E '!'\JLGO, F.~ LIR~E PAt.;TOP.EO 
E."' ¡o C());DAD05 l'E TEXA<;, E.l'. (51), 
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III.. RADIO DE MOVIMIENTO Y DINAMICA DE 
PODLACION~ 
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En 1970 se oorrio un experimento en TcXas, E.U. para determinar el radio de acción 

de esta especie, se siguieron i;x>r telemetria colocando torres de rece?=ión de seña

les, y fueron 17 individuos a los que se les coloall"On collares transmisores de se

ñal de radio. sólo 9 aninales proporcionaron información (Vcasc, TAHLA 3-1), de los 

9 antílopes que se siguieron por radar durante pcricdos de 15 dí:as a 2 rrcses 15 dias, 

tuvieron un rad.io de .:icción en prant•<Ho de 4.3 J.:ms 2 con rangos de 0.6 a 8.1 kms 2 , 

con una longitud aproxirnact,1 dú 3.11 kms con rangos de 1.56 a 4.6 kms y una anchura 

d>:> 1.9 1-.:ms
2 ccn rangos de 0.7 a 3.5 k.ms 2 . tos rangos al día fueron, para hembras de 

1.0 a 1.6 kms y para machos fueron de 1.6 a 2.2 kms, las actividades diarias se de

sarrollaron en lapsos de 1 ,;, 2 hrs a media mañana y dos horas antes del anocheeer, 

la actividarl no.::turna fué csp::>rád1ca. En la India, SChAller (1967) reportó que un 

hato re¡>roduct.oc que incluía 1 macho r~proc1uctor, 12 hembras y becerros, habitaron 

y recorr .iccon un <lcea dt:> 800 mts 2 dur."lnte 10 días. Tan-hién de la India Dharrnakurnar

stnhj1 ( l'J~CJ) 1:idicó que el nihJO puede camlnar una distancia de 15 a 19 kms duran

te una f'oche t.>n ¡..ct1crlos de calor extraro. Todos los nilgos son trashumantes, cx:upan 

und detto.•nninada area p?r dfos o semanas y despuc~ se mudan a otro sitio. su m:wi
micnlo se restringido p:Jr ccrc."ls, presencia ht.rTUna o hábitat inadecuado (12,34,53). 

Dinámica de (Xlblación. 

D',lr<lnt.e <'I lnvicrno de 1972-73 murieron 1400 de 3300 nilgos en el sur de TcXas por 

ex¡psición y h<lll'hre princ1p11Jrentc, en los años posteriores hubo un fuerte increre.!l 

to de la µiblación, asi o:xro lo irdican las gráficas de la FIGURA 3-1, en las prad~ 

ras de la División de las fbrias. Para el año de 1976 se realiz6 un censo de la po

blación cxistcntt! de nil90f;i en el sur de Tex.ls, para lo cual utilizaron un helicóp

tero y sobre la pacte posterior de carruonetas tipo pick up, Drawn (1976) reportó que 

la ¡:oblac.ión existente era de SOOO anirralcs aproximadamente, agregando que ese in

cresrento se debió a quü la C\1rva de sobrevivencia a\IT\entó, inclu50 superando a la 

rep:it·tada p::>r Ben.:ick (1974) en el parque forestal Gir en la India, ccm:> se tt1..1cstra 

cm la gráfic43 de la FIGURA 3-2, ese incremento ¡;oblacional se atribJyó a que en Te

xas no se volvieron a (.ltú!:icntar c.:imbios tan drf.isticoa caro el invierno de 1972-73 y 

que posterior a ese invierno p:>r selección natural sólo sobrevivieron los individuos 

mas resistentes y fuertes (12,51,53). 



TAflLA l-1. INFOll~ACIW DEL RA•TREO P~ RADIO Y •ADTO DE ACC1o.< DE q NIT.GO<;, "E"l'lE •EJ>TTEl'll•E l\E 1•7~ 
Y Jtrt.TO DE 1071, E~ t.~ DIVI•To.< DE t." ~OR1A' DEL KING RA.,CH, IT'<A•, E.I'. 

~An10 DE ... cc10N 
NO, DE PE•O DIAS DE c:~tj LO!<G!Ti'D ANCHl"'A 
ANl?-'AL S[XO* EOAD** (Kc) •A•TREO (Km) (Km) 

ca H %11. 115 lQ 0,6 1.5 o. 7 

D4v H JIN, 150 13 5,4 4.2 1.6 

FOr H "il'li. 225 19 1.3 1.• 1.1 

P.11v H SCB. 725 38 7 .5 3.6 3.5 

F.1r H AD. 2.25 6R 8.1 4.6 2.R 

F'C'lh H Sl!B. 215 46 3.1 . 2.~ !.• 

Cll>v H •UD. 250 25 7.0 ~ .• 3 !.R 

Dl?r H SUB. 238 34 --___ __;~-~---·-:Ju._c'~ ~ ~:: EO H AD. 272 53 

* M = tA~cho, H • Herabra. 

** Jl'V. • Juven\t, 5UB. • 'iubadulto, AD. •Adulto. (5'3). 

;;; 
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FIGURA 3·1. DlNAMICA POBLACJONAL DE A.~T1LOPES ~ILGO, ~,_CHc<; n'ALES). 
HEMBRAS (FEMA LES) Y BECERROS (CALVES), EN LA~ Dl FERENTES 
PRADERAS DE LA DlVl'ilON DE LA!=i NORIAS DEL. K1i\G RA!\Ot, 
TEXAS, ~TRE LOS A~05 1972 ~ IQ76 (51), 



2 .. s 6 9 lO 11 12 

ECAD E'I Al'cs 

FTGlJR.A 1-2. conPARACJON DE LAS CLR\'_A,5 DE S('lt:q:EVIVE'.\'CTA, L'-:T'l:E :...0.::: 
XILG~ DE LA OIVISJC¡\ DE LAS ;;oRIA<J, TEXA5 y toe; DE 
EL PARQL'E FORE'>TAL GIR, J~DJA 112), 
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IV. ORGANIZl\CION SOCIAL Y COMPORTAMIENTO. 



22 

Estos estudios realizados en Trucas, E.U. se hicieron en los años de 1968 y 1969 

p::ir observaci6n desde torres de 2 a 7.5 mts, un vehiculo, a caballo y a pié, en una 

extensi6n de 10,000 hectareas donde habitaban 450 nilgos aproximadamente (53). 

les nilgos estan sexualmente segregados a exccpci6n de la época de apareamiento (Di

ciembre a Marzo, plra TeXilS), cuando se forman hatos de un rmcho adulto dc:rninante 

con una o Vi'lr las hembras con sus críos o becerros, son asociaciones con el fin de 

reproducirse y de roca duración, fuera de esta tarp:irada los IMChos deambulan soli

tarios o en grup:is de 10 individuos o trenos, o en grupos de 10 a 23 animales, rara

irentc de rms 1 el hato ma.s grande se ha visto en la India, que incluia hembras y ma

chos repxtadü por l<trnar (1981) siendo de 70 individuos, lo cual no es ccmún, en 

épocas de no reproducción las hembras forman grup::>S con sus crías, pero tambJ én sue

len andar solas con o sin cr!als), los grupos van de 16 a 24 animale3 regularmente, 

en per.iCYlos de reprcducción o de partos lógico es que estas estructuras cambian (34, 

53). 

Hachos. 

UsUdlmcnte los m:lchos adultos enteros andan solos y se les considera cano un qrupo 

de 1, cuandQ huy ilSOClac1ón de nuchos en grupos de 4 a 7 aninales generalmente c<J 

en los ~st!s de septiembre y octubre y son animales de 1 a 3 años de edad (jovenes 

y subadultos). 

firnbras y l~ros. 

La!:> hemtx.1s 50n p:.x:u soc1ables en los 111:'.:!scs de partos, llegan a verse solas con su(s) 

bccerro(s) y se vuelven sc.x:iables conforme crece su crio, en ép;x::a de partos (Julio 

y Octubre, t~n Tex.3s) los grupos son menores de 10 hembras, existiendo una alta pro

porción de hrnibL.35 solitarias, en Novierr.JJre los grupos ne crrtJiezan a conforimr p::>r 

hatos de hembras - crías y de enero a abril se pueden ver grupos de 6 hembras o 

IMS con sus crías, estos datos fueron tanados en berra y por helicóptero 153), 

Los hatos no son unid.J.des sociables estables, mucho iremos por periodos prolongados 

de ticmp:J. ITÜxim:i perm::int_·•ccn juntos durante 5 horas al día. La única asociación es

table es l.l de la m:idrc con RU cría. casi nunca tienen contacto con otros hatos. 

Los becerros siempre van <ll lado de la m:idre, el nilgo nunca forTM grupos de ncrlri

zas caro lo hacen otros <.1.nt..ilope~, la nudrc siempre arnilll\:.lnta y se hace aca11pañar de 

su o sus becerros. Las honbras que no parieron no forman grup:¡s aparte, la relación 

entre el nlrrero de hanbras y becerros decrece cuando aurcnta el número de hembras, 

es decir,quc a rras hembras el numero de becerros es menor, esto indica una tendencia 

de las hcrnbras que no parieron a unirse a los hatos en lugar de vivir solitarias. 

los becerros m:i.chos permanecen al lado de la madre hasta la edad de 8 a 10 meses 



23 

aprox.imadaroonte hasta que da inicio el siguiente verano. Existen reportes en la In

dia que indican que cstd conducta poblacional es rwy similar si se ~ra con el 

<XJliOrtamiento de los nilqos en Texas (34,53). 

O:rrp:Jrtarnicnto ~al • 

l\Ctividad diaria: tanto en la India COfQ en Texas el nilgo es un animal de costl.#Jl

bres preferenterrcnte diurnas, ocasiOOdlmente nocturnas, y cuando estas se presentan 

no sor1 anonrulcs. W rMyor activid.:id la desarrolla por las tardes y un poco inicia

do el anochecer. desarrollando una menor actividad por las mañanas, estos datoa son 

para anL'nales en libertad y en libre pastoreo, no siendo igual para individuos en 

cautiverio. En caut.1veno cone, reposa, ne levanta y camina en intervalos de 1 hora 

JO m.lnutos p:Jr actividad (26,34,53). En zoológicos cerne sólo por la mañana (26). 

Minettacién. 

Un n1lgo machO o un hato de hrnl.bras suele ccmcr lo IM.S E05ible en un arca de 20 a 

50 mts2 y no vuelV"e .:i catcr sino algunos ITIQtros mas adelante, en ocasiones un mache 

Cl'..fl>c en un punto y no vuelve a probar t:ocado sino hasta un kilémetro rtL'ls adelante, 

El m:."<::.lo de alimentarse es siempre a la cspcctativa o teniendo prf:!Caución de alguna 

situación de p..~ligro, ya q•.ic cuando rarronca o pastorea, el nilgo se llena la b::x::a 

del vcqet.al 'f lcv."lnt.a la cabcz.a a nivel de los h<:mbros mientras mastica, adcm5s 

mientrds ccme levanta la cabeza p:.ir lo nx'?nos 3 v~s p.jr minuto, entre los ungulados 

este es el conportamient.o mas prccavidíJ observado. cuando viajan pcira carer, el hato 

se rl'!l1eve en fila, cualquier miembro puede iniciar el rrovimiento, al caner los incU-

11iduos se disp..:!r&-3n en areas de hasta 100 mts2 o mas, aunque eso no evita el con

tacto cerC<Jno que puede ser incluso de 1 mt o rt"Cnos (SJ), 

Def;c¿"l.nSO. 

Va llgado a la alimentación y pueden p::>sarse en CUdlquier sitio en cualquier rrcm:m

to, algunos tndtviduos pucC!cn estar caniendo mientras otros estan echados al lado 

s!n ningún problcm:."l, en hatos pequeños se puede dar la "fonración de estrella" para 

dcsc.:insar cuidandose entre tedas los individuos, coro se describe para algunos 00-

vidos (53). 

Utio de agw. 

Sianpre buscan estar cerca de lagunas o pozas, donde abastecerse, e incluso pueden 

caminar qrandes distancias para encontrar agua, al aumcmt.ar la temperatura ambiental 

los animales en cautivcri.o a\JmQntan su consu:-oo, un 1T1<1cho subadulto de 170 kqs puede 

tonar 14 li.tros de agua al día a una tempera.tura de 40"C con dieta seca. El nilgo 

no tare a nadar, puede rrelerse a prop$sito a los estanques. Tcm:l el agua en pequeños 

sorbos y no bebe ¡xir m:is de un minuto ( SJ). 
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~dehul&. 

En estado salvaje el !Imite rrúnino de acercamiento para el hanbre es de 300 mts re

gularnente, pero a 700 mts ya adquieren una p:>Sición de alerta o empiezan a huir 

intentando conservar esa di sti\ncia, Palazuclos (Ccrn. pera.) indica que las hembras 

en cautiverio son extrerod1mentc timida!J y que ante la irrq:iosibilidad de huir se es

conden y se dejan ver muy poco ¡:xJr el público (12,21,26,34,53). 

Hoces. 

los nil1Jos fonna.n pilas de h<X.'C!;, se St.XJiere que son rrurcas territoriales, las pilas 

miden de .SO a 1.0 mts de diá.:rctro con rangos de 1,2 mts al defecación, el nilgo 

puede defecar y C(~lt lOU.."lr c- 1n esa f,Osición (de pujo) un minuto despoes do haber ter
minado de defecar, siendo esta. un..1 actitud norm:il. Defeca de una nunera similar a 

los ovinos, es decir, p...x¡ucñas "pelotas" de heces canpactas (21,53). 

Corp:lrtamlmto de los b....--cP..rrus. 

f.h cautiverio, p?St p:irto permanecen ocultos y los pri..rreros 10 dias de edad perma

necen donmdos casi to:io el t1anp::i, sólo se levantan cada dos horas para amamantarse, 

el modo en que lo hacen e~; p.;ualclo a la madre guiandose [Xlr la curvatura costcrab

dcnu.Ml b.Jscando 1.:1 ubre poi:' ddUJO del pliegue de la babllla y casi nunca lo hacen 

¡:or la región pcnnl'.'.i.l, al tcm:ir lechf! el ~rro levanta y rrcncd la cola. Los be

cerros Ol".p1czan a prot:..J.r forraje a los 15 d!as y anpicz.an a tarar agua a los 21 días 

de edad aproxun,J.damt:onte, g1rntandü jug.ir d las escondidas y a los 3 meses de edad 

juegan pcleandose simulando cwib:.ltcs de cuello, dejan de runart0ntarse a los 4 meses 

de edad (2&,53,56). 

Relaciones int.erespccifiCd!l. 

En Texas el n1 lgo n<.."> tiene .depredadores, puede estar a 50 mts de un coyote _sín mos

trar signos de ala.mu, en ocasiones el coyote intenta cazar a los becerros, pero los 

aduJ tos ya scdn m::i.chos o hembras defienden a las crías exitosancnte, en fa. India el 

macho es el que defiende a teda el hato, ya que en ese país si tiene depredadores. 

En sistcrreas de libre pa!it01(_-o el nilgo puede pastorear junto con el ganado dané.si:.ico 

y Cil.ballos, pudiendo csta.r u un JOC?tro de distancia y no h.:iber agresiones, Islas (Ccrn. 

pcrs.) srenciona que pueden entrar en m-'lngas de manejo y estar en intimo contacto con 

vaca5 y novillos de emJordd y tam¡ .. oco rrost.rar nolesti:a o agredir, El problcnu es en 

cautiverio, Derrón y Palazuelos (COn, pcrs.) coinciden en que es trarendamente agr!:_ 

sivo y tcrritorialista, y qUe ataca a cualquier especie, y.:i se.:in cebras, oryx, antl 

lopc negro e incluso a elands, ado:nás de atac.:ir al hanbre, Palazuelos añude que son 

peleadores incansables con una resistencia extraordinaria y que no le taren a nada, 

no importando la talla de su op:mente, Juárez (Can, pers.) indicd a éste respecto 

que todo dep:mde del tMnc:>jo y del hacinamiento, ya que a mayor número de animales. 



25 

menor espacio vital y por lo tanto aumentan las agresiones, mas aún si se asocia a 

la época reproductiva, pero Juárez indica que en su experiencia profesional en 7.001§. 

giros de 1"l!xico, coo buen m.lnejo los ni.lgos llL'<]an a canp:>rtaree d6ci.lmente s1n agr!:_ 

dír a otras ea¡x.>eies, incluyenclo al hcmbre (34,53,56,61). 

Vocal i:r.aclonen. 

Generalmente sLlcn.-;ioso el n1lyo puede producir varios sonidos, emite un cierto so

nido gutural ceno brcinud::J 4uc suena así ("D..i.lah"), especialmente cuando se encucn

tr<t en estado de a lcrt.i y que se puC'de escudkir a 500 mts de distancia, el bramido 

i:n las hanbrds QS rr..ts fuerte 'iºe en los m..~chos, los ~erres ccrnicnzan a bramar an

tes de los 5 irescs de edad. El limite de bramidos va de 3 a 4 por minuto. O::asio

nalmente los ruchos gimen CU<lndo encuentran a otro rracho y es un signo de terror, 

este mis.me genudo lo emttcn cuando son capturados, las hembras emiten pequei'ios so

nidos p.:ira. llnrrur d 9UH cri:,"ls. I.os b.-"">Cerros de nilgo en cautiverio M\i!Jl\antados artil 

fic1alrrent-e en sus pl:'im:?rn~ 4 a 6 meses de ~d emiten pequeños "chillidos" simila

res a lo.'i que prcxlucen los becerros de ganado dctrést1co y también emiten pequeños 

"gruñidos" cuando t.cuun su biberón ( ~J). 

Cbrp:lJ::t.amit..--nto agrcaivo del r.ucho. 

Pard m:'.lstrar daninancü1 arquf'.!an el cuello, oreps dirigidas hacia atras, caminan 

lc>nto y Clm1cn.t.c1n a cnfrcn•_,,rse, c'.ll frenarse, la cabeza ia bajan a un plano menor o 

¡:or deh:iJO de los hu11t;ro~. y al llegar a un estado mixi.Jro de amenaza levantan el 

cuello y la cabCZ·"l arqueando el laro, al amen.izarse dos machos pueden verse de fr'e!!, 

te o de costado, y s.1- no h..iy pelea alguno se subordina, los cuernos, las marcas y 

rrechones, as[ cerro la C:lfk'\ ob::tcura impresionan al op:inente. Se llX!ncionan dos tipos 

de pelea: l.- Parados y golpeandosc cuello contra cuello o chacaodo los cuernos y, 

2.- Flexionando lo::i miembros anteriores, apoyados en los iootacarpos (de rcdillas) y 

yolpeandosc cuello cont["a cuello, Los Jovenes ensayan c~te tipo de pelea, pero los 

adultos pckan principalrrcnte peleas de cuello contra cuello ya sea de pié o en ioo

t:i.carp:ni, !;en com.mc~ eHtas peleas en época de rcpro:lucc1ón po[" el dcmi.nio del hato, 

se dan también peleas entre m::ichos de hatos d1stintos cu.:indo se llegan a encontrar 

en las praderas. En laii peleas de cuello pueden doiñarsc con los cuernos ya sre en 

el cuello o en el pecho. El objetivo es de["rtbar al adversario, al derrib.l.rlo gene

ralmente termina el cooibate y el derrotado huye, las peleas duran de l a 10 minutos, 

la mayoría de los nuchOs preSL'Ot."ln c1c.:1trices en cuello, pecho y hQtlbros, llegan a 

sufrir hendas de fat,lles consccucnc1as ya que al perder el cqui l.ibrio o caer un fT2. 
cho vencido, el g.::inador continúa anbistiendo pudiendo cornada en el al:rlcrrcn e in

cluso prcxluci rlc la muerte. Las hembras también se agreden o agreden a otros bccc-
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rros o a los propios qer1e:ralrrente C'Of\ un tope en cualquier parte del l.."Uerpo, pueden 

adf:más enfrentarse las hellbras e:i una pelea de cuello a pié la cual dura menos de 30 

segundos 02,21.46,53.55}. 

Territorialidad. 

Schaller ( 1967) rcp:>rtó q¡.JE' en la India el nilgo es un animal ten. tarial, Sheff ield 

ll9B3l l.ndica que en Tcxüs no io e,., en Texas !3Ólo se logran \'Cr ccrnbates pnnci.

pal..rrente CUil;ndo se enc:ucnu3n' 2 tT1Ci.::hos adultos dcrnin.:mte~ que canpiten por un hai.:em 

o que alquno de ellos de!;.enda a su gru¡:x;, de henbras de intrusos. Pdlazuelos (Can. 

pers.) indica que en C.3Ut!\1erio el nilgo es sU1\dllente territorialista, según She

ffield (1983) el nilgo es ~nos territorialista que los anLilopes de en.gen africano 

a excep::16n del eland que esta a:xrprobldo seg:iin .el mismo autor que no es terr lt.or rn l, 

en A.frica así cerro en 'l\;-1(as los antílopes africanos nant1cncn y dcf1endc?O sus terri

torios en areas que van desdo:- 5. :J a 3JJO n.t.s2 . En el m.l~o dC' Tc>xas lo.e; nachus ~olJ
ta.l:"iOS CJlX' se llegan a cn.....-onra!" se evadcr., gencralm?ntc- las ¡x?l~.;is se t.l.ln entxo 

subadultoS, o subddult.os c::.·:1 ma:..:-!"lo!.' sol1t.ar10s ad.u.tos, cu.;indv 111_--gan a ocurrir f1~ 

ra de la ta:rp::irada reprodu=t.1va 112,:?l,53,~5\. 



V. CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS. 
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La tEmpOrada de reprcx:lucción en Tuxas es la única época de~ año cuando se juntan las 

hembras y loo machon a formar hatos, siendo esta la única tanporada del año en qu<? 

mantienen contacto prolongado. Al foru\::ir estos hatos los oochos son tipic.aroonte 

adultos fuertes y ckminantes, los sub.adultos se segregan o separan de las ht'ftlbras 

por daninanc1a del mlCho !TUS fuerte, los rreses de mayor actividad reproductiva en el 

sur de Texas son de Diciembre a Ma.n;o, ext.rañamcntc se observan hatos reprcxluctivos 

Lodo el año, la ftL'<:ha de los hatos o grup::is reproductivos es de 3.0 hembras, 2.8 b!:, 

cerros y l OW"lcho. F.n zonds sCrTUdesért..icas los majorcs rreses p.:ira el apareamiento del 

n1 l~o en libert.dd en la India son I-'cbrcro y Marzo, y en los hatos reproductivos pu!:_ 

den verse t rt'klcho con hasta 10 hembras y sus cr!as. Las epxas de reproducción en 

tos zoológicos del rrundo varían, generalmente se reproducen en verano para parir en 

prim..wcra en los países de climJ. frío, aunque Smielowski (1980) indic6 que en Polo

r11a se reprcrlucen en cualquier estación del ai'io, de la India provienen 2 versiones: 

1.- Que se pocden a~rcar en cualquier ép;:ica del mlo; y 2.- Según Schaller (1967) 

que? el perio::lo del año para rcprcx:lucirsc es en los m::?Ses de Octubre a Febrero, y 

wa lker { 1968 l irx.licó que es en los irescs de t-ttrzo y Abri 1 donde se presenta la mayor 

actividad rE'Pru::luctiva de los nilqos en cautiverio en la India. Berrón, lelas, Juárez, 

Pdlazuelo::> y Roa (Can. pcrs.) coinciden que en México no existe estacionalidad para 

su reproducción ni en cautiverio ni en ranchos cinegéticos al libre pastoreo. Para 

el caso de Texas veasc la gL·áfica de la FIGURA 5-1. Ccm:> regla si.empre se asocian, 

1 ma.cho drndn.antc con un hato de hembras, esta asociación puede durar en ocasiones 

sólo un.as cuantas horas (6,13,28,30,47,53,55,56). 

Cortejo. 

El macho encuentra un g.rupq de hanbrao, se acerca, las sigue, care cerca de ellas, 

después carnina despacio con el cuello estirado hacia el frente a nivel de los hem

bras, se acerca a una haflbra, ésta parC?Ce no notar la presencia del macho y continúa 

can.iendo, cuando la hembra lo permite, el macho se acerca a la reqión perineal de la 

hemUra, la olfatea, la lenguetea, después la hembra levanta la cola, el macho even

tualmente exhire el signo de flehmcn, la corte p.icde durar hasta 45 minutos, las 

hembras no re<:eptivas huyen o se rocucstan ignorando al 11\:lCho, de ser receptiva la 

hembra, la m::mtil es similar a la de los OOvinos danésticos, la hembra permanece es

tática y el macho puede tener varias rrontas falsas hasta que logra cubrir a la hrnl'"" 

bt"a, la cópula nunca dura mas de 10 segundos, este tlp:i de cortejo es de los mas 

sinplí'S en canp.lración con los que reali7.an otro tipo de antilopes (~3). 

Las hembras de nilgo son pohéstricas continuas. El pericrlo de gestación es de 243 

a 247 días aproximad.'.urcnte ( 53). 
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Epoca de partee. 

En Tex.as el pico de partos es en el mes de Septiunbre, algunos pocos de Agosto a 

Noviembre, pero incluso se reportan partos P.n Febrero, Ma.rzo X Abril lo que iOOica 

que si las condiciones del medio soo favorables pueden parir en cualquier estación 

del año, veanse las gráficas de la FIGURA 5-2. Descripción de un (llrt.o: La hembra 

inicia la labor de p:;1.rlo con contracciones cada 15 minutos, posteriormente se hace 

visible la placenta, se hacen IMS frecuentes las contracciones, la henbra voltea. in

tentando lamerse la región genital, después de una hora de intentos la hembra puede 

p.irir de pié o acost4da al primer becerro el cual se nota activo irinecliatamente, 

crnco minutos después de quC? nace el primer becerro nace el segundo, aunque puede 

dwora.r un p:JCO mm, al rucer pueden pesar entre 7 a 12 kgs, en prcrnedio 10 kgs; 

p::>Steriormente la madre los l irrpia y el becerro que nació primero lo::ira ponerse de 

plé a los 20 minutos de haber nacido, el segundo lo logra 40 minutos después, la 

hembra trirrcdiat<:UTlCilte después de .:irrojar la placenta se la caro, el tiempo de cada 

activid<1d puede ser m.is corto ya ~ esta descripción es de un parto en cautiverio, 

pero en estado ~lvaje se menciona que el parto es mas rápido cano medida de pre

caución hacia los p:Jsibles depredadores, para p:der huir y .:i.sI. preservar la especie. 

tos p¿:irtos en libertad en la India en zonds scmidesCrticas son en los rreses de Oct.!!, 

bre y Nov1anbre, cuando nace el becerro suelen habitar las zonas de matorrales para 

protegerlo de depredadores. La época de partos así caro la época repi:oductiva varía 

alrededor del mundo en los zoológicos, en paises de cli.rra frío los partos pueden 

ser al ini.cio de la prim.J.vera o en J\bril y Mayo, pero en Polonia existen reportes de 

el rnei:; de Septiembre o en cualquier estación del año, en Texas la IMyor parte de los 

p.-"lrtos es cuando la condición del forraje es mas favorable, en cautiverio en la In

dia pueden nacer en cualquier época del año, pero también se menciona que los partos 

ai.rnentan en los rreses de Junio a Octubre cuando está la ternp:>rada de lluvias, esta 

misma condición de partos es la que predcrnina en 1"éxico según Juárez (Ccm. pers.). 

El núirero de hembras es mayor al parto que de machos, la relación es de 49 : 100 de 

hembras y 37 : 100 de rrachos. El intervalo entre partos es de 365 días aproximada

mente, existe el reporte de que en el zoológico de Washington en 1979 un rracho vol

vió a cubrir a la honbra 10 s€f1il.rurn (:OSt-pa.rto (6,25,26,28,30,51,53,55,56), 

Partos míiltlplce. 

En Texas sugieren que es de 50 'i un becerro y 50 i partos garelares, ocasionalmente 

nacen tres, e indi.can que el rango va en at.anenlo; en los zooló:¡:icos de E.U, reportan 

que paren canunrrenle 2 crias, 9ni.elowski (1980) reporta que en Polonia tienen un 

56. 7 % de partos gemelares, Roa (Con, pers.) indica que en México en cautiverio el 
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nilgo a prirrer parto regulannente tiene una cría, y que en los siguientes partos el 

80 % de estos serán qerrelares, sln descartar la ocurrencia de triátes, en 1976 Bro,.,n 

observó que se pueden obtener 91 crias de 100 hembras en estado salvaje, Palazuelos 

(can. pcrs.) en su expc.ri.encia en Méxk"O i.ndica que L.anto en cautiverio ilñl caro en 

ranchos cinegéticos el porcentaje de p.-:i.rtos gemelares e;:; superior al 6U i, añadiendo 

que es la especie de antilope que posee la reproducción m:i!'; eficiente 'l que incluso 

es equiparable a la de 1':1s cérvidos por cantidad de crías {12,13,34,53,55,56). 

M3durcz. sexual en la ~a. 

En la India la rep:irtan entre 1 año 9 mcses a 2 añci~ 4 rrcses, en Texas son m:iduras 

sexualmente entre los 20 y 21 mese.:; y paren p:ir pr lrrcra vez a los 2b o 29 meses, la 

edad Óptima de- reproducción en las he'nbras es de los 3 a los 8 año!S. 

Madurez sexual en el Dl:leho. 

un nilgo macho no ernpicz.a a reproducirse en estado salvaje sino hasta los 4 a1ios de 

edad, (Vease, TABLA 5-1), Sheffield (1983) opina que en cautiverio con mejores dic

tas maduran sexualmente antes, ya que este autor rep:irtó un caso de un nilgo rrucho 

subadulto entrenado que se apareó con una hembra adulta la cual parió garclos caro 

resultado de esa m:inta. La edad Óptima reprcrlucti va de un ni lgo macho es de los 

S años en adelante (1,12,34,35,53,55,56). 
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TABLA 5-1. EDAD ESl'ECfflCA Y CARACTER!STICAS REPRODUCTIVAS DEL N!LGO ~.AOlO EN EL 5UI\ DE TEXAS, E.U. 

EDAD EN A$0S 

CAP.ACTI:'!l5TICA5 O.R 
(n ; 2) 

3 4 6 
EVALUADA5 (n • !) (n • J) (n • 9) (n • 5) (n • 5) (n • !) 

PF.50 CORPORAL (K~) QR.C' 115.n .t l.4 110.0 .t s.o 24) .o .t o.o 250,0 .t to.o 26R.O .t 7 .~ 22n.o 

TE<;TICl'L~ 

PE50 (o) 9.2 12.4 .! 2 .. 9 20.1 .t 5.2 44.9 ! 2.8 4R.R ± 4.9 60.9 ± R,4 57 .4 

crqcl~'FERENC!A (mm) 6/4,(l 72.0 ± 4.0 qR.O .:!: 6.0 111.0 .t 2.0 117.0 .t 4.0 121.n ± 6.o !19.0 

VoLt'l'Ell (ml) w.n 12.0 :t_ J.O 2R.O ;t 5.3 4).2 ± 2.4 47.0 .t 4.7 57.R ;t R.R 53.0 

EPTOIOH'O 

PE50 (,) 1.4 2.3 ± P.2 5.R ::t n.J R,3 :!: 0.6 0,6 ± o.o o.4 ± .n.6 º· 7 
VOLl'!-'EN (rnl) 1.1 2.4 ± 0.1 5.4 :!: o.3 A.O:!: 0.5 Q.2'± 11.Q R.9;t0.5 o.1 

HJ5TOLCGJA 

DJA!'ETRO TUBULAR ( m) 126.n 152.0 :!: 2.0 211.n,t21.o 242 .o ± º·º 2s1.n ± R.n 26n.n i s.n 12•.n 

Tl'.Bl'LO'> C['f; 

E5PEP.HATOZO!DE5 (l:) o.o o.o 2 .o 21,0 ± J,O 29,0 ± 6.0 34.0 ± 1.0 .26.n 

n = :'\uniera de anlmalE"s muestreados de esa edad. (35). 

:; 



VI. CARACTERISTICl\S DE ALIMENTACION. 
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t:11 1.i lndia, Betwick (1974) indicó que el nilgo es ram:meador, Mirza y Khan (19751 

en el norte de Pakistan reportaron que el nilgo utiliza los arbustos para su ali.me.'.!!. 

tación pero que también consume pastos, e incluso los sembradíos de leguminosas de,! 

tinadas para conslirO h1JM.no. Dinnerstein (1979) rep:irt6 que en Nepal el nilgo es 

prefcrnntE."!OC'ntc ramoncador pero que también consiire sembradios agrlcolas, según 

'Ihenius (1972) el nilgo en la India en regiones poco habitadas por el hunano pre

fiere consLrnir pastos, el hecho de que se aluncntcn de sanbradios es porque les es

tán reduciendo su hábitat naturdl ~· eso los forza a ser rarroneadores y a que sean 

considerados caro plagas para lo que l'l htmano cosecha y ada'Tlás que el nilgo cambie 

sus costtrr..bres aluncnt1ci¿¡s (8,17,28,34,51). E.sttxiios realizados en el sur de Texas, 

E.U. indican que el nilgo es pastizalero, desde 1969 se han llevado a cabo diferen

tes estudios t.lles o:xro análisis l.'"uminales, estudios de m.:>l'"dida, preferencia de fo

rrajes, etc, cas1 su.nipre se Meen Cctnpdrando al nilgo con ganado bovino productor 

de carne y VCl1ildo cola blanca texano; para alimentarse en Texas el nilgo prefiere 

aL"ecls con pastos estolon.íferos, donde hclya estanques dispersos y arb.Jstos que le 

prOfOl'"cioncn sanbrcl, adcmis gusta de rarronear donde existan pequeños parches de ar

bustos, cuando e:;casea el forraJe gusta mucho de CCITl(.?rse el fruto del encino (bello

tas). f:n Nepal, ninncrstein ( J 979) rep::irtó que el nilgo prefiere alimentarse donde 

los pastos sean pequeños para tener rrcjor v1sivilidad, es por eso que en Texas el 

nilgo prt'.!fiere los parches de encino y mezquite para ramonear, con grandes exten

siones de pastos bajos (12,51,53), 

~ los estudios re<lllzados en Texas se habian identificado hasta el año de 1983, 265 

especies de plant.:is de esa arecJ,de estas plantas el nilgo usa sólo 167 especies las 

CU('l;les se subdividen de la siguiente manera: 66 especies de pastos, 89 especies de 

malezas (hierbJ.s canunes del campo) y 12 especies de matorrales (pequeños arOOles o 

arb.Jstos) en los cuales el nilgo ramonea, (Vease, APENDICE !), el tipo de vegetación 

en Texas es práctkamentí! similar a la que el nilgo puede utilizar para su consLmO 

en México (9,12,24,41,48,51). En Texas los nilgos consLDnen lo que encuentran en el 

medlo, es (Xlr eso que en cautiverio se adecúan a cualquier tl¡:o de dietas; el nilgo 

hace un regular uso de arbustos, pero extrañamente care hojas de arboles, las hem

bras ad1Jltas coren menos pastos que los machos adultos y subadultos, los subadultos 

consumen rras rrulezcls que los adulton. La diferencia entre clase y cantidad de ali

mento que seleccionan para su alimentación matutina canplrada con la vespertina no 

es significativa, sólo que la de la mañana tiene un contenido de ht.medad rros alto 

(12,51,52,53). 
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Selecc16n de aliJt"ento durante el 400. 

i:rl el sur de 'I\!xas, en primavera es cuando existe el tM;yor núnero de brotes, inflo

rescencias y Crutoa los cuales en esta época conforman el 43 \ de la dieta del nilgo, 

en esta tJ3Tip'::lrnda el nilqo consUTe 74 \ de pastos, 21 \ de fl\3:lezas y 5 'f¡ de ma.t.orra

les raironeables. Al 1n1ciar el verano es cuando existe la mayor variedad y cantidad 

de vegetación, a mediados del verano }X>r presión de pastoreo, calor y clima seco, se 

reduce la cantidad de forraje, 109 frijoles del mezquite se dan en Junio y el nilgo 

los aprovecha, constituyendo estos el 23 \ de su dieta de verano, así pues el nilgo 

de Junio a septiembre consure semillas, su dieta de verano esta conform:ida en un 

48 \ de pastos, 26 i de rrulezas, 3 \ de hojas de arbJstos y 23 \ de los frijoles del 

mezquite. En otoño su dieta la confonrim un 55 \ de pastos, 31 \ de malezas y 15 \ 

de matorrales. En invierno el 59 \ del territorio del sur de Texas presenta sequía 

y su dieta esta ccmpucsta en 60 i de pastos, 28 \de malezas y 12 % de rratorrales, 

a finales de invierno es cuando el nilgo se encuentra en su estado de carnes m3S 

¡;xibrc, ya que se encuentr.:i en la época reproductlva, las pele3S y las bajas tmpe

raturas contnlJuyen ¡::ura que se presente CS<l pobre condición corporal, la perdida 

de condición en rclaci ón a la cantidad de forr~je disponible es mas notoria en ma

chos que en hembras (Vcasc, FIGURA 6-1) (Sl,53}. 

Proteina ccWa (P.C.). 

En las dietas ql.K!' el nilgo consuroc> el praredio de prote1na cruda es del 10 %, con 

rangos de 15.6 \en pritnavcra y 7.S 't. en invierno. En exmncnes ruminales, analizando 

el contenido cunlnal de animales sacrificados, se enoontró en pro:nedio un 9 \de 

protelna cnrla. Los nilgos jovenes regulattrente constinen una mayor cantidad de P.C. 

que los adultos, selccci<?fl<"ln un forraje mas nutritivo. El nivel rMB alto de P.C. 

(15.6 %) consumido por el nilgo esta dentro del parámietro sugerido por French (1955) 

p..,ra un óptimo crecimiento en venados, que es del 13 al 16 't de P.c., el núnino va 

dentro del rani:JO para varias especies de ganado bovino productor de carne, caro ra!!, 

go de manLenimiento que es del 5.9 al 13.9 i de P.C., pero excede el del venado que 

es del 6 al 7 \ (12,37,43,44,45,51,52,53). 

C'ant.idad de ración. 
El peso del contenido en rose seca del tunen fué para rt\lChos adultos de 2.1 kg, pnra 

hembras de 1.8 kg, y subadultos de 1.0 kg. &? estima. que el nilgo tiene tres perio

dos diarios de alimentación, dos diurnos y uno casual.rrente durante la noche. El m.':1-

tutino puede ser de las 6:30 hrs a las 10:30 hrs a.m., el vespertino puede ser de 

las 17:00 hrs a lus 19:00 hrs, se csLima en prcmedio un tfait:od:!' 7 horas con 30 mi

nutos entre cada can.ida. El consurro diario de forraje en base seca es de: 4.7 kgs 



para adultoo, 4.0 kgs para harbras adultas y 2.3 kgs para subadultos (becerros y 

añojos); f6ITOJla y método p::ir el cual se obtuvieron estos datos, ejemplo: 

- Macho adulto praoodio 

- kgs de forraje en base seca por ingesta "" 2.1 

- Número de veces que ccm:t al dia ::: 3 

- M::>nto de la ingesta atrib.J..lble p:ir una in.gesta "' 75 \ 

2,1 X) X .75::: 4,7 k<JS. 
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Sin olvidar que el prcm-"!dio es de 4.0 kgs al dia, esto noo d4 apt'Ol<irnadamcntc una 

división del forraje en: 2.4 kgs de p:Jistos, 1.0 kgs de malezas y 0.6 kgs de matorra

les. Se c~t.iro qut? consl.ll'ren el 2 \ de su peso vivo al d!a aproximadamente, ejemplo: 

Si pesa 214 kge x 2 \ = 4.3 kgs, 

lo cual esta dentro de su prcmedio noitMl de conetm:> (37,51.SJ). 

Ca[{'lllracioneH de alim:!lltacifn. 

El n1lgo, el venado y el ganado difieren en cuanto a su preferencia por la clase de 

forraje, especies y partes de las plantas que con.slll'CJl. El ganado selecciona forraje 

de mala C"lhdad pero es el que ingiere la mayor cantidad de este, y lo que tMS con

a~ c:s pasto, el nilqo ccrnpite ampliarrente con el ganado por el consi.rno de pasto 

pero requ.icr~ de un alimento de IM.yor calidad y hace buen uso de las malezas y mato

rrales, el verw.do cooslllllC' la ~nor cantidad de forraje pero el de mas alta calidad. 

El vcn."'tdo coosure nu lczcls en gran cantidad y ranonca en m!ltorrales mas que el nilgo, 

aunque hace pcx.-o uso del pa. .. to. Si el espacio o el h.§bitat en que oc:riviven y ccmpi

ten estas tres especies esta en buena condición forrajera, es decir, que sea abun

dan Le en cu.:mLo" canLidad de forrdje 'i variedad de plantas, la carpetcncia es m1-

nima, pero en 'J'cxas en época de sequia regularrrente alitlE!nta la ~tencia (Xlr el 

ali.mento entre estas tres especies (51,53). 

El nilgo ~:trU'ado con el venado. 

Basandose en análisis nm.inales, el nilgo cons1..me 60 \ de pastee mientras que el 

venado consume !iO i de malezas en su dieta diaria. El nilgo utiliza en un 9 % los 

frijoles del mezquite, mientras que el venado los consume menos, en un 4 %, el ve

nado conSlmc gran cantiddd de plantas, hongos y líquenes que el nilgo raramente con

surre, adcm.'ls el vcn.--icto conm.Im0 hierbas que el nilgo definitivamente no co:re. la 

cant.idad de forraje en bdse seca que el venado cane al día es de 1,3 kgs, y las can

tidades son: O.J kgs. de pastos, 0.8 kgs de malezas y 0.2 kgs de matorrales ranonea

blcs, ccmpar.:ido con los 2.4 k•JS de p.:astos, LO kgs de malezas y 0.6 kgs de matorra

les que utiliza el nil<;o, (Vcansc, TABLAS 6-l y 6-21. El medio donde se desarrolla

ban y reproduc1an e!:> tus dos especies antes en Texas era de malezas y ampl las e>.: ten-
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si.ones de bosques bajos, con la influencia del hcrnbre se ha cambiado el hábitat y 

se ha incrementado la cantidad de praderas, antes la cantidad de nilgos era m.:=nor 

pero se ha observado que la población se ha increrrcntado considerablcrrente, gracias 

en gran parte a este cambio en la vcgct.üción. Adt3!Ús al ser un animal mas pesado y 

corpulento, el nilgo respeta las cercas de 1.5 mts, mientras que el venado puede 

trasladarse a través o sobre las cel.'ca$ sin problcm3 para seguir buscando alimento 

(12,51,53). 

&l nil'JC) oazpa.r.ado con el qanado. 

Ccmpiten por el pasto, pero su selección por éste no coincide exáctam:mtc, rcgular

nente la mayor ronpet.cncid se da en épocas de sequía. 

CUJpctcnci.a int.c.respecifica. 

La mayor ccinpetencia ocurre entre el ni..lgo con el ganado por el pasto, entre el nil

go y el venildo por las malezas y entre las tres especies por ciertos ~nentes del 

fr'olt.orr.:il (Vcase, T/\Bl.A 6-2), estos estudios irdicaron que el m::rnto consumido de pas

top::¡r un bovino raza santa Gertrudis equivale a 3.5 nilgos o 2B venados, en cuanto 

a malezas lo que el nilqo consune equivale al consmo de l. 3 venados o 3.3 santa 

Gcrt.rudis, y lo que ram:ine.:i en matorrales el nilgo equivale al censuro de 3 venados 

o 3 Santa Gertrodis t 51), 

Digcstibilid.xf. 

El mlgo tiene un.:i eficiencia digestiva de 54.7 'i, lo que es silnilar al venado y me

nor al ganado. El tienpo de retención del ali.Jrento en el tracto gastrointestinal en 

el nilgo es de 20.b horas en prancdio aproxima~nte, lo que indica que el nilgo es 

mas eficiente en la digestión de la fibra que el venado, utilizando raciones i91Jales. 

El nilgo subddulto tiene una rrcjor eficiencia digestiva que los adultos y los juve

niles, el nilgo subadulto tiene una retención de la ingesta de 23.B horas, cextparado 

con 18.2 horas en adultos y juveniles de 16,5 horas. Un nilgo subadulto y un venado 

añojo se ccn1pararoo en cuanto a eficiencia en la digestión de fibra cruda y el nilgo 

tuvo un 34.5 \ mientras que el venado tuvo un 24.6 1. • La digestivilidad in vitro 

en JMteria seca es de 70.9 \ para el nilgo, la digt:?stivilidad rredia de pared celular 

de forrajes en diet.:.is similares p.'.lra diferentes especies fué: 33.6 para ganado bo

vino prOOuctor de carne; 33.8 para cabras dcmósticas¡ 34.6 para nilgos y 20.2 para 

venados (37,43,44,45). 

SUpleroont.::tciOO. 

Dt Texas necesitan forzosamente suplemcnt.:ición mi.neral, principaltoc!nte calcio y fós

foro, por ser esos suelos deficientes en fósforo, la relación ca++ : P en la dieta 

de los ni.lgos salvajes de Texas es de 2.6 : l. Palazuelos (Com, pers.1 indica que en 

México no suplementan con minerales sino solamente con sal de grano (51,52,53). 
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PRO?-XD1CS DE rESC DE :\I LGOS ADl.'l..TCS' cm~l',\RA!)C"i co~: 
EL PORC'O-"TAJE DE FoRqAJE DI5rOXl EU: AL ,\ÑC' E" El. 'il.'R 
DE TEXAS. '.':'OTA1 T0~A~f:O E\' Ct:ENTA LA GESTfoCH:\:-.;, LA'i 
Hm-'BRAS ~e Fl'ERO;\ PESADAS E~: L()C; ~·ssr.:s DE Jt•:qo :\ AGC'<:; 
T0 (51'. -



TA~t.'\ -"-1 • rn~cr:XTAJE :AT-it'At.- y C~STIDAD CQ'l\Sl't-!JDA AL DJA-OE 0JF'E-
0F.'\'TECJ--Ct.AC)E'1 DE"' FOQ'<?AJE-. l"OR LA'i TqE:c; F.<>PECJE'i A":\J?>:At.F.c; ECITI'TJT .\.
OAC: ~.LA Dl\'I"itO~ DE LAS :":Ct?.JAS DEL 1.:rr;G ºA:"\Cfi E:\' EL 51'? DE TE
"<AC). E.IJ. 

GAl'\ADO 
SA~TA 

CV.SE'i. DE ~JLGO VE~Ano GF.?llVl'DT~ 
FORRAJE '4 kr• Kp. '?. Rp 

PASTO 6~ 2 .4 21 n.J 05 - .·R. 5 

l'ALEZA 25 1.0 60 o.a n.1 

PATORRAL** 15 r.6 17 0.2 (' .2 

TOTAL ¡ro 4.r 1rn J.) 100 "·º 

* FORRAJE CALCt'LADO EN BASE SECA 

*"' TODO<: LO<; COMPONESTES RAMa<EABLE'i DEL l'ATORRAL COMP.l~ADffi (51). 
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F.o:::rtt:n:c; nr FC'RRAJF. pq} !'•A VERA VERANC ClTOf:O l'\VlER~O 

PA~ Te<: 

f'Ac;pA\11·~ <;{'!'\. ·~-vr .... * ;..VG 1'VG !\VG 
';Pt;~t\;\ sp~. w :<V w ;..vn··. 
CPnCht"1\ .. , e; !l:~. '\G ~G NG 
Et::\ptnc:.r~ e; c;on. !<G '."<G ;\G ""·'-NG-; 
PAn\culTI Gf"ll· !\·v 1'G '\'V 
AnernI,:?O,eC'ln c;rr-. NG SG -!'\'G . -~G~ 
Vr1 qp~ochln;:1 l'l'U\ t;\ nf'lrvoc;n ~G NG . '\"Q"· 

Ari c;,t\<'A qflf"• ~G NG ~G Jl.'C: 
Pothr\nrt--\n;¡ ~.!!.!!ll!! ~G -~G .. ~G 
LP~to~hlo~ <;fl'"·. ~G :-m f\'G 
D1. ~h#'nt!:!\Ul'fl ;\nnul::ittil'l '."G ?'G ~r; 

CiI:!nrobo\\1<; qpp. !<G " 1'G XC 
0.:.Q!?!iQ!:!. ,...,,ctylon !\G !'\'G , 1'G ;\(1 

D\c;tlch1 \"' r;p\cf!t:,"'I ~G !\G ·-11.:G ·:e 
ElPochAr\ e; spp. + 1'V NV --;..v K\' 
Cvp,.ru~ c;flp. + ~·v :>.'V 1''V :-.v 

l'ALf:ZA5 

C;\o:::o;\n fnc;c\ cul11t:.l) w :-O'VG 'VG 
'P:h::t'.ncJ:!nci\n c;T'P• w 1''VG ':--'V 1'V 
fil.!!!!. o;p\nOSR 1''V 

~ r1n1TT'IT'nnr1\\ ~"V :>.'V r-.v 
c;o\f'num c;pn. '''\' '!'V '!---V 
Croton o;pp. ~V NV 
Gnllnrrl\A putchelln :-.v l..V 
~~ NV :-.v ~V w 
FhylR \ne\ s::i NVG !\'"\' IN w 
CnrPop">\c; <>1"1f'l· :-.v 

~ATOR~ALES 

Lyc\um 't-ipr\rln.-\\rr! ·sv !11\' 
Pto"lop\ o; clanc1ulo~n ~VG !WG '.'\VG 
~ pnllnrlA ?>.V ~V ~V !W 
Qtu"'tC'll!'I v\rpln\;mA ~-V ~V ~V ~V 

Conr1n\\;q ohovatA ~ NV ?\V ~V 

1r C'Q:OF~ HF. fQEfF.P::"'ClA DEL ,_lLGO PO'Q LAS OJc:;Tlf'TNi CLA'iE'i DE FO-

•• , , .CCl~Tl"'l'A 



** N .. ~lLG01 V ,,. VENAD01 G s: GANADO. SANTA GERTRUDIS, 

+ ESPECIES ln:RBACEAS PARECIDAS AL PASTO ( 51), 
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Vll. KAH&JO. 



Seguramente ninquna especie exótica de caza 11\:'lyor ha ~ido intro.:lucida ~i los E.U.A. 

asi cano a l-'éxico ar.o parte de un proyr..irna razonado para i:;u rri\ncju en conjunto con 
ganado da1~tico o con cspP.Cies silvestres nat1vas p._1ra la obtención de l03ros eco

nánicos, b..Jscanclo no dañar la ecología y con el fin de obtener beneficios para la 

st.x:iedad. Por ser de tipo extensivo los ranchos en Texas, se api:'gan a las siguente8 

temporada~ parn diri']H algún tipo de !Mnejo: D.! D1cicmbrc a Febrero el nilgo tiene 

una p:ibre condición corporal, es cuando se encuentra en su pico reprc:rluctivo, la 

cantidad y calidad de al i1oc-nto es muy h:tja y es CUil0<..1o la tcrnper.-itura ambiental se 

cncuentrd nus fd<l en ese .-.:st.-:1do. I.a mciyor parte de las hembras se encucntrdn ges

tantes de M3r zo d Oct.uhre, de SCpt l.crnbrc a Enero es cuando crecen y se empiezan a 

desarrollar los becencm. Taml:nén de Septiembre a Enero es cuando se cazan los nil

gos machos dcrnínantes de rrcjor calidad (Trofeos). cu.ando se quieren sacrificar con 

fines de prcducci{)o de carne, los nilgos 1Mchos adultos, hembras y rrachos subadul

los !iC rc .. il tZd en los rrcscs de Marzo a Julio y las hembras adultas de Dicienbre a 

M.lyo, lo cual llmlt<1ría. la reprOOucción y ayuda al cont.rol poblacional a la vez que 

los tcccrros se destetan a la ed.::id conV.o::>!llcnte y cvn buen peso, tratándose lógica

mente de lo.:; tlt"Ccrros rldcidos el año anterior, evitando que queden huerfanos antes 

del .JC'stete (12,~J). 

Considcc-acjones en el rn.lnc .. •jo. 

f._l ser un an1m.1l salvaje! y en cstaJo silvestre caro lo tienen en los ranchos del sur 

de Texas, es dlfíci l de ilt..."Orr.:.ilur o trampear par..i foLnur hatos, además que en su 

af,ln de tn11r se pt.1t .. 'Cle h.:.wror d.aíio. l-1ara arn:~.Jrlos en Texas ut1lizan conu1m11mte heli

cóptero, pero t,1;nbié-n lo ti..1cC'n CT->n camionl"tas y principalmente a caballo. Se deben 

de ,1corLalar 'i separar los·h.:it.os en hembras con sus crías y m;i.d1os jovenes, y según 

el fin que se persiga, rC"]ularrrentc se les dispara a los machos udultos. cuando se 

1r1<.mcjan l'-'r p..:no.:los pLolonyados do Licmf::O y..i sea en pasillos t:mgostos de cot"rales 

o E:n m.:lrl<-Jls de m:mC'jo pucdün entrar en hi~rtean.ia por estrés. cuando se transportil 

vivo en tr.cii lcrs o caminnes t"egularmcnte se mmtiene caloodo nO siendo necesaria la 

tranqu.ill7...1ción. Fn los ranchos que car~nc;i.alizan con la carne del nilgo, suelen 

di.spa.r.arles con t·i.flc de alto p::>Cicr paca su sacr1(icio, po~tcrionnente se sube a una 

camioneta y se transporta donde se debi..? de procesar la canal. F.n Kenya en los ran

chos de antí.lopes utilizan éste sistana de sacrificio e incluso los cazan "lampa

reLindolos" por !.:is noches, se &1l:::c adcm<is que estas mismas técnicüs se utilizan en 

gan.:ado cebú rcasi.lvestrado (12,22,27 ,29,31,53,59,61). 



lmlJviliza.ción. 

/\rora (1988) reporta que se puede irvrov1lizar al nilgo solarrcntc con Xi laci.na, ¡x?ro 

que la canbiruc1ón Ket.amlna - Xilacrna es mejor para que el proceso de recuperación 

sea mas rápido 17). 

Althousc ( 1987) reporta un caso de inrrovllizac1ón de una hembra de nilgo gestante, 

utillzcmdu una canb1nac1ón de Etorfina - Xi lac1na y Aceprcmac1na, utilizando 'ic:rnbin.a. 

y Diprcnocf.u1a caro .:mwgonist.as para regrcsarla del efecto anestésico 15). 

Guevc.1r.o ( b~i l rcpvrw el uso ..ie op1dc1do~ en el zool&-,pco de Zacango, Tuluca, M5x1-

xico; ut 1l1zando p:irü el nilyo la siguiente tabulación: 

- i\nest6s1c::o lí\ITl.JVllón, 

Nilgo de 200 kgs, O::>sis l.B ml, Vía Intramuscular, Tiempo de Inducción 3 min. 

- Antagonista Rcviv6n, 

[Ui.lb 1.8 ml. Viit Intrd\Ur.&i y 1.0 ml, Vi.a s.tx:ut1n.11 (.-rliciín.ll), Tunp:> cE ~Ól 2 min (40). 

Pal..in1elos (19~1) c1t.d de J1m E, D:.isterthius la inm::>vilizaci6n de un<Jul.:idos no do

rrést1cos con Clrfcnt.cm1l, dando la siguiente tabla de dosificación especifica para 

n.ilgM macho i' hembra; ~1dultos en li!::ertdd: 

Macho J,•j rrq, lk.,nllxa 3.0 ITlJ• 

canl1dudc~ a <lpl1c.:ir en ptarcdio de do~1.s total sin utilizar ninguna dr0<-Ja adicional, 

qucddndo pro¡x·nso el indlvlduo a preRenwt· s1gnos de carrera excesiva ducante la 

indocc1Dn, Larnluén PaLnuelos {CO:n. pcrs. J indica. que hil utilizado carfentanil para 

anestezt.lr mlqos a:,n C?Xllo, que ha ut1.l1zado M9!J e Innüvilón sin n1ngún pi:-oblena, 

y cita ,iJ igual que aror-.1 que al usar Xi lac1na solarrcnte el pcricxlo de recuper.Jción 

es IT'ilS lenta (33,40,4<J,59l. 

cercas. 

El antílo¡::e nilgo no puede saltar o p:1sar por deb:IJO de las cercas tan facilmcnte 

caro lo hace el venado cola blanca, pero al misrro tiempc> no las respeta tanto caro 

lo hace el ganado dcméstico. El nilgo rc.•qularncnte respeta las cercas de 1.5 mts, a 

irnos ch..• que se vea en la necesidad de saltarlas caro cuando es perseguido por ejem

plo, o en los CilSOS donde el hambre los obliga caro en la India, donde Bakrc (1985) 

m::nciona que pueden saltar cercas de 2.5 mts de Jito, el modo en que lo hacen es 

llegando h~ost.J el limite de la cerca de un salto y después rcx:larse sobre ellu para 

caer del ut_ro lado de la cerca, pero son casos aislados y caro Sheff1eld (1983) rren

ciona que en el sur de Tex.as sólo lo hacen cuando son nolest..ados, y en el caso de la 

India ccm:> ya se c1.tó anteriorncnte, que es cuando se les restringe el hábitat y 

agotan la vcget..aci6n existente. Brown (1976) destaca que es necesario que las cercas 

siempre se encuentren en buen estado, ya que es mas canún que los aninules las cru-
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cen a que las salten, adarás menciona que existe un grupo perm.:inente de personas 

que repac-an las cercas de tocfil el are..'l donde habitan antilopes salvajes en el sur 

de Texas. Palazuelos {Can. pers,) indica que las caracteristicas de las cercas que 

61 conoce!, rC?COnicnda y le han dado resultado en México son las siguientes: Utiliza!!. 

do ma.lla "borreguera" o malla ''venadera'' a un."1 altura de 2.10 mts, que debe de ir 

enterrada . 70 mts para evtt.-lr la entrada. de coyotes o perros y que de preferencia 

la Wsc dt?t.c de ser elcctrtfic.:1d.a (8,12,27,JS,53). 

Klncjo de prJdcras. 

El trat,IDucnt_o que se aplica en lc1s pradcr<tS buscando el txmeficio del nilgo en el 

sur de Texas es el siguiente: 

1.- Construcci.ón de brc-chils o IT\lngas de IT'Jnejo, el alambre o tuOO inferior debe de 

estar m3x11ro a .45 mts sobre el suelo, hasta 1.5 o 1.7 mts de alto. 

2.- f.st.-u;tcmes d<J miner.1le~ cstrdtúyic...urcntc ubicadus cerca. del o de los estanques 

dnridc ~L nil'Jº acuda el. tc.:mar agua., adt..m1s de est.ilcioncs de alimentación donde el 

n1 lgo pqcd-1 >'il'.'r suplc.11..cntJdo durante los püricrlos de estrés alimenticio, y para fa

c1.l1tar su cc1ptuca. 

3.- Rcali~,,t" prácticas agcícolas cm las prddf!r,'\s para que las tierras prcxiuzcan nu

yor c.ant.idtld y calidad de forcaJe vecdc, ya sron p.Jstos o le<Juminosas, con lo que se 

puede ircJOt"<.lt" el h.íb1t<-1L. 

t:n lugaces donde lus lli-1le~as y tnt1torcalcs sean muy densos o donde los p¿istos sean 

muy <tlt.os y el nil<p no p.icd,_i alin-.'.!nt.artoc de ellos adecuadilll'f?ntc, la quema se hace 

neccs~1rid, es ecolügicll.IOC!ntc benC-fica y de hecho Tl\:]S barata que si se trabajan los 

potn'ros con cqui~ mccán.ic:o, sin dcscdrLdt" ta .:iplicación de hcrbicidüs y fertiliza!!. 

t('>S, ll..Hler ( 1982) opinó q~ la quema cont.:olada, construir e implerrcnt•"lr estanques 

o de¡::-os 1 tos de dgu,_i y suplcrrcntar- con mincr.ilcs, aurrcntll la capacidad de cai:-ga ani

ffk'll de i,·1!.". pradcrat;. Estos ti:atamicntos incrementan la calidad y cantidad de forra

je así cain ayudan en el control de p:lrásitos y organism:is patógenos. Si se piensa 

en el r•-.1ncjo de p:istiz.éllcs pilra una buena rotación de p::>trcros, la carga animal su

gerid;1 !-"-1ra lds condiciones de Texas es la siguiente: 2 mJ.chos adultos, 2.5 hembras 

adultas o 6 juveniles equivéllen a 1 unidad animal; es lÓJico punsar que si adcrr.:"is de 

itnpleD?ntar todos los tr.:itamientos antes mencionados, se 103ra irnplCIT'IC'ntar riego en 

los p:itrcros y amadrinar los p.:lsto5 con alguna leguminosa para que se eleve el con

tenido de P.c. de los potreros, la calidad de estos será tne]or y por lo tanto la 

capa.cid.:id de carga animul se p:drá aumentar. De prcducirse este antílop:? en explota

ciones de tipo intensivo o semi-intensivo, o con el fín de producir carne, es indis-
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pensable la construcción de mangas de ronejo, con el objetivo de realizar unu cxa

minación o insp.."CCión prenort:.ero, es decir, antes del sacrificio. Para iniciar explo

taciones de tip.::i repr-cductl.\:o, Brc,...n {1976) r~cnda trabajar con machos de 4 años 

y hembras de 2 a 2 ai"IOS b meses de edad, para iniciar¡ adrnús, incluyendo sistemas 

de identificación caro aretado y ll'Urcas de fuego para operar y controlar registros 

de un m::xlo ordenddo. Sheff1cld seña.la t19Bl) que ld ircjor edad para entrenar nilgos 

es dcspué:; del destete, aproximldarnente a lo<..i 4 rrcses de cd.:ld, al rMneJarsc éste 

antílope de m:incra intensiva, es capcl? de acostumbrarse a la presencia ~r contacto 

con el hura.no. Palaz.uelos (Can. pcrs.) ind1c.1 que cuando los machos son agresivos 

suelen descornaclos; y qU(? en animales acostlitlbrados al trato con el hcrnbre desde 

jovenes se les maneja sin problema con cabezadas. Los pesos que pueden controlai:::sc 

para su manejo son: 

- Peso al destete== 40 kgs. (natural), con 4 rrcses de edad. 

- Peso al año = 120 kgs. 

- Pesos pra:OOio a la venta """ 180 a 22~ kgs, entre los 2 y los J años de eaad, 

se indica en la TABLA 1-1; estos pesos son aproxUl\3dos para animales en libre p:¡s

toreo y en las condiciones ambientales del sur de Texas, (12,24,27,28,41,51,53). 



VIII.. ENFERMEDADES. 
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En la India, el ni lgo, as:í ccm::> otros bóvidos y córvidos canpartcm enfermt .. "dadcs 

infecto-contagiosas ya sean virales, bacterianas, fungales o parasitarias, algullds 

de estas enfermedades también OCUC"ren en ciertas es(X?Cics de flmérica. Pero en Tcxai:; 

no se ha reportado ninguna enfermedad crónica o altamente contagio!n1, ni tampnr.n in

festac1ones de parásitos severas en el nilgo. En el sur de Texas, isí ccm::> en México, 

Carranza (C'an. pcrs.), cstan prohibidas por ley las importaciones Je estos antilopcs 

de la Ind1a y en los casos en que se llegan a autorizar, las cuarentenas son por un 

perio::lo de tiempo prolomJcJJo cuidando y exagerando las rrcdidas de ttanidad, hasta 110 

ccrnprobar la total salud de los anim.lles. tas cnfemcdades contagiosas e infestacio

nes pór lo regular, para su pl"opagación dependen de la densidad de las ¡:oblaciones 

animales y en Texas y mucho menos en México se le podria considerar al nilgo caro 

una ¡;:oblación densa (53). 

Se han rcp:irtado las siguientes lesiones cardiovasculares y sus agentes causales: 

Pericarditis Crónica, Sarcosistósis, Miocarditis no supurativa, Hipertrofia de las 

arteriolas hcrtlticas dscciado con fasciolasis, Tranl:osis y calcificación de la aorta 

(2,J,53). 

Algunos nilgos de TC!Xds presentan anonrolidades oseas, las cuales se consideran caro 

cnfenncdades de tipo metabólico, al igual que en la India, donde también se han rc

p-::irtado animales con cuernos anonnalcs y la causa es por deficiencias minerales (15, 

53). 

Islas (can. pers.) rcp::Jrta que en México se llegan a presentar problemas genéticos 

en zoológicos por consanguinio:.Ud y los c~•so!i observados principalrrcnte son de debi

lidad de neonatos, Roa (Can. pcrs.) agrega que también por consanguinidad se llegan 

a presentaC" en hembras, casos de baja fertdidad y atortos, Palazuelos (Ccm. pers.) 

en su experiencia con esta especie, en zoológicos y ranchos cinegéticos, no rrenciona 

ningún tipo de p::idecimlento. 

Paranitarias. 

Manda! (1984), rcpoc.-tó en la India un caso de Jlln.ibiasis, identificando al proto:zoa

rio causal ccm:> ~ antilocapra. ILJ..i.dcr (1987) rep::lrtó un caso de Dabcsiosis, 

también en la il"l(J1a, habiendo identificado caro agente causal a la~~ 

{32,36). 

En Texas los Trichostróngilos afcctc'.ln en OCdsionos a nilgos jovenes (de 2 a 6 rreses 

de edad) infestando lc:i. porción antedor del intestino delgado. En abanaso se han 

encontrado~ spp., Ostertaqia ostertaqi, Trichostronqilus axei y caro ya se 

mencionó se han encontrado en corazón; Sarcocystis fusifonnis y la ~ heeatica. 
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&n el nilgo en Texas rep>r:-tan presencia de garrap:itas tales caro: J\mblycmna, Uoophi-

1!:!!, Dermacentor, ~y llclmlphysalis, pero la que nas se encuentra es~ 

cajannense. los 11911Stodos, t.rmúLcdos y garrapatas son prcvalcntes en el nilgo en 

la India, stn ernbal"9Q no lo re¡:ortan ccrto hucspcd de~~· aunque si 

de otro tipo de garrapatas. IsL"'ls (Can. pcrs. l señala que el nilgo en clirM de tró

pico hunedo en t>~XiC'O es alt.ai1 ... mLc rc~istentc a la infcstac1ón por garrapata y que? 

aún sin desparaslt..ar la infest.,,ción no ocurre, Pala:tuclos (Can. pera.) señala que 

el ni lgo en las zonas scmidcséi-ticas del estado de Sonora, r-úxi.co, no presenta nin

gún t.ipo :le infeJtación externa (3,12,34,53). 

Virales. 

r-klkhopadliyay (1975}, así ca10 N1uja (1987), reportaron casos de Fiebre Aftosa en la 

India, a[ccL.c:i.ndo d nilgo .. e; en estado salvaje (4,53). Se han reportado casca de Fiebre 

Ciltarrdl M..1liyn1 en algur:os zoológicos europeos, Castro ll9B5), también inoculó éste 

virus, de m:::do c>-p::rim:mtal en algunos nilgos del zoolégico de san Diego, california, 

E.U.A., pero no ha sido rep::irt.ada en el nilgo de Texas (14,53). ~ Briggs (1965) 

el ni lgo prnsC'nLi1 resistencia LUntra el virus del Ectima contagioso (11). La Peste 

Bovina es una enfc[1tl:..xfad no n.p:a·tada en Texas, pero que en el año de 1975 causó la 

muerte de diversos ungulaOOs drticxiíctilos de la India, incluyendo nilgos (53). 

lilereriill).l;n y fungalco. 

O:lvis ( 1983), reall1.ó la inff..•cción experimental de I3rucelo!lis bovina en el nilgo, 

ccrnprobándosc 6 sc.m.1.nas después de la inoculación, que los individuos pose!an anti

cuerpos en cont.r...i de la~~ sin presentar signología 11parente (16,19). 

El nilgo estI1 presente en zcolÓJlCOS de Polonia desde 1880, y a la fecha, smielowski 

(1980), rc¡:ortó que el 23.5 i de las causao de mu.::.rte han sido p::ir 'l\Jbcrculosis (56). 

Existe adcrn.is un rc¡:;onc de un zcolÓ3ico de Checoslovaquia de Oerrnatc:micosis en nil-

90 prcducida por el dermatofito Tr1chophrton mentaqroph1tcs {42). 

En Texas P.l nilg<• ha sufrido 2. catastróficas pérdidas ¡:.oblacionales por muertes ma

sivas, en los inviernos dt? 1972-73 y 1983-84, en éste último se realizaron exnmenes 

de laboratorio a los anunalcs muertos o a los que se encontrabi\n en mala condición, 

con el !in de idcnlificar si la causa de esas muertes había sido alguna cnfenredad 

infeccios:l, resultando esto negativo; la causa de la muerte rrosiva según Davis, fué 

que los ani.rrelcs se encontraban mal nutridos, aunado a la inhabilidad de las espe

cies tropicales para sobrevhnr en pcricrlos prolongados de frío extrrn-o (12,20,53). 

Palazuclos (Con. pcrs.) menciOfu-i que sólo se despa.rasitan internamente en el norte 

de Méxl.CO, Islas (Can. pers.) l.ndica que en cl.lml tropical dan baiios garrapaticidas, 

y les d:::s liU"'Clarrl q_E m r-ú<lco ro 9'..? \U'.1m al nilg::> a:ntxa nirq.ru mfcmn:trl. 



IX. COHERCIALIZACION, CALIDAD Y ACEPTl\BJ[,fDAD 
DE [.A CARNE. HJ\.RCO LEGAL. 
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loa antilopes en el sur de Texas se adquirieron en sus inicios para fines de ca

ceria o p:>r el placer del propietario de reproducirlos. En Norteamérica esto sigue 

desarrollándose:, con el fin de o::Jrcrciali zar especies nativas o c>tóticas p:ira cace

ría o prc:ducc.ión de carne, y se estan convirtiendo p.lra el propietario en un exce

lente recurso eo:::orK;m.ico. Ralrucy (1975) delimit.ó 4 alternativas para obtener ingresos 

econémicos poc ¡:osecr animales exóticos: 

1.- Exhibición di::- <"lnimalcs. 

2.- Vcnt.a dt.io pie de cda. 

3.- Vcntd de curnc y subpro..-Juctos. 

4.- cacería dep:irüva. 

De]atido irnplicitos los 2 t:0nccptos de aprovechamiento de estas especies; de cons\m:I 

len inglés: "cons1J1tpt1ve"}, y aquellas actividades que no implican la necesidad de 

s.:icri[iCJ.r animales; de no censuro {en inglés: "non-cons1.IT1ptive"). El nilgo tiene 

un enonre p:Jtcnc1al en ctumto J. ganancias, dependiendo del objetivo para el que se 

quiera prochictr, buscando s1an¡..ire la allcrnativa. que mls le convenga al propietario. 

En Tc:-.tts lo usan e<-:rn:,: Trofeo o coto de caza, para prcducción de ca.me y para la 

venta de .:i.nuru.h.:$ vivos, además coon se encuentra pr5.cticamentc libre de enfenreda

de5 y t.'s altarncntt: resistente, pl."a sin problerra:;; las inspecciones sanitadns (12, 

J9,S3), 

Trofeo de caz..-i. 

Tiene 1.J vt.."Tlt<i}l de que 5C puede cazar cuando ha.y veda en las especies nativas, y 

adarús que la temporndJ la est...i.blcccn los propietarios. P.ctualmante CC770 trofeo pue

de alcanzar un precio de $2000 U,5, Olls. o mas p::ir anim:ll 1 según lcm servicios que 

se presten en la propiedad donde se cacen, se puede cobr.ir aprox.iitUdiln'lente de 4 a S 

mll dolares por un b.Jcn nucho, La [orm:i de cazarlo varía, en la India y Pakistan 

CUilrnlo se autori~a su c,r~a debe dí! hllcerse .i caballo. En Texas se hace también a ca

ballo o desde la parte pJslerior de una camioneta pick up, se hace L-egularmente con 

rifles de alto p;:<ler., los rifle." que se han 11til1:z.ado en Texas dando buenos resul

tados son: e.a.libre .2n, 7n111 M.:ty., .27ll y J0-06, se prcfiPre disparar en la base del 

cuello, p:Jn:¡uc la mu1..·rt(" es m.1s rápida, el trofeo queda en buena condición para el 

trab:ljo de taxideania y se dai"'1a p:x::o la canal. El nilgo es poco solicitado cerro tro

feo f.Oí no tener una cornamanta. vist.os.:¡ y cuando lo ca?.an, el cazador suele llevar 

macho y hembra p::>r fas diferencias de pcla3e, con lo que el propietario a la venta 

ocasionalmente suele tener rM-yorcs gatvmcias. Dic1cmbre es el mejor mes p.:ira cat:ar 

nachos obscuros en Texas ( 12,'.>3). 
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Pr<xJua::Jlin de carne. 
Ea nccesa.rio conocer diferentes puntos antes de intentll.r cancrcializar el producto, 

tales caros 

- Clclreinda. 

- Miucacleo. 

- Ti¡x:in de conercialización. 

- Técnicas de sacrificio. 

- Distribución, transporte y constmo. 

Con esta cspacle se poede llegar a producir un gran nlrooro de individuos con b..Jenoo 

ptancdios de peno en un corto periodo de timp:>. El rro:k> de canercializar la carne 

de exótk"OS no es dificU, actualroonte Nueva Zelanda eo el país que se encuentra a 

la caboza caro el principal exportador rrundial de CAlTlO de cérvidos y se rrenciona 

que el ruis que IT\.'.IS c.'l.rnc de aniJM tes exóticos cc:rrpra en el mundo ea JapSn, Pa.lazue

los (C'un. pers.) indica que solamente en la ciudad de N\.!ova York, E.U. existen 30 

restaurnntes donde se puede consunir carne de animaleB exóticos. En Texas hay ran

chos don..le la Cdrne de nilgo sólo la venden a restaurantes, y ol precio por libra 

es de 6 dolan>s; estas son <Jlgunas pruebas de que el mercado para carne de exóticos 

existe y d•..! qu<:! dcfinitiv<.11rente la dcrranóa es considerable. Las pruebas que se han 

re.11 iz.ido en el gusto de la gente indican que la carne del nilgo no tiene sabor a 

ani1Tlc1l dP. c~ua. ~nn0 que opinan que tiene un sab:Jr parecido o. la de res, el hecho 

de quo no sc.:i tan itttr.:rolcuda CCl'OCI la carne de l.~uj razas b:Jvinas de origen europeo, 

la hacen mus pdrecidt en cuanto a apariencia y sabor a la carne do ganado cebu!no. 

El p.Jrcentaje de C.::lrne en la canal desnuda es de 55 t para M\lxls sexos, el macho 

tiene p::>r lo regular un 2 'i nus que las hembras ~anente. este porcentaje es 

igualado ror alguru.s especies de antílop;? de origen africano, pero no superado. 

Ejenplo: En potreros que resistan una capacidad de CArga equivalente a una unidad 

anima.! por hcctarna la pro::lucción dn carne magra de nilgo seda la siguiente; consi

derando a ú nilgoo !Tk"lchos suil<"ldultos, con un peso praoodio de 200 kgs, con una edad 

de 30 meses apro:ümadillTICnte, aplie<?indo el porcentaje de carne en canal desnuda del 

55 \, tenon:>'l qt~: ú nilgos x 200 kgs " 1200 kgs de peso vivo (en pie), multipli

cando, 1200 kgs x .55 == 660 kgs post-sacrificio de carne magra por hcctarea, ahora 

bien, si multlplicdtl\09 íiíiO kgs x 2.20 r 1452 libras x $6.00 U.S. Dlls. = 8712 Dolares 

de ganancia aprox.im.:tda en 30 meses por hcctarea. El costo de lc"l carne en restauran

les. y ya en plato, excede en un 30 't ,1proxirnildamcnte el precio de cualquier otra 

carneo de anima.les danésticos. Se debe de torur en cuenta que también se pueden apro

vechar loe huesos y visceras, y que la piel se puede corerciali?.ar fácilmente porque 

es un.::i piel ITIUY fina (12,22,29,53,61). 
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Venta de ani.malcs viYOS. 

~xico es un pai s libre de Fiebre Mt.os..-i., la India no; con lo que el único país de 

donde se podrían i~ nilgos es de los E.U.A., dificil.mente se p:ddan importar 

de la India y de lograr una i.rnportaciéri tendría que ~terse a una larga cuarentena 

y bajo una minuciosa obser\:ac1ón médico sanitaria. En E.U, existe la Ascciación de 

la Vida salvaje y An:Unllcs F.xóti:.'Os, que tiene su dani.cilio en lngram, Texas, ésta 

asociaciOO publica anwl:oc!ntc un ~1irectorio de cat.adore::; y criadores de diferentes 

especies animales, en este diractono del año de 1990 aparecen 9 Lanchos de cri<ido

res y J de cazedores del nilgo, en doncle se puE:.>den vender según Sc..l el caso los an

tílopes en sus diferentes ~lldadcs cancrci.alizables, trofeo, carne o animlles vi

vos. A continuación se enwcran estos ranchos en orden alfabético con su dirección 

y características de venta: 

- Arbockle Wilderness. 
Rt. 1, tnvis ac.. 73030. 
Criador, vende aniJn.ües vivos; fucho adulLo 600 dolares, HernbL·as 1000 •. 

- Diamond Lilly Ranch. 
1-lC 11, 80X 330, Uarper Tx. 78b3l. 
Criador, vende anin\lles vivos. 

- El sanz Ranch. 
P.O. Dra'ller 1099, A}.!lm'.) "l.'x. 78516. 
caceria, presta servicios en su rancho p.;ixa que ahí cacen al nilqo. 

- Encino RD.nch. 
P.O. Pox 2690, San Angelo Tx. 76902. 
cacería, el precio por fucha o Hanbra es de 2000 dolares •. 

- G:lme Ranching Inc. Brokcn l\rrow Ranch. 
p.o. Box '.l30, Ingr.:i:m Tx. 78025. 
criador, que de morento sólo vende carne a 6 dolarc>s la libra •. 

- lnternati~l Animll o.:change, Inc. 
130 E. Ni.ne Mile, Fenrlale M.L 48220. 
Criador. 

- Kuhn's Exotic Anim3l Ranch. 
124 E. Walker St. Breckcnridgc T>;. 76024. 
Criador. 

- Pesson~s Wildlife Ranch. 
708 Ea.st School, L.JJ:c 01arles La, 70605. 
Criador. 

- Safari Countr)· N::.lrth r.n.:?rican Directory o( Exotic Ani.nuls and Bird o.i.11ers. 
SKuar Rt. Box 4028, Sidncy Mt. 59270. 
Crü1.dor, sólo venden Hanbras en 900 dolares •. 



- waters Ranch. 
Box. 131, fobUntain fiare Tx. 78058. 
Criador. 

- Wiley and Sons, Inc. 
Rt. 1, Box 303, Wills Polnt Tx. 75169. 
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Servicios do cacería y criador, vende animales vivos; Macho 600 y Hembra 800 do
lares •. 

• Precios de E:nt!ro de 1992. 

Islas, Juárez y P..il.J.z:ucloo {Cau. pers.) coinciden que el nilgo esta sobrepoblando 

los zoolóqi.cos de to.:ld la RcpúbllCd Mexicana, es por eso que Palaz.uelos menciona 

que es fácil de consc>quir este antílope prácticamente en cualquier z.ool6gico nacio

Odl, e uxlic..i que el precio ¡:ar un macho es de $2 1 500,000.00 peoos •, y que una han

brd vale $3'000,000.00 pesos mexicanos •, aproximadamente y que p:lBiblemente se pue

den adquirir d un precio mcnor. 

• t-\'1rzo de 1992. 

Sheffteld Cl98J) indica que el ant.ílo¡ ... ~ nilgo C5 una pranee-a caro recurso cárnico 

<.."OTlCrc1al, OOsado en su q<«1r, tam.1ño, excelente rango de reproduccjón, buen porcenta

Jr? de carne m.1gra en c<mal, s1eOOo ésta. similar en apa..riencia y sabor a la de res, 

adcm..'s rrcnc1orld que el mercado esta creciendo, principalrrcntc la daMnda para esta 

carne t'n f:.:,U. (12,l.2,21,29,SJ,61 J. 

Cllidad y dCC\>WbiJ idad de la Cdrnc. 

En 1988 la nutnülocyl 'J'C<)a.rd.-.m dpllcó dos rrétcdos pa..ra evaluar la carne del nilgo: 

l.- t.Valuac1ón subjetív<l; organoléptl.c<l y sensorial. 

2.- Evalaluación objetiva; ut1l1:l.mdo instrurentos, delimitando sus características 

Cis1cas, quím1ws, h1:>tolúy1Cds 'l 11tic1·obiológicas. 

Paril. las dos cvaludciones se utilizaron los músculos mas grandes: 

- I.onqissimus dors i. 

- Sanirnembranosus. 

En las tres cspccie>s car-paradas que fueron: Bovinos, caprinos y Nilgos. 

Se midió la textura de la carne, lo cual fué canplcjo, ya que de un modo objetivo 

canprcndió distintas acciones reflejas de la lxx::a., ccm::> cortar con los dientes, pa

latarlo, nusticarlo, forTMr el bolo y tragarlo, esto incluyó el fragmentar el b:::ca

do y el rtonto dc residuos que quedan en l.l beca después de haber nido masticado. 

La terneza se midió con un cortador mecánico Warncr - Bratzler, el cual aplica la 

fuerza necesari.:I p-:u·a cortar o rebanar tt·ozos cilíndricos de 1.27 a 2.59 ans de diá

metro. Se obtuvo caro resultado que eff...'Ctivc:urcnte Ja carne del nilgo es tierna. 
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El 1n.unolco es la grasa intramuscular, y al gusto de mucha gente a mayor marnoleo, 

es mayor la palatabilidad de la carne, esto provoca cierta controversia, ya que Hel

ser (1930} asoció el rnarnolco con la terneza de la carne, pero esta derrostrado por 

Blum!:!r (1963) que no tiencllsoci.ición, La carne del nilgo difiere en cuanto al IM.rrro

leo con la carne Je c;¡a~óo bovino e.!ropco, p...1es la del nilgo p:lSee un me-nor rmnro.lro1 

lo que no significa ql-IC su carne no sea. palatabll? o tierna, simplttni:mte es tierna y 

jugosa pero $Ín tanta gra53.. r.n el caso de carne nugra no mum:::>leada, tierna y jugo

sa, mucho dcf-1Crvle para qW mantenqa sus carac-tcrísticas agradables al paladar, del 

tiempo y tanpcratura a la que sea cocinada. I..a tendencia ahOra del conaunidor es el 

ccrrprar alimentos sanos, sin grasa ni colesterol, tratándose de carne; la dol nilgo 

en el panel de prucb.:.rn de carne cruda y cocinada ofrece un potencial altamente acep

table de nutrientes necei:>arios pard individuos concientes de lo que es bueno para su 

salud, siendo una carne similar a la de res y blanda coro la de ternera. 

Pdra las pruC'b.J.s rcal.lzadci.s se utilizaron: 3 hembras adultas de nil90, 3 cabritos y 

3 novillos de ganado de engorda. Se sacrificuon el tnlsno d!a, los músculos utiliza

dos son loa que 5e representan en la F'IGURA 9-1, posteriormente se les realizaron 

prucb..1s de coc:imiento, separación de fibras o corte y palatabilidad, ademis ht.medad 

contenido de tipidos y cantidad de colesterol. 

~ evaluación cualitativa incluyó S parámetros a medir: 

- JUCjOSidad. 

- Ter11t.!Zd dr 1.1 ftbr,1 fl\U!icular. 

- Tejido conectivo. 

- Terneza total. 

- sabor. 
L3 medición ob]etiva incluyó: 

- Resistencia al corte. 

- Pérdida por cocimienLo. 

- Tiempo de cocunicnto. 

- Car.posición química determinando: 

• Humedad. 

,. Cenizas. 

• Grasas o cstrácto ctcreo. 

• Colesterol. 

Veanse, TABl.A 9-1, FIGURAS 9-2 y 9-3. 

El nilgo no difiere en jugosidad respecto a la res y el cabrito. 
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Terneza de la fibra muscular, no hobo diferencia entre especies, pero si entre mús

culos, p:>rquc el ~...!. ~ (ID) fué IT\ilS suave que el Sem.i.membranosus {SM). 

Pbnto de tejido cooe<;:tivo, no hub:> relación ni entre especies, ni entre músculos, 

pero el cabrito fué liqer~nte mayor que la res y el nilgo. 

Terneza total, no hubo diferencia significativa entre especies, pero en el n1lqo fué 

mas tierno e 1 lD que el SM. 

Sabor, El nilgo fué menor en sat:or COOlpilrado con la res y el cabrito, entre los mús

culos del nilqo el ID fué m.'ts palat.able que el SM. Vcnnse, TABLA 9-2 y FIGURAS 9-4 

y 9-S. 

'fiempo de cocunicnto, no hubo diferencia significativa entre núsculos, pero si entre 

especies, el de mas rápido cocimiento fué el cabrito después el nilgo y al final la 

Pérdida p:.lr cocción, no hubo relacl.ón enlre trÍlsculos de las especies, en la res y el 

nilgo la pérdida fué similar, el cabrito fué menor que en las otras dos especies. 

Resistencia al corte, no hubo diferencia significativa entre ~spccics, el músculo 9-' 

requiere rra~'Or. fuerza para su corte que el lD, esto demuestra un patrón similar vis

to en la prueba de cantitlarl de tejido conectivo. 

Análisis químico, Ve¿msc TABLA 9-3 y FIGUR/l.S 9-6 y 9-7. 

Hunedad en carne fre~, el nilgo fué ligeramente mas alto en contenido de hlnedad, 

le sigue la carne de res siendo bastante similar, y con un contenido menor la carne 

de cabrito. 

Contenido de lípidos, en bJ.se fresca el músculo lD tuvo m.'lyor contenido en la res, 

después el nilgo y al final el cabrito. En el músculo SM tuvo rr.a.yor cantidad el ca

brito, dCSfAlé..3 el nilgo y coo menor contenido la res. 

Materia gcc,o no hubo diferencia significativa. 

Contenido de colesterol, el cabrito en los dos músculos tuvo un contenido demasiado 

elevado ccmp:lrado con las otras dos especies, después le siguió la res y por últilro 

y con un contenido trenor fué la carne del nilgo (¡jQ). 

MJ.rco legal. 

En el sur de 'l'ey..._"ls este antílope ha estado pastoreando en libertad y son propiedad 

privadil, no SUJctos a las leyes de ca7.a, y desde 1968 no cstan disponibles rara ser 

estudiados en terreno privado. Su manejo es prerrogativa del pCopietario y en la ma

yoría de los casos, estos protegen a los anim.llcs p::>r lo que su cacería es limita:b (5J). 

concer-ción legal para su explotación y canercialización en México: 

La Ley Federal de caza según Dietrich ( 1991 l, ap:>ya la intrcducción de especies ani

m.lles exóticas, la nueva Ley del r.quilibrio Ecológico no, esta nueva ley en vigor 
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desde Marzo de 1988 permite además, opuestamente a la ley Federal de caza, la caner

cialización de fauna. Según el mismo autor, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

EcolOC)ia expedirá. el permiso de irrportación y establecimiento de una especie exótica 

siempre y cuando la considere benéCica. También agrega que por lo general se supone 

que los animales introducidos cuando viven en un predio particular en cautiverio, 

pertenecen al dueño del misrro, al contrario de la fauna autóctooa, yue es propiedad 

de la nación; sin anblrgo cuando se logran escapar iOOividuos y establecen poblacio

nes rMyon~s en libertad, estas pertenecen a la naciál, abriendo la posibilidad de 

rraOCJarlos en fonrB corcesp:xdiente, desde 1987 - 1988 son 3 las e~1pecics exóticas 

que se incluyen en el calcnd).rio cinegético mexicano, en el grupo V en calidad de 

limitados: el Jab.:tli curopoo, el OOrrego berberisco y el faisán de collar. La Secre

taría de DcsarrolJo Urbano y Ecología (SEDUE), a través de la Subsecretaria de Eco

lcyía y propi.:1.rr.cnte en la Dtrección General de Conservación Ecológica de los Recur

sos Ndturalc-s ([Xrf::RN), publica un folleto de informac,i6n y orientaci6n que trata de 

las leyes, nonna9 y regulaciones que .:ifcctan a los propietarios de flora y fauna 

silvest.res, tales .::atn: 

- Rcq...itsitOG p.-•ra traslado de anim<llcs vivos en el territorio nacional. 

- Rcqui1jit.os p:iril importar animales vivos. 

- Requisitos p.1ra C!Xf-..:>rtación de pro:Juctos de fauna silvestre. 

- RC..'tJUJS1t.os para cxport<ff .mim.3les vivos, cte. 

AdOTI..'is '-'" el calcmJario cinegético publicado por esta misma dirección, se explican 

en sus di.o:;tint~ Ciipltuloo J,1s dispY.üci.oncs generales para las activid.ldes cinegé

ticas, de los pentú sos de cdl.:i. deporti11a, de la organización cinegética, del trans

porte de troft.'Os y p.tc¿<.15 de caza y de los criaderos de fauna silvestre (38,39). 

carranza (Can. pcrs.) ux:lica que la Secretaría de Agricultura y Recursos HidráuliOOG, 

en la Subsecret.:tría de Ganadería existe la Dirección General de Salud Animal y den

tro de esta dirección el ~partamento de Autorizaciones Zoo-sanitarfos quienes ~ 

sEX'n un catálogo de Leyendas Anim:lles que atañen sobre los animales de zcológico 

(exóticos) pro11enicntcs de los Estados Unidos de hrérica, y guc para obt.cner el per

miso de ir.iportac1ón para el nilgo se aplica la Leyenda n~ro 069-00 donde se estipu

lan los siguientes rcqw.sitos de tip:> sanit.ario: 

Presentar certificado oficial que indique que los animales han pcrT!k)nccido en E.U.A. 

por mas de 6 meses y durante este ticrnpo no se han presentado sintams de enferme

dades infecto contagiosas y parasitarias. 

Libres de ectoparásitos y que habiendo examinado a los animales se encontraron cli

nJ.camcnte sanos. 
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Pai:a pcxler inic1ar un criadero de launa es necesario llena.r d1 ferentcs fortMs que se 

otorgan en la tx:iCERN tales cooo la forma 5, quE'.! t.rnta de los niveles de riesgo so

licitados por SEOUE a los criaderos de fauna si lvesue, y se enmarcan determinados 

requisitos (Vease, APElIDICE ltl, según sea la tro:lalldad de intC'nsi.vo o extensivo. 

Medina (1991) ind.ica que sl se quiere poner un criadero de anrnulcs exóticos, el 

permiso t.iene que ser ot.on:;.:1d~ por l.:i. ::;..:ocretada de K-Jricultura y RecL?rsos Hidráu

licos {SJ\RH), por SID.IE a través de la tx.CERN, tl'niendo que prob.i.1 que- los animales 

estan legales, formato del paí!' de origen, aduana p:ir donde entra, pago de derechos, 

si es o no ~c1al, al dq¡ostrar su legalldad 1n.Jstrar can.a. factur::i o carta de do

nación, certificado del país de donde proviene, do...vncnta.c1ón del p.'IÍs que ccrnµnie

be la exportación y se debe de checar s 1 esta en algún ap(!nd ice del CITES ( "Conven

ción sobre el O:xoorcl.o '1ntern.:ic1onal de Espec1cs JWcnazadus de Flora y Fauna Sl.lves

tre"). Agrega Medina, que un crl.ador organizador de f<.1una silvestre puede cctn?rc1a

lizar subproductos, caro cornarrcnt.as, pieles, etc. El permiso para la corcrcializa

ción de ca.me t.ienc que tramitarse ar.te la secrct.ar!a de 5.Jlud, SAP.H, S!·J'l!l·~ y lo.-> 

pagos correspondient.e5 deberán de n.:alizarse L'll la 5L"'l.:rct..aría .Je Bac1cnd<1 y Cr{-chlo 

público (39). 



SEMIMEMOAANOSUS 

FlGT'ºA f')~l, l-'l'C)CULO') llTJLIZADO'l PAR,\ LA<; DI>TTi\'TAS EVALUAClONE'."'.; Y 
l'LAN SECl'ENCJAL rARA LA EXTRACCJON EN OROE~: DE LOS F'l 
LETE~ (STEAK~) (60), 
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TASLA 9-1. rA~EL DE PALADEC; ~II:DIDAS ¡·ncMED!C' PARA L~ 2 Ml!SCl'Lh 
LO Y 5~'., _DE LA5 3 ESl'ECIES (RE~, NILGO \' CABqJTo), 

.RES 

CARACTERISTICA LO 

1'=4R 

JUGOSIDAD 5.02 
:!;O.IS 

TE1!,'IEZA DE 6.31 
FIBRA MUSCl'LAR :n.14 

HCX-.'TO DE TEJIDO 6 .63 
CC!<ECTTVO !º .17 

TERNEZA ó,17 
TOTAL · :!;C.15 

SABOR 
5, SR 

:!;0.16 

* LD ~ Lomdi;sirnus .!12..rfil• 
SM = SPmimelT'bri!noM1!'l • 

SM 

N=51 

5. 78 
:o.13 

5.27 
:n.11 

4.,q6 
:0.15 

'•. ~(. 
:n.1s 

5 .IR 
:0.14 

'.>1ILGO CABRITO~ 

LO 5f! LD- s~· 

~=48 :'<=51 :-;.::4R );=51 

5,29 4 ·q'· 5 .11 ·: 5,Jj· 
:n.14 ±f!.1:? ±O:]l1 .:r.12-

6.15 5 ,67 6 .i~? 5 .11~ 
:r..11 :n.11 :r .• 11 ±r.11, 

".1J I+ • 7) (,.r,5 ;;Pf' 
±r.ti'l ;:tr. J Q ;tr.1 s -;!r.]r, 

6. 11 ~ .r1i r, .11r ; . "1 
:tr . i 1~ :tr.1~ ;tí. t ~ :tr.11. 
4,-1 .'..'i1 5. ·.; "·"..., 

::r.~1 .=r . .. ,.., :tr.tri :tf'.t(_• 
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N = Nl'MERO DE VECES QL'E SE REALIZO LA CATA PARA c~.DA Ml'SCl'LC. (ón). 
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~'f1)!Tlt'Jf1(1Cj rAo:,, Lfti<:; TPr.~ s~r~r:rro:; ft'{S'i, '.\'TUiO y CAP.~lTO) (f.r'). 
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TABLA 9-2. MEDIDAS PRCM!illIO DE ASADO Y RESISTENCIA AL CORTE (MA
QUINA WAl\.,ER-BRATZLER), PARA LOS 2 11USCULOS DE LAS 3 
ESPECIES (RES, NILGO Y CA!IRITO). 

n:sct:LO *' POR ESPECIES 

RES NILGO CAB'<ITO 

VARIABLE LD SH LD $t-í LO SM 
r,· ... 31. N•35 N•26 r-; .. 3Q N•l3 N=l7 

TJEMl'O DE COCl - 15 •46 17 ,53 l Sarn 16141 R123 12 •3? 
MIENTO, MIN1SEG ** ±C.21 ;!0.4R ±0.65 ±0.55 ;!:0.47 ±n.11 -

PERDIDA POR 30.25 4).l¡Q 27. 70 41.06 7, 7n tj-.'>4-
COCCia<, g ±0.76 ±0.51 ±1.62 ±1.RR ±1.10 ±r.51 

PERDIDA POR 18.11 19. sr 19.50 lB.rB 19,nt; ?0.21 
COCCIOO, 1: ±r.,39 ±0,07 ±O.SR ±r.61 ±t.•2 ±l".2R 

RESISTENCIA AL 3 .35 3.3R 2. 72 3. 53 2.83 3 .07 
CORTE, Kg ±0.36 ;t0.31 ;t0.45 ±0-~3 ±0.19 ±0,4R 

* Ul "" Lonpl ~si mus .1Q.o!.l 
SM "" SE?m!mcmbrnno~ua. 

tt LA TEMPERATURA DUR~'ITE EL COCUIIENTO FUE DE 10ºc. 

N • NUMERO DE MUESTRAS CORTADAS. (60). 
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TABLA 9-3, ANALISIS QUIMICO *• VALORES PROMEDIO PARA 1.0S 2 MUSCU
LOS LD Y SM, DE 1.AS 3 ESPECIES (RES, Nll.GO Y CABRITO), 
EN BASE FRESCA (CRUDA) • 

MUSCULO **, POR ESPECIES 

RES NILGO CABRITO 

VARIABLE LD SM l.D SM LD SM 

N•l~ N•lR N•IS N•lR N•lB N•lR 

'.\ DE HUMEDAD 
.63,64 73.19 70.12 73.03 67 ,60 67.76 
±1.43 ±0.19 ±0.94 ±0.53 ±0.95 :!:1.44 

'\ DE MATERIA '.16.36 26 ,Rl 29.RB 26.97 32.40 32 .24 
SECA ±1.43 ±ll.19 ±0.94 ±0.53 ±0.95 ±1.44 

TOTAi. DE 33, 37 7 .21 15.71 6,5R 10 ,02 12 .l4!l 
1.IT'IDOS ~ ±4,Q7 ±2.05 ±3.23 ±0.57 ±1.30 ±1.26 

COLESTEROL, 97. 70 108.11 85,67 99.23 120. 29 13? .24 
mp, ±3.86 ±5.50 ±lt.56 ±2.36 ±4.13 ±4.23 

* VALORES BASADOS EN PORCICNES DE 100 R• 

** LD = Lonetsstmi.1s .!J.QJ:ll. 
~,.. . <irmi momb¡:f!021;!U~. 

N = !'!UMERO DE MUESTRAS A.!'IAl.IZADAS (f,O)' 
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Poco es lo que se hd cst.udiado de esta especie alredodor del mundo, caro t.'.lmbién 

es poca la infonnación que se ha publicado sobre las especies de caza mayor en su 

uso cano recurso pecuario. D'1 cérvidos y algunos antílop(!s africanos, ya se han lo

grado prcd0<:ir cantidades considerables de carne, tdnto que los declaran cano todo 

un exito productivo en Nueva Zelanda y l<enya. F.n ».'!xico existe el antílope nilgo en 

ranchos cin~éticos de S estados de la Rcpúbli.ca, y se sabe que i;c encuentra prácti

camente en todos los zool&]lCOS del pais, la p:ibL.1ción aproxittuda sin contar a los 

especúrenes de zool&,Jico es de 600 aniCMles. En la India y Pakistan sus poblaciooes 

de nilgo se e5tan reduciendo princlpalrrente ¡:;x:lr el desarrollo de la agricultura, si 

no se explota r<lcion.almentc esta especie se convierte en problana para los cultivos 

destinados al COOSIJOCI del hc:inbre. en Texas, E.U. tienen la mayor población reportada 

en el mundo en libre p:lStor-oo, y no tienen problemas caro los mencionados en la In

dia y Pakistan. M6x11:.-o ofre<:e clin'lc>.S y h5.bitats similares a la India, que caen den

C:CO de lo.'l rangos de prefcrr.ncia del nilgo, habita en zonas donde el clima va desde 

scmidcsértico hast.:i. trópico huncdo. Esta especie C!S de carácler trashumante y loa 

grup:Js nunca exceden de 20 individuos, en cautiverio es agresivo y tet"ritorial CU4n

do el espacio es rcduc1do y hay hacin.lm.lento. SOn animales de talla rogular q\.lC pc

St"ln en prcmcdio 200 k.CJ8• l.i.s hanbr.is son poliéstricas continuas, en México se pueden 

observar partos durante to:.lo el año. r.n TeX.Js se reproduce principalmente en el mes 

de Diciembre y los p."lrt.os son en Septi~rc regulanoo.nte, su gestación dura 245 dias 

en prcrncdio, tienen un FOr~ntajc de partos gemelares superior al 60 \, la relaci6o 

ent.rc rruchos y hembras al p<irto es de 49 : 100 para hembras y de 37 : 100 para ma

chos, el intecvalo entre µ..irtos es de 365 dí.as aproximadamente, la madurez sexual 

la alcanznn las hembras a los 2 años y los ruchos a los 4 años de edad, la edad óp

t.imJ reproductiva ¡xt.ra honbras es de los 3 a los 8 años y pera los nachos es de los 

5 años en adelilnte. Dentro de sus hábitos alittenticios, en Asia se le considera co

nn Cdlroneador, en Tcxa,; lo reportan ccm::i pastizalero. Co:nQ por las mañanas y tardes, 

02astonalf!<'nte ror l3s rlOChcs, es un rumiante de costunbres ditirnas preferenternante, 

que CQ1~ el 2 \ de su peso vivo al día, en 'l'Cxas el prcrocdio amllll de su dicta esta 

ca;npucst.a en un 60 ·~de pastos, 25 i de nulcias y 15 i de m'1torralcs. Puede canpetir 

con el qan.ido danéstico p.:ir los [)<lstos y con el venado por las malezas y matorrllles, 

princip.:ilmcntc en ép::xas de cst.t"és alimenticio, pero general.mente difieren en cuan

to .:i la clase de forrajo, especies y partes de las plantas que consumen, los nilgos 

tienen un.a eficicnci<l digestiva del 54. 7 't. y los suOOdultos son tos 4ue rticjor digie

ren la fibra, requieren de suplcmcntación mineral dependiendo de tos tipos de suelo, 

acepta bién las dietas de corr.il que se rr • .:incjan para bovinosde engorda aní ccm:> la 
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suplanentación alimenticia que se les prop;ircione. El nilgo es un animal dificil de 

atrapar en estado salvaje, si se piensa dirigir algun manejo en esta especie ·es un 

animal fácil de entrenar, sólo requiere de un constante contacto con el hanbre, 

siendo la edad ideal loe 4 meses de edad para iniciar su entrenamiento, es fácil de 

irnovilb:ar prácticamente con cualquier tanquilizante, generalrrentc respeta las cer

cas de 1.5 mte de alto, se puede hacer !Mncjo y rotación de praderas con esta espe

cie, teniendo una ct'1.rqa animal de 2 machos adultos, 2.5 hanbras o 6 juveniles que 

equivalen a uru unid<1d anim:-il. Es altamente rústico y resistente a enfermedades, se

quías, calor ext.rem, rnunda.ciones, pero no resiste la exp:>Sición a heladas prolon

gadas. lñ ITklyoria de los reportes de enfermedades contagiosas en el nilgo provienen 

de la India, en 1-Éxico no existen re¡:ortcs a este respecto. La carne del nilgo posee 

boends características organolépticas y químicas, cae dentro del gueto del paladar 

del honbre, hay rrodos de producirla, se rccanienda que se..i de tipo intensivo o scmi

intensivo paril. su explotación, y as! lograr una mayor prcrlucción de este insuro en 

periodos cortos de tiempo. también existen m:dos de ttm:!rcializar al nilgo y su car

ne, se pueden tr.:lm.lta.r los pernúsos correspondientes para producirlo y canerciali

zarlo en 1-Éxico o pdra su exportación, siempre y cuandO se cunpla con ciertos requi

sitos ante la ley y los pagos de impuestos correspondientes. Se hacen necesarios 

otros es tu.Ji os, no de tifX) docmicntal, sino prácticos y experimentales en México, 

estudios donde se obtenga inform:ición de ecología, q\.K! denuestren el potencial eco

nánico ~el nilgo, donde se observe caro afecta o beneficia al medio o a otras espe

cies animales al C0Tipo3.rtir el hábitat, para encausar racionalmente su explotación y 

as! prevenir daños a la ecología nacional (lo cual debe de ir sianpre relacionado 

con Ja intro::lucción de cspCcics exóticas) 1 sobre un eficiente manejo de la tierra, 

el antílope ni lgo y los recursos existentes que ccrnpruebcn su valía caro un suninis

tro mas de carne para consrno. 1\dcrrds son necesarios estudios que demuestren su ren

tabilidad coro especie produc::tora de carne, aprovecharxlo su excelente rango repro

ductivo, su alto {X>rCenta.je de carne magra en canal, el que su carne es nutritiva, 

con las similitudes que tiene ésta con la carne de res en apariencia y sab::ir y con 

los subsecuentes estudios de mercado. Es poco lo que se ha hecho, es mucho lo que 

se necesita investigar sobre esta especie en MCxico la cual puede ser un1 buena al

ternativa caro recurso pecuario. 
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Anrlropogon RCOJ\f!tlus 2 .4 
Pnnlcum dtchotomif1op1m 0.8 
Cyperus ovula r1 s O. Q 

Chlorls gnwmn 1.4 
P um tP)(anom 0.3 

19 CUcürifft"R 1.5 
m1 Sp:!rrlnae C'.R 

eoruc; surinamr>nsls Cl.6 
DichAntium annt11"'t11m 1.4 

MALEZAS 

Cv.sslA fnsclc11latn 1.6 
~ !'ln\noq,, 1.2 
Ctenoatl~ rlrummonrlli t1 .2 
~~ 0.4 
P"'1Afoxla tPx11nn 1.3 
FrolPlichl1t florlr1a!!l!, fl.4 
CommPlinA erf"'rta r.4 
~hynchoc;\.q--;;;er:T cnnA 2. 3 
CorPnr9tc; m1PcenRls ci.i. 

' 7 

6 

Q 

11 
7 

10 
12 
10 

5 
6 
7 
4 
R 
R 
7 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
6 
4 
3 

7 
Q 

4 
5 

11 
6 
6 
7 
7 

VERANO 

1,'; 
0.2 
n. s 

4.0 
2 .J 
O,J 
1.1 
1.1 
o.s 
o.s 
2.2 
n.J 

l. 7 
1.n 
r .1 

1s·.1 . 
.. 5.4 
."3.2· 

u 
2. l 
2.1 
J.Q 

. l. 7 
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VERANO (ContlnUA) 

" DE VEG, X DE ':( DE :INDICE DE 

ESPECIES l>ISPONIBLE OCURRENCIA SELECCIONES PREFERENCIA 

MALEZACJ (Contlnua) 

R\\:;hygn}~e~~;CPn• ~:~ 
Rtcfinrdln umt11Jtr11tn 1.7 
5olnnum elam1 ol um 2 .J 
!d:..Q.t!m t am1U O!'IA 2 06 
5chrank\.q ~ 0.6 

1"ATCRRALE~ 

PASTOS 

12 
1 
6 
3 
8 

11 
4 
9 
4 

6 
3 
9 
2 
2 
9 
5 
5 
5 

10 
4 

11 
10 

3 
7 
2 
4 
2 ,, 
3 

OTdlO 

1.1 
o.3 
1.0 
2.5 
0.1 
0.2 

0.4 
0.7 
o.5 
0.3 

9.1 
2.4 
5.6 
0.2 
0.3 
4.0 
0.9 
1.4 
0.3 
R. l 
2 .1 
3.1 
0.4 
0.4 
1.2 
o.9 
1.0 
0.1 
2.1 
o.s 

1.6 
1.1 
1.1 
!.O 
o. 7 
o.s 

4.5 
l.R 
1.2 
0,6 

34.1 
23.2 
6,5 
4.1 
4.0 
3.9 
2.R 
2,6 
1.7 
1.6 
t. 5 
l.t, 
1.4 
1.4 
1.1 
t.n 
1.0 
1.n 
!.O 

º·" 
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64 

OTd<O (Contlnuo) 

1' DE VEG. 1' DE INDICE DE 

ESPECIES DISPCl'lIBLE OCURRENCIA SELECCIOOES PREFERENCIA 

MALEZAS 

6 
7 ·º 11.0 

5 1.2 2,Q 
B 3, \ 2.2 
3 2 .2 2.0 
8 1.2 \ ,R 
2 1.1 1,7 
1 o.6 1.5 
2 0.2 1.3 
4 0.2 1.2 
7 1,R 1.0 

'• n. 7 O.o 

MAT0RRALE5 

Zl\nthO!:"t:lum .ú1f.iu:a o.s 5 n.2 0.3 
l1 ronon\ q gt:mduloqc;, C.9 8 0.1 0.2 

INVIEllNO 

PASTC'S 

~ q,p, 2.2 7 6,0 27.4 
L~ptochlo<" ~ 0.4 4 0,6 17 .s 
Amkopo~on 1sopnrJ 112 O .6 4 1.4 e.2 
c:;:porobo tJR miryurnRc.en.q O.B 4 2.2 6,6 
ErngrostlR !'l.Wn lenU O.P. 3 1.2 5.6 
'>Ptnrfn e"nlculatn 6,R 8 23. 7 5.4 
Cyno<'on <1nctylnn 2 ,'] ó 9,ó 5.1 
Elr>ochnrt s guru1rnneulatn 1. 3 4 o.a 11. 2 
~ qpnrr:tnne ii.'.? 2 0.4 4.0 
Vl\ql"YO~hto.a !!!lÜ.,!:\nPrvosn 2.1 5 1.2 2,0 
.Q\chrinr\.Hm nnnulat:t.1m ('1,7 2 1.11 1.5 
~o:;p, '•·4 7 l¡,I¡ 2 .. 5 
~ SP• J,6 4 0.4 

2 ·'· Ar\q,t\c\n nurp11rr.n 1.R 4 0,3 2.3 
Cenchruq, ~ \,9 5 2.R 2.2 
F.rnsrost\ s q,r.~11l VrnlcAtB 1.4 2 0.11 2.1 
D\c;l!;:<lrlf1 r1 \ vor:c;\ flore º·'' '• 1.1 2.n 
Ándrot\OROJ\ etomctntll9 12 .0 2 2.9 1.o 
Bothrlochlon ~ o. 3 4 o .1 1. 3 
Elocochnrls ntbi.dn 1,6 4 l. 7 1.1 
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If\"\TERNO (Continua) 

~ DE VEG, % DE % DE INDICE UE 

ESPECIE'> DJSPC'!<IBLF: oct'RRF::<CJ A SELECCJC\~ES rREFEREl'r.I A 

PASTOS (Cont\nu~) 

~rRfCO!;t\s ~ 4 ,8 ~ 2./j 1.0 

cfi\o~~= ;H:{;~~m 0.2 2 o.s r,q 
2. 7 4 1.1 º·º 

MALEZAS 

~=r~a~1~,.~:r11sstm~ 0.2 4 1.3 6,0 
0.2 7 0.6 s.o 

EuthAmln 1P.pocepha1n o. 5 4 1.2 2.0 
Abuti lon abttil loid~~ o. 7 3 2 .1 !. 7 
Jffiyp~hos t n nmerl cana ¡, ¡ 8 0,9 !.! 

MATORRALES 

Lvclum berlandierl 0.4 3 3, ¡ 4.3 
~ glnm1ulosA 0.3 10 o.s 3 ,6 
Ouercu~ vlrg,lnlanA 3,0 4 2.9 0,R 

(SI). 



APENDICE U, 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOlOQJA 
SUBSECRETARIA DE Eeot.OOIA 

DIRECC!OH OENERAL DE COH!ERVACIOH 
ECOLOOICA DE LOS REC\JASOS HATI.AU.LES 

REQUISITOS PARA ESTABLECIHIENTO DE CRIADERO DE ESPECIES DE FALHA 
SILVESTRE Y ACUATICA NACIONAL Y/O EkOTlCA DE MODALIDAD lHTENSlVA. 

1 .- P~ESENTACION DE LA SOlICITUO PAAA EL ESTABLECIMIENTO DE CRlM>ERO 
DE ESPECIE(51 DE FMJNA SILVESTRE Y CONCESION DE PIE 0E CRIA, 
DEB1DAHENTE LLENADA Y FIRMADA POR EL SOl.lCITANTE Y EL RESPONSABLE 
TECNICO. 

2.- CO?IA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACU1IEHTO DEL INTERESA.DO, 0 EN SU 
CASO CARTA CE NATURALlZACION, SI SE TRATA DE PERSONAS FISICAS, 

5.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA PARA EL CASO DE Et'PRESAS, ASI Ca1'J 
POOEA NOTARIAL EN FAVOR DE LA PERSONA QUE SE OESEtt>EAE Cl'.J'IO 
REPRESENTANTE LEOAL, 

4.- COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES, 

5.- TRES FQTQGqAFlAS TAMAOO INFANTIL DEL SOLICITANTE. 

6.- CURRICULU'I VITAE DEL RESPONSABLE TECNICO DEL CRIADERO. 

7 .- TRES FOTOGRAFlAS TAMARO INFAtlllL DEL RESPONSABLE TECNICO. 

8.- COPIA DE LA ESCRlll!RA DEL PREOto. 51 ES EL CASO. CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO O CESIOH DE DERECHOS, A FAVOR DEL SOl.ICITANTE. 

9.- COPIA DEL PLANO DEL PREDIO. 

tD.- CUATRO FOTOGRA.FlAS DEL PREDIO. 

11, - ANTEPROYECTO DE OPERACION: 

CIEHTIFlCO Y CANTIDAD POR SEXOS DE LOS 
R 

A DE CADA UNA DE LAS ESPECIES 
ECIE. 

lVOS PQA ESPECIE. 
os. 

• , • , .CONTINUA 
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t2.- ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCION1 

Al PLANOS A DETALLE 0E LAS COHSTRUCCIONES 
B> TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS CONSTRUCCIONES. 

15.- EN CASO DE SOLICITAR LA REPRClOUCClOH OE EJEt'PLARES OE FAUNA 
EXOTICA EN El CRIADERO. OEBERA ENVIAR LOS DATOS INDICADOS EN El 
FORK'tTO DE •NIVELES DE RIESGO•. 

t4.- JUSTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DEL Cl'dAOERO EN LA OUE S( 
ESPEClFt°'-IEN BENEFICIOS ECONCt1ICOS, SOCIALES " ECOlOGJCOS. 

15,- BITACORA IUNA LIBRETA DE ACTAS CON HOJAS FOLJAOASJ. 

16.- PAGO DE DERECHOS ANTE S.f'i. y e P .• POR LA CA~Tl~AQ vJ.iENTE EN 
EL MOMENTO DE. REALIZAR El TRAMITE. 

PARio. r"\AYQr.I INFQRMACtON SOLICITARLA A LA OJRECCION GENERAL C.E 
CONSERVACJON ECOLOGJCA DE LOS RECURSOS NATURALES: 

RJO ELBA No. 20 - 10 PISO 
COLONIA Y DELEG, CUAUHTEMOC 
r1E:)(JCO, 06500 Q.F. 
TELEFON01 555~55-45 

O A LA OELEGACION SEQUE EN EL ESTADO QUE LE CORRESPONDA. 
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SECRETARIA DE OESARROl.LO URBANO Y ECOLOGIA 
SUBSECRETARIA DE ECOlOG!A 

D!RECCION GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA 
DE LOS RECIJQSOS NATURALES 

SOLICITUD PARA EL ESTABLECI11IENTO OE UN CRIM)ERQ DE ESPECIECSI DE 
FA~A SILVESTRE Y CONCESION DE PIE DE CRIA. 

1 • - OAl.QS DEL. S!lUC.l.IAMIE..1 

1, 1 NCM3RE. O RAZON SOCIAL 1 

1.2 NACIONALIDAD: 

2, 1 NOMBRE CCM.Jr~ NCX1BRE ClENTIFICO 

2.2 PROCEDENCIA: 

CANT·l·DAD 
M H SIS TOTAL 

~:t~ ~~urrw POR LA SEDUE _____________ , 

2.2.,5 OTRAS UNIDADES DE PROOUCCIOH 

CEN CASO DE REQUERIRSE MAS ESPACJO,ANEXAR UNA HOJA CON LA INFORMACIONI 

•• - E.lllAUllAD llfL CRWlEBlh 
5.1 1NVESTIGACICN _____ 3.2 REPOBLACION ________ , 

::=-~~~!~!~!~'-----------------------------~;~-~~~~~~=~~!:~~~-=~:~::~:-___________ _ 
3. 5 OTRA CESPECIFICARI 

••• , .CONTINUA 
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;,"°"'-"'• 
!, ~\ 
l' • 

' .• .. , ... _,,._,.,_ 
·•'"'--

•.1 NCt6RE DEL PREDlOt 

4.5 COOIGO POSTAL: 

5.- CARACTERISIICAS ca eaE.01.U.:. 

5. \ TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA: 

4L4 ESTA001 

A,6 TELEFOli01 

5, 1.1 PARTICULAR: S.1.2 EJlOAL1 5.1.5 Cot'lJNAL1·, -

5,2 TOPOGRAFIA DEL A.REA: 

5.5 USO DEL SUEL01 

S." StJ>ERFlClE1 

5,5 COtlNOANCIAS: 

s.s.1 NORTE: 

5.5.2 SUR: 

s.s.5 ESTE1 

5.5.ta OESTE: 

6.2 PRECIPlTACION PLUVlAL1 MAXIMA: MIN111At HE:O IA ANUAL 1 

6,5 tu1EMO RELATIVAt .MA.Xlt1A1 l1lNIMA1 MEDIA ANUAL: 

, , , • ,CONTINUA 
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1.- lNfRAfSIFHCJl!AA DEL ee.EOm.J.. 

7.1 ENEROIA ELECTRICA1 SI NO FUENTE DE ENERGIA1 

7 .2 ABASTECIHIENTO DE AGUAt 
~-~ICAcIW-;----------------------------------------

t.'Cl"SRE Y FIRM4 DEL RESPONSABLE 
TECNICO 

DE DE 199 

NCt1BRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 
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SECRETAR!" 0€ DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 
SUBSECRETARlA OE ECOLOGI" 

OIRECClON GrnERAL DE CON~ERVACION 
ECOlOOJCA DE LO:i RECURSOS NATURALES 

REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRIADERO DE ESPCCIES OE FAUNA 
SILVESTRE Y ACUATICA NACIONAL Y [)(QrJCA OE MOOALIO,f.D EXTENSIVA. 

EL INTERESADO DEBERA PRESENTAR UNA SOLICITUD POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
DJRECCION GENERAL DE COHSERVAClON ECOLOGICA DE LOS RECURSOS NATURALES 
tRIO ELOA No.20- 10 PISO, COL. Y DELEGAClON CUAUHTEt'()C, C.P, 06500 
l'IEXICO O.f. J, INCLUYE/lOO LOS SIGUIENTES REQUISITOS1 

1.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 1 

AJ NCHJRE. 
81 REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ICOPI.AJ. 
CI ACTA DE NACIMIENTO ICOPIA CERTIFlCADA1. 
OJ OOMICIL IO. 
El TELEFONO. 
F) EN CASO DE H'PRESAS. PUESTO OUE DESEf'PERA (CON OOCL1'1ENTO aue LO 

AVALEI 
GI TRES FOTOGRAF IAS T.t.MAOO INFANTIL, 

2. - 0ATOS PEUSONALES Dfl RESPONS.-.BLE TECNICO: 

Al NOt'IJRE. 
BI REGISTRO FEOCQAL DE CAUSANTES ICOPIAI. 
CI CUARICULUM VITAE. EN EL CUAL DEMJESTRE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE 

LAS ESPECIES A REPRODUCIR EN EL CRIADERO EXTENSIVO. 
01 DOMICILIO. 
E> TELEFOOO. 
FJ TRES FOTOGRAFIAS TAMARO INFANTIL. 

3.- RAZON SOCIAL DEL CRIADERO: 

AJ HOMBRE. 
BJ ACTA CONSTITUTIVA. 
Cl 0Ct11CILIO COf1>LETO. 
OJ DOCU1CNTO OUE ACREDITE LA LEGAL POSESIOH DEL PREDIO EN DONDE SE 

PRETENDE ESTABLECER EL CRIADERO, ENVIANDO SEGUN SEA EL CAS01 
- ESCRITURA DEL PREDIO. 
- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NOTARIADO. 
- CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS. 

EJ PLANO DEL PREDIO Y MACROLOCALlZACION, INDJCANOO SUPERFICIE EN 
HECTAREAS O METROS CUADRADOS. . 

Fl CUATRO FOTOGRAFIAS DEL PREDIO IPANORAl"IA ftENERAL Y DE CONSTRUC
CIONI, 

•• , •• CONTINUA 
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4.- CLIMA. 

AJ TEJ'FERATURA l"IEOIA ANUAL, MAXIMA Y MlNIMA. 
BI tt.ttDAO RELATIVA MEDIA ANUAL, MAXIt\A Y MINIMA. 
CJ PRECIPITACIOH MEDIA ANUAL, t\AXIMA Y 1'11Ntt\A.. 
DJ ALT1TUO SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

5.- INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO. INDICANDO SI CUENTA CON EHEROIA 
ELECTRJCA. ABASTECIMIENTO DE AGUA lCOl"K> SERVICIO PUEILICO, POZO 
PROPIO, OTROJ, VIAS DE CCHJNICACIQH. 

6.- ANTEPROYECTO DE oPERACION1 

Al NCHJRE CClr'l.IH, H<H3RE CIENTIFJCO Y CANTIDAD POR SEXOS DE LAS 
ESPECIES A REPROOUcIR. 

0) OESCRJPCION SIOLOOICA DE CADA lMlA DE ·LAS ESPECIES. 
CI ALIMENTAClON POR ESPECIE. 
01 PROGRIJ1AS REPRODUCTIVOS POR ESPECIE, 
El ASPECTOS SANITARIOS. 

7. - ANTEPROYECTO DE COHSTRUCCJON: 

Al ABREVADEROS, . 
SJ CC11EDEROS PARA ALlMENTACIOtl SUPLEMENTARIA. 
CJ CARACTERISTICAS DE LOS ENCIERROS D SUBOJVlSIOHES, INDICANDO EL 

TIPO D(l MATEfHAL UTILIZADO EN LAS CERCAS. 

8.- EN CASO DE SOLICITAR EL MANEJO DE ESPECIES DE FAUNA SIL Y 
ACUATICA NACIONAL. CON FINES DE REPROOUCCION, INVEST Y 
APROVECHAMIENTO, OEBERA ENVIAR UH CENSO POBLACIONAL AV POR 
ALGUNA JNSTITUCION DE INVESTJGACION O EOUCACION IVEL 
SUPERIOR, CUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA ARIA. 

9.- EN CASO DE SOLICITAR EL MANEJO DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y 
ACUATICA EXOTICA. CON FINES DE REPROOUCCION. INVESTIGACION Y 
APROVECHAMIENTO, DEBERA ENVIAR LOS DATOS INDICADOS EN EL FORMTO 
DE NIVELES DE RIESGO SOLICITADOS POR LA SEQUE A LOS CRIADORES DE 
ESTAS ESPECIES, 

10.-JUSTIFICACION DEL ESTABLECIEMIENTO DEL CRIADERO, EN LA ctlE SE 
ESPEClFlCUEN BENEFICIOS ECONOl11COS, SOCIALES Y ECOLOOICOS. 

11.·BlTACORA CLJBRETA OE CONTABILIDAD CGN HOJAS FOLIAOAS1 DONDE 
ASENTARA LOS DATOS RELATIVOS AL MANEJO OE LOS EJEMPLARES Y SUS 
DESCENDIENTES. 

• •••• CONTINUA 
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12.-CoPlA OEl PAGO OE Ot:RECtiOS ANTE LA S,H.Y C.P. POR CONCEPTO OE 
REGISTRO OE CRIADERO POR LA CANTIDAD VIGENTE AL MOMENTO OE. 
AEALIZAA EL TRAMITE, 

\.5.-EL JNfERf.SAOO OE:OERA BRINDAR lOOAS LAS Fi'CILIDAOES AL PERSONAL 
TECNICO AUTOOtlAOO DE LA OIA:E:CCJON GENERAL CE CONSERVACJON 
ECOlOOlCA CE LOS RECURSOS NATURALES. CUANDO SE LLEVEN A CABO 
VISITAS TECNICAS Y DE INSPECCION A L.t.S INSTALACIONES OEL 
CRIADERO. 

PARA 1'1AYOO tNFOOf"IAC{(IN SOLICITARLA A LA DlRECCION GE14ERAL OE 
CONSERYAClON ECOl..OGlCA DE LOS RECURSOS NATURALES. 

(1~). 

RJO ELBA No. to - 10 PISO 
COL. Y DELEG. CUAUHfEMOC 
ME:>UCO. 06500 O.f. 
lELEfONO: 5 55M55-lt5. 

O A LA OELEGACJOU SEOUE EH EL ESTAOO QUE LE CORRESPONDA. 
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12.-COPIA DEL PAGO DE OERECUOS ANTE LA S.H.Y C.P. POR CONCEPTO DE 
REGISTRO DE CRIADERO POR LA CANTIDAD VIGENTE AL MOMENTO UE 
REALIZAR EL TPAl'11TE. 

U.-EL INTERESADO OE0ERA BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES AL PERSONAL 
lECNICO AUTORIZAOO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACIOH 
ECOLOGICA DE LOS RECURSOS NATURALES. CUANDO SE LLEVEN A CABO 
VISITAS TECNICAS Y DE INSPECCION A LAS INSTALACIONES DEL 
CRIADERO. 

PARA MAYOR lHFORt1AClt'N SOLICITARLA A LA DIRECCJON GENERAL DE 
COHSERVACIOH ECOLOGJCA DE LOS RECURSOS NATURALES. 

RIO ELBA No. 20 - 10 PISO 
COL. Y DELEG. CUAUHT EMOC 
MEXlCO, D6500 O.F. 
TELEFONO: 5 55-55-45. 

O A LA DELEGACIOH SEOUE EN EL ESTADO CUE LE CORRESPONDA. 
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