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RESUMEN 
 

Numerosos problemas de conservación biológica requieren un enfoque multidisciplinario 

que tome en cuenta la necesidad de protección de la biodiversidad y que proporcione 

bienestar económico a la gente (desarrollo sustentable). La conservación de la 

biodiversidad puede promoverse mediante el manejo sustentable de poblaciones de 

fauna nativa. En el presente estudio se evaluaron los posibles escenarios de manejo 

sustentable para el venado cola blanca Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) en 

un bosque templado de la comunidad indígena de Santa María Yavesía, en la Sierra 

Norte de Oaxaca. Lo anterior con ayuda de estimaciones poblacionales y de la 

caracterización de su hábitat.  

 

Se realizaron dos muestreos para estimar su densidad poblacional en 13 sitios 

pertenecientes a cinco asociaciones vegetales (bosque de coníferas, bosque de pino-

encino abierto, bosque de pino-encino cerrado, bosque de encino-pino y encinar 

caducifolio), utilizando el método de conteos de grupos fecales. Se calculó la densidad 

poblacional con base en el modelo de Eberhardt y Van Etten (1956), utilizando dos 

tasas de defecación (12.7 y 33.9 grupos/individuos/día). Se registró presencia de 

venados sólo en el bosque de coníferas y en el bosque de pino-encino cerrado. En 

promedio, las densidades encontradas en el periodo de marzo a julio de 2008 fueron de 

1.30 ± 3.04 individuos/km2 (tasa de defecación de 12.7 grupos/individuos/día) y de 0.49 

± 1.14 individuos/km2 (tasa de 33.9 grupos/individuos/día). En el bosque de coníferas, la 

densidad poblacional estimada para la tasa de defecación de 12.7 grupos/individuos/día 

fue de 3.17 ± 4.91 individuos/km2 y para la tasa de 33.9 grupos/individuos/día fue de 

1.19 ± 1.84 individuos/km2. Para el bosque de pino-encino cerrado, la densidad 

poblacional estimada para la tasa de defecación de 12.7 grupos/individuos/día fue de 

1.06 ± 1.57 individuos/km2 y para la tasa de 33.9 grupos/individuos/día, fue de 0.40 ± 

0.59 individuos/km2.  

 

Para la caracterización del hábitat se calcularon 13 variables de la vegetación 

(densidad de árboles, área basal, riqueza de especies, diversidad, altura promedio de 

los individuos ≥ 30 cm de DAP del estrato arbóreo, densidad del estrato arbustivo y 
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cobertura de protección horizontal) y físicas (altitud, orientación de la ladera, sinuosidad 

del terreno, distancia a las fuentes de agua, temperatura promedio anual y humedad 

relativa promedio anual). Se evaluaron las diferencias significativas de las variables del 

hábitat entre las cinco asociaciones vegetales presentes en la zona. Se encontraron 

diferencias significativas entre la altura promedio de los árboles ≥ 30 cm DAP, la altitud, 

la temperatura promedio anual y la humedad relativa promedio anual. En los cuatro 

casos, el bosque de coníferas presentó diferencias significativas con las asociaciones 

vegetales restantes. 

 

Las densidades poblacionales encontradas en el presente estudio fueron bajas, 

comparadas con las encontradas en otros estudios realizados con el método de conteo 

de grupos fecales en el país. La cacería constituye la principal amenaza para los 

venados cola blanca de Santa María Yavesía, por lo que los esfuerzos para su 

conservación deben estar enfocados a fomentar su uso racional. Existen tres esquemas 

de conservación que podrían ser aplicados en la comunidad (UMA extensivas e 

intensivas, Áreas Comunitarias Protegidas y el Programa de Tierras para la 

Conservación). Sin embargo, las bajas densidades encontradas en el presente estudio, 

así como los problemas de tenencia de la tierra, no permiten ningún tipo de 

aprovechamiento sustentable en la comunidad en la actualidad o a corto plazo. Se 

proponen recomendaciones de manejo para que cualquier tipo de aprovechamiento 

sustentable para el venado cola blanca pueda establecerse en Santa María Yavesía. 
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ABSTRACT 
 

Many biological conservation problems need a multidisciplinary approach that considers 

the necessity for biodiversity protection and provides economic welfare to the people 

(sustainable development). Biodiversity conservation can be promoted with sustainable 

management of native animal populations. In this study, possible scenarios for the 

sustainable management of the white-tailed deer Odocoileus virginianus (Zimmermann, 

1780) were evaluated in a temperate forest near the indigenous community of Santa 

María Yavesía, Sierra Norte of Oaxaca. The population density of the white-tailed deer 

was assessed and its habitat was characterized.  

 

In order to assess the population density, two sample surveys were carried out at 

13 sites belonging to five vegetation associations (coniferous forest, open pine-oak 

forest, closed pine-oak forest, oak-pine forest, and deciduous oak forest) using the fecal-

count group method. The population density was calculated with the Eberhardt and Van 

Etten (1959) model. Two defecation rates (12.7 and 33.9 groups/individuals/day) were 

used. The presence of deer was only registered in coniferous forest and closed pine-oak 

forest. The average densities found in the period from March through July 2008 were 

1.30 ± 3.04 individuals/km2 (defecation rate of 12.7 groups/individuals/day) and 0.49 ± 

1.14 individuals/km2 (rate of 33.9 groups/individuals/day). In the coniferous forest, the 

population density assessed for the defecation rate of 12.7 groups/individuals/day was 

3.17 ± 4.91 individuals/km2, and 1.19 ± 1.84 individuals/km2 for the defecation rate of 

33.9 groups/individuals/day. In the closed pine-oak forest, the population density 

assessed for the defecation rate of 12.7 groups/individuals/day was 1.06 ± 1.57 

individuals/km2, and 0.40 ± 0.59 individuals/km2 for the defecation rate of 33.9 

groups/individuals/day.  

 

As regards habitat characterization, 13 variables from the tree and shrub strata 

(tree density, basal area, species richness, diversity, average height of trees ≥ 30 cm 

DBH, shrub density and deer hiding cover) and physical variables (altitude, hillside 

orientation, sinuosity of the terrain, water source distance, annual average temperature 

and annual average relative humidity) were calculated. Significant differences in all the 
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variables were assessed for the five vegetation associations present in the area, and 

were found between the average height of trees ≥ 30 cm DBH, altitude, annual average 

temperature and annual average relative humidity. In all four cases, coniferous forest 

presented significant differences as compared with the rest of the vegetation 

associations.  

 

The population densities found in this study were low as compared with those 

found in other studies carried out in Mexico. Hunting is the principal threat for the white-

tailed deer in Santa María Yavesía, and therefore any effort to conserve it should be 

focused on encouraging its rational use. There are three conservation schemes that 

could be applied in the community (intensive and extensive UMAs, Protected 

Community Areas and the Conservation Land Program). However, the low densities 

found in this study, in addition to land tenure issues, do not allow the establishment of 

any kind of sustainable management in the community, neither now or in the short term. 

Some management recommendations are proposed before any kind of sustainable 

management for the white-tailed deer can be established in Santa María Yavesía. 
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I. Introducción 

 

México es un país privilegiado por la diversidad biológica que se encuentra en su 

territorio, representada en diversos ecosistemas y numerosas especies que incluyen una 

amplia variabilidad genética (CONABIO, 2006). Se ubica entre los países llamados 

“megadiversos”, que albergan entre el 60 y 70% de la diversidad biológica conocida del 

planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992). Se encuentra en el tercer lugar por su diversidad 

de especies de mamíferos, representada por 525 especies (aproximadamente el 11% del 

total mundial), superado sólo por Indonesia y Brasil (Ceballos y Oliva, 2005). 

Factores antropogénicos como la transformación, sobreexplotación y 

contaminación de los ecosistemas, la introducción de especies invasoras, así como los 

factores demográficos, las políticas públicas y los desarrollos tecnológicos errados se han 

convertido en factores que han ocasionado la pérdida de la biodiversidad, la degradación 

ambiental y la modificación de los procesos ecológicos del país (Primack, 2004; 

CONABIO, 2006). 

Debido al deterioro, muchos problemas de conservación biológica requieren un 

enfoque multidisciplinario que tome en cuenta la necesidad de protección de la 

biodiversidad a la vez que proporcione bienestar económico a la gente (Primack, 2004; De 

Fries et al., 2005). En algunas ocasiones existen conflictos entre los esfuerzos para 

preservar la biodiversidad y las necesidades humanas. Por esta causa, en los nuevos 

paradigmas de la conservación se reconoce la necesidad del desarrollo sustentable 

(Lubchenco et al., 1991), que se entiende como aquél en el que se cubren las 

necesidades de la generación presente sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. Sostiene que los ecosistemas no pueden mantenerse intactos, ya 
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que el crecimiento económico inevitablemente produce cambios (Bruntland, 1987). De 

igual forma, implica el mejoramiento de la eficiencia y organización aunque, no 

necesariamente, un incremento en el consumo de recursos (Primack, 2004).  

Actualmente, se considera cada vez más la premisa de que cualquier decisión de 

manejo y conservación de los recursos naturales debe involucrar su conservación, el 

bienestar humano y la participación de las poblaciones locales en los planes de manejo 

(De Fries et al., 2005), debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Asimismo, se 

reconoce que los Estados deben reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses de 

las comunidades indígenas y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sustentable (ONU, 1992). 

La conservación de la biodiversidad puede promoverse mediante el manejo 

sustentable de poblaciones de fauna nativa. En el presente, se reconoce que el manejo 

de las especies contribuye a la conservación de la diversidad cultural y favorece la 

conservación de especies animales, que de otro modo estarían amenazadas o extintas. 

Además, los ecosistemas y comunidades biológicas se benefician al mantener la fauna 

que ha formado parte de su historia evolutiva y en el contexto de la economía 

contemporánea se genera la posibilidad de ofrecer productos novedosos obtenidos de la 

fauna nativa, los cuales estarían sujetos a una menor competencia con otros productos y 

que contribuyen a diversificar la economía de los países latinoamericanos, como México 

(Primack et al., 2001). 

Aunque todas las especies silvestres de mamíferos y aves mexicanas pueden ser 

susceptibles de aprovechamiento, el grupo de las clasificadas como de “interés 

cinegético” (las que son aprovechadas directamente en sus hábitats naturales a través de 

la caza deportiva) son las que para los propietarios de los predios (pequeñas 

propiedades, ejidos y comunidades) representan una alternativa de diversificación 
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productiva con buenas posibilidades de comercialización y rentabilidad, ya que sólo 

requieren de hábitat y un buen manejo (Villarreal, 2006). 

Uno de los grupos faunísticos de interés cinegético más apreciados por su valor 

económico y biológico son los ungulados silvestres, siendo el estudio y manejo de sus 

poblaciones y hábitats uno de los aspectos que mayor interés ha despertado entre los 

biólogos y manejadores de fauna silvestre (Galindo-Leal, 1993). 

Dentro de este grupo, el aprovechamiento de los venados del género Odocoileus  

ha sido una práctica común, tanto para la obtención de alimento, como para fines 

deportivos. Asimismo, se encuentran entre los animales con mayor potencial como 

alternativa efectiva de uso de los recursos naturales (Galindo-Leal, 1993). Sin embargo, 

su uso desmedido ha provocado el decremento en las poblaciones en gran parte de su 

distribución original, principalmente debido a que, por lo general, la explotación ha sido 

realizada sin tomar en cuenta su ecología y biología básicas, así como su hábitat, 

aspectos que comúnmente tampoco han sido considerados para su conservación 

(Álvarez, 1995). 

En particular, el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es la especie usada 

por excelencia para actividades cinegéticas, por lo que tiene una gran importancia 

económica, hecho que realza la necesidad de establecer el estatus actual de sus 

poblaciones, así como su hábitat, sobre todo cuando se trata de poblaciones silvestres 

que se pretenden manejar de manera sustentable (Dasmann, 1971; Leopold, 1977; 

McCullough, 1987; Galindo-Leal, 1993; Wilson et al., 1996). Asimismo, es urgente 

plantear alternativas de manejo para su conservación y aprovechamiento adecuado 

(Mandujano, 2004). 
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II. Antecedentes 

 

Actualmente, la preocupación de diferentes sectores sociales ante la crisis ambiental por 

la que atraviesa la humanidad hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas que 

favorezcan la protección, conservación y uso adecuado de los recursos naturales, en 

especial en regiones bajo fuertes presiones ambientales, sociales y económicas, como es 

el caso de México (Bocco et al., 2000), en donde el 70% de las áreas forestales se 

encuentran bajo el usufructo de comunidades indígenas y ejidos campesinos (Toledo, 

1997). Esto significa que el manejo de los recursos por parte de estas comunidades 

rurales definirá en buena medida la conservación de los ecosistemas forestales en el país 

(Bocco et al., 2000). Debido a ello, las estrategias de manejo de los recursos naturales 

deben reorientar sus objetivos y dar mayor prioridad a zonas bajo algún tipo de manejo 

(Pimentel et al., 1992). Las comunidades campesinas pueden operar como aliadas de la 

protección biológica y ser fundamentales para preservar los agroecosistemas 

tradicionales y la diversidad genética in situ. El manejo adecuado dependerá de la 

contribución de grupos académicos, organizaciones no gubernamentales y los cuerpos 

técnicos para incorporar el conocimiento de cada sector a las actividades productivas de 

las comunidades, esto con el fin de conciliar la conservación y el uso de los recursos 

(Bocco et al., 2000). En la actualidad existen diferentes esquemas para el manejo de los 

recursos naturales en el país, mismos que se mencionan a continuación y que se 

discutirán más adelante. 
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2.1. Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 

Vida Silvestre (UMA) 

En 1997, en México surgió la propuesta de crear un Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas (SIANP), conjuntamente con uno de Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA; Diario Oficial de la Federación, 

2007) para generar y aplicar planes, estrategias y propuestas de manejo sustentable para 

la vida silvestre nacional. Desde entonces, las UMA se encuentran organizadas en el 

Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA). El 

SUMA integra bajo un concepto los criaderos extensivos e intensivos de fauna silvestre, 

zoológicos, viveros y jardines botánicos, entre otros, los cuales hasta 1996 se conocían 

de manera dispersa (SEMARNAT, 2000; 2009a). 

De acuerdo a la SEMARNAT, las UMA tienen como objetivo promover y reforzar 

los esquemas alternativos de producción y desarrollo socioeconómico de México en el 

sector rural, a la par que se hacen compatibles con la conservación de la biodiversidad, a 

través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales, frenando o 

revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. Tratan de modificar las prácticas de 

subvaloración, el uso excesivo y los modelos restrictivos empleados tradicionalmente en 

el país para la gestión de la vida silvestre e intentan crear oportunidades de 

aprovechamiento que sean complementarias de otras actividades productivas 

convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura, logrando así la 

generación de fuentes alternativas de empleo, ingresos para las comunidades rurales, 

generación de divisas, la valoración de los elementos que conforman la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ambientales que prestan al lugar y a zonas aledañas. 

Además, intentan lograr que los propietarios y legítimos poseedores de las tierras tengan 

una nueva percepción de los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad 
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(SEMARNAT, 2000; 2009b), siendo éstos los titulares de la UMA, sin importar cuál sea el 

tipo de tenencia de la tierra (pequeña propiedad, ejidal o comunal; SEMARNAT, 2009a). 

Asimismo, pueden funcionar como centros productores de pie de cría, partes y 

derivados que puedan ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal, como 

bancos de germoplasma, en labores de investigación, de educación ambiental, de 

capacitación y de recreación (SEMARNAT, 2009a). 

El SUMA incorpora todas las formas básicas de manejo aceptadas para la 

conservación y la producción; de hábitat y poblaciones en vida libre (UMA extensivas) y 

de poblaciones o individuos en cautiverio (UMA intensivas). Bajo este esquema, hasta el 

31 de mayo de 2010 se habían incorporado 9748 UMA, que representan una extensión de 

casi 34 millones de hectáreas (aproximadamente 17% del territorio nacional; SEMARNAT, 

2009a). 

 En particular, en el estado de Oaxaca existen 115 UMA registradas, 62 de las 

cuales son intensivas y 53 son extensivas, realizándose aprovechamientos de venado 

cola blanca en 44 de ellas (23 intensivas y 21 extensivas; SEMARNAT, 2009a). 

 

2.2. Áreas Comunitarias Protegidas 

El modelo convencional de gestión de la fauna está basado en decisiones técnicas de las 

autoridades centrales, fundamentadas en investigaciones biológicas, remitidas en forma 

de instrumentos legales y atendidas por la población (Smith, 1993; Bodmer et al., 1997).  

Dicho modelo a menudo ha quebrantado la habilidad de las comunidades 

indígenas para proteger sus bosques (Wells, 1992) y ha provocado disminuciones 

drásticas en la biodiversidad (Alcorn, 1993). Asimismo, ha resultado poco efectivo para 

regular la caza de subsistencia (Smith, 1993; Bodmer et al., 1997). La magnitud de este 

problema en muchos países latinoamericanos ha propiciado la búsqueda de otros 
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mecanismos para orientar el autoconsumo de fauna a niveles sostenibles. Una opción 

alterna es que la misma comunidad usuaria del recurso se comprometa con un conjunto 

de reglas de uso sostenible (Alcorn, 1993; Smith, 1993; Bodmer et al., 1997). 

Es lógico suponer que las decisiones tomadas por una comunidad se ajustan 

mejor a las realidades locales y que los lugareños pueden sentirse más comprometidos 

con las reglas que ellos mismos han acordado, en comparación con las normas 

emanadas por las autoridades centrales (Ojasti, 2000). 

Es en este sentido que, aunque en México el SUMA constituye el único esquema 

de manejo y aprovechamiento de especies silvestres reconocido oficialmente, existe otro 

panorama más acorde con las condiciones estatales y regionales, en particular, del 

estado de Oaxaca, donde los intereses de las comunidades indígenas por la conservación 

de sus bosques no responden a propuestas externas, sino a problemas específicos. Este 

esquema es conocido como Áreas Comunitarias Protegidas y es impulsado por las 

autoridades comunales e instituciones nacionales e internacionales, como el Programa 

Oaxaca del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza (FMCN) y el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la 

Naturaleza (FOCN), principalmente (González et al., 2004). 

Forman parte del Programa Bosques Mexicanos, creado por el Fondo Mundial 

para la Naturaleza y que tiene como objetivo dar apoyo técnico y asistencia a las 

comunidades para promover sus actividades de conservación (WWF, 2007). 

Promueven la integración de equipos técnicos para la investigación, gestión, 

administración y financiamiento, fortaleciendo las capacidades locales. Funcionan con 

base en los usos y costumbres de las comunidades, heredados de sus antepasados y, 

con ello, intentan mantener la soberanía sobre sus recursos naturales. Asimismo, 
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favorecen la equidad en el acceso y aprovechamiento de tales recursos (WWF, 2003; 

González et al., 2004). 

Los primeros intentos en Oaxaca surgieron en las zonas cafetaleras de 

Miahuatlán, en la Sierra Madre del Sur, en la planicie costera del Pacífico, así como en 

algunos municipios del Ex-distrito de Ixtlán, entre ellos Santa María Yavesía, habiendo 

sido reconocidos con el premio “Regalo de la Tierra”, otorgado por el Fondo Mundial para 

la Naturaleza (WWF) por conservar su patrimonio natural (WWF, 2002). Hasta el 2004 

existían 500 000 ha de reservas comunitarias en todo el estado (SEMARNAT, datos no 

publicados en González et al., 2004). 

 

2.3. Programa de Tierras para la Conservación 

Otro instrumento útil para el manejo sustentable de los ecosistemas y la fauna silvestre 

del país lo constituye el Programa de Tierras para la Conservación, desarrollado por la 

organización no gubernamental Pronatura México, A. C., con el apoyo del Global 

Environmental Facility Fund, el Banco Mundial y la Fundación Packard. Dicho programa 

está dedicado a trabajar mano a mano con los propietarios privados (pequeños 

propietarios, ejidos y comunidades) en la conservación y manejo a largo plazo de las 

tierras biológicamente importantes del país. Esto debido a que se reconoce que la mayor 

parte de la riqueza biológica nacional se encuentra en manos de propietarios privados 

(Gutiérrez et al., 2002; Pronatura, 2009) quienes, en su mayoría, no han asumido la 

responsabilidad de conservarla y preservarla. Asimismo, porque un alto porcentaje de 

dicha riqueza carece de algún régimen legal que garantice su conservación y 

aprovechamiento sustentable a largo plazo (Bacmeister et al., 2002; Gutiérrez et al., 

2002). 
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 Por ello, es necesario incorporar a los propietarios de las tierras a programas 

integrales de conservación y desarrollo sustentable, para complementar los esfuerzos 

públicos de protección a los recursos naturales (Gutiérrez et al., 2002). 

  El Programa de Tierras para la Conservación ofrece alternativas de uso y 

conservación de los recursos, que permiten trabajar junto con los propietarios de la tierra 

en la búsqueda de la potenciación de los usos productivos, así como conservar a 

perpetuidad los atributos naturales, escénicos, culturales, recreativos y ambientales de los 

predios (Pronatura, 2009). 

 Trabaja mediante la determinación de los predios críticos para la conservación de 

los ecosistemas del país, la protección de tales predios mediante el trabajo conjunto con 

comunidades, propietarios, ejidos y organizaciones públicas y privadas y el manejo de 

Áreas Naturales Protegidas en co-administración con la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Pronatura, 2009).  

El programa les brinda a los propietarios de los terrenos biológicamente 

importantes una serie de herramientas legales de conservación no gubernamentales para 

que voluntariamente decidan conservar sus terrenos, asegurándoles que las acciones que 

lleven a cabo hoy perdurarán con el tiempo para el bienestar de sus hijos y las futuras 

generaciones (Gutiérrez et al., 2002). Actualmente, ha identificado más de 14 

herramientas que pueden ser utilizadas en propiedades privadas individuales, ejidos y 

comunidades, dentro o fuera de Áreas Naturales Protegidas. Tales herramientas 

pretenden adecuarse a las circunstancias e intereses particulares de los propietarios y 

construir modelos únicos de conservación y manejo de la vida silvestre. Dentro de ellas se 

encuentran las servidumbres ecológicas, las limitaciones de uso, los jardines privados de 

regeneración, los usufructos, las reservas privadas y campesinas de conservación, los 

fideicomisos de tierras, las asociaciones civiles y mercantiles, los contratos de superficie, 
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la compra de derechos de corte, los comodatos, las donaciones, los legados, los 

arrendamientos, los contratos de asociación en participación y las concesiones de 

recursos naturales (Pronatura, 2009). 

 

2.4. Especie de estudio 

El venado cola blanca Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) pertenece al Orden 

Artiodactyla (ungulados con dedos pares, en los que el peso corporal es soportado por el 

tercer y cuarto metapodial; Halls, 1984), a la Familia Cervidae y a la Subfamilia 

Capreolinae (Wilson y Reeder, 2005). El color de su cuerpo es café con tonalidades 

grisáceas, rojizas o amarillentas, dependiendo de la época del año y de la localidad. Los 

individuos de esta especie presentan vientre blanco y se caracterizan por tener una larga 

cola blanca que levantan cuando corren. Las crías nacen de color café oscuro rojizo con 

manchas blancas, coloración que conservan hasta alrededor de los tres meses. Los 

machos presentan astas ramificadas en forma de una rama basal de la que salen las 

puntas (Aranda, 2000), que regularmente son de dos a seis (Galindo-Leal y Weber, 2005). 

Las astas crecen cada año aproximadamente después de una semana del 

desprendimiento de las astas viejas (mayo y junio; Galindo-Leal y Weber, 1998).  

Sus excretas son pellas, o pellets (bolitas de excremento), de materia vegetal que 

presentan formas y tamaños variables, aunque rara vez pasan de 1.5 cm de largo y 

pueden aparecer sueltas o compactadas en un paquete más grande. Los grupos de 

excremento (grupos fecales) se pueden encontrar en cualquier sitio, más frecuentemente 

sobre sus senderos o en los sitios de alimentación, pero no sobre los caminos hechos por 

el hombre, a menos que se trate de un camino poco utilizado (Aranda, 2000). 

Son animales gregarios y se encuentran activos en el día y la noche. Los machos 

se segregan de las hembras y los individuos juveniles durante todo el año, con excepción 
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de la época de apareamiento, que es en noviembre al norte de su distribución y antes 

hacia el sur (Hall, 1981). La estación reproductiva tiene una duración de alrededor de 3 

meses y el periodo de gestación promedio es de 196 a 205 días (Galindo-Leal y Weber, 

1998). Generalmente, las hembras dan a luz a dos crías (pudiendo haber nacimientos de 

una a cuatro; Hall, 1981). 

Los venados cola blanca son animales ramoneadores que se alimentan de una 

gran variedad de especies vegetales, principalmente de hojas, renuevos y frutos de una 

gran variedad de arbustos, aunque también consumen material vegetal de origen leñoso, 

proveniente de árboles y arbustos (Galindo-Leal y Weber, 1998; 2005) y, en ocasiones, 

penetran a los terrenos de cultivo (Ceballos y Miranda, 2000) alimentándose de especies 

como frijol, calabaza, haba y chile (Galindo-Leal y Weber, 1998). Su dieta varía estacional 

y localmente de una región a otra y es, quizás, la característica de adaptabilidad más 

notable de la especie a un medio ambiente en constante cambio (McCullough, 1985; 

Galindo-Leal y Weber, 1998). 

Es una especie clave, ya que tiene una importancia ecológica elemental como 

herbívoro y presa, formando parte de redes tróficas, comunidades, ecosistemas diversos. 

Es un importante regulador de poblaciones vegetales, actuando como dispersor de 

semillas y ejerce un efecto en la estructura de la vegetación de los bosques con el 

ramoneo que realiza (Valenzuela, 1991; Waller y Alverson, 1997; Galindo-Leal y Weber, 

1998). Los restos de sus cadáveres son consumidos por varios necrófagos y sus 

excrementos son desintegrados, utilizados y reincorporados al suelo por insectos, 

escarabajos y otros detritófagos. Las astas mudadas y los huesos son utilizados como 

fuentes de calcio y fósforo por varias especies de roedores (Galindo-Leal y Weber, 1998). 

Actúa como un factor limitante fundamental para poblaciones de grandes depredadores 
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en peligro de extinción, como el jaguar, el lobo gris mexicano y el oso gris mexicano, entre 

otros (Valenzuela, 1991; Waller y Alverson, 1997). 

Puede encontrarse en prácticamente todos los tipos de hábitat del país, siempre y 

cuando éstos le proporcionen suficiente refugio y alimento. No es común en las zonas 

más secas y abiertas de matorral xerófilo ni en las partes más densas y húmedas del 

bosque tropical perennifolio (Aranda, 2000). 

No existen estudios confiables sobre el ámbito hogareño del venado cola blanca 

en México (Galindo-Leal y Weber, 2005). No obstante en Arizona, que presenta hábitats 

similares a los del norte del país, se ha encontrado que el ámbito hogareño promedio del 

venado es de 5.18 y 10.57 km2 (hembras y machos, respectivamente), aunque su tamaño 

varía enormemente y existen animales que tienen ámbitos 30 veces más grandes que 

otros (Ockenfels et al., 1991 en Galindo-Leal y Weber, 1998). 

Se distribuye desde el sur de Canadá, prácticamente desde cerca del límite de 

crecimiento de los árboles, hasta Brasil y Perú (15° de latitud S; Halls, 1984; Smith, 1991). 

En México, es el cérvido con la distribución más amplia y puede encontrarse en todo el 

territorio nacional, con excepción de Baja California (Leopold, 1977).  

Existen 38 subespecies reconocidas (Wilson y Reeder, 2005), de las cuales 14 se 

encuentran en México (Halls, 1984). Particularmente, en la región de la Sierra Norte de 

Oaxaca habita la subespecie Odocoileus virginianus oaxacensis, considerada endémica 

de la región (Hall, 1981) y con un área de distribución aproximada de 30 000 km2 

(Villarreal, 2006). El conocimiento del estado actual de las poblaciones de dicha 

subespecie es crítico (Briones-Salas y García, 2005), ya que es una de las subespecies 

menos estudiadas del país (Mandujano, 2004; Briones-Salas y García, 2005; Ortiz-

Martínez et al., 2005) y porque es aprovechada (cacería de subsistencia) por grupos 
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indígenas y campesinos en toda su área de distribución (González y Briones-Salas, 2000; 

Mandujano, 2004). 

Desde hace mucho tiempo se le ha considerado como la especie cinegética más 

importante del país (Leopold, 1977; Gallina et al., 1998). Incluso, se le considera la 

especie de caza mayor más importante de México y Norteamérica (Villarreal-Espino, 

2002). Ha jugado un papel esencial como recurso natural dentro de las comunidades 

indígenas del país y se ha caracterizado como un recurso natural de gran valor cultural y 

económico. Esto se debe a que es uno de los mamíferos terrestres de mayor tamaño en 

el país, a que presenta una distribución amplia, a la presencia de las astas en los machos 

(sinónimo de trofeo cinegético) y a la calidad y sabor de su carne. Es aprovechado de 

manera integral (pieles, astas, patas y huesos) como alimento, medicina, símbolo, 

mascota y ornato, así como trofeo para cazadores deportivos (González y Briones-Salas, 

2000). 

Sin embargo, factores como la pérdida severa y la fragmentación de su hábitat, el 

pastoreo por ganado en zonas donde habita, su uso irracional, el desconocimiento del 

estatus de sus poblaciones y de alternativas para su aprovechamiento sustentable han 

llevado al borde de la desaparición a las poblaciones locales (Leopold, 1977; Galindo-

Leal, 1993; Gallina et al., 1998; Villarreal, 2006), especialmente en las zonas con mayor 

densidad poblacional humana (Leopold, 1977); practicándose la cacería para consumo de 

su carne y aprovechamiento de su piel en casi cualquier pueblo, ejido o ranchería donde 

aún persista (p. ej.: Mandujano y Rico-Gray, 1991; Naranjo et al., 2004; Lira, 2006). 

Aunado a esto, la cacería deportiva mal practicada (sin permisos de caza y fuera de 

temporada) también tiene un impacto en sus poblaciones, ya que los cazadores utilizan 

métodos prohibidos como el “lampareo”, las “arreadas” o disparan desde camionetas en 

los caminos de terracería (Mandujano y Rico-Gray, 1991; Galindo-Leal y Weber, 1998). 
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Otra amenaza es la translocación de subespecies de gran talla en áreas de distribución 

de subespecies de talla menor. Esta actividad, motivada por la obtención de trofeos de 

caza puede tener consecuencias graves para la conservación de las subespecies 

pequeñas, provocando la pérdida de sus poblaciones, que están adaptadas a las 

condiciones locales y, en última instancia, provocando pérdidas en la diversidad genética 

(Galindo-Leal y Weber, 1994; Villarreal, 2006). 

Incrementos sustanciales en sus poblaciones y recuperaciones en su hábitat 

podrían lograrse si su caza fuera regulada. Además, podría convertirse en un recurso muy 

importante para las comunidades rurales del país (Leopold, 1977; Mandujano y Rico-

Gray, 1991; Martínez et al., 1997; Galindo-Leal y Weber, 1998; Ortiz-Martínez et al., 

2005). Por otro lado, podría ser una opción de impulso para la economía de las 

comunidades que desearan explorar alternativas de explotación no extractivas, como el 

ecoturismo (Galindo-Leal y Weber, 1998). Éste es el caso de la comunidad indígena de 

Santa María Yavesía, en donde el venado cola blanca presenta una oportunidad para 

diversificar el aprovechamiento de sus recursos naturales. Además, tiene una importancia 

particular ya que, como ya se mencionó, la población encontrada en el territorio de la 

comunidad pertenece a la subespecie O. v. oaxacensis, la cual es endémica del estado y 

ha sido poco estudiada (Ortiz-Martínez et al., 2005). 

 

2.5. Estimación de la densidad poblacional del venado cola blanca 

Para el desarrollo de las estrategias de manejo y conservación de cualquier especie de 

fauna silvestre es necesario concentrarse en tres problemas básicos; 1) en el incremento 

de poblaciones pequeñas (conservación), 2) en el mantenimiento de las poblaciones 

utilizando su productividad (producción) y 3) en la disminución de poblaciones 

problemáticas (control; Caughley, 1977). Para detectar y solucionar cualquiera de estos 
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tres problemas es necesario conocer el estado de la población (número de animales) y su 

trayectoria (disminuciones, aumentos o estabilidad). Ambas interrogantes requieren de 

una estimación poblacional. Es por lo que dicho parámetro es la columna vertebral del 

manejo de fauna silvestre (Galindo-Leal y Weber, 1998). 

Las estimaciones para evaluar la densidad poblacional del venado cola blanca se 

han realizado básicamente por medio de dos tipos de métodos; directos e indirectos. Los 

métodos directos se basan en conteos físicos terrestres o aéreos de los venados y 

pueden dividirse en conteos en transectos de franja y de línea (Robinette et al., 1974; 

Eberhardt, 1978; Burnham et al., 1980, 1985; Focardi et al., 2002; Villarreal, 2006), 

conteos físicos nocturnos con ayuda de luz artificial (Villarreal, 2006), captura-marcaje y 

recaptura de forma física y por medio de trampas-cámara (Rice y Harder, 1977; Jacobson 

et al., 1997; Koerth et al., 1997), y conteos aéreos (Koerth et al., 1997; Villarreal, 2006).  

En el caso de los métodos indirectos (los cuales no están basados en el conteo 

físico de los animales; Villarreal, 2006), se han empleado principalmente los muestreos 

con base en conteos de huellas (Daniel y Frels, 1971; Mandujano, 2005) y de grupos 

fecales (Eberhardt y Van Etten, 1956; Ezcurra y Gallina, 1981; Gallina, 1990). 

Actualmente, el muestreo de grupos fecales (Ezcurra y Gallina, 1981; Gallina, 1990) es el 

método más consolidado en la estimación de abundancia de cérvidos y otros herbívoros 

de gran tamaño (Ojasti, 2000). Presenta numerosas ventajas sobre otros métodos 

conocidos y es por ello que se decidió utilizarlo en el presente estudio.  

Entre sus ventajas se encuentran las siguientes; 1) es un método estándar que 

proporciona un registro persistente de la presencia de venados; 2) es una evidencia inerte 

que puede ser sujeta a muestreos en parcelas y a análisis estadísticos (a diferencia de los 

conteos directos o de los muestreos aéreos; Eberhardt y Van Etten, 1956; Neff, 1968; 

Ezcurra y Gallina, 1981); 3) se pueden alcanzar tamaños de muestra más grandes que los 
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obtenidos por los métodos de conteos directos y de huellas (Mandujano y Gallina, 1994; 

Pérez-Mejía et al., 2004); 4) en zonas con topografía accidentada y cobertura vegetal 

densa se dificultan los conteos directos terrestres y aéreos, por lo que el método de 

conteo de grupos fecales es más fácil de utilizar; 5) en zonas donde existe una presión de 

caza intensa es muy difícil realizar observaciones directas, por lo que es más conveniente 

utilizar métodos indirectos, como el método de conteo de grupos fecales (Ezcurra y 

Gallina, 1981; Galindo-Leal y Weber, 1998); 6) el suelo del área presenta una gran 

cantidad de hojarasca (con lo cual se dificultan los conteos de huellas); 7) los métodos de 

conteos directos y de huellas dependen enormemente de la actividad de los venados y 

pueden verse afectados por las condiciones climáticas y por la presencia del observador 

(Ezcurra y Gallina, 1981); 8) el método de conteo de grupos fecales es un método 

indirecto rápido y de fácil aplicación con el cual se pueden obtener los datos requeridos 

sin perturbar a los animales, su precisión es menos dependiente del observador, su 

medición es más fácil de estandarizar entre observadores y es menos afectado por las 

condiciones ambientales de visibilidad (a diferencia de los conteos directos terrestres o 

aéreos; Bennett et al., 1940; Caughley, 1977; Ojasti, 2000; Pérez-Mejía et al., 2004); 9) 

permite calcular densidades que pueden ser comparadas con otras poblaciones o entre 

años diferentes dentro de la misma población (y así conocer tendencias poblacionales; 

Bailey, 1984); 10) es un método de bajo costo, en comparación con los conteos aéreos y 

las trampas-cámara (Koerth et al., 1997; Roberts et al., 2006; Villarreal, 2006) y; 11) no 

requiere entrenamiento especializado ni equipo costoso (en comparación con las trampas-

cámara; Rice et al., 1995). 

   Sin embargo, aunque se consideró que dicho método es el más adecuado para su 

aplicación en el área de estudio y presenta las ventajas arriba señaladas, es importante 

mencionar que también se ha reconocido que presenta ciertas desventajas. El problema 
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principal, según Van Etten y Bennett (1965), es la variabilidad en la tasa de defecación 

que puede existir dependiendo de factores como la subespecie, la edad y el sexo, la 

calidad del forraje, las condiciones en las que se encuentran los animales y las 

condiciones ambientales. También se ha reconocido que la cantidad, tamaño, forma y 

consistencia de las excretas dependen en gran medida de la dieta, que a menudo 

muestra cambios estacionales (Wemmer et al, 1996). Asimismo, se ha referido a la 

pérdida de pellas de excremento por efecto de la lluvia y por la actividad de insectos, 

hongos y bacterias como una posible fuente de error. De igual forma, la caída de las hojas 

de los árboles en la temporada de secas puede restringir el muestreo de grupos fecales a 

los que se encuentren por encima de la hojarasca (Ezcurra y Gallina, 1981). Además, se 

ha sugerido la importancia de la revisión adecuada de las parcelas de muestreo, ya que al 

no contar todos los grupos fecales presentes se pueden subestimar las densidades 

poblacionales (Van Etten y Bennett, 1965; Mandujano, 2007a). 

 

2.6. El hábitat del venado cola blanca 

La caracterización del hábitat es esencial para cualquier investigación de largo alcance 

con ungulados silvestres, ya que aspectos básicos como la distribución o la abundancia 

de cada especie animal son directamente dependientes de los requerimientos del hábitat 

de cada una. Aún cuando el estudio esté dirigido sólo a la población animal, es deseable 

tener alguna medida o valoración del hábitat a un simple nivel descriptivo. El impacto de 

los estudios faunísticos se incrementa cuando se hacen relaciones con el tipo de hábitat 

que ocupan las especies (Álvarez, 1995). 

Cualquier descripción general de un ambiente puede incluir información del medio 

físico, como el clima, la topografía, la hidrología, los suelos, y biológica, como la 

vegetación (Álvarez, 1995). Factores básicos como el alimento, la cobertura y el agua son 
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los principales elementos que el hábitat debe proveer para la sobrevivencia de los 

grandes herbívoros (Dasmann, 1971). 

Esencialmente, para la supervivencia, desarrollo y reproducción del venado cola 

blanca se requieren cuatro elementos básicos, que son; alimento (en cantidad suficiente y 

de calidad aceptable), cobertura vegetal (indispensable como medio de protección y 

refugio en hábitats naturales), agua (en cantidad suficiente, de buena calidad y accesible) 

y espacio (indispensable para la reproducción y la movilidad; Villarreal, 2006). La 

disponibilidad de alimento, agua y cobertura, además de las condiciones climáticas y la 

presencia de depredadores y competidores (p. ej. cabras) influyen sobre la actividad y el 

tamaño de las poblaciones de la especie (Galindo-Leal y Weber, 1998; Gallina et al., 

1998; Villarreal, 2006). 

La vegetación es considerada como el componente más importante en la 

descripción del ambiente en el que vive un herbívoro silvestre, siendo además el reflejo de 

otros componentes del ecosistema, como el clima, los suelos y la hidrología. Todos ellos, 

de una u otra forma, influencian la presencia, distribución, abundancia y movimientos de 

los animales. La vegetación no sólo les proporciona el alimento, sino que además les 

brinda protección contra el clima y los depredadores (Álvarez, 1995). En particular, la 

densidad del estrato arbustivo ha sido considerada como una medida del refugio 

proporcionado por el hábitat (“cobertura de protección”; Griffith y Youtie, 1988). 

En particular, se ha encontrado que las especies del estrato arbustivo contribuyen 

con la mayor parte de la dieta del venado cola blanca (Gallina et al., 1981; Galindo-Leal y 

Weber, 1998; Villarreal, 2006). 

Por otro lado, la vegetación le proporciona cobertura de protección, afectando la 

visibilidad horizontal, lo cual lo protege de los depredadores, entre ellos el hombre 

(Mandujano y Gallina, 1996; Galindo-Leal y Weber, 1998; Villarreal, 2006). En hábitats 
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boscosos con sotobosque denso los sexos tienden a segregarse, se forman grupos más 

pequeños, los individuos solitarios son más frecuentes (Mandujano y Gallina, 1996) y las 

densidades poblacionales tienden a ser mayores (Leopold, 1977; McCabe y McCabe, 

1984; Aranda, 2000), mientras que en áreas abiertas los grupos tienden a ser más 

grandes y más complejos, pero también menos estables (Mandujano y Gallina, 1996). 

Otros factores importantes son las fuentes de agua y la topografía, ya que se han 

encontrado mayores densidades en zonas con fuentes de agua cercanas y con topografía 

accidentada. En especial, el terreno accidentado es un elemento que favorece al venado 

cola blanca a escapar de sus depredadores (Ortiz-Martínez et al., 2005). 
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III. Objetivo general 

 

Evaluar los posibles escenarios de manejo sustentable para el venado cola blanca 

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) en un bosque templado de Oaxaca, México. 

 

 

IV. Objetivos particulares 

 

1. Estimar la densidad poblacional del venado cola blanca en la comunidad de Santa 

María Yavesía, Oaxaca. 

2. Caracterizar el hábitat de la especie en las asociaciones vegetales presentes de la 

comunidad. 

3. Evaluar la factibilidad de algunos escenarios de manejo sustentable para la especie en 

dicha comunidad. 
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V. Hipótesis 

 

En este trabajo se esperan encontrar mayores densidades en zonas que presenten 

vegetación con sotobosque denso (Leopold, 1977; McCabe y McCabe, 1984; Aranda, 

2000), así como en zonas con fuentes de agua cercanas y con topografía accidentada 

(Ortiz-Martínez et al., 2005). Tales sitios podrían ser considerados como prioritarios para 

el manejo sustentable del venado cola blanca en la zona. 

 

 

VI. Área de estudio 

 

La comunidad de Santa María Yavesía se encuentra ubicada en el Ex-Distrito de Ixtlán, 

en la Sierra de Juárez y forma parte de la Región Centro-Norte del estado de Oaxaca. Se 

localiza entre las coordenadas 17º08’30’’ – 17º15’45’’ N y 96º21’15’’ – 96º27’45’’ W 

(Jiménez, 2004), con una extensión territorial de 6,455 ha (Fig. 1). Al norte colinda con el 

municipio de Santiago Xiacui, al este con Santiago Laxopa y al oeste con San Miguel 

Amatlán; los cuales también pertenecen al Ex-Distrito de Ixtlán, mientras que al sur 

colinda con el municipio de Villa Díaz Ordaz, que pertenece al Distrito de Tlacolula 

(Jiménez, 2004; Aguilar, 2007). Se encuentra dentro de la Región Terrestre Prioritaria No. 

130 “Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe”, que comprende los estados de Oaxaca, Puebla y 

Veracruz. Dicha región es importante para la conservación por su gran diversidad de 

ambientes interconectados, debida a la compleja fisiografía que prevalece ahí (Arriaga et 

al., 2000).  
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Figura 1. Mapa de ubicación de Santa María Yavesía. 
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6.1. Relieve 

Comprende un área con un intervalo altitudinal que va de los 1900 a los 3280 m s. n. m., 

con tres cañadas principales y una gran cantidad de cañadas menores, las cuales 

convergen en la cañada del río Yavesía con dirección noroeste. Los parajes conocidos 

como “Las dos piedras” (3280 m s. n. m.) y “La puerta” (3020 m s. n. m.) son las cimas 

más altas que se presentan en la zona. Predominan las pendientes que van de los 16 a 

los 35° (Jiménez, 2004), determinando el paisaje tan escarpado que se presenta en la 

zona (Aguilar, 2007).  

 

6.2. Clima 

Debido a que en la comunidad no existen estaciones meteorológicas con datos suficientes  

para determinar el clima, se utilizaron datos de dos estaciones cercanas. La primera 

ubicada en la comunidad de Cuajimoloyas, la cual presenta una altitud de  3150 m s. n. m. 

y cuyo clima es similar al que existe en la parte alta de la comunidad de Santa María 

Yavesía. La segunda, correspondiente a la comunidad de San Pedro Nolasco (o Xiacui), 

se encuentra a una altitud de 1950 m s. n. m. y presenta un clima similar al que se 

encuentra en la parte baja de la comunidad (Benítez, 2006).  

De acuerdo al sistema de clasificación de Köppen modificado por García (1988), 

en la parte alta se presenta un clima Cb’(w2)(w)ig, el cual es semifrío subhúmedo con una 

precipitación de 1122.7 mm y una temperatura media anual de 9.9°C, con un régimen de 

lluvias en un verano fresco y largo, mientras que en la parte baja el clima es Cb(w2)(w)ig, 

el cual es de tipo templado subhúmedo con una precipitación de 1029.7 mm y una 

temperatura media anual de 16.7°C, con un régimen de lluvias en un verano fresco y largo 

(Benítez, 2006).  
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6.3. Geología 

Por su origen geológico, en la zona se presentan dos tipos principales de roca. En la parte 

alta de la comunidad se presentan rocas ígneas extrusivas de andesitas porfídicas de 

color gris oscuro que intemperizan en colores verde oscuro y café, siendo rocas del 

Oligoceno superior y Mioceno inferior. En la parte baja, donde se asienta el pueblo, se 

presentan rocas sedimentarias marinas del Cretácico inferior, constituidas por estratos de 

calizas de color gris verdoso y oscuro, acomodadas en estratos delgados y medianos con 

impresiones de gasterópodos, intercaladas con lutitas calcáreas en capas medianas de 

color gris verdoso (SSP, 1984; Jiménez, 2004). 

 

6.4. Edafología 

De acuerdo a la clasificación de la FAO-UNESCO, modificada por la Dirección General de 

Geografía del Territorio Nacional, el municipio posee tres tipos de suelo; 1) luvisoles 

vérticos, que son suelos de zonas templadas o tropicales lluviosas, con vegetación 

boscosa o selvática, 2) litosoles, que son suelos de distribución muy amplia, que pueden 

encontrarse en todos los climas y en diversos tipos de vegetación y, 3) regosoles eútricos, 

que son suelos de climas muy diferentes y que se encuentran en tipos de vegetación 

diversos, en particular en playas, dunas y en las laderas de todas las sierras mexicanas 

(Ramírez et al., 2001). 

 

6.5. Hidrología 

En la parte alta el territorio de la comunidad se encuentra el nacimiento del brazo más 

largo del río Papaloapan y que conforma una de las principales cuencas en el Estado y a 

nivel Nacional (Ramírez et al., 2001), cuyos escurrimientos vierten su contenido hacia el 

valle de Oaxaca (ríos Norato y Cajonos) y hacia el Golfo de México (ríos Socorro, 
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Guacamayas y Yavesía; Aguilar, 2007). En las zonas altas, las rocas permiten la recarga 

de agua debido a su fracturamiento y a su permeabilidad secundaria (Ramírez et al., 

2001), así como el nacimiento de manantiales (Aguilar, 2007). Un gran número de 

escurrimientos perennes y temporales alimentan a los principales ríos de la comunidad 

(Guacamayas y Socorro), que confluyen a su vez en el río Yavesía (INEGI, 1999; Aguilar, 

2007). 

 

6.6. Vegetación 

Debido al gradiente altitudinal que se presenta en la zona, existen diferentes asociaciones 

vegetales. En la parte alta (a partir de los 2900 m s. n. m.) existen bosques de coníferas 

con Abies hickelii, Pinus hartwegii, P. ayacahuite y Quercus ocoteaefolia, que en algunas 

zonas se entremezclan conformando asociaciones. Hacia la parte media (alrededor de los 

2500 m s. n. m.) existen bosques mixtos, los cuales presentan diferencias en abundancias 

de especies de Pinus como P. leiophylla y P. patula var. longipedunculata, con un 

sotobosque constituido principalmente por Q. crassifolia y Q. aff. rugosa. Más abajo (2300 

m s. n. m.) la dominancia cambia a P. oaxacana y P. lawsonii acompañados de Q. 

crassifolia, Q. aff. rugosa, Q. obtusata y Q. acutifolia. Finalmente, alrededor de los 2000 m 

s. n. m. se establecen encinares caducifolios, dominados por Q. liebmanii (Benítez, 2006). 

 

6.7. Aspectos socioeconómicos y uso de los recursos naturales 

Las principales actividades productivas que se desarrollan en la comunidad son la 

agricultura (en especial la fruticultura y la producción de papa), la carpintería, la 

elaboración de pan, la horticultura de traspatio, la producción de carbón y de cal, la 

avicultura, piscicultura, el ecoturismo, el comercio, el empleo en una empresa purificadora 

de agua manejada por la comunidad y la elaboración de tejamanil. Asimismo, existe una 
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importante migración a Estados Unidos de los hombres adultos de la comunidad para el 

trabajo como jornaleros (Ramos, datos no publicados). 

Desde hace más de 40 años no se había presentado aprovechamiento forestal en 

la mayoría de la extensión territorial de la comunidad (aproximadamente 6000 hectáreas 

de bosque templado; Aguilar, 2007). Sin embargo, en los últimos años los bosques de 

Santa María Yavesía han sido atacados por el gusano descortezador Dendroctonus 

adjunctus, lo que ha provocado la infección de varias especies de árboles de la zona 

(Camacho, 2008) y la pérdida de 150 ha de sus bosques (aproximadamente 2.5% del 

total; Trejo, datos no publicados). Es por ello que la comunidad se ha encargado de 

combatir la plaga derribando los árboles infectados (Camacho, 2008), aprovechando la 

madera producida por ellos. 

No obstante, la colecta de plantas, el uso de leña y madera y la caza de animales 

se han practicado desde hace mucho tiempo, siendo esta última una práctica regular 

entre los pobladores, cazándose principalmente ardillas (Glaucomys volans y Sciurus 

aureogaster), mapaches (Procyon lotor), armadillos (Dasypus novemcinctus), comadrejas 

(Mustela frenata), zorras (Urocyon cinereoargenteus) y venados cola blanca (Ambriz, 

2003; Ramos, datos no publicados). Tales actividades pueden estar afectando a las 

poblaciones de dichas especies, en particular, del venado cola blanca. Es por lo que si se 

desea construir alguna estrategia para la conservación de esta especie en la comunidad 

se debe promover su uso racional (Ambriz, 2003). 
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VII. Métodos 

 

7.1. Selección de sitios 

Para la selección de los sitios de muestreo se consideró la diversidad de asociaciones 

vegetales de la zona. Se seleccionaron 13 sitios (Fig. 2), a partir de tres criterios; 1) el 

gradiente altitudinal que comprenden los bosques de la comunidad; 2) la asociación 

vegetal (bosque de coníferas, bosque de pino-encino cerrado, bosque de pino-encino 

abierto, bosque de encino-pino y encinar caducifolio; Trejo, datos no publicados) y; 3) la 

disponibilidad de información sobre estructura y composición de la vegetación. Estos 

datos se tomaron de los trabajos de Aguilar (2007) y Wong (En preparación).  

 

 
Figura 2. Mapa de los sitios de muestreo. 
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7.2. Estimación de la densidad poblacional 

Para estimar la densidad poblacional del venado cola blanca en este trabajo se utilizó el 

método de conteo de grupos fecales (Ezcurra y Gallina, 1981; Gallina, 1990), debido a 

que es el método más consolidado para la estimación de la abundancia de cérvidos y 

otros herbívoros (Ojasti, 2000) y ha sido ampliamente utilizado en estudios poblacionales 

con venado cola blanca en el país (Ezcurra y Gallina, 1981; Gallina, 1990, 1994; 

Valenzuela, 1991; Mandujano, 1992; Galindo-Leal, 1993; Román, 1994; Mandujano y 

Gallina, 1994, 1995; Galindo-Leal y Weber, 1998; Villarreal y Treviño, 1999; Ortiz-

Martínez et al., 2005; López, 2006; Camargo, 2008; Contreras, 2008; Coronel et al., 2009; 

Sánchez-Rojas et al., 2009).  

Dicho método consiste en colocar transectos lineales de 390 m de largo, en los 

cuales se establecen 40 parcelas circulares de 9.3 m2, separadas por intervalos regulares 

de 10 m y dentro de las cuales se cuentan los grupos fecales (Figura 3). En cada sitio de 

muestreo se colocó un transecto. 

 

 

 
Figura 3. Transectos para estimar la densidad poblacional del venado cola blanca. 
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En octubre, noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008 se realizó el 

premuestreo de los excrementos para eliminar todos los grupos fecales preexistentes en 

las 40 parcelas de cada transecto y, así, controlar el tiempo de depósito de los mismos. 

Posteriormente, en marzo (temporada de secas) y en junio-julio (temporada de lluvias) de 

2008 se realizaron muestreos de los grupos fecales en cada uno de los transectos.  

Debido a que previamente a la realización de este trabajo no se contaba con el 

entrenamiento necesario para la identificación de grupos fecales de venado cola blanca 

en campo, en etapas tempranas del mismo se solicitó la asesoría de pobladores de Santa 

María Yavesía con experiencia en ello. 

Se definió como grupo fecal a 5 o más pellas encontradas juntas (Fig. 4), que 

presentaran características físicas similares (tamaño, forma, textura, color y dureza; 

Mandujano, 1992; Román, 1994; Ortiz-Martínez, 2000). Se contabilizaron todos los grupos 

fecales encontrados dentro de la parcela o cuando, al menos, la mitad se encontrara 

dentro del límite de la parcela (Román, 1994). 

  

 

 
   
  Figura 4. Excrementos de venado cola blanca en  
  Santa María Yavesía. 
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El cálculo de la densidad poblacional con el método de muestreo de grupos 

fecales se realiza con base en el modelo de Eberhardt y Van Etten (1956) y, para cada 

transecto, se calcula con la fórmula: 

 

 

 

 

Donde:  

D = Individuos/km2. 

NP = Número de parcelas circulares de 9.3 m2 en 1 km2 (=107526). 

PG = Promedio de grupos fecales por parcela circular. 

TP = Tiempo de depósito de grupos fecales (días). 

TD = Tasa de defecación (grupos/individuos/día). 

 

Una fuente potencial de error de este método que debe ser considerada es la 

elección de una tasa de defecación apropiada (Eberhardt y Van Etten, 1956; Neff, 1968), 

ya que para disminuir la incertidumbre y obtener estimaciones poblacionales confiables, 

se debe estimar la tasa de defecación. El modelo original de Eberhardt y Van Etten (1956) 

emplea una tasa promedio de 12.7 grupos/individuos/día. Sin embargo, se ha visto que 

esta tasa de defecación no es la única, puede variar notablemente en diferentes 

localidades (Neff, 1968; Pérez-Mejía et al., 2004) y tiende a sobreestimar la densidad 

poblacional (Neff, 1968; Rogers, 1987; Gallina, 1990). Asimismo, se ha visto que las tasas 

de defecación pueden diferir considerablemente dependiendo del tipo de dieta (muy 

relacionado con el tipo de hábitat), la estación del año, el sexo, la edad y las condiciones 

en las que se determinó dicha tasa (p. ej. animales en cautiverio/vida libre, horas de 

€ 

D =
NP *PG
TP * TD
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observación o número de animales observados; Rogers, 1987; Mandujano y Gallina, 

1994). Es de esperarse que una tasa de defecación obtenida en un lugar no sea aplicable 

a otro con condiciones distintas (Mandujano y Gallina, 1994). En consecuencia, aplicar 

indistintamente tasas obtenidas en sitios y condiciones diferentes necesariamente lleva a 

estimaciones sesgadas de la densidad y a establecer cuotas de aprovechamiento que 

pueden poner en riesgo a las poblaciones de venado sometidas a manejo (Pérez-Mejía et 

al., 2004). Por ello, se han determinado varias tasas de defecación, superiores a la de 

Eberhardt y Van Etten (1956), en distintas localidades de México y en otras partes del 

continente (McCullough, 1987; Sawyer et al., 1990; Pérez-Mejía et al., 2004, entre otros) 

con valores que llegan hasta los 33.9 grupos/individuos/día (Rogers, 1987).  

Por lo anterior, y debido a que actualmente no se conoce la tasa de defecación de 

los venados cola blanca de Santa María Yavesía, en este trabajo se utilizaron dos tasas 

de defecación, la propuesta por Eberhardt y Van Etten (1956; 12.7 grupos/individuos/día) 

que es la menor de las tasas conocidas para la especie y la propuesta por Rogers (1987; 

33.9 grupos/individuos/día), que constituye el límite superior de las tasas encontradas. Al 

utilizar dos tasas (una alta y una baja) es posible obtener un intervalo dentro del cual muy 

probablemente se encuentra la densidad poblacional real (y por ende, el tamaño 

poblacional) de la especie en la zona. 

Se revisaron un total de 1011 parcelas en los dos muestreos realizados en los 13 

transectos, mientras que el tiempo de depósito varió de 61 a 145 días. 

Para explorar de manera visual la tendencia central y la simetría de las 

distribuciones de las densidades poblacionales encontradas entre asociaciones vegetales 

y entre muestreos, se realizó un análisis descriptivo y exploratorio con ayuda de gráficos. 

Asimismo, para evaluar las diferencias significativas entre las densidades poblacionales 

encontradas en las cinco asociaciones vegetales y en los dos muestreos realizados, se 
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elaboró una prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis (sólo para la tasa de defecación de 

33.9 grupos/individuos/día). Esto debido al incumplimiento de los supuestos de 

normalidad y de homogeneidad de varianzas que presentaron las variables, los cuales 

son necesarios para realizar un análisis paramétrico (Zar, 1999). Para realizar la prueba 

se utilizó el programa STATISTICA 7 (StatSoft, 2004). 

  

7.3. Caracterización del hábitat 

Para la caracterización del hábitat del venado cola blanca en las asociaciones vegetales 

muestreadas se seleccionaron variables de la vegetación del estrato arbóreo y del 

arbustivo, así como variables físicas, las cuales se mencionan a continuación. 

Las variables de los estratos arbóreo y arbustivo se obtuvieron con información 

obtenida a partir de los trabajos de Aguilar (2007) y Wong (En preparación). En ambos 

casos se realizó un muestreo de círculos de 0.1 ha en los que se censó la vegetación. 

Para cada individuo se registró; 1) identidad taxonómica, 2) diámetro a la altura del pecho 

(DAP; tomado a una altura de 1.3 m) ≥ 1 cm y, 3) altura. 

En cada sitio de muestreo se abarcó una superficie de 10 000 m2 (10 círculos = 1 

ha; Wong, En preparación) o 3 000 m2 (3 círculos = 0.3 ha; Aguilar, 2007). En este último 

caso se extrapolaron los datos de abundancia a 1 ha para poder realizar comparaciones 

con los datos de Wong (En preparación). 

Para la descripción de la estructura de la vegetación de cada sitio se calculó la 

densidad, área basal, riqueza de especies, diversidad, altura promedio de los individuos ≥ 

30 cm de DAP, así como la densidad del estrato arbustivo y la cobertura de protección 

horizontal. 

Para obtener la diversidad de especies en cada sitio, se calculó el Índice de 

Diversidad de Shannon (H’; Magurran, 1988):  
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€ 

H '= − piLn pi∑  

 

Donde: 

pi = Proporción de individuos encontrados de la especie i (número de individuos de la 

especie i /número de individuos de todas las especies). 

 

La cobertura de protección horizontal (medida del refugio proporcionado por el 

hábitat) fue evaluada en 20 parcelas por transecto, separadas cada 20 metros, con base 

en el método de Griffith y Youtie (1988) modificado por Ortiz (2000). Dicho método 

consiste en usar una regla de 2 m x 5 cm, dividida en 10 secciones de 20 x 5 cm pintadas 

de manera alterna de blanco y negro. La regla se coloca de manera vertical en un punto 

(centro de la parcela circular) y se cuenta el número de secciones visibles (25% o más de 

cada sección) a una distancia de 15 metros. La cobertura de protección horizontal es 

expresada como el porcentaje de obstrucción visual (secciones no visibles) provocada por 

la vegetación (Griffith y Youtie, 1988; Ortiz, 2000). 

Las variables físicas medidas en los sitios de muestreo fueron; altitud, orientación 

de la ladera, sinuosidad del terreno (a partir de la pendiente), distancia a la fuentes de 

agua, temperatura promedio anual y humedad relativa promedio anual (estas dos últimas 

fueron medidas con la ayuda de sensores de temperatura y humedad). 

La altitud se registró en el inicio, a la mitad y al final de cada transecto y esos 

valores se promediaron para obtener una altitud promedio de cada sitio de muestreo. 

La pendiente se midió en cada parcela y, posteriormente, se calculó la sinuosidad 

(lo accidentado del terreno) promediando el total de ángulos de inclinación (pendientes) 

determinados por sitio (40 parcelas). 
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De igual forma, la orientación de la ladera se midió en cada parcela y, 

posteriormente, la orientación promedio de la ladera se calculó con tales orientaciones. 

La distancia a las fuentes de agua se calculó con ayuda de un sistema de 

información geográfica, sobreponiendo las fuentes de agua de la zona y los sitios de 

muestreo, y promediando la distancia a la fuente de agua más cercana desde el inicio, la 

mitad y el final de cada uno de los sitios (Álvarez, 1995). 

Se evaluaron las diferencias significativas de las 13 variables medidas entre las 

cinco asociaciones vegetales presentes en la zona, usando un Análisis de Varianza de 

una vía o una prueba no paramétricas de Kruskall-Wallis. Se empleó una u otra técnica 

dependiendo de si las variables cumplían o no con los supuestos para realizar una prueba 

estadística paramétrica (Zar, 1999). Posteriormente, en los casos en los que se 

detectaron diferencias significativas se realizaron pruebas post-hoc para determinar la 

ubicación de tales diferencias (Zar, 1999). Los análisis estadísticos fueron realizados con 

ayuda del programa STATISTICA 7 (StatSoft, 2004). 
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VIII. Resultados 

 

Para evaluar la densidad poblacional del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en 

Santa María Yavesía, se establecieron 13 sitios de muestreo, cuatro de ellos en bosques 

de coníferas, ocho en bosques mixtos y uno en encinar caducifolio (Cuadro 1). 

 

 

           Cuadro 1. Sitios de muestreo. 

Sitio Latitud  
(N) 

Longitud 
(W) 

Orientación 
general Asociación vegetal 

Pinar 17° 10' 16" 96° 22' 39" NE-SW Bosque de coníferas 
Abetos 17° 09' 47" 96° 23' 18" N-S Bosque de coníferas 
La laguna 2 17° 12' 20" 96° 22' 25" E-W Bosque de coníferas 
La laguna 1 17° 13' 05" 96° 22' 30" NE-SW Bosque de coníferas 

Cueva negra 17° 12' 05" 96° 22' 52" NE-SW Bosque de pino-encino cerrado 
Guacamayas 1 17° 10' 57" 96° 25' 28" N-S Bosque de pino-encino cerrado 
Guacamayas 2 17° 11' 21" 96° 26' 11" NW-SE Bosque de pino-encino cerrado 
Invernadero 17° 11' 13" 96° 23' 00" NW-SE Bosque de pino-encino cerrado 
Quemado 17° 14' 52" 96° 25' 27" NW-SE Bosque de pino-encino abierto 
Cruz de Yaveco 17° 13' 03" 96° 24' 29" NE-SW Bosque de pino-encino abierto 
El horno 17° 13' 28" 96° 24' 46" E-W Bosque de pino-encino abierto 
Rascado 17° 13' 07" 96° 26' 07" NW-SE Bosque de encino-pino 
Encinar 17° 14' 07" 96° 26' 14" E-W Encinar caducifolio 

 

 

8.1. Densidad poblacional 

En los 13 sitios visitados en las dos épocas (secas y lluvias) se encontró un total de 15 

grupos fecales (en 1011 parcelas muestreadas), lo que representa un promedio de 0.015 

grupos/parcela. El número de grupos fecales encontrados por sitio varió de cero (en la 

mayor parte de los sitios) a siete (La Laguna 1). 
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El número de grupos fecales encontrados por muestreo fue de 5 (muestreo de 

secas) y 10 (lluvias), mientras que por asociación vegetal varió de 2 (bosque de pino-

encino cerrado) a 8 (bosque de coníferas; muestreo de lluvias), con un total de 11 

(bosque de coníferas) y 4 (bosque de pino-encino cerrado). En el bosque de pino-encino 

abierto, en el bosque de encino-pino y en el encinar caducifolio no se encontraron grupos 

fecales. Se obtuvieron promedios de 0.38 a 0.77 grupos fecales por muestreo (secas y 

lluvias, respectivamente) y un promedio total de 0.58 grupos fecales (Cuadro 2). 

 

    Cuadro 2. Grupos fecales encontrados por tipo de vegetación y por muestreo. Se presenta el    
    promedio entre paréntesis. 
 

Asociación vegetal Muestreo marzo 
(secas) 

Muestreo junio-julio 
(lluvias) Total 

Bosque de coníferas 3 (0.75)   8 (2.00) 11 (1.38) 
Bosque de pino-encino cerrado 2 (0.50)   2 (0.50)   4 (0.50) 
Bosque de pino-encino abierto 0 0 0 
Bosque de encino-pino 0 0 0 
Encinar caducifolio 0 0 0 

Total 5 (0.38) 10 (0.77) 15 (0.58) 
 

 

Las densidades promedio estimadas (periodo de marzo a julio de 2008) para los 

venados cola blanca de la zona fueron de 1.30 ± 3.04 (tasa de defecación de 12.7 

grupos/individuos/día) y de 0.49 ± 1.14 (tasa de 33.9 grupos/individuos/día; Cuadro 3). 

Las densidades promedio estimadas para el muestreo de la temporada de secas 

fueron de 0.97 ± 1.62 (tasa de 12.7 grupos/individuos/día) y de 0.36 ± 0.61 (tasa de 33.9 

grupos/individuos/día), mientras que para el muestreo de lluvias fueron de 1.63 ± 4.05 

(tasa de 12.7 grupos/individuos/día) y de 0.61 ± 1.52 (tasa de 33.9 grupos/individuos/día; 

Cuadro 3). 
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Para la tasa de defecación de 12.7 grupos/individuos/día, la densidad poblacional 

estimada en el bosque de coníferas fue de 3.17 ± 4.91 individuos/km2 y en el bosque de 

pino-encino cerrado fue de 1.06 ± 1.57 individuos/km2. Las densidades encontradas en el 

muestreo de secas fueron de 2.14 ± 1.72 (bosque de coníferas) y de 1.02 ± 2.04 

individuos/km2 (bosque de pino-encino cerrado), mientras que en el muestreo de lluvias 

fueron de 4.20 ± 7.10 (bosque de coníferas) y de 1.10 ± 1.28 individuos/km2 (bosque de 

pino-encino cerrado; Cuadro 3). 

Para la tasa de 33.9 grupos/individuos/día, la densidad poblacional promedio 

estimada en el bosque de coníferas fue de 1.19 ± 1.84 individuos/km2 y en el bosque de 

pino-encino cerrado fue de 0.40 ± 0.59 individuos/km2. En el muestreo de secas, las 

densidades estimadas fueron de 0.80 ± 0.64 individuos/km2 (bosque de coníferas) y de 

0.38 ± 0.76 (bosque de pino-encino cerrado), mientras que en el muestro de lluvias de 

1.57 ± 2.66 (bosque de coníferas) y de 0.41 ± 0.48 individuos/km2 (bosque de pino-encino 

cerrado; Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Estimación de la densidad poblacional (individuos/km2) del venado cola blanca por 
asociación vegetal, por muestreo y promedio (

€ 

×  ± D. E.), con las tasas de defecación de 12.7 y 
33.9 grupos/individuos/día. 
 

Muestreo marzo  
(secas) 

Muestreo junio-julio 
(lluvias) 

Promedio 

Tasa de defecación Tasa de defecación Tasa de defecación 
Asociación vegetal 

12.7  33.9 12.7 33.9 12.7 33.9 
Bosque de coníferas 2.14±1.72 0.80±0.64 4.20±7.10 1.57±2.66 3.17±4.91 1.19±1.84 
Bosque de pino-encino cerrado 1.02±2.04 0.38±0.76 1.10±1.28 0.41±0.48 1.06±1.57 0.40±0.59 
Bosque de pino-encino abierto 0 0 0 0 0 0 
Bosque de encino-pino 0 0 0 0 0 0 
Encinar caducifolio 0 0 0 0 0 0 

Promedio 0.97±1.62 0.36±0.61 1.63±4.05 0.61±1.52 1.30±3.04 0.49±1.14 
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El análisis descriptivo y exploratorio de los datos no mostró diferencias aparentes 

entre las distribuciones de los dos muestreos realizados (Fig. 5), ni entre asociaciones 

vegetales (Fig. 6).  

 

 

 

 

 
                     Figura 5. Diagramas de caja y bigotes para las densidades encontradas  
                     en los dos muestreos realizados con las tasas de defecación de 12.7 y 33.9 
                     grupos/individuos/día. 
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                                                    a                                               b  

  

 
   Figura 6. Densidades poblacionales (

€ 

×  ± D. E.) encontradas por asociación vegetal y por     
   muestreo: a) tasa de defecación de 12.7 grupos/individuos/día; b) 33.9 grupos/individuos/día. 
  

  

De igual forma, según la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis, la densidad 

poblacional de los venados cola blanca de la zona no presentó diferencias significativas 

entre tratamientos (tipos de vegetación y muestreos; H = 8.23; p = 0.5). 

Hubo pérdidas de parcelas debido a su ingestión por ganado vacuno, a las 

actividades de saneamiento forestal que la comunidad de Santa María Yavesía realiza 

actualmente para controlar la plaga de gusano descortezador que afecta a sus bosques y 

a la extracción intencional por paseantes. Es por ello que los cálculos de la densidad se 

ajustaron al número de parcelas restantes.  

De acuerdo a la incertidumbre generada por las diferentes tasas de defecación 

utilizadas, las estimaciones de la densidad poblacional promedio del venado cola blanca 
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encontradas en el este trabajo indican que, si los 61.58 km2 que actualmente mantienen 

algún tipo de cobertura vegetal en Santa María Yavesía (Trejo, datos no publicados) 

fueran consideradas como hábitat potencial para la presencia del venado cola blanca y los 

venados presentaran una distribución homogénea en el territorio, el tamaño poblacional 

en la comunidad sería de entre 30 y 80 individuos. Sin embargo, únicamente se 

encontraron venados en el bosque de coníferas y en el bosque de pino-encino cerrado y 

las densidades encontradas en ellos fueron distintas. Es por ello que los tamaños 

poblacionales estimados se encontrarían entre los 18 y 48 individuos (bosque de 

coníferas) y entre 12 y 31 individuos (bosque de pino-encino cerrado; Cuadro 4). 

 

 

 

Cuadro 4. Estimación del tamaño poblacional del venado cola blanca por asociación vegetal en 
Santa María Yavesía (tasas de defecación de 12.7 y 33.9 grupos/individuos/día). 
  

Tamaño poblacional 
(individuos) 

Tasa de defecación Asociación vegetal Superficie 
(km2) 

Ocupación en Santa 
María Yavesía 

(%) 12.7 33.9 
Bosque de coníferas 15.3  25 48 18 
Bosque de pino-encino cerrado 29.0  47 31 12 
Bosque de pino-encino abierto   7.6  12   0   0 
Bosque de encino-pino   8.1  13   0   0 
Encinar caducifolio   1.7    3   0   0 

Total 61.6 100 80 30 
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8.2. Caracterización de hábitat 

Los cuatro sitios pertenecientes al bosque de coníferas presentaron altitudes de 2766 a 

3247 m s. n. m., orientaciones promedio de 66 a 200º, sinuosidades de 15 a 29º, 

distancias a fuentes de agua de 67 a 259 m, temperaturas promedio anuales de 8.1 a 

9.5ºC y humedades relativas promedio anuales de 81.2 a 85.6% (Cuadro 5). 

 Por su parte, los cuatro sitios del bosque de pino-encino cerrado presentaron 

altitudes de 2689 a 2826 m s. n. m., orientaciones promedio de 70 a 164º, sinuosidades 

de 15 a 31º, distancias a fuentes de agua de 26 a 72 m, temperaturas promedio anuales 

de 10 a 10.2ºC y humedades relativas promedio anuales de 80 a 81.1% (Cuadro 5). 

Los tres sitios del bosque de pino-encino abierto presentaron altitudes de 2239 a 

2360 m s. n. m., orientaciones promedio de 45 a 116º, sinuosidades de 19 a 29º, 

distancias a fuentes de agua de 91 a 225 m, temperaturas promedio anuales de 14.8 a 

15ºC y humedades relativas promedio anuales de 67 a 69% (Cuadro 5). 

 El sitio ubicado en el bosque de encino-pino presentó una altitud de 2405 m s. n. 

m., orientación promedio de 192º, sinuosidad de 25º, fuente de agua más cercana a 140 

m, temperatura promedio anual de 15.2ºC y humedad relativa promedio anual de 69.2% 

(Cuadro 5). 

Por último, el sitio del encinar caducifolio presentó una altitud de 2287 m s. n. m., 

orientación promedio de 225º, sinuosidad de 25º, fuente de agua más cercana a 88 m, 

temperatura promedio anual de 15.5ºC y humedad relativa promedio anual de 68% 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Características físicas de los sitios de muestreo. 
  

Sitio 
Altitud 

promedio             
(m s. n. m.) 

Orientación       
promedio 

de la ladera 
(º) 

Sinuosidad 
(º) 

Distancia a 
fuentes de 

agua 
promedio (m) 

Temperatura 
promedio 
anual (ºC) 

Humedad 
relativa 

promedio 
anual (%) 

Bosque de coníferas 
Pinar 3247 NE-SW 15   67   8.1 81.66 
Abetos 3205 N-S 29 106   8.1 81.21 
La laguna 2 3067 E-W 26 259   9.0 81.50 
La laguna 1 2766 NE-SW 26 223   9.5 85.61 

Bosque de pino-encino cerrado 
Cueva negra 2826 NE-SW 20 29 10.2 81.07 
Guacamayas 1 2790 N-S 31   72 10.0 80.00 
Guacamayas 2 2715 NW-SE 16   26 10.0 81.00 
Invernadero 2689 NW-SE 15   35 10.6 79.98 

Bosque de pino-encino abierto 
Quemado 2360 NW-SE 19 225 14.9 67.00 
Cruz de Yaveco 2354 NE-SW 23   91 14.8 69.00 
El horno 2239 E-W 29   96 15.0 68.36 

Bosque de encino-pino 
Rascado 2405 NW-SE 25 140 15.2 69.20 

Encinar caducifolio 
Encinar 2287 E-W 25   88 15.5 68.00 
 

 

 
En el bosque de coníferas las especies dominantes fueron Abies hickelii, Pinus 

patula, P. hartwegii y P. ayacahuite. Los sitios muestreados presentaron densidades 

arbóreas de 663 a 1137 individuos, densidades arbustivas de 55 a 624 individuos, áreas 

basales de 24 a 66.3 m2, altura promedio de los árboles ≥ 30 cm DAP de 20.9 a 32.9 m, 

riqueza de 6 a 23 especies, diversidad de 0.34 a 2.44 y cobertura de protección horizontal 

promedio de 13.5 a 41.5% (Cuadro 6). 

 En los sitios del bosque de pino-encino cerrado las especies dominantes fueron P. 

ayacahuite, P. patula var. longipedunculata, P. montezumae, Q. rugosa y Q. laurina. Las 

densidades arbóreas en dichos sitios fueron de 896 a 1684 individuos, las densidades 
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arbustivas de 194 a 244 individuos, el área basal de 28.5 a 36.2 m2, la altura promedio de 

los árboles ≥ 30 cm DAP de 20.4 a 22.6 m, la riqueza de 9 a 18 especies, la diversidad de 

1.68 a 2.29 y la cobertura de protección horizontal promedio de 46.5 a 63% (Cuadro 6). 

En los sitios del bosque de pino-encino abierto las especies dominantes fueron P. 

oaxacana, P. lawsonii, P. patula var. longipedunculata, Quercus crassifolia y Q. Obtusata. 

La densidad de árboles en dichos sitios fue de 710 a 2460 individuos, la densidad de 

arbustos fue de 105 a 414 individuos, el área basal de 16.9 a 54.3 m2, la altura promedio 

de los árboles ≥ 30 cm DAP de 19.3 a 27.9 m, la riqueza de 9 a 15 especies, la diversidad 

de 1.47 a 2.01 y la cobertura de protección horizontal promedio de 31.5 a 85% (Cuadro 6). 

En el bosque de encino-pino las especies dominantes fueron Q. laeta, Q. 

castanea, P. lawsonii y P. oaxacana. Presentó una densidad de 910 árboles y 183 

arbustos, área basal de 16.5 m2, altura promedio de los árboles ≥ 30 cm DAP de 16.4 m,  

riqueza de 8 especies, diversidad de 1.95 y cobertura de protección horizontal promedio 

de 68.5% (Cuadro 6). 

 Por último, en el encinar caducifolio las especies dominantes fueron Q. aff. 

obtusata, Q. laeta y P. lawsonii. Presentó una densidad de 896 individuos arbóreos y 244 

arbustivos, área basal de 28.5 m2, altura promedio de los árboles ≥ 30 cm DAP de 7.7 m,  

riqueza de 14 especies, diversidad de 1.68 y cobertura de protección horizontal promedio 

de 61% (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Atributos de la vegetación de los sitios de estudio, ordenados por asociación vegetal (Datos 
modificados de Aguilar, 20071; Wong2, En preparación). 

 

Sitio 

Densidad 
de árboles 

(individuos/
ha) 

Densidad  
de arbustos 
(individuos/

ha) 

Área 
basal 
(m2) 

Altura 
promedio 

de árboles ≥ 
30 cm DAP 

(m) 

Riqueza 
de 

especies 

Índice de 
diversidad 

de 
Shannon 

(H') 

Cobertura 
de 

protección 
horizontal 
promedio 

(%) 
Bosque de coníferas 

Pinar1 1137 624 24.0 20.9   6 0.34 13.5 
Abetos1   867   55 44.0 26.6 10 0.86 26.5 
La laguna 21   987 187 66.3 32.9 23 2.44 41.5 
La laguna 12   663   72 52.3 28.8 15 2.05 27.0 

Bosque de pino-encino cerrado 
Cueva negra2   982 194 35.8 20.4 14 1.96 63.0 
Guacamayas 12 1002 168 36.2 22.6   9 1.68 52.5 
Guacamayas 22 1684 194 35.2 22.3 12 1.72 46.5 
Invernadero2   896 244 28.5 21.4 18 2.29 58.0 

Bosque de pino-encino abierto 
Quemado2 2460 414 16.9 19.3   9 1.65 85.0 
Cruz de Yaveco1   710 105 54.3 21.3   9 1.47 32.5 
El horno1 1497 334 45.0 27.9 15 2.01 31.5 

Bosque de encino-pino 
Rascado2   910 183 16.5 16.4   8 1.95 68.5 

Encinar caducifolio 
Encinar2 1698 520 62.7   7.7 14 1.68 61.0 

 
 

 

 

Se encontraron diferencias significativas entre la altura promedio de los árboles ≥ 

30 cm DAP, la altitud, la temperatura promedio anual y la humedad relativa de las 

asociaciones vegetales muestreadas (Cuadro 7). 
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                   Cuadro 7. Resultados de las pruebas estadísticas realizadas a las variables  
                   del hábitat medidas. 
 

Variables del hábitat F H p 
Densidad de árboles -   3.34  0.50 
Densidad de arbustos -   2.71  0.61 
Área basal    1.61 -  0.26 
Altura promedio de árboles ≥ 30 cm DAP    5.91 -   0.02* 
Riqueza de especies    0.31 -  0.86 
Índice de diversidad de Shannon -   1.08  0.90 
Cobertura de protección horizontal promedio    2.08 -  0.18 
Altitud  34.08 - <0.01* 
Orientación promedio de la ladera    2.01 -  0.19 
Sinuosidad (grados)    0.24 -  0.91 
Distancia a fuentes de agua promedio -   7.55  0.11 
Temperatura promedio anual 120.53 - <0.01* 
Humedad relativa promedio anual - 11.06   0.03* 

                   * Diferencia significativa (p < 0.05). 
 

 
 

 La altura promedio de los árboles ≥ 30 cm DAP del bosque de coníferas fue 

significativamente mayor que la del encinar caducifolio, pero no presentó diferencias con 

las asociaciones vegetales restantes. 

La altitud del bosque de coníferas fue significativamente mayor que las altitudes de 

las asociaciones vegetales restantes. Por su parte, la altitud del bosque de pino-encino 

cerrado fue significativamente mayor que la del bosque de pino-encino abierto y que la del 

encinar caducifolio, pero no presentó diferencias con el bosque de encino-pino. La altitud 

del bosque de encino-pino sólo presentó diferencias significativas con el bosque de 

coníferas.  

El bosque de coníferas presentó temperaturas promedio anuales 

significativamente más bajas que las de las asociaciones vegetales restantes. Por su 

parte, el bosque de pino-encino cerrado presentó temperaturas promedio anuales 

intermedias, mientras que el bosque de pino-encino abierto, el bosque de encino-pino y el 

encinar caducifolio presentaron temperaturas promedio anuales más altas. 
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 Por último, la humedad relativa promedio anual del bosque de coníferas fue 

significativamente superior a la del bosque de pino-encino abierto. 

 

8.3. Escenarios de manejo sustentable para el venado cola blanca 

A continuación se presenta una comparación entre las características principales de las 

UMA (extensivas e intensivas), las Áreas Comunitarias Protegidas y el Programa de 

Tierras para la Conservación (Cuadro 8). Mientras que las UMA son reconocidas por la 

legislación mexicana y requieren su registro ante la Dirección General de Vida Silvestre 

(así como la elaboración de un Plan de Manejo), las Áreas Comunitarias Protegidas y el 

Programa de Tierras para la Conservación no tienen reconocimiento gubernamental. Sin 

embargo, es importante mencionar que para que los tres esquemas de conservación se 

puedan llevar a cabo, se requiere la presentación de las escrituras del predio donde se 

vayan a establecer (SEMARNAT, 2000; Gutiérrez et al., 2002; González et al., 2004; 

Diario Oficial de la Federación, 2006, 2007; Pronatura, 2009). 
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Cuadro 8. Características de las UMA extensivas, intensivas, Áreas Comunitarias Protegidas y Programa de 
Tierras para la Conservación (Tomado de: 1SEMARNAT, 2000; 2009a, b; Diario Oficial de la Federación, 
2006, 2007; 2WWF, 2003 y González et al., 2004; 3Gutiérrez et al., 2002; Pronatura, 2009). 

 
 UMA extensiva1 UMA intensiva1 Áreas Comunitarias 

Protegidas2 
Programa de Tierras 

para la Conservación3 
Tipos de manejo Cacería deportiva, 

mascotas, alimento, 
insumos para la industria, 
artesanías, exhibición, 
colecta, investigación, 
educación ambiental. 

Ecoturismo, 
investigación, educación 
ambiental, fotografía, 
video y cine. 

Apoya cualquier tipo de 
manejo sustentable. 
 

Apoya cualquier tipo de 
manejo sustentable. 
 

Reconocimiento 
por la legislación 
mexicana 

Si Si No No 

Aprovechamiento Sustentable. Sustentable. Sustentable. Sustentable. 

Conservación Si Si Si Si 

Ingresos y 
generación de 
empleos 

Generación de empleos, 
recursos económicos. 

Generación de empleos, 
recursos económicos. 

No Depende de la estrategia 
utilizada. 

Valoración de la 
vida silvestre 

Si Si Si Si 

Mantenimiento de 
servicios 
ambientales 

Si Si Si Si 

Objetivos - Desarrollo  
  socioeconómico en el  
  sector rural, promover  
  esquemas alternativos  
  de producción y  
  conservación de la   
  biodiversidad.  
- Investigación,  
  recreación, educación   
  ambiental, centro   
  productor de pie de  
  cría. 

- Desarrollo  
  socioeconómico en el  
  sector rural, promover  
  esquemas alternativos  
  de producción y  
  conservación de la   
  biodiversidad.  
- Investigación,  
  recreación, educación   
  ambiental, centro   
  productor de pie de  
  cría. 

- Otorgar soberanía a   
  las comunidades    
  indígenas sobre sus   
  recursos. 
- Conservación global. 
- Ordenamiento  
  territorial. 

- Ampliar áreas bajo  
  protección privada  
  (individual, ejidal o  
  comunal) de áreas  
  prioritarias para la  
  conservación.   
- Crear herramientas   
  legales, incentivos y  
  técnicas de  
  implementación para  
  los propietarios de  
  terrenos  
  biológicamente  
  importantes que  
  promuevan la  
  conservación y uso  
  sustentable. 
- Implementar las  
  herramientas en sitios  
  prioritarios. 
- Construir capacidades  
  internas (en Pronatura),  
  en otras ONGs y en  
  agentes de gobierno en  
  el uso de los  
  instrumentos. 
- Diseminar las lecciones  
  aprendidas. 
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Cuadro 8. Continúa… 
 UMA extensiva1 UMA intensiva1 Áreas Comunitarias 

Protegidas2 
Programa de Tierras 

para la Conservación3 
Requisitos  
para su 
funcionamiento 

- Registro ante la  
  Dirección General de  
  Vida Silvestre. 
- Plan de Manejo  
  (autorizado por la   
  SEMARNAT). 

- Registro ante la  
  Dirección General de  
  Vida Silvestre. 
- Plan de Manejo  
  (autorizado por la   
  SEMARNAT). 

- 

Basado en seis pasos: 
1.Identificación de   
   predios. 
2.Elaboración de línea  
   de base. 
3.Negociación. 
4.Implementación del  
   instrumento legal de  
   conservación. 
5.Elaboración del  
   programa de  
   monitoreo. 
6.Elaboración del plan  
   de manejo. 

Plan de manejo - Objetivos específicos. 
- Metas a corto, mediano   
  y largo plazo. 
- Indicadores de éxito. 
- Descripción física y  
  biológica del área. 
- Infraestructura  
  necesaria para el    
  funcionamiento de  
  la UMA. 
- Métodos de muestreo. 
- Calendario de  
  actividades. 
- Medidas de manejo del  
  hábitat, poblaciones y  
  ejemplares. 
- Medidas de   
  contingencia  
  y mecanismos de   
  vigilancia. 
- Medios y formas de   
  aprovechamiento. 
- Sistema de marcaje  
  para ejemplares, partes  
  y derivados  
  aprovechados. 

- Objetivos específicos. 
- Metas a corto, 
mediano   
  y largo plazo. 
- Indicadores de éxito. 
- Descripción física y  
  biológica del área. 
- Infraestructura  
  necesaria para el    
  funcionamiento de  
  la UMA. 
- Métodos de muestreo. 
- Calendario de  
  actividades. 
- Medidas de manejo del  
  hábitat, poblaciones y  
  ejemplares. 
- Medidas de   
  contingencia  
  y mecanismos de   
  vigilancia. 
- Medios y formas de   
  aprovechamiento. 
- Sistema de marcaje  
  para ejemplares, 
partes  
  y derivados  
  aprovechados. 

Si Si (no es un requisito para 
su funcionamiento, sino un 
resultado de la 
implementación de 
algunas de sus 
herramientas). 

Costo Medio (se requieren 
estimaciones 
poblacionales). 

Alto (se requieren 
estimaciones 
poblacionales, 
modificación del hábitat, 
construcción de 
instalaciones, personal 
especializado para el 
manejo de especies, 
alimento, etc.). 

- - 

Apoyo económico Gubernamental (premio 
anual otorgado a UMA 
destacadas en la 
conservación de la vida 
silvestre y su hábitat). 

Gubernamental (premio 
anual otorgado a UMA 
destacadas en la 
conservación de la vida 
silvestre y su hábitat). 

Organizaciones no 
gubernamentales. 

Organizaciones no 
gubernamentales 
(dependiendo de la 
herramienta utilizada). 
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  En el caso de las UMA en las que se maneja venado cola blanca, existe un Plan 

de Manejo Tipo elaborado por la SEMARNAT y que tiene como objetivo “homogeneizar el 

desarrollo de las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable” del 

venado cola blanca en zonas tropicales y templadas del país. Sin embargo, es importante 

que el Plan de Manejo Tipo se ajuste en aspectos particulares dependiendo de ciertas 

necesidades identificadas en los predios. Asimismo, existen metas a corto, mediano y 

largo plazo, así como indicadores ecológicos, económicos y sociales particulares que 

deben seguirse (Ver Anexo; Rojo et al., 2007). 
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IX. Discusión 

 

El venado cola blanca es uno de los recursos faunísticos más utilizados de la comunidad 

de Santa María Yavesía. Por ello, es necesario que se establezcan y respeten los 

lineamientos necesarios para su manejo sustentable, ya que de lo contrario es muy 

probable se pierda en el futuro, a pesar de su gran importancia cultural y biológica. Es en 

este sentido que el presente estudio presenta una base para la generación de 

conocimientos fundamentales sobre la biología y ecología de la especie en la zona, 

necesarios para ello. 

 

9.1. Densidad poblacional 

Las densidades poblacionales encontradas en el bosque de coníferas en el periodo 

estudiado fueron superiores a las reportadas en otro trabajo realizado de 1998 a 1999 en 

una zona cercana (“Pueblos Mancomunados” –municipios de Santa María Yavesía, Santa 

Catarina Lachatao y San Miguel Amatlán–), en el que se utilizó también el método de 

conteo de grupos fecales (Ortiz, 2000 y Ortiz-Martínez et al., 2005; Cuadro 9). Sin 

embargo, las estimaciones obtenidas para el bosque de pino-encino cerrado fueron 

menores a las encontradas en ese trabajo. 

Asimismo, las densidades poblacionales estimadas fueron menores a las 

reportadas en otros trabajos realizados cerca del área de estudio con el método de 

conteos de huellas, que van de 2.68 ± 0.35 individuos/km2 (Briones-Salas y García, 2005) 

a 4.8 ± 2.5 individuos/km2 (Galindo et al., 1985 en Ortiz-Martínez et al., 2005). En el caso 

del bosque de coníferas, sólo la densidad estimada con la tasa de defecación de 33.9 

grupos/individuos/día fue menor a la del estudio de Briones-Salas y García (2005). 
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La densidad poblacional encontrada en el bosque de coníferas con la tasa de 

defecación de 12.7 grupos/individuos/día fue superior a las densidades reportadas por 

Gallina (1990), Román (1994), Ortiz-Martínez et al. (2005), López (2006), Contreras 

(2008) y Sánchez-Rojas et al. (2009), mientras que la densidad estimada con la tasa de 

33.9 grupos/individuos/día fue superior a las densidades reportadas por Ortiz-Martínez et 

al. (2005), Román (1994), Gallina (1990) y Contreras (2008; Cuadro 9).  

 Por su parte, las densidades encontradas en el bosque de pino-encino cerrado 

fueron superiores a las encontradas por Gallina (1990) y Contreras (2008), mientras que 

la densidad calculada con la tasa de 12.7 grupos/individuos/día fue superior a la de 

Contreras (2008; Cuadro 9). 

Es importante mencionar que la tasa de defecación de 33.9 grupos/individuos/día, 

utilizada en este trabajo fue mayor que las tasas utilizadas en todos los trabajos 

mencionados, lo cual podría dar como resultado que la densidad poblacional de los 

venados en la zona se esté subestimando. Por otra parte, al utilizar la tasa de defecación 

de 12.7 grupos/individuos/día es probable que el resultado obtenido sobreestime la 

densidad.  

Para disminuir la incertidumbre, es necesario que en el futuro se establezca la tasa 

de defecación de los venados cola blanca de Santa María Yavesía, para lo que se 

requiere monitorear a algunos individuos de la especie, realizando observaciones 

repetidas durante un periodo determinado y registrando cada vez que defequen (ver  

Pérez et al., 2004). Los datos obtenidos servirán como base para el futuro manejo 

sustentable de la especie en la zona. Esto es de suma importancia, ya que se ha 

observado que pequeños errores en las estimaciones de las cosechas sustentables 

(provocadas por sobreestimaciones en la densidad poblacional, ocasionadas, a su vez, 
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por la selección de tasas de defecación más bajas de las reales) pueden derivar en la 

sobreexplotación y/o la extirpación del venado cola blanca (Mandujano, 2007b). 

 

 

Cuadro 9. Densidades poblacionales encontradas en estudios con venado cola blanca en el país 
(método de conteo de grupos fecales).  
 

Estudio Densidad 
(individuos/km2) 

Tasa de 
defecación 

(grupos/ 
individuos/día) 

Subespecie Tipo de vegetación Localidad 

3.17 ± 4.91 12.7 Bosque de coníferas 
1.06 ± 1.57 12.7 Bosque de pino-encino 

cerrado 
1.19 ± 1.84 33.9 Bosque de coníferas 

Este trabajo 

0.40 ± 0.59 33.9 

Odocoileus  
virginianus 
oaxacensis 

Bosque de pino-encino 
cerrado 

Santa María 
Yavesía, Sierra 
Norte, Oaxaca 

Ortiz-Martínez et al., 
2005 

1.13 ± 1.15 12.7 O. v. oaxacensis Bosques templados Pueblos 
Mancomunados, 
Sierra Norte, 
Oaxaca 

López, 2006 1.80 ± 0.01 25.0 O. v. mexicanus Selva baja caducifolia Jolalpan, Mixteca, 
Puebla 

Sánchez-Rojas et al., 
2009 

2.10 ± 1.60 12.7 O. v. mexicanus Bosque de pino, bosque de 
encino y pastizal 

Huasca de 
Ocampo, Hidalgo 

Valenzuela, 1991 4.83 ± 0.98 12.7 O. v. sinaloae Bosque de pino-encino La Primavera, 
Jalisco 

28.10 ± 3.80 12.7 
17.10 ± 3.20 20.9 

Mandujano, 1992 

13.30 ± 1.80 26.9 

O. v. sinaloae Selva baja caducifolia Chamela, Jalisco 

10.23 Selva baja caducifolia 
1.60 Selva baja subcaducifolia 

1.09 Bosque de encino-pino 

Román, 1994 

7.94 

15.2 O. v. sinaloae 

Bosque de pino-encino 

Bosques montanos  
de Jalisco y Colima 

Gallina, 1990 0.002 ± 0.0002  12.7 O. v. couesi Bosque de pino-encino Reserva de la 
Biósfera La Michilía, 
Durango 

5.90 12.7 Galindo-Leal y 
Weber, 1998 3.40 22.0 

O. v. couesi Bosque de pino- 
encino 

Reserva de la  
Biósfera La Michilía, 
Durango 

Contreras, 2008 0.60 ± 0.80 25.0 O. v. thomasi Bosques tropicales Balancán, Tabasco 

Villarreal y Treviño, 
1999 

8.00 20.0 O. v. texanus Matorral xerófilo San Vicente, Nuevo 
Laredo, Tamaulipas 
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Según Villarreal (1997 en Ortiz, 2000), para que el venado cola blanca sea 

susceptible de aprovechamiento sin ocasionar un efecto negativo sobre sus poblaciones, 

se requiere de un mínimo de 6 a 7 individuos/km2. Dicho autor plantea que esta densidad 

puede considerarse como “buena” y puede ser un reflejo indirecto de la capacidad 

potencial productiva del ecosistema. 

No obstante, aunque el conocimiento de la densidad poblacional ha sido 

considerado como un factor importante en el aprovechamiento del venado cola blanca, 

siendo primordial que se realicen estimaciones precisas para ello (Villarreal, 2006; Weber 

et al., 2006), no se puede establecer una tasa de aprovechamiento sólo con este 

parámetro. Para tener datos más confiables es necesario conocer la estructura 

(proporción de machos, hembras y crías) y la dinámica poblacional (Gallina, 1990; 

Villarreal, 2006). Esta última es la mejor herramienta para elaborar planes de manejo para 

poblaciones de venados (Galindo-Leal, 1993; Weber et al., 2006).  

Es necesario incrementar los estudios que tomen en cuenta la dinámica 

poblacional a través del tiempo y su variabilidad en distintos hábitats para conocer el 

estado actual y las tendencias de las poblaciones de venados, ya que varias subespecies 

podrían estar en peligro de extinción (incluyendo a O. v. oaxacensis). Posteriormente, se 

deberían identificar los procesos que determinan las bajas densidades y sus tendencias; 

en particular, analizar las causas de disminución en las poblaciones, los factores que 

determinan los cambios positivos o negativos en la reproducción y la sobrevivencia de los 

venados y si existe preferencia por algunos hábitats. El manejo de las poblaciones de 

venados debe estar basado en la respuesta a esas preguntas (Galindo-Leal, 1993; Weber 

et al., 2006). 

De acuerdo a Ceballos et al. (2002), los efectos más severos del deterioro sobre 

los mamíferos son la deforestación, la sobreexplotación y la introducción de especies 
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exóticas. Por su parte, Galindo-Leal (1993) afirma que estos factores han ocasionado que 

las poblaciones de venado cola blanca hayan sufrido reducciones y aislamientos.  

En cuanto a la deforestación, la mayor proporción de los bosques del municipio de 

Santa María Yavesía no han sufrido transformaciones importantes desde hace más de 40 

años (Aguilar, 2007), aunque como ya se mencionó anteriormente, en los últimos años se 

han reportado pérdidas de cerca de 150 ha, que corresponden a una fracción pequeña del 

total (2.5%) de los bosques de la comunidad (Trejo, datos no publicados), debido a una 

plaga ocasionada por el gusano descortezador Dendroctonus adjunctus. Tales pérdidas 

han sido el resultado del saneamiento, que consiste en el derribo de los árboles 

infectados (Camacho, 2008). Se ha planteado que aunque el manejo forestal no es una 

limitante directa para la supervivencia y reproducción del venado cola blanca, puede 

afectar su hábitat al disminuir el estrato arbustivo que tiene importancia forrajera y, por 

otro lado, la mayor visibilidad horizontal que genera puede ser un factor que favorece a 

los depredadores y, principalmente, a los cazadores (Ortiz, 2000). No obstante, aunque el 

saneamiento podría tener efectos negativos sobre el venado cola blanca en las zonas 

donde se realiza, no ha sido permanente y no afecta al estrato arbustivo. Además, las 

zonas afectadas constituyen una proporción muy pequeña de los bosques de Santa María 

Yavesía. Es por ello que las actividades de saneamiento no constituyen una amenaza 

importante para la supervivencia de las poblaciones de la especie en la zona. Por el 

contrario, los venados podrían estarse viendo favorecidos en las zonas donde se llevan a 

cabo tales actividades, ya que se ha visto que el venado cola blanca es un generalista 

que puede verse beneficiado por la apertura de claros (McCabe y McCabe, 1984) y 

prefiere bosques secundarios (Mandujano y Rico-Gray, 1991; Lira, 2006; Contreras, 2008; 

González et al., 2008) y con sotobosque denso (Galindo-Leal y Weber, 1998). 
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Por otro lado, es muy posible que el efecto de la introducción de especies exóticas 

(principalmente ganado vacuno en la zona) sobre el venado cola blanca no sea 

importante. Esto debido a que, aunque no se tienen datos sobre el pastoreo por ganado 

vacuno en la zona, aparentemente no se practica de manera intensa (obs. pers.). Sin 

embargo, existen resultados contrastantes en cuanto al efecto que puede tener el ganado 

vacuno sobre el venado cola blanca en otros bosques templados del país. Según los 

resultados de Gallina (1993), el venado cola blanca y el ganado vacuno pueden compartir 

el hábitat, ya que no compiten por recursos (tienen diferentes preferencias alimenticias, 

debido a que el venado es ramoneador por excelencia y el ganado prefiere los pastos y 

las hierbas). Sin embargo, los resultados de Galindo-Leal et al. (1993) y Galindo-Leal y 

Weber (1998) sugieren que las densidades altas de ganado vacuno afectan 

negativamente al venado y a otros mamíferos, y que la remoción de la cubierta herbácea 

por el ganado aumenta las tasas de pérdida de agua, disminuyendo la capacidad de la 

vegetación para retener la precipitación del verano. Reconocen que el pastoreo y el 

pisoteo por el ganado pueden afectar el sotobosque, reduciendo la cobertura protectora 

para especies de fauna silvestre, entre ellas, los venados, que pueden modificar sus 

patrones de utilización del hábitat para evitar áreas con poca cobertura. De igual forma, 

reconocen que el pastoreo selectivo puede influenciar la sobrevivencia y regeneración de 

las plántulas que, a largo plazo, ocasionarán cambios en el hábitat, llevando a la 

eliminación de algunas poblaciones de venado cola blanca. 

Por último, se ha reconocido que la cacería no regulada puede ser la principal 

causa de la escasez de venados en otros bosques templados (Galindo-Leal y Weber, 

1998), así como de la modificación de sus preferencias de hábitat en otras regiones del 

país (Reyna-Hurtado y Tanner, 2005). Se ha reconocido que aún en un hábitat propicio 

para sostener a los venados, pueden encontrarse densidades muy bajas o, incluso, 
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ausencia de la especie, debido a costumbres de aprovechamiento negativas que en 

muchas ocasiones se encuentran fuertemente arraigadas en las poblaciones locales 

(Ortiz, 2000). 

El efecto de la cacería por parte de las comunidades indígenas sobre la fauna 

silvestre es complejo de definir, particularmente cuando las costumbres de 

aprovechamiento no coinciden con las condiciones impuestas por la ley, lo cual suele 

suceder cuando se desconocen alternativas que regulen su aprovechamiento sustentable. 

Desde este punto de vista, las costumbres de caza actuales en Santa María Yavesía 

pueden considerarse contrarias a lo que es un aprovechamiento sustentable (Ortiz, 2000). 

En dicha comunidad se cazan machos y hembras adultas durante todo el año, con 

especial énfasis en las fiestas de los “barrios” de la comunidad (15 de agosto y 29 de 

septiembre), así como en la fiesta del pueblo (6-8 de diciembre), con fines de consumo y 

deportivos. Los cazadores reportan que se aprovecha el venado en su totalidad; la carne 

y vísceras como alimento, los cuernos, pieles y patas como insumos de peletería e, 

incluso, el excremento contenido en el intestino, que se cocina y se consume también 

como alimento (preparado con hojas de aguacate). La caza se lleva a cabo en forma de 

“arreadas” y con “lampareos”. En las arreadas, los cazadores van en busca de venados 

en “sitios” de caza, los acorralan con perros y los conducen hasta donde se encuentra 

esperando otro grupo de cazadores. Por su parte, en los lampareos se localizan sitios con 

rastros frescos de venado (p. ej. excrementos o echaderos) en el día, y durante la noche 

los cazadores esperan ahí a los venados. En ambos casos se usan escopetas. Los 

grupos de caza se componen de 12 o más personas, en su mayoría hombres adultos 

experimentados. Cuando no hay fiesta en el pueblo, el cazador que mata al animal tiene 

el privilegio de conservar una pierna, tres costillas, la piel, la cabeza, las patas y las 

vísceras, los demás cazadores se reparten el resto de manera equitativa. Sin embargo, 
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cuando hay fiesta, ya sea en los “barrios” o cuando se realiza la fiesta del pueblo, el 

animal se reparte entre toda la comunidad. Los cazadores han manifestado su interés por 

regular la caza en la comunidad, ya que declaran que hay pobladores de comunidades 

aledañas que cazan en su territorio y porque reconocen que necesitan reglas para 

aprovechar los venados de manera racional. 

Es por ello que la cacería no regulada a la que se encuentran sujetos los venados 

de Santa María Yavesía constituye la amenaza más importante para la especie, por lo 

que los esfuerzos para su conservación deben estar enfocados a fomentar su uso 

racional. En general, es crucial que se implementen estrategias que conduzcan a la 

conservación y manejo integral de los bosques y la fauna de la comunidad (Ambriz, 2003).  

Los resultados del presente estudio constituyen un primer acercamiento a la 

densidad del venado cola blanca de la zona, debido a que sólo se realizaron dos 

muestreos y a que pueden existir sesgos en la información obtenida por factores 

importantes no considerados. Sin embargo, es posible afirmar (al menos de manera 

preliminar) que con las densidades poblacionales encontradas en el presente estudio no 

se puede aprobar ningún tipo de aprovechamiento sustentable en la comunidad de Santa 

María Yavesía, al menos a corto plazo. 

 

9.2. Caracterización del hábitat 

El hecho de que sólo el bosque de coníferas y el bosque de pino-encino cerrado hayan 

tenido presencia de venados podría estar relacionado al esfuerzo de muestreo empleado 

en cada una de las asociaciones vegetales, ya que el número de sitios establecidos en 

ellas fue distinto (bosque de coníferas y bosque de pino-encino cerrado, cuatro sitios cada 

uno; bosque de pino-encino abierto, tres sitios; bosque de encino-pino y encinar 

caducifolio, un sitio cada uno).  
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Por otro lado, la presencia de los venados también podría estar relacionada con el 

porcentaje de ocupación de cada una de tales asociaciones vegetales en el territorio de la 

comunidad, ya que aquéllas que presentaron venados, también tienen porcentajes de 

ocupación mayores (bosque de pino-encino cerrado; 47% y bosque de coníferas; 25%), 

mientras que aquellas en las que no se encontraron venados tienen una menor proporción 

de ocupación (bosque de encino-pino, 13%; bosque de pino-encino abierto, 12% y encinar 

caducifolio, 3%; Cuadro 4). 

 No obstante, el bosque de coníferas (que tuvo las mayores densidades) se 

establece en las zonas de mayor altitud (a partir de los 2800 m s. n. m.), presenta 

condiciones de mayor humedad relativa y temperaturas promedio anuales más bajas con 

respecto a las asociaciones vegetales restantes, lo que podría indicar que los venados 

cola blanca de la zona prefieren hábitats con esas características. Sin embargo, en el 

bosque de pino-encino cerrado no se encontró una relación clara entre la presencia de los 

venados y las características del hábitat que indiquen alguna preferencia por esta 

asociación vegetal. 

Por lo anterior, las densidades poblacionales encontradas aquí podrían indicar que 

la presencia de los venados en la zona sí se encuentra influenciada por las características 

del hábitat, al menos en el bosque de coníferas. Al respecto, se puede mencionar el 

trabajo realizado por Ortiz (2000; Ortiz-Martínez et al., 2005) cerca del área de estudio, en 

el cual se reportan resultados similares a los encontrados en Santa María Yavesía, ya que 

los venados también tuvieron preferencias por el bosque de coníferas. Sin embargo, los 

venados tuvieron preferencias por el bosque de encino-pino. 

Por otro lado, los resultados observados no permitieron probar la hipótesis 

planteada, ya que no se encontraron diferencias significativas entre el sotobosque, la 
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distancia a las fuentes de agua o la topografía de las asociaciones vegetales con 

presencia de venados, con respecto a aquellas que no presentaron venados. 

Es importante resaltar que durante el periodo en el que se realizaron los 

muestreos de este trabajo se registró actividad intensa en el área debida al saneamiento, 

que consistió en la presencia constante de trabajadores y la introducción de maquinaria y 

camiones de carga, lo que pudo ser un factor de disturbio que afectó la presencia de los 

venados en los sitios de muestreo. 

 Es recomendable que en el futuro se incremente el número de sitios, así como el 

número de muestreos para determinar la densidad poblacional del venado cola blanca en 

Santa María Yavesía, ya que el periodo de muestreo y el número de sitios considerados 

en este trabajo fueron limitados y es probable que la presencia real de los venados en las 

asociaciones vegetales de la zona sea diferente a la encontrada en este trabajo. En 

particular, es importante mencionar que, tanto en el premuestreo como en visitas 

posteriores, se observaron grupos fecales en sitios que no tuvieron presencia de venados 

durante el periodo de estudio. 

 

9.3. Escenarios de manejo sustentable para el venado cola blanca 

 

9.3.1. Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre (UMA) 

Una limitante para proponer cualquier tipo de esquema de manejo (en este caso, una 

UMA) en la comunidad de Santa María Yavesía es la baja densidad poblacional que 

presentan los venados. Sin embargo, otra limitante muy importante es la problemática 

actual de tenencia de la tierra por los conflictos en la definición de los linderos de la 

comunidad. En particular, uno de los requisitos para poder registrar una UMA ante la 
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Dirección General de Vida Silvestre es la entrega de las escrituras del predio en donde se 

establecerá (SEMARNAT, 2009b). De resolverse tales problemas, este esquema de 

manejo constituye una alternativa de manejo sustentable para los venados (y otras 

especies) de la comunidad. 

Se ha reconocido que las UMA presentan una serie de ventajas y desventajas, las 

cuales deben ser tomadas en cuenta si se consideran como una opción para el manejo 

futuro de los venados cola blanca en Santa María Yavesía. Entre los aspectos positivos 

que presentan las UMA se encuentran; a) su organización en un sistema (SUMA), por 

medio del cual se integran todos los tipos de aprovechamiento posibles, lo que permite 

tener un control sobre los mismos; b) que fueron el primer esquema establecido en el país 

que trató de promover el desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad; c) que 

tratan que los propietarios de las tierras tengan una nueva percepción de los beneficios 

derivados de la conservación (SEMARNAT, 2000; 2009a) y les otorgan el derecho al 

aprovechamiento de la biodiversidad, así como la corresponsabilidad en la preservación 

del hábitat y las especies que allí habitan (SEMARNAT, 2009a) y; d) que constituyen el 

único esquema de manejo y aprovechamiento sustentable reconocido oficialmente, lo cual 

le ha permitido ser aplicado en todo el país (González et al., 2004; Diario Oficial de la 

Federación, 2007). 

No obstante, desde su creación en 1997, las UMA se han enfrentado a distintos 

escenarios ambientales y sociales que, a su vez, conllevan a problemáticas particulares 

complejas (Weber et al., 2006). En primer lugar, aunque existen ejemplos claros del éxito 

en su manejo y administración, muchas UMA persiguen intereses particulares, más que 

comunitarios. Además, en las UMA intensivas algunas veces se tiene que adecuar o 

modificar el hábitat natural para lograr mayores beneficios, lo que probablemente tiene 

efectos colaterales sobre otras especies (González et al., 2004). 
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Por otro lado, el modelo de las UMA fue creado e implementado originalmente en 

el noreste del país, en donde la mayoría de la tenencia de la tierra es privada. La 

implementación del modelo en el sureste del país ha sido problemático, ya que el tipo de 

tenencia de la tierra es comunal o ejidal en su mayoría y, donde la pobreza, la 

dependencia de los subsidios otorgados por el gobierno, la ignorancia y la apatía hacia la 

mayoría de las iniciativas dictadas por el gobierno son comunes. De igual forma, la gran 

biodiversidad de dicha región permite que existan más posibilidades para la 

diversificación productiva que sólo la caza cinegética, comparada con estados del noreste 

del país (González et al., 2003; Weber et al., 2006). 

Asimismo, en el sureste del país se ha visto que aunque los requerimientos legales 

para establecer las UMA son claros y puntuales, sólo una fracción de los planes de 

manejo están completos, y aquellos que lo están, a menudo contienen información 

cuestionable e inconsistencias (p. ej. aprovechamiento real de la fauna; González et al., 

2003; García, 2005). Esto está relacionado con la falta de regulación institucional y de 

personal calificado en oficinas regionales de SEMARNAT, que permite y autoriza 

evaluaciones deficientes e incompletas (García, 2005; Weber et al., 2006). Por lo anterior, 

es necesario que se eleven los estándares institucionales, promoviendo profesionales 

capacitados que tengan entrenamiento en ecología de la vida silvestre, así como un 

sistema para el seguimiento y la educación continua de los técnicos que la manejan 

(González et al., 2003; Weber et al., 2006). 

Además, se ha reconocido que, aunque que las UMA se añaden al conjunto de 

estrategias productivas en el ambiente rural, en el sureste del país más que una actividad 

productiva, constituyen un ingreso potencial, inestable y poco rentable, dirigiéndose, al 

parecer, a ser una alternativa económica subsidiada, que no conlleva a la conservación 
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de la biodiversidad, ni al desarrollo social o económico (González-Marín et al., 2003; 

García,2005; García-Marmolejo et al., 2008). 

De igual forma, según Weber et al., (2006) uno de los principales problemas de las 

UMA en el sureste de México es el comportamiento oportunista de guías de caza y de 

proveedores de servicios, quienes usualmente poseen los requerimientos necesarios (p. 

ej. contactos, dinero, movilidad y educación) para generar negocios, pero usualmente se 

llevan la mayor parte de las ganancias y sólo les pagan una cantidad mínima a los 

propietarios de las UMA, por lo que es necesario que las comunidades sean 

autosuficientes para manejarlas. 

Por otro lado, se ha reconocido que la mayoría de las UMA no pueden, por si 

mismas, sostener poblaciones mínimas viables de 500 venados, ya que una gran 

proporción de ellas (con algunas excepciones en el noroeste del país) presentan áreas 

muy pequeñas (<1000 ha; Mandujano y González-Zamora, 2009). Es por ello que en caso 

de que se deseara establecer una UMA en Santa María Yavesía, sería deseable proponer 

la conexión con zonas aledañas que presenten hábitats disponibles para el venado, con lo 

cual se favorecería la movilidad entre las poblaciones, así como el incremento del área 

para su supervivencia. 

 

9.3.2. Áreas Comunitarias Protegidas  

Las Áreas Comunitarias Protegidas son delimitadas y sugeridas por las mismas 

comunidades indígenas y se originan en iniciativas de conservación de su patrimonio 

natural y cultural, manejando adecuadamente la biodiversidad de su territorio. A diferencia 

de las UMA, se basan en un planteamiento de conservación global (bosque-agua-fauna) y 

surgen a partir de un proceso comunitario de ordenamiento territorial, el cual establece 

zonas de actividad forestal, agrícola, de reforestación, de ecoturismo, de manejo de 
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productos no maderables y de crecimiento urbano ordenado (WWF, 2003; González et al., 

2004). Una ventaja de su implementación en la comunidad de Santa María Yavesía es 

que con ellas se podría realizar un manejo integral de los recursos naturales de la 

comunidad y no sólo del venado cola blanca. 

Gracias a este esquema, las comunidades indígenas han logrado combinar la 

preservación de sus tradiciones centenarias con un manejo adecuado de la diversidad 

biológica de su territorio y su propio desarrollo en el estado de Oaxaca, que es uno de los 

estados más pobres de México (WWF, 2003). 

Las Áreas Comunitarias Protegidas enfrentan diversos retos y entre ellos se 

encuentra el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus 

tierras y recursos naturales, la actualización de la Legislación Mexicana y la política 

ambiental para responder a esta nueva dinámica de conservación y su incorporación al 

sistema oficial de Áreas Naturales Protegidas (WWF, 2003). 

En particular, al igual que con las UMA, se reconoce que una de las limitaciones 

que podría impedir en un futuro que las propuestas y la actuación de las comunidades se 

instituyan en sus propias Áreas Comunitarias Protegidas es el grave problema de 

tenencia de la tierra por la definición de linderos entre ejidos y comunidades 

(SEMARNAP, 2000), un problema que, como ya se mencionó, la comunidad de Santa 

María Yavesía enfrenta actualmente. 

 

9.3.3. Programa de Tierras para la Conservación 

Al igual que las UMA y las Áreas Comunitarias Protegidas, el Programa de Tierras para la 

Conservación tiene como objetivos trabajar con los propietarios de la tierra para 

aprovechar y conservar sus recursos naturales. Este esquema puede coexistir con las 

UMA o con las Áreas Comunitarias Protegidas, ya que uno de sus objetivos es ampliar el 
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área de zonas bajo protección privada (individual, ejidal o comunal). Sin embargo, al igual 

que las Áreas Comunitarias Protegidas, enfrenta el reto de ser reconocido por la 

Legislación Mexicana como una estrategia de conservación legal. 

Es importante mencionar que en Santa María Yavesía ya se ha intentado 

implementar tal estrategia de conservación, pero los conflictos de tenencia de la tierra no 

han permitido su establecimiento en la comunidad (I. Trejo, Com. Pers.).  

Es importante resaltar que, en el futuro, al resolverse los conflictos de tenencia de 

la tierra, estas alternativas podrían considerarse para la conservación del venado cola 

blanca en Santa María Yavesía. 
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X. Recomendaciones de manejo 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones de manejo para que cualquier tipo de 

aprovechamiento sustentable del venado cola blanca pueda proponerse en la comunidad 

de Santa María Yavesía: 

1.    Continuar con las estimaciones poblacionales y aumentar el número de sitios 

muestreados, así como la frecuencia de dichos muestreos, para así, obtener valores 

más precisos. Adicionalmente, realizar estudios analizando la estructura y dinámica 

poblacional de la especie. Como ya se mencionó, la estructura poblacional 

proporciona información valiosa para fines de manejo. La proporción de sexos indica 

si el número de hembras y machos en la población está balanceado, lo cual asegura 

el éxito reproductivo (Gallina 1990). Por su parte, la distribución de edades permite 

conocer las tasas de supervivencia relativa, así como la fecundidad y la tasa de 

crecimiento de la población, lo cual revela su estado (si disminuye, aumenta o 

permanece estable; Gallina, 1990). Tradicionalmente se ha recomendado aprovechar 

sólo los excedentes de machos en las poblaciones silvestres de venado cola blanca, 

sin embargo, en la actualidad se reconoce que la única forma racional de lograr un 

manejo adecuado de las poblaciones de la especie requiere de la extracción conjunta 

de machos y hembras. Con esto se logra controlar la densidad y se mantiene la 

estructura de la población. En particular, las tasas de aprovechamiento deben ser 

analizadas para cada caso, tomando como base la calidad y capacidad de carga del 

hábitat para el año en cuestión, la densidad poblacional media, la relación 

machos:hembras, la relación hembras adultas:cervatos, la carga animal y el manejo 

de otros animales que compartan el hábitat (p. ej. hatos ganaderos) para el año en 
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cuestión, las condiciones climatológicas presentes y anteriores (principalmente con 

respecto a la lluvia total y a su distribución durante todo el año), el grado de afectación 

por la depredación y los registros de caza que incluyan, al menos, la edad, el sexo y 

las medidas de las canastas de astas de los animales cazados en temporadas 

anteriores (si este fuera el caso; Villarreal, 2006). Esta información permite determinar 

cuotas de caza y épocas de veda (Gallina, 1990). 

2.    Identificar los hábitos alimenticios, así como las características del hábitat claves que 

favorecen o limitan la presencia de los venados cola blanca en las distintas 

asociaciones vegetales de Santa María Yavesía. Lo anterior debido a que se ha 

reconocido que para establecer los procesos que determinan sus densidades y 

tendencias poblacionales es importante reconocer los factores que determinan los 

cambios positivos o negativos en su reproducción y sobrevivencia, así como las 

causas de sus preferencias por algunos hábitats sobre otros (Galindo-Leal, 1993; 

Weber et al., 2006). 

3.    Si se deciden realizar estimaciones futuras de la densidad poblacional del venado cola 

blanca usando el método de conteo de grupos fecales, es necesario determinar su 

tasa de defecación, ya que es forzoso conocer dicho parámetro para convertir el 

índice de grupos fecales a número de individuos por unidad de área (Pérez-Mejía et 

al., 2004) cuando se utiliza el modelo de Eberhardt y Van Etten (1956).  

4.    La administración de cualquier opción de manejo que se desee establecer en el 

territorio de Santa María Yavesía debe estar regulada por los pobladores de la misma. 

Esto debido a que la consideración de los miembros de una comunidad como actores 

sociales participantes, y no sólo como proveedores del espacio que mantiene la vida 

silvestre, repercute en las capacidades sociales de las comunidades, permitiéndoles 

controlar el uso de sus recursos naturales y, por lo tanto, corresponsabilizándolas de 
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su mantenimiento, esto para su propio beneficio y para la conservación de la vida 

silvestre (García, 2005). Asimismo, se reconoce que los pobladores de las 

comunidades indígenas, dueños directos de los bosques, deben fungir como los 

principales actores en la conservación de las especies animales y que sin su 

convencimiento, cualquier estrategia planteada desde otros grupos de la sociedad 

seguramente no logrará los objetivos de conservación integral (González et al., 2004). 

En particular se recomienda; 

a.  Constituir un comité de vigilancia que apoye la protección de la especie para su 

recuperación, designado por la misma comunidad (Briones, 1997; Ortiz-

Martínez et al., 2005). 

b.    Implementar talleres participativos en los que se intercambien conocimientos 

sobre la especie, su uso tradicional y su aprovechamiento sustentable. Esto 

con la finalidad de que se promueva en las costumbres de caza una actitud a 

favor del aprovechamiento sustentable (Ortiz-Martínez et al., 2005). Asimismo, 

para capacitar a los pobladores a que participen directamente en el manejo de 

la especie (Briones, 1997). 

c.    Establecer vedas autoimpuestas por la comunidad para aumentar la densidad 

poblacional de los venados cola blanca de la zona, ya que ello permitirá 

construir un programa de aprovechamiento de autoconsumo y con fines 

cinegéticos (Briones, 1997; López-Téllez et al., 2007). Lo anterior hasta que en 

estudios posteriores se demuestre que la población se ha recuperado (López, 

2006). Dichas acciones ya se han implementado en varias comunidades 

indígenas de algunas regiones de Oaxaca (González-Pérez et al., 2004), entre 

ellas áreas adyacentes a la comunidad de Santa María Yavesía (Briones, 

1997). Posteriormente a la veda, la cacería que se autorice por la comunidad 
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deberá estar restringida a un periodo fijo (Ortiz-Martínez et al., 2005) que 

corresponda a los meses autorizados por la Dirección General de Vida 

Silvestre para el aprovechamiento del venado cola blanca en el estado de 

Oaxaca (SEMARNAT, 2009c). 

d.    Considerar que además de la caza, en la comunidad existe un gran potencial 

ecoturístico para la apreciación del venado cola blanca (p. ej. observación y 

fotografía), y que el aumento de sus poblaciones podría favorecer dicha 

actividad, que se traduciría en la obtención de ingresos económicos 

adicionales, a la par que se propicia la educación ambiental de los turistas. 

5.    Los conflictos de tenencia de la tierra a los que se enfrenta la comunidad en la 

actualidad deben solucionarse lo más pronto posible, ya que de lo contrario no será 

posible establecer ningún tipo de aprovechamiento para la fauna silvestre (en este 

caso, para el venado cola blanca) de la zona. 

 

Por último, existe otra estrategia que si se aplicara, podría tener efectos 

importantes para la conservación de todas las subespecies mexicanas, y no sólo de las 

poblaciones de Odocoileus virginianus oaxacensis en el estado de Oaxaca, o de manera 

particular, en el territorio de Santa María Yavesía. 

El concepto actual de “trofeo” cinegético aplicado al venado cola blanca está 

basado exclusivamente en el tamaño mayor de astas y todo cazador aspira a la mayor 

“canasta” de astas posible. Desde el punto de vista cinegético y de acuerdo a los actuales 

libros de récords internacionales de trofeos más importantes (Boone and Crockett Club y 

Safari Club International), sólo tres de las 14 subespecies de venado cola blanca 

mexicanas son susceptibles de clasificar e ingresar en los mismos (O. v. texanus, O. v. 

couesi y O. v. carminis; Villarreal, 2006), cuentan con mejores densidades poblacionales y 



 

 

Escenarios de manejo sustentable para el venado cola blanca Odocoileus virginianus 
 (Zimmermann, 1780) en la comunidad de Santa María Yavesía, Oaxaca, México  

 

69 

reciben mayor protección por parte de ganaderos y propietarios de ejidos. El resto de las 

11 subespecies, por sus menores tamaños de astas y dimensiones corporales no califican 

bajo este sistema y no se consideran como trofeos importantes (Villarreal-Espino, 2002; 

Villarreal, 2006). Además, no son igualmente protegidas por los propietarios de las tierras, 

porque su aprovechamiento cinegético no representa un beneficio económico directo 

importante (Villarreal, 2006).  

La falta de categorías en los libros de récords internacionales y/o un libro propio de 

récords de venado cola blanca mexicano contribuyen a la generación de dos importantes 

problemas que afectan a las subespecies mexicanas de manera negativa. En primer 

lugar, no existe la posibilidad de obtener un beneficio económico importante derivado de 

su aprovechamiento cinegético. En consecuencia, no existe el mismo interés por parte de 

ganaderos, organizadores cinegéticos y propietarios de las tierras para proteger y 

fomentar estas subespecies. En segundo lugar, se está intentando establecer criaderos 

de las subespecies O. v. texanus y O. v. couesi en regiones del país que no corresponden 

a sus áreas de distribución y a los tipos de hábitat donde se encuentran, por lo que existe 

el riesgo potencial de la mezcla de subespecies y, por lo tanto, de la pérdida de las 

originales (de menor talla), lo cual va en detrimento de la conservación de la biodiversidad 

de fauna mexicana (Villarreal, 2006). 

Sin embargo, el concepto de “trofeo” cinegético es subjetivo. Lo único que se 

requiere es un libro de récords de trofeos mexicanos, donde las mediciones de astas se 

comparen entre individuos de la misma subespecie. De esta forma, un venado cola blanca 

de la Sierra Norte de Oaxaca (O. v. oaxacensis) sería un trofeo de caza tan valioso como 

lo es uno de las subespecies O. v. texanus y O. v. couesi, si se le comparara con venados 

de su misma subespecie. Lo anterior porque cada uno puede constituir un récord mundial 

en su categoría (Villarreal, 2006). 
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Una forma de iniciar el proceso de reversión y revaloración de las subespecies 

mexicanas de venado cola blanca es la creación de un “Grand Slam” (torneo de caza 

deportiva) de venado cola blanca mexicano (Villarreal, 2006). Su establecimiento tendría 

como finalidad crear la demanda de trofeos cinegéticos para todas las subespecies 

mexicanas, de tal manera en que se incrementaría el número de UMA en las diferentes 

regiones de México y se estimularía la competencia entre los cazadores para lograr los 

mejores trofeos de cada subespecie, evitando su extinción, a la par que se generan 

empleos y se incrementan los ingresos en las comunidades rurales del país (Villarreal-

Espino, 2002). 

La finalidad del presente trabajo consistió en realizar una evaluación de las 

opciones que tiene la comunidad de Santa María Yavesía para manejar de manera 

sustentable los venados cola blanca de su territorio. Los resultados obtenidos permiten 

afirmar que actualmente no es posible aprovechar a la especie de manera sustentable por 

su baja densidad poblacional y por la problemática social de la comunidad (principalmente 

por los conflictos en la demarcación de sus límites territoriales y por la sobreexplotación 

de la especie). Sin embargo, se espera que con éste trabajo los habitantes de la 

comunidad conozcan algunas opciones de manejo sustentable para los venados de la 

zona y que, en el futuro, las pongan en marcha. Con ello podrán contribuir con la 

conservación de la especie (a la par que obtienen recursos económicos), de una manera 

tan efectiva como conservan sus recursos forestales. Es claro que la caza del venado cola 

blanca no debe eliminarse en la comunidad, ya que ha sido y es una tradición social y 

cultural inherente ahí, así como en muchos pueblos indígenas del estado de Oaxaca 

(González y Briones-Salas, 2000; Lira, 2006). La cuestión no es porqué, sino cómo y 

cuánto aprovechar. El venado es un recurso que debe ser regulado y respetado por las 

mismas comunidades (González y Briones-Salas, 2000). 



 

 

Escenarios de manejo sustentable para el venado cola blanca Odocoileus virginianus 
 (Zimmermann, 1780) en la comunidad de Santa María Yavesía, Oaxaca, México  

 

71 

XI. Conclusiones 

 

1. Las densidades poblacionales del venado cola blanca encontradas en el presente 

estudio fueron bajas, comparadas con las encontradas en otros trabajos realizados en 

la zona y en otras regiones del país. Se registró la presencia de los venados solo en el 

bosque de coniferas y en el bosque de pino-encino cerrado. 

2. Se encontraron diferencias significativas entre la altura promedio de los árboles ≥ 30 

cm DAP, altitud, la temperatura promedio anual y la humedad relativa de las 

asociaciones vegetales muestreadas. En tres de los cuatro casos, el bosque de 

coníferas (que presentó las mayores densidades) mostró diferencias significativas con 

el resto de las asociaciones vegetales muestreadas, por lo que es posible que los 

venados tengan preferencias por zonas con dichas características. 

3. Los resultados encontrados no permitieron confirmar la hipótesis planteada en este 

trabajo. 

4. La cacería no regulada a la que se encuentran sujetos los venados cola blanca de 

Santa María Yavesía es la amenaza más importante para la especie, por lo que los 

esfuerzos para su conservación deben enfocarse a fomentar su aprovechamiento 

sustentable en la comunidad. 

5. Los escenarios para el manejo sustentable del venado cola blanca en la comunidad 

que fueron analizados en este trabajo fueron las UMA (intensivas y extensivas), las 

Áreas Comunitarias Protegidas y el Programa de Tierras para la Conservación. Debido 

a las bajas densidades poblacionales encontradas y a los conflictos de tenencia de la 

tierra por la definición de linderos en la comunidad, no es posible aprobar un 
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aprovechamiento sustentable de los venados, por lo que ninguno de estos escenarios 

podrá establecerse en la actualidad hasta que estos aspectos sean solucionados. 

6. Se recomienda continuar con las estimaciones poblacionales del venado cola blanca, 

determinar su tasa de defecación (en caso de estimaciones poblacionales con el 

método de conteo de grupos fecales), realizar estudios de su estructura y dinámica 

poblacional, hábitos alimenticios y determinar con detalle las características del hábitat 

claves para su supervivencia. 

7. Asimismo, se recomienda que cualquier decisión de manejo sea regulada por los 

pobladores de Santa María Yavesía. En particular, se recomienda crear un comité de 

vigilancia para la protección de la especie, implementar talleres participativos con el 

objetivo de intercambiar conocimientos sobre la especie, el establecimiento de vedas 

autoimpuestas por la comunidad y la incorporación del potencial ecoturístico en las 

decisiones de manejo del venado cola blanca. 

8. Por último, se apoya la propuesta de Villarreal-Espino (2002) y de Villarreal (2006), en 

la cual se plantea la creación de un Grand Slam de venado cola blanca mexicano, que 

tendría como consecuencia la creación de una demanda de trofeos cinegéticos de 

todas las subespecies mexicanas (incluida Odocoileus virginianus oaxacensis, 

encontrada en Santa María Yavesía) para estimular la competencia entre los 

cazadores (tratando de lograr los mejores trofeos de dichas subespecies), a la par que 

se evita su extinción. 
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XIII. Anexo 

 

Metas a corto, mediano y largo plazo e indicadores ecológicos, económicos y sociales de 
UMA que manejan venado cola blanca (Rojo et al., 2007). 
 

Metas e indicadores UMA con venado cola blanca 
Manejo del hábitat y sus poblaciones (para su continuidad o establecimiento de forma 
saludable y viable). 
Identificación y delimitación de áreas importantes de alimentación, descanso y 
reproducción (relevantes para el establecimiento y desarrollo de las poblaciones). 

Metas a corto plazo 

Seguimiento (para determinar su viabilidad). 
Mantener las poblaciones viables y genéticamente saludables (para permitir la 
continuidad de sus ciclos biológicos y su aprovechamiento sustentables). 

Fomento de la restauración de la superficie de su hábitat natural. 
Obtención de incentivos económicos (para fomentar y promover la conservación de los 
ejemplares, poblaciones, hábitats y ecosistemas). 

Metas a mediano plazo 

Participación en los proyectos de repoblación de la especie (promovidos por la 
SEMARNAT). 
Conservación del hábitat natural. 
Favorecimiento de la continuidad de los ciclos biológicos de las especies asociadas. 

Conservación de las poblaciones de venado cola blanca a través de su manejo y 
aprovechamiento sustentable. 

Metas a largo plazo 

Generación de alternativas productivas, fuentes de empleo y servicios ambientales para 
las comunidades locales. 
Contar con ejemplares o poblaciones viables sujetas a conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable. 
Lograr la permanencia de otras especies de flora y fauna silvestre en la UMA. 

Conservar e incrementar (si es posible) la cobertura vegetal natural y el hábitat del 
venado cola blanca. 

Indicadores ecológicos 

Mantener la abundancia relativa de ejemplares de especies de depredadores nativos. 

Llevar a cabo actividades de aprovechamiento extractivo y/o no extractivo de 
ejemplares de venado cola blanca (para convertir su conservación en una alternativa 
productiva en la UMA). 

Indicadores económicos 

Utilizar la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable como fuente alternativa 
de empleo y de ingresos. 
Promover la participación de las comunidades rurales en las actividades relacionadas a 
la conservación de la especie y la vida silvestre en la UMA y/o región. 

Generar conciencia ambiental en la localidad sobre la importancia de la conservación de 
los recursos naturales del país. 

Indicadores sociales 

Incrementar el conocimiento de las poblaciones de fauna silvestre y su dinámica a nivel 
regional. 
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