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RESU1dEN 

El presente trabajo es un estudio de los hábitos alimenti
cios del venado bura (Odocoi~eus hemionu.s), en la reserva-
de la bidsfera de Kapim!, Dgo. Mex. En un bioma sem1 des¿~ 
tico. 

El estudio se ree.lizcS mediante una t¿cnica micro
h3.stol&gica, identificando fragmentos vegetales remanentes 
en las heces del venado, para cuantificar su dieta estaci2 
nal y anual. Puesto qua las epidermis vegetales presentan
caracter!sticas casi Wú.cas y pu.eden ser ftícilmente ident! 
ficadas en el microscopio de contraste de fases. 

La identificacicSn se llevo a cabo por comparaci6n 
con preparaciones microscópicas de epidermis de plantas de 
la zona, previamente identificadas . Para f acilitar el mane 
jo de datos las especies vegetales fueron ae;ntpadas en cua 
tro categorías; arbustos, herbáceas, suculentas y gramíne::
as. 

• 
Los resultados encontrados nos indicaron que el -

venado es básicamente un ramoneador, basa su alimentacicSn
en especies arbustivas en casi un 50 ~ del to tal de su di~ 
ta, a lo largo del año. 

El venado puede variar estacione.lmeote su dieta 
pero casi siempre conserva un patrón alimenticio bás ico, -
consume de más a menos a rbustos, herbáceas, suculentas y -
gramíneas, incluso este patrón porcentual es el mismo en 
abundancia vegetal en las feJ:das de los cerros donde habi
ta el venado. 

KL mfmero de especies vegetales de que· se alimen
ta el venado durante el año fui de 65, agrupadas en 57 g¿
neros y 22 familias. 

Durante el período del inicio de lluvias y al fi
nalizar éstas tiende a estabilizar su consumo. Du.rante la.
época de lluvias el bura aumenta la cantidad de espectes 
vegetales que consume, pero respetando siempre su patrón -
bdsico de la época seca y del resto del año. 



Las herbáceas ocupan un segundo lugar de consumo -
en su dieta, las suculentas representan el tercer lugar, y
las consume porque les otorga el agua necesaria para subsis 
tir durante la época seoa, las gram!neas ocupan un porcent~ 
je mínimo de la dieta del animal y las consume s6lo como un 
complemento alimenticio. 

La especie vegetal básica de la dieta del bura en
Mapimí es la candelilla (Eu.phorbia antisyphilitica), pues -
independientemente de las fluctuaciones porcentuales de co~ 
sumo de especies vegetales, este arbusto ocup6 casi siempre 
el mayor porcentaje y en la cuantificaci6n anual represent6 
el 14 " del total de la dieta, este arbusto ea perenne y -
más o menos abundante en la zona, el bura incluso construye 
sus echaderos sobre candelilla otorgfÍl:ldole as!, tanto pro-
tecci6n como alimento. 

En un segundo término el venado consume la suculen 
ta ( Opu.ntia rastrera), la cual ocup6 casi un 9 " del total: 
anual de su dieta. 

Se calcul6 el índice de preferencia alimenticia pa 
ra el bura, encontrando que independientemente de la épocS: 
del año o del porcentaje de consumo, prefiere y busca a la.
yuca (~ torre;yi), esta preferencia está condicionada -
por una propia apetencia del vena.do y no por la cantidad de 
yuca en la zona, la candelilla ocup6 un segundo lugar de -
preferencia. 

Cabe hacer notar que durante el mes de Noviembre -
el patr&n básico alimenticio del venado sufri6 alteraciones 
ocupando el primer lugar porcentual las herbáceas, y esto -
se debi6 quizá a la presencia de cel"Y'atos que empezaban a -
buscar su propio alimento y comenzaban a seleccionarlo, aun 
que despues se volvi& a presentar el patrdn alimenticio 
básico. 

Debido a las oaracteristicas de la dieta del bura
se podría considerar que no tiene un competidor alimenticio 
natural en la zona, pero el hombre podría llegar a competir 
con 4ste, por la explotaci6n de la candelilla que ocupa un.
segundo lugar de importanci a econ6mica en la zona de estu-
dio. 



Con base a lo BJlterior se recomendarle. que para -
poder preservar y aprovechar al venado bura ea la zona se
de ber!a comenzar por tratar de no afectar su hábitat natu
ral, y 4'sto ee &sta l ogrando gracias a la creaci6n de las
reee?!V'as de la biósf era, pues ésta es uno de los objetivos 
de las mismas. 



I.- INTRODUCCION 

Du.rante los llltimos IÜ'los se ha revolucionado en nuestro --
pa.!s la concepci6n de fauna silvestre, desde un bien margi
nal de l1i bre apropiacidn, hasta la de un recurso natural -
capaz de manejarse tecnificadamente, para asegurar su uso -
sostenido. 

El inter4!s por preservar e incrementar mediante su 
aprovechamiento racional los recursos faun:!sticos de la na.
ci6n permitiría utilizarlos adecuadamente a corto y a larg9 
plazo e incorporarlos al desarrollo econ6mico regional" y -
gracias a las facilidades que para esto otorga el Instituto 
de Ecología en la reserva de la biósfera de Mapim!, Du.rango 
México. Se presenta la siguiente tésis, para colaborar en -
cierta medida con lo anteriormente ~encionado. 

Sabemos que muchas especies animales han desapare
cido recientemente, en el mundo y en nuestra Repiiblica, de
bido a factores en su mayoría inducidos por el hombre los -
cual.es las han llevado a su extinci6n o han disminu!do sus
po blaciones de una manera peligrosa con lo cual se pierde -
no s6lo una fuente de recurso s econ6micos sino una parte -
del material. bi6tico, lo que resulta quizá de una mayor im
portancia, porque la pérdida del material. genético de una -
especie extinta es irrecuperable. 

En México e~ venado bura también llamado venado -
burro o venado cola negra (Odocoileus hemionue), es una de
las especies más cazadas por ser considerado un magnífico 
trofeo de cacer:!a, junto con otros mamíferos mayores. 

El exceso de caza comenz6 en tiempos remotos, Leo
pold (1977), refiere que don Donaciano Montero mataba ven&
do profesionalmente durante el tiempo que duró la conetruc
ci6n del ferrocarril en la parte Norte central de M4!xico en 
1884 y 1885. En el Bols&n de Mapim! al Noroeste de Durango, 
Montero mat6 400 venados burros incluyendo tanto machos co
mo hembras indiscriminadamente. 
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La práctica irresponsable e indiscriminada de esta 
actividad cinegética aunada a otros factores como son la -
reducci6n o perturbaci6n de su hábitat natural, mediante -
talas, contaminaci6n etc. Han contribuido a que las pobla-
ciones del venado disminuyan e incluso desaparescan en al~ 
nas zonas donde antes era comdn y ahora se le considera una 
especie cada vez más rara; actualmente, con la creaci6n de
las reservas de la bióafera se ha logrado preservar esta -
especie ya que es uno de loa objetivos de las mismas. 

El venado bura es una especie importante y que de
be ser considerada para su utilizaci6n en ranchos ganadero
cine~ticoa pues la competencia por alimento que realiza -
con el ganado comdn ea m!nima (Morales 1985). 

El estudio de los hábitos alimenticios de especies 
silvestres, lUllliantes en este caso, puede ser realizado de
diversasJfonnas las cuales van desde una simple observaci6n 
directa del animal cuando se alimenta, hasta el análisis -
del contenido estomacal, pasando por el muestreo tomado de
f:!stulas esofágicas, o mediante un análisis de heces f'eca-
les, utilizando una técnica microhist ol6gica y muestreando
ª lo largo de las diferentes eataciones del año, lo cual -
nos daría una Visi6n global de la vari aci6n estacional de -
su dieta. 

Este d.l.timo método resulta muy práctico en el caso 
de especies huidizas, raras en nWllero o en vías de extin-
ci6n pu.es no es necesario capturar o sacrificar organismos, 
y el ndmero de muestras es prácticamente ilimitado. 

Como cada especie de planta presenta característi
cas muy distintivas y casi dnicas en su epidermis, el análi 
sis microsc6pico de las heces nos permite identificar las: 
especies vegetales consumidas e incluso sus partes y esta-
dos fenol6gicos, pues éstas son fácilmente reconocibles, -
porque segÚn estudios anteriores (Stewart 1967), (Church --
1979), (Crawford 1982) 7 (Seip y Sadler 1982), se sabe que
la mayoría de las plantas no son digeridas en su totalidad
por los nunientes y en sus heces se encuentran con frecuen
cia fragmentos de epidermis reconocibles ya que su diges--
ti6n s&lo remueve el material soluble de cada fragmento y -
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sust&ncias como la lignina o cutina no digeribles por los -
rumiantes, encierran células epidénnicas las cuales son fá
cilmente reconocibles e identificables en un análisis micr~ 
histol6gico. 

El primer paso para estudiar los hábitos alimenti
cios de un herbívoro mediante el análisis microhistol6gico
de sus heces consiste, segun Storr (1961} en fonnar una co
lecci6n de epidennis de plantas de la zona de investigaci6n 
para utilizarlas como material de referencia y, por compara 
cicSn con las muestras microsccSpicas da las epidennis halla:: 
das en las heces fecales del herbívoro, cuantificar su die
ta. 

Este trabajo se realiz6 con el fin de conocer un -
aspecto muy importante de la biología del venado, que inde
pendientemente del propio inte~s científico, pennitiera en 
un futuro cercano poder aprovechar de una manera racional -
esta especie como un recurso más, pero sobre todo colaborar 
quizá en una mínima parte a su preservacicSn y a acrecentar
an alguna fonna los conocimientos que de esta especie se -
tienen. 

3 



II.- ANTECEDENTES 

2.1.- La técnica microhistol6gica. 

La detenninaci6n de la composici6n botánica de la
dieta de ganado y fauna silvestre proporciona informaci6n -
de primera importancia para el manejo adecuado de los eco-
sistemas, ya sea con fines pecuarios o de otra índole. Para 
la obtenci6n de este tipo de informaci6n se han diseñado -
di versas metodologías destacando entre ellas la técnica --
microhistol6gica conocida también como microtécnica; esta -
técnica se basa en la identificaci6n y cu.antificaci6n de te 
jidos epidérmicos vegetales presentes en muestras fistula...: 
res, estomacales o fecales. Las características epidérmicas 
ve getales presentan distintos patrones entre diferentes gé
neros o especies de plantas por lo que algunos tratados fi
totaxon6micos est~ basados en características epidérmicas
( Peña 1980). 

La identificaci6n de fragmentos vegetales en las -
heces se hace posible debido a la resistencia que ofrecen -
los tejidos epidérmicos, ricos en lignina, al proceso diges 
tivo (Stewart 1967). -

"Originalmente la técnica microhistol6gica para de 
terminar la dieta de herbívoros fue e:npleada como 1nétodo _: 
cualitativo por Baumgartner y Martín ( 1943 ), posteriormente 
este método fue perfeccionándose a travéz de su uso por --
varioa investigadores como Norris (1943), Dusi (1949), Brus 
ven y Mulkern (1960) y Storr (1961). Probablemente el paso: 
más sobresaliente en la evoluci6n de esta metodología fué -
la contribuci6n de Sparks y Malechek (1968), quienes desa-
rrollaron un procedimiento para emplear cuantitativamente -
la técnica ;11icrohistol6V.ca, apoydndose básicamente para di 
señar esta cuantificaci6n en las publicaciones de Curtis y
Mc intos (1950), y las de Fracker y Brischie (1944)" (en Pe 
ña 1980). 
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2.2.- Trabajos realizados. 

Algunos trabajos donde se emp1e6 l a t~cnica micro
histol6gi ca o t~cnicas similares para detenninar hábitos ~ 
alimenticios de rumiantes son: Los de Ziznar y Urnes.s (19--
68) donde identificaban en su trabajo los remanente s de fo
rraja que se encontraban en las heces del venado. 

En la uni6n americana se han realizado diversos 
estudios r elacionado s con la dieta del venado bura, en Co-
lorado ('Nallamo et-al 1972), ( Regelin et-al 1974; 1976), -
(ArthuP 1977), (CUrrie et-al 1977), (Carpenter et-al 1979)
y (Bartmann y Carpenter 1982). En Arizona (Neff 1974). En -
Utah (Urness et-al 1975), (Deschamp et- al 1979 ), (Smith et
al 1979 ) y en la Columbia Británica (Tucker et- :;.l 1977) y -
( Nillms y Me Lean 1978) (en Bartmann y Alldrc<l~e 1982). 

Goodwin (1975) estudia los hábitos alimenticios 
del venado bura al Sureste de Wyo~ing mediante un anál i sis
fecal, encontrando que estos hábitos varían estacionalmente. 
La dieta del venado se compone a lo largo del ano de un ---
87 . 6~ de renuevos de arbustos, un 5.6% de gramíneas y un --
6.6~ de malezas, mientras que en Mayo prefieren las gram!-
neas en un 19~ , en Junio l as malezas ocupan un 36%, y en I n 
vierno los renuevos arbus tivo s llegan hast a un 96fo. -

Hansen y Reíd (1975) estudian la dieta del venado
en el Sure s te de Colorado, Gallina y colaboradores (1977) -
describen los hábitos alimenticios del venado cola blanca -
en la reserva de la Michilia Estado de Durango; Krausman - 
(1978) realiza un estudio en Texas de las relaciones de ali 
menta ci6n entre do~ especie s de venado; el cola blanca y el 
bura, encontrando que l a dieta del cola blanca se compon!a
de 35 1~ de suculentas, 28fo de arbustos, 14.t de malezas y 4:1-
de gramíneas, mientras qu e la dieta del venado bura consis
tía de 38% de suculentas , 27~ de arbustos, 19% de malezas y 
3% de gramíneas. Deschamp y colaboradores (1979) e s tudian -
la dieta del venado bura durante el Verano en un hábit a t de 
pino, encontrando que el venado se alimentaba preferenteme_!! 
te de a rbustos, herbáceas y pastos en ese orden. 



Crapenter y colaboradores (1979) describen la di
versidad forrajera y la selección de la dieta del venado -
bura en Invierno, encontrando que al principio de éste su
dieta consistía de 50% de pastos y conforme avanzaba el In 
vierno su dieta aumentaba el porcentaje de coníferas, e _: 
incluso al final del Invierno el 30~ de su dieta consistí& 
de Artemisa tridentata. 

Crouch (1981) realiz6 un trabajo sobre los hábi-
tos alimenticios del venado bura en un bosque de coníferas 
Crawford (1982) describí& la selectividad alimenticia del
venado cola blanca en Central Maine; Bartman y A1ldredge -
(1982) estudiaron los cambios de la diet~ invernal del ve
nado bura en Colorado; Gill y colaboradores (1983) compa-
ran tres ti pos de análisi s fecales para cuantificar la di~ 
ta del venado bura e indican posibles errores que pueden -
cometerse al utilizar estos métodos. 

Hanley y Me Kendrick (1985) re po r t an en un estu~ 
dio sobre dieta del venado bura en A1aska, que éste prefi! 
re alimentarse de gramíneas que de coníferas. 

Morales (1985) compar6 la dieta del ganado vacuno 
con la del venado cola blanca, en la reserva de la Michi-
lia Estado de Durango, encontrando entre otros. aspectos -
que no hay sobreposici6n, ni similitud alimenticia entre -
ambas especies, pues mientras el venado se alimenta prefe
rentemente de arbustos y árboles, el ganado prefiere las -
gramíneas, y las herbáceas s6lo constituyen un alimento se 
cundario en ambas dietas. 

Como se ouede observar en los trabajos antes cita 
dos no existía un- trabajo realizado sobre los hábitos ali: 
menticios del venado bura en la reserva de Mapimí, e inclu 
sive los trabajos sobre este venado. en México son muy esca 
sos referentes al tema de hábitos alimenticios, lo que re: 
forz6 la importancia de efectuar el presente trabajo de t4 
sis. 
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III.- GBNBRALIDADES m VENADO~ 

3.1.- Descripcidn del venado bu.ra. 

El venado bura es tambi én conocido con los nombres 
de venado mulo, venado bu.rro y venado cola negra, esta esp~ 
ele ea un venado grande con orejas muy largas, la cola an-
goeta y pequeña. Color del cuerpo; en las partes superiores 
rojizo o amarillento durante el Verano, mientras que en I~ 
vierno presenta una coloraci6n café obscuro o grisáceo con.
manchas blanquesinaa; una mancha de color café obscuro se -
extiende cerca de los ojos hacia el frente de la cabeza; - 
una mancha café a cada lado de la nariz; el resto de la ca
ra es blanco o gris; las orejas son negras con tonalidades
blanquesinas hacia su interior y hacia el borde frontal de
las mismas. La parte interior de las piernas, el abdomen y
el trasero son blanquesinos y la garganta es blanca, el r es 
to de las partes bajas es negruzco o café; la cola ea negrS 
con la punta blanca, presentando a veces variaciones como, 
completamente blanca arriba y negra abajo, o viceversa (Ha
ll y Kelson 1981). 

Las astas de loe machos adultos se ramifican dico
tomicamente, en el venado bura las hembras no presentan as
tas; pero los machos adultos normal.mente tienen una coma-
menta fuerte, de 10 puntas, 8 de las cuales son bifurcacio
nes de las dos ramas principales en que cada rama se divide 
las otras dos son como pequeñas protuberancias que salen -
cerca de la base de la rema respectiva, ocasionalmente no -
existen estas protuberancias, las astas de los machos jdve
nes tienen pocas puntas y las de los adultos pueden tener -
hasta 10 o más, el tamaño que llegan a alcanzar va.ría con -
la edad y con el vigor o condiciones del animal; los machos 
jdvenes tienen solamente unas pequeñas puntas, los de un -
año tienen ya sea puntas erectas o astas bifurcadas depen
diendo del tamaño, salud y calidad de la dieta del propio -
individuo (Leopold 1977). 

En un año lluvioso en que excepcionalmente la ali
mentaci6n sea buena en una zona del desierto, las astas de
todos los venados crecerdn más grandes de lo normal, contra 
riamente en un año seco las cornamentas serán más pequefias: 
(Gallina et-al 1977). 
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La dentici6n del venado est4 al.tamente especializ~ 
da, loe incisivos superiores se han perdido y utilizan di-
rec.'tamente las encías para cortar, ee pueden encontrar cani 
nos ea la mandibula aunque modificados, loe premolares no : 
estlÚl molarizadoe, pero una eficiente bateria trituradora -
es a menudo SUJninistrada por una serie de molares hipeodon.
tos muy al.argadoe, Jetos adquieren una superficie triturado 
ra mediante el desarrollo de cada una de las cuatro Clispi -: 
dea originales que forman una cresta longitudinal. con una -
condicidn selenodonta, el esmalte, dentina y cemento que se 
desgastan en diferentes proporciones suministran una super
ficie rugosa continua. La f&rmula deataria del bura ee: 
IO ¡ CO ; P3 •3 
I3 ; Cl. ; P3 ; M3 (Young 1971). 

Las articulaciones temporal-mandibulares son apl&
aadae permitiendo movimientos rotativos de la mandíbula pro 
ducidos por el poderoso m~sculo pterigoideo, gracias a lo : 
cual., se facilita la masticaci6n prolongada de los alimen-
tos, la lengua es grande y constituye w:aa parte importante
del mecanismo cortante y triturador; es muy m6vil, extensi
ble y aguda, y las papilas que la cubren son a menudo c6r-
neae (Grasse 1980). 

El venado bllra tiene waa glándula metatarsial. en -
la parte exterior de cada pierna trasera justamente abajo -
de la corva, y una glándula grande preorbital. en el hueco -
del hueso lagrimal., en la esquina del ojo, cuyo hueco dis-
tingu.e el cráneo de un: venado bura del de Ull venado cola -
bla.aca (Leopold 1977). 

La esencia de la locomooidn del venado radica en -
la utilizacidn de los músculos superiores de las extremida
des; en realidad la parte posterior de la columna vertebral. 
se ha convertido en casi una parte de las extremidades, las 
patas resultan muy eficientes para realizar movimientos rá
pidos, en tierra otorgan una buena fijaci6n en terrenos di
flciles y tambiJn es a menudo utilizada como defenza (Young 
1971). 
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El promedio de medidas del venado bura es: 

Machos. Inlmbras 
Longitud total LT.- 1370-1800 mm 1160-1800 mm 

Cola vertebral cv.- 106-230 mm 115-200 mm 

Longitud de la pata PT.- 330-585 mm. 325-475 mm 

Longitud de la oreja LO.- 118-250 mm 118-243 mm 

Peso P.- 158-206 kg 140-163 kg 

Longitud de la gl metatarsial.- 25-150 IDlll 35-116 mm 

Longitud basil~ - 207-286 mm 202-266 mm 

A.reo zigom~tico.- 94-133 111111 92-113 mm 

Loagi tud de la hilera da 58-65 mm 68-81 mm 
dientes maxilares.-
(Hall y Kelaon 1961). 

Bl ciervo es rBllloaeador por exceleacia y el valor 
nutritivo de las plantas que iD81ere depende esencialmente 
de ciertos nutrientes del suelo, y deo aC\lerdo al alimento
disponi ble, el ciervo 8Ulllenta en teme.fío 7 m1raero (Galliaa-
et-al 1977). 
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3.2.- Distribuci6n geo greiica del venado bura. 

El venado bura es un animal b~sic a~ente de Norte~ 
a1T1érica , se le encuentra en sus di f erentes varied~des desde 
el Sureste de Canadá, to do el centro y Este de l os Estados
Unidos, hasta el Norte de Méxi co y península de Baja Cali-
fornia (Hall y Kelson 1981) . 

El venado bura (Odocoileus he1T1ionus) s e distribuye 
en México por t odo Baja California, zonas desérticas de So
nora y mesetas del centro, extendiéndo s e por el Sur hasta -
el Norte de San Luis Patos! y Suroeste de Tamaulipas, el bu 
ra del desi erto o vena do burro de Sonora e interior de Méxi 
co es más bien un animal de terrenos desnudos y vive canfor 
tablemente en las !!reas desérticas más des oladas y con ese; 
sa vegetaci6n (Leopold 1977). 

Odocoileus hemionus crooki, se locali za en nue s tro 
país como lo muestra l a figura l en casi todo el 8stado de
Co ahuila, Noreste de Chihuahu8. y Durango, Norte de Zacate-
cas, San Luis Potosí y Sur de Nuevo Le6n, llegando incluso
hasta el Suroeste de Tamaulipas y Nore s te de Sonora (Hall y 
Kelson 1981). 
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3.3.- Ecolog!a del venado bura. 

La primera adaptacicSn de un animal, es la qu& exi
ge el medio f!sico en que se mueve y las que siguen son sin 
duda, las del medio bicStioo, de las que indiVidualmente, es 
b&sica la aocicSn tr6fica por sí misma y por la presicSn com
petitiva que puede desencadenar en otras poblaciones, la -
aotirtdad que ocupa la mayor parte del tiempo de. ua mam!fe
ro es la de obtener comida y. de alimentarse, si exceptu811los 
la lpoca de reproducc16n, el 90~ del tiempo lo dedica a ob
tener sustancias nutritivas, capaces de proporcionarle la -
energ.{a necesaria, el resto del tiempo o sea el 10~ lo dedi 
ca a satisfacer sus otras necesidad.ea biol&gioae y a evitar 
a sus depredad.orea (llarin et-al 1975). 

Cada venado o menada tiene su &rea de habitao16n -
especÍ:tica en la cual vive, el tamafio de estas &.reae var!a.
de acuerdo con la naturaleza de la cobertura y alimentaci6n1 
con la cantidad de ag11a disponible y con la topograf!a del
terreno, estas «reas son sorprendentemente reducidas cuando 
hay una buella cobertura (Leopold 1977). 

En Texas la "Game & Piah Comisaion" indica que el
venado •• pnfoticamente sedentario segÚn Wll eetudio realiz.! 
do utilizando un conteo de heces fecales para corroborar -
sus desplazamientos (Wallamo et-al 1962). 

Bunell y Harestad (198:3) en un estudio de la dia
persi6a del venado bura en la isla de Vancouver y el Oeste
de Washington reportan que el &abito hogarefio del bura no -
es mayor de 2.3 ka de dilÍmetro y que sus movimientos migre.
torios no exceden regularmente loa 5 km d~ di&netro en con.
di ciones .. normales, aunque notaron grandes movimientos migra 
torios de hasta 12 km de longitud en un 5 a 10~ d& su• pobli 
ci6n, loa cuales. eran realizados por machos jcSvenes entra -
uno 7 clos años de edad, incluso mencionan que Hediund ---
( 1975), reporta que algunos machos en condiciones de peli
gro llegaron.. a migrar distancias que, van de loa 32 a loa -
112 km lineares en Washington, sin mencionar el tiempo re-
querido para este desplazamiento. 
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El venado l:ura puede cubrir temporalmente su &rea
de alimentaci6n, los machos adultos pueden hacer grande~ -
Viajes durante la &poca reproductiva pero retornan a sus 
respectivas áreas una vez pasada ~ata {Leopold 1977). 

Bn el desierto de Chihuahua, el venado bura habita 
zonas con vegetaci6n predomil'lalltemente formada de suculea-
tas y arbustos e incluso llega a habitar úeaa perif4ricas
con arbustos asociados a pastos_, Anderson et-al (1965, en -
Ornees 1981). 

El sistema social del vena.do bura y su conducta re 
productora estáA asociados a su hábitat {Eisenberg 1960), : 
{D8811lann 1 Taber 1956) 1 {Bates 1974). 

El bura Vive la mayor parte del año en peque.ftos -
gnipos; las hembras con sus cervatillos y j6venes de un año 
tienden a formar unidades sociales establea de dos a seis -
individ\los, y los machos se reunen en pequefias manadas de -
ig\lal tamaño; sin embargo la segregaci6n no ea nunca comple 
ta, alg\lnos machos especialmente los jdvenes se asocian re: 
g\llannente con las hembras, y alg\lnOs venadoA de cualquier -
sexo pueden vivir enteramente solos (Leopold 1977). 

Un hábitat lll\.ly abierto, como es el desierto puede
inducir a actitudes gregarias y es posible que el bul18. haya 
modificado el sistema de har-'m, a pesar de viVir en Wll 11'1-
bi tat abierto, aunque 'ato no est~ comprobado, puede este.r
relacionado con un sistema de defensa, los ciervos usan un-
sistema de olores para marcar su territorio y comunicaree,
estos olores son producidos por la orina y por una sustan-
cia que segrega de . su gldndu.la preorbital para que el cier
'Yo se revuelque o talle su cara en loa arbustos (Kucera --
1978). 

La orina del venado contiene ciertos productos me
tabdlicos, los cuales var!an en concentrac16n de acuerdo a
las condiciones físicas del animal; 1 lato está directamen
te relacionado a la calidad 1 cantidad de su alimento (Me -
Cullough 1969). 

Bl olor de la orina de la hembra f'rtil, estimula.
al venado macho al apareamiento {lllarln et-al 1975). 
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La literatura referente a la especie Odocoileus -
hemio1111s tiende a ser contradictoria respecto a su conducta 
reproductiva. 

Barnum (1930) describe que el venado bura fonna -
rebaños de machos o hembras independientemente. 

Me, Lean ( 1940) refiere qu& el bura fonna haréms e
incluso que los machos luchan entre s! por la posesi6n de -
las hembras. 

Dixon (1934), Dasmann y Taber (1956), Enarsen --
(1956), Geist (1966) y T:ruett (1972) indican que el venado
bura nunca forma hmms. 

El apareamiento generalmente ocurre durante el fi
nal de Diciembre y principios de Enero, está asociado a las 
bajas temperaturas y a los d:!as cortos (Kucera 1978). 

Virtualmente todas las hembras adultas y algunas -
de un año entran en brama más o menos al mismo tiempo; con
currentemente los machos alcanzan sui madurez reproductiva -
como resultado de un aumento considerable de hormonas sexu~ 
les, que causan gran dbultamiento en el cuello; entonces se 
vuelven inquietos y· agresivos (Leopold 1977). 

La gestaci6n del venado bura dura 7 meses (205-212 
dias) aproximadamente (Dixon 1934), (Golley 1957) y (Bnar-
sen 1956). 

CUando existe una mejor alimentaci6n más venados -
de un año de edad se reproducen, la j6ven hembra de un año
tiene un cervato en su primer embarazo, en los subsecuentes 
uno o dos dependiendo del valor nutritivo de los alimentos
que ingiere, cuando la alimentaci6n es mejor lo más proba-
ble es que una hembra produzca dos 6vulos y tenga dos cer
vatillos, en áreas muy malas algunas hembras no llegan a -
procrear ni un s6lo cervato (Leopold 1977). 

Los cervatos nacen durante Julio y Agosto despu,s
de iniciadas las lluvias de Verano, en u.na área detenninada 
su nacimiento se asocia a altas temperaturas y grandes pre
cipitaciones así como a una gran cantidad y calidad de fo-
rraje (Bissonette 1976). 
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Esta &poca coincide con una eetaci6n de abundancia 
de alimento, a fin de que el animal no tenga que dedicar <12, 
aaeiado tiempo a la bdsqueda de comida, en esta &poca, y -
que puede reducirse a un 70'1- de su tiempo al dfa (Marin et
al 1975). 

Al tiempo de nacimiento lu madrea ooultan a loa -
certatillos y a las pocas: semanas es.tos ya siguen a la ma-
dre, permaneciendo con ella todo el primer afio (Leopold ~ 
1977). 

Bl desarrollo completo del venado bura oourre has
ta los 49 meses en los machos 7 los 37 meses en las heabras 
aproximadamente (Anderaon, 1974, en Anderaon y Wallamo 
1984). 

"La lon&evidad del Q hemiom18 no eatd bien docume~ 
tada; en estado eilveatre es de 19 afias para los machos Bo
binette et-al (1977), 7 20 aflos para lee hembras Roas (19-
34) • .Bn aemicautiverio pueden llegar hasta los 22 afioe Cow
an (1956)" (en .ADdereon y Wall•o 1984) • 

.Bn MIXico en escasos lugares el principal depreda
dor del venado bura ea el pwna Pelis concolor, los lobos -
.2!!!!.! lupus adn existen en la& planicies 7 ll&mlras en m1-
aero aui'iciente para causar dafio a loe venados (Le.opold 19-
77). 

Otros depredadores del venado son.el gato mont4a -
Linx zufue 7 el co7ote Cenia latrana, Garner y Korrieon ~ 
\1980), reportaron que el coyote puede. afectar a las pobla
ciones del venado atacando oerYatillos sobre todo durante -
el Verano. 

Kenneth y Shweitzer (1979), reportaron que au.nque
el coyote ea considerado como un cazador solitario se le ha 
visto cazar oerYatillos e incluso venados ;juveniles, en Mon 
tana, usando estrategias de caza en grupo, participando de: 
dos a cuatro coyotes en la caoerfa. 
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Leopold (1977), indica que en el Norte de Baja Ca.
lifornia cerca del rancho •elling la poblaci6n de pumas au
menta peri&dicamente y la de venadoe disminuye, probableme.!! 
te como resultado de las depredaciones, despuds de algunos
pocos afios los pumas disminuyen. y loe buras vuelven a aumen 
tar, indica tambi¿n que esta fluctuaci6n del balance de loe 
depredadores y presas no se ha demostrado. 

Gracias a la creaci6m de las reservas de la bidsf.! 
ra se ha consegi.ddo que las poblaciones del venado se con.-
sel'V'en de una manera natural e inclusive en un tu.turo no -
muy lejano lleguen a aumentar. 
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3.4.- lhLniaci6n y digesti6n de la celulosa. 

El estcSna eo de los ru.-niantes, como se muestra en -
la fieura 2, es un cSreano muy evolucionado adapta do a un mo 
do de di gesticSn particular, confiere por sí solo una gran : 
originalidad que resulta de una evolucicSn muy activa que -
concierne más adn a la fisiología digestiva que a los dispo 
s itivos anatcSmicos; los .rumiantes cortan la hierba, el fo-: 
llaje y los brotes de loa que se nutren e nt r e sus incisivos 
inferiores y la encía superior, y los ingArgitan después de 
apenas haberlos masticado, estos alimentos se detienen en -
el rumen pero no pasan en este estado al co~partimento si-
g\rlente, el red.culum, sino que son reeurgitados y largame_!! 
te re:nasticados dentro de un flujo de saliva, la regu.rgi ta
ci6n en este caso no tiene nada de v6~ito, 8nat6micwnente -
el fen6meno está favorecido por el canal. esofágico que par
t e de l car dia:3 , a travi e:::a el retículwn y desemboca en la e_!! 
trada del o~asum. Cuando l os labios del omasum se acercan -
la comunicacicSn del rumen con el reticulum queda inter.rump~ 
da; se produce entonces una contracci6n peristáltica del ~ 
men y una parte del contenido estomacal vuelve a la boca, -
los alimentos remasticados se~irán el canal esof!Ígico y -
vendrdn direct0111ente al retículwn ( Grasse 1980). 

En el retículum el agua es absorbida, pas ando el -
resto de los productos al. abo~asum, verdadero est6maeo con
gl!Índulas de peps ina (Young 1971). 

No está comproba do que siempre sea así pues dentro 
del rumen :;e encuent r 2.ll entre el jugo que lo llena, peque-
lios restos vegetales en a bundancia que provienen de la re-
mas ti caci6n (Grasse 1980). 

En el ruinen del venado existe un medio alcalino -
donde se real.iza un proceso de destzucci6n de la celulosa y 
almid6n, por bacterias si~biontes, esta :licroflora puede -
utilizar tanbiEÍn amoníaco y urev.; que son productos del me
tabolismo de los mamíferos para la síntesis de aminoácidos
(.lriarin et-al. 1975). 
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Los venados 1 otros rumiantes carecen da vesícula 
biliar en el hÍge.do 1a qua pnlcticamente no> ingieren gra-
aas en su dieta 1 la bilis ae vacía directamente en el duo 
deno (Bomer 1959). -

Loa rumiantes pu.eden ali.mentarse con una dieta P:Q 
bre en prote:!nas, pudiendo taabi•n limitar la elimi.naoi6n'.: 
de orina 1 evitar la p4rdida de lfqlrl.doa (Kowalaki 1981). 

Loa l'\lllliantea dedican 111Ucho tiecpo a masticar la.
comida 1 no pueden permanecer en a;rwio durante varios: d.Ías 
OOlllo loa carn!voros; aunque pu.eden conseguir au comida m4s 
f.fcilmente, au digeet16n 7 abaorcidn d• 1.as materias mitri 
tiva.8 es mucho mda lento 7 complicado, loe gramos de comi: 
4a conawnida por Jtg de peeo del cuerpo es muy superior en
loe herbtvoros 7 '•te alcanza el valor ahi.mo en loe herb.f 
voros de pequefio peeo (llarin et-al 1975). 

late coapllcado mecaniemo digestivo ha conU'ibui
do al 'xito de loa artiodact7loa permitilndoles comer ~pi 
4-ente IR& ali.mento 7 retirara• despu.4s para digerirlo en': 
oondicionea de eegwi.4ad, lejos de eua depredadoree (Yo'Wlg 
1971). 

Bl siet .. a eficiente de descoaposici6n de la celu 
losa loa ha hecho tambiln aptos para aprovechar las plan-: 
"811 4uras 7 otru tuentea de aliaentacidn poco proaete4o-
ru (ilvarez 1973). 

La estructura estomacal de loa rumiantes 1 au tun 
cionamiento pe:nnitid su aobrevivencia en .. bientes dif{o1! 
mente accesibles para otros 11.D8111adoa, 'Tf qua: llegardn e. -
ser el giv.po dominante en la actualidad dentro de loe aa! 
feroe herb!voros de gran tmaflo (Kowalsld. 1981). -

La calidad 7 cantidad de forraje de que se &limen 
te el venado durante el Verano asegura su buena oondici6D: 
7 waa eobrevivencia en el Invierno (Orneas et-al 1975). 
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El rwnen es el asiento de una actividad ferment~ 
tiva intensa de origen bacteriano, en eu contenido pululan 
bacterias anaerobias, entre las cuales los g4neroe Clostri 
4iwn 1 Bwninococcus, someten a la celulosa a una ferment~ 
cicSn anaerobia ou7os productos telWinales son ácidos gre.-
eoa de cadena corta (acltico, láctico 1 butfrico), hidr6-
geno, anh!drido carb6nico 1 agua. Los icidos grasos combi
n&n.doee coDi le.a bases dan jabones que atraviesan el epite-
110> del rumen 1 pasan a los vasos eanguÍneoa oiroul.ando -
dentro de la pared de la v!cera, ¿etaa salea sirven de me
taboli tos; tienen en la n11trioicSn Wl lugar lllU1' importante
• intervienen en la eecrecicSn láctea, en la elaboracicSn de 
los l!pidos 7 en la produccicSn de calor, el rumen debe ser 
considerado como la fábrica donde ea digerida la celulosa, 
el ruaiante por s! mismo no) puede: utilizarla por que. no PQ 
eee enzimas ( celulaea) apropiadas para transfonaarla en mi 
tabolito; la simbiosis con las bacterias tiene un carácter 
iaperativo para el :rumiante (Graaae 1980). 

El l!quido del rumen contiene tamb!en una rica ~ 
fauna de ini'usorioa (algunos holotrioos 1 sobre todo ento-
4inomorf.os) el papel exacto de estos protozoos con respec
to a loe :rumiantes no esti aúD del todo claro, in&ieren ~ 
bacterias 1 despojos vegetales que 4igieren en Bl1 ci toplaa 
ma, para sintetizar sus propias proteínas; ll!IU poder oelul1 
tioo ha siclo demostrado experiaentalDlente; loe que son~ 
arraatrados dentro.i del bolo aliaentioio no pareo .. ir aú
al.14 del abomaaua; no llegan al intestino delgado (l:owals
ld. 1.981). 

La aaea de estos infueorioa var!a de Wl hu4aped a 
otro alcanzando hasta 1/5 del contenido del rumen 1 aporta 
al. zumiante un suplemento de materia prote!ca, cuando el -
contenido del rum.en con las bacterias de 4ste pasan a ~
otros compartimentos del estcSma.go, son 4igeridaa por laa -
enzimas proteol!ticas gútrioaa, laa proteínas liberadas 1 
absorbidas por el intestino conetitu.7en un aporte nutriti
vo importante en materias ni trogenadaa ( Graase 1980) • 
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Pig 2.- Sacos del est~~ago de un rumiante, 

Las flechas indican el paso del alimento por el est.Smago. 
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IV.- OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tE!sis es e·l de conocer los hábi 
tos alimenticios del venado bura (Odocoileus hemionus croo: 
ki), en la reserva de la bidsfera de Mapim!, Estado de Du
raneo, !!léxico, con el fin de tener una noci6n clara de este 
Ln portante aspecto biol6~co pa ra poder preservar y a prove
char de una manera racional este recurso, e incor porarlo en 
un futuro al desarrollo econ6mico reeional. 

Para lo cual se plantean los si guientes objetivos
terminales: 

i).- Determinar la composici6n botánica de la die
ta del venado bura (Odocoileus hemionus crooki), mediante -
una técnica microhistol6gica, para conocer los ti pos de --
forrajes preferidos. 

ii).- Cuantificar la dieta estacional utilizando -
el método de Sparks y Malechek (1968). 

iii).- Dar posibles alternativas de manejo para l a 
preservaci6n y aprovechamiento de este i~portante recurso -
f aun! s tico. 
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V.- AREA DE ESTUDIO 

5.1.- Reservas de l a biosfera . 

El Ins tituto de Ecologia A.C. Ha creado en México
reservas de l a biósfera que, tal como han s ido pens a das y -
promovidas por el progr ama M. A. B. (Man & Biosphere), de l a
U. N.E. s .c. o . Re presentan un planteamiento nuevo con una vi
si6n integral y hu.~anistica, mediante el cual se destina -
parte del ecosistema a una tri ple funci6n; conservaci6n, -
investigaci6n y educaci6n. En la primera reuni&n latinoame
ricana del programa de la U. N. E. S.C.O. Sobre el hombre y la 
bidsfera (!a. A. B. ) ri.ue se celebr6 en rné xico en 1974, s e pro
puso crear una re s erva de l a. bids fera en un bióma s emide s ér 
tic.o (Bolson de Mapim!) donde , progreso y conservaci6n se : 
concilian, as! pues la reserva de la biósfera de Mapim! for 
ma parte de la red de 193 re se rvas de la bidsfera e s t ableci 
das en 50 palses. En Durango, uno de los prop6sitos funda-: 
mentales es introducir mediante l a conservaci6n, la inve s tí 
gaci6n científ ica y los proyectos de de sarrollo experimen-: 
t al nuevas a ctivida des que ¡:¡e r mi tan elevar el nivel e con6.ni_ 
co y social de las poblaciones de crunpesino s que viven en -
la reserva y en sus zonas de influencia (Halffter 1978). 

5. 2.- Situación geo gri:Íf ica de la reserva de lil apim!. 

Este traba jo se llevó a cabo en la reserva de la -
biósfera de Mapim!, localizada en el Esta do de Durango, --
pr6xima al vértice formado por los l:Í:nite s de lo s Estados -
de Durango, Chihuahua y Coahuila, entr~ los paralelos 26°,-
291 y 26°, 521 l a titud N y los meridianos 103°, 58' y 103°, 321 

longitud \Y. La altitud oscila entre los 1100 y los 1350 rn t
sobre el nivel del ma r (figura s 3 y 4 ). 
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Pig 3.- Localizaci6n de la reserva de la bidsfera de Mapim!, 
en Mlxico. 
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Pig 4.- Localizaci6n de 
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$.3.- Pisiograf!a y climatología. 

La reserva ee encuentra en el llamado Bole6n de -
Mapim!, es una cuenca cerrada, limitada por pequeñas sie.-
rras cuyas bases presentan abanicos aluviales; en malo pe
dregoso, en el IÍrea da la reserva el elemento montaña es -
discont!llllo, (uno de estos conjuntos es el cerro San Igna-
cio, centro de la reserva, como lo muestra la figura 5), -
mientras que las playas Y' las lomas de la llanura aluvial -
forman el elemento cont!llllo, las cuales pueden inundarse du 
rante las lluvias de. Verano y¡ Otoño (11.art!nez y Morello _ _: 
1977). 

Bl tipo de. clima an la zona, segdn las modificacio 
nes realizadas por Garc!a (1973) al sistema de cl.asifica-_: 
ci6n clim4tica de K6ppen, corresponde a un clima Blfhw(e), o 
sea muy seco o IÚ'ido, donde la evaporaci6n supera a la pre
cipi taoi6n, semicd.l.ido con Invierno fresco, con lluvias en
Verano y un porcentaje de lluvias en Invierno que fluctda -
entre un 5 y 10.2~ del total anual. 

En la reserva de Kapim! ee cuenta con una eetaci6n 
meteorol&gica i:astalada deed8' 1978 en El Laboratorio del D!.. 
sierto, e111 la cual se tomaron loa datos de temperatura y -
precipi taci6n. 

El pl'Olledio anual de temperatura registrado (1978-
1983) es de_ 20.8°0 con promedios de temperatura máxima, mí
nima y media del mes mlls cdl.ido, Junio, de: 36.5°0, 20.0ºC
y¡ 28.2°0 respectivamente, mientras que para el mee más fr!o 
Enero, son: 20.oºc, 4.0ºC y 12.0ºC. Betas amplitudes son -
caracter!sticas de los climas continentales. Bl total de -
precipi tacioaes registradas en 1983 fu' da 200.8 mm 7 en -
1984 de 273.7 mm, el promedio anual del per!odo 1978-1983 -
es dei 262.3 mm, con un coeficiente de variac16n da 40.l --
(figura 6). El promedio de la estaci6n de Ceballos (esta--
ci6n cercana a la regi6n) del período 1956-1981 ea de 271-
mm., (Cornet, 1984 en Bu!z de Bsparza 1986). 

Para 1985 la temperatura promedio anual tuJ de -
l5. 4 ºC, y la precipitac16n total tul de 223.4 mm, comenzan.
do -1.as lluvias en el mes de Abril, prolong4ndoee hasta el -
aes de Octubre (figura?). Los porcentajes de temperatura -
múiaa, m!n:ima y media del. mes más cd.l.ido, Junio, fueron da 
39.0ºC, 14.5ºC y 26.8°0 respectivamente, mientras que para.
el mea más fr!o, Enero, son: 25.5º0, -4.0ºC y l0.8°c. 
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Pig 5.- Localizaci6n de la zona de estudio. 
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Pig 6.- Diagrama Ombroténnico 1978 - 1984, del área de estudio. 
Datos tomados de la Estaci6n del Laboratorio del Desier 
to (lhlÍz de Esparza 1986). -
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Pig 7.- Diagrama Ombrotérmico de 1985 7 principios de 1986, 
del área de estudio. Datos tomados de la Estacidn -
del Laboratorio del Desierto. 
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5.4.- Vegetaci6n. 

Bn la reserva la vegetaci6n es heterogénea debido
ª los accidentes del relieve, a las diferencias edá.ficas y
a las peculariedades relativas de la re.d hidrográfica; nue
ve unidades fison6mico-flor!sticas fueron reconocidas por -
Mart!nez y Morello (1977): 

Unidad l.- Jatropha dioica y Larrea tridentata*con 
Selaginella lepidaphyla; aparece en montañas elevadas y pe~ 
dientes rocosas donde el porcentaje de roca y grava consti
tuye aproximadamente el 80~ del total del sustrato ed!Ífico. 

Unidad 2.- Euphorbia antisyphilitica, Larrea !!i-
dentata y Fouguieria splendens (candelillar); las tres esp~ 
cies son coodominantes, se ubica sobre dorsos suaves de los 
conos de deyecci6n y al pie de pequeñas elevaciones montafio 
sas, sobre suelo cubierto por un pavimento continuo de rodi 
dos aplanados cuya altura es de 5 a 7 veces menor que el -
diámetro horizontal mayor. 

Unidad 3.- Larrea tridentata y Agave. asperrima (m!: 
gueyal), presenta una distribuci6n muy amplia hacia la por
ci6n oriental y Norte del cerro San Ignacio y es frecuente
observarla en suaves declives de cerros altos o bien en cu.~ 
brea aplanadas de cerros bajos, sobre suelos pedregosos o -
rocosos de color gris rosado, textura franca y franco-arell,2, 
ea con ph ligeramente alcalino. 

Unidad 4.- Agave lechuguilla y Euphorbia antisyphi 
litica, Fouguieria splendens y Larrea tridentata (lechueui
llar), se ubica en cerros de baja altura con pendiente sua.
va y conos de deyecci6n, sobre suelos donde la roca y grava 
superan el 68% del total del sustrato. 

Unidad 5.- Opuntia rastrera, Larrea tridentata y -
Cordia parvifolia, (nopalera) esta unidad ocupa las bajadas 
y tiene relaciones de continuidad con las unidades fison6-
mico-florísticas de la playa especialmente con el sabanetal 
de Hilaria mutica y con el matorral de Larrea puro así como 
con el magueyal, con el cual se confunde en ocasiones cons
tituyendo una combinaci6n compleja entre ambas. 
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Unidad 6.- Larrea tridentata (matorral de goberna
dora) esta unidad ocupa la base de los conos de deyecci 6n,
las ba jadas y las regiones planas donde la textura del sue
lo es arci llo-limosa y h ay fue rtes indicios de que actúa c~ 
mo colonizadora en sitios donde la actividad hwnana crea -
áreas desnudas. 

Unidad 7.- Proso nis glandulosa var to r reyana, ~
~ pal.lida y Acacia greggii ( mezquital) se trat a de un bo~ 
que ri pario , en sentido es t ri cto, que se ubica principal.me!!_ 
t e en canales o filetes de erosi6n, estos sitios durante -
los fluj os i ntennitentes de agua , la arena de los lechos y
sus costados s e humedecen en profundidad y pennanecen s atu
rados du rante largo tiempo inclus o años, en su el os arcill o
limosos. 

Unidad 8.- Opuntia bradt iana (vie j itos ) , Larrea -
tridentata, ~lechuguilla y He cht ia glomerat a, s a loca.
liza en la porci6n Noroest.e da la re s e rva sobre l..a pendien
te de cerros de baja altura con sustrato de bloques calizas 
en el que prdc·t; icamente las especies enrraizan en las f isu
ras de las. rocas, las f ormas de vida dominantes s on: crasi
CBU.l.es y crasirosulif olias. 

Unidad 9.- Hilarla mutica (pas tizal de sabaneta),
es ta corresponde a la unidad fison6mico-flor!stica de la - 
"playa" en la cual existen zonas cubi ertas por H. mutica, -
que representa la forma de vida herbácea conocida. localmen
te como "sabapet~" o "sabaneta1", este pastizal corres ponde 
principalmente a factores edi!í'icos, ya que en las playas la 
presencia de texturas finas y salinidad elevada son omnipr~ 
sentes, g. mutica se puede encontrar con Suaeda nigrescens, 
con Prosopis gl.andu1osa torreyana o con Agave asperrima. 

* Se hicieron algunas modificaciones en la denominaci6n --
original del trabajo con el objeto de evitar confusiones -
con los nombres científicos empleados en el presente e s tu-
dio, los cambios son: 

Larrea divaricata 
Cordia gre .~gii 

Prosopis !!E 
He c:U ti a !!.e 

a 
a 
a 
a 

Larrea tridentata 
Cordia pa.rvifolia 
Prosopis glandulosa torreyana 
Hecht ia glomerata 
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VI.- METODOLOGIA 

6.1.- Trabajo de campo. 

Se realizaron colectas peri&dicas de heces fecales · 
frescas de venado bura en la reserva, efectud.ndose un total 
de 6 colectas, aproximadamente una cada dos meses, a lo lar 
go del año, de Febrero de 1985 a Febrero de 1986, para te-: 
ner una visi6n glo bal de la variaci6n estacional y anual de 
la dieta del venado. 

Durante cada salida se colectaron al6U!las plantas
de la zona de estudio, para completar el material de refe-
rencia existente de la zona, las fechas de colecta corres-
pondieron apro ximadamente a las estaciones del ario como se
muestra a continuaci6n: 

1 Finales de Febrero, principios de Marzo de 1985 (Invierno) 

2 Mediados de Mayo de 1985 (Primavera) 

3 Mediados de Julio de 1985 (Verano) 

4 Principios de Agosto de 1985 (Verano) 

5 Principios de Noviembre de 1985 (Otoño) 

6 Principios de Febrero de 1986 (Invierno) 

En la salida No 3 se realiz6 un censo florístico,
para cuantificar la disponibilidad de alimento para el ve~ 
do, el censo se efectu6 en las faldas del cerro San Ignacio 
con orientaci6n N - S; de 150 mt de longitud, por un metro
de ancho, esta zona fu4 seleccionada por que se encontraron 
bastantes rastros de venado. 



Las co1ectas de 1as heces feca1es se rea1izar6n en
el candelillar, en el magueya1 y en el lechuguillar, loca1i
zados en lea fa1das y parte media d• 1os cerros, específica
mente en el cerro San Ignacio, que es la parte centra1 da la 
reserva. 

En esta zona se 1oca1izaron, echaderos, huellas, ª! 
cretas de venado e incluso una asta y es donde se han obser
vado más anima1es durante aas:! todo e1 afio. 

Otro sitio donde se encontraron bastantes excretas
~' en la nopa1era, que son lugare& cont!nu.os de las fa1das
de los cerros. 

En 'poca de lluvias, otros sitios adecuados para cg, 
lectar fueron los a1rededores da pequefios ojos de agua que -
se forman en cana1ea o f'11etee de erosi6n sobre todo asoci a
dos a los mezquita1ee. 

Tambi'n se encontraron excretas en otras zonas, co
mo en las dunas, ·pero en menor abwldancia que en las antes -
mencionadae. 

Las colectas de •arzo, Meyo, Noviembre y Febrero -
correspondieroDt a la lpoca seca en l.a zona, mient r as que las 
colect88 de Julio 7 Agosto ae efectuaron durante la 'poca de 
lluvias. 

Las muestras co1eetadas ee col.ocaron individual.men
te en bolsas de pol.ietileno, etiquetaíndose, anotando clara-
mente lugar y fecha de co1ecta, aei como alguna observaci6n
extra que ee quisiera anexar, como por ejemplo si existían -
echaderos cerca, arlJllatoa ramoneados y de que especie etc. 
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ó .2 .- Trabaj o de labora t orio . 

Una v ez t ral das l as mues t ras de l as he ces f ecales -
al l abo r a t orio s e pr ocedi 6 a cambiarlas a bol s as de pa pel , -
conservando su etiqu eta ori ginal , y s e secaron en una estufa 
a una temper atura aproximada de 70ºC durante 72 hr. 

Una ve z secas, si había varias muestras del mismo 
siti o y f echa , s e tomaron algunas exc r et as de cada una y se
f orm6 una sol a mues t r a eti qu e t ándol a con el l u ga r y la fe cha 
que compartían éstas para analizar de esta fo rma l a di e t a co 
lect i v a . 

Cada mues tra seca s e col e e& en una soluci6n de agua 
y ti ntura de yodo en una ca j a de pe t ri durante 24 hr , para -
el i minar pos ibles es por a s de hongo s que pudi eran con t e.mi nar
l a muestr a , despu~s cada muestra s e lav6 u t i lizando un tamiz 
de mall a # 1 20 o abertura de 0 . 1 25 mm , y agua corrient e ; pos 
teriorment e l a muestra se moli 6 por breve s ins t ant es en una:' 
li cuadora común y se pas6 de nueva cuenta por el tami z l avd::! 
dose con abundante agua para eliminar los resi duo s de yodo . 

El ma t erial que qu edo en el t ami z se colo c6 en una.
caja de pe t ri limpia y s e puso a secar en una estufa a una -
temperatura de 70 º C dur ant e 24 hr para eliminar toda la hu-
medad posible que pudi er a ocasi onar la form aci 6n de burbu jas 
en el fij ador de las pre paraciones microsc6pi cas . 

El polvo ya s e co de l as muestras se utili z6 para - 
hacer las preparaciones microsc6pi cas , para esto se usaron 5 
po r t aobj etos por muestra, y l a cantida d de material por cada 
uno se regul6 co.1 una regleta con orificios de O. 25 inch de
di ametro , ayudrui.donos de una aguja de disecci6n y una espatu 
l a. A cada mue s tra se le coloc6 una gota de soluci 6n Hertwig 
como aclarant e y se calent6 al mechero de alcohol hasta ebu
llici6n, se de j6 enf ri a r y una ve z f ria s e coloc6 s obre la -
muestra la canti dad necesaria de aoluci6n Hoyer que actJa co 
mo f i j ador, se esparci6 la m.ue s tra po r el portaobjetos y se: 
l e coloc6 un cubreobje to s de 24 X 40 mm calentando nuevamen
te al meche ro , una vez fria l a mues tra se etiQuet6 y se colo 
c6 en la es tufa durante 72 hr a una temperatura de 60°C ---= 
( Spar ks y iilalechek 1968). 



.El matel'ial. que sobr6 de la muestra se guard6 en -
frascos de pl~stico con su respectiva etiqueta por si es ne 
cesario despu!s hacer más preparaciones y para formar una : 
colecci6n de muestras en polvo. 

El procedimiento para real.izar las preparaciones -
de epidermis de plantas result6 b~sicamente el mismo, pero
con las variantes de que el secado de las plantas prensadas 
se efectu6 en una secadora y no fui necesario colocar las -
muestras en la soluci6n de tintura de yodo. 

Se hicieron preparaciones individual.es de cada Pe..!: 
te de la planta, esto es, hoja, flor, fruto, etc. Se real.i
zaron dos preparaciones de cada estructura, y en al.gunos c~ 
sos por lo menos se hicieron de las hojas, que es lo que -
principalmente come un ramoneador. 

Posteriormente se hicieron observaciones al. micro~ 
copio de contraste de fases usando el objetivo de lOX ano-
tando y real.i zando dibujos de las estructuras observadas en 
las epidermis de las plantas. En las anotaciones se indic~ 
ron datos como: Presencia, forma y tamaño de estomas, pelos 
drusas, cristal.es, espinas, etc. Describiendo lo mejor po-
s ible las estructuras observadas, para facilitar su poste-
rior identificaci6n en las preparaciones de las heces, por
comparaci6n. 

Aunque se pueden utilizar claves de identificaci6n 
especializadas de epidermis vegetal.es, el mátodo de compara 
ci6n antes descrito result6 mucho mas pr~ctico, pues es mu: 
cho más rapido en el caso de que se tengan que identificar
muchas epidennis ve getal.es, y sobre todo porque las anota-
ciones y los dibujos se hacen de apreciaciones personales,
las mismas apreciaciones que se buscan en las epidermis que 
muestran las preparaciones de las heces del venado. 



Eara realizar el análisis de 1as muestras de las -
heces se utiliz6 el método de Sparks y ~alechek (1968), que 
consiste en tomar 20 campos por cada preparaci6n que al mul 
ti plicarlo por 5 prepa raciones daran un número total de 100 
observaciones por muestra, utilizando también el obje tivo -
de lOX en el microsco pio, ano t ando en cada observaci6n a -
que planta pertenece l a epidermis, cuantos tejidos se pre-
s entan , as! como también si hay más de una planta diferente. 
Con lo s datos ante riores se obtiene 1a frecuencia de apari
ci6n de cada especie vegetal que comió el venado . 
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6.3.- Análisis estadístico. 

Se tom6 como base l a frecuencia de aparici6n de ca
da especie vegetal convirtiJndolas a densidad por medio de -
una tabla desarrollada por Fracker y Brischie {1944, en Spar 
ks y Mal.echek 1968), donde nos indica qué densidad, corres-: 
ponde a las frecuencias del 1 al 100, que sería nuestro máxi 
mo n:Wnero de frecuencia de aparici6n por muestra. -

Despu~s se utiliz6 la ecuaci6n: 

Densidad densidad relativa X 100 = % de la especie densidad total 

Este análisis estaalati cn nos indica a qu~ porcent~ 
je por peso seco corresponde determinada especie de planta -
encontrada en la composici6n vegetal total, de la muestra ~ 
correspondiente. 

Este tratamiento se efectu6 para cada muestra cole~ 
tiva de cada una de las áreas, en l.as di:ll'.erentes estaciones: 
del año, despuJs se procedi6 a reunir los datos de todas las 
áreas, para obtener el porcentaje de las especies del total
de la dieta estacional. En el cuadro 1 s6lo se muestran las
principales especies. encontradas. 

Para obtener el porcentaje gl.obal de cada planta a
lo largo del año independientemente de l.a estaci6n, se proce 
di6 de igual manera; esto es, se reunieron los porcentajes : 
estacionales de las principales especies como lo muestra la
figura 8 obteniendo as! el porcentaje de su dieta anual. 

Durante el muestreo de Verano se realiz6 un censo -
flor!stico, obteniendo una lista flor!stica, la frecuencia -
de aparici6n de cada especie y la densidad y cobertura por -
especie. Con estos datos se obtuv& el valor de importancia -
de cada especie, sumando l.:a f'.recuencia relativa, densidad re 
lativa y cobertura relativa, para despu4s calcular su porceñ 
taje. -
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Con los valores obtenidos de1 porcentaje total de
cada planta y con la proporción de istas en e1 campo se ob
tuv& e1 índice de preferencia, con base en 1a ecuación: 

Pdi 
Pfi 

Donde Pdi es la proporción de una especie en 1a 
dieta y Pfi es 1a proporción de la especie en el campo. 

Un índice con valor de 1.0 indica una falta de pre 
ferencia o neut1alidad, debido a 1a utilización de una espe 
cie, aproximadamente en proporción a su· abundancia; una ci: 
fra mayor indica una preferencia por la planta, lo cual sis 
nifica que la busca, aunque su proporción en el campo sea -
baja y una cifra menor indica que la consume porque existe
en abundancia y no por una preferencia (Morales 1985). 

Las especies vegetales :fueron agrupadas en cuatro
categor!as , arbustos, herbáceas, suculentas y gramíneas. -
Con esto se obtuvieron porcentajes de consumo para cada ca
tegoría vegetal, en cada estación y durante todo el año. 
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Vll.- RESULTADOS ! DISCUSION 

El an!Úisis microhistol6gico de: las heces de un herbívoro -
como m4todo para conocer la dieta de 4ste, presenta ciertos 
inconvenientes como cualquier otra técnica, los cuales pue
den ser segÚn Gill y colaboradores (1983), la exactitud en
el reconocimiento de: las epidermis que no se modificaron -
por la digestidn del rumiante , la difieul tad de ident1:1'ica
c16n de: algunas especiea ~ géneros con caracter:!sticas simi 
lareso e1a aw epide.nnis, la ocasional destzuccicSn• de algunas: 
especies vegetales durante.. la manipul.aci6n da las muestras, 
e. travéz de la técnica al elaborar las preparaciones micros 
c6picas. -

Otros factores que pueden influenciar los resulta
dos son: El grado de lignificaci6n de los tejidos, &1 mayor 
o menor grado de degradaci6n de loe alimentos, la eficien-
cia digestiva de loe herb!voros, la selectividad de los az1!, 
malea, la estacional.idad, abundancia, dli.versidad y es'tado -
fenolcSgico de. las plantas, as:!. como las caracter!sticas pro 
pias del área de estudio (Morales 1985). -

Durante este. trabajo los 1!actorea que pudieron in.
!luenciar también los resultados, rué el ndinero reducido de 
mueatras colectadas durante las aal.idas de Primavera y Oto
fio y quizá el error de apreciaci6n personal. de ciertos oa-
ractere& epidérmicos al re:vtsar las muestras al microscopio 

Los posibles inconveniente~ o factores: de influen
cia que p11dieran afectar los resultados, fuero:a corregidos
º minimizados a trav4z de la experiencia obtenida al mane-
jar la técnica a lo largo del presente trabajo, ya que es-
tos resuitados coinciden con los reportados en la bibliogra 
f!a citada. -

Como se podrá observar en los siguientes resulta-
dos, el venado bura en Mapi~. presenta hábitos alimenticios 
de remoneador, esto es, basa su dieta en el consumo de es-
peciee vegetales arba.stivae, aunque el porcentaje de 'stas
¡nede variar de. acuerdo a la época del afio, al final del -
trabajo y apreciando los resultados globales, los arbuetos
ocupan el más alto porcentaje, seguidos por las herbáceas,
despu's las suculentas y por dltimo las gram!neas. 



Comparando los resultados con los autore.a citados
con anterioridad en el punto 2.2, (Goodwin 197S), (Gallina.-
1 colaboradores 1977), (Krausman 1978), ( Deschamp y colabo
radores, 1979), (Carpenter y colaboradorea 197'9), (Crouch ~ 
1981), (Crawford 1982), (Bartman y Alldredge 1982), (Gill y 
colaboradores 1983), y (Moralea 1985), podemos notar que -
los resultados obtenidos en el presente trabajo se asemejan 
a los re:SUltados re.portados por estos autore:s, y quizá las
pequeñas diferencias se deban a los diferentes medios am--
bientes en los que se reali z& cada trabajo, aunqu~ el pa...
tron alimenticio básico del venado bura r&eulte ser e1 mis
mo. 
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7.1.- Diversidad dietética estacional. 

El año de 1985 fué un año bastante hdmedo en la zo 
na de estudio y aunque no se pudo diferenciar bién la époc; 
seca de la hdmeda, la diversidad de especies vegetales pre
sentes en las mues.tras de Julio marcan la época de lluvias, 
ya que es mucho mayor que las otras muestras (cuadro 1). 

En el muestreo del mes de Marzo se muestrearon 11-
si tios diferentes en el candelillar, magueyal, lechuguillar 
nopalera y pastizal, donde se colectaron 31 muestras de he
ces de venado, con las cuales se realizaron 12 grupos de 5-
preparaciones microsc6picas cada uno, en éstas se identifi
caron 21 especies vege tales agrupadas en 19 géneros y 12 f~ 
mili as. 

Como lo muestra la figura 8, durante este mes los 
arbustos ocuparon un 42% aproximado de su dieta, l as herbá.
ceas un 35~, las suculentas un 22% y las gramíneas s olo un-
1%, la especie vegetal con un porcentaje más alto fUé la ~ 
candeli lla (Euphorbia antisyphilitica), con un 23.76% del -
total de especies consumidas en esta época. 

Se pv.ede notar que durante nuestro primer muestreo 
el bura present6 una marcada preferencia por los arbustos y 
el m!ni~o consumo de gramíneas, ésto se debe a que la mayo
ría de los arbustos son perennes y se les puede encontrar -
en abundancia la mayor parte del ano, mientras que la mayo
ría de las herbáceas y gramíneas son anuales y solo abundan 
en la época de lluvias, respecto a las suculentas son consu 
midas por el animal debido a la cantidad de agua que éstas: 
pv.eden suministrerle, aunque por sus características fibro
sas pueden ser menos di geribles, las suculentas de que se 
alimenta el bura son perennes y al incluirlas en su dieta -
gara..~tiza su consumo de líquidos, ai1n en la época seca. 

En el muestreo del mes de Mayo se muestrearon 3 si 
tios diferentes correspondientes al lechuguillar, mezquital 
y pastizal, colectando solo 3 muestras, con las que se el~ 
boraron 3 grupos de preparaciones , identificando en éstas -
22 especies vegetales agrupadas en 21 géneros y 10 familias . 

• 
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En este mes los arbustos representaron el 28~ apro 
ximado de su dieta, las berb6ceas un 39~ , las suculentas uñ 
3% y las gramíneas un 30~, la especie vegetal con un porce~ 
taje más alto fu~ la ca..~delilla (E.antisyphilitica), con un 
10.32% del total de especies de J;ta Jpoca. 

Como se puede observar , en la Primavera durante el 
mes de Mayo los arbustos berbJceas y gram{neas tienden a -
ocupar 9orcentaj es muy cercanos (figura 8 ), inclus o el ma
yor porcentaje lo ocuparon las herb~ceas, despues las grami 
neas y los arbustos en orden decreciente , las suculentas -
ocuparon un porcentaje muy bajo . 

Lo que pudo motivar estos resultados f ué por un la 
do el escaso ntÍJnero de muestras de heces que se colectaron~ 
ya que en esta época el n&mero de rastros y venados observa 
dos disminuyó considerablemente debido a la presencia de ~ 
puma (Felis concolor), en la reserva, el cual se comprobó,
empezó~t&r y a dispersar a los venados fuera de la zona 
de estudio, por otro lado, empezó a l lover lo que ocasion6-
la aparición de las herb~ceas y gram!nea.s, y por lo tanto -
la diversidad del alimento empezó a Ewnentar, esta fÍpoc a se 
podr!a considerar como una é 9oca de transici6n entre la ép2 
ca seca y la de lluvias , lo que pudo también colaborar a -
que los porcentajes alimenticios del patrón blsico del bura 
se modificar4n de esta forma. 

En el muestreo correspondiente a la época de llu~ 
vías de Verano en la zona, se muestrearon 12 sitios difere~ 
tes en el candelillar, el magueyal, el lechuguillar, la no
palera , el mezquital y el pasti zal, colectando 50 muestras
de heces, el mímero mayor de muestras colectadas por salida 
con éstas se realizaron 13 grupos de pre parhciones microsc~ 
picas, i dentificando un total de 49 especies vegetales agru 
padas en 44 g¿neros y 20 familias. -

Durhnte este mes de Julio los arbustos representa
ron un 41% aproximado de su diet a , las herbdceas un 34~, -
las suculentas un 16~ y las gramíneas un 9% del total de e~ 
pecies conswaidas, la especie vegetal con un porcentaje ma
yor fue de nuevo la candelilla, con un 15 k del total de su
dieta para esta época. 
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ii:n este muestre-o se notó el patr6n clásH:o de ali
mentaci6n, esto es 1 un mayor porcentaje de arbustos, las he,r 
báceas en un segundo lugar, lue go las suculentas y por Jlt! 
mo las gram!neas, durante esta ~poca se pudieron colectar -
la mayor cantidad de muestras de heces de venado de todo el 
año y en diferentes lugares. La diversidad de especies con
su.nidas aument6 mucho más en relaci6n a la colecta anterior 
debido a la plena aparici6n de muchas es pecies vegetales -
anuales as{ como por sus estados fenológicos, ya que ale:u-
nas estaban en período de floraci6n o por la presencia de -
f rutos de algunas suculentas, aunque el número de especies
au.nentó, los porcentajes no variaron del patrón básico en-
tes citado, lo que nos indica que aunque exista gran varie
dad de plantas el venado tiende a alimentarse bdsica~ente -
de arbustos y cas{ no prueba a las gram!neas, esta l poca se 
puede considerar como plenamente de lluvias, por lo que el
porcentaje básico se mantiene, contrariamente aJ. muestreo -
anterior que se efectu& en una ipoca de transición. 

En esta época se forman ojos de agua, y por lo tan 
to ~sta existe en abundancia, por lo que el venado en este
caso consume las suculentas por la presencia de frutos, lo
que otorga una gran cantidad de azucares y permite que el -
animal aJ.macene nutrientes para el Invierno. 

El cuarto ~uestreo que se efectu6 también durante
las lluvias de Verano, nos permitió muestrear 6 sitios dif~ 
rentes, e~1 el magueyal, el lechuguillar, la no palera y en -
el mezquital, colectando 28 muestras de heces con las cua-
les se elaboraron 7 grupos de preparaciones. En estas se -
identificaron 33 especies de plantas agrupadas en 32 gtlne-
ros y 18 familias. 

En este muestreo los arbustos ocur:iaron un 4 8 ,~ apro 
ximado de las especies vegetales consumid~, las herbáceas: 
un 37%, las suculentas un 11% y las gramíneas un 4,;b , l a es
pecie con un mayor porcentaje individual fué la candelilla, 
con un l2i' del total de las especies consumidas. 

~n este mes de Agosto también se presentó el mismo 
patrón que el del muestreo anterior, s6lo que la diversidad 
de especies disminuy6 en comparaci6n al muestreo de Julio e 
incluso el ndinero de gramíneas se redujÓ a sólo una especie 
consumida. 
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En Verano l os animales ingieren una diversa gama-
de especies de modo que se van haciendo de una res erva en
f onna de grasa que l es pennitini subsistir durante el pe~ 
r!odo de escasez, los he r b!vo ros tienen un m1mero de meca
nismos que t i enden a reduci r l a importancia de l os alimen.
tos de Invierno, es deci r maximizan la ingesti6n de alimen 
tos de ba ja calidad , mediante l a fonnaci6n de tej i do gras~ 
en el Verano, cataboli zan subs ecuentemente la grasa; ba j an 
su t aza metab6lica y desarrollan una cubierta altamente ~ 
aislante (Mauts 1978, en Morales 1985). 

La ingesti6n de comida es regulada por el hi potá-
lamo , las dos áreas de esta parte del cerebro son antag6ni 
cas, el drea media inhibe la ingesti6n de la comida , mien:: 
tras que las áreas l a t erales la favorecen, no s e sabe c6mo 
se regul an est os centros, se conoce que las contracciones
Y distenciones del es t6ma.go y del duodeno influyen enonne
mente en la cantidad de comida conawnida, sin embargo, la... 
estimul aci6n de la región bucal y faríngea, por el gusto y 
el ol f at o no t ienen i mportancia , t ampoco se sabe con segu
ridad s i las grandes cantidades de azdcar en la sangre r e
ducen la inges tidn de alimento , regular la cantidad de l a.
comida t ambién es un problema, s e desconoce c6mo pueden se 
leccionar ent re la gama de alimentos naturales~ aquéllos : 
que precisan para aprovechar con mayor eficiencia (Marin -
et-al 1975) . 

Los venados parecen se r capaces de reciclar los -
natrientes dentro de sus cue rpos permitiéndoles hacer al-
gdn uso del alimento de pobre calidad, esto acoplado con -
las reservas del cuerpo les pennite sobrevivir por largos
per!odos de inadeQuada nutricidn (Churoh 1979, en Morales-
1975). 

En el muestreo del mes de Noviembre se muestrea.-
ron 2 sitios diferentes, en la nopalera y pastizal, colec
tándose s6lo 2 mues t ras para hacer 2 grupoa de preparacio
nes. 

Se identificaron 17 especies vegeta1es agrupadas
en 17 géneros y 10 famili as, encontrando sorprendentes re
sultados, pues los arbus tos ocupaban sdlo el 34~ aproxima... 
do de su dieta, las herbáceas el 56;(, no se encontraron ª.!! 
culentas y las gramíneas ocuparon un l°". 
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En este muestreo la especie con un porcentaje indi 
vidual m~s ,alto fu~ la hierba de la borrega (Tidestromia fii. 
mmata), con~ 15;( del total de la dieta, y la candelilla,
pasó a segundo lugar con un 12:% (cuadro 1). 

Estos sorprendentes resultados presentes durante -
el 111Uestreo de Otoño, en los cuales las herb~ceas ocuparon
un porcentaje de m&s del 50 ~ seguido por loe arbustos y las 
gramíneas y el nulo conswno de suculentas (figure. 8 ) , pu
dieron también estar influenciados por el reducido número -
de 111Uestras de heces colectadas. Tambifn quizd se debi6 a -
la elevada precipitaci6n que hubo durante el año del mues
treo lo que ocasion6 una prolongada presencia de gran canti 
dad de herbéiceas en la zona, por lo que el venado las cons~ 
mi& en gran cantidad ademds al tener egua disponible, no ne 
cesit6 consumir suculentas, para abastecerse de ella. 

Un factor que pudo influenciar este alto consumo -
de herbdceas fu~ la presencia en la zona de cervatos que e~ 
pezaron a buscar su alimento y que por su tamaño e inexpe-
riencia pudieron consumir diversos vegetales, para experi-
mentar y aprender cuales plantas les reau1tan más agrada--
bles al gusto. 

Los cervatillos son destetados e los tres meses de 
edad y empiezan a comer especies herbdceas en gran cantidad 
hasta Septiembre y Octubre (Gallina et-al 19TI). 

Como se sabe loe cervatos y ces! todos los mam!f e
roe juveniles son curiosos, todos estos factores pudieron -
afectar los resultados de este muestreo. 

Quizá los cambios bruscos de1 patr&n alimenticio -
de los 111Uestreos de Mayo y Noviembre obedezcan a la Jpoca -
de transici6n entre la época de lluvias y la Jpoca seca, -
esto pudo pro piciar que las preferencias alimenticias del -
venado en la zona var!en, pero el resto del año se conserve 
el patr&n b~ico antes descrito. 

El sexto inuestreo en el mes de l'ebrero de 1986 com 
plet& el ciclo anual, muestreando en 3 sitios diferentes de 
la nopalera, colectlÍndose 10 muestras de heces fecales con
las que se elaboraron 3 grupos de preparaciones, identifi-
cando 1 8 especies de plantas agxupadae en 17 gdneros y 12 -
familias. 
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Los porcentajes obtenidos fueron, arbustos 51%, -
herbáceas 22%, suculentas 16~, :f. gram:!neaa 11%, la especie
vegetal con más alto porcentaje fué como era de esperar la,.. 
candelilla con un 16.16% del total de las especies consumi
das en esta época (cuadro 1). 

En. el mes de Pebrel!O en la estaci6n Invernal el -
patrdn clásico se vuelve a presentar, esto es, loa porcent~ 
jea van de más a menos como sigue: Arbustos, herbáceas, su
cu.lentas y gram:!neas o sea que loa porcentaj~a de consumo -
vuelven a estabilizarse. 

Los rumiantes tienen una ventaja en cuanto a su di 
gesti6n cuando el forraje varla en c.alidad a travéz del afio 
y es que pueden utilizar las proteinas provenientes de los
microorganismos muertos del rumen, que son de buena calidad 
y digestibilidad!, sin embargo la cantidad de ni trogeno de -
los alimentos consumidos es importante (Short 1979, en Mo-
rales 1985). 

A pesar de estos cambios estacionales e independi~ 
ntemente de la diversidad de especies que se tenga, la can.
delilla ocup6 el porcentaje más alto del consumo anual de -
su dieta con un 14~, y en segundo lugar apareci6 el nopal -
rastrero ( Opuntia rastrera), con 8. 5~, (cuadro l), quizá d~ 
bido a que ambas son perennes y abundantes en la zona. 

Bn el cuadro l se pueden encontrar los porcentajes 
para cada especie vegetal o agnipacion, que el venado consu 
mi6 a lo largo de cada muestreo, y en la figura 8, se puede 
notar más gráficamente, las fluctuaciones porcentuales de -
aada ag?Upaci6n vegetal para cada muestreo. 

El que la candelilla sea la especie básica de la -
alimentaci6n del bura en la zona es debido tal vez a que es 
un arbusto perenne y abundante en las faldas de los cerros
donde habita el venado, incluso los echaderos del animal se 
encuentran cas:! s6lo sobre arbustos de candelilla, la cuál
le proporciona alimento y refugio, la candelilla seca puede 
resultar un ma.gn:!fico aislante hacia la temperatura lo que
puede eer otra causa de que el venado la busque. 
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Cuadro l.- Especies vegetales (2') mú 1mportentee 8ll la dieta estacional del venado bura. 

Especies ''POºª seca ''POºª 49 lluv1aa /poca se.ca •ano Kqo .11.1110 .A&osto Nov191abre Pebre ro 
J!nrterno .Pri.muera Verano Verano Otoflo Invierno 

Jl llUHtZ'U J llUHtraa 28 11111estraa ¡~8 muestras 2 muestras 10 muestras 

Arbustos 

~ conatricta 3.21 5.77 

~~ 3.48 

~ mt1Hillla 1.63 

41tolepiaa ll!!!:!1! 0.49 2.07 3.06 

6tr1plex cenescet\8 1.32 4.79 0.40 2.53 

!!!!!! a'beintMfolla 0.35 

1111.ddleJa_mariv.biifo.lie 0.44 1.46 

Qe!!.l!~ 0.35 

Ooldeaia mm! 2.11 3.46 1.89 
Cordi.a en1!ol1a 2.17· l.73 2.09 !í-86 6.40 

D;psodia R!Dhobuta l.63 0.60 2.53 

ltlJ!!!orbi.a ant1sYllh111t1!!! 23. 7.6 10.33 15.11 12.03 11.n 16.17 
Plounnai a .!l!!!!!!! 3.06 0.35 
l'ougui.eria splendeu 1.32 o.84 2..64' 
Grel!:lda campoNlll _ . 1.30 

GY!!lOBP8J'llla dutinoawa 1.65 2.36 
Z:nmeria ~ o.84 0.95 
Larrea_tr14entata 0.77 
Lippia sraveolena 0.11 
J.lci um berlandieri 3.07 0.35 2.58 2.79 
Kachaeranthera scabrella 0.98 
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Cl.Ladro l.- (cont1111.\acidn). 

B8~01H 'poca HOa lpooa de llsriu 'poca HOa 
Karso Kqo Julio .lcl>•to NoTI.•b:re ••breJ!O 

lnrt•mo Primavera Ve:nmo V.e~ Otoflo Invi•mo 
J~ 111\lHt[!! J 11U••tru 26 DlllHtr&8 16 &•!SEi! 1 eaesru l!i! miHSE!! 

Artlu.ato• ( 0011t) 

IUootiana ~ 3.84 l.07 0.60 

P!p'ul11 b.ederae!oUa i.07 3.06 ' 

Prgeoo1a gltp4y.1011 1.38 

Ji1!!!!a •l•&toUM o.66 

Spha•r!lota tgC1L1Sltoli1 0.49 6.56 6.96 l0.88 

!!!l!2 DimaOep! 0,71 

l.t1!l!· o!litomo• o.86 2.19 

Verbeai111 •1!9!lioid!f 0.60 

Jl&CCI llmn 7.54 2.30 4.45 3.17 7.44 

Total 41.91 28.17 40.92 48.16 33.55 51~25 

HerWceu 

~,i!!:Il 13.68 1.92 3,44 3.71 10.03 
Ouaia OOV•Hi l.88 l.3'11 

CO-•llna erecta 0.44 0.95 
Datu.ra !!!2!!! 1.97i 1.54 2,47 l.5.4 3.20 
a&Rhorbia §.entata 0,66 9,57 2.60 2.82 

H•llotropium Al:!a!! o.66 0.49 
Ro1'1'm11D11eggia de118i1'lora 0,66 9,93 2.40 
Jatropha~ 2.30 2. 72 3.96 4.04 
l[allatl'Oemia DIZ'9Dll18 2.65 0,79 3,26 2.53 
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Cuadro 1.- (cootinuacidn). 

Especies .!poca s eca época de lluVias época seca 
Marzo Jl!ayo .T'lllio Agosto Noviembre Pebrel!O 

Invierno Primavera Verano Verano Otoil.o Invierno 
~l muestras 3 muestras 28 mues t ras 28 muestras 2 muestras 10 muestras 

Herbáceas (coot) 

Nicolletia edwardsii 0.40 

~ anaustifolia 0.40 

~ .E!.l!l!!!..!!. 3.65 1.47 

Proboscidea fra¡µ-ans 3.87 2.92 3.06 
~leprosa 3.47 0.95 
~ rostratum 1.73 0.40 2.31 10.03 5..59 
Tidestro!llia eymmata 5.54 

Vi~iera cardifolia 3.31 3.43 15.06 3.32 
Zephyraoth.!.,!! lo!!tdf olia 11.46 2.24 5.03 

Total 35.05 38.88 33.93 6..46 ll.15· 1.97 

suculentas 36.62 56.44 22.47 

~ asperrima 1.85 3.23 

~ imbricata 2.80 3..61 

~ leptocaulis 1 . 75 0.40 1.46 

Opuntia rastrera 18.69 2.87 9.44 3.32 

Total 22.29 2.87 15.86 6.21 12.20 

Gramíneas 11.27 o 15.52 

Aristida wrigl!tii 0.44 

Bouteloua aristidoides 5.55 

Bout eloua~ 0.44 
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Cuad!'<l l.- (continuacidn). 

Especies época seca Jpoca de lluviae <Ípoca seca 
Marzo M~o Julio Agosto Noviembre Pebre ro 

Invierno Primavera Verano Verano Otoño Inwl.eni.o 
.J.l mues tre.e 3 muestre.e 28 muestras 28 muestre.e 2 muestre.e 10 muestres 

Gramíneas (cont) 

Boute1oua gracilis 0.58 2. 26 

~ virgata 5.36 0.49 

Bchinoch1oa ~ 2.92 

.&ragrostis swa11eni 1.54 

Heteropoe¡on contortus 2.36 

~~ 5.93 o.84 

Sc1eropoe;on brevifo11us 1.54 0.49 2.36 

s20robo1us airoides 0.75 

Tri chloris ~ 0.44 

~ 1>111che1lus 10.14 5.57 3.94 2.36 8. 50 

Total 0.75 30.07 9.29 3.94 10.01 10.76 



Si tom&~os en cuenta que la segunda actividad eco
n6mica importante que se desarrolla en la zona, despu~s de
la ganadería, es la extracci6n de la cera de candelilla --
( RuÍz de Esparza 1986). Entonces la explotaci6n inmoderada
de la candelilla pudiera en un futuro llegar a afectar a -
las poblaciones del venado bura en el área de estudio. 

El Cinco es el poblado que se dedica principalmen
te a la colecta de plantas de candelilla y esta actividad -
es econ6micamente importante para los poblados Santa María.
y El Venado Gacho, la candelilla no es cultivada, las plan
tas silvestres son colectadas a tirones, arrancándolas con
todo y ra:!z, por que es más fdcil que cortar; subsecuente-
mente el manejo es más sencillo, son transportada s en bu--
rros a los C&Illpamentos donde se realiza la extracci6n de la 
cera, producto de mdltiples usos destinado principalmente a 
la exportaci6n, las plantas regeneran cuando sus ralees tu
berculosas no han sido extraídas, es admitido por los ejid~ 
tarios que le densidad de las plantas se ha reducido por lo 
que se requiere de más viajes para la colecta de plantas -
( RuÍz de Esparza 1986). 

En la regi6n, quizá el consumo de suculentas no -
sea tan marcado como pod!a esperarse por la presencia de un 
cuerpo de agua artificial en la zona denominado "El Tapado" 
el cual contiene gran cantidad de agua durante cas{ todo el 
afio y aunque un poco alejado de la zona de habitaci6n pre-
ferida por los venados, podr!a suministrar el agua que ¿e-
tos pudieran requerir. 



7.2.- Diversidad dietética anual. 

Los resultados obtenidos en los datos estaciona.les 
de la dieta del venado, fueron agxupados para obtener la di 
versidad dietética global a lo largo de todo el año (cua---: 
dro 2). 

Se muestrearon un total de 36 sitios diferentes en 
el. candelillar, el magueyal, el lechuguillar, la nopa.lera,
e1 mezquital, y el pastizal, colectando un total de 124 --
muestras de heces de venado realizándose una colecoi6n de -
40 gxupos de preparaciones microsc6picas que sumaron un to
tal de 200 laminillas, realizándose 40000 observaciones al
microscopio de contraste de fases, en total, también se ob
tuv6 una colecci6n de 40 muestras en polvo de las heces del 
venado. 

Se identificaron 65 especies vegetales agrupadas 
en 57 géneros y 22 familias estas especies representan el -
total de especies vegeta.les consumidas por el venado bura a 
lo largo de todo un año, en la rese:xrva de Mapim! (apéndice). 

En el cuadro 2 aparecen los porcentajes del tota.l
de especies consumidas durante todo el año, los cuales fue
ron para los arbustos 431' del total de su dieta, las herbá
ceas 34~, las suculentas 131', y las gramíneas l~, en la -
figura 9 se puede notar más gráficamente, los porcentajes -
de consumo por agrupaci6n vegetal. 

La especie vegetal con un porcentaje individual -
más alto fué la candelilla (Euphorbia antisyphilitica), con 
un 141' aproximado del total; este arbusto es pues quizá la-
base de: l.a a.limentaci6n del v.enado bura en Mapim!, en seg\!!! 
do lugar apareci6 el nopal rastrero ( Opuntia rastrera), co~ 
un 8.51', esto es quizá debido a que ambos vegetales son --
abundantes y perennes en la zona de estudio. 

Aunque el año en que se muestreo fué muy hlline do, -
(figura 7), el patr6n de preferencia alimenticia resul t6 c~ 
mo se esperaba, esto es, independientemente de las fluctua-
ciones preferencia.les que ocurran a lo largo del año, el ve 
nado consume y basa su dieta en arbustos, de aquí que se le 
considere un franco ramoneador, en la zona no existen otros 
animales que presenten este patr6n alimenticio, los cua.les
pudieran ll.egar a competir fuertemente con el venado por -
alimento. 
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La cantidad de proteína presente en los vegetales
preferidos, puede ser una de las causas de su selecci6n, -
por el venado (Benett et-al 1948). 

La diversidad de especies vegetales que se obtuvó
coincidi6 proporcionalmente a la época del año, esto es, en 
la época lluviosa se disparaba el ndmero de especies en las 
muestras y despues baj aba y se estabilizaba este mimero en.
la época seca, ésto nos indica que aunque el venado consuma 
un detenninado vegetal en mayor proporci6n, puede consumir
otros a manera de complemento de su dieta, dependiendo ésto 
quizá de la canti dad de especies vegetales presentes en la.
zona, en detenninada época del año. 
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Cuadro 2.- Especies vegete.les (%) más importantes €n la -
dieta anual del venado bura. 

Especies 

Arbustos 

Acacia constricta 

Acacia greggid. 

Aloysia gratiseima 

Asclepias linaria 

Atriplex caneecens 

~ absinthifolia 

Buddleja mariubiifolia 

Castela texana 

Coldenia greggii 

Cordia parvifolia 

Pyssodia pentachaeta 

Eu.phorbia antisyphilitica 

Flourensia cernua 

Fouguieria splendens 

Greggia camporum 

Gymnosperma glutinoswn 

Krameria ~ 

Larrea tridentata 

Lippia graveolens 

Lycium berlandieri 

Machaeranthera scabrella 

Nicotiana glauca 

(~) 

l.63 

0.39 

0.42 

1.24 

l.51 

0.33 

0.75 

0.33 

l.78 

2.67 

l.12 

14.06 

0.18 

1.07 

o. 54 

o.88 

0.78 

0.36 

0.36 

1.69 

0.43 

1.19 
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cuadro 2.- (continuacidn). 

Especies 

Arbustos (cont) 

Phyealis hederaefolia 

Prosopis glandulosa 

Solanum eleagnifolium 

Sphaeralcea angu.stifolia 

Suaeda nigrescens 

Trixis calif ornica 

Verbesina encelioides 

~ torreyi 

Total 

Herbáceas 

Acomtia ~ 

Cassia covessi 

Commelina erecta 

Datura inoxia 

Euphorbia dentata 

Heliotropium greggi.i 

Hoffmanseggia densiflora 

Jatropha dioica 

Kallstroemia perenans 

Nicolletia edwardsii 

Pectis angu.stifolia 

(~) 

o.84 

0.55 

0.33 

2.54 

0.34 

0.73 

0.33 

3.41 

43.03 

5.18 

1.00 

0.75 

1.98 

2.29 

0.10 

1.81 

2.15 

1.81 

0.34 

0.34 
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Cuadro 2.- (continuación). 

Especies 

Herbáceas (cont) 

Pectis papposa 

Proboscidea fragre.ns 

~ leprosa 

Solanum rostratum 

Tidest romia gemmata 

Vigu.iera cardifolia 

Zephyranthes long;lfolia 

Total 

Suculentas 

Agave asperrima 

Opuntia imbricata 

Opuntia leptocaulis 

Opuntia rastrera 

Total 

Gramíneas 

.Ari.stida wrightii 

Bouteloua aristidoides 

Bouteloua barbata 

Bouteloua gracilis 

Chloris virgata 

(~) 

2.24 

0.39 

2.23 

0.69 

3.52 

0.58 

5.71 

34.03 

1.96 

1.02 

1.21 

8.60 

12.78 

0.36 

0.54 

0.36 

0.73 

0.90 
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Cuadro 2.- {continuación). 

Especies 

Gramíneas (cont) 

Echinochloa colonum 

Eragrostis swalleni 

Heteropogon contortus 

Hílaria mutica 

Scle ropogon brevifolius 

Sporobolus airoides 

Trichloris crinita 

Tridens pulchellus 

Total 

(~) 

0.36 

0 .33 

0.33 

0. 96 

1.03 

0.36 

0.36 

3.58 

10 . 17 
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Fig 9.- Total de especies consumidas por el venado bura en 
un año. 
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7.3.- Diversidad vegetal. 

Se realiz6 un censo flor!stico para cuantificar la 
proporci6n de las especies. vegetales que consume el venado
en la zona y la cantidad de Rl.imento disponible para éste. 

El censo se realiz6 durante e1 mes de Julio corre~ 
pondiente al Verano, para obtener datos tanto de especies -
perennes como de especies anuales, el lugar elegido para -
efectuar el censo f'u.~ en las faldas del cerro San Ignacio, -
que es el centro de la reserva, las faldas de los cerros -
son lugares preferidos por los venados; en esta zona se en
contr6 un mimero mayor de heces fecales, huellas, echaderos 
de venado en candelilla, e incluso mientras se realizaba el 
censo se encontr6 un asta de bura. En las mismas faldas de
los cerros es donde se han observado animales durante casi
todo el año. 

Las especies vegetales se agruparon también en cua 
tro categorías, arbustos, herbáceas, suculentas y gram!nea.S 
para facilitar el manejo de datos y homogenizar estos con -
los resultados obtenidos de las observaciones microsc6picas 
de. la.a heces de venado. 

El censo se realiz6 con una orientaci6n N-S y con
una longitud de 150 rat por l mt de ancho, se localiz6 justo 
donde tenninan las faldas del cerro. 

Los 150 mt de longitud del censo se detennin6 por
el método de área m!nima (figura 10). 

Los datos · que se obtuvieron del censo f'u.eron: El -
enlistado flor!stico, la frecuencia de aparici6n de cada e~ 
pecie y la densidad y cobertura por especie; con estos da-
tos se obtuv& el valor de importancia de cada especie swnan 
do la frecuencia relativa, la densidad relativa y la cober: 
tura relativa. Utilizando el valor de importancia se obtuv& 
el porcentaje para cada una de las especies y para cada --
agrupaci6n de éstas, con esto se pu.dieron manejar todos los 
datos en porcentajes, siendo el valor de. importancia direc
tamente proporcional al porcentaje. 
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Pig 10.- Ndmero de especies vegetales acumuladas cada 10 mt 
del transecto de vegetaci6n. 
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En la figura 11 se muestran l.os resul. tad,.os porcen
tua1es que se encontraron en el censo. 

Los arbustos ocuparon 46% del total de especies ve 
ge t ales , l.as herbáceas 21%, las sucul.entas 20~, y l.ae gra~ 
mí.neas 13%, La especie dominante fué el nopal rastrero ( 0-
puntia rastrera ), con un 18~ del total de l.as especies d;l
censo, mientras que la candelilla (Euphorbia antisyphil.iti 
~), ocupa un cuarto lugar con 11.4% (cuadro 3). 

El. n&mero total de especies en el censo fue de 16, 
agrupadas en 15 g~neros y 10 familias respectivamente . 

Los re sul.tados obtenidos en el censo de vegetaci6n 
nos indican que en la zona de habitaci6n del venado, esto -
es,las faldas de los cerros , específicamente el San Ignacio 
existe un mayor porcentaje de arbustos, en un segundo lugar 
estlÍrl las herbáceas, las sucul.entas ocupan un tercer lugar
Y por d:Ltimo,estlÍrl las gramíneas; esto coincide perfect amen 
te con el patr&n alimenticio básico del venado, o s ea, qui: 
zá los venados habiten estas zonas por las propias caracte
rísticas vegetales que presentan, esto es,la disponibilidad 
de alimento coincide más o menos con sus porcenta jes de con 
sumo, esta relaci6n planta-herbívoro quizá se ha ido perfe~ 
cionando a lo largo de los años hasta llegar al punto en -
que se encuentra en la actualidad. 

La selectividad en la alimentaci6n podrfa ser un -
resultado directo de que los mamíferos aprenden a distin--
guir por el gueto loe diversos alimentos, y la limitaci6n -
en las posibilidades de su obtenci6n, condicionados por el
hábi tat, detenninan que sea la alimentaci6n uno de los im- 
portantes factores en el desarrollo y evoluci6n de las espe 
cies (Marin et-al 1975). -



62 

Fig 11.- Porcentajes de los totales de especies veget ales en 
el campo. 
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7.4.- Indice de preferencia alimenticia. 

Loa resW. tados obtenidos para o.iantificar l.aa prefe 
renoias alimenticias del. v.enado bura en •apim:! pueden dife_: 
rir un poco de loa porcentajes eapeoif{oos mencionados arite
rionnente, pues en este punto se citan l.os !ndioes de prefe
rencia, esto es, l.aa especies vegetal.ea que por alguna razcSn 
loa venados busoan, independientemente de que l.a consumen en 
gran cantidad. 

Bn este punto se valord, no qu4, especie consume en 
mayor cantidad, si no cu.al prefiere,. el. ndmero de especies -
mencionadas en la diversidad total de su dieta se redujo, -
pu.es para obtener este !ndioe fuJ necesario que la especie -
apareciera tanto en la dieta como en el. censo, aunque se -
agruparon las pl.antas por categorías, los !ndices se tomaron 
individualmente para cada especie pues se valoraba l.a prefe
rencia eapec!fica; aunque tambitfn se piede notar una aarcada 
preferencia por l.oa arbustos en todos l.oa muestreos, pero •.! 
to pu.do estar influenciado por l.a conducta rmnoneadora del -
venado. 

El !ndice se obtiene de la diferencia entre el. por
centaje de la especie vegetal en la dieta (Pdi), 1 el porcen 
taje de la especie en el oempo (Pfi), un valor de !ndioe pJi° 
ferencial de 1 o cercano a 1 indica una neutralidad, esto es 
que el venado consume la planta scSlo por que eXiste en el -
campo en una gran proporcicSn, un valor m~or de 1 indica una 
preferencia por la especie vegetal., o sea que la busca aun-
que su proporoicSn en el campo no sea tan elevada, por el co_!! 
trario un valor menor a l indica que BWlqUe el venado la co,e 
swne, no la prefiere como alimento b4sioo de Sil dieta. 

Loa resul tadoa que se desprenden da este :!ndioe son 
los siguiente: 

Bn el muestreo del mea de Marso ae ancontrd que el
!ndice de preferencia más al to lo ocupd la yuca ( Yucca torre 
zU, con un valor de 9. 90 aprox1madamente, en segundo lugar-
1a candelilla con un valor de 2.0 mientras que el valor más
bajo lo ocupcS el ocotill~. fPouguieria aplendens), con un va.
lor de 0.52. 
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La candelilla y la yuca son especies arbustivas -
perennes y quizá su sabor o características propias resul
taron agradables al venado, en cuanto al ocotillo quizá es
ta sea la misma raz6n por la que el venado no la prefiera. 

Bn el muestreo correspondiente al mes de MEIJ'o el -
índice de preferencia más alto fu~ para la yuca (Y. torre
z!.), con un valor de 3.0, mientras que el valor mis bajo lo 
ocupd el nopal rastrero (Opuntia rastrera), con un valor de 
0.15 aproximadamente. 

Para el mes da Julio correspondiente a la época -
lluviosa, el MEIJ'Or val.or lo volvi6 a ocupar la yuca con 5.8 
en segundo lugar qued6 el cardenche (Opuntia imbricata), -
con 3.9 y el valor más bajo fué para la hoja-sen (Flouren.
~ ce:rnua) con 0.03 aproximadamente. 

Bn el muestreo del mes de Agosto también durante -
la época lluviosa, se enaontr6 que la yuca ocup6 de nuev~ -
el primer lugar de preferencia con un valor de 4.17, mien-
tras que el maguey (~ asperrima), quedo en un segundo -
lugar con 2.39, y el valor m!nimo fué para la gobernadora -
(Larrea tridentata) con un valor aproximado de 0.04. 

Bn el muestreo del mes de Noviembre, como exceP-
ci6n se encontr6 que el valor más alto fué para el ocotillo 
(Pouquieria splendens) con 1.05, aunque se acerca a la. neu
tralidad este valor fuá el más alto encontrado para las es
casas especies vegetales que aparecieron en este muestreo,
el valor más bajo fué el del pasto borreguero (Tridens l!!!!
chellus) con un !ndice de 0.2 aproximadamente. 

Para el muestreo de lebrero de nuevo la yuca ocupd 
el valor m4s alto con un índice de 9.7, en segundo l~gar se 
registr6 la capitancilla (Trixis californica) con 3.7 y el
valor más bajo lo ocup6 el nopal rastrero con 0.6. 

De los anteriores resultados se desprende que para 
los muestreos de KeJ"o, Julio, Agosto, y lebrero, sin lugar
ª dudas la yuca resul t6 ser la especie vegetal que más bl.ls
ca y prefiere el venado bu.ra, tal vez como ya se mencion6,
porque las propias características de este arbusto le resul 
ten agradables al animal, aunque esto quizá sea muy subje_: 
tivo. 
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Durante el mes de Noviembre loe resultados para el 
!ndice de preferencia tembi¿n tlleron sorprendentes puesto -
que el va1or m4s a1to lo ocup6 el ocotillo, aunque con un -
!ndice muy cercano a la neutra11dad, en este caso podr!emos 
decir q11e aunque: tuvd el ma;ror !ndice para las especies e?P 
oontradas, su valor de l.05 se :p11ede oo:asiderar neutro ( cua 
dro 3). -

Entonces podr!amos aventurar la opinidn de que ee
gdn &ste resultado, durante este mueetreo, o mds bien esta
lpooa del afio, el venado no presenta waa marcada preferea.
cia por detenainado vegetal, qu1z4 por las mismas causas -
oitadae en el pu.nto 7.l del presente traba~o, domle se hacB 
referencia al au.estreo de Noviembre. 



Guadro 3.- P_orcentaja de espe·cies en el campo Y: en la dieta del venad<:> bura y los Índi ces de preferencia estaci one.le s . 66 

Especies E:Ípoca se ca época de l luvi as dpoca seca 
(~) Marzo Mayo Julio Agosto Novi embre Febrero 

campo Invierno Primavera Verano Verano Otoño Invierno 

Arbustos * Pfi Pdi I Pl Pd2 IP2 Pd3 IP3 Fd4 IP4 Pd5 IP5 Pd6 I P6 

Bu2horbia antisiphiliti ca 11.44 23.76 2. 08 10. 33 0.90 15 . 11 1.32 12.03 1.05 11 .71 1.02 16.17 1. 41 

Plourensia ce rrn.ia 9 . 88 3. 06 0. 31 0.35 0.04 

Pouguieria s pl endene 2.51 1.32 0.52 o . 84 0.33 2.64 1.05 

Larrea tridentata 16. 59 0.11 0.05 

Lippi a graveolens 1.61 0 . 77 0.48 

Machaeranthera scabrella 2. 23 0.98 0.44 

Trixi a calif ornica 0.74 o.86 1.17 2.79 3.80 

~ tor reyi 0.76 7.54 9.91 2. 30 3.03 4 .45 5.85 3.17 4 . 17 7.44 9. 78 

Total 45.76 

He rbáceas 

B.a.ileya multi r adiata 1.71 

Caseia coves s i 6.48 1.88 0.29 1.37 0.21 

Jatro_pha d.:i.oica 12.32 2.30 0.19 2.12 0.22 3.96 0.32 4.04 0.33 

Tot al 20.50 

Suculentas 

.Agave. asperrima 1 .51 1.85 1.23 3.23 2.14 3.61 2.40 

Opunt ia i mbricata 0.71 2.80 3.93 1.46 2.05 

Opuntia rastrera 18.27 18.69 1.02 2.87 0.16 9.44 0 . 52 6.21 0.34 12.20 0.67 

Tot al 20.49 

Gram!neas 

Panicum obt u sum 2.20 

Tridens pulchellus 11.05 10 .14 0 . 92 5.57 Oo50 3. 94 0.36 2.26 0.21 8.50 o. 77 

Total 13.25 * Pfi - po rcentaje de la e s pecie en el campo 
Pdi - porcentaje de l a es pecie en le die t a 
Ipi - Índi ce de pr eferenci a estacional 



Para obtener el !ndice de preferencia a.nua1 se ut.!_ 
lizaron los porcentajes de las especies vegeta1es encontra
dos en el censo y los porcentajes de las especies presentes 
ell! la dieta del venado a lo largo de todo el af'io. 

La yuca ocup& el valor máximo de preferencia en la 
dieta amial del venado con: un !ndice de 4.4 aproximadamente 
lo que indica que el animal busca este arbusto y lo prefie
re, independientemente de BU abundancia en el campo. 

El valor m!nimo lo ooup6 la gobernadora (Larrea 
tridentata) con un !ndic.e d8' 0.02 lo que indica que el ve~ 
do puede llegar a coJUJWJdrla, pero no la prefiere, aunque -
se encuentre en gran cantidad donde 41 habita (cuadro 4). 



Clladro 4.- Porcentaje de eeEecies en el caml!2 z en la dieta 
del venado bu.ra en el año 1 l los índices de Ere- 68 
ferencia anuales. 

Especi-es (~) (~) 
campo dieta 

Arbu.stos -Ji: Pfi Pdi !Pi 

Eu.12horbia antiszEhilitica ll.44 14.06 l.23 

Flourensia ce mu.a 9.88 0.78 o.os 
:Poug,11ieria s.12lendens 2.51 1.07 0.43 

Larrea tridentata 16.59 0.36 0.02 

Li¡.12ia graveolens 1.61 0.36 0 . 22 

Machaeranthera soabrella 2.23 0.43 0.19 

Trixis oaliforwl.ca 0.74 0.73 0.99 

~ torre;yi 0.76 3.41 4.49 

'l'btal 45.76 

Herbáceas 

Baileza m11ltiradiata 1.71 

Cassia covessi 6.48 1.00 0.15 

Jatropha dd.oioa 12.32 2.15 0.17 

Total 20.50 

SUC11lentas 

!e!! asl!errima 1.51 1.96 1.30 

OJ!Ulltia imbrioata o.n 1.02 1.43 

OJ)Ulltia rastrera 18.27 8.60 0.47 

Total 20.49 

Gramíneas 

Panic11m obtusum 2.20 

Tridens ~lchellus 11.05 3.58 0.32 

'!o tal 13.25 

* Pfi- (~) de la sp en el campo 
Pdi- (~) de la sp en la dieta 
!Pi- :Índice de preferencia 



Se puede indicar entonces que el venado bura en -
llapim! prefiere aJ.imentarse de la yuca aunque, quizli por -
su porcentaje ell! la zona no ha~ de esta especie su aJ.imen 
"to b'8ico, el bajo !ndice que presenta la gobernadora qui: 
z4 se deba a que BUDque el bura llegue a consumirla no le.
prefiere a pesar de que su porcentaje ea la resel'V'a sea -
muy elevado, debido a que por el contenido de lignanos que 
presenta en la superficie de sus hojas, adquiere un sabor
especiaJ. que actda como defensa contra los herb!voros. 

Las plantas co~ gran contenido de aceites esenci~ 
les los cuaJ.es son ricos en monoterpenos oxigenados no en
tran dentro de la preferencia aJ.imenticia del venado, pues 
este aceite es aJ.tamente t6xico para la microflora de su -
rumen (Longb.urst et-aJ. 1968). 

TaJ. es el caso de la Larrea, que además de tener
monoterpenos oxigenados, tambi~n contiene creosota y ambas 
son tdxicas a la microflora del :n.unen del venadQ, el consu 
mo de gobernadora se registr6 sdlo durante el muestreo del 
mes de Agosto y en muy escaso porcentaje, quizá este consu 
mo se debi6 a que en esta temporada la Larrea se encontrS:: 
ba en floraci6n, y podríamos aventurar la opini6n de que -
quizá la concentraci6n de toxinas en sus floree sea menor. 



Crawley (1983, en Morales 1985), considera seis ra 
zones que pudieran justificar la i~sti6n de especies "su~ 
6ptimas" como él las llama, por los grandes herb!voros. 

1.- La abundancia de los alimentos preferidos es -
muy baja para permitir que los animales restrinjan su dieta 
a tales alimentos. 

2.- No existe u.na mayor selecci6n cuando los coa-
tos de discriminaci6n, incrementados por el tiempo de bus-
queda del alimento son más grandes que lo contenido. 

3 .- Las especies que producen la taza máxima de -
energia de retorno no suministran todos los requerimientos
dietéticos y entonces las especies extras son consumidas -
para proporcionar vitaminas, minerales o aminoácidos espec! 
ficos. 

4.- Mientras que la abundancia del alimento puede
cambiar lentamente a travéz de la estaci6n, su calidad pue
da alterarse muy rápidamente, los animales necesitan mues-
trear un amplio rango de plantas para que cuando el alimen
to preferido empiece a ser menos apetecible, los herb!voros 
puedan cambiar a aquellas plantas que permanecen y que son.
de buena calidad. 

5.- Algunas especies moderadamente t6xicas pueden
s6lo ser comestibles en pequeñas cantidades. 

6.- Los alimentos no pueden diferir suficientemen
te para que los animales discriminen segdn sus nece s idades. 

Interpretar las preferencias alimenticias de un -
herb!voro se debe realizar con precauci6n; porque éstas pue 
den depender de varios factores, como: La metodología em--: 
pleada en el estudio, la estacionalidad y la zona de estu-
dio, la colecci6n de muestras que se tengan y el método es
tadís tico empleado (Nudds 1979). 
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7.5.- Info:nnaci6n botánica de las especies mencionadas. 

En el presente punto se indica alguna info:nnaci6n
botánica, que result& de gran utilidad para la rea.lizaci6n
de este trabajo. 

En el ap~ndice se enlistó la diversidad de eepe-~ 
cies vegetales ~ue aparecieron en la dieta del venado y en
el censo flor{stico, el enlistado es por orden alfab4tico,
agrupando las especies por familias, se indica tambidn el -
nombre del autor de la especie, el nombre local o comlin de
ista, su categor{a, durante qui muestreo se encontró, si ~ 
apareció en el censo flor!stico, sus porcentajes respecti-
vos y su estacionalidad. 

Los siguientes datos adicionales que aparecen en -
el apindice resultaron de una recopilaci6n de varios traba
jos (Gentry 1957; Sherve y Wiggins 1964; Hill et-al 1967; -
Fahn 1974; Martinez y Morello 1977: Rzedowski 1978; y Ru!z
de &sparza 1986). 

Las ~breviaturas utilizadas en el apindice son co
mo sigue a continuaci6n: 

A.- Arbusto 

H.- Herbi!cea 

s.- Suculenta 

G.- Gram!nea 

l, 2, 3, 4, 5, 6.- Indican el ndmero de muestreos-
de heces de venado, donde apareció la muestra. 

TA.- indica el total anual de la dieta del venado 

Cat.- Categor!a o agrupaci6n 

Cen.- Censo 

Est.- Estacionalidad 

a.- Anual 

p.- ferenne 
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7.6.- Perspectivas de aprovechamiento. 

La fauna silvestre es un recurso natural. renovable 
y por lo tanto se podría aprovechar indefinidamente, si es
te aprovechamiento se planea consciente y racionalment e. 

El venado bura es una especie importante y debe 
ser considerada para su aprovechamiento y preservaci6n, por 
lo tanto debiera ser más estudiado en M~xico para conocer -
mejor su biología y poder manejarlo de la mejor fonna posi
ble. 

En el presente trabajo se intent6 colaborar a ac~ 
center los conocimientos que de este venado se tienen y con 
los datos que se obtuvieron se podrfan plantear algunos p~ 
tos para poder aprovechar y pres ervar esta especie en la z~ 
na de estudio , sabemos que el bure , aunque puec e vari ar sus 
hábitos alimenticios basa 4stos, en el consumo del arbusto -
de candelilla, y sabemos tambi~n que la explotaci6n de ~sta 
en la zona ocupa el segundo lugar de importanci a econ6mica , 
luego entonces la disminuci6n marcada de esta e specie vege
tal. en la regi6n podría afectar a l as pobla ciones del bura; 
pero tambi~n s abemos que si la candelilla no es arrancada -
de ra.:!z, sino cortada conservando intacta ~ata, puede lle-
gar a regenerarse, y por lo tanto se podría explotar sin t~ 
ner que afectar al. venado. Sin embargo es necesario real.i-
zar estudios acerca de la biología de esta especie vegetal.. 

El bura puede habitar sitios semides~rticos, con -
escasa vegetaci6n y cuidados mínimos y podría llegar a ser
fuente de recursos econ&micos en zonas de tierras pobres, -
poco aptas para el cultivo y de clima inhospitalario, l a -
carne de ciervo es rica y altamente apreciada con un precio 
mayor que la carne de res, as! como su piel es de gran c E:.li 
dad, por lo que se recomendaría criar ciervos a escala co-: 
mercia.l en zonas escasamente pobladas para mejorar su ecoll,2, 
mía (Fennan 1979). 



Los experimentos realizados con el ciervo cola ne
gra (Odocoileus hemionus), demuestran, comparando las 20 -
muestras de especies más importantes que integran la dieta
de este animal, conseguidas por diferentes métodos, se ve -
que aunque no son los mismos que los resultados obtenidos -
en la dieta alimenticia de los ciervos mantenidos en semi-
domesticidad, existe una correspondencia en las clases de 
comida empleada aunque no equiparidad en las proporciones -
de las mismas (Ma.rin et-al 1985). 

El venado podría llegar a ser utilizado en ranchos 
ganadero-cinegEfticos pues la competencia por alimento con -
el ganado comdn es mínima (Morales 1985). 

Pero han de realizarse muchos estudios y resolver
se muchos problemas, antes de que esto pudiera ser recomen
dado para la zona de estudio. 

En la reserva de Mapim! la competencia por alimen
to del venado con otras especies prdcticamente no existe, -
pues en la zona no hay otro tipo de organismo silvestre ra.
moneador, los herbívoros dom~sticos inducidos por el hombre 
debieran ser estudiados, para cuantificar si podrían llegar 
a ser competidores por alimento con el venado, aunque a gro 
so modo se podría aventurar la opini&n de que el ganado va"; 
cuno y caballar, dadas sus conductas alimenticias, esto es, 
basadas istas en el consumo de pastos, no podrían ser fuer
tes competidores por alimento con el venado. 

Con base a todo lo anteriormente descrito, se rec~ 
mendar!a que para poder preservar y aprovechar al venado ~ 
ra en la zona se debiera comenzar por tratar de no afectar
su hábitat natural, y esto se estd logrando gracias a la -
creaci6n de las reservas de la biÓsf era, pues éste es uno -
de los objetivos de las mismas. 
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1). 

2). 

3). 

4). 

5). 

6). 

7). 

8). 

9). 

VIII.- CONCLUSIONBS 

O hemionus co11swB1:6 durante el afio muestreado un total 
de 65 especies vegetal.ea, ag%Upadas en 57 generoa y 22 
f81rll1as. 

El venado presenta h4bi tos al.iaenticios ramoneado res -
y consume casi un 50 'lo de arbwstos en el total. de su -
dieta. 

El bura p11ede variar su dieta eatacioDal.mente de acue.!: 
do a la disponibilidad: de deteraiaado gzupo d•vegeta
les preseatea en la zona, lato piede fluctuar de acue.!: 
do a las lpocas de lluvias 7 seca. 

El venado bura ingl.ere m4s variedad de. especies veget.! 
les darante la 4poca de lluviaa en la zona. 

Bn los per!odoa anterior 7 posterior a la lpoca lluVio 
ea el porcentaje de herbáceas awaenta en la dieta del: 
veaado. 

~rante la 4poca seca, el porcentaje m'8 alto de con-
BWllO en la dieta del bura lo ocupan los arbllstos. 

Las suculentas ocupan Wl tercer lugar en el porcentaje 
de consumo alimenticio del venado 7 proporcionan la -
cantidad da lÍquidos que late requiere en la lpoca -
seca. 

Las gramíneas ocupan wa poroeataje extremadamente bajo 
en la dieta del bura 7 l.as ooll&Wlle s61.o como wa compl!. 
mento a su dieta. 

Las fluctuaciones porcentual.ea de co.i:unmo de cada ~ 
paci6n vegetal var!an con la •pooa del año, aunque __: 
siempre tiendan a conaerV"ar wa patrdn b4sico, lato es, 
el porcentaje va de a'8 a aenoe como sigues .&rbllstos,
herbl.ceaa, suculentas 7 gradneaa. 
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10). 

ll). 

12). 

13). 

14). 

Loe porcei:Ltajes que ocupa cada agnipaci6n vegetal en
la zona donde habita el venado coinciden con su pa...-
trón básico ali~enticio. 

La especie vegetal que ocup6 casi siempre el porcenta 
j• m's alto de consumo fuJ el arbusto candelilla (Eu: 
phOrbia antisyphilitica). 

La candelilla fu4 la base de la a1imentaci6n del vena 
do bure en Mapim! pues su coasumo &Aual llega a un --
14 f. del total de la dieta. 

El segundo lugar en porcentaje anual del total de es
pecies con.sumidae, lo ocup6 el nopal rastrero (~
lli rastrera) , con cui Wl 9 f.. 

Bl índice de preferencia nos indic6 que el bura pre-
fiere alimentarse de la yuca(~ torreYi), indepe~ 
dientemente del porcentaje que exista de esta especie 
en la zona. 

15). La preferencia por la yuca est' condicionada a una -
apetencia propia del venado, y no la consume en igual 
o mayor porcentaje al de la candelilla, porque la can 
tidad de yuca en la zona es meaor. 

16). La candelilla ocup6 un segundo lugar de preferencia -
alimenticia. 

17). Las preferencias alimenticias del venado no varían a
lo largo del afio y aunque con sus pequefias fluctuacio 
nes porcentuales cas!. siempre la yuca ocup6 el primer 
lugar. 

18). Dlirante el mes de Noviembre el patrd'n b'sico de al.i~ 
mentaci6n se alter<S quizá por la presencia de cerva-
tos que comenzaban a buscar su propio alimento, y es
taban aprendiendo a seleccionarlo. 
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19). El b\lra no tiene prdcticmnente un competidor alimen
ticio en la zona debido a los propios hábitos de es
te r-oneador. 

20). La explotaci6n comercial del venado bura resultaría.
factible despuee de realizarse estudios más profuu.-
doe de esta especie. 
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ApfÍndice .- Diversidad de especies vegetales que apare.cieron en la dieta del venado y en el censo flor!stico. 

Familia Nombre cient~fico Nombre común llu.estreoa ~ ~ !!! 
l 2 3 4 5 6 '!' A 

Amaranthaceae Tidestromia gemma~~ I.M •. Johnst. Hierba de la borrega 5.54 3.43 15.06 3.32 1.52 H a 

Amaryllidaceae Agave asperrima Jacobi. Maguey 1.85 3.23 3.61 1.96 s 1.51 p 

Zephyranthes longi:folia Hemsl. CebollÍn 11.46 8.24 5.03 6.46 11.15 7.97 5.71 H p 

Asele pi adaceae Asclepiae linaria Cav. Hierba lechona 0.49 2.01 3.06 1.24 A p 

Boragina.ceae Coldenia greggii (T. et G.) Gray. Hierba de la cachucha 2.11 3.46 1.89 1.78 A p 

Cordia parvifolia A. DC. Chaparro prieto 2.17 1.73 2.09 5.86 6.40 2.67 A p 

HBliotropium gremi !orr. Blanca nieve o.66 0.49 0.10 H p 

Cactaceae Opuntia imbricata (Harworth) De Candolle. Cardench:e 2.80 1.46 1.02 s 0.11 p 

Opuntia leptocaulis Berger. Tasaj i llo 1.75 0.40 3.32 1.21 s p 

Opuntia rastrera Weber. Nopal rastrero 18.69 2.87 9.44 6.21 12.20 8.60 s 18.27 p 

Chenopodiaceae Atriplex oanee cens (Pursh) Nutt. Chamizo 1.32 4.79 0.40 2.53 1.51 A p 

Suaeda nigresce°ª' I.M. Johnst. Saladilla 0.11 0.34 A p 

Commelinaceae Commelina erecta L. (Michx) Pern. Hierba del pollo 0.44 0.95 0.75 H p 

Compositae Acomtia ~ (Gray) Pl. Wright. Alamillo 13.68 1.92 3.44 3. 71 10.03 5.18 H p 

Bahía abeinthifolia Bentlt. Guacimilla 0.35 0.33 A a 

Baileya multiradiata Harv et Gray. Tos tonas H l.71 p 

Dyesodia pe~te.c}lª-eta (DC.) Robins. Limoncillo 1.63 0. 60 2.53 1.12 A p 
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Apéndice .- (continuacidn), 

Familia Nombre científico Nombre común Muestreos Cat ~ !!1 
1 2 3 4 5 6 T A 

Compositae (cont) '.Floureneia ce mua DC. Hoja sen 3.06 0.35 0.78 A 9.88 p 
Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less. Tata lencho 1.65 2.36 o.88 A p 
Machaeranthera scabrella Gr83'• Arnica 0.98 0.43 A 2.23 p 
Nicolle~ia edwardsiii. Gray. Hierba del venado 0.40 0.34 H p 
Pectis anguatifolia Torr. Limoncillo 0.40 0.34 H a 
Pect is papposa Gray.'• Limoncillo 3.65 1.47 3.87 2.92 3.06 2.24 H a 
Trixis ce1ifornica Kell. Capi tancilla o.Bti 2.79 0.73 A 0.74 p 

Verbesina encelioides (Cav.) Gray. Lampo tillo 0.60 0.33 A a 
Viguiera cardifolia (Cav.) Gray. Lampote 3.31 0.58 H a 

Cru.ciferae Greggia oemporum Gray. Dabra 1.30 0.54 A a 

Buphorbiac.eae Euphorbia antisrphilitica Zucc. Candelilla 23.76 10.33 15.11 12.03 11.71 16.17 14.06 A 11.44 p 
ll.lphorbia dentata Kichx. Hierba de la golondrina o.66 9.57 2.60 2.82 2.29 H a 
Jatropha dioica Cerv. Sangregada 2.30 2.12 3.96 4.04 2.15 H 12.32 p 

Pouquieriaceae Pouguieria splendens: Engelm. Oootillo 1.32 o.84 2.64 1.07 A 2.51 p 

Gramineaa Aristida wrightii Nash. Tres barbas 0.44 0.36 G p 

Bouteloua aristidoides (H'.B.K.) Griseb. Pasto de cabra 5.55 0.54 G a 
Bouteloua barbata Lag. Zacate navaji ta 0.44 0.36 G a 
Biouteloua gracilis (H'.B.K.) Griffiths. Zacate navaji ta 0.58 2.26 0.73 G p 

Chloris virga1ia Swartz. Escobetilla 5.36 0.49 0.90 G a 
Echinochloa.colonum (L.) Link. Arroz de monte 2.92 0.36 G a 



85 

Ap,ndice .- {continuaci&n). 

Familia Nombre cient!fico Nombre común lluestreoe Q!!! ~ fil 
1 2 3 4 5 6 T. A 

Gremine..ae {cont) Eragrostis swalleni Hitchc. Zacate jihui ta 1.54 0.33 G a 
Heteropogon contortus {L~) Roem. et Shult. Zacate colorado 2.36 0.33 G p 
Hilarla mutica {Buckl.) Benth. Sabaneta 5.93 o.84 0.96 G p 
Panicum obtusum H.B.K. Camalote G 2.20 p 
Scleropogon brevifolius Phil. Zacate de burro 1.54 0.49 2.36 1.03 G p 
S)?orobolus airoides { Torr.) Torr. Pajdn 0.75 0.36 G p 
'l'"richloris crinita (Lag.) Parodi. Pasto mota 0.44 0.36 G p 

Tridens pulchellµ~ (H.B.K.) Hitchc. Pasto borreguero 10.14 5.57 3.94 2.36 8.50 3.58 G 11.05 p 

Krameriaceae Kremeria ~ Rose. et Painter. Calderona o.84 0.95 0.7r8 A p 

Legumi.noaae Acacia constricta Benth. Htlizachillo 2.21 5.77 1.63 A p 
Acacia greggii Gray. Gatuilo 3.48: 0.39 A p 
Cassia covesei Gray. Lentejilla 1.88 1.37 1.00 H 6.48 p 
Hoffmanseggia densif'lora Gray. Coquillo o.66 9.93 2.40 1.81 H p 
Prosopis glandulosa Torr. llezqui te 1.38 0.55 A p 

Liliaceae ~ torreyi Shafer. Yuca palma chaparra 7.54 2.30 4.45 3.17 7.44 3.41 A 0.76 p 

Loganiaceaa Buddleja marru.biifolia Benth. Aza1'nm 0.44 1.46 0.75 A p 

Kalvaceae Sida leprosa (Ort.) K. Schum. Ka1villa 3.47 2.31 10.03 5.59 2.23 H p 

Sphaeralcea angu~t_ifolia ( Cav. ) D. Don. Hierba del negro 0.49 6.56 6.96 10.88 2.54 A p 



Apéndice .- (continuación). 

.Familia Nombre científico 

Martyniaceae Proboscidea fra,grans (Lindl.) Done. 

Simaroubaceaa Castela texana (T. et G.) Rose. 

Solanaceae Datura inoxia Mill. 

Lycium berlandieri IAln. 

Nicotiana gleuca Grah. 

Phisalis hedera.efolta. Gray. 

Solanum elea.gnifolium cav. 
Solanwn rostre.tum Dun. 

Verbenaceae Al.oysia g;:atissima (Gill. et Hook.) Troncoso. 

Lippia graveolens H.B.K. 

Zygophyllaoeae Kallstroemia perennans B.L. Turner. 

Larrea tridentata (DC.) Cov. 

Nombre común Muestreos 

l 2 3 4 5 6 T A 

Toritos 0.95 0.39 

Pe.lo copache 0.35 0.33 

To loa.che 1.97 1.54 2.47 1.54 3.20 1.98 
Garambullo 3.01 0.35 2.58 2.79 1.69 
Virginio 3.84 1.07 o.60 1.19 
Tomatillo de perro 1.07 3.06 o.84 
Trompillo o.66 0.33 
Rerosuaoua 1.73 0.40 0.69 

Jasm!n 1.63 0.42 
OrfÍgano 0.77 0.36 

Pati ta de cabra 2.65 0.79 3.26 2.53 1.81 

Gobernadora 0.77 0.36 

Arbl.lstos 41.91 28.17 40.92 48.16 33.55 51.25 43.03 

Herbáceas 35.05 38.88 33.93 36.62 56.44 22.47 34.03 

Suculentas 22.29 2.87 15.86 11.27 O 15.52 12.78 

Gramíneas 0.75 30._07 9.29 3.94 10.01 10.76 10.17 
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.2.!! Q!!! ~ 

H a 

A p 

ii p 

A p 

A p 

A p 

A p 

H a. 

A p 

A 1.61 p 

H a 

A 16.59 p 
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