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S U M M A R Y 

The study was conducted in four ranchs located at Anahuac (Charretera y San 
José), Paras (San Martín) y Vallecillo (San Felipe), counties, México, where 
exists a high native deer population, which food habits are still unknown. The 
objective was to determine the botanical composition of their diets. The study 
area is composed by vegetation of the generous Acacia, Prosopis, Cercidium and 
Porlieria, mainly. Diets were determined by microhistological analysis using a 
composited fecal deer sample. Feces were colected in each ranch monthly from 15 
sampling sited, randomly distributed. The total area sampled was 12,000 ha.; 
the period was from June, 1988 to July, 1989. In the ranch "La Charretera" (Ana 
hjac, county), diets included 43 species, during the year; 31 (95.1%) were 
browse, 11 (4.8%) forbs and 1 (0.1%) grass. Browse consumption was not uniform 
during the year (P<0.01). Blackbrush (Acacia rigidula) was the main shrub con-
sumed oy deer with 43.9% (annual mean), followed by guajillo (Acacia berlandieri), 
cenizo (Leucophyllum texanum), soapbrush (Porlieria angustifolia) and huizache 
(Acacia farnesiana) with annual means of 13.2, 9.1, 5.8 and 4.5%, respectively. 
Main forbs were Hibiscus sp. (3.3%, annual mean), Zephyranthes arenicola (1.2%). 
Buffelgrass (Cenchrus ciliaris) was the only grass consumed (0.1%). In the 
ranch "San José" (Anahuac county), diets included 47 species, during the year; 
27 (94.5%) were shrubs, 18 (5.2%) forbs and 2 (0.3%) grasses. Blackbrush (Aca-
cia rigidula) was the main shrub consumed by deer with 51.4% (annual mean), fo-
llowed oy soapbrush (Porlieria angustifolia), guajillo (Acacia berlandieri), ce-
nizo (Leucophyllum texanum) and huizache (Acaci.a farnesiana) with annual means 
of 7.4, 6.1, 4.6 and 4.0%, respectively. Main forbs were Hibiscus sp. and Zephy-
ranthes arenicola with annual means of 1.6 and 1.2% respectively. The only gra-
sses consumed were buffelgrass (Cenchrus ciliaris) (0.3%) and Setaria macrosta-
chya (0.02%). In the ranch "San Martín" (Parás county) diets included 44 spe-
cies, 25 (92.7%) were shrubs, 14 (6.2%) forbs and 5 (1.0%) grasses. Also in 
this ranch, the blackbrush (Acacia rigidula) was the main shrub consumed with 
56.9% (annual mean), followed by soapbrush (Porlieria angustifolia), huizache 



(Acacia farnesiana), guajillo (Acacia berlandieri) and boundary ephedra (Ephedra 
aspera) with annual means of .6.9, 4.8, 4.5 and 3.4% respectively. Main forbs 
were Hibiscus sp. (4.4%) and Zephyranthes arenicola (0.7%). The Bothriochloa 
annulatum was the main consumed (0.7%, annual mean). In the ranch "San Felipe" 
(Vallecillo, county), diets included 42 species, 30 (94.0%) were shrubs, 11 
(5.8%) forbs and 1 (0.1%) grass. The main shrub consumed was blackbrush (Acacia 
rigidula) with 50.9% (annual mean), followed by soapbrush (Porlieria angustifo-
lia), guajillo (Acacia berlandieri), creosotebush (Larrea tridentata) and huiza-
che (Acacia farnesiana) with annual means of 8.4, 5.9, 5.8 and 5.2% respectively. 
Main forbs were Argvthamnia neomexicana (2.8%) and Hibiscus sp. (1.8%). Buffel-
grass (Cenchrus ciliaris) was the only grass consumed (0.1%). In conclusion, 
the diets of white-tailed deer were very diversified and the browse was the main 
component. 
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I . INTRODUCCION 

El venado cola blanca (Odocotleus virginianus) es una de las es-

pecies de la fauna s i lves t re que mantiene una mayor distr ibución dentro 

del continente americano, ya que se local iza desde las 2 o n a s f r í a s de 

Alaska y Canadá hasta las pampas argetinas. 

En el noreste de la República Mexicana, el cola blanca habita los 

agostaderos donae se desarrol la la ganadería do estica» principalmente 

en las explotaciones ganaderas extensivas de bovinos» las cuales ocupan 

aproximadamente el 69% de la extensión superf ic ia l del norte del estado 

de Nuevo León^ por lo tanto, es mu> imoortante conocer los hábitos ali_ 

menticios del venado cola blanca, ya aue cohabita con los bovinos y 

otras especies animales, tanto s i lvestres como domésticos. Al conoce»" 

las preferencias al imenticias de cada una de las especies aninales ou£ 

r a p t a n er ur mismo agostadero, se evi ta la sobrecarga animal del agosta-

dero y se evita el deterioro ecológico ael habi tat , al mismo tiempo, 

se fortalecer las poblaciores de animales principalmente s i l ves t res . 

Conociendo "'as especies vegetales que constituyen las dietas 

de los nerbívoros en pastoreo, se ertenaerá rrás acerca del t raslape 

oue existe e r t re algunas dietas as diferentes herbívoros. 

La aeterminación de la dieta ae animales domésticos en pasto-

reo, no es ta'-ea f á c i l , más aún en Animales si lvestres con quienes 

se hace necesario e olear técnicas indirectas rara evaluar su d ie ta . 

Existen diferentes técnicas que pueden emplearse para determinar las 

d'etas, ae é:tas aestaca por su versat i l idad la técnica de micro-

histología de las heces feca les , debido a su condición s i l v e s t r e , no 



es f a c t i b l e u t i l i z a r o t r a s m e t o d o l o g í a s que son empleadas en 

1 os a n i ma1 es domés t i eos . 

Por l o a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o , se p l a n t e a r o n los s i -

g u i e n t e s o b j e t i v o s : 1 ) . D e t e r m i n a r l a compos ic ión b o t á n i c a de 

l a d i e t a del venado c o l a b l a n c a en t r e s m u n i c i p i o s r e p r e s e n -

t a t i v o s d e l n o r t e del e s t a d o de Nuevo LeÓn^j/2) I d e n t i f i c a r 

l o s f a c t o r e s c l i m á t i c o s que d e t e r m i n a n e l consumo y s e -

l e c t i v i d a d de l a s e s p e c i e s v e g e t a l e s por e l venado y 3 ] P r o -

p o r c i o n a r i n v e s t i g a c i ó n b á s i c a que s i r v a de apoyo a p o s t e -

r i o r e s t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n . 

El e s t u d i o p a r t e de l a s s i g u i e n t e s h i p ó t e s i s : 1) La 

d i e t a de l venado en e l n o r t e de Nuevo León , e s t á compuesta 

p r i n c i p a l m e n t e de a r b u s t o s 2 ) Los a r b u s t o s ramoneab les 

c o n s t i t u y e n d u r a n t e todo el año más del 5 0 * de l a d i e t a ; por 

l o t a n t o , no e x i s t e c o m p e t e n c i a d i r e c t a e n t r é e l venado y 

1 os bov inos . . 



I I . LITER'TURA REVISADA 

2 . 1 . G e n e r a l i d r de l a Esp^ci-e 

2 .1 .1 . Clasi f icación taxonómica 

El venado cola blanca es cías do por Leopold (1977) oe 

la siguiente forma: 

Reino: 

Clase: 

Suborden: 

Famil ia: 

Sub-^amilia: 

Género: 

Especie: 

Animal 

Artioáactylos 

Ungulados 

Cervidae 

Ooocoleineae 

Ocio coi leus 

virginianus 

2 .1 .2 . Subespecies 

El venado cola blanca se distr ibuye a lo largo del Continen 

te americano. Taylor (1969) , me-ciona que existen 38 subespecies 

de las cuales 14 están presentes dentro de ' la República Mexicana. 

Dentro de la zona noreste de México, l a cual comprende los 

estao s de Nuevo León, Coahuila y Tamaulioas (Figura 1 ) , subsisten 

tres subespt_ies: 1, Texanus, 2) Can^inis y 3) ^iquinuanensis t de 

las cuales la texanus o "texano' presenta una mayor demanda c i -

negética, debiac a condiciones propias de las subespecie, amo e l 

tamaño del astado y corporal , lo cual lo hacen d is t ingui rse f á c i l 

mente de otras subespecies. 





2 .1 .3 ,D is t r ibuc ión de la subespecie texano en Nuevo León 

Realmente existen pocos trabajos * c i e n t í f i c o s relacionados 

con el venado cola blanca, por lo que es d i f í c i l conocer el estatus 

i poblacional de éste en la actual idad. En lo re ferente a la d i s t r i b ^ 

ción del cola blanca texano en e l estado de Nuevo León, V i l l a r r e a l 

[19851 menciona que el venado cola blanca- texano se distr ibuye en 

el estado de Nuevo León comprendiendo los siguientes municipios : 

Agualeguas 917.6 km 

Anáhuac 4121.6 ii 

Cerralvo 949.8 ii 

China 3940.6 ii 

Dr. Coss 664.6 ii 

Gral . Bravo 2073.2 •i 

Gral . Treviño 391.8 n 

Lampazos 4020.0 n 

Los Aldamas 778.7 i* 

Los Herreras 421.0 M 

Melchor Ocampo 223.2 n 

Parás 992.0 •i 

Sabinas Hidalgo 1661.6 o 

V a l l e c i l l o 1959.9 ii 

T o t a l 23115.6 km 

Geográficamente esta zona queda comprendida entre los 

J25°10' y 27P47J de l a t i t u d norte y los 98°35' y 101°10' de longitud 

oeste con respecto al meridiano de Greenwich (Figura 2)_, 

2 .1 .4 . Importancia cinegética 

El venado cola blanca es un recurso natural que constituye 





un importante valor económico y esté t ico (Arnold y Drawe, 1979) 

además de ser un moderador ecológico de gran v a l í a . Esta especie 

es considerada como fauna mayor, manteniendo una a l t a demanda cin£ 

gét ica , debido a su inconmensurable valor como t rofeo de caza.* Es_ 

to se debe fundamentalmente a que éste presenta un gran astado 

(.impropiamente llamado cornamenta), así como por su tamaño corporal 

y por poseer una carne de exquisito sabor. 

V i l l a r r e a l (1985a) señala que en Nuevo León, Coahuila y 

Tamaulipas, el col a blanca texano presenta un importante poten-

c ia l faunís t ico y que puede l l e g a r a cons t i tu i r a fu tu ro , una 

fuente a l t e r n a t i v a y complementaria de ingresos económicos a los 

agostaderos de los ranchos cenaderos, ya que las extensiones de 

t i e r r a que éstos poseen no deberán de transformarse o desaparece, 

ya que se caería en grave deter ioro ecológico. 

En cuanto a ingresos económicos por concepto de actividades 

cinegét icas, L o o m i s e t a l . (_1989)_ reporta que los ingresos netos 

por hectárea se elevan en un 85%, cuando se incorpora e l con̂  

cepto de act i vidad ci negética de una especi e faun ís t i ca en un 

rancho ganadero. 

2 . 1 . 5 . Apareamiento 

El venado cola blanca de la zona noreste de México, se apa_ 

rea generalmente durante la época de otoño e inv ie rno , alcanzando 

el máximo de l a cobertura o empadre durante los meses de diciem 

bre y enero. 



, - Algunos autores como Spencer (1983). y Yantis e t a l . 

,(.19831 mencionan que el período de empadre var ía a través de los 

años, dependiendo de las condiciones cl imáticas que se hayan pre-

sentado en el transcurso del año, lo que se traduce en una pobre 

o buena producción de alimento y por lo tanto , será re f l e j ada 

en la condición corporal de los animales, los cuales podrán adê  

lantar o re t rasar su apareamiento según sea el caso. 

Probablemente el fac tor más ligado a la condición sexual 

del animal es la edad. Yantis e t a l . [19831 y V i l l a r r e a l (1987) 

reportan que los machos 'comienzan el empadre cuando alcanzan un año 

y medio de edad y son éstos quienes comienzan el empadre, mientras 

que los machos más v ie jos alcanzan su máxima act iv idad en el mes 

de enero. 

Al igual qwe los machos, las hembras alcanzan su madurez 

xual al año y medio de edad, pero a d i ferencia de los machos, 

no todas las hembras entran en calor o es'tro, ya que esto depeji 

de grandemente de la condición corporal de la hentira, por su n i -

vel nutr ic ional antes del ?>areamiento. 

Spencer (1983) reporta que el calor o estro de las hembras* 

presenta una duración de 24 horas, previo a esto, el macho acompaña 

a la hembra por espacio de dos a tres días, los cuales s irven 

como estimulación al estro. De no ser cubierta la hembra, pre-

sentará dos o tres estros más, a espacio de 28 días. 



2 .1 .6 . Gestación y nacimiento 

Yantis e t a l . (1983) reporta que la gestación de esta espe 

cié t iene una duración de 207 días en promedio y si son cubier-

tas durante diciembre y enero, los nacimientos ocurren durante los mê  

ses de j u l i o y , agosto. 

Por otra parte , V i l l a r r e a l (1987) señala que en su primer 

parto, las hembras paren un solo cervato, mientras que las hembras de 

mayor edad presentan partos múl t ip les , generalmente de dos a tres cer 

vatos. 

Un parto normal t iene una duración aproximada de 60 minutos 

posterior a esto, y en un lapso de 30 minutos, el cervato se 

alimenta de su madre, consumiendo el calostro de l a leche. A pesar 

de que un cervato recien nacido puede parecer presa fác i1 de 

depredadores, su coloración en la p ie l y aunado a la ausencia de 

o lor , lo hace pasar desapercibido ( V i l l a r r e a l , 1985) . ' 

La relación de hembras:machos nacidos es de 1 : 1 ; sin embaĵ  

go, investigaciones- hechas por Harmer y L i t ton (1981) indican oue 

cuando existe una mala nutr ic ión en las hembras gestantes, nace-

rán más machos de menor cal idad que hembras, 

2 . 1 . 7 . Longevidad 

La vida de un venado cola blanca es reportada por Cook 

(1975) , señalando que como máximo alcanzan 15-17 años bajo condi-

ciones controladas; sin embargo, bajo condiciones s i l v e s t r e s , esto no 

-sucede, ya que el venado consume alimentos f ibrosos y de textura 

rugosa, acelerando el desgaste de sus dientes, dando como resultado 



que animales mayores a s ie te años y medio sean d i f í c i l e s oe obser^ 

var en l i b e r t a d . Esto se traduce en una alimentación de f ic ien te 

y por lo tanto , son presa f á c i l para depredadores o b ien , suscep-

t i b1 es a pa ras i tos i s o en fermeda des. 

Una fa lac ia l igada al venaao es .que el número de puntas o p i -

cos de su astado, indican la edad del animal, siendo que esto 

no guarda ninguna relación d i recta . La edad de los venaaos pue-

de ser determinada por e l desgaste dental , ta l como se efectúa en 

los animales domésticos. 

Otra técnica para la evaluación de la edad es decr i ta por 

Dietr ich (19891, auien menciona la aparición de ani l los dentales, 

ta l como ocurre en los árboles, oue pueden apreciarse al cortar 

transversamente e l tercer molar y p u l i r l o con una l i j a f i n a . El 

principio de la técnica radica en aue los cambios fuertes en 

la alimentación, provocan un estres que marca la dent ina, f o r -

manao un a n i l l o . El mismo autor menciona .que para la zona nores-

te de México, ocurr i rá un promeaio de un a n i l l o por año. 

2 . 1 . 8 . Astas 

El astado de los machos (impropiamente llamado cornamenta), 

cumple con la función de defensa y conquista durante el aparea-

miento, al competir con otros machos para cubrir a las hembras 

( V i l l a r r e a l , 1983). 

Hal ls (1978) señala que la caracter ís t ica que d i ferencia la 

famil ia de los cérvidos, de los caprinos es que los cérvidos no pr£ 

sentan un astado permanente, de ahí la d i ferencia entre astas y 



cuerno. El venado renueva su astado cada año. 

De la misma forma, V i l l a r r e a l (1985) considera que el i n i -

cio del desarrol lo del astado es a f ina les de la primavera, cua£ 

do aumenta el número ae horas luz d i a r i a ( fotoper íodo) , oue a 

través del ojo se estimula la glándula p i t u i t a r i a , auien es la 

encargada de desencadenar una ser ie de reacciones f i s i o l ó g i c a s , que 

in ic ian el desarrol lo del astado. La f i n a l i z a c i ó n o f i jaci .ór oe las as_ 

tas, ocurre a f inales ae septiembre cuando por acción de la hormo 

na testosterona, se f i j a el astado (Figura 3 ) . 

2 .1 .9 . ConiDor tan i e n to ae" ha to 

El venado cola blanca se caracter iza Dor no posee** abr-

ios gregarios, sino por e* contrar io , "recueníen&nte se oose*van in_ 

aiv'düalmente o en muy reducios nuncro de qrjDos oecueros, cunera -

mente aos a tres henbras con st, c r ' a . Por ">trc "a t e . "os irs_ 

chos ames de la corr ida , se agruoan en peoueños \ DDCO esiab'es 

grupos, f r Jartenente de aos a tres macnos. 

Dura a éDoca ae apaream nto es comúr observar ur o ^ 

po conDuestc or un macno $ una o dos hencras co su: c r * » : , 

cuando las nay. 

2 .1 10. Movilidad y radio oe acción er el r a f i a : 

Los 'rdiviauos ae ests esnecte er "'-ente r e a l i z a r une 

ser ie de rrovinientos a i a n o s Dentro ael hab i ta t , los cuales ae-

penaen pnnc ipeVente de la -orma y arreglo del s i t i o vegetat i 

vo, lo que está enfocaao fundamentalmente a la protección, alimen-

to y agua. 
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V i l l a r r e a l (1987) menciona que el radio de acción Chome ran-

gel de un venado puede def in i rse como el área mínima necesaria 

dentro del h a b i t a t , para cumplir con las necesidades básicas de 

un individuo y que éste pueda asegurar su ex is tenc ia . Ing l is 

(1979) encontró que el radio de acción de un venado macho osci-

1 a entre 15G-170 ha y para herrtbras de 88-94 ha, dentro de 1 as 

planicies costeras del sur de Texas, USA. 

El radio de acción es una t e r r i t o r i e d a d establecida por 

los individuos tde todas las especies animales si Ivés t r e s ) , pero 

puede ser compartida por otros individuos, ya sea de otra especie 

o de la mism^ siempre que sea segura para todos. 

Tuenas prácticas de manejo de past izales darán como resultado 

una mayor proauctividao del habit lo que reduce grandemente el ra_ 

aio ae acción de los individuos, evitando asi e l deterioro del 

h a b i t a t , aumentando con esto la capacidad de carga del agostaaero 

tanto ae fauna COTO de ganado aoméstico. 

El cola blanca, según Hal ls (1978) presenta una enorme 

f l e x i b i l i d a d para reoroaucirse con éxi to en un amplio rango de 

condiciones climáticas y de habi tat^ desde un bosque de pino,-enci_ 

no, hasta un desierto, debiéndose a esto el éx i to de la especie. 

2 .2 . Alimentación del Venado 

2 . 2 . 1 . Generalidades 

Desafortunadamente no existen en México trabajos c i e n t í f i -

cos relacionados con los hábitos al imenticios del cola blanca te 



xano, por lo que se hace necesario r e c u r r i r a la información disp£ 

n ib le , l a cual procede de Estados Unidos, donde los factores cli_ 

máticos, edaf icos, vegetativos, socioeconómicos, e tc . son d i fe ren tes , 

por lo que al u t i 1 izar!os se puede i n c u r r í r en graves errores. 

El venado cola blanca, como cualqueir organismo v ivo, debe-

rá cumplir con las necesidades básicas de alimento que le pernn 

tan mantener una buena integr idad de sus funciones v i t a l e s , ta les 

como: mantenimiento, crecimiento, reproducción y lactac ión, que les 

permit irán asegurar la perpetuación de su especie. Por otra parte 

es una especie herbívora, la cual se alimenta exclusivamente de 

plantas y sus subproductos. La ca rac te r is t i ca de ser un rumiante 

le permite obtener su alimento a p a r t i r de forra jes toscos de baja 

calidad n u t r i t i v a , la que con yuda de microorganismos rumina les , 

será procesado y 'transformado en proteína de regular cal idad, 

e f ic ient izando al máximo los alimentos consumidos. 

Michael {1964} al estudiar los hábitos al imenticios del C£ 

la blanca texano en el sur de Texas USA, determinó que el vena^ 

do pre f ie re consumir su alimento durante dos etapas del d í a , que 

van d é l a s 5:00-9:00 horas y de las 17:00-21:00 horas (Figura 4 ) . 

Hal ls (1978) reporta que un venado adulto consume aproximada-

mente de 2-3 kg de materia seca/día y de acuerdo con Cook (1975) 

Hal ls (1978) , Harmel (1981) , V i l l a r r e a l (1985) y Quintani l la et 

a l . (1989) , el ramoneo de hojas, t a l l o s , yenas y frutos de los 

arbustos o plantas leñosas y aunado al consumo de hierbas y 

cactáceas, constituyen la d ieta del venado cola blanca en e l ~ 
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sur de Texas y en el noreste de México. 

Al hablar de las plantas que sirven como alimento3- al cola 

blanca, Ramírez (1989) menciona que en las especies vegetales, el 

contenido n u t r i t i v o varía durante e l año, como resultado de algu-

nos factores , t a l e s como: cantidad y d istr ibución de la p r e c i p i t a -

ción, f luctuaciones de la temperatura, cantidad y cal idad de los 

nutrientes disponibles en el suelo, entre otros. Debido a esto, el 

venado y otros herbívoros seleccionarán las especies vegetales que 

le brinden una mayor cal i dad n u t r i t i v a , a menos cue ocurra una 

sobrecarga del habi tat y los animales se vean forzados a consjj 

mir plantas de Daja calidad n u t r i t i v a . 

Qu in tan i l l a et a l . 11989) reporta que el venado del norte 

del estado ce Nuevo León, presenta una dieta muy d ive rs i f i cada , 

la cual está constituida por poco menos de 80 especies de plan 

tas , que pueden c las i f i carse en tres grupos: 1) Arbustos, 2) 

hierbas 3) zacar^s, sendo aje los frutos son considerados den-

tro del grupo del aie sean producido. De lo anter ior que se 

considere a1 venado como una especie muy v e r s á t i l , ya que puede 

adaptarse fáci Imente a di ferentes tipos de hab i ta t . 

Por otra par te , Ever i t t y González (1981) al ana l izar los 

constituyentes vegetales de la dieta del cola blanca del sur de 

Texas, encontraron aue los arbustos constituyen más del 85» ael t £ 

t a l de la dieta del «nado. 



2 . 2 . 2 . Consumo de arbustos 

En el agostadero, los arbustos forra jeros representan un im 

portante potencial f o r r a j e r o , debido a su* condición productiva, no 

varía notablemente durante el año, en cuanto a calidad y cantidad 

se r e f i e r e , debido a que no son afectados a corto plazo por las 

condiciones cl imáticas (Stoddart e t a l . , 1975], 

Lo anter ior es representado más específicamente por los 

trapajos realizados por T h i l l (1979) , los cuales describen al v^ 

nado como un consumidor de aroustos, alcanzando niveles superio-

res al 75% oe su d ieta . Otros estudios reportados pDr Ouintani-

11a et a l . (1989) mencionan oue al anal izar las dietas de los 

venaaos del norte del estado de Nuevo Leór, encontró que consu-

mieron más ael £5« de arbustos. 

Al mismo t i aupo, Yanti s et a l . (1983) , Soencer (1983) y 

Quintani l la e t a l . (1989 al describir la dieta del cola blanca, 

incluyen en sus co clusiones oue 1 s frutos Droajcidos por los aj^ 

bustos pueden alcanzar valores q^e oscila' entre el 20-40% de U 

d ieta , sieupre y cuando se ercuentm disoonib ¡es er e* aao<; tade-

ro. 

Por otra par te , Ramírez (1989) señala oue los arbustos 

forrajeros poseen cantidades suficientes ae prcteína cruda, así como 

de otros constituyentes fundarrenta'es de los al rentos y que al mismo 

tiempo proporcionan niveles suMc en+es de nutrimentos a los anima-

les que los consumen Por lo tanto, el elevado consumo ae arbus -

tos por el venaoo no es una casualioad, debido a que en zonas 



serridesérticas, los arbustos son ampliamente distr ibuidos y de f á -

c i l acceso; por lo tanto, constituyen la mayor parte de la alj_ 

mentación del venado y de otras especies animales. 

Al evaluar la dieta de las cabras en un matorral mediano 

espinoso, Ramírez (1985) reporta que este proporciona valores su-

f ic ientes para lograr una baja productividad, pero poco se sabe 

de la e f ic ienc ia a l iment ic ia del venado, debido a que el cola 

blanca na evolucionado junio con el nabi tat oonde se desarrol la . 

2 . 2 . 3 . Consuno de hierbas 

Las hierbas son una parte fundamental de la alimentación 

del venado y aue cuanao existe disoonibi l idad de éstos, su con-

suno pjede cons t i tu i r nasta el 50* de la dieta del cola Blanca. 

as m e "Das con una fuente -alimenticia de a l to valor nu-

t r i t i v o , debí ao a Que sus constituyentes nutr i t i vos se presentan 

nás aisionib es y por lo tanto , pueden ser aorovechados más f a -

cí "mente Dor el animal. En "-as hierbas, el grado de l i g n i f i c a -

ciór y el contenido de celulosa es más teje o ¡e er otras especies 

vegetales, por lo aue estos carbohidratos pueaen ser rás d iger i -

bles por los microorganisr s de* ruir'en ae los venaaos. 

El pr inc ipa l i n conven eme y efe ahí su bajo contenido de 

hierbas en la dieta del verado, es su baja disponibi l idaa en las 

zonas semidesérticas, ya que su presencia está condicionada a la 

precip i tac ión, aaemás que p r e s e n t a n un rápido crecimiento, por 

lo tanto, el venaao las incluye en su dieta solo cuando están dis_ 

ponibles. en el agostadero. 



Al respecto, Drawe y Box (19781 observaron Que las hierbas 

eran consumidas por los venados - solo después de las épocas de llu_ 

vias. Yantis e t a l . (1983) reportan también que fuera de la época 

húmeda, el consumo de hierbas por el venado, es reducido. Por otra 

parte, Quintani l la et a l . (1989) encontraron Que en el norte de 

Nuevo León, el consumo de hierbas no sobrepasa el 10%. 

Lo anter ior permite asegurar que mientras no existan condi-

ciones oue permitan un mayor cfesarrollo de las hierbas, el consu_ 

mo de éstas será 1 imitado, empero, cuando existe disponibi l idad 

de hieroas, e l consumo de éstas proporcionara altos valores nutri_ 

tivos a la dieta y oor lo tanto, la dieta será más diversi f icada 

y rica en nutr ientes. 

2 .2 .4 . Conrumc de zacates 

Los haoi os a ' ine r t i c ios ael venado cola blanca, están enfo 

caaos or incipálmente a" consumo ae arbustos y h i e roas , siempre 

oue exista una ouena aisoonibil idad ae éstos en el habi ta t , o 

bien, aue no se presenter condiciones aue modifiquen las condic _o 

ner nodales ae" habi ta t . Si esto sucede, el consumo ae zaca-

tes no S3Drepasara el l i , al resoecto Drawe y 3ox {1978 reDO_r 

tan un moderado consumo ae zarapes wr e" venado en el refugio 

We'der oe ^aura s i lvest re en el sur de Texas. 

Por otra parte, Yo t i s et a l . 1983 describe la dieta 

ael \enaao en Texas, USA. señalando aue los zacates no son cor-

surn'dos cuando ©tiste d"spon bi l idad de arbustos y hierbas. 



Por 1 o anter i or iente señalado, se es tablece que 1 a per fe -

rencia al iment ic ia del \enado está relacionada con 1 a disponibi l i_ 

dad y por lo tan to , el venado p r e f i e r e consumir arbustos, seguj_ 

do de hierbas y f ina lmente , zacates. 

2 . 3 . Métodos para Determinar l a Dieta de-Herbívoros 

El determinar la composición botánica de la d ie ta en anima-

les herbívoros en pastoreo, no es ta rea f á c i l , menos aún cuando 

se t r a t a de herbívoros s i l v e s t r e s . Sin enbargo, es necesario cono 

cer las especies vegetales que consumen estos animales, tan to do-

mes t i eos corrió s i ] \ e s t r e s , ya que anbos pastorean cor juntamente el 

rris c ea^s'cde^O y DOCO se spbe acerca de sus hábitos alimentj_ 

cios y ce"' qraac de s i n i l i r u d aue presertan sus di e tas . 

Er 1 - -e^s ente s los métodos para conocer la d ie ta de 

los e-bívo os en D a s t o r e o , Holecrek e t a l . (1982) señalo que 

ex is tsr qi -eren.es téc r icas , t a l e s como: Ta observ^ci ón di recta 

del a m r a l er el ^• -astecero, las técnicas de u t i l i z a c i ó n , la eva_ 

luación oe 'os contentaos r u r r i r d e s , e aluación de rex t r tsas obte 

nicas de di-e^entes - í ' t j ' a s (.esofágicas, ru " ra les , duoaenales, 

e t c . , , así cono l a t é c n c a de ^ic^ocoDia por punto, la cual pue-

de adaotarse a las ex+r sas ^ t e n i c a s oe f í s t u l a s o a las mues_ 

tras feca'es A" resoectc, n
c r " r e z 1S89 señala aue los métodos 

har s*do caracterizados er crudos tas eos: de apreciación v i s u a l ; 

sena aciór anual , reg is t a uc- e l paso y volúi en; los métodos de 

mcroscopic p e pu to > *os d o~ediiri entes microhistológicos. 



Holechek. e t a l . (1982} señala que en los últimos años se 

ha u t i1 izado con éx i to 1 os anál i sis fecal es, sobretodo en espe~ 

cies s i l ves t res , ya que presentan las siguientes ventajas: 

- No i n t e r f i e r e con los hábitos al iment ic ios 

- Se puede hacer un muestreo t i imitado 

- No restr inge el movimiento de los animales 

- U t i l en comunidades vegetales mixtas. 

El método de microhistología de las heces fecales está ba-

sado en la técnica descri ta por Sparks y Malechek (1968) , los cüa_ 

les u t i l i z a r o n muestras de alimento que contenían cantidades cono-

cidas de zacates y hierbas mezclados, las cuales a l ser prepara-

das bajo este método y ser observadas al microscopio, resultaban en 

proporciones semejantes a 1 as raciones or ig ina les . 

La técnica se basa en la i d e n t i f i c a c i ó n de c a r a c t e r í s t i -

cas histológicas y epicérmicas como: tricomas, esteras, pelos epi -

dermales, arrecio de pared c e l u l a r , células o cr ista les de s í l i_ 

ce, e tc . (Sparks y Male hek, 1968), 

T eurer et a l . (1976) mencionan cue solo las técnicas que 

involucran el uso del microscopio, • proporcionan una evaluación 

cuant i ta t iva de la composición botánica de la d ie ta . Anthony y 

Snith '1974) establecieron al evaluar dietas as venado, que 15 

muestras proporcionan el mismo nivel de sign f icancia oue 50 mues-

t ras , por lo oue consideran que 15 muestran son las mininas ne 

"•°sanas pa*s determirar la d ieta de venado du ante una estac ón 

del año. 



2 . 4 . Métodps para Determinar la Vegetación 

del Agostadero 

El conocimiento de las especies vegetales que están preser¡_ 

tes en el agostadero, es determinante para conocer e l t ipo vegetati_ 

yo del qje se t r a t a , ya que éste puede i n f l u i r en e l número y canti_ 

dad de especies vegetales que están en la dieta de los herbívoros que e£ 

tén pastoreando esa área. 

Existen di ferentes métodos para evaluar la composición botánica 

del agostadero, de los que destaca la técnica de l a Linea de i n t e r p r e -

tación o l í n e de Conf ie ld, la cual es reportada por COTECOCA (1973) co 

mo l a más precisa y ú t i l , quienes la definen como un método basado en 

la condición de todas las especies de plantas interceptadas en un plano 

ver t i ca l de una l inea o trasecto de una longitud dada. Este método se 

u t i l i z a más frecuentemente en comunidades vegetales mixtas de arbustos 

y zacates (Stoddart e t a l . , 1975). 

El método consiste en u t i l i z a r una l ínea marcada con una cinta y 

medir el largo de las especies de plantas o segmentos de éstas que sean 

interceptadas por la l í n e a , éste procedimiento consta de cinco gra_n 

oes aspectos: 

1. Mediciones 

2. Tamaño del transecto 

3. Número de transectos 

4. Distr ibución de los transectos-

5. Ara7i sis de inforraciór. 

La información generaGa en este método, prc clona las bases 

para est* ar la composición botánica del agostaoero í orno la cober_ 

tura to ta l y por especie. 
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* I I I . MATERIALES Y METODOS 

' 3 , 1 . Descripción del Area de Estudio 

El firea de estudio comprende un to ta l de 12,000 ha ubicadas en 

tres municipios del estado de Nuevo León: AnáKuac, Parás y ' V a l l e c i l l o . vPa 

ra el presente trabajo se escogieron cuatro ranchos ganadero-cinegéticos 

que fueron representativos para el municipio donde se encuentran enclava-

dos, los cuales serán descritos individualmente más adelante. El área 

muestreada presenta condiciones c l imát icas , edáficas y vegetativas muy si_ 

milares (Figura 5 } . 

Rancho La Charretera, Anáhuac, N.L, 

Cuenta con 2194 ha, se encuentra ubicado en el municipio de Aná-

huac, N.L. sobre la carretera Anáhuac-Nvo. Laredo, exactamente en los H 

mites del estado de Tamaulipas y Nuevo León (Figuras 6 y 10) . PreseBta 

cuatro tipos vegetativos, todos var iantes del matorral espinoso. El t ipo 

de suelo es regosol, con mediana profundidad y. a l tos contenidos de mate 

r i a orgánica. Presenta una precip i tac ión media de 550 mm anuales y una 

temoeratura media anual de 2á°Cs siendo extremoso. 

Rancho San José. Anáhuac, N.L. 

Cuenta con 4450 ha, se encuentra ubicado en el municipio de Aná-

huac, N,L, en los l ímites de Nuevo León y Coahuila, Presenta también cua-

tro tipos de matorral espinoso. El suelo es del t ipo regosol, con una pr£ 

fundidad moderada. Presenta una temperatura media anual de 24°C y una pre_ 

cipi tación media anual de 600 mm (Fiouras 7 y 10) . 
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PREDIO: LA CHARRETERA 
MUNICIPIO: ANAHUAC, N. L. 
SUPERFICIE: 2194-00-00 Ha. 

Dbk-61 1024-60-00 

Dbk-62 291-80-00 

Figura 6. Plano del rancho La Charretera, Anáhuac, N.L., observándose 
los tipos vegetativos. 





Rancho San Mart ín, Parás, N.L, 

Cuenta con 1444 ha de super f ic ie , ubicado a l noreste del municipio 

de Parfis, N . L , , en los l í m i t e s de Nuevo Le6n y Tamaulipas. Presenta t res 

tipos vegetativos de matorral espinoso, el t ipo de suelo es regosol con 

una profundidad moderada. La temperatura media anual es de 24°C y la pre 

c ip i tación media anual es del orden de los 490 rrm tFiguras 8 y 10] , 

Rancho San Fe l ipe , V a l l e c i l l o , N.L. 

Cuenta con una superf ic ie de 4000 ha, ubicado al noreste del muni 

cipio de V a l l e c i l l o , N.L. Presenta t r e s t ipos^vegetat ivos. El suelo es 

poco profundo del t ipo regosol combinado con xerosol . La temperatura me-

dia anual es de 24®C y la precip i tac iónmedia anual de 450 rrm ( f igura 9 

y 101. 

Los cuatro ranchos se encuentran local izados en el cuadrante-loca^ 

l izado entre los 25°10' y 27°47' de Lat i tud Norte y los 98°35' y 10 l D 10 ' 

de Longitud Oeste, con respecto al meridiano de Greenwich, lo cual es "-se 

ñalado p o r ' V i l l a r r e a l (1987) como la zona de mayor distr ibución del vena 

do cola blanca texano (Figura 10) . 

* 

3.2 . Clima del Area de Estudio 

El clima de la región es decr i to por García (.1973) como seco o es_ 

tepario (BS^ y BS^). La mayor parte de la zona se encuentra bajo la i n -

f luencia del clima seco 8S 0 (h ' )hw"(e ) , el cual se caracter iza por tener 

una temperatura media anual de 24°C, siendo extremoso, es decir con fuer^ 

tes oscilaciones de la media mensual con respecto a la -media anual. La 

precipi tación de la zona varía de 400-600 mm anuales. En las Figuras 11 
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PREDIO: LA MESA DE SAN MARTIN 
MUNICIPIO: PARAS, N.L. 
SUPERFICIE: 1444-00-00 

Dbk-62 217-76-00 

Dbk-65 569-80-00 
Dbk-66 656-44-00 

TOTAL 1444-00-00 

Figura 8. Plano del ranchoSan martin, Paras, N. L. 
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Figura 9. Plano del rancho San Felipe, Vallecillo N. L. 



y 12 se observa la precipi tación y temperatura media mensual registrada 

durante junio de 1988 Hasta j u l i o de 1989 para los cuatro ranchos en 

cuestión. 

Rojas (1965) reporta para la zona un índice termopluviométrico 

(mn/^C) de 10-20, por lo aue se considera la zona como semi-árida. 

3 .3 . Vegetación del Area de Estudio 

El clima descrito anteriormente, condiciona una vecietación repr£ 

sentada principalmente por comunidades vegetales mixtas de matorrales 

mediano y a l t o espinoso, así como matorral subinerme, cuya a l tura var ía 

de 1.0 a 3 .5 m. 

Estudios realizados por COTECOCA (1973)., establecen aue destacan 

por su dominancia los siguientes géneros arbustivos: Prosopis, Acacia, 

PitecheUobium, C e l t i s , Eysenhardthia, Lycium, Opuntia, entre otros. 

3 .4 , Muestreo de Heces Fecales 

y de Vegetación 
« 

3 . 4 . 1 , S i t i o s de muestreo 

Para cada uno de los ranchos, se seleccionaron 15 s i t i o s de mues-

treo que fueron homogéneamente d is t r ibuidos, t ra tando be cubrir la mayor 

parte del terreno. Los s i t ios fueron designados prooorcionalmente para 

todos los tipos Vegetativos de cada rancho. Estos s i t i o s fueron permanejn 

tes durante el período de estudio, el cual i n i c i ó en junio de 1988 y f i -

nal izó en j u l i o de 1989. 



» 

3 .4 .2 . Frecuencia de muestreo 

La toma de muestras fecales fue mensual, para detectar los cambios 

en los constituyentes de las dietas de los venados, por lo que se rea l i z j i 

ron 12 muestreos para cada rancho. 

3 .4 .3 . Colección de heces fecales 

La colección del material fecal se rea l i zó individualmente para 

cada rancho, en el cual se real izaba una v i s i t a a todos los s i t i o s de 

muestreo establecidos, de los cuales se seleccionaban heces fecales f r e ¿ 

cas de venado cola blanca, ya que la intemperización de las heces, des_ 

compone rápidamente el material f e c a l . 

Los grupos de heces seleccionadas eran limpiadas e ident i f icadas 

para posteriormente agruparlos en una sola muestra de cada rancho para 

cada mes. Las heces fecales se trasladaban al laboratorio de microhisto 

logia de la Facultad de Agronomía, UANL, 

3 .5 . Determinación de la Composición Botánica 

de las Heces Fecales 

« 

Las muestras de heces fecales para cada rancho y cada mes fueron 

analizadas mediante la técnica descritfe por Sparks y Malechek (1968) , 

modificada (Ramirez, 1989). Esta técnica consit ió en colocar las muestras 

fecales ident i f icadas en una estufa de a i re forzadc. (55-65°C) por 48 ho-

r a s , para extraer la mayor cantidad de humedad posible. Una vez secas, 

las muestras fueron molidas en un molino t ipo Mi ley y cribadas en una ma_ 

l i a de 1 mm para uniformizar el tamaño de las pa r t í cu las . 
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Posterior al molido, la muestra fue decolorada agregando una solu^ 

ción de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 5%, hirviéndola Dor espacio de 5 mi_ 

ñutos. Posteriormente, la muestra fue lavada con agua corr iente y coloc¿ 

da en una solución de Hipoclorido de Sodio CNaHCLO )̂ al 30%, donde pernra 

necia hasta su t o t a l decoloración. 

Una vez decolorada la muestra, ésta fue lavada con agua corr iente 

y fue deshidratada mediante alchol e t í l i c o al 50, 70, 80, 90 y 100%, per^ 

maneciendo 20 minutos en cada una de estas soluciones y en el alcohol ab_ 

soluto, fueron almacenadas. 

Al f i n a l i z a r los pasos anter iores, se tomó una pequeña muestra dê  

colorada y deshidratada, la cual fue colocada en un portaobjeto, agregar^ 

dose miel de maíz como medio de montaje y cubiertas con un cubreobjeto 

de 22 x 4Q mm para ser sel lada con esmalte transparente de uñas. 

Por otra parte y con el mismo procedimiento, fueron preparadas las 

lamini l las de re ferenc ia , las cuales contenían muestras de f o l l a j e , f r u -

tos, t a l los jóvenes, e tc . de las plantas presentes en el agostadero, las 

cuales servían para compararlos con el mater ial encontrado en las heces 

fecales. * 

La lectura u observación de las l a m i n i l l a s fue real izada a cinco 

lamini l las preparadas de cada mués ra , en las cuales se observaron 20 

campos sistemáticos para cada una de e l l a s , total izando 100 observaciones 

para cada muestra. Las observaciones fueron efectuadas con la ayuda de un 

microscopio binocular a una magnificación de 125X; 

En cada observación se registraba como evidencia p o s i t i v a , solo 



aquellos te j idos o framentos aue fueron reconocidos plenamente como t e -

j ido epidemial de aiguna especie; como puede ser: tricomas, estomas, 

arreglo c e l u l a r , t ipo de pared ce lu la r , pelos epidemiales, c r i s t a l e s , 

etc. 

Con estos datos se calculó la composición botánica para cada es-

pecie presente en las heces fecales bajo l a siguiente fórmula: 

v r d £ Observaciones para una especie 1 n n 

* C-B- sp- - z Observaciones - tota les x 1 0 0 

donde : 

% C.B. sp. = Porciento de la composición botánica para una espe-
c ie . 

3 .6 . Determi ación de la Composición Botánica 

del Agostadero 

Durante los meses de abr i l y mayo de 198y se determinó la compos_i_ 

ción botánica del agostadero de cada uno de los ranchos, mediante el mé-

todo de la l inea de intercepción o l íneas Canfiel [Canf ie l , 1941). 

Aunque la f i n a l i d a d del estudio no fue evaluar el aqostadero, se 

hizo necesario observar la relación oue*guarda la d ieta del venado con 

la composición vegetal del agostadero. 

Las líneas fueron trazadas al azar en los s i t i o s de muestreo de 

cada rancho, las cuales consistían en transectos de 10 m de longitud. 

La medición de los arbustos se l levó a cabo tomando en cuenta la proye¿ 

ción de su cobertura hacia la l i nea . Los zacates y hierbas se midieron 



REGISTRO DE PRECIPITACION PLUVIAL 

SAN JOSE CHARRETERA SAN MARTIN SAN FELPE 

2 5 0 

200 -

150 -
U) 
w» 
I 

Ü ¿ 
ú 100 h > 

JLN JU- AGO SEP OCT NOV OtC ENE FEB MAR ABR MAY 

M E S E S { J U N ' 8 8 - M A Y ' 8 9 í 

Figura 11.- Precipitación pluvial reporcada para los ranchos de estudio 

Fuerte: Estación Meteorológica, S.A.R.H., Delegación Anahuac, Anahuac N.L. 



a ras del suelo con una cinta métrica, se tomó nota de las especies y el 

área to ta l interceptada para cada rancho. 

El porcentaje de la composición botánica de cada rancho, se obtu-

vo mediante la siguiente fórmula: 

% C.B. s p . = 1 1 1 Í L _ 1 E L X 10Q 
l D is t . spn 

donde: 

% C.B. sp. s Porcentaje de la composición botánica del agostadero 
para cada especie 

ZDist. spl = Suma de todas las distancias interceptadas en las H 
neas para la especie 1 . 

EDist. spn = Suma de todas las distancias interceptadas en las l f 
neas para todas las especies. 

Al mismo tiempo y con los mismos datos, fue claculado el porcenta 

j e de cobertura por especie y cobertura tota l mediante las siguientes 

fórmulas (Piéper, Í 9 7 3 L 

v r , „ EDist. interceotada sp „ i n r i 
% Cobertura sp. = m u e s treada L X 1 0 0 

donde: 

% Cobertura sp. = Porciento de la cobertura D a r a cada especie, 
Z Dist , interceptada « Suma de las distancias interceptadas para 

cada especie 

l Dist . muestreada = Suma de la distancia to ta l muestreada 

Y la cobertura to ta l mediante: 

% Cobertura to ta l =1 de los % de cobertura para cada especie 
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REGISTRO DE TEMPERATURA 

SAN JOSE CHARRETERA SAN MARTW SAN FB_PE 

J U N JUL AGO SEP OCT NOV D C EhE FEB MAR ABR MAY 

MESES ( J U N ' 8 8 - M A Y ' 8 9 > 

Figura 12.- Temperatura reportada para los ranchos de estudio. 

Fuente: Estación Meteorológica, S.A.R.H., Delegación Anahuac, Anahuac N . L . 



3 . 7 . Anál isis Estadísticos 

El porciento de l a composición botánica por especie y por grupos 

de plantas, se analizaron bajo un diseño estadíst ico completamente al 

azar, donde los meses fueron los tratamientos y las lamin i l las fueron 

las repeticiones (12 tratamientos y 5 repeticiones para cada rancho,' 

Steel y T o r r i e , 1980). 

El aná l is is de var ianza, así como el anál is is de correlación en-

t re las var iab les , fue real izado mediante el paauete computacional SPSS 

( S t a t i s t i c a l Pakage for the Social Sciences], versión especial para el 
i 

computador DIGITAL PDP-1144. Posteriormente y al encontrar una "F" s ig -

n i f icante en el aná l is is de var ianza , se rea l i zó una comparación de me-

dias usando la técnica de Diferencia Mínima S i g n i f i c a t i v a (DMS), medtaji 

te el paquete computacional PC-DISEfiOS (Ol ivares, 1989), 



I V . RESULTADOS 

4 . 1 . Composición Botánica de l a Dieta 

del 'Venado Cola Blanca 

4 . 1 . 1 . Rancho "La Chatarrera", Anáhuac, N.L. 

La Tabla 1 muestra oue los arbustos fueron los más consumidos por 

los venados, siendo diferentes entre periodo de muestreo (P< 0 . 0 1 ) , cons_ 

tituyendo e l 95.1% en promedio de su d i e t a , observándose oue los-meses 

de j u l i o , mayo, agosto y junio (100 .0 , 9 9 . 9 , 99.6 y 99.4%, resDectivamen^ 

te) son iguales CP5* 0.05) pero-mayores CP < 0 . O l í al resto de los-meses, 

mientras que noviembre (.84.7%) fue e l mes oue obtuvo el menor (P< 0.01L 

consumo de arbustos (Figura 13) . 

En l a Tabla 1 se reporta la composición botánica por especie de 

planta en l a dieta del cola blanca, destacando de entre los arbustos el 

chaparro pr ie to CAcadia r ig idula) , , oue fue el -más consumido C43,9%, me-

dia anual), siendo su consumo di ferente {?< 0,01) durante el estudio, encor^ 

trándose en mayo (73.6%) el valor más a l t o en la dieta y durante jun io 

(15.4%) su mínima contribución. 
« 

El g u a j i l l o (Acacia ber land ie r i ) representa l a segunda especie im 
• 

portante dentro de los arbustos, el cual reportó una media anual de 13.2% 

y consumiéndose además diferentemente (P< 0.01) durante períodos de mues-

treo (P< 0 . 0 1 ) , alcanzando en agosto (33.9%) su -máximo va lor , mientras 

que en diciembre (0.6%) fue el menor consumo. El cenizo (Leucophvllum 

texanum) también fue consumido en a l tas cantidades durante el año, con 

una media anual de 9.1%, no siendo consumido uniformemente (P< 0 .01) du-

rante el estudio., mostrando su más a l t a contribución en el mes de febre-

3S 



COMPOSICION BOTANICA DE LA DIETA 
RANCHO LA CHARRETERA, ANAHUAC N.L. 

MESES ( J U N ' 8 8 - M A Y ' 8 9 ) 

Figura 13.- Composición botánica de la dieta del venado cola blanca en el 
"La'Charretera", Ananuac N.L., México. 
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ro (.34.5%) y su más bajo consumo durante septiembre y octubre (0 .2 y 0.3% 

respectivamente). Seguido de los anteriores en importancia a l i m e n t i c i a , 

el guayacán ( P o r l i e r i a angus t i fo l i a l obtuvo una media anual de 5.8%, sien^ 

do también d i ferente durante el estudio CP<0.011, alcanzando su máximo 

valor en a b r i l C21.8%) y durante enero (0.1%) su valor mínimo de consumo 

(Tabla 1 ) . 

Otros arbustos importantes fueron el hizache (Acacia fa rnes iana) , 

popot i l lo (Ephera aspera), nopal (Opuntia spp), palo verde (Cercidium 

macrum), chapóte (Diospyrus texano) y mezquite (Prosopis glandulosa), 

los cuales se encontraron con medias anuales de 4 , 5 , 3 . 4 , 2 . 4 , 2 . 1 , 2 . 1 , 

1.6 y 1.0% respectivamente del to ta l de la dieta del venado, siendo tam-

bién su consumo di ferente ( P < 0 . 0 1 ) durante e l período de muestreo. 

El ramoneo de frutos de los arbustos fue de importante contribu-

c ión en l a d ie ta del venado cola blanca; los más importantes fueron: l a 

-tuna (Opuntia spp . ) , f ruto de mezquite (Prosopis glandulosa) y f ruto de 

chaparro arraraoso Castela texara) con medias .anuales de 1 . 9 , 1.6 y 1%, 

respectivamente. Además fueron consumidos en forma d i ferente ( P < 0 . 0 1 ) 

durante el estudio otros 18 arbustos presentes en la d i e t a ; sin embar-

go, su contribución individual fue menor al 1% (Tabla 1 ) . 

Otra parte de la dieta la constituyeron las hierbas (Tabla 2 ) , las 

cuales fueron consumidas en forma moderada, durante el año, la media 

anual fue 4.8%, lo que r e f l e j a su moderada importancia en la dieta del vê  

nado, además fueron consumidas en forma d i ferente (P'^O.Ol) durante el e¿ 

tudio. Se observó su máxima contribución durante el mes de noviembre 

(15.3«) debido muy probablemente en respuesta al excedente de humedad, ya 



que septiembre y octubre fueron los meses con mayor precipi tación (Figu-

ra I d ) . Por el cont rar io , durante j u l i o (0.0%) no fueron consumidas las 

hierbas, debido a que fueron junio y j u l i o los meses con menor p r e c i p i -

tación (Figura l l l . 

En cuanto a las hierbas -más consumidas (Tabla 1 ) , la malva (Hibis 

cus sp.) fue la más prefer ida por el venado, encontrándose una media 

anual de 3.3% del to ta l de la d i e t a , la cual fue consumida en forma dife 

rente ( P < 0 , 0 1 ) durante el estudio, reportándose su máximo consumo duran^ 

te noviembre (15.3%), mientras que en j u l i o , agosto y febrero (0.0%) no 

fue consumida por el venado. 

Seguido de ésta , la cebol leta (Zephyrahthes arenicola) mostró tam 

bién altos consumos, reportándose una media anual de 1.2%, apareciendo 

en forma d i ferente (P < 0.01) durante e l t raba jo . Se observó que febrero 

(8.5%) fue el mes con mayor consumo de esta especie, mientras que dura£ 

te jun io , j u l i o , octubre, noviembre, diciembre, enero, abr i l y mayo no 

fue consumida (0%). El resto de las hierbas que se encontraron ( 9 ) , indj_ 

vidualmente contribuyeron a la d ieta con medias anuales menores a l 0 .5 * 

(Tabla 1 ) . t 

Los zacates (Tabla 1) mostraron^un consumo muy l imitado (0.1%, me 

dia anual) , siendo diferentes (P < 0 . 0 1 1 durante el periodo de muestreo, 

en el cual marzo (0.9%) fue el mes oue regist ró el mayor consumo de estos 

seguido de octubre (0.5%) y febrero (0 .1%), mientras que el resto de los 

meses no fueron consumidos. 

La Tabla 1 muestra que el zacate buf fe l (Cenchrus c i l i a r i s ) fue la 

única especie de zacate consumida, con una media anual de 0.1% y su consu 
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mo se l levó a cabo durante los meses de marzo, octubre y febrero ( 0 . 9 , 

0.5 y 0.1%, respectivamente!, el resto de los -meses fue evadido. 

4 . 1 . 2 . Rancho "San José", Anáhuac, N.L, 

La Tabla 2 muestra los consumos por grupo de plantas, para este 

rancho se observa que los arbustos constituyeron altamente la dieta del 

venado cola blanca. La media anual fue de 94.52. Sin embargo, los por-

centajes rio fueron iguales CP<"0.01) entre meses. Los meses de enero, n£ 

viembre, septiembre y junitD ( 9 9 . 7 , 99 .1 , 97.8 y 97,7%, respectivamente! 

fueron iguales (P> 0.05). pero mayores (P< 0 , 0 1 1 que e l resto , mientras 

que febrero y mayo [89.7 y 89.4%, respectivamente) fueron iguales 

( P > 0 , 0 5 1 , pero menores (P<0 ,Q1) al resto de los meses (Figura 14) . 

Por otra par te , al revisar las especies de plantas contenidas en 

la dieta de este rancho (Tabla 2) se observa aue el chaparro pr ie to 

(Acacia r i g i d u l a ! fue l a especie más consumida (57.4%, media anual ) , l a 

cual fue consumida diferentemente (P< 0 . 0 1 1 durante el muestreo, Su mayor 

consumo ocurrió en el mes de enero (65.9%), mientras que el menor consumo 

fue reportado en el mes de octubre (33.8%). Simi lar al rancho "La Charre-

tera' s el guayacán ( P o r ' i e r i a angust i fo l i a ) fue el %egundo arbusto en im-

portancia en la dieta del venado, constituyendo el 7.4% (media anual) del 

tota l de la d i e t a , siendo consumido en forma no uniforme ( P < 0 . 0 1 ) duran-

te el muestreo. El mayor consumo del guayacán ocurrió en el mes de a b r i l 

(21.8%), mientras que durante septiemore (1.6%) se regist ró su menor con̂  

tribución er la d ie ta . Seguioo del guayacán, el g u a j i l l o (Acacia berlan-

d i e r i ) estuvo presente en la dieta con una media anual de 6.1%, siendo 

un consumo también di ferente (P< 0 .01; entre meses. El mes de junio 



COMPOSICION BOTANICA DE LA DIETA 
RANCHO SAN JOSE, ANAHUAC N.L. 
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Figura 14.- Composición botánica de la dieta del venado cola blanca en el rancho 
"San José", Anahuac N.L., México. 



(10.6%1 fue el mayor valor encontrado en la d i e t a , en cambio, e l mes de 

febrero (2.4%1 reportó el menor valor del g u a j i l l o . 

El cenizo CLeucophyllum texanuml fue también un arbusto importan-

te en la d ie ta del venado, en el Rancho "San José" el venado lo consumió 

diferentemente (P < 0.011 durante e l estudio. La media anual fue de 4.6%. 

Durante octubre y diciembre (.11.4 y 11.4% respectivamente)., fueron los 

meses con mayor consumo de cenizo, mientras oue durante el mes de jun io 

(0.0%). fue evadido . Una tendencia s imi lar al cenizo ocurrió con el hu i -

zache (Acacia farnesiana) quien fue consumido en forma d i fe rente (P < 0.01) 

durante los meses de estudio, alcanzando solo uan media anual de 4.0%. 

En septiembre (14.0%) se reportó e l valor más a l to en la d i e t a , mientras 

que durante enero, febrero , marzo, abr i l y mayo (G.0%1 fue evadido. 

También otros arbustos fueron consumidos por los venados, dentro 

de los cuales se encuentran: el popot i l lo (Ephedra aspera) , palo verde 

(Cercidium macrum), chapóte (Diospyrus texana) y nopal (Q'puntia s p p . ) , 

le* cuales contribuyeron a la dieta con medias, anuales de 3 . 9 , 3 . 0 , 2.6 

y 1.9%, siendo además consumidos en forma di ferente (P^ 0 .01) durante e l 

año de estudio. 

Los venados también consumieron frutos de arbustos como: el mezqui_ 

te (Prosopis glandulosa^ y la tuna ( puntia spo.) con consumos medios anua 

les de 2.3 y 1.2% respectivamente. Sin embargo, fue d i fe rente (P< 0.Q1) e£ 

t re períodos de muestreo. El resto de los arbustos (16) contribuyeron a l a 

dieta en forma i n d i v i d u a l , con medias anuales menores al 1.0%, (Tabla 2 ) , 

En este rancho las hierbas tanbién formaron oarte de l a d ieta del 

ver do, las cuales al observar su comportamiento por grupo de plantas (Ta_ 



bla 2) se reg is t ró un consumo en forma diferente.CP K Q,QI]L durante el e¿ 

tudio, alcanzando una media anual de 5,2%, siendo marzo (22.0%) e l mes 

con mayor consumo, mientras que enero (0.1%) obtuvo el menor consumo, 

Al rev isar la contribución individualmente por especie, las h i e r -

bas (Tabla 2) se encontró que la malva (Hibiscus sp. ) fue la más consumi_ 

da por el venado (1.6% inedia anual ) , las cuales la incluyeron en su d ie -

ta en forma d i ferente ( P < 0 . 0 1 ) durante los meses de estudio, de los cua 

les marzo (11.3%) fue e l mes en oue se consumió más malva,' mientras que 

durante Enero (0.0%) no fue incluida en la dieta de los venados. Seguido 

de ésta, la cebol leta (Zephvranthes arenicola) fue Ja segunda hierba en 

importancia, la cual reg is t ró una media anual de 1.2%, siendo también dĵ  

ferente (P < 0 .01) durante e l estudio, del cual se encontró oue él mes de 

marzo (7.8%L fue el más consumido, mientras que durante jun io , j u l i o , 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, a b r i l y mayo no fue 

consumida por los venados. El resto de las hierbas (16) contribuyeron 

en la dieta del venado, con consumos mensuales individuales en cantida-

des menores al 1%.(Tabla 2). 

Los zacates (Tabla 2) contribuyeron en la dieta con tan solo el 

0.3% media anual) siendo di ferente durante el estudio ( P < 0 , 0 1 ) , Durar^ 

te ma-zo (1.9%) se dio el máximo va lor , seguido de j u l i o , mayo, enero y 

febrero ( 0 . 6 , 0 . 4 , 0 .2 y 0.2% respectivamente), mientras que en los me-
* 

ses restantes los venados en este rancho no consumieron zacates. 

El zacate buf fe l (Cenchrus c i l i a r i s ) fue el más consumido, con 

una media anual de 0.3% (Tabla 2 ) , mientras oue p a j i t a tempranera (Seta-

r ia raeros•'•achya) £ue consumida solo durante el mes de mavo (0.2°') por 
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lo que su media anual fue poco s ign i f i ca t i va (fr.02%1 dentro de la dieta 

del venado. 

4 .1 .3 . Rancho "San Mart ín" , Parás, N.-L. 

La Tabla 3 muestra que los arbustos fueron los -más consumidos por 

el venado cola blanca, siendo di ferente CP<0,01)_su consumo entre meses, 

la media anual constituyó el 92.7%. Se observó que los meses de mayo, ju^ 

nío, octubre, j u l i o y marzo (99 .6 , 98,5', 97 .7 , 97.4 y 97.1%, respectiva-

mente). son iguales ( P > 0 . 0 5 ) pero mayores ( P < 0 . Q l l q u e e l resto de los 

meses, los cuales a su vez son diferentes ( P < 0 . 0 1 ] entre sf {Figura 15). 

En la Tabla 3 se muestra la contribución por especie en la d i e t a , 

se ohserva que de los arbustos más consumidos destaca el chaparro pr ie to 

(Acacia r i g i d u l a ) , con una medie anual de 56,9% consumíéndos di ferente-

mente ( P < 0 . 0 1 ) durante el período. El mes de junio (82,4%) fue el más 

al to y octubre (27.7%) el más bajo. El quayacán ( P o r l i e r i a angust i fo l ia ) 

también representa la segunda especie en importancia. Alcanzó una media 

anual de 6.9%, siendo abr i l (18.C%) el mes con'mayor consumo y octubre 

(0.3%) e l de menor consumo, también fue consumido diferentemente (P<0,01) 

entre períodos mensuales. Posteriormente en tercer lugar en importancia 

el huizache (Acacia farnesiana) fue consumido con una media anual de 4.8% 

'En e3 que noviembre (21.6%) fue el consumo mayor, mientras que durante ma 

yo y junio no se consumió. El huizache fue consimido también en forma d i -

ferente ( P < 0 . 0 1 ) entremeses. El g u a j i l l o (Acacia ber landier i ) fue consu^ 

mido en forma diferente ( P < 0 . 0 1 ) en el estudio, en el cual registró una 

media anual de 4.5%. Octubre (11.7%) fue el mes con mayor consumo, mien-

tras que durante j u l i o (1.0%) se reaistró el menor consumo. 



COMPOSICION BOTANICA DE LA DIETA 
RANCHO SAN MARTIN, PARAS N.L. 

ZACATES ü ü l HIERBAS mam ARBUSTOS 

JU_ AGO SEP OCT NOV D C E ^ FEB MAR ABR MAY JUN 

MESES (J.UN'88 - JUL'8 9) 

Figura 15.- Composición botánica de la dieta del venado cola blanca en el rancho 
"San Martín", Paras N.L., México. 
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Otros arbustos importantes fueron el p o p o t i l l o (Ephedra áspera l , 

nopal (Opuntia s p p . ) , palo verde (Cercidium macruin), cenizo (Uwcophy-

11um texanum), mezquite (Prosopts glandulosa) , las cuales contribuyeron 

en la d ie ta con porcentajes de 3 . 4 , 2 . 2 , 2 ; 0 , 1 . 1 y 1.0%, respecti'vamen 

t e , siendo además su consumo d i f e r e n t e ( P < 0 . Q 1 ) durante el año. 

Algunos f ru tos de arbustos como el de mezquite CProsopis glandu-

losa) y f ru to de palma Qfucca spp.L fueron importantes para l a d i e t a , ya 

que constribuyeron con 2 .8 y 1.1% respectivamente, consumiéndose también 

en forma d i f e r e n t e G > < 0 . 0 1 ) . El resto de los arbustos 0 - 4 ) fueron inclui" 

dos individualmente en la d ieta en proporciones -menores al 1%. 

Las hierbas fueron también una parte importante del 'al imento del 

venado, al observar en l a Tabla 3 que constituyeron con el 6.3% (media 

anual) del t o t a l de la d i e t a . Hubo d i ferencias (P < O . O l L entre los meses 

del estudio. Noviembre (25.9%). fue el mes con mayor consumo, mientras 

•ue a b r i l , j u l i o , mayo y jun io ( 1 . 7 , 1 . 3 , 0 . 4 y 0.4%, respectivamente) 

fueron los mas bajos y d i ferentes ( P < 0 . 0 1 ) entre s i . 

En la Tabla 3 se observa que la malva (HiMscus spp,) fue l a hier. 

ba con mayor consumo (4.4%, media anual , alcanzando en noviembre (25.5%) 

su máxima contr ibución, mientras que en j u l i o , agosto y a b r i l no fue con-

sumida, siendo además d i fe ren te ( P < 0 . 0 1 ) durante el muestreo. Otras hier^ 

bas importantes fueron la cebol leta (Zephvranthes arenicola) y l a Arqytha 

mnia neomexicana, las cuales constituyeron el 0 . 7 y 0.5% respectivamente. 

El resto de las hierbas (11) fue consumida con medias indiv iduales meno-

res al 0.5® del porcentaje t o t a l . 

Por otra D a r t e , al ana l i zar e l consumo de zacates [Tabla 3) por 
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el venado, se observó que fue el grupo de plantas menos consumidas (1% 

media anual) , siendo su contribución d i fe rente durante el estudio (P<0.01) 

donde en enero y febrero [3 .7 y 3.2% resnectivamente) ocurrió el máximo 

consumo de zacates. 

De los zacates, el Pretor ia-90 (Bothriochloa annulatum) fue la e£ 

pecie más consumida (0.7%, media anual) . Su consumo se registró solo du-

rante enero y febrero (3 .7 y 3.2% respectivamente). El resto de los zaca 

tes encontrados ( 4 ) , contribuyeron con medias individuales menores al 

0.5% de la dieta t o t a l . 

4 . 1 . 4 . Rancho "San Fe l ipe" , V a l l e c i l l o , N.L. 

La Tabla 4 muestra el consumo de los venaaos por grupos de D!antas. 

Se observa que los arbustos contriDuyeron en la dieta con 9 £ . 0 (media 

anual) , siendo su consumo di ferente entre meses ( P < 0 . 0 1 ) . Abri l y j u l i o 

(99.6 y 99,1^ resoectivamente) fueron los meses con mayor consumo de ar_ 

bustos, miertras oue junio (88.8«) rea is t ró el meno- consumo(Figura 16). 

Al observar las esoecies que f j e r o n más consumidas (Tabla 4)., se 

observa que el chaparro pr ieto (Acacia r ig idu la ^ue el arbusto oue irás 

se consumió ( 5 0 . 9 * , ned-'a a r u a l ) , registrándose consumos diferentes duran_ 

te todo el muestreo (P <0.01 , del cual- enero (72.9%) fue el mes con ma-

yor proporción de chaparro p r i e t o , mientras que en octubre (22.5%) se ma-

nifestó el menor consumo de éste. El guayacán (Por l i e r i a angust i fo l ia ) 

fue el segundo arbusto en importancia, alcanzanao una media anual de 8.4% 

el cual ta b'én fue d i ferente (P < 0.01) djrante el estudio. Se observó 

cue abr i l (32.7«) fue el mes más a l t o , i r 'er t ras que durante septieT«bre no 

fue consumido. Otro arbusto importarte 'ue el g u a j i l l o (Acacia berlandie-
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COMPOSICION BOTANICA DE LA DIETA 
RANCHO SAN FELIPE, VALLECILLO N.L. 

ZACATES HIERBAS WM ARBUSTOS 

JUL AGO SEP OCT N JV MAY 

M E S E S { J U L ' B S - J U N ; 

Fisura 16.- Composición botánica de la dieta del venado cola blanca en el rancho 
"San Felipe", Vallecillo N.L., México. 



r i ) que fue consumido con una media anual de 5.9%, m°st>"ando di ferencias 

(P< 0 .011 entre los meses. En septiembre.(16.5%) se regist ró el más a l t o 

consumo, mientras que en diciembre (2.3%) se reg is t ró el menor consumo. 

Seguido del guayacán, la gobernadora ( t a r r e a t r i d e n t a t a ) fue también im-

portantemente consumida, con una media anual de 5.8%, registrándose su 

mayor inclusión en la d ie ta en el mes de ocbure (19.0%) y durante j u l i o 

(0.4%) su mínima contribución. El huizache (Acacia farnesiana) fue tam-

bién incluida en la d i e t a , con una media anual de 5.2%. En el -mes de no-

viembre (24.5%L se reg is t ró su máximo consumo, mientras que durante f e -

brero, marzo, abr i l y junio no fue consumido por los venados, el resto 

de los meses fue consumido moderadamente. Otros arbustos que constribuy^ 

ron en la dieta del venado fueron el p o p o t i l l o (Ephedra aspera), palo ver 

de (Cercidium nacrum), y retama (Park ' -sonia acu lea ta ) , los cuales con tn 

buyeron con 4 . 6 , 1 .7 y 1.3%, respectivamente, siendo consumidos en forma 

d i ferente (P< 0.01) durante el estudio (Tabla 4 ) . V 

Los frutos oe arbjstos co~io mezquite (Prosopis glandulosa), palma 

(>ucca spp.) y crapa-ro amargoso (Castela texana) fueron consumidos dife_ 

rentes (P < 0.C") aurante el estudio con pedias anuales de 2 .0 , 1.3 y 1.2° 

respectivamente. El resto ae *os adustos 19; corstribu, eron er le dieta 

cor promeoios a^ua'es inaividuales menores a l .C ("abla 

En cuanto a1 gruoo de las hieroas (Tabla ^ueron consumidas d_i_ 

f e r e r t e (P 0.01) durante perí dos ce muestreo P < 0 . 0 1 ) , La media anual 

fue de 5 .8 ° . Durante na_ o (13 . l r . se dió el mayor consumo, mientras aue 

abr i l y j u l i o ( ,2 y 0.2® respect-' are t e se d eron los valores mínimos 

er ''a c 'e ta Gel ven do. 
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Individualmente las especies de hierbas quemas contribuyeron 

(Tabla 4 ) , fueron la Argythamrja neomextcana, con una media anual de 2.8% 

siendo e l mes de junio (9..4%)_el más a l t o , mientras que en j u l i o , noviem-

bre y a b r i l ; no fue consumida. De igual forma, l a malva (Hibiscus sp.1 

contribuyó con una media anual de 1.8%, la cual fue más consumida durante 

febrero (6.4%1, no siendo consumida en los meses de j u l i o y a b r i l . Ambas 

hierbas fueron consumidas de forma di ferente durante el muestreo ( P < 0 . 0 1 ) 

El resto de las hierbas (9) mantuvieron consumos ind iv idua les anuales me-

nores al 1.0%. 

En lo referente a los zacates (Tabla 4) fueron consumidas en muy 

pequeñas cantidades, la medica anual fue Q.1%, siendo j u l i o (0.6%1 el má-

ximo valor reg is t rado, seguido de marzo, abr i l y mayo ( Q . 4 , 0 . 2 y 0.2%, 

respectivamente), mientras que en el resto de los meses, no fueron consu^ 

mi dos. 

En cuanto a las especies individuales de zacates (Tabla 4 ) , el 

cate buf fe l (Cenchrus c i l i a r i s ) fue el Gnico aue fue consumido por los 

venados, presentando una media anual de 0.1%, encontrándose solo ourante 

los meses de j u l i o (0.6% mayor consumo), seguido oe marzo, a b r i l y mayo 

( 0 . 4 , 0 .2 y 0.2% respectivamente), mientras oue en el res to de los meses 

no fue consumido por los venados. 

4 . 2 . Análisis de Correlación entre Grupos de 

Plantas y Temperatura y Precipi tación 

4 .2 .1 . Rancho "La Charretera", Anáhuac, N.L. 

En la Tabla 5 se observa los coeficientes de corre lac ión ( r ) de los 

grupos de plantas con la temperatura y p r e c i p i t a c i ó r . El consumo de arbus 



tos se incrementó (P<Q,Q1)_ al aumentar l f l temperatura Cr * d ,48 l , miéii 

tras que la precipitación no afectó su consumo .CP >'<M5l, El consumo de 

arbustos contribuyó a disminuir el consumo de hierbas Cr s ¿0,99]v mie£ 

tras que no afectó CP>0,05Lel consumo de zacates, 

4 . 2 . 2 , Rancho "San dosé", AnShuac, N,L, 

La Tabla 6 muestra los coef ic ientes de correlación C r l entre los 

grupos de plantas, precipi tación y temperatura del rancho San José, los 

cuales indican que cuando el consumo de arbustos se e leva, disminuyen 

CP < 0 . 0 1 1 los consumos de hierbas Cr = -0.99] y de zacates Cr = - 0 . 6 4 ) . 

mientras que los arbustos, h ierbas'y zacates no fueron influenciados 

(P >0.051. por la precipi tación ni por la temperatura, 

4 . 2 . 3 . Rancho "San Mart in" , Paras, N.L. 

La Tabla 7 indica los coef ic ientes de correlación ( r ) entre grupos 

de plantas, precipi tación y temperatura para el rancho "San Mar t ín" , Se 

observa que el consumo de arbustos afectó signif icat ivamente (P<Q,Q1) el 

consumo de hierbas Cr = -0.99), el cual fue reductdo al aumentar los a r -

bustos en l a d ie ta . Los arbustos no inf luenciaron el consumo de zacates 

Cr = 0,02), los cuales no fueron afectados C p >0,05) por la precioi tación 

Cr - Q,llL ni la temperatura Cr = 0,13), mientras que la precipi tación 

Cr = -0,041 y la temperatura Cr = -0,14) no afectaron CP>0,05) el consu-

mo de las hierbas. 

El consumo de zacates, disminuyó moderadamente CP< 0 .01 ] cuando 

aumentó la precipi tación C t = "0 .28 ) y disminuyó signif icat ivamente 

C P <0 .01) cuando la temperatura Cr = - 0 . 4 8 ) aunentó. 
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ftí3;4. Rancho "San F e l i p e " , V a l l e c t l l o , N,L, 

La Tabla 8 muestra los coef ic ientes de cprrelactf in C r l encontra-
• \ • 

dos para los grupos de plantas, precip i tac ión y temepratura. Se observa 

que al aumentar e l consumo de los arbustos, disminuye s igni f icat ivamente 

CP < 0 . 0 1 1 el consumo de hierbas (V = -0 ' .99) , mientras que el consumo de 

zacates no se ve afectado (P> 0 . 0 5 ) , cuando aumetan las arbustivas en la 

d ieta ir s 0 . 0 3 ) . El consumo de arbustos se incrementa CP<'0,Q5lmodera-

damente cuando la temperatura se incrementa Cr = 0 .24) pero decrece 

(P> 0 .05) cuando aumenta l a precip i tac ión Cr = - 0 . 2 4 ) , 

4 . 3 . Composición Botánica del Agostadero 

4 . 3 . 1 . Rancho "La Charretera" , Anáhuac, N.L. 

En l a Tabla 9 se puede observar la composición botánica del ran-

cho La Charretera, l a cual está const i tuida por el 83.1% de arbustos, 

8.3% de zacates y 4.8% de hierbas. Los arbustos más sobresalientes fue-

ron el chaparro p r ie to (Acacia^r ig idula l seguido del huizache CAcacia 

farnesiana) , nopal (Opuntia spp . l y mezquite (Prosopis-glandulosa), en-

t r e ot ras , con porcentajes del 19 .6 , 10 .9 , 8 .8 y 8 . 1 , respectivamente. 

Los zacates más abundantes fueron el bu f fe l (Cenchrus c i l i a r i s ) zacate 

rizado CPanicum h a l l i i ) y el zacate peT i l lo (Ar is t ida spp.) con valores 

de 3 . 1 , 2 .5 y 1.7% respectivamente. De igual forma, la s a l a d i l l a (Suaeda 

sp. ) resu l tó ser la hierba más abundante, seguida de l a hierba de la go-

londrina CEuphorbia postrata) con 3.5 y 0.3% respectivamente. 

Por otra pa r te , la cobertura vegetal del rancho [Tabla 9) se calcu 

ló en 51.5%, 
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4 . 3 . 2 . Rancho "San José", Anáhuac, N,L, 

Para este rancho, se encontró que la composición botánica del 

agostadero (Tabla 10L, se consti tuyó del 75,2% de arbustos, 18,8% devza_ 

cates y 6% de hierbas, 

i 

Al ana l i zar las especies de plantas más sobresal ientes, se encon-

t ró que el mezquite [Prosop isg landu losa l , el chaparro pr teto (Acacia 

r i g i d u l a ) y el oregani l lo (Lantana s p . j , constituyen e l 17 .3 , 15.0 y 

9.0% respectivamente, del agostadero. Los zacates más abundantes fueron 

el nava j i t a ro ja (Bouteloua repens) , zacate p e l i l l o (Ar is t ida spp.) y 

otras especies del género Bouteloua s p . , los cuales se encontraron con 

valores de 5 . 7 , 4 .7 y 2.0%, mient ras que la de la hierba más.abundante 

fue la s a l a d i l l a (Suaeda sp. ) con un 3.6% del to ta l de especies vegeta-

les . 

La cobertura to ta l de l a vegetación resul tó de 37.6% (Tabla 1 0 ) . 

4 . 3 . 3 . Rancho "San Mart in" , Parás, N.L. 

Este rancho otftuvo la mayor cobertura vegetal [Tabla 11) que los 

otros ranchos muestreados, l a cual se estimó en 82.8%. La composición 

-.botánica del agostadero [Tabla 15 ) fue representada por el 51,5% de a r -

bustos, 42.5% de zacates y 6.0% de hierbas. 

Destacan por su dominancia los siguientes arbustos: chaparro pr ie 

to [Acacia r i g i d u l a ) y m e z q u i t e (Prosopis glandulosa) con 28.9 y 13.6%; 

entre ot ros. Los zacates son representados por el Pretor ia -90 (Bothr io-

chloa annulatum) y el zacate búfalo [Buchloe dactyloides) con 18 .3 y 

17.0% respectivamente. Mientras que las hierbas más abundantes fueron el 



Tabla 9. Canposición botánica y cobertura vegetal del rancho "La Charretera", flnáhuac 
N . L . 

ESPECIES 

ARBUSTOS 

COMPOSICION BOTANICA COBERTURA * 

Acacia rigidula 
Acacia famesiana 
Condalia lycioides 
Opuntia spp 
Prosopis glandulosa 
Acacia berlandieri 
Aloysia gratissima 
Porlieria angustifolia 
Opuntia leptocaulis 
Karuinskia humboldtiana 
Leucophyllum texanum 
Jatropha dioica 
Eysenhardthia texana 
Cordalia obovata 
Celtis pallida 
Lyeium berlandieri 
Lantana macropoda 
Castela texana 
Desmanthus uirgatus 
Ziziphus obtusifolia 
Parkinsonia aculeata 
Subtotal 

ZAC.ATES 

Cenchrus ciliaris 
Panicum hallii 
Aristide sp. 
Setaria macrostachya 
Bouteloua trifida 
Trichloris sp. 
Chloris ciliata 
Sporobolus aeroides 
Chloris cuculiata 

Subtotal 

19.B 10.1 
10.9 5.6 
9.1 4.7 
B.8 4.6 
B.7 4.5 
8.1 4.2 
4.0 2.1 
3.5 1.8 
2.2 1.2 
2.2 1.1 
2.1 1.1 
2.1 1.1 
0.9 0.4 
0.5 0.3 
0.5 0.3 
0.4 0.2 
0.3 0.2 
0.1 0.1 
Ü.1 0.04 
U.04 U.02 
0.02 ù.01 
83.1 . 42 ,B 

3.1 1.B 
2.5 1.3 
1.7 0.9 
0.5 0.2 

4 0.2 0.1 
0,2 0.1 
0.1 0.1 
0.03 0.02 
0.02 0.01 
B.3 4.3 

Continua 



(Continuación) Tabla 9. 

COMPOSICION BOTANICA COBERTURA 
% % 

HIERBAS 

Suaeda sp. 3.5 1.8 
Abutilon parifijlum 0.3 Ú.2 
Euphorbia postrata 0.3 0.2 
liledelia sp. 0.2 0.1 
Coloenia greggii 0.1 0.1 
Heliotropium angiospermum 0.1 0.04 
Dyssodia acerosa 0.1 0.04 
Aphanostephus sp. 0.1 0.03 
Solanum eleangnifolium 0.1 0.03 
Hibiscus sp. 0.04 0.02 
Ruellia pedunculata 0.03 0.02 
Parthenium sp. 0.02 0.01 
Ruellia curzoi 0.02 0.01 
Cynanchum barbigerum 0.02 0.01 
Oxalis dichandroefolia 0.01 0.01 
Subtotal 4.8 2.5 

T O T A L 100.0 51.5 



Senecio longilobus, la oreja de ratón (Coldenia g r e g g i ü y la trpnadora 

[Rue l l ia corzot) con valores de 2 . 6 , 1 . 5 y 1.2% del to ta l de especies 

encontradas. 

4 . 3 . 4 , Rancho "San Fe l ipe" , V a l l e c i l l o , N,L, 

La Tabla 12 muestra los resultados de la composición botánica del 

agostadero del rancho, la cual estuvo consti tuida por 53% de arbustos, 

36.7% de hierbas y 10.3% de zacates. 

Las especies de arbustos que destacan en la composición de! agos-
i 

tadero son e l mezquite (Prosopis glandulosa) con 27,8%, seguido de Aca-

cia const r ic ta , huizache (Acacia farnes iana) , t a s a j i l l o (Opuntia lepto-

caul is ) y chaparro pr ie to (Acacia r ig tdu la ) con 5 .8 , 5 . 2 , 3.5 y 3,1% re£ 

pectivamente. La hierba más importante fue la s a l a d i l l a (Saueda spp.) 

con 34.8% de la superf ic ie muestreada. Los zacates más abundantes fue-

ron el Sporobolus pyramidatus, seguida del nava j i ta (Bouteloua t r í f i d a ) 

con 6,2 y 2.6% respectivamente. 

La cobertura vegetal (Tabla 12) se estimó en 54% para este rancho. 

« 



Tabla 10. Composición botánica y cobertura vegetal del rancho San José, Anáhuac, N. L. 
México. 

ESPECIES COMPOSICION BOTANICA % COBERTURA % 

ARBUSTOS 

Prosopis glandulosa 17.3 6.6 
Acacia rigidula 15.0 5.0 
Lantana macropoda 9.0 3.5 
Jatropha dioica 5.0 1.S 
Acacia farnesiana 4.7 1.8 
Aloysia gratissima 4.5 1.7 
Karuinskia humboldtiana 3.8 1.5 
Leucophylluri texanum 3.4 1.3 
lycium berlandieri 1.7 U.6 
Eysenhardthia texana 1.6 0.6 
Porlieria angustifolia 1.6 0.6 
Castela texana 1.5 0.6 
Diospyrus texano 1.4 0.5 
Opuntia leptocaulis 1.0 0.4 
Ephedra aspera 0.7 0.3 
Acacia berlandieri 0.7 0.3 
Celtis pallida 0.6 0.2 
Larrea tridentata 0.6 0.2 
Opuntia sp. 0.6 0.2 
Condalia obovata 0.4 0.2 
Ziziphus obtusifolia 0.2 0.1 
Forestiera sp. 0.1 0.05 

Subtotal 75.2 28.1 

ZACATES 

Bouteloua repens 5.7 2.2 
Aristide sp. 4.7 1.8 
Bouteloua sp. 2.0 D.B 
Bouteloua grac-lis 1.0 0.4 
Cenchrus ciliaris 1.0 0.4 
Setaria macrostachya 1.0 0.4 
Eragrostis sp. 1.0 0.4 
Aristida longiceta 0.B 0.3 
Chloris cuculiata 0.7 0.3 
Bouteloua curtipendula 0.3 0.1 
Panicum hallii 0.2 0.1 
Chloris ciliata 0.1 0.1 
Heteropogon contartus 0.1 0.04 

Subtotal 1B.8 7.2 

Continúa 



k 

(Continuación) Tabla 10. 

C O n P O S I C I D N B 0 T A N I C A COBERTURA 
% % 

H I E R B A S 

Suaeda sp. 3.6 1.4 
Ruda sp. 0.5 0.2 
Iiledelia sp. 0.5 0.2 
Palafoxia texana 0.3 0.1 
Hibiscus sp. 0.3 0.1 
Dyssodia acerosa 0.2 0.1 
Argythamnia neomexicana 0.1 0.1 
2ephyranthes arenicola 0.1 0.1 
Euphorbia postrata 0.1 0.1 
Ruellia corzoi 0.1 0.1 
Partheniim sp. 0.1 0.1 
Physalis sp. 0.04 0.02 
Sida filicaulis 0.03 0.01 
Sülanun eleagnifolia 0.02 0.01 
Ruellia pedunculata 0.02 0.01 

Subtotal 6.0 2.3 

T O T A L 100.0 3 7 . B 



V, DISCUSION 

Al ana l izar los constituyentes vegetales de las heces fecales 

(Tablas 1 , 2, 3 y 4). y por lo tanto , los componentes de las dietas de 

los venados, se encontró que en los cuatro ranchos ínclufdos en e l estu-

dio, se observa que los arbustos ( 9 5 , 1 , 94 .5 , 94.0 y 92,7% para Charret£ 

ra , San José, San Fe l ipe y San "Martín, respectivamente! constituyen el 

pr incipal alimento del cola Blanca texano en el norte de Nuevo León, 

Otros autores; CooR [ 1 9 7 5 ¡ , Halls U 9 7 8 1 , Harmell CLSSllí Af i l lar rea l 

[19851 y Quintan i l la e t a l . [1989) , encontraron que el ramoneo de hojas, 

f rutos , t a l l o s y yemas de arbustos y plantas leñosas, son el pr incipal 

alimento del venado cola Blanca. Lo anter ior obedece a que son los arbus 

tos las especies vegetales que están mayormente distr ibuidas dentro del 

área de estudio (Tablas 9 , 10, 11 y 12) y por lo tanto , más disponibles 

durante e l año, debido a aue no son afectados durante las épocas de se-

quía o inv ierno, a menos que éstos sean muy severos y prolongados. 

Las hierbas [Tablas l , 2 , 3 y 4 l fueron consumidas moderadamente du-

rante el estudio ( 6 . 2 , 5 . 8 , 5 .2 y 4.8% para San M a r t í n , San Fe l ipe , San 

José y Charretera, respectivamente! , observándose que su consumo aumentó 

después de la época de l l u v i a s , debido a que poster ior a éstas, aumenta 

su distr ibución y por consiguiente, aumenta su disponibi l idad para ser 

cluidas en la dieta del venado. Debido a su rápido crecimiento y a su a l -

to requer imiento de humedad, el cual es l imitado en las zonas semiáridas 

su disponibi l idad se reduce notablemente durante el año. Lo anter ior se 

r e f l e j ó al ana l izar la composición botánica del agostadero, el cual repo£ 

tó un bajo porcentaje de hierbas en el agostadero (Tablas 9 , 1CL, 11 y 12) 

Al respecto, Ha l l - ( 1 9 7 8 ) , T h i l l (1979) y Quintan i l la e t a l . [1989) , re -



Tabla 11. Composición botánica y cobertura vegetal del rancho nLa Plesa de San Martín", 
Paras, N.L., México. 

COMPOSICION BOTANICA COBERTURA 
% % 

ARBUSTOS 

Acacia rigidula 28.9 18.1 
Prosopis glandulosa 13.6 11.2 
Porlieria angustifolia 2.8 2.4 
Aloysia gratissima 2.4 2.0 
Ziziphus obtusifolia 2.4 2.0 
Parkinsonia aculeata 1.7 1.4 
Opuntia spp. 1.5 1.3 
Condalia obovata 1.4 1.2 
Opuntia leptocaulis 1.4 1.1 
Acacia berlandieri 1.3 1.1 
Leucophyllum texanun 0.7 0.6 
Acacia tomentosa 0.3 0.3 
Celtis pallida 0.04 0.D4 
Acacia famesiana 0.02 0.02 

Subtotal 51.5 42.6 

ZACATES 

Bothriochloa annulatum 1B.3 15.2 
Buchloe dactyloides 17.0 14.1 
Bouteloua trifida 5.5 4.5 
Panicum hallii 1.5 1.2 

Subtotal 42.5 38.2 

HIERBAS 

Senecio longilobus 2.6 2.1 
Coldenia greggii 1.5 1.2 
Ruellia corzoi 1.2 1.0 
Bernardina sp. 0.5 0.4 
"ymnosperma glutinosum . 0.2 0.2 
Paulothamus sp. 0.06 0.06 
Oyssodia acerosa 0.03 0.03 
Sida filicaulis 0.01 0.01 

Subtotal 6.0 5.0 

T O T A L 100.0 82,8 



portan un consumo moderado de h ierbas, amenos que exista una amplia dis 

ponibi l idad durante todo el año, exist iendo entonces consumos superiores 

al 40% de hierbas en la d ie ta . 

El consumo de zacates por los venados en los cuatro ranchos fue 

muy l imitado Q . 0 , 0 , 7 , 0 , 3 y 0,1% respectivamente en San M a r t í n , San nJo_ 

sé, Charretera y San Fel ipe] durante el año del estudio, aunque los zaca^ 

tes son más abundantes, en casi todos los ranchos evaluados (a excepción 

del rancho San F e l i p e ) , que las hierbas, lo que permite establecer que 

cuando hay disponibi l idad de arbustos y hierbas, el venado no consumirá 

zacates, como lo reportan Drawe y Box_(1977), T h i l l C1979] y V i l l a r r e a l 

(1987), quienes establecen que s i no ocurre una haja producción de f o r r a 

j e en arbustos y hierbas, el venado l i m i t a r á su consumo de zacates a va -

lores por abajo del 1% de su d i e t a . El caso del zacate Pretor ia -90 
r 

(Bothrjpchloa annulatum) en el rancho Sanmar t ín , es algo excepcional áe_ 

bido a que se t r a t a de una especie vegetal introducida, -la cual presentó 

una gran cantidad de inf lorescencias durante enero y febrero y e l venado 

consumió solo esta parte de la p lan ta , probablemente debido a su a l t o 

contenido de carbohidratos, los cuales son def icientes durante la época 

de empadre que coincide con su consumo. En el caso de las otras especies 

de zacates consumidas, se observó que aumentó su porcentaje en la d ie ta 

cuando éstos presentaron una a l t a incidencia de rebrotes después de las 

l l u v i a s , pero antes de que las hierbas alcanzaran s-u máximo crecimiento 

debido a que un zacate establecido responde más rápidamente al fac tor hû  

medad que las hierbas (Stoddart e t a l , , 1975) . 

La técnica microhistológica de las heces feca les , ha sido cuestio^ 

nada en diversas ocasiones, debido al grado de error que existe a l eva-



Tabla 12. Composición botánica y cobertura vegetal del rancho San Felipe, Vallecillo 
N. L., México. 

COMPOSICION BOTANICA COBERTURA 
% % 

ARBUSTOS 

Prosopis glandulosa 27.8 15.4 
Acacia rigidula 5.6 3.1 
Acacia farnesiana 5.2 2.9 
Opuntia leptocaulis 3.5 1.9 
Acacia constricta 3.2 1.B 
Castela texana 2.3 1.3 
Opuntia sp. 1.8 1.0 
Celtis pallida 1.5 0.9 
Ziziphus obtusifolia 1.0 0.5 
Porlieria angustifolia 0.6 0.3 
Eysenhardthia texana 0.4 0.2 
Leucophyllum texanum 0.1 0.1 
Cercidium macrum 0.1 0.04 
Jatropha dioica 0.04 0.02 

Subtotal 53.0 27.9 

HIERBAS 

Suaeda sp. 34.B 13.3 
Erionerum avenaceum 1.1 ' D.6 
Cynanchum barbigerun 0.7 0.4 
Coldenia greggii 0.1 0.03 
Eupharbia postrata 0.04 0.02 

Subtotal 36.7 20.2 

ZACATES 

Sporobolus pyramidatus 6.2 3.5 
Bouteloua trifida 2.6 1.5 
Setaria macrostachya ' 0.9 0.5 
Pappophoiun bicolor 0.4 0.2 
Digitaria californica 0.1 0.1 
Hilaria berlangeri 0.04 0.02 

Subtotal 10.3 5.7 
T O T A L 100.0 54.0 



luar las heces f e c a l e s , ya que sobrestinja el contenido de arbustos por 

su menor grado de d i g e s t i h i l i d a d que las herbáceas, lo que Race menos Te^ 

conocidos los fragmentos del mater ia l ingerido, Al respecto, Free e t a l . 
r 

(1970) establecen como "mínimo" el grado de e r r o r , sobre todo cuando se 

t r a t a de especies animales s i l v e s t r e s , en las cuales ftolechek et a l . 

(19821 y otros reportan que no se pueden emplear otras técnicas demedia 

ción cuant i ta t ivas de la d i e t a . Por otra par te , Ramírez (1989) evaluando 

dietas de caprinos en pastoreo mediante microhistología de hextrusas es-

fágicas y mater ia l f e c a l , reporta una sobreestimación menor del 10% en 

promedio para las especies arbustivas. 

Vavra e t a l . (1978) menciona que u t i l i a r las heces fecales para 

determinar la d ie ta de herbívoros, t i ene como ventaja un muestreo más 

accesible, esto aunado a las ventajas reportadas por Holechek e t a l . 

(1982). para animales s i l v e s t r e s , hacen de la microhistología de las he-

ces feca les , la técnica más accesible para determinar dietas a herbívo-

ros s i l v e s t r e s . 

El cnaparro p r ie to (Acacia r i g i d u l a ) fue la especie vegetal más 

consumida por los verados durante el estudio en los cuatro ranchos, en 

los cuales su consumo medio anual excedió el 50% de la d ieta (excepto en 

el rancho Charretera , 43.9%), lo que indica el potencial f o r r a j e r o de e £ 

ta especie vegeta l . Estos valores están relacionados con su amplia d i s t n 

bución en los agostaderos del norte de Nuevo León y a su cal idad n u t r i t i -

va, la cual es reportada por Ramírez C1989) quien encontró que la cabra 

también muestra a l t o s consumos de esta especie vegeta l , atribuyéndolo a 

su d is t r ibución y d isponib i l idad durante el año, además de ser un f o r r a j e 

de buena cal idad n u t r i t i v a , reportando el mismo autor que e l chaparro 



prieto presenta una media de 15.5% de proteína cruda durante e l año, 

cluyendo buena cantidad de f i b r a y minerales esenciales como el Calcio 

y Fósforo. Hal ls (1978) .reporta que el venado requiere para su buen desa^ 

r r o l l o de 14% de protetna cruda en la d i e t a , puede ser la clave para en̂  

tender el a l to consumo del chaparro pr ie to por el venado. 

El resto de las especies vegetales que consume el venado contribu 

yen a que éste mantenga una dieta muy d ivers i f icada durante el año y 

tenga otras opciones para épocas d i f í c i l e s . Esto concuerda con lo reporta 

do por Hal ls (1978) , V i l l a r r e a l CL987).y Qu in tan i l l a e t a l . (19891, quie-

nes establecen que el venado cola blanca es una especie animal con un há- ' 

b i to al imenticio muy amplio que l e permite sobrev iv i r y reproducirse con 

éxito en habitats muy var iados, inclusive donde algunos otros herbívoros 

no pueden desarrol larse 



I 

VI, conclusiones 

De la presente investigación se puede concluir que los venados 

de la suBespecfe texano, que RaBítan en el norte del estado de Nuevo 

León, se alimentan fundamentalmente del ramoneo de Fíojas, t a l l o s y f r u -

tos de plantas arbust ivas, las cuales son las más abundantes en el área 

de estudio. Además, cuando extste dispon ifTN i dad de mater ia l FierbSceo, 
i 

sobre todo después de la época de l luvias- , -ésta puede cons t i tu i r una im 

portante fuente a l iment ic ia para los venados. Sin embargo, los zacates 

fueron consumidos por los venados en-muy pequeñas cantidades, sobre t o -

do cuando escasea el -material -vegetal de Tas arbustivas y herbáceas. 

La precip i tac ión es el f ae tor c l imát ico que tuvo la mayor influen^ 

cia en la se lect iv idad del venado, debido a que al e x i s t i r una buena pre^ 

c ip i tac ión , se elevó la cantidad de f o r r a j e disponible a corto plazo 

(herbáceas) y se r e f l e j ó en un mayor consumo de hierbas y un l imitado 

consumo de zacates, los cuales debido a su rápido crecimiento, se mani-

festaban como disponibles poco tiempo después de las l l u v i a s . Lo anter ior 

resulta en una ba ja , no s i g n i f i c a t i v a , en e l consumocfe arbustos, en cons^ 

cuencia del aumento de la selección de otros for ra jes (hierbas y zacates) 

La temperatura tuvo su inf luencia en el consumo de arbustos, debido a que 
• 

al incrementarse el calor y por ende, la temperatura, el suelo pierde l a 

humedad y baja consecuentementé l a d isponibi l idad de herbáceas, por lo 

que los venados se alimentan casi exclusivamente de fo r ra je de arbustos, 

los cuales están disponibles aún cuando la temperatura afecta e l c rec i - * 

miento de las hierbas y zacates, quienes son más sencibles a l a pérdida 

de humedad del suelo. 



En cuanto a la contribución de cada especie, el chaparro p r ie to 

(Acacia r i g i d u l a l fue la ^especie-vegetal más consumida por los penados 

la cual constit i jye más del 50% de l a d ieta en promedio anual de los cu¿ 

tro ranchos evaluados, pudiéndose de&er a que es una de las plantas más 

.distribuidas en los agostaderos del área de estudio. 

El venado cola blanca en la zona de estudio, manifestó tener una 

dieta muy d ive rs i f i cada , ya que su preferencia a l iment ic ia incluye el 

ramoneo de arbustivas y f rutos de éstas, además del consumo de hierbas y 

zacates como su alimento, mostrando una amplia ve rsa t i l idad para aprove-

char los recursos nut r i t ivos que brinda el agostadero, -modificando su d i£ 

ta según la disponibi l idad de alimento en el agostadero donde se desarro 

l i a 

* 



V I I . RESUMEN 

El e s t u d i o se l l e v ó a cabo en 4 ranchos g a n a d e r o - c i n e g é 

t i c o s u b i c a d o s en l o s m u n i c i p i o s de Anáhuac ( r a n c h o s "La Cha-

r r e t e r a " y "San J o s é " ) , Parás ( " L a Mesa de San M a r t í n " ) y Va-

n e e m o s ( " S a n F e l i p e " ) , que se e n c u e n t r a n l o c a l i z a d o s en e l 

n o r t e d e l e s t a d o de Nuevo León , donde e x i s t e una buena p o b l a -

c i ó n s i l v e s t r e de venado c o l a b l a n c a t e x a n o ( O d o c o i l e u s v i r g i -

nanus t e x a n u s ) . D u r a n t e J u n i o de 1988 y h a s t a J u l i o de 1 9 8 9 , se 

l l e v a r o n a cabo mensua lmente c o l e c c i o n e s de heces f e c a l e s f r e ^ 

cas de venado en 15 s i t i o s f i j o s de m u e s t r e o , l o c a l i z a d o s hom£ 

geneamente en cada uno de l o s r a n c h o s , l a s c u a l e s f u e r o n a g r u -

padas en una s o l a m u e s t r a / m e s / r a n c h o . M e d i a n t e l a t é c n i c a m i -

c r o h i s t o l ó g i c a , se e v a l u a r o n l o s c o n s t i t u y e n t e s v e g e t a l e s de -

l a s heces f e c a l e s , e n c o n t r á n d o s e que l a s es p e c i e s a r b u s t i v a s -

c o n s t i t u y e r o n e l p r i n c i p a l a l i m e n t o de c o l a blanca, reportándose 

9 5 . 1 , 9 4 . 5 , 9 2 . 7 y 94 .0% p a r a La C h a r r e t e r a , San J o s é , San Mar 

t í n y San F e l i p e r e s p e c t i v a m e n t e . De l a s e s p e c i e s de a r b u s t o s 

e l c h a p a r r o p r i e t o ( A c a c i a r i g i d u l a ) f u é e l mayormente consumi_ 

d o , r e p o r t á n d o s e 4 3 . 9 , 5 1 . 4 , 5 6 . 9 y 50.9% r e s p e c t i v a m e n t e p a r a 

l o s mismos r a n c h o s , además e l consumo de a r b u s t i v a s , f u e d i f e -

r e n t e ( P < 0 . 0 1 ) d u r a n t e el e s t u d i o . Las h i e r b a s , f u e r o n e l sê  

gundo grupo de p l a n t a s c o n s u m i d a s , l a s c u a l e s f u e r o n d i f e r e n -

t e s ( P < 0 . 0 1 ) d u r a n t e e l e s t u d i o p a r a todos l o s r a n c h o s , encon-

t r á n d o s e 4 . 8 , 5 . 2 , 6 . 3 y 5 .8% de medias a n u a l e s p a r a l o s r a n -

chos . C h a r r e t e r a s , San J o s é , San M a r t í n y San F e l i p e r e s p e c t i -

v a m e n t e . La m a l v a ( H i b i s c u s s p . ) f u é l a h i e r b a más consumida -



en los ranchos C h a r r e t e r a , San José y San M a r t í n ( 3 . 3 , 1 . 6 y 

4.4% r e s p e c t i v a m e n t e ) , s i e n d o su consumo d i f e r e n t e ( P < 0 . 0 1 ) 

d u r a n t e e l e s t u d i o , m i e n t r a s que en e l r a n c h o San F e l i p e , l a 

Argythamni a neomexicana £.8%) fue l a h i e r b a más consumida. En 

cuanto a l o s z a c a t e s , e l b u f f e l f u é e l más consumido p a r a l o s 
t 

ranchos C h a r r e t e r a , San José y San F e l i p e ( 0 . 1 , 0 . 3 y 0 .1% - -

r e s p e c t i v a m e n t e ) s i e n d o d i f e r e n t e - ( P < 0 . 0 1 ) en l o s ranchos Cha-

r r e t e r a y San José y no d i f e r e n t e ( P < 0 . 0 5 ) e n e l rancho San Fê  

l i p e , d u r a n t e e l e s t u d i o , m i e n t r a s que en e l r a n c h o San Mar t ín , 

e l P r e t o r i a - 9 0 ( B o t h r i c h l o a a n n u l a t u m ) f u é e l más consumido -

( 0 . 7 % ) , s i e n d o d i f e r e n t e s ( P < 0 . 0 1 ) d u r a n t e e l e s t u d i o . 

D u r a n t e l o s meses de A b r i l y Mayo de 1 9 8 9 , se l l e v ó a ca 

bo un i n v e n t a r i o de v e g e t a c i ó n de l o s a g o s t a d e r o s en l o s r a n -

chos de e s t u d i o , e n c o n t r á n d o s e que l o s a r b u s t o s son l a s e s p e -

c i e s de p l a n t a s más d i s t r i b u i d a s y a b u n d a n t e s en e l a g o s t a d e -

r o , p a r a l o s c u a t r o r a n c h o s , s e g u i d o de z a c a t e s , a e x c e p c i ó n 

d e l rancho San F e l i p e , donde l a s h i e r b a s ' f u e r o n más a b u n d a n t e s 

que l o s z a c a t e s . F i n a l m e n t e , l a s h i e r b a s f u e r o n l a s menos abur) 

d a n t e s en comparac ión con l o s a r b u s t o s y z a c a t e s . De l o s f a c -

t o r e s c l i m á t i c o s , l a p r e c i p i t a c i ó n a f e c t o ( P < 0 . 0 1 ) e l consumo 

de h e r b a c e a s , en forma d i r e c t a , e i n d i r e c t a m e n t e ( P < 0 . 0 5 ) e l -

consumo de a r b u s t o s . La t e m p e r a t u r a a f e c t o ( P < 0 . 0 1 ) d i rectamen^ 

t e e l consumo de a r b u s t o s , m i e n t r a s que r e d u j o ( P < 0 . 0 5 ) e l con 

sumo de h i e r b a s . Los z a c a t e s , no f u e r o n a f e c t a d o s ( P > 0 . 0 5 ) por 

l a t e m p e r a t u r a ni l a p r e c i p i t a c i ó n . De l o a n t e r i o r , se puede 

c o n c l u i r que e l venado c o l a b l a n c a texano que h a b i t a l o s a g o s -



t aderos de l n o r t e de Nuevo León. Se a l imen ta fundamentalmente 

de a r b u s t i v o s , seguido de h i e r b a s y con un moderado consumo -

de z a c a t e s , presentado una d i e t a muy d i v e r s i f i c a d a , ya que i n 

c luyo du ran te e l e s t u d i o 80 espec ies v e g e t a l e s en su d i e t a . 
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