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CAPITULO I.- I N T R o D u e e I o N 



Este trabajo tiene como pxop6sito-·fiñar contribuir al e!!_ 

tud1o Ole la fo.Elililci&i pxofesional y la prSctica ?rofesional -

del. l!fEdico Veterinario Zootecnista. 

tas diferentes formas de organizaci6n económico social -

.imprlmen éonjunto con los diversos componentes del medio am -

bi.ente, las diferentes patrones culturales del consumo que 

hacen dtzd'lnso que on solo tipo de profesional con un perfil de 

termrinaeo de conocim.ient:os, tenga la misma ca~cidad de resol 

'l1e.l!:" :pJrcblemas en: los diferentes arnbientes que ofrece el mer -
cada> de trabajo hoy en d.fa. 

lile a?rl:.. l.a necesidad de estudiar la fonnaci6n profesio -

Dal. "!§ la p irac1:1ca profesiona.l del Médico Veterinario Zootec -

rllista, O!l!IIO primer paso para conocer las princi~les tireas de 

t:J::abajo a las: que se avoca este t.ipo de profesional, poste -·· 

~ contrilloír a la determinaci6n del perfil de dicha -

pnfcitica y finalmente vincular el proceso de enseñanza apren

di.z:aje con las caracter~ticas de1 mercado profesional. 

ClcmSideramos que este trabajo aunado a otros que estén -

en ~llo en ~s de producci.6n ani.n!al,. administración -

~a y medicina preventiva perll'itir~n actualizar los

p1vu.qLamas rigentes. 

mescTe tiempo inmemorial. la preocupac16n mlixÍllla del hom -

JOOre ha s:ioo no padecer hambre. En' un principio se nutri6 de -

lCIS a.llimentos que la naturale;;:a le !Jroporcionaba: aprendi6 

d'esptt&. a cu1tlvar al.gunas plantas alimenticias y, en 11ltimo 

~ .. también a cl'Cll:C!lticar l".'1a:míferos y aves que le propor

dcmahan leclie, carne. cueros, crines y otros productos y 

~s :f.gaalmente valiosos. Con el. transcurso del tiempo -
el. hanl!Jxe lleg6 a c:onoce.r l.as dolencias de los animales y tr!!_ 

t6 de reme:l.iarlcm. ESU> marc6 en la historia cul.tural de la -

humal!ll.i.dad e1 principio de la iined.f.cina ~·eterinaria. (2,16). 
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El dato más antiguo de· un conocimiento veterinario se -
encuentra en los escritos de los sacerdotes egipcios del Rei 
no Medio (2160-1380 a.c.). Los egipcios conocían determina-: 
das enfermedades y plagas de los animales, creyéndose hoy 
que debió tratarse del carbunco bacteriano, Viruela ovina y· 
tuberculosis bovina. Cuando estas enfermedades alcanzaban 

proporciones epizoóticas se trataba de combitirlas, pero se 

ignora con que éxito. Los Babilonios en el Código de fummura 
bi (195.5-1913 a.c.) hablan de las enfermedades de los anima: 
les Y de los cuidados prestados a éstos. 

Otras antiguas sociedades del Medio Oriente, así como la

India, China y algunos de los reinos del Sudeste de Asia, re
conocieron tambilin la importancia de la sanidad animak para -
su propio bienestar e incluso para su sobrevivencia. Esto era 

especialmente así en el caso de los caballos, esenciales para 

todo medi~ del transporte y movimiento. Estos animales reci -
bian cuidado especial en los ejércitos que se desplazaban por 
todo el antiguo mundo. Los primitivos escritos mencionan con
cre~amente el va.Lol' de la vaca para la nutrición humana. Los -
Griegos figuran entre los primer~s que estudiaron sistemátic~ 
mente las enferemedades del hombre y de los animales¡ son los 

más exactos en todo el mundo antiguo. Los mádicos griegos po~ 
teriores incluso redactaron normas para combatir las enferme
dades de los animales en las comun.idades tanto civiles como -

militares. 

El imperio -romano fue el primero que reconoció la necesi
dad de combatir las enfermedades de los animales. E'n cada 
ejlircito se· designaba una persona encargada de los animales -
de carga y de carne. Despulis de la ca!da de Roma, la medicina 

tanto humano como animal, entr6 en un per!odo de latencia 
(2,16). 

Entre los siglos XIV y XV, las epidemias y las epizo6tias 



4 

flagelaron a toda Europa. Se calcula que en el siglo XVI mu

rieron 25 millones de personas en toda Europa a causa de la-

· peste bub6nica, transmitida por las ratas desde Asia. La oe~ 
te bovina apareci6 en el siglo XVII, destruy6 millones de 

animales. El historiador d~ la ciencia veterinaria Smithcors 
calcula en 200 millones la cantidad de bovinos muertos. La -

ruina y el hambre que siguieron a estas plagas fueron indes

criptibles. Ya entrado el siqlo XVII se ech6 de ver con toda 

evidencia que era preciso adoptar medidas para evitar estas -
inovaciones de enfermedades que destruían millones de anima
les amenazando la salud humana y eran causa de sufrimientos

sin cuento. 

El gobierno Franc~s estableci6 en Lyon, en 1761, la pri
mera facultad de Veterinaria. Poco después se inaguraron tam 
bi~n escuelas de este tipo en muchos países de la Europa Oc

cidental. Hacia 1800, la mayor parte de los países europeos

habían creado ya una escuela nacional de veterinaria. Duran

te el siglo XIX estas escuelas se establecieron también en -
el resto del mundo! la medicina veterinaria empez6 a dejar -
sentir sus beneficiosos efectos sobre la poblaci6n humana 

(16) • 

La iniciaci6n de servicios nacionales veterinarios tuvo
un efecto inmediato sobre la lucha contra las enfermedades -
del ganado. A finales del siglo XIX se habían erradicado o -

dominado muchas de las principales enfermedades de los anim~ 
les, corno la peste bovina, la pleuroneumonía contagiosa, el
carbuco bacteriano y la viruela ovina, que dejaron de ·con'stf. 
tuir una grave amenaza en muchos países. 

Era necesaria una poblaci6n animal sana que proporciona
ra los alimentos y fuerza motriz necesarios nor la sociedad
urbana que empez6 a desarrollarse a finales del siglo XVIII. 
A medida que la revoluci6n Industrial ganaba impulso, awnen
taba tambH!n la demanda de productos animales distintos a 
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los alimenticios. Esto, a su vez, condujo a la implantaci6n -

de.nuevas industrias pecuarias en todas partes del mundo. El
desarrollo nacional de muchos países quedó estimulado por los 

mayores mercados mundiales para la carne y productos cárnicos 

leche y productos lácteos, lanas,cueros y pezuñas y, poste 
teriormente, glándulas para la elaboraci6n de medicamentos de 
importancia vital como la insulina, la·tiroxina y los extrac

tos pittiitarioa. Al com~nzar el siglo XX había ya empezado a

arraigar la medicina veterinaria preventiva en muchos pa!ses

del mundo. En Europa, América del Norte, Australia y Africa

del "Sur crearon rápidamente servicios veterinarios qu~ daban
cabida a la investigaci6n y a la educaci6n (16). 

A mediados del presente siglo, lo~ ben~ficos efectos de -

estos servicios en la agricultura, la industria y el bienes -
tar se apreciaba con toda evidencia. La producci6n pecuaria -

había aumentado continuamente y las enfermedades de los anim~ , 
les se habían dominado y, en muchos casos, erradicado de al~ 
nos países e incluso de continentes enteros. Los r&pidos ade

lantos de la investigación médica veterinaria aportaron vali~ 
s!simos conocimientos a la medicina humana y a la sanidad pd
blica (2). 

La nutrici6n humana qued6 notablemente mejorada, lo que -
se demostraba por la mayor resistencia de las gentes a las 
enfermedades. 

Más a pesar. de estos brillantes resultados, los problemas 

de la medicina veterinaria que aún quedaban por resolver eran 
de enorme envergadura (16). 

Todas lasenfermedades, infecciosas, de orden nutricional, 

toxig~nicas, gen~ticas y ~eproductivas planteaban problemas -
relacionados a su etiología epidemiología y combate. Natural
mente, las enfermedades infecciosas eran las que revestían ma 
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yor inter~s por cuanto eran también ~as que mayores pérdidas

provocaban. 

Para designar un grupo de entidades nosol6gicas compar -

tidas, es decir, enfermedades· infecciosas que el hombre con -

trae de los animales doméstico~ se denominó zoon6sis a este -

concepto y en el cual abarcaba las transmitidas por cualquier 
animal vertebrado sea doméstico o silvestre (1,2). 

Este término puede también utilizarse referido a aque -
llas enfermedades especif~cas de un.animal que no provoque la 
enfermedad del hombre. Existen centena.res de organismos pat6-
genos transmitibles entre los animales, si se consideran las

diversas especies de virus, bacterias, hongos y parásitos: 

másde 100 organismos pat6genos de los anL~ales pueden provo -
car la infección en el hombre (v~ase Anexo 1 l (16}. 
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CAPITULO II. - OBJETIVO 
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IJ[.X :rdlelmt:.ificar las práctícas y ejercicio-profesional 
del !!ll!dico ~arlo %ootecn:ista en re1aci6n a · 1os servicios 

de saloo Ptl!!blica •. 

ll.2. ~ficar las fu!lciones del Médico Veterinario 
~ en les serví.e.tos de Salud P<iblica enmarcados en 
nlll!!StrolS ~ p:a:eceptos legales: La constituci6n Política -
die les ~ l!I'nioos !'fe1dcanos. El C6digo Sanitario de los 
~ Ulnidcs m!elcicanos. Lil ley de Sanidad Fitopecuaria y la
:t.ey ~ca die la Ad:lnin:istraci.6n Ptíblica. 



CAPI.'l!tlLO I.:II.- MATERIAL Y METODOS 

A .• - Secretar1a de Salubridad y Asis -
tencia. 

B.- Secretaria de Agricultura y Recur 
sos Hidráulicos. 
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FUNCIONES RELACIONADAS CON LOS ANL"lALES 

·Entre las funciones de los veterinarios de salud ~ablica 

figuran por ejemplo: las zoonosis en general y su diagn6st! 
co y control, la realizaci6n de estudios comparados sobre -
la epidemiolog!a de las enfermedades no infecciosas en las

que suelen descubrirse influencias ambientales o que no son 
comunes al hombre y a los animales; el intercantbio de info~ 
maci6n entre los investigadores que se ocupan de la ·medici

na veterinaria y de la humana y la aplicación de los res.ul
tados de las investigaciones veterinarias a las necesidades 

de la salud humana: la determinaci6n del peligro que const! 
tuyan para el hombre los animales que muerden, producen su~ 
tancias tóxicas o venenos o acarrean riesgos e inconvienie!!_ 
tes, y el estudio de métodos para su control; el estudio de 

los'aspectos sanitarios de la producción, elaboración y co-
' merc1alizaci6n de alimentos derivados de los animales; el 

estudio de los problemas relacionados con la sanidad de 
otras industrias pecuarias, incluso la eliminacion inocua 

de los residuos animales: la inspección de las colonias de
animales experimentales que suelen.tener los laboratc.rios -
y servicios de investigación de salud pflblica; el manteni -

miento de una colaboración continua con los organismos de -
salud y otros que se ocupen de los animales en otras depen
dencias oficiales , los veterinarios, los dueños de anima -

les, las asociaciones de agricultores y otros organismos 
afines, los prod•1ctores de animales dom6sticos y sirnilares
·y grupos de acción civicatales como, las. asociaciones pro
tectoras de animales. y consultas t~cnicas sobre todo aque
llos otros aspectos de salud humana que est~n con los anima 
les. y sus enfermedades. 
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FUNCIONES BIOMEDICAS 

Las funciones estrictamente veterinarias enumeradas an

teriormente sirven de base para la creaci6n de los respecti
vos servicios dentro de la infraestructura de salud pública, 

pero cada veterinario tiene además calificaciones suficien -

tes para desempeñar otras muchas si completa su formaci6n g~ 
neral con el estudio de las ciencias biomédicas. 

En los siguientes sectores de la salud pública trabajan 

tanto médicos como otros profesionales incluidos los veteri
narios, a saber, epidemiolog1a general, laboratorios, prepa

raci6n y control de productos biológicos, higiene de los al! 
mentos, evaluación y control de medicamentos, higiene del m~ 
dio en general, higiene de las radiaciones y fisiología am -

biental en particular, e investigaci6n, en la mayor!a de los 

aspectos de salud pública, comprendida aquella sobre fisiol~ 
g1a de la r~producción y la regularidad sobre la fecundidad. 

FUNCIONES GENERALES 

Además de estos trabajos de s&lud pública que obedecen -
o hien a su conocimiento especializado de los animales y sus
enfermedades o su formación bioqu!mica y calificaciones afi -
nes el veterinario de salud pública es un miembro del equipo
que por sus calificaciones puede desempeñar funciones de ca -
rácter general en la administración, planificación y coordi -
nación de los programas. 

Lo dicho obedece al hecho de que: el plan deestudios de
la ciencia veterinaria es muy completo, y la carrera larga. -
Hay amplias áreas de superposición entre la medicina veteri -
naria y la humana y por ende muchos conocimientos y t6cnicas
comunes, y en la enseñanza veterinaria se ha insistido tradi

cionalmente en algo que es muy importante, a saber, los as -
pectos preventivos econ6micos y demográficos de la enferme -
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dad y la salud. 

La prioridad relativa que convenga asignar a estos com
ponentes dependerá en parte ~el nivel de desarrollo socioec2 
n6mico del pa1s y en parte de los factores especiales que 
operen en el mismo. 

Con todo, en general se puede afirmar que en un comien
zo conviene insistir en el control de las zoonosis y en el -
mantenimiento de los niveles básicos de la protección de los 
alimentos. A continuaci6n, a medida que vaya avanzando el d~ 
sarro~lo socioecon6mico, estas actividades se consolidarán -
tanto que se podrá ampliar el esfuerzo para tratar aquellos
tipos de problemas que con mayor frecuencia suelen planearse 
en las sociedades altamente industrializadas, como los de la 
protecci6n del ambiente, y hacer estudios m~dicos comparati
vos sobre las enfermedades no transmisibles (15). 

La veterinaria en salud pública desempeña diversas fun
ciones que obedecen a la vasta comunidad de intereses que 
hay entre la medicina veterinaria y la humana y ofrecen la -
oportunidad de una provechosa interacci6n. Dentro de la es -
tructura administrativa de nuestro pa!s, hay pruebas de so -
bra de que una unidad de veterinaria de salud pública dentro 
del misterio del ramo tiene un valor inapreciable, porque 
sirve de dominio o foco a P.Sa labor y favorece el intercam -
bio de informaci6n sobre las ciencias veterinarias y las de
la salud humana. 

Estas unidades constituyen un medio de vinculaci6n prác
tica continua entre los servicios públicos que suelen depen -
der de los ministerios de agricultura y de salud pública res
pectivamente •. 

La veterinaria en salud pública desempeña una funci6n 



importante y relativamente única en su g~nero, que por su 1~ 
dole interdisciplinaria, sirve de base al concepto de traba
jo en grupo en el sector de la salud pGblica. 

En el aspecto profesional, el médico veterinario desem
peña sus funciones en: 

a) Servicios de Salud Animal 
b) Centros de Salud 
c) Guarniciones Militares 
d) Rastros Municipales y Federales 
e) Aduanas Mar1timas y A~reas. 
f) Centros de Investigaci6n, etc. 

IZ 

Y 6st:> lc1 hace respondiendo a las necesidades de la com~ 
nidad o de la organizaci6n a la que sirve. La mayor proyec 
ci6n de sus actividades, sin embargo, est§ dirigida al mejora , -
miento de la salud de la poblaci6n humana y ganadera. La fun-
ci6n del m~dico veterinario es sobre todo preventiva y va di
rigida al hato y no al animal individual ( 15 ). 

Si examinamos el aumento de la ·poblaci6n de la pr~fesi6n 
veterinaria en relaci6n con el crecimiento de la población 
animal, vemos que no existe una gran correlaci6n. En cambio, 
si la hay entre la poblac16n humana y el nG.mero de médicos 
veterinarios (12). 

Esto apoya aGn m5s nuestro concepto de que no s6lo es el 
crecimiento de la poblaci6n animal lo que incide en la mayor-

· aemanda de servicios veterinarios, sino que son, sobre todo,

sus servicios directos a la comunidad humana, es decir, la n~ 
cesi~ad de conservar la salud animal para des~rrollar su pro
ducci6n, mejorar y garantizar.la calidad de los productos al! 
menticios de origen animal, sostener los servicios de viqila~ 
cia y control para evitar la propagación de las enfermedades -
a través de estos productos o.de los animales mismos, al hom-
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bre. Por esta raz6n deducimos que el número ae m~dicos vet!:_ 
rinarios está en relación directa con las necesidades de la

poblaci6n humana más que con el crecimiento de la poblaci6n

animal. 

El producir proteínas de alto valor biol6qico para con
sumo humano en cantidades suficientes se debe en gran parte
al hecho de que la medicina veterinaria ha logrado controlar 

enfermedades econ6micamente perturbadoras, caras e insidio -
sas de los animales productores de alimentos y otros aspee -
tos afines. 

Como varias de estas enfermedades son zoonosis, dichas
logros son además beneficiosos par la protección de la salud 
humana. Hay otra función de la medicina veterinaria relacio

nada con la salud humana a saber, la de la investigación m~
dica comparada y básica (descubrimiento de la tuberculina, -
para el diagn6stico y tratamiento) • 

Estos y otros muchos ejemplos semejantes de investiga -
ci6n interdisciplinaria demuestran fehacicl:".temente que la me 

dicina es una sola. 

En la actualidad, en nuestro país, la función del médi
co veterinario ha comenzado a participar de los primeros es

fuerzos de salud pública sobre todo en lo que respecta a la
conservaci6n de alimentos y a la formulaci6n de muchos con -
ceptos epidemiol6gicos básicos en los que descansan actual -
mente la lucha contra las enfermedades y la salud púplica. 

Estos conceptos se refuerzan con la idea del bienestar

f1sico y mental del hombre que ha sido el principal benef i -
ciario~ ya se trate de: (12,15), 

1.- Mejora de los alimentos en cantidad 



14 

II.- Del Control de infecciones 

III.- De la conservación del medio ambiente~ 

IV.- De la comprensi6n de los fenómenos básicos de.las
enfermedades y del proceso reproductivo. 

v.- De la promoci6n de los valores humanos en la socie 
dad. 

VI.- De la protecci6n de la salud de los animales domés 
ticos. 

Hoy en d1a se presenta la necesidad de hacer una repre
sentaci6n objetiva de dichos trabajos y programas especial -

mente una evaluación de los méritos relativos de las distin
tas maneras de enfocar su realización (12,15). 

En México, la acci6n del médico veterinario en salud pú

blica se lesgisla en ciertos documentos, en los que se ~sp~ -
cifican las normas, reglamentos y sistemas operativos para , 
que desempeñe su funci6n, tales documentos son principalmente: 

I.- Código Sanitario y sus Disposiciones Reglamentarias. 
II.- Ley de Sanidad Fitopecuaria. 

III.- Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal. 
a).- Manual de Organizaci6n General de la Secretaria 

de Salubridad y Asistencia. 
b).- Manual de Pol1ticas, Objetivos y Actividades de 

la Direcci6n General de Sanidad Animal. 
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&l avance en la tecnolog!a bi~ica ha perm:Ltido en los 
tlltimos decenios ampliar la acci6n de la medicina hacia la 
promoci6n y prevenci6n de la salud. No menos imoortante ha s~ 
do la aportaci6n que alrespecto han hecho otras di~ciplinas -
como la antropolog!a social, ·1a ingeniería sanitaria, la psi
colog!a y la..administraci6n ptlblica, las cuales han contribu!
do a diversificar la función de la medicina en beneficio de -
la salud colectiva (24). 

Desde elpunto de vista fisiol6gico, la salud traduce el-
funcionamiento arm6nico de las dive,rsas partes que integran -
el organismo. Se ha señalado que: la salud es un estado de 
relaci6n equilibriode la forma y funci6n corpor~l, el cual 
resulta del adecuado ajuste dinámico del organismo con las 
fuerzas que tienden a alterarlo (19). Analizando estos con 
ceptos, la salud puede interpretarse como producto de la arm~ 
nica interrelaci6n entre el organismo y el ambiente que lo 
rodea. Más atln la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMSl la
define como un completo estado de bienestar físico, mental y

social, y no simplemente como la ausencia de afecciones o en
fermedades. 

"El sentido dinámico de la salud, se manifista por el de
sarrollo equilibrado de las funciones fisiol6qicas, que a su
vez expresan por el ejercicio normal de la interrelación e 
independencia biológica, psicol6gipa y social del hombre, en
su ambiente, es decir con su orientaci6n ecol6gica (24)." 

"S.iendo la ecología la que se responsabiliza del estudio
de las relaciones mutuas entre los organismos y su universo, -
animado o inanimado, la unidad de observaci6n, en este caso,
la de un .. gt.upo de seres viviendo en su ambiente natural1 de -
esta manera ha surqido, como disciplina la ecolog!a m~dica 
(epidemiolog!a) la cual permite explicar los procesos de sa .:. 
lud o enfermedad como fen<Smeno de poblaci<Sn, que traduoe el -



16 

tipo de relaci6n entre el hombre y su medio externo (7) • 

" Si admitimos el concepto ecológico de salud, tacita -
mente se interpreta la enfermedad como una desarmon!a funcio 
nal del hombre con su ambiente que se expresa por alteracio
nes fisiológicas y por Catl'.bios a la interrelación e interde
pendencia con otros seres". 

"Cabe pues, reconocer. que la salud y la enfermedad son -
conceptos biopolares que implican, en cierta forma, .la buena
º mala calidad de la vida COnceptualizando estos fen6~enos en 
un sentido ecol6gico, es posible investigarlos a nivel indiv~ 
dual por el funcionamiento de los órganos y sistemas, y a ni
vel colectivo por las repercusiones sociales y econ6micas en
la familia o la poblaci6n (24)" 

"Siendo el hombre un ser gregario por excelencia, la con-
' vivencia con otras personas es imprescindible para el 6ptimo-

desarrollo de sus potencialidades; de aqu! la importancia de
considerar la salud como un patrimonio del grupo al que pert~ 
nece el individuo y no como un objeto de propiedad exclusiva
de cada uno de sus miembros (14}. • 

" Es necesario por lo tanto, atender la salud de los habi
tantes de un pa!s de la misma manera que se administran los -
recursos naturales <!lle brindan la geograf!a de éste. El ere -
cimiento econ6mico de una poblaci6n no alcanza para cubrir s~ 
tisfactoriamer.te las necesidades de sus habitantes, es de es
perar que los salarios alcancen s6lo a niveles de subsisten -
cia1 esta circunstancia determ.ina una elevada prevalE:nc:i.a de -
desnutricidn, vivienda inadecuada y educación insuficiente 
para elevar las aspiraciones de la gente ~ 

A través de esta formación profesional el m~dico veteri
nario se desenvuelve en el sector salud en variadas funciones 
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sin embargo, la zoonosis comprende quiz~ el-ma'.s amplio y tra!! 
cendente papel de la funci6n del médico veterinario en salud 

pdblica debido a que vigila, controla y ore,•iene aquellas en
fermedades que se transmiten naturalmente de los animales ve~ 
tebrados al hombre y vicevers~. 

Dentro del campo de la investigaci6n en salud pt1.blica,
el madico veterinario tiene una gran participación directa en 
el diagn6stico, elaboraci6n de productos biol6gicos y la in -
vestic¡aci6n aplicada de las zoonosis. 

Considerando lo anterior, el médico veterinario tiene -
una gran responsabilidad dentro de la salud ptlblica, ya que -
corresponde a éste la soluci6n de los problemas de padecimie~ 
tos infecciosos, saneamiento del medio, malnutri~i6n. educa -
cidn hi.gil\inica y servicios sanitario-asistenciales (2,15,19). 

La salud pdblica como ciencia, requiere de la tácnica y 
Ia·administraci6n para poder impedir las enfermedades, prolo~ 
garla vida y fomentar la salud y la eficiencia. mediante,el
esfuer:z:o organizado de la comunidad oara el saneamiento del
medio, el control ca las infecciones transmitibles (zoonosisl
la educaci6n de los individuos en higiene personal, la orCTa -
nizaci6n de los servicios médicos para el diagncSstico tempra
no y.el tratamiento preventivo de las enfermedades y el desa
rrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel 
de vida adecuado para 1--a conservaci6n de la salud (25}. 

En s!ntesis la salud es un. recurso biol6qico que favo .. 
rece la productividad del hombre y, por lo tanto, la econ6mia 
de la poblaciónr ésto se traduce en la elevaci6n del nivel de 
vida y, como consecuencia, en bienestar comunal. El ejercicio 
de la salud ptlblica tiene poi: objeto hacer lleqar los conoci
mientos y adelantos de la tecnolog!a biomédica a la poblaci6n 
mediante la orqanizaci6n de sistemas que administren los re ~ 

I 



cursos en funci6n de las necesidades del pats. (24). 

A la luz de la experiencia, salta a la vista que la ~ 
ticipaci6n deli:riredicina veterinaria en el sector salud p~ -
lica y su impacto sobre la salud humana han sido ~ay.o~es en
donde se han creado especialmente a tal efecto estltl.t.cturas -
administrativas id6neas,o sea, los indispensables servicios 
de veterinariaen salud pQblica. 

S6lo aquellos veterinarios cuyo futuro y cuya carrera -
se enmarca totalmente dentro de los servicios de salud pi1bl! 
ca están en condición de dedicar todos sus esfue.r.ios al estu 
dio de las disciplinas y tGcnicas veterinarias 6ti.les a la_., 
salud pdblica, para poder utilizarlas al m.1ximo {15). 

Para determinar los objetivos y prioridades d~ los pro
gramas de salud p1Iblica en veterinaria,détie'tenerse en. cans!_ 
deraci6n 1 las caracter!sticas geoqr~ficas del país. de su gr:!. 
do de desarrollo sobre todo industrial y agrícola. S\'l sitaa
ci6n con respecto a las zoonosis, las consecuencias socio--, 
econ6micas de ~stas, el volumen de import:aci6n y export:aei~n 

de animales y sus productos, el·qrado y utilizaci6n de los -
alimentos de origen animal y otros factores culturales> las
necesidades de la comunidad, la aplicaci6n de los conocimie!!_ 
tos cientif 1cos de la industria alimenticia y la factibili -
dad técnica, administrativa y financiera de la aplicaci6n 
de medidas de control de las enfermedades (2,15). 

Además, por muy limitados que sean los servicios de ve
terinaria de salud pública tiene que establecer un orden de
prioridad para identificar las necesidades m~s a~..-e:miantes. 

Para elaborar bueno~ proqramas de veterinaria en salud
p~blica a cualquier nivel conviene que los servicios C(lttlpe 
tentes mantengan relaciones con los OrcJanismos tanto ptibli 
cos como p~ivados de qanaderta y agricultura, en las facul 
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tad'.es de veterinaria y en otras instituciones afines, en la 

industria qanadera. 

En especial conviene relacionarse con los servicios de -

ep:iid'em.iologf'a, control de zo_pnosis, higiene de trabajo, con

tr:ol del. ambiente y laboratorios {15). 

La pro~ramaci6n en salud p6blica tiene corno prop6sito 

~tiJlizar, de manera óptima, los recursos econ6~icos técnicos 

y ha.manos para. la solución de los probleoas de una ooblación 

tanto humana como animal (24} • 

Rl1. m.@dico veterinario en los servicios de salud pública
seg;t1n ni.ve] en. que se ubique,. habrá de tener mayor particip!;!. 

ci6n en el. estudio e interpretación de los problemas de sa -

!.1J.>CE que afectan a la población humana y animal y que plan 

tea.n problemas de orden socio-econ6micos. además, de sani ta

rillls.. per l!.o que debe part.ici.par en los aspectos de control

san.iltalrio de alimentos. epidendoloqfa, control de zoonosis -
saneaixtlento~ investigaci6n y aclmir.istraci6n sanitaria (19). 

Para la aprec.iacf.6n inmediata del nivel de salud de una
J;'Oblac~~n está relacionada con el estado nutricional y en 

pax:ticu1!ar con e1 consull!O de proteínas de alto valor biol6 
gico. Con la participación del médico veterinario que puede

en. = ll!lOlllento dado, c:tmiplir con la doble funci6n de zootec -
niista y sanitarist<t, dicho consuma se realizará en condicio
nes d'pt:tmas. de calidad y cantidad l2, 15, 19 l . 

En base a Io anterior, cabría señalar que el m!!!dico vet~ 

rinari.l!ll en S\i.l: func.i6n de zootecnista debe tener una orienta-
ci6n sanitariista po·r complementar con una vigilancia que pe!:_ 

mi:fi.ta g,aran~izar la producción de mayor productividad de la -

pabll.ac.fm~ 
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El proceso que sufren .los alimentos de origen animal. -

desde la fuente de. producción hasta los lugares de expencli.o

debe ser servicio de médico veterinario desde el punto de 

vista: 

. a) Control sanitario 
b) Establecimiento de normas específicas. 
c) Vigilancia en el cumplimiento de las legis1aciones 

· correspondientes. 

Mediante la información y su an~lisis se decide~ las 
acciones prograrn~ticas, de acuerdo a un estricto orden d'e 

prioridades, influyen diversas circunstancias que dan lugar
ª considerar su eficiencia y la viabilidad del progrania.. 

La ejecución simdltanea de varios programas a prevenir
enferrnedades y preservar o restaurar la salud integral se ~ 
nomina p~ograma de salud (24). 

En tal caso, cada. plan de operacidn es ejecutado sepaX'!_ 

damente y, sin embargo, cada uno debe estar en consonancia -
con las metas fijadas por los otros. En términos 9ellerales -
se acepta que, cuando un programa incluye funciones y act~v!_ 

dadas de: 
I) .- Servicio 

II).- Investigacidn 
III).- Adiestramiento del Personal 

Tiene posibilidad de una mayor probabilidad de éxito en su
desarrollo. 

Todos los programas deben seguir un mismo patr6n, a fin 
de mantener cierta unida~ y hacerlos comprensibles a la ve~
compa tibles. 
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En un programa que pretenda controlar las enfermedades -
que se transmiten por alimentos se requiere de leyes, decre -
tos y reglamentos que apoyen las medidas que se adoptan en 
caso de que un negocio expenda productos contaminados. 

Las actividades que realiza el personal involucrado en -
el p~ograma debe ser acorde a su capacidad y habilidad técni
ca, lo cual reditGa en una adecuada utilización de los recur
sos humanos. 

Es preciso prever en el programa los recursos físicos y 
de equipo que se necesitarán para 'la ejecución. 

Los recursos financieros son los que en último caso mue
ven el programa yaque son necesarios para la compra de equipo 
material medicamentos, vehículos y pago del personal. Dado 
que el presupuesto es s6lo una estimación aproximada de las -
necesidades financieras es siempre deseable realizar peri6di
camente los ajustes necesarios {15,24). 



Su redacci6n debe ser aencilla, clara y concisa, estable 
ciendo de manera sist~m4tica la secuencia ya señalada (17,24). 

Un programa de salud, debe de: 

a).- Definir problemas espec!ficos 
b) .- Declarar objetivos generales y particulares. 
c).- Actividades para lograr los objetivos. 
d) Describir los recursos y métodos disponibles 
e}.- Aplicacidn de criterios para la evaluación final. 

Usualmente el programa se acom9aña de un plan de opera 
ci6n preparado conel fin de dar a conocer la pol!tica a seguir 
en su desarrollo: en ~l se ofrecen datos acerca de las condi-· 
ciones socio-económicas y de salud que prevalecen en la comu
nidad as! como informaci6n detallada de los métodos, personal 
presupuesto y otras facilidades {24). 

La posibilidad de elaborar recomendaciones viables dep~ 
de, en gran parte, del conocimiento que se tenga acerca de la 
magnitud y naturaleza del problema. La descripción C'latitati
va del daño, definida en función' del tiempo, en el espacio 
~ue abarca y las personas que afectan permite identificar y -

jerarquizar su importancia. Puede ·por otro lado medirse la -
trascendencia del problema en términos de la econom!a; en tal 
caso son motivos de análisis el costo de la enfermedad, la 
invalidéz o la muerta (6,13). 

Una vez que se hace el diagn6stico se establece el razo~ 
namiento bajo el cual se justifica la necesidad de llevar a -
efecto el programa. Los objetivos se señalan finalmente si 

9uiendo la l!nea del pensamiento. Se reconocem como objetivos 
generales los que pretend~n de alguna manera el bienestar del 
hombre o la modifi:caci6n del ambiente en que vive, frecuente
mente se establecen en reducci6n de los !ndices de morbilidad 
y mortalidad y en ellos ae propone el lapso en que se reali -



zará el cambio y se delimita la extensi6n del 4rea que ccm -
prenderá el pr09rama {6,24). 

Los objetivos particulares son los que contribuir!n a -
los objetivos generales y su.consecuci6n; son los que esta -
blecen los cambios cuantitativos que se esperan con la rea -
l.izaci6n de actividades espec1'.ficas. En ocas.iones se re.fie -
ren a cambios de actividades, motivaciones o hábitos relaci~ 
nados con la sal.ud. Estos objetivos suelen ser limitados, -
tanto en tiempo como en extensi6n y establecen el orden a 

seguir en las actividades. 

Toda acci6n o conjunto de acciones que se realizan. de
acue.:rdo a una suc:esi6n cronol6gica, para lo9J:ar un objetivo
de salud definibley:rnesurabl.e puede ser considerada como una 
actividad p:rogra:.ciada. 

La planeaci6n de las actividades es imprescindible para 
la consecuciOn de los objetivos previstos, por lo que cada -
actividad tiene como prop6sito lograr un objetivo inmediato
sin embargo, eventualmente es necesaria la ejecuci6n coordi
nada aedos o m.!s actividades para alcanzarlos (61. 

Los recursos que hacen factible la ejecuci6n de las ac
tividades programadas son de diversa naturalezat en términos 
gene:r·ales pueden s~ clasificados en: 

1.- Recursos legales 
z.- Recursos humanos 
3.- Recursos financieros 
4.- Recursos ffsicos y de equipo 

Los recursos legales permiten llevar a efecto activida
des en beneficio de la salud de una poblacitin attn :c~ndo• 4s

tas pueden lesionar los intereses de los individuos o de un
pequeño grupo de· personas. 



Recursos humanos, en este interviene el personal involucra 
do en el programa acorde a su capacidad y habilidad técni
ca, estableciendo las responsabilidades en el desarrollo -
del plan. 

Los recursos físicos y de equipo se preveen en el programa 
para ejecución. 

Finalmente los recursos financieros, son los que en Último 
caso mueven el programa, ya que son necesarios para la co~. 
pra de equipo técnico mat~ial, medicamentos, pago de }le:r
sonal. 



MARCO JURIDICO PARA LAS FuNcIONES DE LOS SERVIC~OS DE SALU
BRIDAD PUBLICA VE'.L'ERINAR!A EN LA SECRETARIA DE' SALUBRIDAD· Y 
ASISTENCIA.* 

L E Y ES: 

Ley de Coordinaci6n y Cooperac16n de los Servicios Sa
nitarios de la ~epttblica. 

Ley que crea la Adm1nistraci6n General da los Raat:r:os
.en el Diatrito Federal. 

Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 
.Ambiental. 

Ley Federal de Aqua. 

Le~ de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Me.x!, 
canos. 

C O D I G O S1 

C6dico Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONVENIOS INTEIUlACIONALES: 

C6digo Sanitario Panamericano 

Protocolo Adicional del C6digo Sanitario Panamericano, 

Convenio Internacional relativo al transporte de cad4-
veres. 

Convenio para la pr?rnulgaoiOn de la Constitucidn de la 
OMS 1 así como el arreglo concerniente a la Offioo Interna -
tiona1 D'Higiene Publique, 

* Organiarama Actual de la Secretar1a de Salubridad y Asis
tencia en su Anexo 2 



Convenio para l1mitaJ: la fabr:i.caci6n y·-.r~lC\.ll\e.!\~a:i:' üa .. 
dis.tt'ibución de estupet'ac·ientes, 

Al:reglo Internacional para la creaci6:1:1 en Paria de una ~ 
ofioina. Inte.t'nacional de E;pizqoti.as, promulgada el ~() de Di. -

ciembre de 1949, Decreto relativo al .••• 

Protocolo anexo al C6digo Sanitario Panamericano. 

Convenio sobre sustancia Psicot~6pioas. re~lizado en Vie
na el 2l de febrero, aprobado en la Conferenci~ de Plenipoteo
aiarias a que convoco la ONU, que se refiere a la fabricaoi6n
co~elioio, distribuci6n, control y uso de sustanctas psicotrO -
picas. 

Convención sobre la prohibici6n del desarrollo. la PJ;odu2 
ci6n y el almacenamiento ~e armas bacter!ol6qioas (biológicas) 
tox1oas sobre su distribuc16n apro~das d~anto el ~XVI per1o
do ordinario de sesiones de la Asamblea General de la O~U • 

.R :e G LA M E N 'l' O S; 

~e9lamanto de Sanidad Marítima de la RepG.blioa Me~ioana. 

Reglamento para la Venta de Comestibles y ~ebidas en el -
Distrito Federal. 

Reglamento de carne$ propias para el consumo, preparados
que de ellas se de~ivan y establecimientos relao~onadoa con lo~ 
miamos p~oductos. 

Reqlamento Sanitario para Carros de Ferrooar~1l O~atina -
doa al Transporte de pasajeros o de cargas. 



Reg-J!amento del. aimercio de carnes en el. Distr'lto Fede -

Reglamento para el aprovecham.i<mto de piel.es de anima

les procedentes de decomisos por infracci6n a disposiciones 
sanitarias • 

Reg¡lamento para la comprobación ele sueros antit6xicos -
y antmicx:obiano y de las vacunas. 

Reglamento- para la llbica:ci6n de los Establos en la Ci!!_ 
dad de K&.ico y Del.eqacümes colinCfantes del Distrito Fede

ral.. 

Reglamento de Predios y Construcciones en los Puertos -

para la. Profilaxis de la Peste. 

Rf?9!lamento para el Reqistro de Com.estible, Bebidas y 

Similares. 

Reg.l.amen.to para el. Control Sanitario de Ostras y Alme -

Regla.mento Interior de tabol:atorioCentral. del. Departa -
11\ento de Salubridad J?üblica. 

Ret;lamento para la EXpedici6rl y Uso de Tarjetas Sani 
ta.rias. 

Reqlamentos de Inspecci6n Sanitaria de Aves destinadas

«! Pablico paJ:a A!imentac.t6n. 

Reglamento pare Droguertas, Farwlcias. Laborator:los y -

Eiatablecill'tientos Silll~lares. 



Reglamentos para la Profilaxis de la Brucelosis. 

Reglamento para el Registro, RevisicSn, CertificaciOn ·• 
y·Propaganda de Medicinas de Patente, Especialidades, Apar~ 
tos M~dicos, Productos de Tocador, Higi~nicos, de Belleza -
y Similares. 

Reglamento de los Rastros del Distrito Federal. 

Reglamento sobre la Elaboraci6n Almacenamiento, Envase 
Transporte y Venta de Cremas, Mantequillas, Margarinas y 

Quesos en el Distrito y Zonas federales. 

Reglamento para la Industrializaci6n Sanitaria de la -
Carne. 

Reglamento de Supercarnicer1as del Distrito Federal , 
Reglamento para la Campaña Antirr~bica. 

Reglamento Federal de Desi~feccicSn y Desinfestaci6n. -

. ·Reglamento para la Elaboraci6n, Tratamiento, Transpor
te y Venta de Subsidios de la Leche Natural Preparados a B~ 
se de Polvos de Leche Total o Descremada en Distrito Federal. 

Reglamento de Productos Derivados de la Leche y Subsi
dios de ellos, 

Reglamento de Carnes Frias Comestibles. 

Reglamento de Aditivos para Alimentos. 

Reglamentos sanitarios de Bebidas ALcoh61icas. 
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Reglamento que fija las Bases Genera!_~s _para la Libre 

Introducción y Distribuci6n de Carne para el Consumo Humano -
en el Distrito Federal. 

Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medi
camentos. 

Reglamento para el Control Sanitario de la Leche. 

Reglamento para el Control Sanitario del Pulque. 

Reglamento para el Control de.Productos Quimicos Farma -
cáuticos, Biológicos, Alimenticios, Equipo y Servicios para -

Animales. 

DECRETOS: 

Decreto que establece el modo permanente la Campaña Con
tra la Tuberculosis. 

Decreto que da a conocer el modelo para la expedición' -
de la patente de sanidad que previene el ar~!culo 54 del Re
glamento de Sanidad Mar!tima. 

Decreto por el que se reforma la fracción II del articu
lo 14 del Reglamento para el Control Sanitario de la Leche. 

ESTRUCTURA ORGANICA PARA LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE -
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. 

Dirección General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicame~ 

tos. 

Ejercer el control sanitario sobre el proceso de los 
alimentos y bebidas envasada Leches, y Pulques, medicamen

tos y similares, estupefacientes Psicotr6picos y equipara 
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... 

bles incluyendo aquellos en que intervengan isótopos radiac -

tivos, tabaco y art!culos de· perfumer!a, be1leza y aseo. 

Analizar y comprobar la cantidad, identidad y publicidad 

de ·los productos alimentarios, bebidas y medicamentos, a fin
de proporcionar.la autorización sanitaria correspondiente. 

Participar con las deper,dencias competentes en la fija -

ci6n de precios y efectuar las acciones qúe permitan la actua 
lizaci6n continua de la farmacopea nacional. 

Establecer los lineamientos para inspeccionar locales, -
servicios e instalaciones de establecimientos qu!mico-farma -

c.euticos y de tocador, plantas procesadoras de hemoderivados
y servicios auxiliares de la cl!nica, autorizar a los reepon
sables, prestarles asesor!a·técnica y dictar las medidas de -

seguridad pertinentes. 

Coordinar los programas de vigilancia en la higiene ve -

terinaria de la leche y sus derivados, los del procesamiento

.de las aves destinadas al consumo humano, y dirigir y contro

lar el de donación altruista de ~a sangre. 

DEPARTAMENTO.DE CONTROL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 

Elaborar y aplicar los sistemas y procedimientos para 
autorizar la importancia y exportación de alimentos, bebidas, 
medicamentos, psicotr6picos, estupefacientes, materias primas 
sustancias,. eq~ipos y aparatos m~dicos y similares. 

Controlar la calidad y eficacia de los productos, mate -
ria prima y demás art!culos que hayan sido autorizados para 

sú exportaci6n o importación. 

Dictaminar las violaciones infringidas en la irnportac16n 
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y exportación de productos, y tomar las-medidas de se9uridad
sanitarias pertinentes. 

DIRECCION DE CON1'ROL DE-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Establecer los mecanismos para verificar que la fabrica-
ci6n almacenamiento y suministro de productos alimentarios se 
ajusten a las disposiciones sanitarias establecidas. 

Dictaminar la calidad sanitaria de alimentos y bebidas -

para amortizar o negar su registro~ producc16n, venta, impor
taci6n y exportación. 

Elaborar y/o revisar normas de identidad de los produc -
tos alimentarios y su control anal!tico en base a la actuali
zación de los reglamentos sanitarios, y la elaboraci6n de nor 
mas oficiales. mexicanas o internacionales, en colaboración con 
las dependencias oficiales que intervienen en su control. 

Investigar los l!mites de contaminantes metálicos y mi -
crobiológicos o de materia extraña en los alimentos, en cola
boración con las dependencias oficiales que intervienen en su 
control. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REGISTRO DE ALIMENTOS Y BE 
BID AS -

Analizar la f6rmula y elaboraci6n de los alimentos y be
bidas y determinar el otorgamiento de registros y constancias 
para su fabricaci6n, venta, importación y exportación. 

Registrar y clasificar los productos alimentarios, bebi
das y sim.t.lares aeq~n su especie, ingredientes y valor nutri
tivo, y asesorar a los interesados sobre los requerimientos -
para su registro. 



Formula~ los lineamient.os a que deber.ta sujetarse los té!:_ 
nicos y responsables de.laboratorios de control, as! como la -
publicidad de los productos alimentarios seg6n la especie, in
gr~dientes y valor nutritivo. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Determinar las características sanitarias que deben reu -
nir el local, maquinaria, equipo, envase, materia pri.'1li: '.l per
sonal, en la manufactura, conservación, traslado y venta de 
prodactos alimentarios. 

Dictaminar sobre la expedici6n, revalidaci6n o cancela 
ci6n de licencias sanitarias de funcionamiento a establecirnie!!_ 
tos cuyo interés social lo constituya el procesamiento y/o ve~ 
ta de alimentos y ejecutar las medidas sanitarias por incwnpl~ 
m,iento. 

Llevar el registro de los establecimientos dedicados a la 
producci6n y/o comercialización de alimentos existentes en el
pa!s y mantenerlo actualizado. 

DIRECCION DE CONTROL SANITARIO DE LECHES Y PULQUES 

Determinar las normas y procedimientos técnicos para la -
detección y control de la contaminación y adulteraci~n en le -
ches y pulques, a fin de aplicar las medidas sanitarias condu
centes. 

Coordinar los programas de vigilancia sanitaria en esta -
blos, plantas pasteurizadoras, tinacales, expendios y veh!cu -
los transportadores de ieche y pulquos. 

Establecer los sistemas y procedimientos sanitarios a que 
deberá sujetarse el proceso de leches y pulques y dictaminar -· 



sobre la procedencia de las solicitudes de registros y licen -

cia sanitaria para producci6n. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE LA LECHE 

Aplicar métodos destinados a determinar las medidas para
verificar que el proceso, manejo, envasado y transporte de le
che se ajuste a las disposiciones sanitarias vigentes, as! co
mo practicar pruebas f!sico-qu!micas a las muestras de leche -
que le sean remitidas. 

Dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de las s~ 
licitudes de registro y licencia sanitaria a los establecimie~ 
tos destinados a la fabricaci6n, almacenamiento, disttibuci6n
y venta de leche. 

Llevar el padrón de los establecimientos dedicados a la -
producci6n, proceso, distribuci6n y expendio de leches y man -
tenerlo actualizado. 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 

Programar y realizar la vigilancia sanitaria de leches y
pulques en lo referente a la producción, distribución, almace
namiento y venta en los giros autorizados. 

Ejercer los aseguramientos y decomisos necesarios para la 
detección de productos adulterados o contami."lados, y en su ca
so opinar sobre las sanciones correspondienti~s. 

Ordenar pruebas f!sico-qu!micas a muestras lacteas y del
pulque, para verificar su reunen las especificaciones estable
cidas en los reglamentos respectivos. 

DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
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Implantar y desarrollar .programas y actividades de Salud 

Ptlblica en el D.F. en coordinaci6n con otras instituciones 
del Sector Salud y Seguridad Social. 

Establecer los mecanismos de vigilancia epidemiol6gia y-

participar en el desarrollo de actividades de saneamiento am
biental, enseñanza y educaci6n para la salud. 

Controlar el Servicio de Sanidad Internacional en el Ae
. ropuerto de.la Ciudad de México, as! como el cumplimiento de
las disp'osiciones legales en la expedici6n de certificados de 
defunci6n, muerte fetal y de tarjetas sanitarias. 

Proporcionar a través de los Centros de Salud los servi
cios de atenci6n primaria, materno-infantil, planificaci6n f~ 
miliar, dermatolog!a, as! como el control de enfermedades ve
néreas y de la rabia. 

Determinar las caracter!sticas de los servicios de apoyo 
administrativo requeridos por las unidades de esta Direcci6n
General, y vigilancia que se proporcione oportunamente. 

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA 

Identificar los tipos, frecuencias y tende11cias de enfer 
medades endémicas y epidémicas en el Distrito Federal, y de
terminar las zonas de posibles brotes. 

· Elaborar programas y actividades para controlar y errad~ 

car los brotes spid~micos de acuerdo a los lineamientos esta-
blecidos por las ~reas sustantivas de la Secretar!a. 

Vigilar la ejecuci6n de los programas y actividades de -
de mejoramiento del ambiente, sanidad internacional y los de
prevenci6n y extinci6n de enfermedades transmisibles. 



CENTROS ANTI~BICOS 

Operar sistemas y procedimient,os de vigilancia epidemia-· 

lógica, para prevenir y·controlar la rabia en el Distrito Fe

deral. 

Suministrar el servicio de vacunaci6n antirrábica y rea

lizar campañas para la captura de animales transmisores. 

Proporcionar atenci6n médica primaria y vigilar el desa

rrollo de los pacientes bajo trat~iento, canalizando a las -

unidades hospitalarias los casós de hidrofobia. 

CENTRO EXPEDIDOR DE TARJETAS SANITARIAS 

Efectuar la expedici6n, revalidaci6n o cancelaci6n de 
las tarjetas sanitarias segdn lo establecido por el C6digo y

demás disposiciones jur!dicas vigentes. 

Realizar los e.JUimenes médicos correspondientes a la po -

blación que solicite tarjetas sanitarias, as! como elaborar -
el diagnóstico de salud que respalde y justifique su expedi -

ci6n. 

Notificar a las dependencias correspondientes cuando se
detecten casos de enfermedades trai:ismisibles y canalizar a 
interesados a las unidades especializadas para su tratamiento. 

UNIDAD DE LA FAUNA NOCIVA 

Llevar a cabo investigaciones médicas y elaborar las es

tadísticas correspondientes para determinar zonas de concen -

traci6n de fauna nociva a la salud. 

Formular y aplicar medidas para abatir la fauna nociva -
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y efectuar las campañas de desinfecci6n y desinfestaci6n que 
contribuyan a su erradicaci~n. 

Investigar y desarrollar nuevas t~cnicas y procedimien
tos para la erradicaci6n y control de la fauna nociva en el
~ito de su competencia. 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD 
PUBLICA EN LOS .ESTADOS. 

Planear, coordinar y controlar los programas de salud -
pablica que efectrtan las Jefaturas de Servicios en los Esta
dos, de acuerdo a los convenios establecidos. 

Investigar las condiciones de salud y del ambiente en -
cada una de las entidades federativas del pa!s, y proponer -
las medidas de soluci6n para la problematica detectada. 

Coordinar y adecuar la implantaci6n de programas y sis
temas de salud pGblica de la Secretar!a~ as! como la cons · 
trucci6n y rehabilitaci6n de unidades en las entidades de la 
Federaci6n. 

Participar en la formulaci6n de convenios de sanidad in 
ternacional de puertos y fronteras, as! como verificar el es 
tablecimiento y aplicaci6n de los mismos. 

Determinar las características de los servicios de apo
yo administrativo requeridos por las unidades de esta Direc
ci6n General y vigilancia que se proporcionen oportunamente. 

DEPAR.TA.~ENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Y DE CON 
TROL DE ENFERMEDADES'~ 

Adecuar los programas de vigilancia epidemioldgica y de 
control de enfermedades de vacunacidn, as! como los de sani-
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dad en puertos y fronteras, fatma nociva y especial.es. 

Detectar la incidencia de brotes epid~rmicos, as~ como
de comportamiento, a efecto de proponer alternativas para su 

prevenci6n y erradicaci6n. 

Controlar el env!o y distribuci6n de material educativo 

y de productos biol6gicos utilizados en el desarroll.o de los 
programas espec!ficos. 

BIOTERIO 

Realizar el inventario de especies existentes, as! como 
el registro de su edad y peso. 

Vigilar el medio ambiente y alimentación de las espe 
cies, a fi&n de que se encuentren en condiciones óptimas para 
su utilización. 

Proporcionar oportunamente y en las condiciones reque -

ridas las especies solicitadas por las unidades t~cnicas de-. 
la dependencia. 

DEPART,AMENTO DE CONTROL EXTERNO DE PRODUCTOS BIOLO 
GICOS. 

Efectuar el control externo de los productos biol6gi -
cos tanto de producción nacional como los de importación,· y 
emitir los dictámenes conforme a los parámetros de refere11-

cia. 

Supervisar y coordinar la realizaci6n de investigacio
nes y pruebaa de campo en los productos biol6gicos conforme 
a los patrones de referencia, y llevar a cabo an4lisis bio
lógicos y fisicoquímicos en sueros, antisueros, vacunas, 

toxinas, toxoides, antitoxinas, derivados de la sangre •. 
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Elaborar y desarrollar.los procedimientos normativos que 
se utiliCe.n para el control, inspecci6n y vigilancia de pro -
duetos biol6gicos, as! como efectuar las pruebas de seguridad 
pir6genos y esterilidad de los medicamentos que lo requieran. 

DEPARTAMENTO DE ALL"1ENTOS Y BEBIDAS 

Llevar. a cabo los análisis f!sico-qu!micos de alimentos
bebidas, enzimas y colorantes tanto en estado s6lido como li
quido. 

E~ectuar los andlisis químicos de residuos en alimentos
y bebidas, plaguicidas, conservadores y sustancias organicas
e inorganicas utilizadas como aditivos de los productos ter -
minados. 

Investigar y· seleccionar nuevas técnicas y procedimien 
tos paratel análisis de alimentos y bebidas y proponer su 
aplicaci6n. 

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION SANITARIA 

Establecer y desarrollar programas y actividades de ins

pecci6n sanitaria a giros industriales, comerciales y de ser
vici~~. ·así como a los vehículos.que transporten alimentos y

bebidas; 

Dictaminar sobre las condiciones sanitarias a que deben
sujetarse los proyectos de construcci6n. modificaci6n o demo~ 
ci6n de inmuebles y vigilar la aplicaci6n de medidas sanita -
rias para el traslado, preparaci6n, inhumación e incinera 

raciOn de cadáveres. 

Fijar las normas y procedimientos para el muestreo de be 
bidas y alimentos, determinando sus condiciones sanitarias y
aplicar, en-caso necesario, las medidas de seguridad que p~o-
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cedan. 

Controlar la realización de actividades de inspección 
requeridas por los programas y campañas sanitari~s en opera -
ci6n. 

Vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias esta -
blecidas para el sacrifico de animales en los rastros y luga
res destinados a ese objeto. 

Establecer 1as normas. que permitan dar cumplimiento a las 
disposiciones legales en materia de' inspección sanitaria en 
las jefaturas de Servicios Coordinados de Salud Ptlblica en los 
Estados. 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Practicar inspecciones sanitarias en los establecimien 
tos donde se elaboren, manejen y consu.~an alimentosf as! corno
ª los veh!culos·utilizados para su transportación. 

Analizar el estado de los alimentos y en su caso proce 
ceder a su aseguramiento o decomiso, efectuar inspecciones du
rante el sacrificio de anomales. a fin de determinar si son 
aptos para el consumo humano. 

Promover la obtenci6n de licencia sanitaria en giros que
na cuenten con ella y orientar sobre los requisitos indispen ~ 
sables para su tramitaci6n. 



ANTECEDENTES DE LA. SALUD PUBLICA EN LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 
HIDRAULICOS.* 

OBJETIVO GENERAL DE LA DIRECCION 

40 

La Direcci6n General de Sanidad Animal, como parte in -
tegrante de las entidades administrativas que conforman el -
Sub-Sector Pecuario, en acatamiento a las facultades que le
han sido otorgadas por la Ley Orgánica de la Administraci6n
PGblica Federal y Reglamento Interior de la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, se plantea objetivo gen2 
ral. 

PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS
DE SANIDAD E HIGIENE PECUARIA, MEDIANTE LA EJECUCION -
DE CAMPAílAS Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA PRE
VENIR CONTROLAR Y/O ERRADICAR LAS ENFERMEDADES Y PLl\ -
GAS QUE AFECTAN A LA POBLACION ANIMAL DEI. PAIS, Con -
tribuyendo además a la preservaci6n de la salud PGbli

ca. 

MARCO JURIDICO PARA LAS FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE
SALUBRIDAD PUBLICA VETERINARIA EN LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 

ANTECEDENTES: 

Las normas legales que han compuesto el ma.rco jliridico 
actual de apoyo a las actividades de la Dirección General -
de Sanidad Animal, son cronológicamente las siguientes: 

* Organigrama actual de la Secretar!a de Agricultura y Re -
cursos. Hidráulicos. En su anexo No. 3. 



1924 

1925 

1940 

1947 

1954 

1958 

1962 
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Ley de Plagas de los Estados Unidos 
Mexicanos (Diario Oficial, Diciem -
bre 10). 

Reglamento de la Ley de Plagas (Di~ 

rio Oficial, Febrero 19). 

Ley de Sanidad Fitopecuaria de los
Estados Unidos Mexicanos (Diario 
Oficial, Diciembre 26). 

Decreto Presidencial en donde se Re
forma el cambio 121 del Reglamento -
de Polic!a sanitaria de los animales 
(Diario Oficial, Septiembre 8). 

· Reglamento de la Ley de Sanidad Fito 
pecuaria de los Estados Unidos Mexi
canos (Diario Oficial, Noviembre 9). 

Ley de Secretaría y Departamentos de 
Estado (Diario Oficial, Diciembre 
23). 

. 
Reglamento para el servicio de Sani-
dad Internacional en los Puertos AA
reos de materia Fitopecuaria. 

LEYES COMPLEMENTARIAS 

C6digo Sanitario de los Estados Unidos Mexic.t'l.nos. 

C6digo Aduanero 
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C6digo Fiscal de la Federaci6n 
Código Civ.11 
C6digo Federal de Procedimeintos Civiles 
C6digo Penal 
C6dígo Federal de Procedimientos Penales 

APLICABILIDAD: 

La aplicaci6n de la legislación señalada se lleva a -
cabo por parte de la Dirección General de Sanidad Animal -
por medio de inspecciones, levantamiento de actas, análi -
sis y dictaminaci6n sobre las mismas. 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

Como pol1ticas más importantes de la Dirección Gene -
ral, pod,emos mencionar las siguientes: 

• 

-Proteger la salud de la Ganader1a Nacional en apoyo
ª la producción y disponibilidad de productos y sus
productos de origen anima·!. 

-Atender la problemática zoosanitaria del Sector Ru -
ral en apoyo al patrimonio de los productores pecua
rios evitando las pérdidas económicas que por este -

.concepto se derivan. 

-Proteger la salud de la comunidad, a trav~s del con
trol, la prevención y la erradicación de las enferm~ 
dades de los animales, transmisibles al hombre. 

-Hacer llegar al medio rural en forma ordenada y pun
tual los servicios' sanitarios de asistencia técnica
prevenci6n y control de las enfermedades1 que afee -
tan a la salud animal. 



-Vincu.lar las acciones en materia de salud animal a t~ 
das aquellas dependencias encargadas del desarrollo -
agropecuario y la salud p~blica. 

ESTRIJCTtIRA ORG.!\NICA PARA LAS FUNCIONES DE LA SECRE 
TARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 

La Instituci6n presenta una Estructura conformada de -
la sig.u.iente manera, tanto a Nivel Central corno a Nivel O -

perativo (Organigramas anexos}. 

NIVEL CENTRAL 

Cuanta con una Direcci6n y una Subdirecci6n General de 
los que dependen 4 Subdirecciones de Area y un Secretariado 
~cnico, disponiendo además del apoyo de una Jefatura Admi
nistrativa. 

Subdirecci6n de Epizootiologta 

Objetivo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar los prograrnas
de detección, prevenci6n, control y erradicaci6n de las en
fermedades que afectan la producci6n pecuaria del pats, me
diante vigilancia, notificaci6n, ~iagn6stico oportuno, apl! 
ci6n de cuarentenas y medidas de higiene, as! como la eje -
cuci6n de campañas espec!ficas. 

De las que dependen : 

- El Oepartamento de Laboratorios de Diagn6stico Vete

rinario. 

Objetivo: 
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Organizar, dirigir y controlar, t~nica y funcionamente 
los programas de diagnóstico y epizootioloq1a, mediante el -
establecimiento de normas de operaci6n para los Laboratorios 
Regionales. 

- El Departamento de Planes de Emergencia. 

Objetivo: 

Controlar y erradicar en el menor tiempo posible los 
brotes de enfermedades exóticas y epizootiol6gicas a trav~s
de la ejecuci6n de planes de emergencia, cuarentenas de hi -
giene y todas aquellas técnicas de combate espectfico contra 
las enfermedades de los animales. 

- El Departamento de Campañas y Zoonosis. 

Objetivo: 

Planear, organizar y co.ntrolar las Campañas de Preven -
ci6n, Control y Erradicación de enfermedades Enzo6ticas, me
diante la aplicaci6n de las medidas profilácticas y tera~u

ticas correspondientes. 

- Subdirecci6n de Servicios Zoosanitarios: 

Objetivo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar los servicios -
zoosanitarios que presta la Dirección a trav~s del estable -
cimiento de normas t~cnicas que permitan supervisar las im -
portaciones y exportaciones, la rnovilizaci6n de animales y -

sus productos, as1 como l~ elaboraci6n y comercializaci6n de 
productos para uso animal. 
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De la que dependen: 

- El Departamento de Control Zoosanitario en Puertos -
y Fronteras. 

Objetivo: 

Organizar, dirigir y controlar los servicios de impor
tación y exportaci6n estableciendo las disposiciones, requ! 
sitos, e·lementos y condiciones zoosanitarias que deben reu
nir los animales, productos y subp;I"oductos de origen animal 
as! como los destinados a los animales, evitando de esta rna 
nera la introducci6n de enfermedades que constituyen un 
riesgo para la Ganader!a Nacional. 

- El Departamento de Control de Productos para Uso Ani 
mal. 

Objetivo: 

Controlar las empresas que elaboran y comerci~lizan 

productos para uso animal, mediante su registro, estable 
ciendo los requisitos zoosanitarios para garantizar la cal! 
dad y pureza de los productos y servicios que proporcionan. 

- El Departamento de Control de Movilizaci6n de Anima
les y sus Productos. 

Objetivo: 

Controlar la movilizaci6n de animales y sus Productos
mediante la utilizaci6n de guias ~anitarias y determinación 
de rutas pecuarias para impedir la propagac16n de enferme -
dadas y plagas que los afectan, as! como para apoyar la ac
ci6n de las campañas zoosanitarias. 
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- Subdirecci6n de Referencia en Salud Animal. 

Objetivo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar los estudios -
de referencia diagnóstico,constataci6n y certificaci6n, p~ 
ra coadyuvar a la .prevenci6n, control y erradicaci6n de en
fermedades en los animales. 

- El Departamento de Referencia Diaqn6stica. 

Objetivo: 

Coordinar los estudios de diagn6stico que se realizan
en cada uno de los laboratorios determinando la metodolog!a 
para llevarlos a cabo. 

- Jefatura de Laboratorio 

Objetivo: 

Aplicar las normas t~cnico-adm~nistrativas que rigen a
los servicios de diagn6stico, en apoyo a los programas de 
prevención, control y erradicaci6n de las enfermedades que -
afectan a la poblaci6n animal del pa!s. 

- Contol Zoosanitario en Puertos y Fronteras. 

Objetivo: 

Controlar los servicios de importaci6n y exportaci6n 
de animales, productos y subproductos de origen animal, en 
los puertos mar!timos, aeropuertos y fronteras de acuerdo a
lasd'fápo~_icione!s ,lpequisitos y condiciones zoosanitarias es -
tablecidas. 
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- Secci6n de Sanidad Animal 

Objetivo: 

Coordinar lae actividades de los Médicos y Técnicos res 

ponsables de los programas campañas y servicios que presta -
la Direcci6n General de Sanidad Animal en cada uno de los 

Distritos de Temporal y Riego, conjuntamente con el Jefe de
la Oficina Pecuaria. 

- El Departamento de Programa~i6n Zoosanitaria. 

Objetivo: 

Planear. y coordinar las actividades de la Direcci6n, en 

base a indicadores zoosanitarios, económicos, estádisticos,
de evaluaci6n y operativos, estadisticos, de evaluación y 

operativos, a fin de lograr el máximo de eficiencia en los -
seryicios que presta, as! corno la optimización de los recur -

sos asignados. 

El Departamento de Desarrollo Zoosanitario y Comunica 

ci6n. 

Objetivo: 

. 
Sensibilizar a los integrantes del subsector pecuario a 

contribuir en el desarrollo de los programas de la Direcci6n 
a través de la difusi6n de sus servicios y promover la actu~ 
lizaci6n de los técnicos responsables de llevarlos a cabo. 

- Jefatura Administrativa: 

Objet::ivo: 
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Planear, organizar, dirigir y controlar el suministro 

de recursos humanos, materiales financieros y de servicios 
por medio de la formulaci6n, trámite de registro de la do

cumentación correspondiente ante la oficial1a mayor, con -

objeto de apoyar a la Direcci6n que le han sido encomenda
das. 

NIVEL OPERATIVO 

En cada una de las representaciones de la Secretar1a

de Agricultura y Recursos Hidráulicos y dependiendo de ~a
Jefatura de Programa Ganadero, existe una Jefatura de Sub
programa de Sanidad Animal que tiene bajo su control a los 
Laboratorios de Patolog1a Animal y las Delegaciones de Con 

trol Zoosanitario en Puertos y Fronteras, por otra parte,
dentro del ámbito de los Distritos de Riego y Temporal, 

.coordinados por las Jefaturas de Operaci6n Pecuaria, se 
encuentran las secciones de Sanidad Animal, a las que se -
compete la ejecuci6n de los prograrnas.zoosanitarios a este 

nivel. 

- Jefatura de Subprograma Sanidad Animal. 

Objetivo: 

Coordinar las actividades de los programas de Sanidad 
Animal en el estado 6 región correspondiente, encaminadas
al cumplimiento de los objetivos de los mismos, así como -
a la optimizaci6n en el uso de los recursos disponibles. 

- El Departamento de Constatación y Certificación. 

Objetivo: 
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Coordinar los estudios t~cnicos de constataci6n y certi

f icaci6n en cuanto a calidad, pureza, inocuidad y potencia 
de los primeros productos alimenticios, Qu1mico-Farmac6uticos 
Biol6gicos y equipo para uso animal de acuerdo a los requeri

mientos de la Direcci6n. 

- El Departamento de Alta Seguridad: 

Objetivo: 

Coordinar los estudios de Alta ~eguridad que se realizan

en cada uno de los Laboratorios determinando la metodolog1a 

para llevarlos a cabo. 

-Subdir~cci6n de Programación y Desarrollo Zoosanitario. 

Objetivo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema gene -
ral de trabajo de la Direcci6n a trav~s de .la formulación de -
planes y programas a corto, mediano y largo plazo, promoviendo 
y proyectando sus servicios, as! como desarrollando en forma -
sistemática los recursos humanos con que cuenta. 

1925 

1929 

LEYES SUPLEMt'NTARIAS 

Reglamento para la Inspección sanitaria
veterinaria de los animales y sus produ~ 
tos del mismo origen de importaci6n y 
exportaci6n (Diario Oficial, Abril 10). 

Reglamento de polic1a Sanitaria Veteri -
naria (Diario Oficial, Enero 4). 



1929 

1933 

1935 

1942 

1973 

gada. 

so 

Reglamento de la Polic1a Sanitaria de 

los Animales a que se sujetarán los -
Funcionarios del cuerpo consular Mex_! 
cano en el extranjero (Diario Oficial 
Abril 11). 

Reglamento para Movilización de Gana
do Bovino destinado a las cr1as o pr~ 
ducción lechera sujeto a la prueba de 
Tuberculina (Diario Oficial, Octubre-
20) 

Reglamento para combatir la plaga del 
muermo de los equinos (Diario Oficial 
Enero 4). 

Reglamento para la Profilaxis de la -
Brucelosis (Diario Oficial, Mayo 14) 

Reglamento interior de la S.A.G.· (Ar

ticulo 27). 

Es necesario señalar que esta legislaci6n ha sido abro 

Actualmente las disposiciones Jdridicas que sirven de
apoyo legal a la Dirección-General de Sanidad Animal son: 

1976 

i977 

Ley Orgánica de la Administraci6n Pd
bl ica Federal (Diario Oficial, Diciem 
bre 29). 

Reglamento Interior de la S.A.R.H. 
(Diario Oficial, Agosto 12). 



1974 

1979 

1979 

1979 

1979 

1980 
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. Ley de Sanidad Fitopecüaria de los Es

tados Unidos Mexicanos (Diario Oficial 
Diciembre 13) • 

Reglamehto para el control de Productos 
Qu1mico-Farmacéuticos, Biol6gicos, Ali
menticios, Equipo y Servicios para Ani

males (Diario Oficial, Enero 12). 

Reglamento para Campañas de Sanidad Ani 

mal (Diario O~icial, Mayo 15). 

Reglamento de la Ley de Sanidad Fitope

cuaria en materia de Movilizaci6n de 
Animales y sus Productos (Diario Ofi 
cial, Julio II). 

Decreto para el que se declaran enferm~ 
dades Ex6ticas de los animales para Mé
xico, la fiebre Aftosa, ~este Porcina 

Africana, Peste Equina Africana, El 
Scrapie, La Tripanosimiasis, La Peste -
Aviar, Enfermedad Vesicular del Cerdo,

La Loque Europea de las abejas, La Mixo 
matosis de los Conejos, (Diario Oficial 
Noviembre 14). 

Acuerdo mediante el cual se establece -
en el Territorio Nacional con carácter
General, obligatorio y permanente, la -
campaña nacional contra la Pulorosis y
Tifoidea Aviar (Diario Oficial, Febrero 
26). 



1980 

1980 
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Acuerdo mediante el cual se establece 

en el Territorio Nacional con carác-

ter General obligatorio y permanente 

la campaña nacional contra el C6lera 

Porcino, y se aprueba el programa re~ 

pectivo (Diario Oficial, Marzo 25 ). 

Programa de la Campafia Nacional c~n-

tra la Pulorosis y Tifoidea Aviar 

(Diario Oficial, Marzo 25 ). 
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CAPITULO IV.- R E S U L TA D O S 
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Mediante su ejercicio, el m~ico veterinario propiciará 

el desarrollo de la salud colectiva como un prop6sito de tr~ 
bajo de equipo para el dictamen temprano, la elaboración de~ 
productos biológicos, la investigación y el tratamiento de -
todas aquellas afecciones que alteran la salud. 

En la producción pecuaria, proporciona protección a la
salud animal, contribuyendo a una mejor ganancia económica,
suminiestro de alimentos y la fuerza motriz que finalmente -
concluirá en una mejor productividad de la labor humana. 

Dentro de lo que corresponde al servicio nacional vete
rinario participa en la erradicación y dominio de las enfer
medades, evitando as! pérdidas económicas y dolencias huma -
nas. 

En lo correspondiente al control sanitario de los ali -
mentas, la educaci6n higiénica y la administración sanita 
ria, as! como haciendo cumplir la legislación y normas espe
cificas, cumple con preservar la ~alud de la comunidad. 

En su amplia función de inspector, vigilará los esta 
blos, plantas pasteurizadoras, expendios y veh!culos que 
transportan leche y sus derivados para as! garantizar el óp
timo de su calidad para el consumo humano. 

En el campo de la vigilancia del sacrificio de las aves 
y además animales destinados al consumo humano, el médico V! 
terinario desempeña toda la inspección del proceso para ga -
rantizar su consumo. 

El médico veterinario tiene bajo su responsabilidad el
control de los alimentos y bebidas, as! como la inspecci6n -
de su manipulación, almacenamiento y suministro, los limites 
de contaminación metálicos y microbianos o de materia extraña. 

Es de su competencia el analizar la fórmula y elabora -
ción de los alimentos y determinar el otorgamiento de su re
gistro para su fabricaci6n, venta, importación y exportación. 

Ademas clasifica los productos alimenticios segan aus -
especies, ingredientes y valor nutritivo. 
As1 como los exámenes fisico-qu1micos de los alimentos bebi
das, enzimas y colorantes. De residuos tal9s como plaguici -
das, conservadores, y sustancias org4nicaa e inorq!nicas uti 
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lizadas como aditivos. 
Es de su competencia el determinar las caraoter!sticas 

santitarias que debe reunir la maquinaria, local, equipo, -
envase, materia prima y persohal en la manufactura, conser
vaci6n, traslado y venta de productos alimenticios. 

En lo referente a la leche, vigila su producción, dis
tribución y almacenamiento, orden de pruebas fisico-qu1micas 
para verificar sus especificaciones. 

Identifica la frecuencia, tipo y tendencia en enferme
dades end~icas y epidémicas. Elabo~a programas y activida
des para controlar y erradicar los brotes epidémicos y los 
de prevención y extenci6n de enfermedades transmisibles. o
pera sistemas y procedimientos de vigilancia epidemiológica 
para la prevención, control y erradicación de enfermedades
zoon6ticas, suministrando los servicios y realizando campa
ñas para la captura y vacunación de los animales trasmiso -
res. 

Adecaa los programas de vigilancia epidemiológica y de 
control de enfermedades, as! como los de sanidad en puertos, 
fronteras y fauna nociva. 

Investiga y desarrolla nuevas t~cnicas y procedirnien -
tos para la·erradicaci6n y control de la fauna nociva. 

En los bioterios, vigila el medio ambiente y alirnenta
ci6n de las especies a fin de que se les encuentre en cond! 
ciones 6ptimas para su utilizacidn., 

Supervisa y coordina la realización de investigaciones 
y pruebas de campo en los productos biológicos conforme a -
los patrones de referencia y lleva a cabo an§lisis biol6gi
cos y fisico-qu1micos en sueros, antisueros, vacunas, toxi
nas, toxoide.s, .- antitoxinas. 

Éfectda pruebas de seguridad, pir6genos y estabilidad
de los medicamentos. 

Vigila ef cumplimiento de las medidas aanitari~s esta
blecidas para el saorificio de los animales en los raatrqaw 
o lugares destinados n este objeto. 
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Brinda la protecci6n a la ganadería nacional para la pro
ducci6n y disponibilidad de productos de origen animal. 

Atiende la actividad de inspección zoosanitaxia para evi
tar la introducción de enfermedades agresivas. 

Protege la salud de la comunidad, a través del control, la 
prevención y erradicación de las enfermedades de los animales
transmisibles al hombre. 

Pr~porciona la notif icaci6n , vigilancia y diagn6stico o
portuno, la aplicación de cuarentenas y medidas de higiene as! 
como la ejecuci6n de campañas espec!ficas. 
controla erradica en el menor tiempo posible, los brotes de en 
fermedades ex6ticas y epizo6ticas a trav~s de la ejecución de
planes de emergencia. 

Aplica las medidas profilácticas y terap6uticas para el
control y erradicación de enfermedades enzo6ticas. 

Establece las normas t~cnicas para supervisar las import~ 
ciones y exportaciones, la movilizaci6n de animales y sus pro
ductos, estableciendo los requisitos y condiciongs zoosanita
rias para los animales, productos y subproductos. 

Controla la elaborac16n y comercializaci6n de productos
para el uso animal para garantizar la calidad y pureza de és -

tos. 
En la movilización de los animales y sus productos utili

za. las gu!as sanitarias y rutas pecuarias para j.mpedir la pro
pagac16n de enfermedades y plagas. 

Participa en los estudios de constataci6n y clasificaci6n 
en cuanto a pureza, calidad, potencia de los productos alimen
ticios, quimico-farmac~uticos, biol6qicos y ~.ipo para uso 

animal. 
En los laboratorios aplica las normas tecn.ico administra

tivas que rigen a los servicios de diagnóstico en apoyo a los~ 

programas de prevencidn, control y erradicaci6n de las enferm~ 

da~es que afectan a la poblaci6n,animal. 
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El d~se!11pefio'profesional del m~dico veterinario es de qran 
utilidad para muchos segmentos de la sociedad y contribuye a m~ 
chas disciplinas; tiene particular significado las contribucio
nes en materia de servicio e investigaci6n en la conse~aci6n -
de la salud humana y animal. 

Estas funciones pasan por una serie de transiciones, que -
van desde los servicios dedicados casi totalmente al díagn6sti
co y tratamiento de enfermedades de los animales hasta la re 
ciente funci6n con empresas agropecuarias y producciOn de ali -
mantos, la industria, animales dom~sticos y los aspectos rela -
cionados con salud pdblica, investigaci6n y enseñanza. 

La protecci6n.a la salud humana, se logra aplicando los cg 
nocimi~ntos y esfuerzos de la medicina preventiva comunitaria. 
La responsabilidad en el control de las enfermedades de los an! 
males a todos los lugares de explotaci6n, sacrificio y comerci~ 

lizaci6n, as.! como su procesamiento, deben ser supervisados pa
ra vigilar cada fase de la higiene de los alimentos. 
Aunque algunas enfermedades del ganado han sido ya erradicadas
y controladas, todavia no han sido atacadas· a manera eficaz ma
chas enfermedades cronicas, infecciosas, parasitarias, toxicas, 
metabolicas de la,nutricidn, de los 6rganos reproductores, gen2 
ticas, n.eop_lasicas y otros desordenes en los animales. 
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CAP%TULo. V.- D I S C U S I O N E S. 
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Al abordar este tema de t~sis, se ha considerado de vi

tal importanci.a el hacer una aportación práctica e inmediata 
de los objetivos pretendidos. 

- Se hace patente la necesidad de los servicios del m~
dico veterinario en el campo de la salud pGblica, 

asignando prioridades a la vigilancia, control y eva
luación socioecon6mica de la zoonosis, la higiene de

los alimentos, la coordinaci6n de la medicina veteri

naria con las demás secciones de la salud, incluyendo 

las instituciones, la ~roducci6n animal, de la higiene 
del medio, de la producción de los alimentos. 

- Como los veterinarios desempe5an una función cada vez
más 1!nportante en lo que se refiere a la producci6n 
del ambiente, conviene consultarlo siempre que se pro
yecten instalaciones u otro tipo de empresas que canta 
minen el medio ambiente. 

Dado el aumento del movimiento internacional de anima
les, alimentos derivados de los mismos y para los mis
mos, y el consiguiente aumento a escala mundial y na -

cional del peligro de la difusión de enfermedades ex6-
tlcas y zoon6ticas, se recomiendan los servicios de s~ 
lud pGblica veterinaria para mantener estricta vigi -
lancia y fomentar la colaboraci6n internacional en la
aplicaci6n de las respectivás medidas de control. 

- El efectuar investigaciones epidemio16qicas y epizoo 
tiológicas para presentar asistencia para el diagn6st! 
ca, control y erradicaci6n de las enfermedades de los
animales y en especial las transmisibles al hombre. 

- Investigar violaciones y en caso necesario velar por -
el cumplimiento de las leyes y reglamentos de moviliz! 
ciOn de animales, higiene de los locales dando se man-
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tienen estos y sus productos, la observancia de las
cuarentenas, la alimentación de los animales con de
sehechos, desinfecci6n de los locales y veh1culos em 
pleados en el transporte de los animales.vivos y 

muertos. 

Cooperar con los diferentes organismos del gobierno
federal o estatal en los programas de control de en

_ ferrnedades de los animales, tales como la rabia, tu
·berculosis, brucelosis, c6lera porcina, fiebre afto
sa y sarnas. 

- Suministrar la informaci6n sobre aquellas enfermeda
des que sean iguales o semejantes a las del hombre,
por medio del estudio de la medicina comparada. 

- Analizar los efectos del ambiente sobre los animales
y emplear la informaci6n as! obtenida para la protec
ción de la sanidad humana y animal. 

Realizar inspecciones en ferias y exposiciones de ani 
males para evitar la introducci6n y difusi6~ de enfer 
medades infecto-contagiosas. 
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.CAPITULO VI. - e o N e L u s I o N E s 
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Experiencias tomadas de reuniones sobre la enseñanza de 
la medicina preventiva y salud pllblica en escuelas de medie! 
na veterinaria, nos permiten señalar la necesidad de estu 
diar los m~todos estad!sticos y diseño, y tlllálisis de exper! 
mentes, ~sto permitirá utili7.ar el lenguaje de la estad!sti
ca como ciencia y evaluar más eficientemente las acciones e~ 
prendidas. 

La elaboraci6n de un sistema de informaci6n y comunica
ción que permita conocer los logros de las realizaciones de
las actividades propuestas, resultados obtenidos, beneficios 
y efectos alcanzados para la soluci6n de los problemas de s~ 

lud, y que además permiten conocer el interés pol!tico para~ 
la aceptación e impulso de todos los programas que proporci2 
ne la salud a las comunidades y a la poblaci6n animal. 

Asimismo, el permitir valorar el funcionamiento de los
programas, los productos y servicios dados a la poblaci6n, -
i:·evisar, controlar y evaluar la orientaci6n t~cnica y· pol!t~ 

ca en la_implantación y su conducci6n. 
La comunicación.entre todos los sectores que desempeñan 

actividades de salud permitir~ conocer el objetivo que se ~ 

desea, con un claro diseño de estrategia que sea viable, fa: 
tible y coherente, y que sirva para orientar a la politica,
ac~ividades y metas. Todo.ello debe estar presente y definido 
en un plan a determinado tiempo, con una constante y peri6d~ 

ca revisi6n. Con este enfoque en sentido general, considerar 
al. sector salud como un sistema que forma parte de los sect2 
res sociales, econ6micos y politicos que deben propiciar e~
desarrollo integral de una sociedad en busca de bienestar y
'consecuencia, con mejores niveles de salud. 

Es importante la revisión de los recursos como unidades 
de producci6n de se_rvicios de salud y su organizaci6n confoE 
me a la complejidad; de lo sencillo a lo especializado. 

Se hace notoria la necesidad de establecer un sentido -
dinámico, sistem~tico, flexible, cambiante y funcional de 

. los programas de salud, que so ven entorpecidos por los 6rg~ 
nos de apoyo, administrativos, o de servicios generales con
el claro propósito do hacer más expedita la prestaci6n de la 
salud.¡ 
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La evaluación de la atenci6n de la salud por parte del m~

dico veterinario determinará y analizará el proceso de produ 

cci6n en su eficiencia, como es el de promover, prevenir, curar 

y rehabilitar para lograr más salud, é~to, es, logrando la mfucf 
ma cobertura y abatiendo aquellos daños conforme a recursos op
timizados. 

La misi6n de quien dirige, consiste en traducir las deci -
siones en acci6n, y su funci6n es convertir intenciones en cri

terios que orienten y coordinen las decisiones rutinarias de 
ejecución, transformar la estrategia en planes que sean regula
dos por las acciones tácticas; es la adaptaci6n de la organiza
ción para el logro de sus fines. 

En cuanto se refiere a la higiene de los alimentos, convi~ 
ne hacer estimaciones dignas de confianza a las necesidades fu

turas para garantizar la producción de alimentos de origen ani
mal, sobre todo en las zonas urbanas donde debido a las grandes 
concentraciones de población, se requiere una mayor vigilancia
de este punto. 

Si consideramos que el estudio de las causales de la enf e! 

medad se dan por la p~rdida de equilibrio entre el agente, el -
huésped y el medio ambiente, es imprescindible estudiar la sa -
Iud del medio ambiente. 

Una comunicación eficaz d~ntro del servicio de salud para

.la difusión de :í.nforrnaci6n de las zoonosis, se traducir.ta en un 
beneficio para el control de estas enfermedades, demandando 
los servicios del m~dico veterinario porque su función esta en
!ntima xel~ción con el crecimiento ~e la poblac16n humana y del 
aumento del valor de los alimentos de origen animal. 

Los fundamentos de la ecolog!a¡ loa factores soc1oecon6m1-
cos y pol!ticos para el control y prevenci6n de daño al medio -
ambiente para logar el 6ptimo de salud, y la relaci6n entre el
agente y el huésped, deberán ser materia de estudio. 

Indudablemente, que si las acciones de salud y sanidad las 
lleva a cabo el estado, el estudio de la adm1nistraci6n ptlblica 
deberá ser considerada, as! como los principios generales de as 

ministración sanitaria que van desde la implantaci6n de las me-
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didas fundamentales de la salud y saneamiento hasta el aprove
chamiento 6ptimo de recursos modestos en sistemas complejos de 
asistencia médica. 

Por otra parte, y desde el punto de vista en que este tra 
bajo fue abordado, el de la organizaci6n de la administraci6n
pl'll>lica y legal, consideramos que debe ser materia de an~lisis 
curricular la legislación sanitaria veterinaria, a fin de est~ 
blecer el objeto de transformaci6n que nos permita identificar 
los patrones o par&netros para el control de la calidad de a
cuerdo con la formación econ6mico-social en que nos desenvolv= 
mos. 

Por Gltimo, el desarrollo de una filosof1a propia··ae esta 
area de conocimiento, nos permitirá vincular las relaciones 1!! 
terprofesionales y sólo hasta entonces podremos afirmar que la 
salud est! al alcance de todos. 
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nes de trabajo 

Expos lclc5n por razones 
de trabajo, manlpula 
clc5n, lngeU tún y ple! 
duras do insectos In 
fectados 
Desconoc 1 do 



Enfermedad 

Tiña 

Balantldiosls 

Lelshmanlasls 
Vlscernl 
CutSnea 
Botón de O -
riente 
Espundia 

T oxop 1 asmo
s l s 

Trip.lnoso -
miiJSÍ S 

Enícrmcdad 
d" 1 sucio 
.Jfricana 
Enfermedad 
AmcricJnJ ... 
d" Cha9as 

Yrem.ltodla 
sis ClonoE 
QU i ilS Í S 

Fasclolla
sls 

Fasclolo -
psi as; '5 

Par.igoni -
mi as i"i 

Esqulstos
omiasi s 

ASPECTOS EPIDEl\IOLOGICOS DE ALGUNAS ZOOIWSIS 

Organ i SITIO 

causal 

Hlcrospo
rum slpp. 

Trlchoph:! 
ton 

Balanti -
dlum col¡ 
Lelshlllania 
donovilni 

L. tropi
cal 
L. brazi-
1 i cnsl s 
Toxopla -

'"ª 

Trypanoso 
m.'.l gambiCn 
se T. rh-
odeslense 
T. brucci 
T. c:ruzi 

Clonorchls 
sincnsis 

Fusiola he 
patica -
F. glgantL 
ca 
Fasdolop
sls buski 

Paragon lmus 
westcrm.lnl 

Schistosom.> 
japonicum 

Principales ani
males afectados 

r, Hjrosjs 

r-erros y 9a tos 

Dovinos. caba -
11 os v roedores 

5. Protozoo•ls 

Cerdos 

Perros, giltos y 
roedores 

Perros, gatos y 
gerbi l los 
Perros, gatos y 
rata espinosa .. 
Aves y mami fe -
ros 

Rumiantes se lvá 
t leos y domés t [ 
cos y cerdos 

Perros, gatos, 
cerdos. loorros 
murciélagos y -
roedores 1 monos 

6. Helmintiasis 

Perros, 9~1tos .. 
cerdos y maml fe 
ros selv..lticos"' 
Bovinos v ovejas 

Bovinos v ovinos 
Cerdos. y perros 

Perros. 9atos V 
mamíferos selva 
1tfcos. -
&ovfnos, cerdos, 
perros v roeáo -
res 

01 st rl bucl6n 
qe0qráflca 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 
Sudamérica 
Afrlca, Euro 
pa Asia -
Asia, Africa 
y Europa 
América Cen
tral V Sur 
En todo el -
mundo 

Arrita 

América del
Norte, · Cen -
tral v del -
Sur 

En todo el -
mundo 

En todo e 1 mu'! 
do Asl3 

Asia y Africa 

Asia 

Probable 'lector o mo -
dios de tra""'isl6n 

Exposición, sobre todo 
cuando se acarician a
nimales 
Exposlc16n por razones 
de trabajo 

lngcstl6n 

Picaduras de pulgas ph 
le bot01nus infectadas -

Picadura de pulgas ph
lebotomus infectadas 

Probablemente contacto 
e inge!tión. aunque se 
desconoce 1 a moda 1 i dad 
exacta de trasmisión 
Picadura de la mosca -
tsetsé In rectada (G lo
ssina spp) 

Oeyeccí enes de ch 1 nches 
triat6midas 

1,nge,.tidn de peces de -
aqua dulce, crudos o -
pare i a lmente cocidos 
Ingestión de pl·antas -
contaminadas. 

Ingestión de planus a
cuat leas crudas 
Ingestión de cangrejos 
enfcnnos 

Inmersión y penetración 
de ccrcarias en el cue~ 
po 



Enfermedad 

Prurito de 
los nadade 
res 
!Tenias is 
IOlfllobot
irlosls 

~lpí 1 idla
¡sls 

Hldatido
¡sls 

Hlmenole
plasls 

'Tenlasís
del buey 

Tenlasis -
y cistlcer 
cosl s del· 
cerdo 

Anqui losto 
l"liasi• y : 
maza mo -
rras (lar
oa emigran 
te cut5 : 
nea) 

f~f ~~~?! -

Toxocarlo
sls (larva 
emigran te: 
vlsceral) 
Trlqulno -
sis 

ASPECTOS EPIDE'J110LOGICOS DE ALGUNAS ZOONOSIS 

Organismo 
causal 

Schistos~ 
na spp. 

Oipltyl lo 
bothrluiñ 
latum 
Oipyl idl • 
um cani -
num 
Echinoco
cus granu 
fosus -

Hymenole
písnana. 
Taenia S! 
glnata 

Taenía so 
1 íum Cys! 
tfcercus .. 
cellulo~
sae 

Ancylosto 
mes bf"azi: 
1 lense 

Strongy lo 
ldes ster 
coral is 
Toxocara· 
can is. 

Toxocara
catl 
Trichine
lla 

Príncípales ani
ma Je!i afecta<fos 

Aves y Roedores 

Perro5 y anima -
les pisclvoros 

Perros y gatos 

Peros, ovejas, -
bovinos, cerdos
y roedores 

Roedores 

Bovinos 

Cerdos 

7. Nemiltodlasl s 

Perros y gatos 

Perros 

Perros 

Gatos 

Cerdos, roedores 
y carnrvoros sa ! 
vajes 

Distribuci6n 
oeoar5f ica 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mur1do 

En todo el -
mundo 

~nnágdo el 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 

En todo el -
mundo 

En todo "' -
Hundo 

Probable vector o medios 
de trasml• í6n 

lnmersíén y pcnetración
de cercadas en el cuer
po 

Ingestión de peces enfe~ 
mos 

D~glución de la pulga -
del perro o del gata 

Deglución de huevos de -
ta tenia del perro 

Deglución de los huevos
de la tenia dJ? Ja rata 

Jnges ti ón de carneo vtlcu
na cisticercosa 
lngest16n de carne de -
carne de cerdo cisticer 
cosa y autolnfecciOn -

Contacto con larvas infec 
tivas que penetran en 1,j 
piel 

Contacto con larvas i nfec 
tivas que penetran en la: 
piel 
Deglución de huevos de -
los ascSrides del perro y 
del gato 

Ingestión de carne de cel" 
do o de otros animales. : 
qur. que contenga qufstes
v•abfe'l-

Nota: Se han anítldo muchas zoonosis demostradas, partic.ularmente ciertas helmintiasis r!: 
fatívamente raras, Cl5Í to1TX> a.querlas- enfermedades causadas. por toxinas de peces o repti -
les. Se han omitido así mismo la~ enfermedades cuyo organismo causar, si bien se e:ncuen -
tra tanto en el hombre como en los onlmales, parece proceder de una misma fuente (por eje~ 
plo, el sucio). o cuando la importancia del componente vertebrado en el ciclo patológico-



es Insignificante. Com<> ejemplos de estas enfermedades pU<1den citarse las siguientes¡ 
dlfter"I•. gangrena gaseosa, tétano, b.otullSlllO, shhlgelosls, amlblasls, uctlnomlcosls, 
asperg llos r s. coccl dlo(danlcos ts. h fstop l umosts. inonll f.as r s. nocard 1 osls. •arcospor 1 
dlosls v otras. .. • 

Preparado por la sección de Sanidad Pública Veterinaria, Centro de enfermedades tran~ 
mlslbles, Sorvlclo de Sanidad Pública, Atlante, Georgia, abril de 1960. 
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