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l .. - R E S U M E N • 

Este trabajo es un reporte del Servicio Social realizado en el -

Centro de Salud Animal de Tuxtla Gutiérre:z, Chis. Tomando como 

base la 9ufa para la elaboraci6n que la Facultad de Medicina Ve

terina~ia y Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé

xico tiene para estos casos. 

Primeramente se realizó un estudio de la Instítucl6n antes men-

cíonada, después un estudio geográfico del Municipio de Tuxtla -

Gutiérrez, Chis., lugar donde se encuentra enclavado el Centro -

de Salud Animal y por dltimo se trabajaron 5 granjas piloto para 

prestar servicio social. 

En este Centro se cuenta con varias secciones; éstas son las de 

Análisis Cffnicos, Parasitologfa, Serología y Patología. Dichas 

secciones se encargan de trabajar los casos correspondientes, 

los cuales fueron en el ganado bovino mencionadas en orden de i.m 

portancia, Pasteurolosis, Enfermedades Parasitarias, Enfermeda-

des Metabólicas. En cerdos además de las indicadas anteriormen

te, Col ibacífosis. En aves principalmente las vipalcs como ei -

Newcastle y Laringotraqueitis. 

En el estudio geográfico se detectó que la zona es un lugar pla

no, carente de comunicaciones y con clima tropical harnedo. 

Lü .. 1 I i mentilc i 6n an i mu 1 es a base de pasto y en ocasiones se suml 

nistr-an at imentos buianceados. 

Se observó que los ganaderos no se encuentran preocupados por el 

mejoramiento genético de los animales. 



11.- 1 N T Ro D u e e 1 o N • 

Al tener como objetivo el que este trabajo proporcionara datos 

para futuras investigaciones, se ha tratado de obtener dentro 

de fo posible la informaci6n más completa. 

Los 1 imitantes en el presente trabajo fueron: la dificultad p~ 

ra obtener información en algunas dependencias oficiales, los 

pocos trabajos real izados sobre estadística en esta zona y la 

falta de datos dentro de las explotaciones incluídas en este -

trabajo, por lo que no se pudo real izar una buena evaluación. 

Debe tenerse en cuenta también, que los seis meses que duró el 

Servicio Social fué muy poco tiempo para poder hacer una mejor 

evaluación de las explotaciones que incluímos. 

El presente informe consta de diversas partes, iniciándose con 

un capítulo denominado "Desarrollo", a lo largo del cual pode 

mos encontrar los siguientes incisos: 

1. Estudio de Ja Institución donde se re.uf izó el Servicio So--

c i a t. 

2. Datos geográficos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

3. Aspectos educativos dcf mismo municipio para conocer el gr~ 

do de escolaridad de la poblaci6n y de los recursos con que 

se e 1 e vm• e f n i vcl educativo de ia misma. 

4. Comunicaciones y Transportes.- Paril poder cvalunr la comunj 

cnciún con que se cuenta en el Municipio de Tu'<tla Gutiérrcz. 

Chiapas. 

5. lndicJdores de las condi~iones de la al imcntaci6n animal.-

P.:w'"t poder conoct>r L•stos indieudort•s se PStudi<iron cinco t.'~ 
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plotaciones ~uc se encuentran enclavadas dentro de la zona 

de influencia del Centro de Salud Animal, perteneciendo es

tas explotaciones a otros municipios, ya que, por ser una -

zona urbana, el Municipio de Tuxtla Gutiérrez cuenta con e~ 

plotaciones pecuarias de muy poca capacidad. 

6. Recursos para .ta al imentaci6n animal.- Para el desarrof lo 

de este inciso se tomó la información de las mismas cinco -

explotaciones. 

7. Indicadores de la salud animal y del hombre.- Se tomaron -

datos de fas mismas explotaciones y de instituciones ofici~ 

les que desarrollan su actividad dentro del campo de fa sa

lud del hombre y de los animales. Entre estas institucio-

nes podemos mencionar algunas dependencias de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia y al Centro de Salud Animal de -

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

8. Recursos para la salud animal y del hombre.- Se tomó la iQ 

formación proveniente de las Instituciones mencionadas en -

el punto anterior. 

9. Indicadores de las condiciones géncticas.- El desarrollo -

de este punto se bas6 en fa informaci6n obtenida en las cin 

co explotaciones incluidas en el presente trabajo. 

1 O. Rccl!r-sos 9tm~t i '--:os.- Oc i gua J manera, (?O este i ne i so se m.Q. 

neja lu información emanad<J do la encuesta efectuada a las . 
cinco cxpfotncioncs aquf incluidos. 

11. Jndi,:adores y recursos de fas condiciones cconómicns.- f\1-

ra el desarrollo de este punto se rcali:6 un estudio econó

mico por sep~r~Jo de f Js cinco e~plotacionus qu~ incluimos 

A continu.:ieión ~wesentamos un br<'Vl' Cuf)ftuJo ~-h:nominJdo "Con--



4. 

clusiones", que emanan del desarrollo del capftulo 111. 

Para final izar el presente trabajo se anexa un capftulo para -

la literatura citada, en donde se ordenan todos los recursos -

bibliográficos utilizados para el desarrollo de los capítulos 

antes mencionados. 
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111.- O ES ARROLLO • 

1.- ESTUDIO DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZO EL SERVICIO SO

CIAL 

El pasante real izó su Servicio Social en el Centro de Sa-

lud Animal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es una depen

dencja de fa Direcci6n General de Sanidad Animal de la Se

cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuyo prin

cipal objetivo es el de preservar la salud animal en las -

etapas de diagnóstico, prevención, control y erradícaci6n 

de las enfermedades que afectan a los animales y aquellas 

que son transmisibles de éstos a los hombres. 

La importancia de esta Dirección General de Sanidad Animal 

estriba en la garantía que ofrece ar desarrollo de la gan~ 

derfa a traves de sus programas y servicios que presta a. -

todos los propieta~íos de animales ta!es come: ganaderos, 

ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, etc. En el 

aspecto de salud pública influye directamente a través de 

sus programas de Brucelosis, Tuberculosis, Encefalitis 

Equina Venezolana, Rabia paralítica bovina y a través de -

los Centros de Salud Animal en el diagnóstico de la Rabia 

urbana. 

En esta Institución el pasante tuvo como jefe inmediato ~.!:!. 

pcrior al M.V.Z. Oilvid Alanfs Fuentes que desempeñaba el -

puesto de Jefe def Centro de Salud Animal de Tuxtla Gutié

rrez, Chiupus. 

A) ORGANIZACION. 

La organi%aci6n de la Direcci6n General de Sanidad Ani-



mal se describe en el siguiente organigrama: 

DEPARTAMENTO 
DE LA CAMPAÑA 
NACIONAL CON 
TRA EL COLE-

RA PORCINO 

SUBSECRETARIA DE GANADERJA 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL 

DEPARTAMENTO 
DE 

DIAGNOSTICO 

DEPARTAMENTO 
DE LA CAMPAÑA 
NACIONAL CON 
TRA LA ENCE
FAL l TIS EQUJ 
NA VENEZOLANA 

DEPARTAMENTO 
DE LA CAMPAÑA 
NAC 1 ONAL PARA 
EL CONTROL Y 
ERRADICACION 
DE· LA BRUC_g 

LOSIS 

PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL DE PA 
SANTES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ICOORDl~ADOR DE SANIDAD ANIMAL EN El ESTADO 

JEFE DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL 

PASANTES OE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNI& 

Dentro de la organi=aci6n el pasante qucd6 adscrito al 

Departumcnto Je 0idgn6stico en el Programa Nacional do 

Sut•vicio Soc.:illl de> P~1santcs, como Au'\il iar de LaborutE, 

río en el Centro d(• Salud Animul do Tu~tlu Gutiét"rcz, 

Chiapas. 

6. 
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Además del trabajo normal como Laboratorio de Diagnóstico, 

este Centro real iza tres programas que a continuación men

cionamos: 

1). Campaña contra la Brucelosis.- Real izada por medio de 

diagnóstico serológico y vacunaciones. 

2). 9ampaña contra el Cólera Porcino.- Esta campaña se 

rea 1 iza por medio de vacunaciones. 

3). Campaña contra la Encefalitis Equina Venezolana.- Se 

real iza por medio de vacunación. 

Cabe mencionar que las vacunas que se manejan en estas ca!!!. 

pañas son elaboradas por la Productora Nacional de Biológj 

cos Veterinarios que es otra dependencia de la Dirección -

General de Sanidad Animal. 

Los resultados que se han obtenido son satisfactorios, ya 

que se ha logrado disminuir considerablemente la inciden-

cía de dichas enfermedades, obteniéndose los mejores resuJ. 

tados en relación a la Encefal ítis Equina Venezolana. 

a). Estudio del personal. 

El número de personas que laboran en el Centro de Sa-

lud Animal es de 8 y se encuentran clasificados de la 

siguiente manera: 

2 Médicos Veterin~1rios Zootecnistas. 

1 Pasante de Medicina Veterinaria. 

1 Técnico Laboratorista. 

2 Pasantes Je Ja carrera de Técnico Laboratoristn. 

2 Adm in i strut i vos (Secretar i é.l y Mo:o). 



' 1 
De los dos Médicos Veterinarios que laboran en este 

Centro ninguno tiene especialidad en alguna rama de la 

profesión. 

b). Estudio de las funciones de el Centro de Salud Animal 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

El objetivo prímordiaí de este Centro es ef de ayudar 

en el diagnóstico certero de las enfermedades de los -

animales por medio de aná[ isis de laboratorio; propor

cionar asesoría técnica a los ganaderos, ejidatarios y 

otras personas que lo soliciten, así como participar -

en campañas sanitarias existentes para fa prevención o 

erradicación de enfermedades que aquejan a los anima-

les. 

Ef horario del establecimiento es de 9:00 a 15:00 ho--

ras de lunes a viernes, siendo el mismo horario para -

el pasante. 

El rendimiento de trabajo en promedio es de 76 casos -

al mes, 2.5 casos por dfa habil y una consulta diaria. 

Otras actividades que se desarrollan y podemos mencio

nar son: e i rug fo en gran dos y pequeñas especies, vacJ;!_ 

naciones y pl&ticas con personas que sof icitan aseso--

ría. 

e). Locales y equipo. 

El edificio de este Centro de Salud Animal cst6 cons--

tru ído ex proft•so, su estado de eonscPvuc ión es bueno 



y es de funcionalidad satisfactorio. La ubicaci6n del 

edificio no es muy adecuada con respecto a los servi-

cios que presta debido a que se encuentra local izado 

dentro de una zona urbana, lo que en cierta forma lo -

aleja de las zonas de producción, pero tiene la venta

ja de que al encontrarse en la capital del Estado cue!!. 

ta con facilidades de comunicación. 

La iluminación del local es adecuada, ya que esta bien 

orientado, de modo que todas las salas cuentan con luz 

natural en el día, ya que tienen ampl íos ventanales 

que permiten aprovecharla, además de que cuenta con 

energía eléctrica. 

la ventilación es adecuada ya que los ventanales antes 

mencionados permiten el intercambio del aire ambiental, 

aparte de que cuenta con aparatos de acondicionamiento 

de aire que se utilizan en época de calor. 

$e cuenta con todo el material y equipo necesario para 

las actividades que se desarrollan en este Centro de -

Salud Animal, con la salvedad de que, cuando se hace -

necesaf"'Ía fa reposición del material uti 1 izado y la rE_ 

paraci6n de Jos aparatos que lo requieren, la rospues-

ta tarda demasiudo ya que se tiene que hítcer !il 

tud a las Oficinas Centrales en M6xico, D. F. 

1 • • no, i CJ. .. 

En virtud de que í.' 1 pasante fué designado como au.'!C i---

1 iaP do laborutor~io, principlllmentc, se dt•sur .. rol laron 

-.1ctividGdes referentes d iln<ll isis de laboratorio que -

mencionamos a continuaci6n: 
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1). Estudios hematológiúos.- Fueron en total 62, rea

l izándose principalmente biometrfa hemática y bús-

queda de hemopárasitos. La mayorfa de las mues--

tras fueron de sangre de bovino. 

2). Estudios coproparasitosc6picos.- Siendo en total 

69 muestras anal izadas para la determinaci6n de p~ 

rasitosis gastrointestinales, hepáticas y pulmona

res; la mayoría de ellos a partir de heces de bovl 

no. Para ésto se utilizan las técnicas de flota-

ci6n con soluci6n glucosada, la técnica de sedimen 

taci6n y la de migraci6n larvaria. 

3). Estudios serol6gicos.- Se anal izaron 50 muestras 

de suero sangufneo de bovino para la cletecci6n de 

animales reactores positivos a la Brucelosis, uti

f izando las pruebas de Hudfesson y de tarjeta. Los 

antfgenos que se utilizan son elaborados por ta 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. 

4). Estudios bacteriol6gicos.- Se practicaron 4 estu

dios bacteriol6gícos, de los cuales 2 fueron a Pª.!: 

tir de muestras de vfsceras de bovino para detcrml 

nar fa bacteria causa( de la muerte del animal; de 

igual manera se analizaron dos muestras de agua pa 

Nl comprobar su potab.i 1 idad. 

5). Necropsias.- Se reulizaron un total de 38, de las 

cuales 23 correspondieron a cadáveres de pollos, -

13 de perros sospeclwsos de rabia y 2 de cerdo. 

6) • EstNJ ce i 6n de muestras. - Se rea 1 i :6 un tota 1 de 

5 extt•acc iones de cerebros de perr~o pat"u su cnv fo 
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al Laboratorio Central en donde serían anal izados. 

7). Vacunaciones.- Se aplicaron 43 dosis de vacunas -

contra la Encefalitis Equina Venezolana a igual n_!Í 

mero de equinos. 

8). Aplicación de medicamentos.- S61o se real izó la -

aplicación d~ una soJuci6n de calcio a un bovino. 

Para la apf icaci6n de esta soluci6n se util iz6 la 

vía endovenosa. 

El pasante mismo se lamenta que la actividad haya sido 

poca, pero todo es debido a que en la temporada en que 

se real izó el Servicio Social, el trabajo que 1 leg6 al 

laboratorio se redujo y las pocas muestras que se reci 

bieron para su análisis se distribuyeron entre el per

sonal que allí labora. 

A continuación se anexan las hojas de trabajo que son 

utilizadas en este Centro para el reporte de los resu.l 

ta dos de 1 os aná 1 is is, entre 1 as que podemos ver: 

a). Hoja clínica.- Donde se toman los datos refcren-

tes al propietario, explotación y animales. Tam-

bién se anota la anamnesis, tipo de muestra y aná-. 
1 isis requeridos. De esta manera se van idcntifi-

c'-mdo 1 us muestras con un número progrcs i vo por º.!: 

den <le r~cibimicnto. 

h). Biomctrfa hem6tica. 

e) • Se ro 1 o 9 fo • 
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e). Bacteriologfa. 

Cabe mencionar que en eJ caso de las necropsias solo se 

anotan las lesiones que fueron encontradas. Esta ano

tación se hace en una hoja que se anexa a la hoja clfni 

ca. 
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H o J A e L 1 N 1 e A 

LABORATORIO DE PATOLOGIA ANIMAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

CASO FECHA 
~-------~~~~~--- -------

P R 0 P l ET AR l O EXPEDIENTE ----
DOMICILIO MUNfCIPIO -----
G _______ E ____________ V ____ _ 

ESPECIE RAZA SEXO EDAD ----- ----- ----- ---
No. DE ANIMALES ENFERMOS MUERTOS ---
MUESTRAS ENVIADAS 

~-----------------~ 

EXAMENES SOLICITADOS 
---~-~-----------

RESUL TAOOS: 

OIAG~OSTJCO: 



' Bl O M E T R 

CASO NUM. 

LABORATORIO DE 

ESPECIE SEXO 

RAZA EDAD 

PROPIETARIO 

DOMICILIO 

EXAMEN SOLICITADO POR EL: 

M.V.Z. 

O fRECC iON 

CRTENCION ílE LA MUESTRA 
FECllA Y llORA 

1 A 

~~---~~----

A"iTICOAGUtMnt 
UT 1 l I ZAno __________ _ 

14. 

H E M A T l C A 

Eritrocitos 3 xm 

leucocitos xm3 

Hemoglobina g/IOOml 
( ) Wintrobe 

Hematocrito % 

Linfocitos %( ) 

Monocitos %( ) 

Segmentados %( ) 

Bandas %( ) 

Metamielocitos -'I ) 
7.1\. F 

Miclocitos cf( p ) 

Eosin6fi los %( ) 

Bas6f i los '%( ) 

Sin clasificar d( o ) 

SEDIMENTACION 

(WINTROBE) 

VGM u3 -------- ro m in ---
HGM ------ :!O min __ _ 

CMllG ______ ~,j ,)O min __ _ 

1 hor~ll ---
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S E R O L O G 1 A • 

CASO No.------------

FECHA-------------

ESPEC 1 E ______ RAZA..__ ____ SEXO ____ EDAD __ _ 

PROP IETAR 10 -------------------------

DOM 1e1L1o _________ ESTADO _____ M.UN1eIP1 º·---
EXAMEN SEROLOG ICO --------------------

TIPO DE MUESTRA: 

SANGRE....._ ________ SUERO _______ LECHE._ ___ _ 

No. DE MUESTRAS --------------------
No. DE ANIMALES SOSPECHOSOS----------------

No. DE ABORTOS ---------------------
HISTORIA CLINICA: 
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RED NACIONAL DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO 

P A R A S 1 T O L O G 1 A 

CASO No. -------
FECHA --------

PROPIETARIO-----

D IRECC ION ----------------------

ESPECIE----- RAZA----- SEXO---- EDAD 

IDENTIFICACION (ES) -----------------
FECHA Y HORA DE OBTENCJON DE LA MUESTRA ---------
CONSERVADOR UTILIZADO-----------------

FLOTACION ( ) EXAMEN PARA BUSCAR ACAROS ( ) 
COPROLOGIA SEDlMENTACION ( ) EXAMEN PARA BUSCAR TRICHOMONAS ( ) 

BAERMAN ( ) IDENTIFfCACJON DE GARRAPATAS ( ) 

RESULTADOS: 



Tipo de 
muestra 

Col. 
Col. 
Col. 

Tipo de 
muest ra_ 
Col. 
Col. 
Col. 

Tipo de 
muest ra_ 

Col. 
Co 1. 
Col. 

Tipo de 
muestra_ 

Col. 
Co 1. 
Col. 

Tipo de 
mucstr« _ 

B A C T E R 1 O L O G 1 A 

CASO NUM. ------

TS 1 UT. C 11 

Nut. Trip Ticgl Forma Gram C·3t SIM f s i f s MR VP X Dx M1 S 

17. 

L R Mn DI S 1 
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2.- DATOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIA

PAS. 

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chis., se encuentra si-

tuado a los 16°45'15" de latitud Norte y a los 93°13'16" -
de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Sus lfmites 

son: 

Al Norte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

Colinda con los Municipios de San Fernando 

y Usumacinta. 

Con el Municipio de Suchiapa. 

Con el Municipio de Chiapa de Corzo. 

Con los Municipios de Ocozocoautf a de Espi 

noza y Berrioz~bal, todos ellos en el Esta 

do de Chiapas. 

La superficie es de 415 km 2 
y la altura de 530 m.s.n.m. 

La poblaci6n estimada en 1976 es de 140 000 habitantes apr~ 

ximadamente, con el ima cálido sub-húmedo y una temperatura 

que varía desde los 9ºC en los meses de invierno hasta los 

37ºC en el verano. 

Tiene una geografía 1 igeramente accidentada pero con par-

tes planas. Sus principales alturas con el Cerro de Mactu 

matzá, 1 a Meseta de CopoycJ, La Lom ita y una cord i 11 era que 

pé.lsa uf Norte de la Ciudad, la cual ha sido cortada a tra

v6s de los siglos por el caudaloso Rfo Grilndc Chiapas (hoy 

Grijolvu) furmñndose el imponente Cafí6n del Sumidero. 

En el caso de presentarse una epizootia y que tuvieran que 



establecer medidas cuarentenarias estrictas, el único accl 

dente natural que se podría utilizar sería el Cañ6n del Su 

midero y para poder cuarentenarfo completamente, se ten--

dría que hacer uso de las vías de comunicación tanto te--

rrestres como aéreas. 

A continuación se anexan croquis de la localización del Mu 

nicipio en el Estado y las principales elevaciones orográ

ficas. 

1 
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3.- EDUCACION. 

Al anal izar el aspecto educativo del Municipio de Tuxtla Gu

tiérrez, Chis., notamos que existen las siguientes institu-

ciones educativas: 

60 Escuelas de Educación Primaria. 

13 Escuelas de Educación Secundaria. 

2 Escuelas Normales, de las cuales una es de Educación Pri 

maria y otra de Ed~caci6n Pre-escolar. 

5 Escuelas Preparatorias, dos de las cuales son de 3 años -

de duración y tres de 2 años. 

10 Secundarias Técnicas. 

12 Secundarias Terminales Elementales de Capacitación para -

el Trabajo. 

1 Instituto Tecnológico, dependiente del Instituto de Cien

cias y Artes de Chiapas donde se puede estudiar Preparato 

ria, Vocacional, Enfermería, Comercio, Administración y -

Normal de Maestros. 

1 Universidad donde se pueden seguir las carreras de lnge-

niería, Administración de Empresas, Superior de Comercio 

y Veterinaria, siendo ésta última de reciente creación. -

Esta Universidad tambi6n cuenta con Escuela de Derecho, -

salvo que se local iza en la Ciudad de San Cristobal de -

las Casas, Chis. 

los porcentajes aproximildos de escolaridad de la poblaci6n -

del municipio son: 

Pre-escolar: 

Primaria: 

3"' p 

83% 
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Ciclo medio básico 7% 
Ciclo medio superior: 4% 
Superiot>: 3% 
Ana 1 f abetos : 39% 

E~isten campañas educativas en el municipio con fa tenden

cia de informar a Ja poblaci6n sobre enfermedades que pue

den causar daño al hombre, tales como: ef Paludismo, Pof iE. 

mielitis, Difteria, Tosferina, Tétanos y Rabia. 

Estas campañas las organiza la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, utilizando todo el personal capacitado con que 

cuenta, pudiendo mencionar entre éstos a médicos, pasantes 

de medicina, enfermeras y trabajadores sociales. 

La difusi6n se efectúa utilizando los medios de comunica-

ción como televisión, radio, cartelones, brigadas de casa 

en casa, etc. 

Aunque se han tenido buenos resultados con estas campafias, 

no se ha logrado una eficiencia en el 1001~, debido al el e

vado porcentaje de unaf fabetos u los que se dificulta ha-

cer-les (legur Jos mensajes, siendo problemático a! cambio 

de actitud de estas personds en cuanto a salud se refiero. 

El municipio se enfrenta a la problem6tica que se ocasiona 

al existir lo constante migraci6n <le poblaciones de otras 

regiones u cstd ciudad, or•igirtundo 108 problemas pilr() lu 

prcstaci6n de los diferentes servicios a ~stas personas. 
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4.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

la existencia de vías expeditas de comunicaci6n favorece -

el ofrecimiento de atenci6n médica oportuna, la obtenci6n 

de un diagnóstico de laboratorio rápido, cuando se envían 

muestras para su estudio, así como ta adquisición de recu.r: 

sos y con oc im ientos fa vo.rab 1 es para e 1 desarro l fo y sa 1 ud 

de la comunidad. 

Por lo antes mencionado se incluye este capítulo para con.2 

cer las posibif idades de comunicación del Municipio de Tux -
tia Gutiérrez, Chis., notándose que existen tres carrete-

ras principales, a saber: la porción de la Carreter.a Pan~ 

mericana que corresponde a este municipio y que lo comuni

ca hacia el Oriente con otras ciudades grandes como son: 

Chiapa de Corzo y San Cristobal de las Casas, hasta llegar 

a Cd. Cuauhtémoc, en la frontera con fa República de Guat~ 

mala. Esta misma carretera comunica al municipio hacia el 

Oriente con otros Municipios def Estado y continua por e! 

Estado de Oaxaca hasta la Cd. de México. 

Cuenta también con una porción de fa carretcrn que lo comu 

nica con fa costa del Estado y de iguaf manera con fa por

ci6n de la carretera que lo comunica con el Norte del Esta 

do, 1 legando ésta última husta la Cd. de Vi J fahermosn, Tab. 

Puede mencionarse que en el Municipio de Tuxtla GutiSrrc.: 

no cxishrn cuminos vccinules. 

Cuentu con sePvicios .:iéreos que lo comunican con difercn-

tes fugares del Estado, siendo esta comunicaci6n por medio 
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de aeronaves pequeñas. Existe este tipo de comunicación 

con la Ciudad de México por medio de aeronaves grandes. 

No se cuenta con servicio de ferrocarril; no existen vías 

fluviales de comunicación y fo mismo puede decirse de las 

vías marítimas. 

Existe ef servicio telefónico que lo comunica con otras -

poblaciones del Estado y del País, al igual que el servi

cio de correo postal y telégrafo. Cuenta con servicio de 

radio comercial; se reciben fas señales de televisión de 

canales de Ja Cd. de México. 

A pesar de ser la capital del Estado, el municipio tiene 

problemas de comunicación por vía terrestre que se acen-

túan en época de vacaciones, agotándose las posibilidades 

de viajar debido a que existen tres lfneas de autobuses -

que se ut i ! izan para 11 egar a otro i ugar de f Estado y so

l o una de ellas ofrece el servicio de corridas hacia la -

Cd. de México. 

Por vía aérea se tiene el problema de suspensiones de VU.2 

lo cuando las condiciones mctcoroJ6gicas impiden el viaje. 

La comunicación por vía telefónica puede ser tardada en -

cJ caso de llamados de larua distuncia debido a la gran -

demanda existente. 

El servicio de Cort'eos y Tclcgt•ilfos funcionu con normal i-

1.fod. 

A cont i nuoc i ón se ancxu croqu is dC' 1 ilS cuN•ctcras que co

munican al municipio. 
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5.- INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE LA ALJMENTACION ANIMAL. 

Para la elaboración de este capítulo, así como de los si-

guíentes, se incluyeron cinco explotaciones seleccionadas 

al azar, de las cuales se obtuvo fa información que aquí -

ofrecemos. 

Cabe aclarar que para tener fa aceptación de los propieta

rios para proveernos de su información, se les prometió no 

mencionar su nombre, el de su rancho ni fa localización 

del mismo. Lo que podemos decir es que las explotaciones 

se local izan cerca del Municipio de Tuxtfa Gutiérrez y que 

éstas se tuvieron que tomar debido a que de las pocas que 

encontramos dentro del municipio, ningún propietario acep

tó proporcionarnos información. 

Se pudo notar que de las cinco explotaciones en ninguna se 

ut i 1 izan aJ imentos concentrados a pesar de que en !a cabe= 

cera municipal se ponen a la venta alimentos de este tipo. 

la al imentaci6n de los animales está basada en los forra-

jes verdes (pastos) que se producen en la misma explota--

ción, cuyo sistema productivo es de tipo extensivo. 

Entre los pastos que más se utíl izan y que existen en las 

explotaciones son: Estrella Africana (Cynod6n plectosta--

chyus), Afemjn (Echinocloa polystachyu), Gigante (Pcnnice

tum purpurvum) y gramma natural de la zona, principalmente. 

Así mismo, se pudo observar' que en ninguna de lus explota

ciones se proporcionan sales minerales d los animales, por 

la cre~neiu de que bastti iJdt11inístrtiP sal común (Cloruro de 
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Otra de las observaciones que pudimos real izar es que el -

hecho de que sean explotaciones de tipo extensivo hace pe~ 

der e 1 interés a 1 os prop i etarios en cuanto a contro 1 de -

la alimentación, ya que solo se interesan en que sus anim~ 

fes-no se vean bajos de peso. 

Cuando el propietario decide administrar algún producto vi 

tamíníco o estimulante del crecimiento lo hace sin la pre§_ 

cripción médica correspondiente, por lo que las apl icacio

nes son generalmente hechas de forma incorrecta. 



6.- RECURSOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL. 

Al realizar el estudio de este renglón, se pudo observar que 

en las cinco explotaciones se produce totalmente el alimento 

requerido para fa alimentación del ganado, por contar con -

sus propios pastizales. 

A pesar de que en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez se dispo

ne de alimentos balanceados de tipo comercial de fas marcas 

más comunes, producidas en diferentes partes del país, no 

son utilizadas debido principalmente a su elevado costo. 

Ninguna de las explotaciones incluidas cuenta con tolvas o -

mezcladoras ya que no son necesarias por no elaborar af imen

tos concentrados; sin embargo, cuentan con forraje verde los 

doce meses del año, el cual varfa en cantidad según Ja época. 

Por lo anterior mencionado no se practica el ensilaje de 

forrajes ni se utiliza forraje seco. 

Otras de las observaciones que se pudieron real izar es que -

ninguna de tas cinco explotaciones recibe ascsorfa t~cnica -

sobre nutrición. 

Dentro del tipo Je lils gramíneas, otro de los cultivos que -

se real iza es el del m<liz pilra consumo humano, aunque se 

efcctaa ~n muy bajil escala. Entre las principales f egumino

sus que se cu I ti van (•n 1 a N'9 i ón se cncu<>ntran (' 1 f rijo J y -

el garban.::o. 

Se pudo notar que d~b; do a fu humedad de f amb i entl• y de 1 -



terreno, que se conservu en la época de secas, el pasto no 

alcanza a desarrollarse completamente, por lo que en esta 

época se presentan los problemas propios de la falta de -

alimentación, manifestándose como un enflaquecimiento pro

gresivo, al que en ocasiones sobreviene la muerte del ani

mal. 

Existe una superficie amplia en la que se cultiva el pasto 

gramma natural, en las cinco explotaciones, de las cuales 

la denominada con el número 2 mantiene así la totalidad de 

su superficie, debido a los escasos recursos económicos de 

el propietario~ 

En cuanto al origen del agua para la bebida de los anima-

les, podemos mencionar qu~ en las cinco explotaciones pro

viene de los arroyuelos que existen o se forman dentro del 

rancho, desconociéndose fa calidad de ella por no ser ana

l izada. 

Cabe mencionar que en ninguna de las cinco explotaciones -

falta el agua durante el año, notándose que en la explota

c i6n número 2 llegan a inundarse los campos en la &poca de 

mayor precipitaci6n pluvial. 

Por último, podemos mencionilr que en la :ona no existe nin 

uuna fábrica de al imcntos concentrados, por lo que los que 

se pueden conseguir en los comerc¡os son traidos de otras 

partes del país. 
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7.- INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE SALUD ANIMAL Y DEL HOM-

BRE. 

Los datos zoográficos y vitales son el conjunto de datos -

de una poblaci6n animal, los cuales ayudarán a determinar 

las caracterfsticas de una explotaci6n agropecuaria, así -

como su orientaci6n para tratar de preservar la salud ani

mal y por ende la del hombre. 

El tamaño de la población es un factor importante que de-

termina las condiciones de salud de esa misma poblaci6n, -

así como las actividades que real izan los Médicos Veterin~ 

rios para preservarla. 

La densidad en la poblaci6n animal también será indicativo 

de la magnitud de los problemas higiénico-sanitarios, por 

lo tanto, la apl icaci6n de medidas adecuadas deberá tender 

a !o soh.tción de problemas presentes o futuros. 

A continuaci6n hacemos una clasificac~6n en baso a sexo y 

edad de la totalidad de 1,071 cabezas de bovino y 20 cabe

zas de equinos existentes en ias cinco explotaciones in--

cluídas en este trabajo. 

E X P L O T A C 1 O N No. 1 

Vacas de vientre 

Beccn-•ros 

Scmenté.lles 

Equinos 

80 

50 

2 

4 
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' E X P L O T A C 1 O N No .. 2 

Vacas de vientre 
de 2 a 3 años de edad 80 

Vacas de vientre 
de más de 3 años 80 

Becerros 60 
Sementales 4 
Equinos 3 

E X P L O TA C f O N No. 3 

Vacas de vientre 44 
Becerros 30 

Sementales 1 

Equinos 3 

E X P LOTA C 1 "' .. Nó. 4 1 V J'I 

Vacas de vientre 200 

Becerros 50 

Sementales 10 

Equinos 5 

E X P L O T A C 1 O N No. 5 

Vncos de vientre 240 

Aeccrros 100 

Scmcnt...ilcs 20 

Equinos 5 
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En estas explotaciones se tiene a los animares a 1 ibre pas 

toreo, observándose que su edad fluctúa entre f os 4 y los 

10 años. 

Para el estudio de las condiciones zoográficas y vitales -

de un municipior es necesario conocer su potencial agrope

cuario. Para ello será de utilidad tener en cuenta el fn-

dice de nacimjentos durante los ú(timos doce meses, asf c,2_ 

mo el número de animales que hubieran muerto durante fa 

gestación o poco después de haber nacido. 

Se pudo saber que en el Rastro Municipal de Tuxtla Gutié-

rrez se sacrifican anualmente 14,500 bovinos y 1,800.cer-

dos, aproximadamente. En cuanto a otras especies no se pu 

dieron obtener cifras debido a que se sacrifican cla~destj 

namente o fuera de este municipio. 

En las cinco explotaciones elegidas se desconoce el dato -

referente al porcentaje de mortalidad de animales adultos 

dut"antc los últimos doce meses. Esto es debido a la falta 

de control en las explotaciones. 

Entro las principales causas de mortalidad se pueden mcn-

cionar las siguientes: 

u).. lnfecc ios.:E;: 

b). Nutricionalcs: 

d). OtNlS: 

Pastcurclosis y Clostridiasis. 

Deficiencias de minerales, disminu
ci6n del al imcnto disponible en lo 
época de sccus. 

Anuplasmosis, pardsitosis 9rastroin 
test i na 1 es, hep6t i c~1s y pu 1 motuwes. 

ün fa l o f1 e v j t i s • 
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Debido a la falta de información se estim6 que el porcenta 

je de mortaf idad fué de 1-2% tanto de hembras como de ma-

chos jóvenes, en los últimos doce meses; que la muerte 

acontece en promedio, al primer afio de vida de los anima-

les; que entre las causas de mortalidad predominan las in-

fecciones contrafdas por la falta o mala desinfección del 

ombligo y las parasitosis gastrointestinales. Pueden men

cionarse también las distocias como causa de mortalidad ya 

que en estos casos se proporciona poca o ninguna asisten-

cía a los animales. 

A continuación hacemos una relación de la cantidad de ani

males existentes y de la superficie disponible en cada una 

de 1 as e i neo exp f otac iones·; 

EXPLOTACION ESPECIE ANIMAL NUM. ANIMALES SUPERFICIE 

1 Bovinos .. """' J.,)ú 51 Ha 
Equinos 4 

2 Bovinos 224 130 Ha 

Equinos 3 

3 Bovinos 75 74 Ha 
Equinos 3 

4 Bovinos 260 150 Ha 

Equinos 5 

5 Bovinos 360 200 Ha 

Equinos 5 

Como yu se mcnciont) con t:lnterioridad, ei ogwl para In b<'hJ. 
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da de los animales proviene de los arroyos que se forman 

en los ranchos. Esta agua no es tratada químicamente. 

En ninguna de las explotaciones existe drenaje. No hay t~ 

rrenos pantanosos propiamente dichos, aunque la explota--

ci6n Número 2 cuenta con terrenos que se llegan a inundar 

cua~do hay exceso de 1 luvias. 

El sis~ema de el iminaci6n de animales muertos es el de en

terrar a los cadáveres, aunque existen ocasiones en que 

1 os dejan a 1 a .i re 1 i bre, otras veces son consumidos por 

fos trabajadores u otras personas ajenas a la explotaci6n, 

aprovechando las partes cárnicas def animal. 

Se pudo observar que en la explotación Número 1, en la que 

se ordeña a f os anima 1 es en 1 actac i6n,,. van acumu 1 ~mdo ! as 

excretas y desperdicios para posteriormente enterrarlos; -

en ciertas ocasiones los arrojan a la orilla de la carrete 

ra; también los utilizan como abono en muy contadas ocasi.2 

nes. En las 4 explotaciones restantes no existe este pro

blema pues mantienen siempre f ibres a los animales. 

Los matcr .. iales de construcci6n prcdomimrntcs en las insta

laciones son la madcru, piedrn; filminas galvnnizadas y 

otros mdtcrialcs naturales proRios de la regi6n. 

Los prop i attlr ios t j(~non una i <lea vilgil en cuanto a 1 cspac io 

mínimo vital dcf animal, sabiendo que es el mínimo sufi--

cicntc que nccc~i~~ un dnimaJ p~rd desarrollarse bien. A 

continu.:ición citamos la curHu onim,11 de cudtl c~xplotnción -

-------------------===~ ... --- -- -· .J 
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en base a los datos obtenidos: 

Explotación No. 1 - 2.56 aním/ha. 

Explotación No. 2 - 1.71 anim/ha. 

Explotación No .. 3 - 1.01 anim/ha. 

Explotación No. 4 - 1.73 anim/ha. 

Explotación No. 5 - 1.80 anim/ha. 

Los empastes de Jas explotaciones son por lo general buenos, 

aunque como ya se mencion6 antes, en la época de secas la -

cantidad de alimento disponible disminuye considerablemente. 

Los sue 1 os se encuentran muy des 1 avados por 1 o genera I ·• Es

to es debido a la precipitación pluvial y a lo escarpado dei 

terreno que lo hace impropio para otros cultivos que no sean 

café, cacao y los pastizales. 

Las explotaciones cuentan con abrevaderos naturales; no se -

cuenta con saladeros o comederos para la alimentación suple

mentaria. La frecuencia de rotación de los potreros es de -

30 dfas en promedio, dividiéndose éstos por medio de alambre 

de p6as y postes de ramas de árboles de la zona, logrando lo 

que se da en llamar "curcas vivas". 

Cuando se i ntroducc uamido a 1 a exp J otac i 6n se efcct6an vu-

r i us pr6ctici.ls sanitarias, entre ellas fa dcsparasitaci6n y 

f~ vucundci6n. Otra de las pr6cticas que se real izan es el 

marcaje con hierro a I rojo vivo.. Lu cxccpc i 6n se pt>t.~sentil -

en 1 a t•xp 1oti.lei6n No. J, en 1 él quf' no Sl! f"e.:i 1 i :a ni nuuna 

pr~cticu de este tipo. 
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En cuanto a alojamiento para los animales podemos mencionar 

que no existen alojamientos para animales destetados y para 

sementales; no existen parideros por lo que éstos paren en -

los campos; no hay enfermería. En la explotaci6n No. 1 ex1~ 

te un techado donde se encierra durante la noche a los anim!!_ 

fes que se ordeñan, teniendo este lugar el piso de tierra y 

piedra. 

Entre las intervenciones quirúrgicas que se practican, desta 

can las fetotomías y las cesáreas aunque se practican en muy 

baja escala, pudiendo agregar que no se practica el arreglo 

de 1 as pezuñas. 

Al no contar con instalaciones para fos animales, ninguna de 

fas explotaciones utiliza camas de ningún tipo. 

Se puede mencionar que no existen plantas t6xicas para los -

animales. Lo mismo podemos decir en relaci6n de minas de m~ 

tales pesados, instalaciones industriales o basureros indus

triales por lo que no se tiene el pef igro de enfermedades 

que se originen por estos aspectos. 

La fduna transmisora se 1 imitü a las moscas, mosquitos y ga

rrapatas en alta densidad, ~sf como o las ratas en baja cscE, 

la. 

ENFERMEDADES.- Para el d~sarrollo de este inciso se tomaron 

como base 1 o~ re-~•• 1 tt-1dos dt.• f C'l'ntro d<.~ Sa 1 ud Anima 1 de Tux-

t 1 a Guti~rre:, Chis. Podrmos m~ncionor las siguientes como 
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las de mayor presentaci6n. Las ordenamos por sistema afecta 

do y especie. 

A).- Sistema Hematopoyético. 

Bovinos: Desnutrici6n. 

Equinos: Anemias nutricionales (Deficiencia de Hierro). 

B).- Sistema Circulatorio. 

e).-

Bovinos: Anaplasmosis, Piroplasmosis, Pasteurelosis. 

Cerdos: C61era porcino, Erisipela. 

Sistema Nervioso. 

Bovinos: lntoxicacjones. 

Cerdos: C6f era. 

Equinos: Tétanos. 

Perros: Rabia, moqu i 1 1 o. 

Aves: Newcastle. 

D).- Aparato Respiratorio. 

Bovinos: Parasitosis pulmonares, Neumonías bacterianas 

en becerros. 

Cerdos: Neumon ras bacteria nas, C6 I epa porcino I Pasteur~ 

los is. 

Aves: Ncwcastlo, Laringotraqueftis. 

E).- Apurato Digestivo. 

Bovinos: !'LiPusitosis HilStrointestinulcs y hepáticas, c.2. 
1 ibacilosis, Salmonelosis, Timpanismo. 

Equinos: Parasitosis gastroint:cstinalcs. 

Ovinos: Clostridiasis, parositosis gastrointestinales, 

Co 1 i bue i 1 os is. 

Aves: Neweust I e, S,il mone 1 os is, Co 1 i b"e i 1 os is, pü ras itl!. l 
l 
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sis gastrointestinales. 

Perros: Parasitosis gastrointestinales. 

F).- Aparato Reproductor. 

Bovinos: Brucelosis, Metritis, Balanopostitis. 

Equinos: Metritis, Traumatismos. 

G).- Aparato Locomotor. 

Bovinos: Clostridiasis, Deficiencias de Minerales. 
1 

Equinos: Tétanos, Traumatismos por cuerpos extraños. 

Cerdos : Traumatismos. 

H).- Piel y Faneras. 

Bovinos: Micosis, Papilomatosis, Fotosensibif idad, Absc~ 

sos; Parasitosis. 

Equinos: Heridas, Tumores, Micosis, Parasitosis. 

Cerdos : Traumatismos, Micosis, Sarnas. 

Perros Sarnas y Micosis. 

1).- Aparato Ocular. 

Bovinos: Traumatismos. 

Equinos: Traumatismos. 

J).- Aparato Urinario. 

Bovinos: Cálculos, Traumatismos. 

Entre !as enfermedades más frecuentes en animales recién na

cidos podemos mencionar: 

a) Bovinos: Neumonta, Colibacilosis, Deficiencias Nutricion!!_ 

les, Onfaloff evitis. 

b) Equinos: Deficiencias NutPicionalcs, Neumonfas, Col ibaci

losis. 

e) Cerdos: Deficiencias Nutrieionules, Colibacilosis, Salmon!!, 

-
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los is. 

De igual manera, mencionaremos las enfermedades más frecuen-

tes en los animales en crecimiento y desarrollo: 

a) Bovinos: Pasteurefosis, Clostrídiasis, Parasitosis inter-

nas y externas, Deficiencias nutricionales. 

b) Cerdos: C6lera porcino, Pasteurelosis. 

Las enfermedades de mayor presentación en 1 os machos adu f to'$ 

son: Piroplasmosis, anaplasmosis, Brucclosis, Pasteurelosis) 

parasitosis tanto internas como externas. En las hembras 

adultas podemos mencionar que además de presentarse las enfer 
. 

medades que indicamos para los machos se presentan también 

las deficiencias de Calcio y fósforo después del parto, masti 

tis y retenciones placentarias. 

ESTADO REPRODUCTOR DEL HATO. 

A continuación presentamos el estado reproductor del hato du

rante ef año anterior basándonos en los datos que pudieron r.,51 

cordar los propietarios de fas cinco explotaciones estudiadas 

Porcentaje de animales gestuntes 90~"3 

Porcentuje de crfos rrnc i dt:is vi vas 80% 
PorGentdjn de ubortos 3-4% 
Porcentaje Je animilles dcstct.:idos 98-99~:j 

E f si stemcJ rk• düstete d(' 1 os an imu 1 es cons i stc ún i cumcnte en 

separar u 1 us bel:erros tm otro potrero o ut i f i ::ando uthl hor== 

quetil de urbol en el cuello del becerro pilru evitar que pu~--



41. 

dan mamar. 

Se estima que el porcentaje de hembras problema varfa entre 5 

y 10%, aunque se desconocen Jos datos exactos. 

El por~entaje de los animales de deshecho o de rastro se cal

cula en un 100%, el cual es caudado por problemas reproducti

vos, edad avanzada y enfermedades no curables. 

El fndice de fertilidad se estima en 90% basándose únicamente 

en observaciones del hato, ya que en ninguna de las cinco ex

plotaciones se real iza el diagnóstico de gestaci6n. En el --

100% de los animales se realiza la monta natural. No se uti

liza la inseminaci6n artificial a pesar de que existe banco -

oficial de semen en el municipio. Por lo anterior se descon2 

ce el porcentaje de hembras repetidoras. 

Selecci6n y manejo de reproductores: 

En cuanto a control sanitario de los sementales, observamos -

que solo se real iza ef diagnóstico de laboratorio de animales 

positivos a la Brucefosis. No se efectúan medidas de manejo 

prt>tvins al pcrfodo reproductivo. Las hembras gestantes no re 

cibcn ningún tipo de atenci6n especial, salvo en el momento -

del pnrto, en que ayudan n fas vacas cuando alcan:an a notar 

que tienen problemas. 

La única meJida higi~nieo-sanitaria que efect~an en el rcci6n 

fülcido es fu desinfccci6n del ombligo .. Cube h.:ieer- ncta1• que 
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esta desinfecci6n es real izada en la mayorfa de las ocasiones 

varias horas después del parto. 

Registro de peso: 

Este aspecto solo lo real izan al momento de la venta de anim~ 

fes de deshecho, ya que no se acostumbra en fa región 1 levar 

un registro del peso en otras etapas de la vida del animal. 

Registro de cefos: 

Tampoco existen registros de celos, montas, partos, ·edad de -

Jos padres ni de la edad al parto. 

Medicina preventiva: 

Los programas de medicina preventiva que se real izan son: 

a) Desparasitación.- Se efectúa cada seis meses contra los pa -
rásitos gastrointestinales y en oc.Jsioncs se les aplica e.§. 

ta dcsparasitación a animales bajos <le peso aunque no co-

rrcsponda con el calcnJario establecido. Por esto miamo -

el calendario no siempre se rcill izil met6dicamcntc. Se ba

ña contPtJ L:i fldt'ruputa a intcrvillos de tiempo vuriuble que 

vun desdt_• 8 a 30 dfos. 

b) Car~neius Minerales.- Unic~ment~ se proporcionü sul comdn 

u pcrfodos v<lriublcs y se apf ican compuestos vitumfnicos -

cuando se ve hajos de peso u los unimales .. 

e) Brucelo~is.- S6fo se vaeunu u fas bvecrras en la ~xplota--
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ci6n No. 3. Por Jo general se muestrean para el análisis 

de laboratorio cuando se presentan abortos. 

d) Vacunas.- De acuerdo a la especie animal, a la edad y a Ja 

enfermedad que se combate, se aplican las siguientes vacu--

nas. 

Especie animal 

Bovinos 

Equinos 

Edad a la que se 
V a e u n a apf ica 

Septicemia Hemorrágíca 4-6 meses de edad 
repitiéndose ca
da 6 meses. 

Edema ma 1 i gno 

Carb6n sintomático 

Encefalitis Equina Ve
nezolana 

Igual que Ja an
terior. 

Igual que las an 
teriore~. 

Anualmente. 

INSPECCION SANITARIA EN EL MUNICIPIO DONDE SE LABORA: 

En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez se efectúa la inspccci6n 

sanitaria il fas conales de Bovino y cerdo, practicándose es

te examen a la leche en pocas ocasiones. 

La inspecci6n de las céJnales en el Rastro Municipal ns efec-~ 

tuoda por una persona entrenad~ por un McJico Veterinario; en 

el caso de l<l leche un Qufmico efcct6a la inspecci6n. 

En la local idild se cuenta con 14 inspectores sanitarios para 

verificar el control sanitario en todos los establecimientos 

que prestan St.-.rvicio al púhl ico como los PestauPontcs, hote-
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les, tiendas, carnicerías, etc. En el Rastro Municipal traba 

ja solo un tnspector Sanitario. 

En el municipio no existen Rastros.no oficiales, sin embargo, 

existen lugares clandestinos donde se sacrifican aves y cer-

dos. Las causas más frecuentes de decomiso en el rastro son 

las enfermedades parasitarias, tanto en los bovinos como en -

Jos cerdos. 

Cabe hacer la aclaración que no se reportan otras causas de -

decomiso, ésto puede deberse a que el inspector no es un Médi 

co Veterinario y por lo mismo solo real iza decomisos parcia-

les, salvo cuando el animal muere antes de la hora del sacri

ficio que es cuando si se real iza el decomiso total de la ca

nal. 

Los estudios que se realizan en los productos lácteos son ba_s 

teriológico y fisicoquímico que, como ya se mencionó antes, -

son realizados por un Químico. 

CAMPAÑAS SANlTARfAS: 

lab camp~fiüs sanitüriils existentes en el municipio son fas -

mism<ls que existen a niv~I nacional por parte de la Sccrcta~

t• 'Í a de S.-:tl ubt• i dud y As i sfa~nc i u contru l d Po 1 i om i e 1 i ti s, Tos f.!:! 
,. i na, Di ftcr i a y T~tanos, por mC'.d io de vacunas que se op 1 h·an 

en form<l simult~nea a nifios milyores de 2 meses y menores de 4 

'-1iios "fo c'-fod; contt-d L'I ~tJPampión por mNJio de v'1cuntJs ilpl ÍC!l 

h 1 PS u n ifio~ que se cncue~ltrt"•n cotrP 1 y 4 aiios d~ PLfoJ; y de 
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i gua 1 forma contra 1 a Tubercu 1 os i s 1 ap l í cando 1 a vacuna a per 

sonas cuya edad se encu~ntre entre 1 y 15 años. Cabe hacer -

mención que estas vacunas son gratuitas. 

Por parte de Ja Secretaría de Agricultura y Recursos Hidra6ll 

cos están vi gentes 1 as campañas de vacuna e i ón contra 1 a. Ence

fa I ítis Equina Venezolana, Cólera Porcino y Brucefosis. 

La forma que se planean estas campañas es la siguiente: 

En Ja Dirección General de Servicios Coordinados en los Esta

dos,. de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, s~ estípu-

lan las bases y normas generales a seguirse en la vacunación 

y, posteriormente, en el Departamento de Atención Preventiva 

de la Dirección de Servicios Coordinados en el Es·tado de Chi,2 

pas se toman en consideración los universos a vacunar para de 

esa manera poder calcular la cantidad de vacuna necesaria y -

hacer el pedido u la Ciudad de Mé.xico. Para hacer- !a pPüHra

maci6n tambi6n se consideran las poblaciones en las que se -

efectuará 1 a vacunación. 

En 1 o JP 1 i cut: i ón de 1 u vc.tctrna pc:wt i e i piln 1 os médicos qm> ~ '1bo 

rm1 en estu Dependonc i u, i\1~;curt:os de Mcd i e i na que fWt~stun c~!l 

Servirio Social, EnfePmeras y Pus .. :mtes de Enfcrmcr•í(1; >' p~1r•:i 

1 os ( ~s;WPE'!-) i) 1 üj<:1<los de 1 os Centros de Sur ud de este y otros 

muni~ ipins Sü e.:ipucitu 11 personas que vivdn en esos núcleos -

de poblüci6n, Jos cuales deben ser mayores de 500 hübitilntes. 

La cdpacitüci6n de estas personas se debe a que el p~rsonal -

que trabaja en Id Dependencia mencionildil tiene un horario de 



labores que no le permitiría trasladarse a las zona alejadas 

La campaña contra la Rabia se 1 leva a cabo desde 1978 en el 

Estado de Chiapas. Esta se efectúa en núcleos de población -

superiores a los 10,000 habitantes y es real izada en tres eta 

pas; 

Primera Etapa: Es una fase educativa en la que se trata de -

concientizar a las personas de la necesidad -

de importancia de vacunar a sus perros. En -

esta etapa se aprovecha para anunciar los lu

gares de vacunación~ Se utiliza para ésto to 

dos los medios posibles como el radio, carte

les, etc. 

Segunda Etapa: Consiste en la vacunación de los perros por -

Tcrccrü Etapa: Es un proceso por el cual se elimina a los PE. 

rros que andan sue 1 tos y sin p 1 aca de vacuna-

ción. 

Cí'Jr•sos 11idruú1 i cos son p 1 anl'Udos por 1 us Di rece i oncs una ve::: 

qtw 1 a Di rece i un Gene Po J ¡::1.:,• S•rn i dad An imü 1 ho est i pu 1 ado 1 as 

normus u He9uir en estas cilmp~ílJs. l~ pro9ramaci6n Je luga-

res y fcchus de vucurlilc ión f us efectúa P 1 Jefe de cada Centro 

de Su 1 u<l An i mJ 1, en coorJ i n..1i.; i un con 1 its Aso e i ac i orws G-.1rlt.1dc

rils Locules y fas Presidencias Municipales, en el caso de lil 



47. 

Encefalitis Equina Venezolana. En el caso de la Brucelosis y 

C61era Porcino se programa de acuerdo con la actividad de los 

vacunadores y Jos propietarios de las explotacionesr ya que -

esta vacunación se real iza de Rancho a Rancho. En el caso de 

fa Encefa1 itis Equina Venezolana se cita en un lugar para que 

se concentren los animales a vacunar. 

El personal que participa en la apf icación de estas vacunas 

son Médicos Veterinarios de los Centros de Salud Animalr de -

la Campaña contra la Garrapata, del Banco de Crédito Rural, -

de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganaderar así como alum. 

nos de los Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios de 

la Secretaría de Educación Pública que se encuentran cercanos. 

La difusión se hace por medio de radio, carteles y comunica-

ciones oficiales a las Presidencias Municipales para que ~s-

to~ a su vez Jo comuniquen a las poblaciones por medio de sus 

Agentes Municipales. Los carteles se colocan en lugares pú-

bl icos, como son el edificio de la Presidencia Municipal y de 

las Asociaciones Ganaderas Locales. 

E 1 objct i vo pr imot .. d i uf de estas campnfías es e 1 de pr-evt~n ir

una epizootia y controlar las enfermedades mcnciona<lds en la 

r~gión y pnr cnJc en el pafs. 

Sl l1t1c1• LJ ~wldr~iciún que por r~1 apl icución <le estas Vur:::unas 

s1._• cohl'c.l 1111 pr>l'C"IO simbólico. 



8.- RECURSOS PARA LA SALUD ANIMAL Y DEL HOMBRE. 

El estudio de los recursos para la salud animal y del hombre 

se hizo con base en dos aspectos: 

a). Recursos humanos. 

b). Recursos materiales. 

En ef caso de los recursos humanos para la salud del hombre -

puede decirse que el municipio cuenta con médicos, pasantes.

de medicina, enfermeras, pasantes de enfermería y trabajado-

res sociales que laboran en las clínicas del JSSSTE, IMSS y -

de la SSA como instituciones oficiales, así como de institu-

ciones privadas. 

En cuanto a los recursos materiales para la salud del hombre 

podemos mencionar que existen en este municipio varias clíni

cas que están equipadas para proporcionar servicios a lapo-

bfacíón de éste y otros municipios. 

En el caso de los recursos humanos para la salud animal pode

mos mencionar que en el municipio laboran 48 médicos veterin2_ 

ríos de los cuales 8 viven fuera de éste. Ninguno de estos -

m6dicos tiene especialidad hacia unQ especie, sino que desa-

rro i i an uct i vi da des en genera 1 , con Ja exccpc i ón de 1 ve ter i -

n<lrio del zoof6gico, debido o que es el encargado de vigilar 

fa sJlud Je los anim~Jos d~ ~sa lnstituci6n. 

L)o.s de f()s médico8 H'tcl'irhll'ioH ~fr· los me>r•eionudos utienden -

llct i vi d~HJes Ú(• otPu tipo, 1 im i t.:mdo sus 1.lCt i vi d .. H.Jcs de médico 

vetePinurio « su fH"'opia c:-.pfot<Ición. Ef rt•sto de los médicos 
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veterinarios laboran para Dependencias Oficiales tanto federa 

les como estatales. 

Casi todos los médicos veterinarios cuentan con vehfculo ofi

cial o particular para su movjl ización. Por lo general todos 

se dedican a actividades médico-quirúrgicas aunque tengan tr.s 

bajo adm in j strat i vo. 

Otras actividades que desarrollan algunos médicos veterina--

rios en el municipio las mencionamos en seguida: Juez Caf ifl 

cador en las exposiciones ganaderas y Profesor en la Escuela 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Podemos mencionar que no existen personas que sean practican

tes empfricos de la Medicina Veterinaria. 

Recursos materiales para la salud de los animales; 

a). Farmacias veterinarias.- Existen 7 farmacias vcterina--

rias en el municipio, contando todas ellas con rcfigera-

dor para la conservación de productos bíol6gicos. Todas 

ollas cuentan con los productos requeridos, aunque en oc!! 

sioncs escasean cuando no llegan a tiempo los pedidos. 

b). Laborubwios.- Se cuentu con un LaboratoPio de Diugn6stj 

co h;t1_•Pi1rnrio que es oficial, en el que fuboran dos médl 

cos veterinarios y un t6cnico laboratorista como personal 

capacitddo para real i:dr las pruebas de diagn6stieo. 

Las muestras d(• heces y or i nu que se tomun y envían a J 1 ubOt!!, 
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torio 1 legan en bolsas de poi ietileno y en frascos respectiv_s 

mente. Cuando provienen de lugares alejados al laboratorio -

se utiliza hielo como conservador. 

Las muest~as de sangre, suero sanguíneo y leche se envfan en 

frasquitos de vidrio. En el caso de muerte del animal se to

man muestras de vísceras u otras partes del cuerpo y se en--

vían en bolsas de poi ietileno acompañándolas de hielo para su 

conservación. 

Los conservadores que se utilizan en este laboratorio son: 

• 
EDTA citrato, como anticoagulante cuando se desea enviar san

gre completa; formol al 10% cuando se envían tejidos para ex2_ 

men histopatológico; GI icerina al 50%, cuando se envían cere

bros para estudjos de lnmunofluorescencia a Rabia, y soluci6n 

satuPada de glucosa, cuando se envían muestras para estudio -

de enfermedades vesciculares. 

El laboratorio se enfrenta con el problema de que al recibir 

las muestras no puede obtener una historia clínica completa -

de f caso, ya que por 1 o gcnern 1 1 a personu que 11 eva estas -

muestras no está bien enterada del problemtl. 

Las t6cnic<ls de necropsia que se real izan en este fdboratorio 

son: 

u).- En bovinos, ovinos, cer"'Jos y perros; se coloca el cuu:i-

vcr en decdbito f utcr<ll d~spu6s Jp haburse revisddo f~s 
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condiciones de faneras y piei; se hace una incisión en -

la piel que se origina en la punta del mentón, siguiendo 

por toda la lfnea media hasta llegar al ano, desviándose 

un poco al llegar a la región del pene en el caso de los 

machos. Se separa fa piel para poder observar el tejido 

subcutáneo def cuello, tórax y abd6men~ 

Enseguida se separa el miembro anterior cortando a la -

vez los músculos pectorales para que esta separación sea 

completa al separar la escápula del cuerpo. También se 

separa y se revisan las articulaciones de este miembro -

para observar la apariencia y cantidad de líquido.sino-

vial. A continuación se separa el miembro posterior co.t, 

tando todos fos músculos a la altura de la articulación 

coxa-femoral, observándose también el lfquido sinovial -

de esta articulaci6n. Al separar la piel de este miem-

bro se observa el tejido subcutáneo y la musculatura. 

Acto seguido se inciden los músculos abdominales a nivel 

de la lfnea media desde la sfnfisis púbica hasta la ap6 

fisis xifoides del esternón. Este corte se prosigue a -

nivel de la unión de las costillas con e! esternón. Se 

hace un corte paralelo a la columna vertebral y cerca de 

ésta, de manera que se puedan separar todas las costillas 

y su musculatura permiti6ndonos, entonces, poder obser-

var la posición de las vísceras. 

Posteriormente se sepuran los músculos intermandibulurcs 

paril poder extraer la len9ua y obs~rvar las pared~s de - 1 
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la cavidad bucal; se prosigue desprendiendo la laringe -

cortando a la altura del hueso Hioides; se separa del 

cuerpo la tráquea y el es6fago en su porción torácica 

junto con los pulmones y el coraz6n. Así podemos revi

sar el interior de la tráquea, cortando a nivel de la --

·parte no cartilaginosa de los anillos traqueales hasta -

llegar a los bronquios y alveolos pulmonares para poder, 

así, observar su contenido (espuma, sangre, parásitos, -

etc.). 

Se revisa el f íquido pericárdico y después se incide el 

músculo cardíaco del lado derecho en línea paralela al -

septo ventricular hasta llegar a la aurícula derecha, lo 

que permite observar al interior del coraz6n. De igual 

manera se hace del lado izquierdo. 

Después, se revisa el aparato digestivo iniciando en el 

est6mago hasta terminar en el recto, observándose el es

tado de la mucosa y el contenido de los 6rganos. Se re

visa el hígado y vescícula biliar. 

Se prosigue revisando las adrenales y los riñones hacie!!, 

do un corte en la curvatura mayor para poder observar el 

interior del 6rgano hasta fa pelvccilla renal. 

Por último se rcvisun la vejiga y los 6rganos genitales. 

Cuundo es nccesuriu lu extrucci6n del cerebro para su e_§, 

tudio se rctiril fu piel y musculatura del cr6nco. Ensc~ 
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guida se hacen tres cortes en los huesos craneanos, de -

(os cuales dos de ellos son laterales y van desde el bo,e 

de externo de la comisura palpebral hasta llegar al agu

jero magno; el tercer corte se hace en forma perpendicu-

1 ar a estos dos cortes anteriores detrás de los ojos. La 

tap.a que se foPma as r, se retira 1 evantando de adelante 

hacia atrás. 

En el caso de las aves la técnica es la siguiente: se C.2, 

loca el cadáver en decubito dorsal cortándose la piel a 

la altura de fa punta J ibre del esternón, de donde se 

parte para remover toda la piel y poder observar el tejl 

do subcutáneo y la musculatura de todo el cuerpo. Se i,!! 

ciclen los masculos abdominales siguiendo el borde poste

rior de la altima costilla hasta llegar a la columna ve.e 

tebral, efectuando esta operación con cuidado para no 

cortar !os sacos aéreos raterales. Se observa la posi-

ción de las vfsceras y a la vez el estado de los sacos 

aéreos laterales. Se prosigue cortando las costillas 

cerca de la columna vertebral hasta llegar •a la articul~ 

ción del hueso caracoides con la escápula, clavícula y -

h6mero lo que nos permite retirar las costillas y e! os

ternón dejándonos el espacio 1 ibre para observar la posl 

ción de las vísceras. 

Posteriormente se abre la cavidad bucal cortando a la -

mandíbula a nivel del hueso cuadrado, siguiendo el corte 

por la tráquea hasta llegar o los bronquios y pulmones -

observando su contenido. Se hace un corte siminar en el 
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es6fago hasta 1 legar al buche, proventrfculo y molleja, 

observándose la mucosa y el contenido de estos órganos. 

Se prosigue de igual manera a todo lo largo del intestj 

no. 

Finalmente se revisan los 6rganos parenquimatosos (híga 

do, bazo y riñón). 

Las pruebas que se pueden real izar en este Centro de Salud -

Animal son: Serológico a Brucella, coproparasitosc6picos, -

análisis de orina, bacteriol69icos1 hematológicos y necrop--

si as. 

De las personas que utilizan los servicios del Centro pode-

mos mencionar que el 70% son propietarios de alguna explota

ción pecuaria, 2o% son veterinarios y 10% propietarios de -

animales de compañía. 

No existen centros de investigación en el Municipio de Tux-

tla Gutiérrez, por lo que no se real iza ninguna invcstiga--

ción en el aspecto pecuario. 
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9.- INDICADORES DE LAS CONDICIONES GENETICAS. 

Para el desarrollo del presente capftulo se obtuvo la info~ 

maci6n por separado en las cinco explotaciones inclufdas en 

este trabajo y posteriormente se conjugaron las opiniones -

generales en un reporte por áreas subdivididas previamente. 

1. Se pudo observar que entre las razas existentes de bovi

nos el 60% corresponde a anímales Criollos, el 30% a la 

raza Ceb6 y el 10% a la raza Suiza. En el caso de Jos -

equinos el 100% corresponde a animales Criollos. 

2. En cuanto a los efectos deJ medio ambiente, macro y mi-

ero clima, se puede mencionar que el el ima de la región 

es apto para el ganado Bos indicus, debido a que tiene -

mejor adaptación a fa temperatura alta y mayor resisten

cia a las parasitosis externas por tener piel gruesa. 

Por las condiciones de el ima que prevalecen en la zona -

se elijen estas razas para su explotaci6n, ya que los 

animales de razas europeas no tendrfan la adaptabilidad 

con que cuentan los animales de raza Ceba. 

3. Refiriéndonos a( control de la desc~ndenc!a diremos que 

no existe este tipo de control en ninguna de las cinco -

explotaciones. Lo mismo p~demos mencionar sobre el con

trol del desarrollo o ganancia de peso. 

4. Los propietarios tienen una idea vaga de lo que es la -

consanguinidad, pero no saben si la evitan ya que desco

nocen cuales son los pudres de sus animales. Por lo ge-

j 
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neral son hatos comerciales en los que no tienen razas -

puras por real izar cruzas entre ganado Cebú y Suizo. 

S. No hay registro de fertif idad, intervalo entre partos, -

aunque estiman que éste varía entre 16 y 18 meses. 

6. Asimismo se estima que el porcentaje de productos vivos 

es de 80% y de 90% el de animales destetados. 

7. No hay control de empadre. Los sementales no son de re-

9 i stro ni 1 os prueban en cuanto a fert i 1 i dad. E 1 cruza

miento es al azar al encontrarse los animales en 1 iber-

tad. Por eso mismo el empadre no es planeado. 

8. No utif izan tarjetas de ~e.9ist~o genealógico de produc-

ci6n. Tampoco cuentan con asesoría profesional al res-

pecto. 

9. No se uti 1 iza el método de la inseminación artificial. 

10. A los sementale.s se !es escoge en generai por su confor

maci6n y desarrollo, en otras ocasiones son selecciona-

dos por ser descendientes de éstos. 

11. En la Explotaci6n Número 1 se real iza el ordeño, por lo 

que se pudo notar lo siguiente: 

a). La edad de lus vacas ose i 1 a entre- 3 y 12 uño s. 

b). Lu épocil del p~lrto es duruntc los ml'ses d(~ abr i 1, m.f! 

yo y junio. 
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e). La producción actual es de J.5 1 itros de leche en -

promedio por vaca. 

d). Para el ordeño se requiere la cercanía del becerro. 

e). Se ordeñan los cuatro cuartos, ya que no hay anima-

les afectados de las ubres. 

f). La ordeña se efectua una vez af día. 

g). El destete de los becerros se real iza entre los 10 y 

los 15 meses de edad. 

h). Cuando uno o más animales le gustan ai propietario, 

&ste los conserva en el rancho tratándolos de igual 

manera que a los adultos y vigilando con un poco más 

de atenci6n su salud. 

12. Las explotaciones restantes solo se dedican a la venta -

de becerros al destete~ debido a qué fa extensión terri

torial de los ranchos no permite engordarlos. la venta 

es efectuada en forma muy irregular, es decir, no es muy 

frécuente que sea real izada en lotes. 

j 

1 
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10.- RECURSOS GENETJCOS. 

Por lo que se refiere a los recursos genéticos con que --

cuentan las explotaciones se pudo detectar que no existen 

animales de registro y que por lo mismo no los producen. 

Unicamente existen animales de los cuales es diffcil com-

probar su cal iúad genética, aunado al hecho que los propi~ 

tarios van seleccionando como reproductores a los mejores 

animales, de acuerdo a sus gustos personales. 

La inseminación artificial no es utilizada debido a la fal 

ta de personal capacitado dentro de la explotación y a la 

falta de recursos económicos. 

En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez funciona un Banco Ofi

cial de Semen dependiente del Instituto Nacional de lnseml 

nación Artificial y Reproducción Animal de fa Secretarfa -

de Agricultura y Recursos Hidráulicos cuyos servicios no -

son utilizados por ninguna de las cinco explotaciones est,!! 

diadas. 

Se pudo saber que en otros municipios se real iza la inseml 

naci6n artificial utilizando seMen del Banco Oficial, asf 

como de explotaciones que se dedican a la producci6n tanto 

de sementales como de semen que se encuentran local izados 

en otros Municipios del Estado de Chiapas. 

...-_J 
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11.- INDICADORES DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS. 

Para el desarrollo de este capítulo se hizo una evaluación 

de la situación actual de cada explotación, haciendo la -

aclaración que, por la corta duración del Servicio Social, 

no fué posible indicar a los propietarios sobre los cam--

bios que se deberían real izar en su explotaci6n para mejo

rar la producción. 

Para la evaluación de las explotaciones se real izó fo sr-

gu iente: 

1. Al entrevistarse con cada productor se le hizo" la acfa

ración de que los datos que se obtuvieran serían confi

denciales, no divulgándose el nombre del predio, su fo

caf ización ni el nombre del propietario. 

2. Se hizo un inventario completo de los bienes incluyendo 

tierras, instalaciones, animales, maquinaria, equipo, -

implementos y dinero en efectivo o en el banco. 

3. Posteriorm~nte se real izó una clasificuci6n de estos -

bienes, incluyendo las deudas contrafdas, en fa siguic!!. 

te forma: 

a). Activo fijo: bienes durables que tengan una vida 

útil o que permanezcan en la cxplotaci6n durante 

más de un año (como instalaciones, tierra, maquina

ria, animales de cría, cte.). 
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b). Activo circulante: bienes que se utilizarán el el -

transcurso del año (como alimentos en almacén, medl 

cinas, animales de engorda, capital en efectivo. 

c). Activo diferido: en el caso de pagos por adelantado 

·d). Pasivo a corto plazo: deudas a pagar en el transcur 

so del año (préstamos a corto plazo). 

e). Pasivo a largo plazo: deudas a pagar en más de un -

año (como préstamos hipotecarios). 

Con todos estos datos calculamos el capital o valor ne

to de la propiedad, obteniendo la diferencia entre el -

activo y el pasivo. 

Lo anterior implica explicar el tipo de bi~nes y su va

ior actual, clasificaci6n de animales por edad, sexo y 

raza también en valor actual. 

4. Se determinaron los fndices de rendimiento de la explo

taci6n como indicadores de la eficiencia con que se ma

neja cada una de las explotaciones~ 

Como ejemplo de estos fndices podemos mencionar: 

a).- Indices de concepci6n (número de servicios por con 

cepci6n). 
• 

b).- Porcentaje anual de paricioncs~ 

e).- Intervalo entre partos. 
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d).-~Porcentaje anual d' mortandad. 

e).- Años de vida útil de las vacas. 

f).- Edad al primer parto. 

g).- Porcentaje anual de reemplazo. 

h).- Promedio de producción de leche por vaca. 

5. Se elaboró una descripción de los sistemas de manejo, -

prácticas zootécnicas y de medicina preventiva que se -

llevan a cabo en fa explotación. 

. 
6. Se describió el sistema de registro y contabif idad que 

se tiene., (en el caso de tenerlo). 

7. Se elaboró un registro de los egresos totales de la ex

plotación durante el año pasado, incluyendo medicinas, 

safqrios, depreciación de equipo, amortizaciones, etc. 

8. Asimismo se registraron los ingresos totales por venta 

de productos y subproductos. 

9. Se calculó el porcentaje del rédito anual sobre el cap.l 

ta! in ver•t ido por medio de 1 a s i gu i ente opera e i 6n mate

mát i cu: 

Gunnnciu neta - Salario del administrador X 100 Capital invertido 

10. Se calcularon los costos uniturios como por ejemplo: 



\ 
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a).- Costo de un 1 itro de leche. 

b).- Costo por mano de obra, incluyendo número de anima 

les por trabajador. 

e).- Costo de medicamentos empfeados. 

Real izada la evaluación, se dieron indicaciones a los pro

pietarios para modificar el manejo de su explotación bus-

cando la mejora de la producción y por ende de las ganan-

cías, pero como ya se mencionó antes, no fué posible hacer 

una eva 1 uac i'ón de 1 os resu 1 tados obtenidos debido a que e 1 

pasante real izaba Servicio Social de seis meses de dura---
. , 

c1on. 

En las páginas siguientes presentamos un resumen en el que 

se observan los resultados del análisis de cada una de las 

explotaciones estudiadas. 
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EXPLOTACION NUMERO 1 

TIPO DE EXPLOTACION: Es una explotaci6n de tipo extensivo 

con una población animal de raza Cebú 

con cruza de Suizo para la producción 

de becerros al destete, combinada con 

producción láctea. La producción de 

becerros al año es de 70 animales a-

proximadamente y Ja de leche de 3 a -

3.5 1 itros diarios por vaca. 

CAPITAL INVERTIDO: 

a) Terreno.- 51 hectáreas con pastos 

Gigante, Estrella y natural a un 

predio de $35,000.00 ha. .. ........... . 
b) Un corral de manejo fabricado con 

madera .............................. 
e) Cercas.- (alambres y postes) . . . . . . . . . 
d) Animales: 

1) 80 vacas de vientre a $15,000 e/u •• 

2) 50 becerros a $5,000.00 e/u ••••••• 

3) Un semental a $45,000.00 .......... 
4) Cuatro equinos a $6,500.00 e/u .... 

e) Equipo: 

1) Tr•cs botes 1 eche ros a $300. 00 e/u 

2) Dos aspcrsoras manuales para baílo 

garrapaticidJ a $3,000.00 e/u ..... 

$ 1'785,000.00 

28,000.00 

29,000.00 

1'200,000.00 

250,000.00 
A~ t'\t'\t'\ t'\t'\ 
"'tJ1VVVaVV 

26,000.00 

2,400.00 

6,000.00 

TO TA l •....•.•..• S 3'371,400.00 



1. ACT 1 VO: 

A) Circulante: 

a) Efectivo .................... " .. 
b) Becerros •• JI •••••••••••••••••••• 

TOTAL ....••..... 

8) fijo: 

a) Terreno ..................•..... 

b) Construcciones ••.•••••••••••••• 

TOTAL ...•.•..... 

C) Semifijo: 

a) Maquinaria y equipo •••••••••••• 

b) Pie de crfa •••••••••••••••••••. 

e) Animales de trabajo 

TO TA 

D) Diferido: 

............ 
L • • ••••• • ••• 

a) Erogaciones adelantadas ........ 

JI. PASIVO: 

A corto plazo: 

a) Deudas a pagar en el año ••••••••••• 

A largo plazo: 

a) Deudus cJ Puflar en m~s de un año 

T O T A L ........ ,. .. 

$ 45,000.00 

250,000.00 

$295,000.00 

$1'785,000.00 

57,000.00 

$1'842,000.00 

8,400.00 

1'245,000.00 

26,000.00 

$1'279,400.00 

$ 160,000.00 

$ 160,000.00 
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Como Ja diferencia entre el Activo y el Pasivo es igual al 

capital o el valor neto de la propiedad tenemos: 

'ª'416,ooo.oo - J160,ooo.oo = $3'256,400.00 

por lo que el valor neto de la propiedad es de: ---------

$3'256,000.00 

INDICES DE RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACION: 

a) Porcentaje anual de mortandad: 2 a 3%; 
b) Porcentaje anual de reemplazo: 1 a 2%, aproximadamente; 

e) Indice de concepción: este dato se desconoce debido a -

que no se sabe el número de servicios qu-e dan los se--

mentales a las vacas; 

d) Porcentaje anual de pariciones: 85 a 90%, aproximadame.!l 

te; 

e) Años de vida útil de las vacas: 8 a 10% partos como pr.2, 

medjo; 

f) Edad al primer parto: 32 a 36 meses como promedio, y 
g) Indice de conversión de alimentos: debido a la falta de 

control se desconoce este dato. 

UTILIZACION DE CAMPO: 

El rendimiento por hectárea o índice de agostadero es de -

2.56 animales por hect&rca. 

SISTEMAS nE MANEJO, PRACTICAS ZOOTECNICAS Y MEDICINA PRE-

VENTI VA. 
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El manejo que se efectúa es el siguiente: en la mañana se 

ordeñan las vacas que se encuentran en lactación, a conti

nuación se sacan a pastar y en la tarde se encierran. 

Se tiene como práctica de medicina preventiva el desparasl 

~ar contra parásitos gastrointestinales cada 6 meses, se -

vacuna a los animales adultos contra la Septicemia hemorrí 

gica y las Clostridiasis cada seis meses, aproximadamente. 

A los animales que van a conservarse como pie de crfa se -

les marca con hierro al rojo viyo. 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: 

Ej propietario no i ieva ningún registro de su expiotación, 

conservando en ocasiones las notas de compra. 

EGRESOS TOTALES EN LA EXPLOTACION: 

a) Medicinas ................... " ....... . 
b) Saiarios de vaqueros ($39,600.00 al año 

por vaquero. Dos empleados) ••••••••• 

c) Amortizaci6n de cercas. (10% anual) ••• 

d) Amortizaci6n de corral (10% anual) •••• 

e) Oepreciaci6n de equipo (20% anual) •••• 

f) Impuestos federales ($30.00 por animal 

vendido) 

TO TA l •..••..•••. 

$ 25,000.00 

79,200.00 

2,950.00 

2,800.00 

1,640.00 

l,.$00 .. 00 

$113,090.00 



INGRESOS TOTALES: 

f:.."7 
V/a 

a) Venta de becerros (50 animales como pr~ 

medio anual) a $8,ooo.oo .•.••••...••.• $ 400,000.00 

b) Venta de leche, 76,650 1 itros anuales 

en promedio a $5.00 el 1 itro 383,250.00 . 
TOTAL •...•••.... $ 783,250.00 

CALCULO DE LA GANANCIA NETA: 

Se calcula restando el gasto total del ingreso total: 

$783,250.00 - $113,090.00 = $670,160.00 al año. 

CALCULO DEL REDITO ANUAL SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO: 

Se calcula efectuando la siguiente operación: 

Ganancia neta - Salario del administrador 
------------~--~~------~~~-------~----- X 100 Cap ita 1 invertido 

por lo que tenemos al tomar en cuenta que el propietario -

se considera el adninistrador, el cual se asigna un suef do 

de $5,000.00 mensuales: 

$670,160;00 - $60,000.00 X 100 = 18 •095% anual 
$3'371,900.00 

COSTOS UNITARIOS: 

il) Costo por milno Je obra: Se calcuf il Jividicndo el Silfa-

rio dv los trabajadores entre el n6m2ro de los animdles: 
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$Ji3~00 = $604.58 por animal al 

trabajador a 65 animales. 

ó8. 

año, atendiendo cada -

b) Costo por consumo de alimento: se calcula dividiendo el 

costo del empaste del potrero entre el rendimiento por 

hectárea. 

Este dato no lo pudimos calcular ya que el propjetario 

adquirió el rancho ya empastado y no sabe el costo del 

empaste. 

e) Costo por consumo de medicamentos: se calcula dividien-

do el costo de los medicamentos empleados entre el 

ro de animal es: 

$25Í~~0 · 00 -- ~190.83 · r 1 .¡p por anima a año • 

SUGERENC 1 AS: 

, 
num~ 

1. Establecer ctl~endarios de vacunación y desparasitacíón, 

efectuándolos de Ja manera más estricta para elevar la 

producción de los animales y evitar las enfermedades P!!. 

ras itar i<:is. 

2. Establecer sistemas de registro de reproducción, siendo 

necnsario que se mejore fa vigilancia de los calores y 

servicios de los animales para poder conocer fa focha 

probub 1 ,, de 1 purto y así tener oportun i du<l de mejorar -

1 OEJ cuidados dP 1 Pee i én nacido. 

3. Estnhfl'c(•P siot('mlls de PeHistro de producción 1.'icten. 
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Con ésto se podrá conocer la producción de cada animal 

durante toda su lactación. 

4. Proporcionar sales minerales a los animales. 

5. Aumentar el número de sementales y/o utilizar la inseml 

nación artificial, para con ésto obtener una mejor gené 

tica de los animales y a la vez conocer la fecha proba

ble del parto. 

6. Fertilizar los pastos para aumentar la producción de 

alimento disponible en el rancho. 
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EXPLOTACION NUMERO 2. 

TIPO DE EXPLOTACION: Es una explotación de tipo extensivo, 

donde se tienen animales de raza Cebú 

para la producción de becerros al de~ 

tete, siendo ésta de 130 becerros al 

año aproximadamente. 

CAPITAL INVERTIDO: 

A) Terreno: 130 hectáreas a razón 

de $30,000.00 por hectárea •••••••• 11 .... 

B) Construcciones: 

a) Tejabán de madera y lámina 

galvanizada * ••••• IÍ ••••••••••••••••• 

b) Cercas y postes ..................... " 
C) Animales: 

a) 160 vacas de vientre a 

$20,000.00 e/u ..................... 
b) 60 becerros a $5,000.00 e/u 

e) 4 sementales a $50,000.00 e/u ••••••• 

d) 3 equinos a razón de $6,500.00 e/u •. 

$ 3'900,000.00 

5,000.00 

73,750.00 

3'200,000.QO 

300,000.00 

200,000.00 

19,500.00 

TO TA l .••••••.••.. $ 7'698,250.00 

1. ACTIVO: 

) CiPculuntc: 

a) Efectivo ........................ $ 50,000.00 

b) Becürros .................... ~ =- 4 .... 

TOTAL •••••••••••• $350,000.0ü 
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B) Fijo: 

a) Terrenos .. ., .................. ,, ..... $ 3'900,000.00 

b) Construcciones ................ 11 ..... 781:750.00 
T o TA L ••• JI •••••• $ 3'978,750.00 

C) Sem if ijo: 

a) Pie de cría ....................... $ 3'400,000.00 

b) Animales de trabajo ........ ,, ...... 19i;500.00 

T O T A L • • • • • r • • • • $ 3'419,500 .. 00 

11.. PAS f VO: 

A) A corto plazo: 

a) Deudas a pagar en el año ..... " ... $ 200,000.00 

B) A largo plazo: 

No tiene 

TOTAL •.•.•.•••• $ 200,,.000 .. 00 

Para obtener el valor neto de la propiedad o capital tene

mos que efectuar Ja resta del pasivo al activo, por lo que 

al real izar la operación tenemos: 

$7'748,250.00 - $200,000.00 = $7,548,250.00 
es ef vufor de ia propiedad. 

INDICES DE RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACJON: 

a) PoPccntujc él0th11 de morta 1 i dad: 3 il 4~' /ü; 

b) Por-centuje clOUc] f d0 reemplazos: .1 d 5'-f 
i.J1 uprox imlldumt•ntt.~ ¡ 

e) lndicl' dt.> 
. ,. 

estt-• dnto lo Je 8l~Oll0t~~· e! ~JiHl1.iJt"~ concPpC•Pll: 



ro debido a que no sabe cuando un semental ha dado servi

cio a una vaca, además de que no acostumbra el diagnósti

co de gestación. 

d) Porcentaje anual de paríciones: 80% aproximadamente. 

e) Años de vida útil de fas vacas: 7 a 9 partos como prome-

dio. 

f) Edad al primer parto: entre 34 y 38 meses aproximadamente. 

g) Indice de conversión de alimento: se desconoce el dato -

por tener en 1 ibertad a los animales. 

h) Indice de agostadero: es de 1.71 animales por hectárea. 

SISTEMAS DE MANEJO, PRACTICAS ZOOTECNICAS Y MEDICINA PREVEN

TIVA. 

Ef manejo de los animales se 1 imita unicamente a las ocasio

nes en que se vacuna o que se baña contra la garrapata, acti 

vidades <r~c ne se afactúan con regufariddd. los animaies se 

encuentran en 1 ibertad y solo se recorren los campos para sa 

ber si hay animales muertos, enfermos o recién nacidos. 

Al desconocer la fecha probable del parto se ocasiona que no 

se atienda a la madre en el momento del parto ni al recién -

nacido. 

Se vacuna contra la Pustcrelosis y las Clo&tridiasis a inte.r:. 

valos de tiempo muy vuriablcs. La reunión de los animales -

para estas actividades es aprovcch~da pura la separaci6n de 

1 os bcec_•rros qtH' se van a destC'tuP. 
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SISTEMAS DE REGISTRO Y DE CONTABILIDAD: 

El ganadero no lleva ningún registro administrativo de su ex 

pJotación 1 la maneja según sus necesidades y por medio de da 

tos que le proporcionan sus trabajadores y por la conserva-

ción de algunas notas de fas compras que real iza. 

INGRESOS TOTALES DE LA EXPLOTACION: 

Venta de 130 becerros anuales a razón de 

$5,000.00 e/u ............................... . 

EGRESOS TOTALES DE LA EXPLOTACION: 

a) Medicinas ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b) Salarios de tres vaqueros a $39,000.00 

anuales e/u •••••••••• ,. ••••••••• 11 • 11- •••••••• 

) " .J... - • ,,. • - t . cF ~mo~~¡zac1on de cons ruccrones •••••••••.•• 

d) Impuestos federales ($30.00 por animal 

vendido) ............................•..... 

TOTAL •... 

CALCULO OE LA GANANCIA NETA: 

$650,000.00 

$ 35,000.00 

118,800.00 

7,875.00 

3,900.00 

$166,035.00 

Se ca!culu restundo el gusto total ni ingreso totnf, por lo 

que tenemos a ( t'üil 1 j :::ur ( il S Ígu i ente operclC Í Ón: 

$650,000.00 - $166,035.00 ~= $483,965.00 ul iliio. 
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CALCULO DEL REDITO ANUAL SOBRE El CAPITAL INVERTIDO: 

Este calculo se real iza por medio de la siguiente operación= 

Ganancia neta - Salario del admin"istrador X 100 Capital invertido 

y tomando en cuenta que el propietario funge como administr~ 

dor el cual se asigna un sueldo cie $5,000.00 mensuales tene-

mos: 

$483,965.00 - $60,000.00 X 100 _ S.507% anual. 
$7,698,250.00 

COSTOS UNITARIOS: 

a) Costo por mano de obra: se calcula real izando la siguien

te operación: 

Salario del trabajador_ $118,800.00 _ ll-526.66 por an•·--
Número de animales - 226 - ~ 

mal al año, atendiendo 75 animales cada trabajador. 

b) Costo por consumo de alimento: 

Costo del empaste del potrero 
Rendimiento por ha. 

Este dato no lo pudimos calcular debido a la falta de co~ 

tos por motivo de que el propietario 

empastado. 

e) Costo por consumo de m<>dicamcntos. 

ya 

Se calcufu real i=unJo lu siguiente operación matcm6tica: 

Costo de medie i nas cmp J (•~)d\ls 
N~mcro de animilles 

por lo que tenemos: 
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$JSÍ~~O.OO = $154.80 por animal al año. 

SUGERENCIAS: 

1. Establecer calendarios de vacunaci6n y desparasitaci6n p~ 

ra evitar las pérdidas econ6micas por causa de las enfer

medades. 

2. Mejorar la vigilancia de los animales para conocer la fe

cha del servicio de los sementales a las vacas y de esta 

manera saber la fecha probable del parto y poder.propor-

cionar cuidados a fa madre en el momento del parto al --

igual que a la cría. 

3. Establecer sistemas de registro de reproducci6n para que 

con ésto se pueda detectar a los animales improductivos y 

así mejorar las ganancias. 

4. Aumentar el número de sementales para evitar el trabajo -

excesivo de los ya existentes y de ser posible, adoptar 

la inseminación artificial logrando así la disminuci6n de 

los Gastos y a la vez las enfermedades transmisibles del 

tracto reproductor. 

5. Construir safaJeros para proporcionar sales minerales a -

los animales. 

6. Fertil i:ar los pdsti:ales para aumentar la producci6n de 
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alimento para los animales. 

7. Establecer sistemas de control en el aspecto económico pa 

ra poder conocer el estado actual del rancho en un deter

minado momento. 
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EXPLOTACION NUMERO 3 

TIPO DE EXPLOTACION: Es una explotación de tipo extensivo, -

donde los pastizales son de Estrella -

africana y alemán para la alimentación 

de animales de raza Cebú, los cuales -

son dedicados para la producción de be

cerros al destete, la que alcanza un -

promedio de 40 animales al año. 

CAPITAL INVERTIDO: 

a) Terreno: 74 hectáreas a 

$35,000.00 la hectárea 

razón de ------

................ 
b) Cercas (postes y alambre) .............. 
e) Animales: 

1) 44 vacas de vientre a $18,000.00 e/u. 

2) 30 becerros a $5,000.00 e/u .•••.•••• 

3) 1 semental a $45,000.00 ••••.••••..•• 

4) 3 equinos a $6,ooo.oo e/u ..•.•••••.• 

¡. ACTi VO: 

A) (; i r'":u 1 uni'.c: 

u) Efectivo 

b) Becerros 

TOTAL ••••••.••••• 

........................... 

.......................... 
TOTAL •••••••••••• 

$21 590,000.00 

40,000.00 

792,000.00 

150,000.00 

45,000.00 

18,000.00 

$3'635,000.00 

$ 60,000.00 

110,000.00 

$210,000.00 



B) Fijo: 

a) Terreno••••••••••"•••••••••••• 

b) Construcciones (cercas) ••••••• 

TOTAL •..•.•••• 

. C) Sem i f ij o : 

a) Pie de crfa ................... 
b) Animales de trabajo 

T O T A 

D) PASIVO: 
A) A corto plazo: 

........... " 
L ., ., • • •• • • • 

Deudas a pagar en el año ...... 
B) A largo plazo: 

No tiene 

TOTAL .••..•.•• 
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$21 590,000.00 

40,000.00 

$2'630,000.00 

$837,000.00 

18,000.00 

$855,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

Al real izar la operaci6n de restar el pasivo al activo ten-

dremos el valor neto de la propiedad o capital: 

$3,695,000.00 - $100,000.00 = $3,595,000.00 

INDICES DE RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACION: 

a) Porcentaje anual de mortandad: 3 a 4% aproximadamente. 

b) Porccntnju unual de reemplazo: 2 a 3% aproximadamente. 

e) Indice ~fo conccpci6n: se desconoce debido a que no se sa

bc el n6mero de montas que real i:a el semental para que -

haya concepción. 

d) Porcentaje anual d~ pariciorws: ss;; uJ)l"O:ximadamcnt<.•. 



e) Años de vida útil de las vacas: es de 9 a 10 partos apro

ximadamente. 

f) Edad al primer parto: entre 34 y 36 meses. 

g) Indice de conversi6n de alimentos: se desconoce por la 

falta de control debido a que no pesan a los animales. 

UTILIZACION DE CAMPO: 

El rendimiento por hectárea o fndice de agostadero es de ---

1.01 animales por hectárea. 

SISTEMAS DE MANEJO, PRACTICAS ZOOTECNICAS Y MEDICINA PREVEN

TIVA. 

El manejo que se real iza en esta explotaci6n es el siguiente: 

se vacuna contra la Septicemia hemorrágica y las Clostridia

sis a intervalos de tiempo muy variables que en ocasiones -

i iega hasta un año. Lo mismo sucede al desparasitar contra 

parásitos gastrointestinales y la Fasciola. No se baña con

tra la garrapata. 

Los animales son dejados en 1 ibertad todo el tiempo, aprove

chdndo la reuni6n de los animales cuando vacunan para sepa-

Par a 1 os bccert•os que van a destetar. 

Se recorren diariamente los campos para revisar someramente 

a los animales y las condiciones de las cepcas de los potro-

ros. 
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SISTEMAS DE REGISTRO Y DE CONTABILIDAD: 

El propietario no J leva ningún registro en su explotación. 

INGRESOS TOTALES: 

a) Venta de becerros (40 anuales en 

promedio) a $5,000.00 e/u ••••••••••••• $200,000.00 

EGRESOS TOTALES EN LA EXPLOTACION: 

a) Medfcinas ••••••••••••••••••••••••••••• 

b) Amortizaci6n de cercas (10% anual) •••• 

e) Salarios de vaqueros (uno solo a ------

$3,300.00 mensuales) •••••••••••••••••• 

d) Impuestos federales ($30.00 por animal 

vendido) ••• 1111 ••••••• 111 .................. . 

TOTAL •.••••••••• 

CALCULO DE LA GANANCIA NETA: 

$20,000.00 

4,000.00 

39,600.00 

. 
1,200.00 

$64,800.00 

Esta ganancia se calcula restando cf egreso total al ingreso 

total, por io que ai realizar la opcraci6n: 

$200,000.00 - $64,800.00 ~ $135,200.00 anuales. 

CALCULO DEL REDITO ANUAL SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO: 

Se calcufd real izando la siguiente operaci6n: 

Ganancin rwta - Salurio d(!f .1dministrudor ..;;.;;~.-.-..--...-..-,;..--.~---.----.;-....;--...__;.....--.-.. ....... ..._--. ....... X 100 
Capital total invertido 



y al tomar en cuenta que el propietario es el administrador, 

el cual se asigna un salario de $4,000.00 mensuales, obten-

dremos el siguiente resultado: 

$1J5,200.00 - $48,000.00 X 100 = 2.481% anual. 
$3'635,000.00 

COSTOS UNITARIOS: 

a) Costo por mano de obra: se calcula por medio de la siguien 

te operaci6n matemática: 

Salario del trabajador = 
Número de animales 

J39, 6oO.OO - $528.00 pQr animal 
75 

al año. 

b) Costo por consumo de alimento: 

Costo del empaste del potrero 
Rendimiento por ha. 

r. 1 t • - .. 
~e aesconocen 1os aa~os para poder cuicularlo 

propietario adquiri6 el predio empastado. 

ya que • e1 -

c) Costo por consumo de medicamentos: se calcula realizando 

Ja siguiente operaci6n: 

Costo de medicamentos empleados 
Número de animales 

por animai ai año. 

SUGERENCIAS: 

- $20,000.00 = 
75 

$266.66 

1. Establecer calcndurios de dcsparasitacíón y vacUtlilción 

que sem1 efectuados en forma t.~str icta papa evitar las pé.c 

didas cconómicus cuusudns po!' las enfermedades., 
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2. Establecer registros de rcproducci6n, poniendo de antema

no más atención en los calores de las vacas y los servi-

cios que dé el sementar a éstas para poder conocer la fe

cha probable del parto y mejorar la atenci6n a la madre -

en el momento del parto, en caso de ser necesario; y a la 

vez proporcionar los cuidados al recién nacido. 

3. Construir saladeros para suministrar sales minerales a -

los animales, previniendo con ésto las enfermedades oca-

sionadas por Ja carencia de los minerales. 

4. Implantar la orden de los animales para aumentar los in-

gresos econ6micos y convertir a éstos en unidades más pr.2 

ductivas. 

5. Fertilizar los campos para obtener un aumento de la pro~

ducci6n de alimento disponible en la explotaci6n. 



EXPLOTACION NUMERO 4 

TIPO DE EXPLOTACION: Es una explotaci6n de tipo extensivo en 

la que se tienen animales de raza Cebd 

para la producci6n de becerros al dest~ 

te, siendo 6sta de 180 animales en pro

medio al año. Los pastizales son de E.§! 

trella Africana. 

CAPITAL INVERTIDO: 

a) Terreno: 150 hectáreas a raz6n de 

$40,000.00 cada hectárea •••••••••••••••• 

b) Cercas ..•.•..•........•..•........•..... 

e) Animales: 

200 vacas de vientre a $20,000.00 c/u ••• 

10 sementales a $45,000.00 e/u •••••••• 

60 becerros a $5,000.00 e/u ···•••••••••• 

5 equinos a $7,000.00 e/u ••••••••••••••• 

TOTAL ••••••••••••• 

1. ACTIVO: 

A) Circulante: 

a) Efectivo ,, ........................ . 
b) Becerros ........................... 

TOTAL .............. . 

B) Fijo: 

a) Terreno • a • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • " * • • • 

$6'000,000.00 

73,750.00 

4'000,000.00 

450,000.00 

300,000.00 

35,000.00 

$101 858,750.00 

$ 65,000.00 

300,000.00 

$365,000.00 

$6'000;000.00 



b) Construcciones ••••••••••••••••• 

TOTAL •••.••••.• 

C) Sem if ijo: 

a) Pie de crfa •••••••••••••••••••• 

b) Animales de trabajo •••••••••••• 

TOTAL •••••••••• 

D) D ífer ido: 

No tiene. 

11. PAS 1 VO: 

A) A corto plazo: 

Deudas a pagar en el año ............ 
8) A largo plazo: 

No tiene. 

TOTAL •••••••••• 
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73,750.00 

$61 073,750.00 

$4'450,000.00 

35,000.00 

$4'485,000.00 

$400,000.00 

$400,000.00 

Para el cálculo del capital o valor neto de la propiedad reE, 

1 izamos fa resta de el pasivo al activo, por lo que tenemos: 

$10'923,750.00 - $400,000.00 = $10'523,750.00 

INDICES DE RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACfON: 

a) Porcuntüje anual de mortandad: 2 a 3% 

b) Porcentaje anua 1 de recmp 1 uzo: 2 iJ 47~ 

e) Indice de concepci6n: este dato se desconoce debido a fa 

fofto de control sobre los animafes. 
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d) Porcentaje anual de pariciones: 90% aproximadamente. 

e) Años de vida útil de fas vacas: entre 8 y 9 partos aproxl 

madamente. 

f) Edad al primer parto: entre los 25 y los 30 meses. 

g) Indice de conservaci6n de alimento: el dato es desconocí

~º por el ganadero por tener a los animales en 1 ibertad y 

no acostumbrar el pesaje de Jos mismos. 

h) Util ízación de campo: el rendimiento por hectárea o índi~ 

ce de agostadero de la explotación es de 1.73 animales -

por hectárea. 

SISTEMAS DE MANEJO, PRACTICAS ZOOTECNICAS Y MEDJCINA PREVEN

TIVA: 

El manejo que se tiene en esta explotación es el siguiente: 

las becerras cuya edad oscila entre los 3 y los 8 meses son 

vacunadas contra !a Brucc!osis. A los animaies chicos se --

fes aplica fa vacuna triple (Pasterefosis y Clostridiasis) y 

a los adultos se les aplica unicamente la vacuna contra fa -

Pasterelosis cada seis meses. Se hace notar que a los anim.2, 

les pequeños solo reciben una aplicación debido al tiempo 

que permanecen en la explotaci6n. También se desparasita 

contra los parásitos gastrointcstinaies a los anímales adul

tos cada seis meses. 

los animales son mantenidos en libertad todo el día y se rcu 

nen solamente cmmdo Vi1n iJ ser vncunndos,. movimi~nto que se 

aprovecha p(Wu seput'clt" u Jos anima fes que van u set .. desteta

dos. 
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Diariamente se recorren los potreros para revisar 1 igeramen

te a los animales, lo mismo que las condiciones de las cer--

cas. 

SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD: 

El propietario no lleva ningún registro de su explotaci6n, -

conservando en ocasiones algunas notas de las compras que -

rea 1 iza. 

INGRESOS TOTALES DE LA EXPLOTACION: 

a) Venta de becerros (180 anuales a 

$51 000. 00 e/u •••••••••••••••••••••••• 

EGRESOS TOTALES DE LA EXPLOTACJON: 

a} Medicinas•••••••••••••••••••••••••••• 

b) Salarios de 5 vaqueros a $3,300.00 me!!. 

sua 1 es e/u .•.... ._ ......... ., ........... . 

e) Amortizaci6n de cercas (10% anual) ••• 

d) Impuestos federales ($30.00 por animal 

vendido) ••••••••••••••••••••••••••• 11 • 

CALCULO DE LA GANANCIA NETA: 

$900,000.00 

s 55!'000.00 

198,000.00 

7,375.00 

5,400.00 

$265,775,.00 

Este c&lculo se rcnf i:a por medio de In resta de ~1 egreso -

total al ingreso total: 
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$900,000.00 - $265,775.00 = $6341 225.00 al año. 

CALCULO DEL REDITO ANUAL SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO: 

Este cálculo se real iza por medio de la siguiente operaci6n: 

Ganancia neta - Salario del administrador ------------..------.--..-.....--. ........ ----.--......... ..-..... ...... --..-... X 100 
Capital total invertido 

y al tomar en cuenta que el propietario es el administrador 

el cual se ha asignado un sueldo de $5,000.00 mensuales, te

nemos al substituir en la f6rmula: 

$634,225.00 - $60,000.00 X 100 = 5.288% anual. 
$10'858,750.00 

COSTOS UNITARIOS: 

a) Costo por mano de obra: el cálculo se real iza por medio -

de la siguiente operaci6n: 

Salario def trabajador= $198,000.00 = $733 • 33 por animal 
Número de animales 270 

al año, atendiendo cada trabajador a 54 animales. 

b) Costo por consumo de alimento: se real iza calculando por 

medio de la siguiente operDci6n: 

Costo del empaste def potrero 
R(•rHHmi(•nto por ha. 

Como el propicb1rio adquirió el prl'dio yil empastildo dcsc.2 

noce el costo del empaste. 

e} Costo por consumo de medicamentos: este costo lo cillcula

mos por medio de la siguiente operaci6n: 



Costo de medicamentos empleados 
Número de animales 

por animal al año. 

SUGERENCIAS: 

= $55,000.00 = 
270 

88. 

$203.70 --

1. Implantar la ordeña de los animales en lactaci6n para que 

con la venta de la leche se incrementen los ingresos y -

por consiguiente las ganancias, lo que hará más producti

va la explotaci6n. 

2. Establecer registros de reproducci6n con lo que se podrá 

conocer el estado reproductivo del hato. Esto requerirá 

mayor atenci6n en los calores de los animales y en los -

servicios que den los sementales a las vacas, consiguien

do asf estimar la fecha probable del parto; lo que redun

dará en poder proporcionar cuidados a la madre en el mo-

mento def parto, al igual que al recién nacido. 

3. Adoptar la inseminación artificial, con lo que se podrá -

disminuir el número de sementales y por consiguiente fos 

A f µ vez, se podrá obtenar una mo Ín.f">;2 non~..f. : r-a ···-.,--· - ;;::;J-··-- • ---r 
previniendo también las enfermedades de transmisión vené-

rea. 

4. Proporcionar sales minerales a los animales, para lo cual 

se requer i rfi constru i P sa 1 adct~os. 
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EXPLOTACION NUMERO 5 

TIPO DE EXPLOTACION: Es una explotaci6n de tipo extensivo d~ 

dicada a la producci6n de becerros al -

destete, siendo ésta de 200 becerros al 

al año, en promedio. Los pastizales 

son de Gramma natural y Gigante. Cabe 

mencion~r que el propietario tiene tres . 
años al frente de la explotaci6n. 

CAPITAL INVERTIDO: 

a) Terrenos ; 200 hectáreas empastadas a 

raz6n de $40,000.00 e/ha. •••••••••••• 

b) Cercas••••••••••••••••••••••••••••••• 
e) Animales: 

240 vacas de vientre a raz6n de ------

$16, 000. 00 e/u ••••••••••••••••••••••• 

20 sementales a $45,000.00 e/u ••••••• 

100 becerros a $5,000.00 e/u ••••••••• 

5 equinos a $7,500.00 e/u •••••••••••• 

T O T A • 
L • • • • • • • • • • 

1. ACTIVO: 

A) Circulante: 

u) Ef~<:!ct i vo ••••••••••••••••••••••• 

b) Cucntu de cheques •••··~··••e""s 

e) Becerros ••••••••••••••••••••••• 

TOTAL •••••.•••• 

$ 81 000,000.00 

126,850.00 

3'840,000.00 

900,000.00 

500,000.00 

37,500.00 

$13,404,350.00 

200,000.00 

350,000.00 

700,000.00 

$1 1 250,000.00 



8) Fijo: 

a) Terreno ......................... . 

b) Construcciones••••••••••••••••• 

TOTAL .......... . 

C) Semi fijo: 

a) Pie de cría ..................... 
b) Animales de trabajo •••• 11 • 1111 ••••• 

T O T A L .......... 

D) Diferido: 

No tiene .. 

11. PASIVO: 

A) A corto plazo: 

Deudas a pagar en el año .......... . 

B) A largo plazo: 

Deudas a pagar en más de un afio 

T O T A L ........... 
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$8 1 000,000.00 

126,850.00 

$8 1 126,850.00 

$4'740,000.00 

37,500 .. q,o 
$4'777,500.00 

250,000.00 

$3'000,000.00 

$31 250,000.00 

La diferencia entre el activo y el pasivo nos da un valor ne -
to de la propiedad o capital, por lo que al efectuar la ope

raci6n obtendremos: 

$14'154,350.00 - $3'250,000.00 = $10'904,350.00 

INDICES DE RENDIMIENTO DE LA EXPLOTACION: 

a) Porcentaje ununl de mortanJacl: 3 a 47~ 
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A intervalos de tiempos irregulares se proporciona sal común. 

SISTEMAS DE REGISTRO Y DE CONTABILIDAD: 

Solo lleva el control de gastos que le permite llevar la --

cue-nta de cheques. 

INGRESOS TOTALES: 

a) Venta de becerros (200 al año a 

$5 I 000 • QQ ~/U) • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • ., ,. • 

EGRESTOS TOTALES DE LA EXPLOTACION: 

a) Medicinas ............................. . 

b) Salario de 4 vaqueros a $3,300.00 men-

suales e/u .••.•......•..••.........•• 
e) Amortizaci6n de cercas (10% anual) ••• 

d) Impuestos federales ($30.00 por animal 

vendido). • ••••••••.••••••••••••.••••••• 

TOTAL •••••••••• 

CALCULO DE LA GANANCIA NETA: 

Se calcula reill izando la siguiente operación: 

$1'000,000.00 

$ 50,000.00 

158,400.00 

16,865.00 

6,000.00 

$230,865.00 

Ingreso total - Gasto totul; por fo que tenemos: 

$1 1 000,000.00 - $230,865.00 2 $769,135.00 al afio. 

1 
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A intervalos de tiempos irregulares se proporciona sal común. 

SISTEMAS DE REGISTRO Y DE CONTABILIDAD: 

Solo lleva el control de gastos que le permite 1 levar la --

cuenta de cheques. 

INGRESOS TOTALES: 

a) Venta de becerros (200 al año a 

$5,000.00 e/u) ....................... . 

EGRESTOS TOTALES DE LA EXPLOTACION: 

a) Medicinas ............................ . 

b) Salario de 4 vaqueros a $3,300.00 men-

sua 1 es e/u .. ~ ~ e :c..:: :¡ .¡¡ ........ il ........... . 

e) Amortizaci6n de cercas (10% anual) ••• 

d) Impuestos federales ($30.00 por animal 

vendido) .......... " ................. . 
TO TA L •.••.•.•.. 

CALCULO DE LA GANANCIA NETA; 

Se calcula real izando la siguiente opcraci6n: 

$1'000,000.00 

$ 50,000.00 

158,400.00 

16,865.00 

6,000.00 

$230,865.00 

Ingreso total - Gasto total; por lo que tenemos: 

$1 1 000,C~O.OO - $230,865.00 e $769,135.00 al año. 
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CALCULO DEL REDITO ANUAL SOBRE El CAPITAL INVERTIDO: 

Este cálculo se real iza por medio de la siguiente operaci6n: 

Ganancia neta - Salario del administrador X 100 Capital total invertido 

y tomando en cuenta que el propietario es el administrador, 

el cual se ha asignado un sueldo de $6,000.00 mensuales ten

dremos: 

$769,865.00 - $72,000.00 X 100 = 5•20% anual. 
$13'404,350.00 

COSTOS UNITARIOS: 

a) Costo por mano de obra: lo calculamos dividiendo el sala

rio de los trabajadores entre el número de animales: 

$158,400.00 - ~440 00 . -, al· an~o. 
360 

- ~ • por anima 

b) Costo por consumo de alimento: 

Costo del empaste del potrero 
Rendimiento por ha. 

Este costo no lo pudimos calcular debido a que no se tie

nen Jos datos. 

e) Costo por consumo de medicamentos: lo real izamos di vi die,!! 

do el costo de los medicamentos empicados entre el número 

de animales: 

$50,000.00 
360 - $138.88 



SUGERENCIAS: 

1. Efectuar con regularidad las actividades de vacunación y 

desparasitación, para Jo cual será necesario establecer -

un calendario que se cumpla rigurosamente. 

2. Establecer sistemas de registro en el aspecto reproducti

vo para poder detectar a los animales improductivos y co

nocer la situación del hato en un determinado momento. 

J. Adoptar la práctica de la inseminación artificial para 

que se puedan disminuir los costos de mantenimiento al 

disminuir el número de sementales. Se podrá obtener con 

esta práctica que se conozca la fecha probable del parto 

lo que permitirá proporcionar cuidados a la madre en el -

momento del parto al igual que al recién nacido. 

4. Proporcionar sales minerales, para lo que tendrán que 

construirse saladeros apropiados para esta práctica. 

5. Fcrtil i:ar los campos para aumentar la producción de ali

mento para los animales. 
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f V.- e o N e L u s 1 o N E s . 

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez cuenta con un Centro de Salud -

Animal bien equipado, así como con personal capacitado, lo que -

le permite efectuar análisis y muestras que le son remitidas. Pg_ 

demos añadir que dicho Centro se enfrenta a problemas de reposr

ci6n de material y composturas de equipo debido a que al tener -

que hac.~r Ja solicitud a las oficinas centrales, fa respuesta -

tarda algún tiempo. 

En relación a los datos geográficos podemos mencionar que el Mu

nicipio de Tuxtla Gutiérrez es un fugar en que acontece una baja 

precipitación pluvial, que casi la totalidad de su extensión te

rritorial se encuentra urbanizada y que cuenta con escasos accl 

dentes natural es que podr fan ser ut i 1 iza dos en caso de cuarent~ 

nar el municipio, por lo que tendría que hacerse uso de fas vías 

de comunicación tanto áereas como terrestres para poder realizar 

Ja cuarentena. 

En el aspecto de educación podemos observar que el municipio 

cuenta con recursos para elevar el nivel académico de la pobla-

ci6n, ya que existen escuelas de educaci6n primaria, secundaria 

y preparatoria, asf como escuelas de educaci6n superior dep~n--

dientes de !a UnivePsidud Aut6noma de C'hiapéls que permiten estu-. 
diur Liccnciuturus en Admínistr .. ación, Economfo, Jngcr.ícrfa, Der~ 

cho y Veterinariil. 

En d ,~rnpt·cf:o Út> cnmun i cae i oncs notamos que e 1 mun i e i p i o se comM_ 

nica con otrus t<eníoncs del Estado de Chítlpt1s y del Ptlfs tunto = 



96. 

por carretera como por vfa aérea, correo, teléfono y te!égrafo, 

con restricciones ocasionales para el transporte a&reo debido a 

los cambios meteorológicos de la regi6n. 

En cuanto a las condiciones de la al imentaci6n animal se puede -

observar que en la zona se emplea al iment~ producido en las ex-

plotaciones, a pesar de poder conseguir alimentos balanceados C,2. 

merciales. El poco uso que se hace de estos alimentos es debido 

a su elevado costo, asf como al hecho de que los propietarios no 

cuentan con asesoría técnica sobre nutrición. Puede observarse 

también que las explotaciones son de tipo extensivo contando con 

pastizales de Estrella Africana, Gigante, Alemán y Gramma natu-

ral de la zona entre otros. 

Por lo que se refiere a la salud animal y del hombre, podemos -

mencionar que en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez se cuenta con 

centros de salud que efectúan campañas sanitarias por parte de -

la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en el caso de la salud 

del hombre, sirviendo el municipio como eje para las mismas actj 

vidades en todo el Estado de Chiapas, en el caso de la salud de 

los animales, y por parte de la Secretarfa de Agricultura y Re-

cursos Hidr&ul icos. 

Estudiando (as cinco explotaciones que inclufmos en el presente 

trabajo, pudimos notar que se cuenta con recursos gcn6ticos de -

calidad dudosa, debido a la falta de ascsorfa técnica en este -

renglón. La faltu de esta asesoría ocasiona que no se utilicen 

tll máximo los servicio~ que presta el Banco Oficial de Semen que 

funciona en el municipio, el cual tiene su se<lc en el Centro de 
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Sobre las condiciones econ6micas podemos mencionar que los pro--. 
pietarios no obtienen el máximo de rendimiento, debido a que no 

lfevan ningún tipo de control administrativo sobre los aspectos 

de producción, ingresos, egresos, etc. La falta de estas práctl 

cases debido también a que no se cuenta con personal especial i

zado en ese aspecto que brinde asesoría a los ganaderos de la r~ 

gi6n. 

Al observar todo fo anterior, podemos notar que el médico veterl 

nario tiene una amplia gama de actividades que desarroltar en el 

ejercicio de su profesión, principalmente fas que se refieren al 

área de medicina preventiva, teniendo como objetivo el sensibill 

zar ai ganadero sobre la necesidad de establecer ca!enda~ios de 

vacunación contra las enfermedades más comunes en la zona, al -

igual que promover el establecimiento de calendarios de despara

sitación contra parásitos gastrointestinales, pulmonares y la -

Fasciola. También debe hacer incapié en la importancia de esta

blecer medidas profilácticas que permiten preservar la salud del 

hato. La actividad dei mi!dico veterinario también tieiH:• impor--

tancia al existir fo necesidad de promoverse las actividades :o.2_ 

técnicas para mejorar fa calidad del hato de cada propietario, -

utilizando fa sclccci6n de pie de crfa bajo normas que permitan 

escoger buenos ejemplares y motivando a los productores a que -

uti I icen la inseminaci6n artificial como pcdio para mejorar la 

caf idad genética de sus animillos y como medida prcvcntivd contra 

las enfermedades tansmisiblcs del tracto reproductor. 
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Se hace necesario proporcionar asesor•ía técnica sobre nutrición 

con miras a lograr que se proporcionen alimentos concentrados y 

sales minerales1 como complementos de la alimentación de los anj 

males, a la vez que debe buscarse el que los propietarios adop-

ten la práctica de fertil izaci6n de pastizales para aumentar la . 
producción de éstos. Es también de importancia el sensibilizar 

a los productores respecto a la util izaci6n de otros pastizales 

en substitución de las Grammas naturales que se encuentran en 

los predios y lograr con ésto mayor producción de alimento. 

Asimismo, es de importancia que el médico veterinario asesore al 

productor en la implantaci6n de sistemas de control para que se 

pueda conocer el estado reproductivo del hato en general, al 

igual que el estado económico de la explotací6n, para que af co

nocerse todos estos datos se pueden detenninar los puntos débi--

les en el manejo general de la unidad de producción. 

Se vuelve a mencionar que, por la corta duración del Servicio S.2 

cial del pasante, no se pudieron evaluar los resultados obteni-

dos en las cinco explotaciones al aplicar las recomendaciones -

que se hicieron a los propietarios, Jamentándosc también que !a 

actividad en eJ Centro de Salud Animar haya sido breve, debido a 

las causas que se mencionaron en el Ci.lpftulo anterior. 
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