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Actualmente nos estamos percatando que entramos a una crisis ambiental que está teniendo 
consecuencias negativas sobre las poblaciones de las especies tanto de plantas como de animales, 
poniendo en riesgo a múltiples poblaciones de las especies, lo que eventualmente podrá llevarlas a 
la extinción. ¿Por qué la llamamos crisis ambiental? Porque la deforestación, el cambio de uso de 
suelo y el cambio climático han influido en el aumento de la temperatura a nivel global, lo que está 
produciendo tanto sequías más prolongadas como lluvias más intensas, modificando de manera el 
ambiente en el que plantas y animales se desarrollan. 

Pondremos como ejemplo el caso de las poblaciones de venados en nuestro país y como pueden 
verse afectadas con esta crisis ambiental. En México contamos con 4 especies de venados: el venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus) que se distribuye prácticamente en todo el país con excepción 
de la Península de Baja California, y es una de las especies con un gran valor cinegético y cultural, el 
venado bura (O. hemionus) que se encuentra en la Península de Baja California y los estados del 
Noroeste del país, el temazate rojo (Mazama temama) en el Sureste desde Tamaulipas hasta la 
Península de Yucatán y el temazate gris (M. pandora) exclusivo de la Península de Yucatán. 

Estas especies pueden ser únicamente aprovechadas en México a través de la conversión de los 
predios rurales en  Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) normadas 
y propuestas por SEMARNAP (hoy SEMARNAT Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales) 
desde 1997 y parten de la premisa de conservar y aprovechar sustentablemente la flora y fauna de 
forma legal, para obtener beneficios y generar oportunidades en diferentes sectores de la sociedad, 
permitiendo a propietarios de tierras ejidales, comunales y privadas, además de representantes, 
trabajadores y administradores, tener una visión de apropiación y valorización ecológica, económica 
y social, y con ello hacer uso, manejo y aprovechamiento legal de la vida silvestre (Weber et al. 2006, 
Sisk et al. 2007, Gallina et al. 2009, Robles de Benito 2009, Servín et al. 2018, SEMARNAT 2019).  
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Hasta el invierno del 2019, México contaba con un 
total de 13,497 UMA, de las cuales 10,658 son de vida 
libre (son predios de grandes extensiones, sobre todo 
en el Norte del país, donde se realiza un manejo mí-
nimo de los individuos y poblaciones de especies nati-
vas in situ, bajo el contexto de en vida libre) y 2,839 
de manejo intensivo (comprende propiedades o pre-
dios pequeños en el cual se mantienen ejemplares o 
poblaciones de especies silvestres nativas de México 
en condiciones de confinamiento, por ejemplo criade-
ros, viveros). Esto equivale a 39.19 millones de hectá-
reas, representando el 19.49 % de la superficie del te-
rritorio nacional (SEMARNAT 2019).  En particular, las 
UMA de vida libre han tenido gran relevancia debido 
a la contribución en la conservación de ecosistemas 
que albergan gran diversidad de especies y poblacio-
nes silvestres, debido a la mayor superficie destinada 
del hábitat natural que se registra (Villarreal 1999, Or-
tega-Argueta et al. 2016, Álvarez-Peredo et al. 2018). 

La mayoría de las UMA que han sido exitosas apro-
vechando cinegéticamente sobre todo al venado cola 
blanca y bura están en el Norte de México, y muchas 
de ellas han procurado conservar el hábitat para que 
estos animales puedan sobrevivir y reproducirse ade-
cuadamente, aunque la mayoría de los predios han 
sido transformados por actividades agropecuarias, so-
bre todo para la cría de ganado (Villarreal 1999). En 
diversos estudios se ha visto que la presencia del ga-
nado provoca un cambio tanto en el comportamiento 
de la especie silvestre, cambiando sus horarios de ac-
tividad, o el uso del sitio (Gallina et al. 2005) 

De los venados, sobre todo del venado cola blanca 
y bura, conocemos gran parte de su ecología gracias a 
las investigaciones que se han realizado en diversas 
Áreas Naturales Protegidas de México, donde los eco-
sistemas permanecen menos alterados por las activi-
dades antrópicas (Mandujano 2004). lo que nos ha 
permitido conocer su dinámica poblacional (densidad 
y estructura de la población, natalidad y mortalidad), 
su alimentación, sus patrones conductuales, las carac-
terísticas y el uso de su hábitat, sus competidores y 
depredadores (Gallina-Tessaro y Bello-Gutiérrez 
2014). Para ello se han utilizado diferentes métodos, 
desde los indirectos como el registro de sus rastros 
(grupos fecales, huellas, rascaderos, echaderos, ver 

Mandujano y Gallina 1996), como el uso de radiotele-
metría [que implica capturarlos mediante redes de 
caída para colocarles collares que llevan un transmisor 
con una frecuencia determinada para hacer el segui-
miento gracias a las antenas y receptores específicos, 
conociendo así sus patrones de conducta, uso del há-
bitat, etc. (ver Pérez-Solano y Gallina 2019)], y más re-
cientemente gracias al uso de cámaras-trampa (mé-
todo no invasivo cada vez más utilizado porque regis-
tra la presencia de los individuos, la hora del registro, 
la temperatura, el uso del hábitat, su frecuencia, etc.). 
En contraste, existen pocos estudios acerca de los te-
mazates donde se señala el efecto de la fragmenta-
ción del hábitat en sus poblaciones (Muñoz-Vázquez y 
Gallina-Tessaro 2016), o los efectos de la cacería de 
subsistencia, uso de hábitat y abundancias en la Re-
serva de Calakmul (Reyna-Hurtado y Tanner 2005, 
2007, Weber 2005, Reyna-Hurtado et al. 2015). 

Entonces todo ese conocimiento generado du-
rante estudios a largo plazo, después de muchos años 
de que se han llevado a cabo, nos ha permitido cono-
cer cuáles pueden ser aspectos críticos que están 
afectando o pueden afectar sus poblaciones: por 
ejemplo, el venado cola blanca, aunque es más gene-
ralista, son las altas temperaturas mayores a los 30°C 
que sí les afectan en cuanto a perder agua por evapo-
transpiración. La falta de recursos para alimentarse, la 
falta de agua libre (ya sea en aguadas como en Calak-
mul o presones artificiales como en muchas de las 
UMA del norte), la falta de cobertura de protección 
tanto para protegerse de las condiciones ambientales 
como para evitar a los depredadores, pueden afectar 
la sobrevivencia y reproducción de sus individuos. Un 
estudio realizado en el Noreste de México, demostró 
que el retraso de las lluvias en una población de ve-
nado cola blanca disminuyó la tasa de nacimientos 
(nacieron menos crías y las pocas murieron), e incluso 
se encontró que el ámbito hogareño fue mayor en las 
hembras sin crías (Soto-Werschitz et al. 2018).  

Las investigaciones realizadas con el venado bura 
en la Reserva de la Biosfera Mapimí, Durango, durante 
más de 10 años, han encontrado que la actividad de 
los individuos disminuye notoriamente cuando hay al-
tas temperaturas en el Desierto Chihuahuense, y que 
la precipitación en estas zonas áridas (como promedio 
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250 mm al año), tanto en cantidad como en su distri-
bución, tiene un efecto sobre la densidad y estructura 
de la población, al afectar la disponibilidad de recur-
sos. En este caso se espera que las condiciones am-
bientales se vuelvan más severas y que los períodos 
de sequía prolongados tengan consecuencias predeci-
bles en la tasa reproductiva de la población, ya que el 
número de crías disminuye al escasear los recursos ali-
menticios. 

También se ha visto que períodos largos de sequía 
están afectando severamente las poblaciones de 
fauna en general, al reducirse la cantidad de alimento 
y a no disponer de agua por secarse los abrevaderos 
naturales, como ha ocurrido en la Reserva de la Bios-
fera de Calakmul, en Campeche (Reyna-Hurtado et al. 
2010). En este caso los dos temazates y el venado cola 
blanca son afectados por esos cambios climáticos que 
se ven reflejados en su comportamiento al disminuir 
su actividad (Contreras- Moreno et al. 2016, 2019). 

Según varios estudios, la pérdida del hábitat de-
bida a la acelerada destrucción de los ecosistemas es 
el factor que está poniendo en mayor riesgo a las po-
blaciones de venados y de la fauna relacionada, au-
nado al incremento en la temperatura ambiental, que 
de seguir con esa tendencia habrá zonas que los vena-
dos ya no podrán habitar. Consideramos que las zonas 
áridas y semiáridas, así como los bosques caducifolios 
tendrán efectos más severos en su ambiente que re-
percutirá en la disponibilidad de alimento, agua y re-
fugios. 

Tendremos que buscar estrategias de conserva-
ción que permitan mitigar los estragos de esta crisis 
ambiental que seguramente afectará a muchas pobla-
ciones de diferentes especies animales, cuyos hábitats 
están siendo alterados ya sea por la mano del hombre 
o por las condiciones ambientales naturales, empe-
zando por nuestras Áreas Naturales Protegidas. 
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