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INTRODUCCIÓN 

En el Noreste de México la mayor actividad agropecuaria es la 

ganadería, debido al tipo de vegetación se ve limitada la producción por lo que es 

necesario diversificar los ranchos mediante la conservación y el aprovechamiento 

de la vida silvestre, en especial la fauna de interés cinegético a través de las 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS).  

 

Por tal motivo en los predios ganaderos de la región, se iniciaron  en los 

años 50’s, acciones de conservación y se empezó a considerar la forma de 

manejar adecuadamente el recurso fauna silvestre, realizando estudios como: 

Manejo del hato (Carrera, 1985), composición de la dieta del venado (Quintanilla, 

et al 1989; Alcalá, 1989), estimaciones sobre abundancia (Morales et al., 1989), y 

practicas de mejoramiento del hábitat. Con la ganadería diversificada se ha 

alcanzado recuperar las poblaciones de venado cola blanca texano mediante la 

caza deportiva, convirtiéndolo en una de las especies cinegéticas más 

importantes, codiciadas y con mayor demanda en la región  por el gran tamaño y 

masividad de sus astas. 

Para lograr un adecuado manejo de las poblaciones silvestres de 

venado cola blanca es necesario considerar el hábitat como el factor más 

importante que influye en el éxito de la explotación. Además para obtener un 

número de venados en una temporada de caza con características deseables o 

aceptables para trofeo incluye toda una actividad previa que está íntimamente 

relacionada con el manejo de la población. 

        El manejo cinegético en ranchos ganaderos es una de las formas de 

regular el número de animales, por lo que se requiere considerar que el 

propietario obtenga los beneficios económicos deseados y que las poblaciones de 

fauna no sean afectadas significativamente; esto puede lograrse mediante la 

estimación del número de animales a cosechar, época en que se realice y el 

método de caza.  

        La cosecha de venados producidos durante una temporada de caza 

constituye el último eslabón de la cadena del manejo, además representa la 
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evaluación final del programa adoptado y realizado en el rancho. Una cosecha 

buena, regular o mala de venados será el principal indicador del éxito o fracaso 

alcanzado por el productor en su empresa ganadera-cinegética. 

        Por esta razón los registros de caza constituyen una fuente muy 

importante de información para la planeación, manejo y administración de los 

ranchos ganaderos diversificados orientados a la producción de venado cola 

blanca; cada rancho puede en particular diseñar sus propios registros de caza, 

pero es indispensable que contengan por lo menos fotografía de los animales, 

edad, peso, medidas físicas corporales y medición de las astas de los venados 

cazados o producidos.  

        Los registros nos ayudan a hacer observaciones, a través de los 

cazadores y de los manejadores del rancho durante la temporada de caza, acerca 

de la cantidad y calidad de los animales que se encuentran disponibles de 

acuerdo con las características morfométricas obtenidas y poder evaluar la 

producción, los factores que influenciaron en ella y así tomar decisiones para 

mejorarla. 

De acuerdo con lo anterior el presente trabajo de investigación establece el 

siguiente objetivo:  

Conocer las características morfométricas de venado cola blanca en el Rancho 

“Santa Bárbara”, durante tres temporadas de caza, así como identificar los 

principales factores que afectan su calidad cinegética.  

 

HIPÓTESIS 

H0= Las características morfométricas de venado cola blanca en el 

Rancho “Santa Bárbara” están influenciadas por  el manejo y por las condiciones 

del hábitat durante las tres temporadas de caza estudiadas. 

H1= El venado cola blanca de la subespecie texanus del Noreste de 

Coahuila no es afectado por las condiciones de su hábitat ni por el manejo en 

cuanto a las características morfométricas. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Un buen programa de manejo de venado cola blanca debe conducirse 

conjuntamente con un buen programa de manejo del ganado, con el objeto de 

obtener resultados deseables (Harmell y Litton, 1981). Es preciso señalar también 

que el apacentamiento induce cambios en la estructura y composición de las 

comunidades de plantas incrementando la calidad y cantidad de forraje, pudiendo 

beneficiar en algunos casos a especies de fauna silvestre (Severson, 1990). 

La calidad de un buen hábitat para el venado es aquel que cuenta con 

alimento nutricionalmente adecuado, apropiada cobertura vegetal, conveniente 

agua (fresca y limpia), y suficiente espacio. Donde la cantidad (acceso y 

disponibilidad) y calidad (valor nutritivo y digestibilidad) del alimento, son los 

factores que más afectan a la dieta y nutrición del venado. Los cambios 

estacionales, provocan que las plantas varíen en abundancia, estado de 

crecimiento y características nutricionales por lo que el venado trata  de  mantener 

una dieta de calidad que satisfaga sus necesidades nutricionales ajustando los 

componentes de la dieta conforme las plantas forrajeras cambian de calidad 

(Ramírez, 2004). 

Un buen hábitat debe contener cuatro categorías de plantas 

principalmente arbustivas, herbáceas, gramíneas y cactáceas; ya que en 

composición alimenticia de esta especie dentro de los Matorrales Xerófilos las 

especies arbustivas representan entre el 60% y 85% del total de la dieta, las 

herbáceas entre el 15% y el 20% y las gramíneas es menor al 5% del total de la 

dieta (Quintanilla et al., 1989; Ruthven et al., 1992, Villarreal, 1999), por lo que se 

puede observar que esta especie es primordialmente ramoneadora. 

Las arbustivas son de alta digestibilidad, preferidas por el venado y 

contienen los requisitos mínimos de PC (9.5 %), las hojas, tallos y frutos 

representan un importante recurso, ya que algunas especies son perennes y les 

permite mantenerse verdes durante los inviernos húmedos y no disminuye tanto 

su valor nutricional como los pastos y las hiervas anuales (Ramírez, 1998).  
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Las hiervas son una excelente fuente de forraje, contienen alto valor 

nutritivo y gran digestibilidad, sin embargo no se les puede considerar como parte 

fundamental de la dieta del venado durante todo el año debido a que son escasas 

y dependen de la humedad del suelo que producen los inviernos no muy fríos y de 

la precipitación en breves periodos durante el varano y otoño (Ramírez, 1998). 

Los zacates introducidos y nativos producen una buena cantidad de 

forraje disponible, sin embargo el venado no los consume en gran medida debido 

a sus hábitos alimenticios, cuando existe disponibilidad de arbustos o hiervas, 

solo los consumirá en época de lluvias cuando están en crecimiento con alta 

digestibilidad y contenido de nutrientes ( Ramírez, 2004). Pero la diversidad de 

plantas forrajeras es un importante componente del agostadero para la nutrición 

del venado cola blanca ya que le permite seleccionar una dieta de calidad de las 

plantas que presentan diferentes estados de crecimiento durante la estaciones del 

año (Ramírez, 2004).  

Se sabe que la tasa de consumo de alimento diario para un ejemplar 

adulto es de entre 1.5 y 1.74 Kg/día de materia seca, con una composición  de 

proteína del 6% al 22% de la dieta, 0.3% de fósforo y 0.75 de calcio (Mautz et al., 

1976; Nelle, 1984; González, 1999). La cantidad de agua mínima diaria requerida 

por esta especie es de 3.7 l/día, esto es cerca de 2 a 3 veces el consumo diario 

de materia seca. (Halls, 1984; Sample y Suter, 1994). Aparte del volumen, la 

accesibilidad del recurso reviste importancia, ya que se considera que menos de 

un abrevadero por 1 ó 1.5 kilómetros cuadrados es insuficiente para mantener a la 

especie (Villarreal, 1999). 

Las especies y el número de animales que se explotan conjuntamente 

con el venado, pueden tener influencia en cuanto a la cantidad y el tipo de plantas 

consumidas en el agostadero; se ha encontrado que la presencia o ausencia de 

ganado no influye en las densidades de venado a nivel de potrero, ya que la 

presión de apacentamiento utilizada en el pastizal no es suficiente para forzar el 

movimiento del venado (Rohdes and Sharrow, 1990).  

El ganado bovino puede competir en mínimo grado con el venado por 

los pastos tiernos, aunque también consumen algunas hierbas y arbustos cuando 
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la capacidad de carga ha sido excedida. La competencia entre venados puede ser 

significativa en áreas donde los depredadores han sido eliminados, especialmente 

en donde hay poca presión de caza y cuando la política de cacería solo permite 

cosechar a los machos adultos, ocasionando una baja relación macho hembra, 

baja taza de aprovechamiento comparada con los nacimientos, sobrepoblación y 

decremento de la condición corporal (Gallina, 1993). 

La competencia no ocurre simplemente porque dos especies o más 

están consumiendo el mismo tipo de plantas forrajeras en el agostadero, si los 

animales están presentes en bajo número y si existe diversidad y abundancia de 

plantas nativas forrajeras (Richarson, 1999). La competencia es severa solo 

cuando el numero de animales que se encuentran en el área sobrepasa el 

suministro de forraje o el número de venados excede la capacidad de carga del 

hábitat; cuando se sobrepastorea por  años el vigor de las plantas, producción de 

forraje y potencial productivo de los animales decrece, teniendo un impacto 

directo sobre el hábitat del venado y la calidad de sus dietas (Gallina, 1993). 

Muchos ganaderos saben que para obtener  las ganancias máximas del 

ganado y producción de venados, necesitan conocer cual es la mejor carga 

animal y actividades del ganado de manera que no afecte a la fauna ya que la 

estimación de la capacidad de carga permite comparar diferentes áreas para 

mantener las poblaciones de fauna silvestre (Hobbs y Swift, 1985), así como para 

detectar problemas de sobrecarga.  

Al respecto cuando los pastizales están sobrepoblados con fauna y 

ganado doméstico, el deterioro de la calidad del venado es evidente, 

disminuyendo el tamaño de las astas, incrementándose el número de aleznillos en 

machos jóvenes (Thomas y Marburger, 1985).  

Por su parte Ortega et al., (1990) al comparar la dieta del venado y 

ganado bajo diferentes sistemas de apacentamiento y cargas animal alta y 

moderada encontró que la dieta se influenció más por el apacentamiento que por 

la carga animal.  

Una forma de tratar de incrementar la condición corporal y tamaño de 

las astas del venado, es incrementar artificialmente la capacidad de carga del 
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agostadero mediante la complementación de nutrientes mediante ingredientes 

comerciales, lo cual ejerce una mayor presión en las plantas nativas ya que a 

medida que estas disminuyan, se dependerá mayormente de la complementación 

para mantener la población de venados y de ganado domestico (Dasmann, 1981). 

Otro método para minimizar la competencia intraespecífica es manejar 

el número de venados, permitiendo cazar una cantidad que permita contar con 

una población por debajo de la capacidad de carga. Esto requiere un monitoreo 

más continuo de la población, de la condición corporal y de las condiciones 

estacionales del hábitat; esto tiene éxito siempre y cuando la calidad y 

disponibilidad del forraje sean adecuadas y que el numero de bovinos no tome 

ventaja sobre el forraje adicional de alta calidad nutritiva (Richarson, 1999). 

En algunos predios se ha optado por el desmonte en franjas alternas de 

ciertas áreas del matorral para provocar el desarrollo de material vegetativo nuevo 

con ayuda de la luz solar y la precipitación principalmente herbáceas y rebrotes 

de arbustivas, que son de alta calidad nutritiva; pueden incrementar el peso 

corporal del venado y la calidad de sus astas (Ramírez, 2004). 

También se recomienda que para venado cola blanca se destine de 3 a 

5% del área para sembrar parcelas mixtas de pastos, leguminosas y granos, las 

parcelas deben de ser de   .2  a  .8 hectáreas (Harper, 2002).  

Las áreas destinadas a la producción de forraje pueden mejorar la 

nutrición del venado incrementando la capacidad de producción del hábitat, 

adicionándola con calcio y fósforo en las dietas y considerando estos lotes como 

una importante estrategia de manejo (Fulbright y Duffy, 1991). Estos mismos 

autores señalan que el uso de complemento proporciona venados más grandes y 

poblaciones más productivas comparados con aquellas a las cuales no se les 

proporcionó alimento extra. La complementación puede ser benéfica si el hato es 

cosechado adecuadamente cada año y si el pastizal está  en condición buena 

(Brown, 1978), de manera que se mantengan las relaciones entre sexos y las 

plantas forrajeras no sufran tanta presión de apacentamiento. 

Los requerimientos de proteína del venado son de un alimento que 

contenga de 13 a 20 % de PC, donde los que contienen alrededor de 17 % de PC,  
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proporcionan un optimo crecimiento, el 13 % de PC es el mínimo requerido para 

el desarrollo y el 7 % se considera como deficiente ocasionando efectos negativos 

en crecimiento y reproducción, por lo tanto es necesaria la complementación con 

proteína especialmente durante las estaciones de invierno y primavera.  

Mientras que los requerimientos de energía en cervatos con un peso 

vivo de 18 kg en peso vivo necesitan de 155 a 168 Kcal/kg de peso de energía 

digestible/día para mantenimiento. Además las hembras gestantes de 45 kg de 

peso vivo requieren 156 Kcal/kg de peso de energía digestible/día para 

mantenimiento (Ramírez, 1998).  

Es necesario observar la etología del venado en la alimentación y la 

competencia por el suplemento que puede darse, al respecto un estudio realizado 

mostró que no todos los venados consumen alimento concentrado, las hembras 

comían menos que los machos y que solamente el 30 % consumieron el 

suplemento, por lo que en ese estudio no hubo beneficios generales en los pesos 

de los venados (Bartoskewitz et al., 2001).  

Se considera que la porción dura de las astas contiene alrededor de 

40% de materia orgánica y 60% de minerales lo que nos indican que los 

principales nutrientes para su desarrollo serían la proteína (Aselon et al., 1996) y 

los minerales. Respecto a esta condición se ha encontrado que la mayoría de los 

forrajes son deficientes en fósforo (McDowell, 1997); por lo que Grasman et 

al.,(1991) con el objeto de conocer el efecto de la deficiencia de fósforo en el 

desarrollo de las astas, proporcionó tres niveles de fósforo en la dieta (.19, .27 y 

.36 %) en venados cuyas edades fluctuaron de 3.5 a 7.5 años, evaluando la 

sangre y medidas de las astas, no encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos, por lo que considera que el aporte de fósforo de .19 % el cual es 

similar al obtenido en la dieta del venado en el sur de Texas, es suficiente para 

obtener un desarrollo de astas adecuado.  

Para estudiar el efecto de la nutrición sobre el desarrollo de las astas 

Harmell (1981), experimentó en dos grupos de venados juveniles (1.5 años); el 

primer grupo de nueve aleznillos y el segundo con siete animales con cuatro 

puntas o más, proporcionándoles a los dos grupos raciones proteicas altas, 
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encontrando menor peso corporal y desarrollo de astas en el grupo de los 

aleznillos. 

Dentro de las deficiencias nutricionales presentadas por el venado 

Ullrey (1983), señala que las restricciones de energía y proteína en la dieta 

disminuyen el volumen de las astas, diámetro, longitud y el número de puntas. 

Se puede establecer que un gran porcentaje de los venados cuyas 

primeras astas (1.5 años de edad) son del tipo lezna, con una nutrición adecuada 

y de alto porcentaje de proteína cruda, pueden llegar a desarrollar a futuro astas 

de mejores características; sin embargo, difícilmente llegarán a ser buenos 

trofeos, ya que de acuerdo al estudio referido, los machos cuyas primeras astas 

(1.5 años de edad) no fueron del tipo lezna, o sea, machos con canastas de astas 

de cuatro picos o más, lograron un promedio mayor de picos y de abertura 

máxima entre astas. Siendo lo más significativo, el hecho de que sus astas fueron 

en promedio 71% más pesadas durante los dos años que duró la investigación, lo 

cual se puede interpretar, como astas de mayor volumen y por lo mismo de 

mejores características desde el punto de vista de trofeos (Baxter et al., 1977). 

Los estudios realizados por Baxter et al., (1977) en Texas, demostraron 

que los venados de un año y medio de edad, cuyas primeras astas fueron del tipo 

lezna o aleznillos y que fueron suplementados con una dieta a base de 16% de 

proteína cruda, lograron a la edad de 2.5 años un promedio de 6.78 picos por 

venado y una abertura promedio de ancho máximo entre astas de 29.5 cm (11 

5/8"). Estos mismos venados, lograron a la edad de 3.5 años, un promedio de 

7.22 picos por venado y una abertura promedio de ancho máximo entre astas de 

36.2 cm (14 1/4").  

Según Vázquez (1994), el manejo de la población de venado cola 

blanca se enfoca principalmente al mantenimiento del balance entre los animales 

y la capacidad de carga del hábitat, esto involucra la manipulación de las 

relaciones de edad, sexo, densidad y otros factores que afectan el crecimiento de 

la población (depredación, migración, competencia). La cacería puede ser 

utilizada como un control para disminuir los efectos y daños ocasionados a causa 
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de la sobrepoblación (Thomas y Marburger, 1985), así como las características de 

población, cosechando anualmente sin detrimento de la cantidad el hato. 

Harmell y Litton (1981), recomiendan que el número de animales se 

debe mantener a la capacidad de carga o por debajo de ella y que la relación 

macho-hembra no exceda de 1:3, siendo 1:2.5 ó 1:2 la relación mas deseable, en 

los cuales la calidad de las astas puede afectarse con relaciones entre sexos 

mayores a las señaladas, debido a que en los machos de menor calidad (tamaño 

de astas) incrementen la posibilidad de aparearse con mayor numero de hembras 

en comparación con la relación 1:2 ó 1:2.5. 

 Villarreal (1995), menciona que se considera una tasa de 

aprovechamiento cinegético del 20 % machos presentes es aceptable y sin riesgo 

para el futuro desarrollo de la población, si se cuenta con una densidad 

compatible con la capacidad de carga del hábitat y la relación macho:hembras  

(M:H) adecuados. 

El venado cola blanca con calidad de trofeo requiere de un control de la 

población, de un manejo nutricional adecuado y de programas de mejoramiento 

que permitan la manifestación de la característica deseada en la cornamenta 

(Kroll, 1994). En el caso del tamaño y calidad de las astas de los venados, no 

toda la problemática se resume al aspecto genético, es necesario considerar otros 

factores que afectan de manera directa e indirecta como lo son: la edad del 

animal y la calidad nutricional de la dieta que recibe del hábitat donde se 

desarrolla (Harmell, 1981). 

Williams et al. (1983) evaluó el peso corporal y el tamaño de las astas 

en animales de 1.5, 2.5 y 3.5 años, encontrando una alta correlación entre el peso 

corporal y el desarrollo de astas, mencionando que para seleccionar animales 

trofeo es conveniente considerar también al peso corporal. 

La conformación de las astas es afectada por el ambiente, 

principalmente por la edad, la posición social del individuo y la nutrición (Vaughan 

y Rodríguez, 1994; Cabello, 2000) con un componente genético que varía desde 

altamente heredable hasta muy pobremente heredable (Villarreal, 2000). Al 

respecto Harmell et al., (1998) realizó un trabajo sobre el desarrollo de astas en 
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venado cola blanca y concluye que el peso y longitud de las astas (ancho, grueso 

y longitud) responden directamente a la calidad de la dieta y que las 

características de astas son heredables e influenciadas por la genética y la 

nutrición. 

Haciendo referencia a esta condición de acuerdo con Guys (1982), el 

desarrollo de las astas esta influenciado por tres factores, calidad-disponibilidad 

del alimento, la edad y la genética del animal; el manejo de éstos puede 

incrementar el tamaño y número de trofeos en cualquier área. 

Para un buen programa de manejo con fines de producción de trofeos; 

no se deberán cazar los venados jóvenes e inmaduros de 1.5, 2.5, 3.5, y 4.5 

años, hacerlo conlleva a mediano y largo plazo a la ausencia de buenos trofeos. 

Además si estos animales a esta edad presentan buenas características de astas, 

es un error grave ya que estos son los futuros reproductores (sementales) y su 

eliminación reduce año con año el mejoramiento genético de la población desde 

el punto de vista de futuros trofeos, siendo más grave aún el problema cuando se 

dejan de cazar a los animales maduros de 5.5 años o más con baja calidad de 

canastas de astas quedando en condición de sementales además de privilegiar la 

baja calidad genética de la población (Villarreal, 2006). 

De Yung (1990), menciona que el manejo de trofeos de venado cola 

blanca involucra minimizar la cosecha de machos jóvenes, de manera que vivan 

lo suficiente para alcanzar un gran crecimiento de astas considerando que a los 

4.5 a 5.5 años es la edad adecuada en la cual el animal tiene buen desarrollo, 

además de poder distinguir a los animales jóvenes de los adultos por tener más 

desarrollo en sus astas a la hora de realizar la cosecha por medio de la cacería. 

Desde el punto de vista de su genética, es importante destacar que 

muchas de las características de las astas que los venados heredan de sus 

progenitores: abertura, número de puntas, y otras, en la gran mayoría de los 

casos se manifiestan hasta que estos alcanzan su madurez a partir de los 5.5 

años de edad. Esto debido a que su crecimiento corporal (músculos y huesos) 

termina prácticamente hasta alcanzar los 4.5 años de edad, siendo utilizada hasta 

ese edad, un mayor porcentaje de la alimentación para la formación del cuerpo 
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que de las astas. Por esta razón los mejores trofeos se obtendrán de venados 

machos maduros o adultos de 5.5 y 6.5 años de edad (Villarreal, 2006). 

Villarreal (2006), considera que cuando la taza de aprovechamiento 

solo se sobre machos jóvenes e intermedios  (1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 años), además 

de que no se obtendrán buenas características de las canastas de astas, se 

estará dejando de aprovechar la parte más importante de la población desde el 

punto de vista da la caza de trofeos (venados de 5.5 y 6.5 años)  

Cuando las condiciones del hábitat son buenas y se ha hecho un 

manejo adecuado del mismo, los venados de 6.5 y 7.5 años de edad, alcanzan 

una buena condición física corporal y un buen desarrollo de sus canastas o astas 

Además han exhibido su verdadero potencial genético; calidad que tiende a 

decrecer a partir de los 8.5 años de edad, por el consiguiente desgaste de sus 

molares, lo que da como resultado, un bajo aprovechamiento del forraje 

consumido para su alimentación y resultan tener menos expectativas de vida a 

futuro en la población (Cook, 1975).   

El peso corporal se ha considerado como una medida para evaluar la 

condición física del animal. Sin embargo se puede ver afectado por la edad, 

estado fisiológico y genotipo (Brown, 1984), además existen otros factores que 

tienen influencia en peso corporal, tal es el caso de lo encontrado por Kie y 

Thomas (1988), el cual encontró variaciones en el peso de las canales del venado 

procedentes de áreas con diferentes densidades (venados/km2), siendo menor el 

peso a mayor densidad, coincidiendo al respecto con Thomas y Marburger (1985), 

quienes señalan que la sobrepoblación declina el tamaño y peso corporal del 

venado cola blanca. 

Haciendo referencia a esto, en un estudio reciente que fue realizado en 

Missisipi, E.U.A. los resultados revelaron que el promedio del peso corporal y el 

tamaño de las cornamentas de los venados cola blanca estudiados, estuvo 

directamente asociado con la calidad del terreno en donde se desarrollaron. De 

esta manera los machos maduros de las regiones con los mejores suelos, 

promediaron 25 libras (aproximadamente 12.5 kg) más de peso corporal, y 20 

puntos más de astas de acuerdo al sistema de medición del Boone and Crockett 
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Club, por encima de los venados que se desarrollan en áreas o regiones con 

suelos o terrenos más pobres. Adicionalmente, los venados que se desarrollan en 

las áreas o regiones con mejor calidad de suelos, alcanzaron su máximo 

crecimiento de cornamentas, y su máximo peso, con una edad menor a la que 

requirieron los venados que se desarrollaron en áreas o regiones más pobres o 

de menor calidad (De Young, 2006). 

Independientemente de la condición corporal del venado, el desarrollo 

de las astas resulta de gran importancia, principalmente para los cazadores y 

criadores de fauna, ya que las astas son las que le dan la calidad desde el punto 

de vista cinegético, por tal motivo se deben considerar aquellas prácticas que 

favorezcan un buen desarrollo de las mismas. 

Una manera de evaluar el desarrollo de las astas es midiendo la 

longitud, diámetro y número de puntas,  para lo cual existe el método propuesto 

por el Boone & Crockett Club fundado en 1887, que ha servido para conservar a 

la fauna silvestre y llevar el registro de las especies cobradas de fauna mayor 

desde 1932.  

El Boone Crockett Club estableció un sistema para medir y tabular las 

cabezas trofeo,  teniendo para el venado cola blanca dos categorías: las típicas y 

atípicas, en las cuales se mide la longitud de las astas, considerando la distancia 

interior de mayor abertura en las puntas de más altura, la longitud de las demás 

puntas irregulares con una medida superior a una pulgada, medición de la 

abertura mayor de las puntas principales penalizando las diferencias en tamaño. 

También se mide la circunferencia de las astas en su base y en el punto más 

angosto entre la base y la primera y segunda punta. Se consideran como trofeos 

aquellas que excedan los 170 puntos (pulgadas), siendo registradas en los 

récords del club (Rogers, 1981). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción y localización del área de estudio 

Los estudios del presente trabajo se realizaron en el Rancho “Santa 

Bárbara”, localizado en el Municipio de Hidalgo, Coahuila (Figura 1); cuenta con 

una superficie de 4, 200 hectáreas (Figura 1). El rancho se encuentra ubicado 

sobre  la brecha sur del poblado del Municipio Hidalgo, a 25 kilómetros de la 

carretera nacional Piedras Negras-Laredo. Donde durante muchos años se ha 

venido desarrollando actividades cinegéticas enfocadas al aprovechamiento de 

venado cola blanca de la subespecie texanus.  

Geográficamente se ubica entre los 27° 47’ 08” de L atitud Norte, 100° 

05’ 43” Longitud Oeste de Greenwich y a una Altitud de 200 m.s.n.m.  

El Clima que predomina en esta región se clasifica, según Copen,  

como Seco Semicálido BSo (h), con lluvias en verano; presenta una Temperatura 

media anual de 22°C y una Precipitación media  anua l entre  los 300 y 500 mm.  

El tipo de Suelo predominante son los xerosoles de textura media y los 

suelos castaños háplicos. La Vegetación predominante es el Matorral Xerófilo 

Espinoso y Pastizal Natural, donde la Fisiografía del terreno está constituida por 

valles y lomeríos. 

 

Manejo del rancho e instalaciones 

El rancho está dividido en 14 potreros que mantiene un promedio de 

320 vientres de bovino de la raza charoláis por año, se tiene un coeficiente de 

agostadero de 8 Ha /UA que se manejan mediante la rotación de potreros,  así 

como cuatro áreas desmontadas que suman un total de 170 hectáreas sembradas 

con zacate buffel (Cenchrus ciliaris) y los cercos que son de tipo ganadero 1.20 

metros de altura. Además cuenta con un arroyo temporal, nueve represas 

permanentes, seis papalotes que abastecen a 25 bebederos cada 500 m que se 

usan para fauna, seis pozos, dos depósitos de agua con capacidad de 25,000 L.  
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Se tienen también 27 espiaderos fijos distribuidos en todo el rancho, 18 

comederos exclusivos para fauna silvestre de libre acceso, dos parcelas de 25 

hectáreas cada una con cultivos de Avena (Avena Sativa) y Zacate Klein 

(Panicum cloratum) para alimentar a las especies de fauna que hay en el rancho.  

Se administra complento a la fauna todo el año con alimento 

concentrado que  se suministran a base de  pellet con 16 % PC en los diferentes 

comederos distribuidos en el predio. 

Para el monitoreo de la población se utiliza el método Físico Nocturno 

con ayuda de luz artificial; a través del monitoreo de los venados se obtiene los 

siguientes datos: Estructura de la población (número de machos adultos, número 

de machos juveniles, número de hembras adultas, número de hembras juveniles), 

Relación macho hembra (M:H) y hembra cría (H:C), densidad poblacional 

(Ind./ha) y tasa de aprovechamiento. 

 Durante la temporada de cacería, toda la pieza cobrada se le toma los 

datos y las características morfométricas que sirven para evaluar la calidad de 

trofeo en todos los animales para llevar un control del registro en cuanto a número 

y medidas de los animales cosechados en el rancho. 

 

Registros de caza y medición de las características  morfométricas 

Para estimar las características morfométricas de los venados 

cosechados se utilizaron los registros obtenidos de tres temporadas de caza del 

rancho correspondientes a las de 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, donde los 

datos de cada animal se obtuvieron de acuerdo al sistema Boone & Crockett Club.  

En los registros se toman las medidas y datos del animal que son: peso 

en libras, edad en base al desgaste de los molares según Halls, (1984). Además 

se toman las Medidas Físicas Corporales que son: largo total de nariz a cola, 

largo de la cola, cuenca de ojo, largo de oreja, frente, quijada, altura de hombros, 

altura de corva, largo de pezuña, ancho de pezuña, cincho y cuello (Figura 2).  
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Las medidas de la canasta de astas son: número de picos, abertura 

máxima entre astas de frente, largo de brazos principales, largo de primera asta, 

largo de segunda asta, largo de tercera asta, largo de cuarta asta, largo de quinta 

asta, circunferencia a la base de las astas de primer, segundo, tercer y cuarto 

nudo (Figura 3). 

Para determinar y medir las características morfométricas de los 

venados cazados en el Rancho “Santa Bárbara” se utilizaron las siguientes 

mediciones de acuerdo a los registros de caza de cada año respectivo:  

Edad en base a desgaste de los molares (años), Peso Corporal  (en libras), 

Puntos Totales de la canasta de astas (Pts. Tot.).  Así como también Número de 

Puntas (Núm. Pun.), Abertura Máxima Entre Astas de Frente (AMEAF), Largo de 

la Base Principal (LBP), Largo Total de Nariz a Cola (LTNC), Altura al Hombro ó a 

la Cruz (Alt. Cruz), y diámetro del Cincho de cada animal cosechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

Figura1. Ubicación del Rancho “Santa Bárbara” en el Municipio de Hidalgo, 

Coahuila, México y Superficie total de 4, 200 hectáreas. 
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Edad (en base a desgaste de los molares) _______ años. Peso _________libras.                                         

Largo total de nariz a cola Largo de cola 

Largo de cráneo (quijada) Ancho de cráneo (frente) 

Largo de oreja Largo de cuenca de ojo 

Altura a la cruz (hombros) Pescuezo (cuello) 

Cincho Altura ala corva 

Largo de pezuña Ancho de pezuña 

 

Figura 2. Medidas Físicas Corporales del venado cola blanca según el sistema 

Boone & Crockett Club. 
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1. Nombre del predio: __________________ 2. Fecha de caza: ______________ 

3. Peso (libras): ______ 4. Edad (en base al desgaste de molares): ___________ 

5.  Medida de las astas                                      Izquierda                    Derecha 

6. Numero de puntas                       

7. Abertura máxima entre astas (de frente) 

8. Largo de asta principal 

9. Largo de la segunda asta 

9a. Largo de segunda asta 

9b. Largo de tercera asta 

9c. Largo de cuarta asta 

9d. Largo de quita asta 

10. Circunferencia de las bases 

10a. Primer nudo 

10b. Segundo nudo 

10c. Tercer nudo 

10d. Cuarto nudo 

                                                                   Puntos Totales: _____” 

 

Figura 3. Medidas de la canasta de astas del venado cola blanca según el Boone 

& Crockett Club. 
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

Número de venados cosechados 

De acuerdo al análisis de la información se observó que durante la 

temporada de caza 2001-2002 existió un aprovechamiento de 38 venados, de los 

cuales aproximadamente el 68% fueron jóvenes: 36.84% y 31.57% lo cual 

corresponde a 3.5 y 4.5 años de edad respectivamente (Cuadro 1, Figura 4). 

Por otra parte existe una  disminución en la tasa  de aprovechamiento que 

va de 38 a 29 venados para la temporada 2001-2002 y 2003-2004. 

En las tres temporadas se observa que existe una mayor taza de 

aprovechamiento de animales jóvenes (3.5 años) excesivamente, existiendo un 

aprovechamiento de nueve venados adultos (6.5 años) durante la temporada 

2001-2002, no observándose ningún venado cazado de esta misma edad en las 

temporadas siguientes. 

Se observó que en las tres temporadas se tiene una tendencia de venados 

cazados a disminuir con la edad, es decir, la taza de aprovechamiento fue del 

37%, 68% y del 51% para las temporadas 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004 

respectivamente (Figura 5). 

 

Cuadro 1. Número de venados cosechados por edad durante las tres temporadas 

de caza  en el Rancho “Santa Bárbara”. 

  Temporadas  

Edad 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

3.5 36.84% (14) 67.64% (23) 51.17% (16) 

4.5 31.57% (12)  29.41% (10) 37.93% (11) 

5.5 7.89% (3) 2.9% (1) 6.89% (2) 

6.5 23.68% (9) 0 0 
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Figura 4. Número de venados cosechados en el Rancho “Santa Bárbara” durante 

las tres temporadas de caza con respecto a su edad. 
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a) TEMPORADA 2001 - 2002
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c) TEMPORADA 2003 - 2004
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Figura 5. Número de venados cosechados por temporada de caza: a) 2001-2002, 

b) 2002-2003 y c) 2003-2004. 



 22 

Relación Edad-Peso Corporal 

 En los resultados obtenidos de acuerdo a la influencia que ejerce la edad 

en relación al peso corporal, observamos que los animales cazados a una edad 

de 4.5 años en la temporada 2002-2003, estos fueron los que presentaron el 

mayor peso corporal (185 libras), seguidos por los de 3.5 años (183.4 libras) de la 

misma temporada y por los de 5.5 años (182.5 libras) cazados en la temporada 

2001-2002 (Cuadro 2, Figura 6). 

 Para el caso de los venados cosechados a una edad de 6.5 años que se 

registraron únicamente durante la temporada 2001-2002, éstos no mostraron 

realmente el mayor peso corporal (171.67 libras) comparado con los 

anteriormente señalados, pero fueron similares a los de 3.5 años (172.18 libras) 

cosechados en la temporada 2003-2004 y ligeramente superados por los de 4.5 

años (176.81 libras)  de la temporada 2003-2004 y por los de 5.5 años (175 libras) 

de la temporada 2002-2003. 

 Mientras que los animales que presentaron el menor peso corporal fueron 

los de 4.5 años (166.25 libras) de la temporada 2001-2002, similares a los de 3.5 

años (166.43 libras) de la misma temporada y también semejantes a los de 5. 5 

años (167.50 libras) registrados en la temporada de caza 2003-2004. 

 

Cuadro 2. Relación Edad-Peso corporal  de los venados cosechados durante las 

tres temporadas de caza en el Rancho “Santa Bárbara”.  

Temporadas 
Edad 2001-2002   2002-2003  2003-2004  

3.5 166.43  ± 18.44 183.44  ± 17.42 172.18  ± 12.64 

4.5 166.25  ± 15.54 185.00  ± 14.90 176.81  ± 20.04 

5.5 182.50  ± 20.21 175.00  ± ---- 167.50  ± 24.74 

6.5 171.67  ± 27.27 ---- ---- ----   ---- 
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Figura 6. Relación Edad-Peso corporal durante las tres temporadas de caza en el 

Rancho “Santa Bárbara”. 
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Figura 6.1 Relación Edad-Peso corporal en la temporada de caza 2001-2002. 
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Figura 6.2  Relación Edad-Peso corporal en la temporada de caza 2002-2003. 
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Figura  6.3. Relación Edad-Peso corporal en la temporada de caza 2003-2004. 



 25 

Relación Edad-Puntos Totales de la canasta de astas   

 Después de haber analizado la relación que tiene la edad con respecto al 

número de puntos totales de la canasta de astas de los venados cazados durante 

las tres temporadas de caza, se encontró que los animales maduros cosechados 

en la temporada 2001-2002 a una edad de 5.5 años fueron los que alcanzaron el 

mayor número de puntos totales registrados durante las tres temporadas 

estudiadas (Cuadro 3, Figura 7). 

 Así también observamos que los venados cazados a una edad de 6.5 años 

obtuvieron un numero de puntos totales de 137.76, semejantes a los encontrados 

en los venados de 4.5 años (137.25“) y 3.5 años (137.47“) de la temporada 2002-

2003 y a los de 4.5 años (137.84“) registrados durante la temporada de cacería 

2003-2004. 

Para el caso del menor número de puntos totales de la canasta de astas se 

observó que los animales maduros (5.5 años) de la temporada 2002-2003 

exhibieron el menor puntaje (123.25”), encontrándose también con valor 

semejante a los de la temporada 2003-2004 (126.47”) a esta misma edad, así 

como los de 4.5 y 3.5 años de la temporada 2001-2002 con 126.75” y 129.16” 

respectivamente. 

 

Cuadro 3. Relación Edad-Puntos Totales de los venados cosechados durante las 

tres temporadas de caza en el Rancho “Santa Bárbara”. 

Temporadas 
Edad 2001-2002   2002-2003  2003-2004  

3.5 129.16  ± 12.32 137.47  ± 12.25 131.83  ± 12.98 

4.5 126.75  ± 10.21 136.25  ± 8.12 137.84  ± 16.11 

5.5 147.00  ± 5.54 123.25  ± ---- 126.47  ± 3.21 

6.5 135.76  ± 16.11 ---- ---- ---- ---- 
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Figura 7. Relación Edad-Puntos Totales durante las tres temporadas de caza. 
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Figura 7.1. Relación Edad-Puntos Totales en la temporada 2001-2002. 
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Figura 7.2. Relación-Puntos Totales en la temporada 2002-2003. 
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Figura 7.3. Relación Edad-Puntos Totales en la temporada 2003-2004. 
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Otras características morfométricas 

Se observó que durante la temporada de caza 2001-2002 los animales 

cosechados a una edad de 5.5 años presentaron una ligera diferencia de puntos 

en el largo de la base principal y abertura máxima entre astas con respecto a los 

animales jóvenes e inmaduros (3.5 y 4.5 años). Así también se observó que estos 

mismos animales presentaron el mayor número de puntas de la canasta de astas, 

una medida ligeramente mayor en el cincho y mayor largo total de nariz a cola.  

En los animales de 6.5 años se observó que el número de puntas de la 

canasta de astas fueron semejantes a los de 5.5 años, aunque no resultaron tener 

más puntos en la abertura ni en el largo de la base principal, en estos casos 

siendo similares a los valores encontrados en los animales jóvenes de 3.5 y 4.5 

años de acuerdo con los registros de caza (Cuadro 4, Figura 8). 

Podemos observar también de manera general que para esta temporada 

los animales jóvenes no fueron superiores en ninguna característica morfométrica 

a los animales de 5.5 años excepto en la altura a la cruz.  

 

Cuadro 4.- Valores promedio de las características morfométricas de los venados 

cazados durante la temporada 2001-2002 en el Rancho “Santa Bárbara”. 

EDAD L T N C A. CRUZ CINCHO L B P N. PUN. A M E A F  

3.5 69.07 35.57 36.85 42.94 9.21 17.08 

4.5 70.33 35.00 36.50 43.54 9.16 17.50 

5.5 69.50 35.25 39.33 47.08 10.0 18.56 

6.5 66.11 34.24 37.56 39.89 9.89 17.63 

  

 Durante la temporada 2002-2003 observamos que el único animal 

cosechado a una edad de 5.5 años presentó un mayor número de puntas de la 

canasta de astas con respecto a los animales jóvenes de 3.5 y 4.5 años, pero 

resultó tener valores inferiores en cuanto a puntos de abertura entre astas que los 
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de 4.5 años y también menos puntos en el  largo de la base principal de estos 

mismos, incluso que los de 3.5 años. Se encontró también que los venados 

jóvenes (3.5 y 4.5 años) presentaron ligeras diferencias en el largo total de nariz a 

cola y  altura a la cruz sobre el único animal cosechado a una edad de 5.5 años 

(Cuadro 5, Figura 9). 

 

Cuadro 5.- Valores promedio de las características morfométricas de los venados 

cazados durante la temporada 2002-2003 en el Rancho “Santa Bárbara”. 

EDAD L T N C A. CRUZ CINCHO L B P N. PUN. AMEAF 

3.5 68.40 35.31 36.47 42.72 9.86 17.60 

4.5 68.50 35.60 35.70 43.05 9.80 19.10 

5.5 65.00 35.00 36.00 41.00 11.0 18.50 

 

 Para la temporada  2003-2004 se encontró que los animales 

cosechados a una edad de 5.5 años mostraron valores ligeramente inferiores en 

cuanto a largo de la base principal y número de puntas (40.25” y 9.0 

respectivamente), en comparación con los venados jóvenes de 3.5 y 4.5 años. 

Pero estos mismos animales fueron ligeramente superiores en cuanto a puntos de 

la abertura máxima entre astas. Además se observó que para el resto de las 

características morfométricas encontradas en los venados de 3.5 y 4.5 años 

fueron muy semejantes (Cuadro 6, Figura 10). 

 

Cuadro 6.- Valores promedio de las características morfométricas de los venados 

cazados durante la temporada 2001-2002 en el Rancho “Santa Bárbara”. 

EDAD L T N C A. CRUZ CINCHO L B P N. PUN. A M E A F  

3.5      67.56 35.18 36.37 42.71 9.43 17.51 

4.5      67.36 35.63 36.45 42.88 9.45 17.40 

5.5       66.50 35.50 38.00 40.25 9.00 18.75 
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Figura 8.- Influencia de la Edad sobre las características morfométricas de los 

venados cosechados durante la temporada de caza 2001 -2002.                                              
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Figura 9.- Influencia de la Edad sobre las características morfométricas  de los 

venados cosechados durante la temporada de caza 2002 -2003.    
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Figura 10.- Influencia de la Edad sobre las características morfométricas de los 

venados cosechados durante la temporada de caza 2003 -2004. 
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IMPLICACIONES DE MANEJO 

 Se realizaron las siguientes recomendaciones y sugerencias de manejo 

de acuerdo al número de venados cosechados, haciendo referencia a los estudios 

realizados por Vázquez (1994), el manejo de la población se enfoca en el 

mantenimiento del balance entre los animales y la capacidad de carga del hábitat, 

esto involucra la manipulación de la edad, sexo, densidad, estructura, y 

aprovechamiento. Thomas y Marburger, 1985 opinan que la cacería puede ser 

utilizada como un control para disminuir los efectos (tamaño y peso corporal) 

ocasionados a por la sobrepoblación, cosechando anualmente sin detrimento de 

la cantidad el hato.   

Se sugiere seguir utilizando complementos proteicos para mejorar la 

calidad de la dieta y considerar el efecto de la nutrición sobre el peso corporal, 

pero sobre todo en el número de puntos totales de la canasta de astas, debido a 

que las deficiencias nutricionales presentadas por el venado, de acuerdo con  

Ullrey (1983), señala que las restricciones de energía y proteína en la dieta 

disminuyen el volumen de las astas, diámetro, longitud y el número de puntas. 

Además Williams et al. (1983) evaluó el peso corporal y el tamaño de las astas 

encontrando una alta correlación entre el peso corporal y el desarrollo de de 

astas, mencionando que para seleccionar animales trofeo es conveniente 

considerar también al peso corporal. 

 Por último se sugiere disminuir la cosecha de venados jóvenes ya que 

Villarreal (2006), considera que cuando solo se cazan machos de 1.5, 2.5, 3.5 y 

4.5 años, no se obtendrán buenas características de astas, esto conlleva a 

mediano y largo plazo a la ausencia de buenos trofeos y si a esta edad los 

venados presentan buenas características de astas, es un error ya que estos son 

los futuros reproductores, su eliminación reduce el mejoramiento genético de la 

población (futuros trofeos), siendo más grave cuando no se cazan animales de 

5.5 años o más con baja calidad de canastas de astas, al privilegiar la baja 

calidad genética de la población. La parte más importante de la población desde 

el punto de vista da la caza de trofeos son los venados de 5.5 y 6.5 años, que han 

terminado su madurez y desarrollo físico, además de haber manifestado todo su 

potencial genético en calidad de trofeos (características de las astas).   
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CONCLUSIONES 

El número de venados cosechados en el rancho Santa Bárbara ha 

disminuido durante las tres temporadas de caza estudiadas (2001-2002, 2002-

2003, 2003-2004) que van de 38, 34 y 29 respectivamente, a causa del mal 

manejo en la población y al aprovechamiento excesivo de venados jóvenes e 

inmaduros con edad de 3.5 y 4.5 años, provocando cosechar  cada temporada 

menor número de venados adultos de 5.5 y 6.5 años. 

El peso corporal no es afectado directamente por la edad de los venados, 

sino que está íntimamente relacionado con las condiciones ambientales del 

hábitat en donde se desarrolla, ya que las diferencias más sobresalientes se 

presentaron con respecto a las diferentes temporadas, es decir, con respecto al 

año. Además la calidad genética de los animales juega un papel importante, 

debido a que los venados adultos con edad de 5.5 años y 6.5 años no mostraron 

el mayor peso corporal comparados con los venados jóvenes de 3.5 años y 4.5 

años, indicándonos que estos últimos serán futuros trofeos si las condiciones 

ambientales son favorables. 

El número de puntos totales de la canasta de astas está relacionado con la 

edad, aún y cuando los venados adultos (5.5 y 6.5 años) no exhiben el mayor 

número de puntos totales comparados con los venados jóvenes (3.5 y 4.5 años). 

Siendo en este caso, más importante considerar nuevamente las condiciones 

ambientales que afectan la nutrición del venado cola blanca y a su vez a la 

calidad de trofeo durante las tres temporadas estudiadas, así como la genética 

que poseen estos mismos.  

Por ultimo, las características morfométricas de venado cola blanca con 

calidad de trofeo como son el largo de la base pricipal de las astas, la abertura 

máxima entre astas, y el número de puntas son un buen indicador de la calidad en 

la canasta de astas, pero que a su vez están afectadas por la edad al 

aprovechamiento, por factores ambientales y por la genética. El largo total de 

nariz a cola, la altura a los hombros y diámetro del cincho pueden ser utilizados 

para medir la condición corporal de los venados pero resultan ser menos 

adecuados para medir la calidad de las astas. 
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Se acepta la Hipótesis Ho, la cual afirma que las características 

morfométricas de venado cola blanca en el rancho Santa Bárbara están 

influenciadas por el manejo y por las condiciones del hábitat durante las tres 

temporadas de caza estudiadas. 

Los venados cosechados cosechados en el rancho santa Bárbara no 

alcanzan las medidas de 170 puntos o más para ser considerados como trofeos, 

de acuerdo a lo establecido por el sistema Boone and Corcket para entrar al 

record y ser considerados como tales. 
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