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RESUl1EH 

SERRAHO ESCOBAR ROBERTO. Seluas del 5ureste'1nfor- del 

serutcto soctal (bajo la superutstón del MUZ Pedro Cano 

Celada y C.E. Pedro Guttérrez Horeno), 

los progra•as de Serutcto Soctal rural son una 

oportunidad ••s dentro del perftl del Médica Uetertnarto 

Zootecntsta •. para lograr una raejor for•actdn y crtterto 

profes tonal es una for•a de adqutrtr no solo experiencia 

dentro del ra•o , sino también de tipo personal" ya que 

Muchas ueces estaaos sujetos a restr lec tones tedr leas sin 

darnos oportunidades prActtcas Estos progra•as son por s1 

•ts•os un reto y una •otluactdn a Interesarse por un 

uerdadero trabajo productivo en beneficio no solo de nosotros 

•ls•os sino de aquel las co ... unldades en las que se pretende 

lograr la autogestldn para conctenttzarlas que son •Uchas sus 

necestdades. pero. de entre las 1nás prtmordtales estil§in. le 

producctdn de alt.entos y protecctdn e la salud. 

Todos los datos del presente trabajo fueron obtentdos 

utsuel \zendo necestdades. otros obtentdos de la poblactdn y 

otros que fueron obtentdos dtrecta.ente con las productores. 

esto llegó a representar en elgün •oMento c\ertos probl~as. 

pues ex\sten etn\as que todauia hablan lenguas •eternas. pero 

este hecho pudo ser superado con pactenc\a v esfuerzo. 

Pode.os constderar que nosotros co•o profestontstas. co•o 

nldtcos Uetertnar\os Zoatecntstas. no debe.as per•enecer 



•Jenos a cualquter sttuactdn. pues teneaos la capacidad v los 

conoct•lentos necesartos para salir adelante. claro est'• 

to•ando en cuenta te.bt~n. nuestras lt•ttactones. sin 

embargo ~stas llegan a desaparecer en dichos progra•as. si se 

far•a un uerdadero equipo •ulttdtctpltnario de trabajo. 



IHTROOUCCIOH 

E5 dificil enunctar con brevedad, ni stqutera 

adecuada.ente, lo que es el de!u1rrollo co•unttarto. Ha hay 

una deftntctdn prectsa y generalmente aceptada. 

estarian de acuerdo y lo def\ntr1an co•o un proceso durante 

e 1 cua 1 1 a gente de una pequefta coaun t dad d t se u te pr \.ero 

cutdado-sa-.ente, define lo que qutere y entonces, planea y 

actúa en conjunto para satisfacer sus deseos o necesidades. 

He aqui donde el serutcto social rural es de fundaMental 

importancia ya que s\e.pre ha stdo concebido co•o un 

requtstto m~s para la tttulactdn, debiendo ser lo contrarto, 

un proceso de formación, apltcactdn y extenstdn de los 

conoct•\ento'5. 

En la actualidad las Facultade~ de Medtc\na Uetertnarta y 

Zootecnia 51! han reducido .. produc\r profes tonales 

tnterdtsc\pltnartos que carecen en ctertos mo...entos del 

conoct•tento de los proble.as soctales del pa1s. es por ello 

que nuestras functones en este ttpo de progra•as no debe 

central tzarse a la asesor1a aislada. sino a la cooperactdn 

conjunta con el trabaja. a 

otras dtsctpltnas. de 

multldlsclpllnarlo5, (14) 

la par 

ah1 

del que desarrollan las 

qu., "" denoratnen 

En 1903 dtchos programas dan cabida a Selues del Sureste. 

en el estado de Chiapas. se proraueue la formactdn de una 
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escuela preparator•a en le co•un\dad de San Jos~ Pathuttz por 

t nqu \etud de a 1 gunos e j t datar tos y a 1 U1Rnos egresados de 1 as 

telesecundartas. 

Hacta 1985 la Untuerstdad Hactonal Autdno•a de ni!xtca 

decide participar enutando pasantes de diferentes dtsctpltnas 

con la ftnaltdad de apoyar lo que aún continúa siendo el 

proyecto centra 1., que es 1 a educa et ón. En este caso se 

considera que el M~dtco Veterinario Zootecnista recibe la 

ayuda de las otras dtsctpltnil!!ls de tipo social para la 

for•actdn docente de un centro educattuo., 1 leuado ta•bti!n a 

la par con la dtsctpltna prdpta y haciendo co•ple.entarto el 

trabajo, \•partiendo cursos de zootecnia., capecttactdn en 

dicha raMa., campeftas santtartas, salud pdbltca tanto en 

hu•anos ca•o en an tma1es, uacunac tones, desparast tac tones, 

pl•ttcas sobre conseruactdn de recursos naturales. entre 

otras cuesttones, stn descutdar e1 perftl propto de la 

carrera en la cual se real tzan consultas por los dtuersos 

probleaes patotdgtcos en tos ant•ales, asesor1a t'cntca para 

estas pequeftos productores, no solo de una co•untdad stno de 

uartes. 

Extsten, adem•s del proyecto central otras acttutdades 

deno•tnadas paralelas las cuales coMprenden los aspectos de 

sentdad, producctdn y soctoculture. St btfn no se hace 

.enosprecto de cua1qutera de estas acttutdades la mayor 



tnctdencta de trabajo para el M~dtco Vetertnarto Zootecntsta 

se halla en las tres prt'M!ras, la educactdn, santdad y sobre 

todo en producctón, ya que el pais enfrenta desde ste111pre, 

graues proble•es dertuados de una nutrtctdn deftctente, el 

abuso en estas zonas margtnadas del anttguo s\stema tu111ba

roza-quema, tanto para agrtcultura co•o para ganaderia, la 

ausencta de tecnologia para estas coMuntdades, la baja 

eftctencta 

el t•iittcas 

funda.en tal 

producttua, falta 

trregulares y algo 

t•portancta, la 

de planeactdn, condtctones 

que en 1 a actua 1 t dad es de 

falta de organtzactdn de 

productores y la ausencta de tnuerstdn en el sector,stendo 

las causas m6s reeleuantes de atraso en el sureste del pais. 

(12) 

La Selua Lacandona en donde la Caoba (~~~~n/4 ~cropA~(~) 

era tan abundante, adet116s de una extensa red fluutal, 

tnf luyeron de manera notable para que las compa~1as madereras 

extranjeras determtnaran su exp1otactdn desde ftnes del stglo 

pasado. Debtdo a este saqueo que tmpltcabe una gran canttdad 

de fuerza de trabajo de an tmales de trace t dn, se desarro 11 ó 

stmult6:neamente la stembro de pasttza)es, maiz y frijol, 

estos dos últtmos uenian product~ndose desde la época 

prehtsp6ntca por lo cual el único grupo étntco mayense de esa 

reglón antes que las compafiias madereres fué el de los-

1 acandones. 



En for11111a paralela taMblt!n se lleuda cl!llbo la extracción de 

1-itex del Chicozapote (/'(4_~_t_¿,,t~(9~-~¿P~d) para la ell!llboractdn 

del chtcle. 

COMO consecuencia del agota•lento de los recursos •aderero5 

surgid la nece5\dad de Ja expansión del capital tsmo hactl!ll 

esas reglones •argtnada5 tnacce5\bles construyendose caminos 

pare la extracctdn de maderas preciosas que 

Incluido rectente-.ente el Bari(E'.~<?P-~//4 

atln quedaban. 

br4.:r///e-n~~J. 

St•ultáneamente en Ja dt!cada de Jos sesentas se operó una 

Intensa corriente Migratoria Integrada por tndigenas chole5 9 

tzotzlles. tojolobales y tzeltales procedentes de Tos altos 

de Chiapas y del norte del •ts•o estado. (12) 

Esta ~ltlMa étnla coMpone una parte de la poblactdn en el 

ejido y cuyo ortgen ta•btén es diferente. unos procedentes de 

Bachajdn y otros de Chtldn. los primeros buscando la posestdn 

de tierras y los otros huyendo del Maltrato y explotactdn de 

lattfundtstas. ad~As de ueracruzanos y poblanos lnuttados a 

to•ar posestdn de tterras por parte del gobierno chtapaneco. 

Dentro de este pequeffo Marco htstdrtco se ha desarrollado 

la co•untded ejldol de San José Pathuttz fundada 

aproxl•adaMente hace 26 alfos y localizada en el corredor de 

Santo Do•lngo denontlnado en la actual tdad brecha Palenque

Bona•pak. a 72 K•s de la •ls•a ciudad de Palenque, dentro de 

la zona ad•lntstrettua Selva UI. 



Dentro de los objetiuos principales del serutc\o social de 

tipo multid\c\pltnarto están co•o ya se habia •enc\onado, la 

intc\atiua de los pasantes de trascender el espacio acad~mtco 

para enfrentarse a la apl\cacidn prActica de Jos 

conoct•ientos en situaciones sociales concretas acerca de su 

real \dad de compro•iso y responsabi ltdad. siendo capaces de 

continuar una for•acidn, aUn después de haber egresado de las 

aulas. (14, 19) 

Se presenta este trabajo real izado por la brigada Seluas 

del Sureste en su fase XII, uisualizando la continuidad del 

proyecto educatiuo y analizando las circunstancias del ~tsmo 

se concluyd por parte de la co•unidad la necesidad de la 

per•anencia de una \nst\tuc\dn como lo es el Colegio de 

Bachilleres de Chiapas (CDBACH), manifestado en repetidas 

ocasiones, el apoyo que la Untuersidad proporciona enuiando 

pasantes de diuersas dtscipl inas a este progra•a que ha 

per•anecido utable hasta la fecha Sin embargo durante el 

trabajo en esta fase XII aün cuando no se llegd a la 

pretendida autogest\dn para beneftc\o de la cotauntdad, se 

conte.plaron co•o opciones, las actividades co•pleeentartas 

co110 1 o ful! 1 a rea 1 t zac t dn de un censo ganadero. aten e i dn 

para la salud tanto en .edtc\na hu•ana co•o ueterinarta, lo 

t•pletnentacidn del culttuo de hortalizas dentro de producc\dn 

\1 sanidad. 

nientras q!Je en el renglón de sociocultura se organizaron 

p16tlcas sobre .edtctna tradtc\onal, herbolaria. el 



aprendtzaje del dta16cto tzeltol y la t•ple.entactdn de un 

pequeffo curso sobre ttpografia. a grandes rasgos. 

St bten a pesar de los problet1tas surgtdos al tratar de 

establecer una dtnA;•tca que beneftctara a la comuntdad. 6 

Meses es •Uy poca tte.po para tratar de ro•per el circulo de 

franca dependencta estab1ectdo alrededor de lo preparatorta

coeuntdad-serutcto soctal. stn e•bargo el esfuerzo fue 

realtzado. la •ayor parte de las acttutdades pudteron 

11euarse a feliz tér1ntno pero la pugna stgue en pte. pues 

dtchas co•untdades Marginadas ttenen otro ttpo de necestdades 

mucho •uls prt•ordtales y prtorttortas y que podrian 

canuerttrse en uerdaderos proyectos de desarrollo de mayores 

resultados en un tte.po •i&s corto que la misma duractdn de 

dtcha proyecta educattuo, 

Es de esperar que el resultada de estas prograMas rurales 

sea la autogesttón de los comunidades, El lo tmpl tea. que 

ptensen por si Mismas cuales san sus deseos o necesidades m's 

apret1tantes, que sean conctentes de ellas. que dtscutan sobre 

las •ts•u!ls pera poder planteer y planear soluctones. 

ar tentados. coordtnados o asesorados por 105 pesantes 

untuersttarto5 y actuar co•o untdad para llegar e resultados 

dando a esa palabra un futuro eKtendtdo no salo teórtco sino 

pr,cttco. 



ORGANIZACION DEL TRABAaD 

ANTECEDENTES HISTDRICDS 

1.-UBICAClDN. 

a) Localtzac\dn• 

La palabra nahua Ch\apan es una af~res\s de CHIA• 

uegetal cuya semi 1 la '5\rue para sacar un aceite que da en 

\nfus\ón una bebida nutr"\t\ua y refrescante y APAH• en d 

sobre agua. por tanto su s\gn\f\cado es •en o sobre el rio de 

Chta•. 

Chiapas ocupa el eNtremo sureste del pais. la reg\dn de 

estudio está situada en las montaffas del norte, son una serte 

de serranias y valles \ntermontanos con una dtrecctdn general 

de este a oeste con un 1\gero decl \ue desde el 11111\te sur 

donde alcanza los 1500 m de altttud. hacia el norte en cuya 

base so lamente hay 50 m/snm, Son estratos de rocas 

sedtmentár\as que struen de soporte a lo que todau1a perdura 

de uegetactdn tropical. favorecida por un uniforrae cltma 

c~l\do húmedo. econdmtcamente denoMtnada Setua UI. 

Las acttutdade5 prtmaria5 ocupan ca5i el 60X de la 

poblac•dn econdM\camente activa y la agr•cultura abarca cast 

el 15X de la superftcte total del Estado. Es proveedor de 

d•uersos productos agropecuarios. algunos para exportac\dn 

co•o e1 café. cacao. soya. cacahuate. tabaco y frutales. 

Extste la producc•dn ganadera de tas prtnc\pales 

espec\es,entre las que se destacan la au•cuttura y en Menor 
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Medtda la aptcultura, debido a la afr\cantzactdn,. todo lo 

anter\or como generaltdedes del Estado. 

La co•untdad de San .José Pathuttz. cuyo stgntftcado es• 

Atr•s del cerro, ubicada en el corredor de Santo Domingo. 

aproximadamente a 72 Kms de la ctudad de Palenque. Se funda 

hace 26 aftas con etnias tzeltales procedentes de Bachajdn y 

Chtldn adem~s de ueracruzanos y poblanos. Hacia el norte el 

ejido col Inda con Augusto Ut 1 lanueua, hllcla el sur con .Jol

tul tj~, hacia el este con Crtstobal Col~n y al oeste con la 

Slrl.,, (Ane><o flg. 1). 

2.- EHTDRHD ECDHDMICD. 

2.1 Ecologl.,, 

a) Superficie• dentro de este rubro, et ejido de San 

José Pathu\tz abarca una porc\dn de superficie aproximada de 

2,231 hect.trel'!ls. 

b) Profund t dad promed \o• tomando como base que 1 os 

suelos de cl•ma trop\cal son carentes de nitrógeno y materta 

org"nt ca. se abserud que la profundidad promed to del suelo 

era de entre 15 V 30 CMs. 

c) Uso actual y potenctal del suelo• 

1) EJ cuadro n~mero 1 del anexo muestra el usa actual 

del suelo toMando en cuenta que la acttutdad pr\nctpal es la 

agricultura y en menor medtda la ganaderia. de un total 

aprowt•ado de 2.231 hect4reas. 
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Ahora b'é"• no ex\ste la agrtcultura de rtego pues la zona 

es trdptco húraedo por lo que la precip\tactdn pluutal se 

considera regular en buena parte del affo y lo que d~ co1110 

resultado que sean tterras de temporal. 

En el cuadro del anexo se obserua un elevado porcentaje 

en lo referente a hectáreas de parcelas descansadas. pues no 

todas el las se encuentran culttuadas. nt todos los 

ejtdatartos siembran el mtsmo número de hectáreas cada 

temporada por lo que el nümero de ellas es uartable. 

Dentro de estas mismas 784 hectáreas se obtuuo que un 10~ 

de el las que representan 87. son todau'ia selua dentro del 

ej\do como parcelas de descanso. de lo cual se puede canclulr 

que la superutuencta ·de los pocos bosques lluu\osos que aún 

permanecen en es.ta zona es respons.ab t 1 t dad tanto de 

tnstttuctones como de ejtdatartos. Estas tnstanc tas van a 

dectdtr st necesitan sembrar para comer tener Más 

pasttzales para su ganado que la conseruactdn de este recurso 

en u~as de exttnctdn. 

En la actual tdad haciendo, una sintests de las acttutdades 

econdmtcas en orden de tmportancta para el uso del suelo en 

la zona de estudto son• 



a) Ganaderia extenstua de boutnos productores de carne 

altmentados prtnctpalmente con variedades de pastos tanto de 

corte como de pradera cuyo desttno es el mercado nactonal. 

b) la explotación de algunas de las especies maderables que 

aún e>etsten, ya que la Caoba y el Cedro al parecer estén 

ext t ntos o su número en extremo reductdo. Ya no extsten 

los grandes aserraderos situados en Tenostque, Tabasco y Rio 

Chancalé, Chiapas. 

e) En la producción de ma"\z, frtjol y cht le se emplea 

todauia el sistema roza-tumba-quema, productos que uan al 

mercado nacional, regional y una parte es de autoconsumo. 

d) Recientemente se utene efectuando el cultivo de café 

bajo sombra natural, en la zona de estudto, la producción es 

baja debido a la poca altitud y otras condtctones. 

e) Ganaderia de traspatto. En el ejido se producen 

pr tnctpalmente aues, cerdos y borregos para autoconsumo y 

comercio local. (12) 

Según las estadisttcas estatales, en la actual tdad el 

porcentaje de tierras de temporal que- han tomado otro uso y 

que en 1981 representaba 16,365.59 hectáreas para 1988 se 

regttraron 10 mtl lo cual tndtca una reducción del 39,28:t si 

tomamos como lOOX la cantidad de hectáreas de 1981, Con 

respecto a ganaderia esta superficie aumentó a más de un 100~ 

tomando el procedtmtento anterior y aplicado a la superficie 

que extstia para ese mismo ario, mientras que en la misma 

situación encuentra la 5\ lvlcultura, 



.1, 

entendida como superftcte forestal. por Jo que debemos to~ar 

dichas cifras de uso actual aproximadas a la realidad. 

2) Diferencia en hectáreas y su porcentaje• este rubro se 

encuentra en la misma situación que el anterior .. es dificil 

su est\macion a niuel ejidal pues hay grandes uariaclones en 

los censos a niuel estatal de 1981 a 1990 aduciendo que unos 

porcentajes bajan y otros se elevan. por lo tanto estas 

cantidades deberan tomarse con reserva. (1) 

d) Flora y Fauna. 

Se menciona que en el Estado la vegetación primaria 

tiende a desaparecer y la actividad que contribuye a ello es 

principalmente la ganaderia,. a este tipo de zonas se les 

denomina transformadas. 

Al parecer ye no e>etsten las maderas preciosas como la 

Caoba C-!"~~~n/4JldCroeñP-!tt!.) o el Cedro (C~d'('"~_/<!!_o~O('~~~)., stn 

embargo hay otras espectes maderables de tipo tropical de las 

cuales muchas personas del ejido·adn utilizan, entre las que 

tenemos el Chtcle., Canshán C!'"e(:IN./_f!d//4 C!!!!_~~/!./tt!)., Ch\cozapote 

C!'!._~n.U_!'4r4_~4p_oZ"d)., el Bar"Í., Frtjoltllo., etc. (12) 

Dentro de la gran variedad de espectes forrajeras de estas 

zonas transformadas dest t nadas a la ganader ia. son gramas 

nattuas tnflutdas por el medio., el manejo, Ja naturaleza y Ja 

caltdad de las. tierras. Pertenecténtes a los géneros 

~-!".~EºPL!..-~• P4-'Y?4~~-!! y /l.ndc.oP..!'..9.'!n sp. y uartedades introducidas 

como el Estrella afrtcana (f"p/!odon p/i.!"crosi"t11cñl(~~)., Jaragua 

(~.MD~C~~(.~_r"'.~d!')., Elefante (~~nl~~~<!~-~'L~.1!.Ur_t?*~A!)., Tatuan (t'· 

p!(rpqri.!"~.!!~~':.......-~f.'!ft4!'), junto con leguminosas nat tuas de la 



zona de estud ta como la ~!~.!7.?.!11_P..!!!!'..~~· G/l~~c_{tt.!.~- -~!. • 

tambtén el Ramón y el Palo mulato. (2. 9. 15) 

Dentr"'o de la fauna st lvestre que atln es post ble encontrar 

en la regtdn son prtnctpalmente mam1feros• 

MARSUPIALES. 

Tlacuache comtln y otras variedades {{J__{_~~ñfL . ....:!e..!..) es un 

antmal de tamafto medto semejante a una rata grande. de color 

grts a negro o totalmente blanco., de cola desnuda y hábttos 

nocturnos, Posee un bolsa para guardar a sus crias y son de 

altrnentacldn omniuora. 

QUIROPTEROS 

Murctélagos de dtuersas uartedades y hábttos. no se ha 

reportado la presencia del uamptro {/'!'!:~~~-'!'!/..~.-=?.~) en el ejtdo 

o zonas aledaRas a él. 

PRIMATES 

Saraguato o mono au 11ador (!'J....fou4r4 p4//I~~'!! p d_ ... _ _p_fg~4) es 

un an \ma 1 robusto que pesa entre 6 y 1 O Kg. De hAb t tos 

dturnos., de acttuidad netament~ arbor1cola. es sumamente 

gregarto juntandose en manadas de varios tndtutduos y que en 

la actuattdad se encuent~a muy restrtngtdo pues el desmonte 

de selua, el ststema tumbe-roza-quema y la cacer"'ia est~n 

pontendo a la especte al borde de la exttnctdn. 
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EDEHTRDOS 

Tamandúa u oso hormiguero arboricola (T4114/'!lf...u_tt.!_.~~cdn~J, 

es un antrnaJ deo taMaffo mediano de hoctco 1argo y delgada, 

ca Ja grue5a, manos fuertes y con garras. Es de hciib t tos 

semtnocturnos y de altmentactdn insectiuora. 

Armadillo común (!?_4~VftUS novl!"lllc/ncr~~J. animal pequeffo de 

hábitos nocturnos y se alimenta tambten de Insectos., Jaruas, 

culebras y lombrices. Llega a pesar entre 3 y B kg tiene 

fuertes garras para e~cauar y su carne es muy apreciada. 

CRRHIUOROS 

Tigrillo o margay Ct:~!h~_~/_~t(!!J, feltno pequeffo cubierto 

de pintas de color negro, es arboricola, de hábitos nocturnos 

y que 1 lega a pesar entre 3 y 

rept t les y pequeffos mamiferos, 

ualor de su piel. 

6 Kg. Se al \menta de aves, 

se le caza todavía por el 

Zorra gris Cl!'~~q¡g~r~~~n~~~J. cantdeo pequeffo, de 

orejas er-ectas, de hocico aft lado, de cola larga y pelaje 

denso. llega a pesar entre 2.5 a 7 Kg de hábitos dturnos V 

nocturnos y de altmentactdn omnívora. 

PROCYOHIDOS 

Mapache u oso lauador Ct'('.!!.F.P_'?.!!. __ ._t"?.!°!?.rl, es un animal de 

tamaffo regular, rechoncho de pelaje grts con blanco y su cola 

con ant 1 los característicos de color negro al tgual que el 

antifaz de su cara. Es omnívoro de hóbttos nocturnos y muy 

cazado por Jos daffos que llega a ocastonar a las siembras y 

ga 11 tneros. 
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ROEDORES 

Tepezcutntle (Aqou~.I pd&d), es un ant•al grande., llega a 

pesar entre 5 y 10 Kg. es grueso de color caff!o con •anchas 

blancas en los costados al tgual que el vtentre, de orejas 

pequeftas. Es de h~bttos nocturnas y alhnentactdn heruiuora,su 

carne ta•btln es de buen sabor. 

RRTIODACTILDS 

Pecar1 de collar o jebe11 (P.lcol'p/~s rd/dcu), es un sutno 

de cuerpo robusto, cabeza grande, petas cortas y de pelaje 

gr t s a negro, 1 legen a pesar entre 13 a 27 Kg es de h~b 1 tos 

tanto diurnos co•o nocturnos., Muy gregario de acuerdo a su 

~poca reproducttua y del efto, o•n1uoro y su carne tambtf!on es 

apreciada. 

Venado te.azate ("'5'..o."":OW4 ~r.l&dn4), es el cf!orutdo de Menor 

ta•affo en la actualidad y en el pa1s, es de co1or café rojizo 

y sus cuernos carecteristtcos de Ja especie. no presentain 

ramtftcac1ones. pesa entre 10 y 20 Kg •• es de h~bttos diurno-

nocturnos y co•pleteMente heruiuoro. 

su cerne y ptel. 

Es cazado te•bl~n por 

Existen eues co•o garzas. patos y galltn1tas de agua 

ade.~s de otras aues pequeftes. 

Adn es poslble encontrar reptiles coMo le serpiente coral. 

nauyaca. legerttjas y algunas especies de tortugas en los 

rios. (1, '• 17) 

eJ C1t••• es c .. 1tdo hdMedo con lluutes todo el ano. 

abundancia de 1 luutes durante el verano. prectpttectdn 
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pluutal promedto de 2000 a 4000 Mm con una tetnperatura 

pro .. ed\o de 26•C. El perlado de lluutas estl!§i co•prend\do a 

partir de julio hasta octubre aunque hay eutdenctas que los 

periodos de sequia co•prendtdos de noute•bre a •ayo pueden 

prolongarse debtdo al des•onte de selva. 

El ttpo de clt•a es el Af. no se presentan heladas y 

ocastonalmente la te.peratura 1 lega •~s abajo de los 5•C 

durante el tnuterno. por los utentos do•tnantes provenientes 

del norte. (1.., 9) 

2.2 Acttutdades soctoecondmtcas prtMartas. 

a) Húnaero de unidades de producctdn• son superftctes 

pra1tedto de 23 hect~reas cont~ndose 97 ejtdatartos y tomando 

en base el porcentaje de las mismas en uso actual se 

contempla casi un 45X dedicado a la agricultura de 

subststencta• siembra de •a1z y frijol y como una formo de 

perctbtr mas Ingresos de chile y cafcL 20~ de el los se 

dedican a la ganader1a con e1 mt~mo propds•to antertor y 4% 

corresponde a tierras de descanso ya sean parcelas o potreros 

pertenecientes a dreas de selua stn des•ontar, contabtlizadas 

Junto con Ja zona urbana. 

b) Tipo de unidad de producción (UP)• en cuanto a 

agrtcultura el tipo de esta corresponde al rtlsttco, en el 

cual se uttltza todau1a la •ano de obra de los hijas •ayeres 

de·lO eKos para la stembra de cuelquter culttuo. El s\stt!tla 

tu•be-roze-quewia 

preparectdn del 

stgue utgente 

terreno a 

para estas 

culttuar, se 

persones 

siembre 

COMO 

con 
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t~p1e•entos como la coa, machete d azaddn. raramente se 

uttatza el arado. además de otras herramientas. 

Hay cultluos que requieren de mucha labor como el café o el 

chile, en el primero eutter que los sembrad1os se llenen de 

maleza y en el segundo la quema total de la parcela evita el 

desarrollo de Ja Misma por un largo pertodo ahorrando tiempo 

y mano de obra que requlre un desyerbe continuo, En el caso 

de los frutales co1no !1-U producto no se comercial Iza no se 

lleva a cabo algún tipo de labor agr1cola. 

Con respecto a la ganaderia las Instalaciones son de tipo 

r~sttco,solo se cuentan con corrales de manejo elaborados de 

madera de la •tsma zona. Algunos cuentan con manga y 

embarcadero, carecen de trampa para manejo de ganado. eso se 

hace con el poste enterrado en med to de 1 corra 1 de manejo y 

que en su parte supertor ttene forma de arqueta. requteren de 

sogas cuando se dtponen de cabellos o mulas. en ce5o 

contrarto entre 3 o 4 persones derrtben al ganado, y hacen 

cuelquter 1nentobra ya sea desparasttactones. beffo. o algún 

tretamhmto. 

b) Producctdn agr1cola. 

1) la prtnctpal en el ejtdo tanto de autoconsumo como 

externa es• me1z, frtjol. calabaza, yuca. camote. jttoMate. 

chtle. c1trtcos (naranja. toronja. ltma. 1tmdn v mendartna). 

pl~teno. melón, send1a. cef~. aguacate, en menor medtda coco, 

y cefta de ezdcar. 
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Hay c\ertos uegetales que se dl?ln natural.ente y que de 

manera tradtcional los consumian solo la étn\a por lo que se 

denomtnaron •hortalizas de los tzeltales• las cuales son la 

yerba mora y la mostaza. El ejtdo cuenta todauia con 

producctdn stlu1cola. stn embargo muy poco volumen de ella es 

aprovechado para una comerc\al\zactdn aceptable. Ahora btén. 

asignando un porcentaje a cada concepto en la producc\dn. 

tenemos que para la agricultura setn\tecnif\cada de ·1a zona un 

65~ de los castos product\uos lo abarcan acttutdades COMO la 

preparación del terreno. control de plagas. y gastos uartos. 

Mientras que un 35~ est4 dedicado a acttutdades como la 

ste.bra. ferttltzactdn, labores de culttuo, y cosecha. Para 

la producctdn de una tonelada de maiz el costo total es de $ 

1.338,490.00 pesos por hect~rea, esto representa el 100X (1). 

Stn embargo se trata de evaluar econd~tcantente la agrtcultura 

rústtca o de subststecta del ejtdo. 

Hac ten do una esca la de comparac tdn contra el prec 1 o de 

garant1a, coMo con el precto tntermedtarto para este •ts•o 

culttuo la tonelada se uende entre $'00 m'l y $480,000.00 

pesos de lo cual se concluye que nt aún con dos. ctclos de 

cosecha, asumtendo que uendan el lOOX de su producctdn. 

alcanzan a cubrtr los costos totales, amén de que las 

gananc tas son uar tables depend ten tes de factores como 1 os 

excedentes de la cosecha, la fluctuactdn de prectos en el 

mercado, cltma, etc. Ta~poco se constdera canuentente hacer 

una dtutstdn en cuanto a cuales ser~n Jos costos f tjos o los 
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uar\ables puesto que en tampoco están completamente deftntdos 

en este ttpo de agricultura. 

2) Superf tcte culttuada• basados en Ja superf tcte actual 

en uso agr1co1a se contempla que casi el 45~ del ejido está 

culttuado ya sea de temporal.como ma1z, frijol, chile, o de 

forma permanente como, frutales y cafetos. 

3) El cuadro 2 del anewo nos muestra los rendtmtentos 

por hectárea de los principales cultivos en el ejtdo. 

4) Ualor llláxtmo por tonelada. 

Ya que Ja dntca producctdn comerctaltzable en el ejido 

son parte de ma1z, frijol,. chile, adentciis de cafi, se 

proporcionan los precios por tonelada de dichos productos ya 

que Jos fruta les :J.on de autoconsumo y tanto 1 a produce tdn 

coMD las pirdtdas no pudieran ser estimadas. 

PRODUCTO 

Meiz 

Frijol 

Chl le 

Cafl! 

PRECIO/KC 

300.00 

1,300.00 

1,500.00 

2,500.00 

PRECIO/TH 

$ 300,000.00 

1,300,000.00 

1,500,000.00 

2,500,000.00 

Estos prec tos son e 1 va 1 or m6x tmo ye que hay grandes 

probl~es de tntermedtarts•o y generalmente las personas que 

co•ercteltzan estos productos son poblanos y ueracruzanos. 
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b) Meno de obra relattua/hectárea. 

Como el t\po de un\dad de producc\ón es rústtco., los 

costos product t uos por eoste concepto son muy uar tb les, aún 

cuando es relattua su esttmactdn no resultaria sattsfactor\a 

debido a que se requteren de mayores elementos de estudto., 

especif tcamente ocupará parte del 35X que corresponde 

labores esenctales para la agrtcultura., es 

este rubro depende de las hectáreas a 

variable ya 

se•brar, st 

que 

el 

ejtdatarto cuenta con mano de obra fasn\ 1 tar o tiene que 

contratar peones., el ttpo de cult\uo. etc, 

e) Cantidad de tnsumos ut\1\zados. 

1) Semillas• para el caso del maiz y frtjol., no se 

coMpran,. ya que se utt 1 tzan las de los periodos pasados de 

cosecha., se hace una selecc\dn empírtca de ellas. Para el 

chl le,. este procedi1nlento no es uál ido ya que el uso de la 

mtsma semilla por uarlos periodos la altera 

morfoftsioldglcamente, 

enfermedades según 1 o 

siendo asi 

reportaron 1 os 

presa de plagas o 

ejldatarlos. Para el 

caso del caf~ su siembra es semejante a material vegetativo,. 

cuando una planta adulta deja de producir ya existen retoftos 

en el suelo que se van desarrollando, si el lugar es de •alas 

condiciones se espera a que alcanze cierta altura para ser 

trasplantada a otro donde pueda crecer mejor. 

2) Fertilizantes• como se hab1a mencionado,. generalmente 

los suelas tropicales son pobres o carecen totalmente de 

nitrógeno por la cual se utiliza comúnmente la urea (45-0-0) 
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y el trtpte 17 (17-17-17), y en los potreras el mismo ganado 

abona parte de Jos terrenos. 

3) Insecttcfdas• llegan a utfttzar'se el Tamardn. Rtdomtl, 

Foley,etc. todos ellos nombres comerciales. 

4) Herbicidas• el m~s comercial, se menctnd que era el 

Cuprautt, anttfungat de uso común en los cafetos. 

d) Uso Pecuario, 

1) Es pee tes• como antecedentes a este rubro se hace 

necesario mencionar que la eHplotactdn ganadera de Chiapas 

est~ concentrada en las zonas costeras de 1 norte y de las 

planteles del centro del estado, generalmente de tipo 

extenstuo, Los pasttzales naturales constituyen et recurso 

forrajero de mayor tmportancta a traués del paston~o 

tradtctonaJ, mientras que las praderas introducidas se 

aprovechan de forma m~s t ntens t üa cuando e 1 agua y 1 a 

tetnperatura no son factores ttmttantes para el crecimiento de 

dtchas especies forrajeras (1., 18). Hasta 19BB se dispon1an 

de casi 2.5 millones de hecttlreas de las cuales el 60~ de 

ellas eran de pastos naturales y 40X tntroductdos. 

El cuadro 3 del anexo muestra las especies do•~sttcas y su 

ftn zoot~cntco en el ejido, resultado del censo ganadero. 

CoMo pudo observarse, las condtctones para la praducctdn de 

todas estas especies son ordtnartamente dpttmas debtdo a las 

caracter1sttcas de la zona, pero muy en especial para la 

autcultura de traspatto, Acttutdad menospreciada V solo 

considerada para mujeres dentro del ejido, con muchas 

posibilidades de poder conuerttrse en mayor fuente de 



\ngresos para las personas del lugar. 

Por otro lado en lo que respecta a la ganaderia, el 

pastoreo extens\uo y de una forma \nef\c\ente a '•pulsado el 

sobrepoblam\ento de los potreros y que en consecuenc\a ha 

1 leuado a il:!gotar la mayor parte de la frontera de pa5to5 y 

1 lanuras nac,onales \nuad\endo a 5U uez una buena parte de 

seluas y bosques (11). 

Este \ncremento desordenado de la superf\c\e sujeta a 

pastoreo ha dado como resultado a la Marg\nac\ón de cult\uo5 

agricolas de autosubs\stenc\a o al sosten\m\ento de procesos 

product\uos soc\almente \nef\c\entes. 

De ahi que el proceso de la ganaderia ademAs de \mpl\car la 

co•petenc\a por el uso de los recursos agricolas const\tuye 

la base de un patrón or \entada .. 10 .. 

requer\m\entos de proteina de los estratos poblac\onales 

med\os y altos de la soc\edad. 

Al f\nal, el proceso product\uo se halla suped\tado a 

mercados y/o agentes e><ternos entre el los pr\nc\pal.ente el 

\ntermed\ar\smo, renuenc\a de productores a técn\cas de 

producc\ón adecuadas, bajos ind\ces en cualqu\er etapa deb\do 

a la falta de una buena al\mentac\dn, falta de apoyo a la 

\nuest\gac\dn pecuar\a, carenc\a de organ\zac\dn entre 

productores, uias de comun\cac\dn \nsuf\c\entes, créditos 

pero s\n as\stenc\a técn\ca adecuada o total ausenc\a de 

ella, Estas son las causas que generan la proble"'~t\ca de 

dicho ""ctor. (11) 
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Ahora btén. haciendo un an41tsts de este sistema producttuo 

que se lleva a cabo en la zona y en especial en el ejido. con 

base en lo anterior se mencionaba que es eKtenstvo para cast 

todas las especies. el cual consiste en que los ant1111ale:i. 

permanecen en una superf\cte de pastizal o ta•bién 1 lafth'!lda 

potrero, asi el ganado se alimenta un cierto periodo 

pastando, En genera 1 son bou t nos y en .enor med t da out nos 

que son las especte-s productivas que se al \menten bejo este 

ststeMe. Para el caso de los equinos, cabal lo-s 

crtol los,asno!S y Mulas que son animales requeridos pera el 

trebejo y cuyo Mantentmtento se basa también en el pastoreo 

el igual que les aves. CoMo el tipo de praderas que extten en 

el ej Ido 5e cate 1 ogaron 

de ese 

de no perManente5, el ganado ttene 

potrero ya que agota el forraje que ser movtdo 

dtspontble, a lo cual se denoat\na rotactón de pasttzal. que 

es un manejo que se lleua a cabo de manera empirtca por los 

pequeftos productore5, Cuentan con un ctclo co•pleto, pue5 se 

ttene al se.ental boutno junto con las hembras para la 

producctón, engorda y uenta de becerros rnachos ya que la5 

becerras pueden ser retentdas para segulr form&ndo parte del 

hato y postertorMente struen e su vez para conttnuar con el 

proceso. S t se calcula que e 1 t tempo de engorda de 1 os 

antmales destetados de entr"e 6 y ha5ta los 10 meses, el 

pr"oducto estará 1 tsto en apF"DK\madamente un afto y medto o 

dos, siempre y cuando las condtclones sean favorables, de lo 

contrario este periodo se prolonga con las consecuentes 

p~rdtda5 para el productor dado que sólo cuentan con la 
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al\raentac\dn proporc\onadi11 par los past\za1e5 establec\do5 

desde hace ya mucho t\etnpo por lo que llegan a extst\r 

deftc\enc\as al\ment\c\as que afectan al buen desarrollo de 

las ant .. ales. Ta•poco se cuenta con una buena calidad 

genética, il!IÚn cuando Ta mayoria de las bou\nos son cebú 

crtollo d b\~n de manera no muy reciente se han \Mplementado 

cruzamientos con ganado pardo su\zo que han elevado un poco 

Más sus rend\mtetos product\uos. 

El coef\c\ente de agostadero para esta zona se Marca de 0,5 

a 1. O hectáreas/un \dad an \mal para pradera per•anente, esto 

es con gramas \ntroduc\das. Para pastoreo en monte, esto es 

con vegetación nat\ua, es de 2.0 3. O hectáreas/un\ dad 

an\•al. Mientras que para el ejido se manejan en promed\o de 

1.5 a 2.0 hect~reas/untdad ant•al, constderando que los 

potreros de e5tos ejtdatartos son de aprox,madaNente de 4.5 a 

5 hectlil!lreas, la carga que pueden soportar es de unas 6 

un t da des an tma 1, por tanto deb \do a todo 1 o anter \ar se 

concluye que hay sobrepastoreo. 

A •ayor prec,p\tac,ón pluv\al mayor producción forrajera. 

razonam•ento que es muy ut\1\zado en estas zonas, stn !91bargo 

cuando se pre5enta un retraso en el per \odo de 1 luutas el 

manejo es la querna de potrero para que haya un rebrote del 

past\zal tnr.ed\atarnente despu~s de las mismas (15, 18). 

El semental per•anece en el potrero con las vacas a lo cual 

se cons\dera co1na empadre continua para obtener la •ayer 

cantidad de becerros, por lo que la u\da útt 1 del 
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macha es en pramedto de 3 a 4 aftos según el crtterto de los 

e J t datar tos, 

Can respecta a la caltdad del empaste de los potreros se 

obserud un rango de 50 a 70X de espectes forrajeras 

co.esttbles por el ganado. Las uartedades eKtstentes en ta 

zona de estudio de ttpo nettuo son de los géneros dxonopus. 

,P4sp4/v• y /lndropo_qon .sp. Ha sido ampl \amente dewtostrado su 

bajo rendtmtento en producctdn animal de dichas especies. lo 

cual ha justtftcado la tntroducctdn de otras con ~ayor 

patee tal producttuo (2. 9, 15). 

Estas espectes son el Estrelle africana y el Jaragua de 

pastoreo, •\entras que de corte se utt 1 tzan el Elefante y 

Tatw•n, cuyas caracter 1st teas cabe ntenctonarlas .. 
conttnuactdn. 

Estrelle africana (.("ppod11n el~c~o.s~4cll1N:!.-!>. grama cuyo 

ortgen se reMonta al e~te de Afrtca. muy común en los 

trdptcos y de adaptactdn climática muy fácil. crece en 

alt\tudes de 1300 a 1700 m/snm y m\entras mayor sea la 

temperatura de la zona. mayor seré la producc\dn, Tambtén es 

muy adaptable a gran u.:lr\edad de suelos por lo que est~ 

a•pl la.ente extend\do en el sureste del pais donde mucha-s 

suelos son pobres, secus y de topagraf"la acctdentada, Es 

frondoso. perenne, rastrero. rtzomas y estolones que la hacen 

eKtenderse con gran raptdez, Su amplto desarrollo rad\cular 

le perm \te soportar grandes 

respuesta a la ferttltzac\ón 

per todas de sequ 1a. De buena 

con nitrógeno, se menciona que 

produce más ganado y carne/hectárea que el Pangola. Stn 
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embargo presenta desventajas como ser muy lnuasiuo y agres\uo 

con otras espectes vegetales y en sus largos estolones 

pueden enredar y caerse tanta los animales como el hombre. es 

de madurez ráptda. esta caracterist\ca según las cond\c\ones 

cltmát\cas. se torna leffoso y poco apetecible por el ganado. 

Jaragua (Hvpdrr~nld ru~), or\gtnar\o de Afr\ca, de el \1na 

ciill\do pero adaptable a otros, pudtendo tr desde el templado 

a cál\do en las costas. Resistente a sequias, pero no t\ene 

buen dest1rrol lo en terrenos húmedos. De fác\ 1 d\gest\ón y 

engorda riilp\damente al ganado por lo que -se con'5\dera de 

magn~flcas cond\c\anes para el consumo. 

Puede prestarse a pradera de corte, siempre y cuando la 

planta sea tierna y su conten\do de nutrientes sea mayor 

aproximadamente a los 80 cms de altura. Res\ stente a 1 

ptsoteo, pero entre sus desuentajas están que las garrapatas 

parecen tener af\nidad por la planta. Para una mejora en los 

rebrotes, los potreros pueden ser quemados cada 2 afias. 

Zacate Elefante o gtgante (Pen/5erum pureureuM), proutene 

también del Africa, es una planta perenne, alta pudiendo 

~lcanzar h.asta 4.60 m, y de elevado ualor nutritivo por s.u 

gran desarrollo fol tar que asemeja a Ja caña de azúcar, 

apetitoso, tambtén de alto rendimiento product\uo y 

resistente a la sequía. Prospera en suelos de baja calidad y 

conten\do pobre en mater\a orgánica, responde rápidamente a 

la fert\ltzac\ón nitrogenada, su altura de corte es de 0,80 a 

1.00 m. Para la engorda de becerros es excelente. 
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Z. Tatván (~. __ pur.eure!'um Vdr. r"dh.,dn/. del nd5mo género. 

especte y origen que el anter,or. e5 una planta perenne., 

ama e o 1 Jada y que al can za una a 1 tura hasta de 6 m. 

Normalmente no espiga como el elefante, es de hojas 

abundantes, anchas y de tallos jugosos. Se considera el 

forraje de corte de mayor producctón de materia 

seca/hectárea. sobre todo cuando se corta a los 6 meses. 

Existen junto con estos pastos, uegetales que también 

constituyen un gran potenctat para Ja producción animal en et 

trópico. que son las leguminosas entre las que encontramos 

nat luas. como la h'/mo.s4 pud/c4, §'_(/rh:;•/d~'4 -~J!!'I'!!".-!!, f:"!__(//4n~~ 

~·, GudZUAlld u/M/J"'0//4• de tipo rastrero, mientras que las 

arbóreas son el Palo mulato (~'!~.!!___:!'.~ru~) y e1 Romdn 

(#.!':.~~-r/u.N 4//cd~t'rum) • entre otras. 

Es sobtdo que el porcentaje de proteino crudo de estas 

plantos es supertor o Jos anteriores po5to5, hoy una elevada 

producctón de forraje uerde/untdod de superf tcie y mejora la 

d teto de 1 os on tmo les, Stn embargo estos propiedades 5e 

desconocen debtdo o unn def ictente carencia total de 

05fstencto técntca en este coso a ejtdotartos (2. 9, 15). 

Se menciono que en el ejtdo se dtspone de forraje verde 

durante 1 O meses por afio. durante 2 meses 5e proporcionan 

rastrojos o residuos de cosechas. 

Con respecto o 1 os t ns ta 1 ac tones para gonodo son de t tpo 

rUsttco de modero, solo existen, corral de manejo cuyos 

partes no muy bi~n del imitados son mongo V embudo, 

embarcadero y cerco de los potreros este Ultimo con olambre 
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No se observó la ut\1\zac\ón de 

cerco de p\edra, m\entras que por parte de los productores se 

desconoce la ut\l\dad del cerco u\uo. 

Ho se cuenta con comederos ya que no se sum\n\stra 

el\n11entac\ón ad\c\onal al pastoreo o solo de manera muy 

ocas\onal. Se 1 legan a ut\ 1 \zar troncos de arboles cortados 

por la m\tad a modo de saladeros en los corrales de manejo 

pare cuando se requiere atraer a los animales s\n estresarlos 

demasiado, se les coloca un poco de al \mento o sal y el 

ganado 1 lega s\n proble•a5. El agua de la que se dispone 

para las unidades product\ues, se considera de buena calidad 

pues son cuerpos afluentes de otros r1os mayores que debido a 

le corriente que llevan hay une buena OK\genec\ón y el 

mou\m\ento hace que sedt.enten algunos desechos o part~cules 

que pud \eran ser noc t uas. Aunado a esto. fllUchos ganaderos 

1 leuan un calendar to regular de desparas\tac\ones tnterna'5. 

En general no 1 lega a escasear el agua. solo baja de ntuel 

durante 1 a5 épocas de sequ~a que comprenden 1 o'5 ...eses de 

"'arzo a julto. Deb\do a la desforestactón. durante el 

per\odo del serutc\o social la seca se prolongó hasta 

sept\e•bre. Cuando los ej\datar\os hacen las d\utslones de 

potreros se preocupan que en cada una haya una parte de 

abrevadero 

este modo 

para que sus 

eu\tan mover 

an tma le5 no se queden s tn agua de 

cont~nuamente al ganado con tas 

consecuentes p~rd\das de peso por el manejo. 



CoMo pudo observarse sus \nstalaciones no cubren los 

requer \m \en tos zootécnicos adecuados paro 1 o gr ar una mejor 

producc\ón. 

Debido a los cond\ctones naturales de la zona. los 

ejidatar\os coinciden en que no se requiere ensilar. Proceso 

ut\ltzado para la conseruactdn de forrajes en l!pocas criticas 

y que la moyor1a de estas personas desconoce. 

No extsten plantas productoras de altmentos y como fuentes 

opcionales a uttltzarse en la altmentactón de los antmales en 

el ej\do pueden ser los frutales. pr\nctpalrnente los citr\cos 

y algunos residuos de cosechas. ya que en lo mayoria de las 

especies ant•ales el s\st~a de praducc\dn es extensivo y muy 

pocos llegan a uttltzar concentrados u otros suplementos en 

la al \Mentoctdn del ganado. el lo tambtl!n depende de los 

recursos económicos del productor. 

Los Un\cos dtstrtbutdores de alimentos son los proptetártos 

de las farmac\as uetertnar\as ubicadas en las poblactones 

cercenas como Chancelá o Palenque y cuyas marcas coMerctoles 

son 'Purtna• y'Ganador•. Se ut\ltzon tamb\~n suplementos 

minerales y u\tam1n\cos pues llegan a ex\sttr problemas por 

deftc\enctas altraent\c\as. pric\palmente en ganado boutno. 

4) Superf tc\e de agostadero• ya que esta expresión es la 

cantidad de hectáreas necesarias durante todo un affo para el 

sost~n de una unidad an\mal con la vegetación nattua o bt~n 

la cantidad en hectáreas para mantener 500 cabeza5. ~e 

ob5erud una estrecha relactdn con la carga antmal que para 

e5ta zona de tróptca húmedo, los ej\datar\os toman un 



promedto de 1.5 1.8 un\dades antmal/hectárea ya sean 

praderas permanentes o monte. 

5) Producctdn máxtma obtentda por antmal• este rubro es 

ltM\tado. pues los ant•ales son uendtdos a los 

t ntermed tar tos. por tanto la gananc ta para estos productores 

es Mintma. Se esttma que por concepto de costos ftjos como la 

altmentacidn será de un 35"• de 15 a 20" de tnstalactones, 

costos de oportuntdad. 

apraxtmadamente de 45 

\nterés 

50:C para 

de capttal. etc .• \1 

costos uartables como 

med t car.en tos. mano de obra eventual de los •tsmos 

ejidatartos. equtpo stn motor, ferttltzantes, y otros tnswnos 

ganaderos. Ho se cuenta con datos fundamentales co•o seria 

la producctdn de antmales mensual o en su defecto anual. 

estas personas fundamentan su ganancia en obtener un 15 o 20" 

•4s del costo de oportunidad en el caso de la uenta de 

ganado. 

6) Mano de obra relativa por animal• ya que el tipo de 

untdad de produccidn es rústtco los costos por este concepto 

serán muy uartables. aún cuando es relativa su estimactón 

resulta poco sattsfactoria debido que se requ \eren de 

mayores elementos de estudio. Generalmente los mismos 

ejidatartos son los que tnterutenen en el trabajo que en el 

ejtdo se paga por dia astgnandose un sueldo entre 10 y 12 mil 

pesos. 

f) Tipos de Insumos Pecuartos utilizados. 

1) Ganado• por sus caracteristicas fenotiptcas fu~ 

constderado como criollo. 



La ganaderia de cualquter zona trop\cal est~ sujeta a una 

doble tnfluencta cl\mát\ca afectando a los ontmales de 2 

formas• A)prouocando un efecto d\recto sobre el \ndtutduo y 

B)actuando sobre el med\o amb\ente de éste. Otchos efectos 

el tm.tttcos que afectan directamente son el calor, humedad, 

ueloctded del aire, radiación solar, etc. Para los cuales el 

animal cuento con recursos f tstoldgtcos que los contrarrestan 

esteb1ectendo de este modo un equtllbrio. Ten~o5 los 

prlnc\peles med\os para la eltmlnectdn de calor como la 

conducctdn, evaporación, conuecctdn y rodtactdn,(4). 

Por ello la producción de antmales en trdptco dentro de sus 

postblltdades es exitosa gracias a la adaptación lograda por 

las •lsMas especies, denominada comúnmente ocllmatoctdn, que 

por lo mismo compete hablar de los animales do"'é!lottcos de 

mayor l•portancte paro la zona yo que de el los depende la 

allmentecldn y la econom~a de esta5 personas, como ser~a en 

el caso de las aues cuyo ststema extenstuo de producctdn 

utene stendo procttcado desde hace tiempo y que permite o los 

animales d\sfrutar de un extenso espacto, de esta manera 

pueden encontrar une apreciable cantidad de alimentos en 

for~a de semillas, hierbas e Insectos (2,). 

En ca111pos o 

abundancia de 

restrojos 

semi 1 las 

relativamente limpios 

pueden mantenerse 

donde hay 

zoo 

galllnas/0.4 hect~reas y ordinariamente pueden \ntroduc\r,e 

la rnttad de esta cifra en un 'uelo regular durante tiempo 

tndeftn\da. 



Bl~n al tmentadas y mantenidas de esta manera raramente 

sufren por deflclenctas nutrtctona1es, se dlce que se 

mantienen exentas de parasttósts y son resistentes al cllma 

tropical pero 

lnfecctosas. 

suplementar ta, 

muy susceptibles .. 'ª" enfermedades 

Sin embargo, st reciben una altmentactón 

generalmente granos molidos, 1 legan 

obtenerse una cantidad notable de hueuos, dicho sistema 

requiere de un gasto y mano de obra mintmos. 

Ahora en lo que respecta al guajolote o pauo proulene del 

que extst1a en la l!opoca prehispánica (~(e'dqrh:J'/s q11//op11f"O 

~x/c11no) semejante al bronceado americano pero adaptado al 

cltma tropical. Es un an tma 1 muy pro 11f1 co, forrajero por 

naturaleza y bajo el mismo sistema que las gallinos, un macho 

con .12 hembras de cria se les permite una zona de 0.4 

hectáreas. Están a cargo de las mujeres en el ejido. 

(23).0tcha especie es muy numerosa según el resultado del 

censo ganadero seguida de los bovinos cuyas caracteristtcas 

tambll!on anallzaremos a continuación. 

El ganado de Ja raza cebú (~.;!"_..Í-'.!.!!Ycu~) fué lntroducldo a 

México en 1884 por Fellx Maceyra en Bachtmba, Chihuahua, con 

eje~plares que procedian posiblemente de E.U. Este ganadero 

no lo conserva nt mejora genl!-ttcamente, sino más blc!n hizo 

cruzamientos sin cuidado con el ganado criollo y asi se 

d l Juyó 1 a pureza de esa sangre, de la cua 1, Ja resu 1 tan te de 

ella es el ganado criollo cebuino que en la actualidad existe 

en el pais, principalmente en zonas tropicales. 



Como es sab\do. desde hace t\empo los zaotecnistas y 

crtadores han logrado producciones ex\tosas de carne y leche 

al htbrtdar las dtferentes razas cebu1nas con razas europeas 

espectalizadast aprovechando la heterdsis o utgor h'\brido que 

se mantfiesta en su precoctdad y elevada producctdn superando 

a las razas progenitdras que en el caso del ejido son el ceb~ 

crtollo más pardo sutzo, por sus caracter1sttcas fenot'\ptcas. 

mtentras que genot'\picamente requertr1a de otras pruebas para 

coMprobar su ca 1 t d'ad. 

La raza cebú en cuanto a aprouecham ten to de forraje 1 legan 

a aumentar de peso de 800 900 g/d1a en pastoreo y 

proporc\ona un mayor rendtmtento de cairne lh11pta dada la 

Menor capac\dad uolum~trtca del aparato dtgesttuo de este 

animal. Se dtce que en una explotactdn tntensiua estas 

ctfras pueden superar en gananctas dtartas de peso. y los 

hibrtdos rebasar los 1500 g/dta. 

Aunque en el aspecto de la cal\dad de carne el ganado cebú 

hab'\a stdo demerttado por su falta de desarrollo en partes 

val tosas. dureza de ftbras musculares,escases de grasa 

tntersttctal y abundante en la cobertura., debe reconocerse 

que en las zonas tropicales gractas a el la se desarrolla la 

economia bou\na más fuerte en nuestros d'\as. Mtentras que el 

mercado actual extge cada uez más, carnes magras . 

Con respecto a la reststencta, el cebú es superior a otras 

razas por su rust\ctdad, pues consume mayor número de 

especies vegetales de la zona y real tza un aprouecham,ento 

~upertor de la Materta seca. 



La alto producc\dn ganadera ex\ge una buena al\mentactón y 

un manejo adecuado tanto de past\zale5 como de ganado (9, 15, 

22. 23). 

Con e5tas caracter~$t\cas, respecto al ganado del ej\do no 

se 11eua a coba ninguna mejora de ttpo genético e>ccepto por 

los cruzamientos con Pardo suizo (80$ rduru~) poro el 

aprovecham\ento de los puntos anteriormente seftalados. 

Se tienen conoc\m\entos sobre la \nsem\nactón arttftctal 

pero ninguno de los ejtdatar\os 1a pract\ce con sus antmales. 

Tamb,én se conoce algo acerca de la consanguin\dad, pues une 

uez que del 5ementa1 pardo suizo generalMente, se han 

obtenido vacas1 cuando e5t6n aptas para lo reproducción, los 

ganaderos no dejan que el mtsmo semental las cubra evitando 

con ello que se demer\te la cal\dad genét\ca de lo5 productos 

y e5to es un ttpo de cruzamlento absorbente para la obtenc\ón 

del uigor h'\br\do pero llevado de forma més o menos empir\ca 

por que cuentan con las caracteristtces externas de los 

anhnttles. Una de las ro.zas que podr'\a constderarse pura es, 

el ca5o de 105 ou\nos Tabasco o Pel\buey, adaptndo5 al 

tróptco, generalmente de partos gemelares, y ~u ctclo 

reproduct\uo no estacional. Con respecto a los, equinos, son 

prtnc\palMente antmales de trabajo, tanto el caballo crtollo 

me><icana. burro5 e hibr\dos de t!-sto5 que son les mula5 y 

burdl!gano5. tamb\én llamados machos. muy aprectados por su 

gran rust\c\dad y capac\dad de trabajo, \nclus:o •As que los 

m.ts.aos cabal los. Hay otra5 especies que por sus 
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caracteristicas tambt~n se conslderar"on crto11os como Jos 

porcinos, caninos y felinos, 

Z) Mano de obra• es baja, solo las mismas personas que 

trabajan tanto agricultores coma ganaderos. 

3) Capital• cada ejtdotarto cuenta con sus 23 hectAreas 

promedio, cultivos tanto temporales como permanentes, y 

aperos de labranza Mientras que Jos dedicados a la ganaderia 

cuentan con lo anterior, m<I• praderas establecidas, 

tnstalactones, y animales, a grandes rasgos. 

4) Alimento• como se habia hecho mención únicamente Jos 

pastizales de Ja zona y algunas personas 1 legan a 

proporcionar seles minerales, por lo tanto lo s gastos por 

este concepto son reducidos. 

g) Uso stlvicola. 

1) Ya que la comerctattzacldn de cualquier producto 

agropecuario en el ejido imp1 tea algunas dificultades, se 

menciono que puede Jleuorse a cabo lo vento de moderas 

tropicales, obteniendo los cortes de mayor utl 1 ldod o bll!n 

los personas emplean lo madero poro Jo fobricoctdn de muebles 

U•O cotidtono, contrucctdn o re-poracldn d .. sus 

hobttoctones, además de lo reporactdn o fabrlcoctdn de postes 

poro cercos. En ninguno de los cosos anteriores se ha 

contemplado 1 o reforestoc t dn o demás de que e 1 proced lm lento 

tumbo-rozo-quemo acostono la pérdida de muchos especies 

moderab les corno lo Caoba y Cedro que o 1 parecer yo están 

extintos, v como este ejemplo el exterminio de uno o varios 



especies representa también el fin de otras y por lo tanto la 

muerte del ecosistema. 

2) Especies en e><plotaclón1 

El estado de Chiapas contaba, hasta 1988 con una 

superficie forestal que ascendía los 3.5 millones de 

hectáreas de bosques de coniferas y de diferentes tipos de 

selvas que en la actualidad s\guen sufriendo decretaentos 

debido a la expansión de otras actividades como la ganadería 

y la agricultura, nuevamente, las prácticas tradicionales, y 

las i ndustr 1 as madereras que aún perduran, además de 1 os 

Incendias forestales, entre otras causas de pérdidas de este 

val loso recurso natural ( 1), 

Es importante mencionar la manera en que poco a poco el 

hombre fué devastando esta gran riqueza que representaba 1 a 

Selva Lacandona. 

Hace aproximadamente 4 décadas se comenza~on a talar los 

primeros arboles, trasladados por las redes fluviales 

principalmente por el ria Usumacinta a Tenos\que Taba5co, de 

ah1 eran trasportados a 1 centro de-1 país para 

comercialización el extranjero, principalmente E.U. y 

Europa. O icho proceso fué poco deb t do a que no se contaba 

con tecnología, utilizando únicamente machete y hacha. 

En los afias 40s las maderas preciosas que todavía 

el Cedro 

(~~~/4 oa'.f!.rdr"d) 1 laman la atención de las compaffias 

lnuerstontstas, prtnctpalmente para la fabricación de papel. 



Le e.presa •Meya S.A.• tnuterte elcuedas sumas de dinero para 

hacer brechas, al Igual que para la consectdn con las 

autoridades correspondientes para la extracción de la madera, 

después de 12 affas dicho permiso no es autorizado por ser 

COMpa~ias extranjeras. 

En 1964 otra compaffia •Aserraderos Banampak S.R.L.• entra a 

le selua, consiguiendo permisos eventuales para pasar 

desaperctbtda para otras campaffias como fué el caso de la 

pr lmera, as1 cuando ésta acaba con la madera del estado de 

Campeche se traslada la selua Lacandona con lo cual 

•Aserraderos Bonampak • se con u ter te en la compaff'\a de mayor 

tmpartancta en el pais y del eKtranjero por los altos 

tngres.os econdmtcos obtenidos en aquel entonces, a costa de 

una explotación irracional del producto. 

•tompaff1a Forestal lacandona S.A.• que como todas las 

demás, compraron terrenos a los pobladores en su mayoria 

lndigenas lacandones, quienes ante la sttuactdn econdmtca 

dudaran en uender asi continua la desforestactdn, desde la 

zona de Ria Chanca16, Chocoljd, Sto. Domingo y Bonampak 

Ch tapas. Anualmente tenia una producción de 30 a 35 mi 1 m3 

de ro 11 os de caoba y cedro, as1 hasta 1985, en e 1 mes de 

junto deja de trabajar, por problemas de orden politice, 

social y cltmatoldgtco. 

Las especies de Madera tropical que aún son explotadas como 

•autoconsuma• son de forma reciente el Bart _ (~~.t.f.~e!!.e/u~ 

el Chicle, Frljoltllu, Canshán 



~ i ) 

Cf~r~.l_n4//4 dilldzon/_4.) • Chtcozapote (t/'~'!J/!.4r_~_ !"-".'4.,Pot"d') y otras 

especies que pueden ser susceptibles como opc\ón altmenttcta 

para el ganado como el Ramón (BJ".'os{u• 4_./J_¡;d'st::C.!!!!) y el Palo 

mulato (Bur.ser4 .. ~.!ll'!.~~l!_4) por ser leguminosas. (12. IS) 

3) Superftc\e• se contempla que son todauia parcelas de 

descanso que están stn desmontar. aproximadamente un 10~ lo 

que stgntftca una canttdad de 87. en un ejido de más de 2 m\l 

hect6reas. 

4) Producción maxima obtenida por m3 • este dato no fué 

obtentdo ya que solo está la uttltzactón de la madera 

tropical que es de autoconsumo o uenta dentro del mismo 

ejido. Esta acttutdad es esporádica pero persiste. por lo que 

se considera tnesttmable por carecer de los elementos de 

estudio para conocer este rubro. 

S) Ualor máx\mo de la producción' de igual manera estos 

datos no fueron obtenidos. 

6) Mano de obra relat\ua/hectárea• no se cuenta con este 

dato. 

h) Caza y Pesca. 

El cuadro 4 del anexo nos muestra lo-s mamiferos más 

comúnes de encontrar en el ej \do y su per \o do de caza 

autor izado (8). 

Este recurso tiene un valor económico poco comprendido e 

tndebtdamente aprovechado hasta el presente. De manera 

h\stdrtca los animales st luestres constituyeron el prtmer 

recurso natural del cual el humano aprovechó. además de los 

uegeta les. para poder sobreu tu\ r y prosperar• por tanto su 
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ualor ecandm\co y soc\al ha s\do tan \Mportante como otros 

recursos naturales 

En el estado actual de nuestros conoc\m\entos no es f~c\1 

seftalar la \mportanc\a económica de la fauna stluestre 

utt 1 \zando c\ertas cifras. tablas o estad"\st\cas. pero esto 

no debe ser obstAculo para af \rmar que los recursos naturales 

son de tnnegable \mportanc\a para una región determinada sea 

proutnc\a o pa"\s. Por una parte tenemos la fuente de 

prote"\nas que proporctona a los campes\nos y en menor escala 

a 105 hab \tan tes de centros urbanos, Pero para que estos 

recursos sean ampliamente ut\1\zables es necesario antes que 

nada aprender ll cosecharlos debidamente. s\n destruir los 

núcleos productores y tamb \ én aprovechar e \erta-s e:spéc \e5 

para :su dame5t\cac\ón y reproducc\ón 'nten5\ua. 

Por de:sgrac\a ha5ta et pre5ente, pe5e a toda5 la:s leye:s y 

reglamento:s tomando un a:specta pr,or\tar\a tanta empre:sa:s de 

gab\erna como pr\uadas y por Ult\mo el campe:s\no. 5e ded\can 

a de:stru\r st:stemáttcamente. toda clase de utda. d\recta o 

\nd\rectamente y conc\ente o \nconc\entemente. 

En el ca:so del campe:s\no cuando hace cacer~a \nd\-scr\mtnada 

todo:s las d\a:s o de manera frecuente, Llega a reun\r:se en 

grupa:s de campaffero:s y efectúa la:s acc\one:s par un :s\:stema 

de:structor denom\nado •arr\ada:s• en el que :se ut\1\zan 

Jauria5 de perro:s. Afectando de manera \nd\recta al destru\r 

el hAb\tat de la:s e:spec\e:s an\male:s (3, e. 17). 
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3) Valor de la producctdn• inestimable deb\do a las 

pérd\das de selua durante las temporadas de steni.bra por la 

que•a de parce 1 as y 1 a caza que todau ia se practica en 1 a 

zona COMO actividad comple.entarta por las personas de bajos 

recursos y que no tienen acceso a otras formas de proteina 

animal. 

t) Irrigación. 

1) Superf\cte de riego según el tipo de hectárea• no 

existe. las percelas del ej\do son de temporal. 

4) T\po de aguas son cuerpos afluentes de otros r\os~ se 

considera de buena calidad, son abrevaderos para el ganado o 

b\én las m\smas personas ut\1\zan el agua entubada para sus 

neces\dades esenciales pero de otra fuente que no este 

contaminada y que proviene de un tanque de acopio. 

j) Tierra de temporal (Hectáreas y sus caracter1st\cas)• 

2231 de las cuales se dest\nan casi el 45~ para la 

agr\cultura y 16X a la ganadería. 

El uso del suelo. en esta parte es. como se habia 

seffalado. pr\nc\palmente agr1co1a' predominando 2 t \pos de 

suelo. los camb\soles y luu\soles. estos últ\mos son suelos 

muy lavados y pobres en mater\al orgán\co. m\entras que los 

pr \meros además de tener carene\ as def \e \ene \as de 

nitrógeno, y fó5foro., son \naprouechables para la agricultura. 

aún con todas estas caracterist\cas "Se 1 leua a cabo dicha 

actividad (1, 9), 

k) Tierra de humedad• no ex\ste, 



1) Pr\nc\pales cult\uos de r\ego• no e>e\sten por las 

caracterist\cas de la zona ya anter\ormente descr\tas. 

m) Tenenc\a, 

1) Superf\c\e ej\dal• 2.231 hectáreas. 

4) Ho. de ej\datar\os• 97. 

7) Tamaffo promed\o de la parcela ej\dal• 2' hectáreas 

aprox\madamente. 

10) Problemas en la tenenc\a de la tterra• según lo 

reportaron los ej\datar\os. n\nguno. solo de t\po 

orgentzat\uo por la d\ferente procedenc\a de las personas 

hab\tantes del ej\do., pero s\empre -se llega a algún acuerdo 

por .ed\o de las asamblea-s ej\dales, 

Z.3 Act\utdades Soc\oeconóm\cas Secunder\os. 

a) Agro\ndustr\a• no eK\ste. 

b) Rrtesan1as. 

1) T\po• se lleva a cabo el tejido de canastos o 

tambtén 1 lamados cestos de bejuco o carrizo solo a n\uel 

fam\ l \ar. Se hacen tamb\én c\ntas bordada5 a mano que se les 

denom1non •contados• y que se ut\1\zan para la elaboración de 

blusas t1p\cas de la étn\o. Este t \po de ar tesan ia está a 

cargo de las amos de casa, quienes también enseffan d\cha 

trad\c\ón a sus h\jas. Este producto t\ene una mayor demanda 

puesto que la producc\ón fom\1\ar puede ser uend\da en 

c\udades grandes para que las blusas sean elaboradas a mayor 

escala y obu\amente a un prec\o más elevado. 



2) Producc\dn• famtltar. 

3) Capactdad• minima. ya que la elaboractón de estas 

artesanias requiere de tiempo. 

4) Valor de la producción• no se incluye este dato por 

que dicha producctón es esporádtca no hay una venta uniforme 

en un lapso de tiempo y de tgual manera que lo anterior 

también es min\mo, en el caso de los cestos que se llegan a 

vender dentro del ejido según su tamaffo es su precio entre 3 

a 5 mll pesos una de tantas tradiciones que se uan perdiendo, 

generalmente son fabrtcadas por los hambres mayores, ya que 

los jóuenes muestran muy poco interés por dicha acttuldad. 

Con respecto a los •contados• ya que solo las mujeres, los 

elaboran no sucede como el caso anterior pues tanto las 

mayores como las jóuenes e Incluso las n\ñas se Interesan y 

su precio tambtén varia según el ancho y la sencl 1 lez o la 

riqueza del bordado ua desde 30 a 50 mtl pesos, son dos de 

las actluidades para obtener una entrada más a su \nctptente 

economia familiar. 

5) Fuente de materia prima• para los canastos es el 

bejuco y el carrizo. que son vegetales obtenidos del lugar y 

que requieren de un procedimiento tradicional y solo conocido 

por las personas que los elaboran. por lo que es dificil que 

proporcto,nen este conocimiento extraños. Y para los 

•contados• el material es solo tela o manta de un cierto 

grosor y medida donde se ua a bordar. el ht lo o estambre 

además de agujas. todo el lo lo consiguen fáct lmente en las 

ciudades cercanas al ej\do, 
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2.4 Act\u\dades Soctoecondm;cas Terc\ar\a5, 

a) Ftnanc\andento• actualmente solo 5e cuenta con 

crt!d\tos agricolas ya que antes se \ntentaron proyectos de 

desarrollo camun\tar\o con \nst\tuc\ones de gob\erno que no 

obtuu\eron buenos resultados, 

b) Tecnologia• como tal no eK\ste. Ya que la zona es 

de agr\cultura trad\c\onal solamente e5 ut\1\zada la mano de 

obra fam\ltar para cualquter labor. cuando hay que sembrar 

mayor cant\dad de hect~reas o se pref\ere la uttltzactón del 

ststema roza-tumba-quema para el desyerbe de los terrenos y 

as1 ahorrar la contratac\ón de peones. Otcho ststema se 

uttltza por ejemplo cuando en la parcela se ua sembrar ch\ le. 

son contados los que mecantzan sus labores agricolas debtdo a 

sus costumbres o o la escezes de recursos econdmtcos. Otras 

act tu t dedes que requ \eren de mano de obra son a 1 gunas ueces 

le stembre, ferttltzac\dn, cosecha, 

de los cafetos, etc, Por el lo 

doblado del ma~z, chapeo 

cuando la mano de obra 

fa•tl\ar es poca se contratan peones por jornal cuya paga es 

trabajo/d"\a, ocastonalmente se utt 1 tze el arndo, muy pocas 

personas cuenten con dtcho apero. o con los antmnles 

edecuedos pera este propdstto que generalmente son mulas o 

cabal los. Las labores para los frutales son ces\ nulas ya 

que son de autoconsumo. 

Para el ceso de la ganader"\a en general tambtén es rúst\ca 

y la ut\1\zac\dn de tecnolog"la solo está en los 

fármacos,ocastonalmente suplementos al \menttc\os a b\~n 

promotores de crec\m\ento. Se t\ene noc\ón sobre la 



inseminación artificial pero no 5e practica. 

7) Sanidad Animal. 

a) lnstalactones santtartas en Ja comunidad• un bafro 

garrapattclda de inmer5ldn de capacidad convencional y que 

consta de las siguientes partes• 

Corral de manejo 

Manga·de entrada 

Rampa de entrada, baffo y rampa de salida. 

Escurridero y corral de recepcldn. 

Los ejtdatarlos ya no baffan al ganado en dichas 

instalactonesl las causas que justificaron tal decisión 

fueron que hay una elevac ldn en los costos de producción 

utilizarlo por lo que consideran más adecuado bafiar a los 

animales con bombas de asperstdn en sus corrales, amrn de que 

ya no tienen que moverlos hasta la salida del ejido donde se 

stt~a el baffo para poder llevar cabo la maniobra, 

reportado esto por los mismos ganaderos y por Ja Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

b) Campaffas de sanidad agropecuarias• hay que mencionar 

que a nluel ejldal. no existen ya que Ja Secretaria de 

Agricultura las maneja solo a nivel estatal y municipal, lo 

cual Indica deficiencias en su cobertura. Dicha Institución 

las maneja o clasifica por tipos de enfermedades y por 

especies, a conttnuacldn se hace el listado de las ca111pai'ias 

que por diversas razones no se llevan a cabo a pequeffa 

escala, al Igual que su frecuencia• 



-Enfer•edades uestculares (permanente). 

-Cdlera porctno. campa~a preuenttua de uacunactdn mastua 

(cada 6 meses) . 

-Programa preuentiuo de enfermedades de las aues (uacunactdn 

trtple y Hew Castle), 

-Preuencidn de rabta canina (con apoyo de le Secretaria de 

Salud. anual). 

-Control y erradtcactdn de Brucelosts y Tuberculdsts 

(permanente desde 1990), 

-CeMpaRa estatal 

(permanente) , 

el control de 1 .. garraipeta 

-Campafta contra la abeja afrtcana (permanente desde hil!llce 4 

affo~s.) • 

-Equtnos. desparecttactones internes. 

Zootecntcas• aparceries, programas de desarrollo rural, 

proyectos de tnverstdn y sol tdartdad. con transferencta de 

fondos por parte de Petrdleos MeKtcil!llnos. A ntuel dtstrital 

el Programa Hactonal de Repoblactdn Out na (PROHAREGO), 

permanente desde hace 3 affos y otro de aues de postura y 

doble propósito (desde 1980), 

Es necesi6rto menctoner que el control y preuenctdn de las 

enfermedades son de los factores más tmportantes en 

cualquter explotacidn antMal, tanto en las tntenstuas como en 

las extenstuas y aún en las de traspatto. Uno de los 

objetiuos de le Medtctna Uetertnarta y Zoat~cnta actual es la 

preuenc t dn de les enfermedades basados en un cono e t1ntento 
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con profundidad de éstas par los rtesgo5 y costo5 que la 

terapéut\ca tmpltca. Baja esta conceptualtdad debe tmpedtrse 

que los animales enfermos y sus subproductos 1 leguen a ser 

consumidos por el hombre protegiendo con esto la salud en 

general. 

Asi. en la zona de estudio se encontraron dtuersos 

padectmtentos patoldgtcos., desórdenes denominados 

clintcamente metaból tco:s., que se presumen dertuados de una 

deftctente al tmentactdn, principalmente de vitaminas y 

minerales, debido las caracter1sttcas fistcas de los 

suelos. Es sabido que el drenaje y la topograf1a, afectan en 

gran escala el moutmtento del agua en el perfil e influyen en 

forma decl'.5\ua en la categoria del suelo formado,. lo cual en 

la zona de estud\o da como resultada suelos aluvtales, esta 

quter~ decir muy lavadas. 

Ahora btén ya que las plantas no pueden aprovechar la 

total \dad del agua cantentda en la tierra, razón por la cual 

dtchos vegetales al ser consumidas por los animales no 

aportan los requerimientos mtnerales. adecuados ya que el 

liquido arrastra todos estos elementos del horizonte orgánico 

sin permtttr que sean aprovechados por la planta de aht que 

se presenten d \ cho5 de5drdenes, man t festados como 

deftc\ll!'nctas altmenttctas. (9) 

Hay que mene tonar tamb t én que estas sustanc tas deben t r 

tnclu1das en las alimentos, se denominan complementarios ya 

que los seres vtuos los requieren para 1 leuar a cabo sus 



funciones normales pero "" pequeff as cantidades. 

comparativamente con otros elementos tales como carbohtdrotos 

o prote1nas, stn embargo ello no qutere dectr que su 

hnportoncto sea menor y uno buena prueba de esto es que un 

animal puede tener una excelente altmentactón en todos los 

aspectos pero 

uttaftllintcos y 

posteriormente 

st la ración carece de los elementos 

minerales necesartos, se podrá observar que 

"" presentan trastornos en salud 

progresando hasta causar la muerte. (9) 

La moyoria de los mtnerales se encuentren dtstrtbuidos de 

una manera untforme por todo el organismo, donde aparecen 

dtuersas combtnac\ones funcionales y según sus 

concentroctones caracteristtcas que deben mantenerse dentro 

de limites muy estrechos para una conseruoctón normal de lo 

tntegrldad funcional y estructural de los tejidos y para que 

no se altere el crectmtento. sanidad y sobre todo lo 

producttutdad antmal,(9. 21). 

St uno ractón oltmenttcto está desequtl\brada de estos 

elementos, llegan a desarrollarse lesiones btoquimlcas, que 

afectan fuciones f tstológtcas y que finalmente desembocan en 

trastornos estructurales que uar1an con el mineral o 

mtnerales que se troten, el grado y duración de la 

deftctencta, con la edad, sexo y especie del antmal. 

Los pasttzales nattuos y muchos tnductdos, otros forrajes. 

granos y otros al tmentos suelen presentar ntueles de 

mtnerales que raramente son altos y en general san MUY bajos 

can relación a las necestdade5 del animal, de manera que 



49 

provoca tra5torno5 nutr\c\onales, cuando el \nd\u\duo carace 

de otra5 fuente5 al\ment,c\as suplementar\as. 

Los tra5torno5 oscilan desde def\c\enc\as minerales aguda5, 

caracter \ zada5 por s\gnos e 11n i co5 marcados y al te rae\ ones 

patológ\cas que suelen \r acompañadas de una mortal\dad 

elevada, hasta s\tuac\one5 con trastornos 

y de d l f~c 11 d\agnóst\co, manifestados 

s\mplemente por un 1\gero desmembramiento o por crec\m\ento y 

producción no sat\sfactórtos. (21) 

Por todo lo anterior se dedujo que estos eran los 

pr\nc\pales problemas de salud an\mal en el ej\do, cuya 

especie más efectada fueron los bou\nos. Los ej \ detar tos 

ut\1\zan suplementos m\nerales, el de uso más común es la sal 

(HaCl) que se adqu\ere en bultos de 50 Kg. Otro t\po de 

sales m\nerales ut\1\zadas son de marcas comerc\ales• 

RUMISRL.- Suplemento m\neral para rum\antes,. equ\nos y 

cerdos. Se cons\dera un suplemento al\ment\c\o \nd\spensabte 

para ta producc\ón y et desarrollo. 

GAHRSAL.- Sales m\nerales para el ganado. Se cons \ dera 

regulador func\onal y complemento de ta nutr\c\ón. 

D\chos productos son las marcas comerc\ales e><\stentes en 

el Mercado y en general cont\enen los m\nerates necesár\os 

para los bov \nos y ou\nos que 5on los que más sufren de 

def\c\enc\as,. s\n embargo cuando los ej\datar \os observan 

decam\ento ó enfermedad adm\n\stran tratam\entos con f~rmacos 

clas\f\cados como reguladores del Metabol\sMo y tón\cas (13,. 

16). 



ARICIL.- Reconstituyente y tóntco ar5entca1 (tnyectable). 

Ad•tnt5trado para tratar a aquellos entmales que sufren de 

desnutrtctón, 

pera5ttósts. 

egotamtento, enfermedade5 en general y 

CATOSAL.- (con uttamtna 812), Esttmulente del metaboltsmo a 

base de fósforo orgántco (tnyectable). 

Es un producto tndtcado en enfermedades agudas e tgualmente 

en tre5tornos metaból teas de ttpo agudo ó cróntcos, 

Trastornos generele5 causados por une altmentectón tnadecuada 

prtnctpel.ente en boutno5 durante épocas de sequia, problemas 

de tnferttltdad, anemtas, fattgas por exceso de trabajo, 

tnclutdo para antmeles senos mejorando su cond\ctón general. 

CALFOH FUERTE.- Soluctón de sales c61ctcas al 50X con 

adtctdn de un compuesto de fósforo orgántco, esttmulante y 

tdntco pera la celctoterapta ( tnyectable). Pare el 

tretem\ento de afecciones provocadas por le falta de caleta 

como pareste htpocalcémtca, antes durante y después del parto 

o a lo largo de le lectancta, tetentes de la pre~ez, neurdsts 

y trastornos del nteteboltsmo por le falte de este mtneral. 

UIGAHTOL ROE FUERTE.- Concentrado uttam~ntco aguemtsctble 

( lnyect .. ble). 

Este producto est~ tndtcedo en casos de reststencta 

reductde contra tnfecctones, convalecencte de enfermedades, 

tnferttltded tanto en sementales como en hembras, trastornos 

Metabdl\cos y Musculares, raqutttsmo, osteomalecte y en 

generdl tra5tornos del Metabolismo debtdos e una elhnentectdn 

desbelanceeda por h\pouttemtnósts ADE. 



51 

PROTEOUIT.- Soluctdn e5tér\1 tnyectable que cambtna 

electrolttos, amtnoilcidos y uitamtnas del co,.plejo 8 para 

restaurar el correcto equtltbrto en animales conualectentes, 

en enfermedades dtarrétcas, udmttos, deshidrataciones y 

procesos crónicos (13, 16). 

Otras de las enfermedades que se pudieron obseruar en el 

ejtdo fueron las de tipo tnfecctoso, en las que el 

tratamtento empirtco implica 3 productos• 

YATREN CASEIN FUERTE.- Bloe5tlmulante tnductor de la 

paratnmunidad, compuesto a base de ácido yatréntco y caseina 

pura (esttmulante de los mecanismos de defensa tnespeciftcos• 

t nyectab le) . 

Es ut \ 1 t za do como 

agudos, subagudos o 

codyuuante 

cróntcos 

en procesos 

de origen 

\nflamatór\05 

tnfecctoso., 

enfermedades de la p\el. uirtcas y sus secuelas. abscesos y 

otros focos \nflamatdrtos local tzado5 y en proce5o5 

\nfecctosos de orden resptratórto. 

FLUUICIHR.- Terapta antt tnfecctosa 

cortlcosterotde-anttbtdt\co. Producto tndtcado en 

tnfecctones suscepttbles a pentctltna. 

EMICINA LIQUIDA.- Rntlbldtlco de amplio e5pectro a base de 

oxttetrac\cl tnas. que puede ser utt 1 tzado por todas las uias 

de apltcactdn en el trataMhmto de enfermedades tnfecctosas 

de las dtferentes espectes antmale5 (13. 16), 

Cuando este grupo de fár1nacos fallan, los ejtdatártos 

ttenen que recurrir a la ortentactdn por parte de los 

ueter tnar tos en las farmac tas de pob lac tones cercanas. 



qutenes por lo general no hacen consultas a dom\ctlto y menos 

aún st las poblactones esti6n tan alejadas como el caso del 

ejtdo. Extste un pasante de Med\ctna Uetertnarta que res\de 

all1 desde hace 4 aftos 9 stn e111bargo por ser el dtrector de la 

preparator t a9 no puede ded t car se a atender todos los 

problemas de salud anhnal que se presentan no solo en el 

lugar s\no en otros ejtdos cercanos. 

Como es tes personas no t tene en sus exp 1 o tac tones áreas 

b\én def \ntdas 9 no se puede señalar cual es le enfermedad de 

mayor 'nctdencta en los antmales y en que etapa se produce. 

Por tanto durante el pertodo de serutcto se observó que la 

mayor mortaltdad se puede aprecter en antmales prtnc\palmente 

adultos hembras y cr1as, lo cual tambtén está supedttado a la 

\nfluencta cltmáttca que se hab1a hablado antertormente. 

Ho se hace dtagnóst\co de laboratór\o pues el más cerceno 

se encuentra en la ctudad de Palenque a 72 Kms del ejtdo y 

otro en el muntctpto de Ocostngo, pertenectentes a la 

Secretar1a de Agr\cultura y Recursos Htdráultcos 9 de ah1 que 

represente una gran dtftcultad la toma y el enuio de muestras 

por lo cual se procede a hacer los tratam\entos emp1r\cos a 

se presenta el caso ante la persona ya menctonade para que 

ortente un dtagnósttco presunttuo, pero general.ente tampoco 

se uertftca las causas de la muerte en los antmales. 

Ya que la mayor especte eMtstente en el ejtdo son las aves 

con una poblactdn de ces\ el 75~, cuando se presenta una 

enfermedad de ttpo tnfecc\oso en estos antmales llega a haber 

mortaltdade5 ha5ta de 70 u eox. aún con ello hay \ndtu\duo5 



resistentes, sin e•bargo estos pueden quedar coMo portadores 

de la misma. 

Ex,sten plantas uenenósas en la regtón pero no se reportó 

ntngun caso durante e1 pertodo d~ serutcto, 1a Más común de 

encontrar es la !~~~!!!--~~.!!! que produce la 

fotosenstbtltdad. 

Otras enfermedades de releuancta son las parasltósts de 

tipo externo ya que las Internas son mayormente controladas 

por los dluersos fármacos que existen en el mercado, 

cualqutera de ellos actúa contra casi todas las variedades de 

endoparásitos. Sin embargo. st no se hacen los anál \sis 

prácticos para saber con certeza que especie es la que 

deseamos atacar rompiendo asi con e><act\tud su ciclo 

btoldg\co. A pesar de que los ganaderos real,zen la rotación 

pero de tipo empirlca de los fármacos para que no se presente 

resistencia parasltárla, cada 6 meses que se lleva a cabo 

esta práctica médica, se considera un periodo •uy prolongado 

para lograr buenos resultados no solo en el aspecto de salud 

animal sino también en el zootécnico. 

Col'ID se mencionaba, las ectoparasitdsis son una de las 

enfer.edades de •eyor dificultad en le zona generadas por 

d1pteros chupadores, es decir que se al l.entan de sangre, 

corno los tiibanos, mosquitos y principalmente garrapatas del 

Todos estos insectos pueden participar 

como reserudrios y vectores potenciales de enfermedades 

infecciosas. Estas últimas acarrean grandes pérdidas para 

los productores, pues 1 nfestac iones mas l uas cau~u1n en 1 os 
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ont•eles ane.ta cróntca que puede 11egar a la r11uerte por la 

tra9•tstdn de nu.erosas enferntedades. La ptel de este ganado 

ya no es de •ucha uttltdad en la tndustrta peletera. por los 

dallas que ocas tona la garrapata para al \mentarse. Al no ser 

de primera cal \dad se castiga su precio. La presencta de 

garrapatas en gran ntlrnero causa tambtén rnuchas n1olesttas al 

ganada, tanta que dtficultan su altMentactdn, por Jo que hay 

una baja en el peso utuo en el animal que ftnalmente 

repercute en su capacidad productiva. (7, 13) 

Las garrapatas son los vectores Más tmportantes de muchas 

enfer11nedades, algunas de el las causadas por protozoartos que 

son otro tipo de parásttos que para su ctclo de u\da 

requieren de un tnuertebrado para segutr perpetuando su 

especte. 

~OVÍ$ son tnfecctones de trdptco y subtrdptco, 

La ptroplas•dsts fu~ localtzada. y dtagndsttcada con un 

procedt•tento senct1lo 9 en Ja zona de estudto. 

Caractertzada en los anhnales por fiebres hasta de 41•C. 

anorexia. deprestdn 9 debt l tdad. 1 lega a presentarse etonia 

ru•tnal. aumento de las frecuenctas cardiaca y resptratdrta 

que dan a las •ucosas un color rojo ladrt 1 lo que ca•bta 

pronto a p~l tdo. própto de la ane111ta graue. En etapas 

ter•lnales hay tctertcta Intensa y la orina adquiere un color 

pardo a rojo oscuro produciendo una espu•a •uy estable. (7) 

Este cuadro fu~ detectada en un boulno cebd he.bra que al 

parecer ye habia pasado la etapa febril y el curso tnfecctoso 

entraba en la 3a semana. Se procedió a to•ar une •uestre de 
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sangre per\f~r\ca para la real\zactdn de uar\os frdt\s, ante 

la fac\1\dad de contar con un m\croscdp\o del laborator\o de 

la preparatorta. Con base en los pr\nc\p\os de paras\tdlog1a 

y al no contar con un colorante react\uo e5pec1f\co, se 

ut\1\zó azul de Metlleno para tratar de encontrar al 

hemoparás\to dentro de los erttroc\tos, Al hacer el análisis 

.. tcroscdp\co se encontró, efect\uamente la presencia de la5 

formas caracterist\cas de pera \nuert\da de la Babes\a sp. 

esto es muy s \gn \f \cat \uo ya que es un d tagnóst \ca ráp \do, 

•uy fácil de realizar y que descarta a la p\roplasrnós\5 de 

otras enfer.edades con signos semejantes para as-\ aplicar un 

tratamiento con •ayor seguridad. 

Los casos de equinos atendidos durante el per•odo de 

serutcto fueron deb\dos prtnctpelmente a trau•ettsMo5 e 

tnfecctones local,zedas. 

En general se obserud que de modo semejante a los huManos. 

les enfermedades son estactanales por lo que <5e deduce que 

s'empre que haya un ca•bto clt•~t,co. extsttrA una 

repercustdn en cuanto a salud se ref tere. 

Se .enc,ond la extstencta del baffo garrepat,ctda de 

'"IN!rstdn. cuyas tnstelectones est~n en deshuso deb•do 

te•b'~" a la desapartctdn del crldtto y socteded ganadera. 

por lo que los ejtdatartos que cuentan con bo•be de aspers,dn 

beften el ganado aproxt•ada.ente cada .es. este tte•po se 

puede. reduc'r segtln co•o uean la tnfestac,dn en sus ant•ales. 



e) Comerc,o. 

1) Insumos, 

a) Establectmtentos agropecuartos• ex\ste una 

soctedad cooperattua., abarrotes fundada ortg\nalmente por 

mujeres de la comun\dad., apoyada5 por 5acerdote5 jesutta5 y 

cuyo propó5,to era alcanzar un p\co de uenta5 que 

poster,ormente permtt\era la creación de más establec\m\ento5 

de e5te t\po en la zona. Hecho que no se logra, lo5 hombre5 

retoMan esta organ\zac\dn que en la actualtdad cont,núa 

ex\st\endo. Se expenden al\mentos enlatados y otros b\ene5 

de consumo. Med,camentos tanto para humano5 como 

ueter\nar\os., art1culos de U50 comün para los ganaderos como 

cuerdas., frenos, sombreros, y mangas contra agua. entre otros 

art'\culos, 

Se mencionan algunos problema5 de organ\zac\dn \nterna y 

durante los camb\os de adm\ntstrac\dn. 

E><\ste la Com\s\dn Hac\ anal de Subs\stenc\as Populare5 

( C:OHRSUPO)-C:DPLAMRR opoy"d" por 1 o comun 1 d"d y "h~ sol o se 

expenden alimentos, tamb\én, al tgual que la coaperat\ua está 

sujeta a las dec\s\ones de asamblea, 

b) Semilla, e) Fert,1\zante5, d) lnsect\c\da5, y e) 

Herbic\das d\str\bu\dos• en el ej\do., la cooperat\ua na 

cuenta con uar\edad de d\chos productos por lo que la gente 

los cons\gue en las poblac\ones má5 grandes. 

e) Mercado. 

Tomando como base su def\n\c\ón, que es un lugar donde se 

demandan b\enes y serutc\os, este queda cla5\f\cado por el 
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área abarcada como de t t po reg tona J y 1oca1 • M\entras que 

mercadeo son todas las acttutdades. operaciones y prácticas 

que se emplean en e 1 tras lado de d t ch os productos en este 

caso agropecuarios desde su lugar de origen hasta el ~lttmo 

eslabdn de la cadena que es el consumidor,, incluyendo la 

transformación de productos en articulas de consumo,,(5). 

1) Canales de Otstrlbuctdn. 

Uertftcando el n\uel de operaciones en que se lleua acabo 

este concepto,, es cuando el productor vende directamente a un 

acopiador y este a su uez puede uender a mayoristas que a su 

vez vendan en forma directa al consumidor,. en el caso de 

productos agricolas. Mientras que para el ganado Ja cadena es 

de mayor complej ldad,, pues existen gran cantidad de 

acopiadores que son los compradores rurales, comtslonlstas e 

Introductores que gene-ran la problemática de 

comercla11zacidn,. sin embargo mucha5 de las. uece5 su 

acttutdad es necesárla (5). Para esta regtdn, especiftcamente 

el campes.too en todos sus productos ua a separar su 

autoconsumo y el resto Jo comercializa con con Jos 

acop tadores y estos a su vez 1 o co 1 o can can deta 11 Is tas y 

mayoristas locales. 

Productos• los principales en el ejido son maiz,. 

frijol,. chtle, café y ganado. Se comercial tzan becerros 

engordados de aproxtmadaMente 2 aRos,. de razas cebú criollo y 

sus cruzas con pardo suizo. 

b) Cosecha• el cuadro 5 del anexo nos ~uestra las 

fechas de Jos principales productos obtenidos en el ejido. 



c) Precto de garant1a• exbste. S t n embargo 1 o-s 

productores están sujetos al tntermedtario. a nivel estatal 

el precto/Kg para ma1z es de $480.001 para frtjo1 es de $1~ 

500,00, hasta el affo de 1990 (1), 

d) Precios comerciales• son establecidos por los 

acopiadores. el precio/Kg para ma1z es de $300.001 frtjoJ 

desde $1,400,00 hasta $2.500.00 según la escasez del producto 

en el mercadot para café desde $2.000.00 a $3.000.001 chtle 

de $1,500.00 a $2.500,00 en verde y cuando el producto e5 

secado por medio de hornos caseros, lo cual 1 leua tiempo y 

mano de obra. da por resultado el chl le chipotle lo que 

aumenta su valor unos cuantos mi les de pesos más. Para 

ganado et precio es de entre $4.000.00 a $4.500.00/Kg en ple. 

el procedimiento es. pesar a los animales en grupo, ya que el 

ejido tiene la ventaja de contar con báscula. y una uez hecha 

esta operactdn se llevan a vender d se espera a que pasen los 

tntermedtartos para su uenta. 

e) Autoconsumo y (f) Mercado• este rubro es 

proporclnal y se estima que es 50•50, Para el primer caso se 

reserva lo que la 1amt1 la ua a ut i 1 izar tanto para 

autaconsumo como para semi 1 la destinada a la sleombra del 

siguiente periodo, frijol y ma1z que son las dos principales 

productos necesarios para la subststencta familiar. 

2) lugares de dtstribucldn• productos agr1colas san 

Palenque, Chancalá. Tabasco, Veracruz y Puebla. (1 ganado se 

destina al Distrito Federal. 
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3) Problemas de mercado• el pr\nctpal tntermedtartos o 

acaparadores locales de dtstribucidn fistca. Ya que la 

ftnal tdad de un canal de dtstrtbuctdn o comerctal\zactdn es 

salvar la brecha que existe en este caso entre el productor y 

el consumidor esta acttutdad en la zona es muy dtfic\1.,(5). 

Otra de las cuestiones en la problemáttca es en parte la 

naturaleza del mercadeo, dtspontbtltdad de transporte y 

buenas uias de comunicación, ausencia baja capacidad 

organtzatiua, bajos volúmenes producttuos, y 

tradtctonaltstas, aspectos politico-soctales, etc. 

e) Almacenes. 

1) Solo existe una bodega que pertenecia a COHASUPO, 

actualmente fuera de seruic\o, se d\jo que era utilizada para 

granos básicos. 

2) Capacidad• 60 toneladas. 
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,,- ENTORNO CULTURAL 

3.1 Acttutdades Soctoecondmtcas Terctartas. 

a) Expertenctas en proyectos de desarrollo• se intentó 

lo tmpletnentactdn de una granja integral. cerdos-aves y 

peces. el cual no functond. 

probable fueron 

cooperattua. 

problema5 

Según se mene t ond que 1 a causa 

polittcos internos d ... 1 .. 

b) Mencionar los lideres naturales e tnstttuctonales de 

la comunidad• existe el consejo de ancianos denominados 

•tattcs• cuyo stgntftcado es• prtnctpeles. 

La población est~ sujeta a les dectstones o dtspostctones 

de la asamblea ejtdal. cabe mencionar que es un organismo muy 

cerrado y que difícilmente do parttctpactón a personas ajenas 

a la comunidad aún cuando solo se quiera trasmitir algún 

anuncio a la poblac\ón. El mecan\smo de func\onamtento es el 

s\gutente, se nottftca dtrectamente al Com\sario ejidal que 

es la m"xtma autoridad y él dectde s\ solo se anunc\a en 

asaMblea o si se le da part\c\pac\dn en ella 9 preuto consenso 

con las detn6s autor\dades que son los cargos de Condté de 

utgtlanc\a 9 ~uez rural •untctpal. Extste 9 el Patronato de la 

preparatorta 9 secundaria. prtmarta y jietrd"in de nifios. a su 

uez formados por un pres\dente 9 secretarto y tesorero. 

D\chos cargos destgandos por la asa~blea en lo que respecta a 

lideres tntttuctonales. 

e) Vtutenda. 

1) Ho. total de utu\endas• 104 ubicadas dentro de la 

zona urbana del ejido. 
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2) Seru\c\os• hay 90 u\u\endas que t\enen el serulc\o 

de agua dentro del predio y 14 no cuentan con él. 

Con respecto a drenaje 34 u 1 u ten das cuentan con d \cho 

seru\clo mientras que 70 no lo tienen. La electr\f tcacldn de 

Ta zona es casi del 100~. 

Las viviendas hechas de diversos materiales pero 

principalmente predomina la madera de la zona. Con piso de 

t \erra encontraron 65 ( 62~). de cemento y tabique 35 

(33~), y 4 (3.B:C)de otros mater\ales corno lámina de cartdn o 

galvanizada. 

Cuentan con radio aproximadamente un 30X de la población. 

mientras que con televisión soto 7 personas las cuales poseen 

recursos económicos. 

B) Mobiliario má~ usual e camas de madera donde duermen 

generalmente de 4 a 6 personas en u 1 rtud de que mucha5 

fam\ 1 \as son numero5as., o se ut \ 1' zan hamacas de h \ 1 o, E 1 

fogón es \ nd bspensab le para preparar o calentar 105 

al\mentos. Son contada5 las personas que t\enen estufo de 

gas. la acc\ón de baKar5e se real\za con agua fria ya que la 

zona e5 calurosa., pueden requer\r de calentar el agua s\ el 

\nu\erno se presenta muy fria. Se t\enen mesas., s\ 11as y 

utens\los m~s comúnes como ollas de barro. de peltre., platos. 

uasos., cucharas, cubetas, escobas. etc. 

9) y 10) Mater\oles de .construcc\dn• Pr\nc\palmente 

•adera de espec\es tropicales de la zona como chtcle, zapote, 

frtjol\llo,etc, es prefer\do este Mater\al deb\do al cltma 

caluroso, es de mayor frescura que el concreto. adetn~s de la 
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dtspon\b\ 1 tdad y lo econdmtco del mtsmo. Para los techos de 

dichas utuiendas se utt 1 tzan nu1tertales, muy tiptcos de la 

zona co•o el guano, especte de palma troptcal, lámtna de 

cartdn, galvanizada o de ztnc. 

11) Casa prdpta• 90~ de las vtutendas. 

d) Comuntcactones. 

1) Candnos• solo el que contempla la carretera 

Palenque-Damasco-Sto. Domingo cuyo prtnctpto está 

pavimentado y después es brecha y terraceria. (ftg. 1) 

2) Pautmentado• aproximadamente 15 Kms de Palenque 

hacia el ejido. 

3) Terracer1a• aproximadamente 55 Kms. 

5) Puentes• entre 5 a 6 en todo lo largo del camino 

Palenque-Damasco. Hay 2 puentes antes de llegar al ejtdo los 

cuales necesitan reparación ya que solo son troncos de 

6rbo les atraue:sado5 5obre o 1 guno~ pequeftos r los pero que en 

6poca de lluutas se deter-tor-an tanto que pudter-an ocastoner 

un acctdente par-a todo ttpo de traspor-tes y obutamente 

tambtén para sus ocupantes. 

6) a 9) Comuntcac,ones• dentr-o de la mtsma CoMuntdad 

no eKtsten telégr"'afos., corr"'eo, teléfonos nt traspor-tes de 

carga. 

u tajar-

Para cualquter- servicio las poblador-es ttenen que 

hasta Chancal~ o Palenque. El ~ntco ntedto de 

comuntcactdn no solo para este ejtdo stno muchos otros de la 

zona es la car-r-etera por lo que resulta indispensable par-a 

todos, 



Hay que menc\onar que, aún cuando 5e cuenta con una linea 

de cam,one5 que cubren la ruta Palenque-Dama5co-Sto. Dom\ngo 

y otra de Palenque a Chancalá, en lo que 5e ref,ere a la 

tra5portactón de pa5ajero5 el 5erutc\o es def \c\ente 'Solo 5e 

cubren 3 corr\das dtar,as a la5 4, 5, y 7•00 AM de Sto. 

Oomtngo y todos sus puntos \ntermedtos hac\a Pall~nque. De 

regreso las corr,das 'Son a la5 11:30 AM, 12•00 y 1•00 PM. 

Ex\ten cam\onetas de trasporte ej\dal algunas por parte del 

lnst\tuto Hac\onal lnd\gen\5ta y otras de part\culares. Por 

e5te mot\uo muchos de los ejtdos s\tuados en los tllt\mos 

puntos de la ruta están práct\camente \ncomun\cados, hac\endo 

que 10'5 problemas sean más graves en el caso de emergenc\as 

méd\ca5 ó algunos otros en los que se tenga la neces\dad 

aprem\ante de trasporte. 

Las carta'5 se rec\ben y depos\tan en apartados po5tale5 o 

en l\5tas de correo y salo ex\ste una ba5e de rad\o 

comun~cac\ón f\ja que contactd con uar\as poblactone5 de la 

reg\ón como Ocos\ngo, Ch\lón, Tuxtla Gtz., y Sn. Cr\stobal de 

las Ca5as, e \nclu50 ej\dos tan lejano5 como Benemér\to de 

la5 Amér\cas '5\tuado cerca de la frontera con Guatemala. 

f) Recreactón y deportes. 

1) T\po• pr\nc\palmente el ba5quetbol y en menor 

med\da el futbol. 

2) y 3) lnstalac\one5 y seru\c\os(cond\c\one5)• 2 

cancha5 de ba5quetbol de las cuale5 una ya no es func\onal 

debido su deter\oro, la otra es de con5trucc\ón m~5 

rectente por lo tanto esta en ópt,mo estado para el juego. 
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Un terreno econd,clonado coma cancha de futbol al f\nal de 

la zona urbana del ejtdo, est~ empastado pero sus desntueles 

en algunas partes dtf tcultan las acciones de dtcho deporte. 

4) Uso• como se hab1a mencionado anter\orrnente el 

deporte m~s practicado es el basquetbol por lo que la cancha 

se utiliza todos los dias, prtmero los ntffos por las maffanas 

y hasta antes de las 4 de la tarde que es la hora en que la 

ocupan los adultos y jóvenes que terminan de real \zar sus 

labores cottd\anas y cuando no es época de lluvias se ocupa 

desde las 4 hasta las 7 o 7•30 PM hasta donde la luz del die 

Jo permita. Es utt 1 tzada también por los maestros tanto de 

la prtmarte como de la secundar ta para realtzar sus 

acttutdades de educación fistca. Con respecto a la cancha de 

futbo 1 so lo se ocupa, ocas tona lmente 1 os domt ngos y cuando 

hay torneos. 

5) Vesttmenta• para e1 basquet, se juega stn equtpo 

espectal solo short y playero o atln stn playera y zapatos 

tents al tgual que el futbol excepta por el usa de zapatos 

espectales para e5te deporte, algunos ttenen po::dbt 1 tdades 

econdmtcas de comprarlos ~ los que no, uttltzan tents. 

g) Drgantzactones extstentes en la comuntdad• se hob1a 

menctonado la e>e\stencta de la cooperattua ejtdal y en otro 

ttpo de estas tenemos a la Secretaria de la Reforma Agr~rta 

(SRA) pero solo como una co1ntsidn reguladora, un centro 

coordtnodor tndtgenista por el lnstttuto Hactonal Indtgentsta 

(IHI) y no se detectaron organtzactones po11ttcas ya que en 
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periodos electorales se puede uotar por cualquier part14o de 

los que existen actualmente. 

4.- ENTORNO SOCIAL 

4.1 Demograf1a. 

a) Poblactdn total• 670 habttante5. 

Si btén se toma como base que la densidad de población 

pa.ra el área admtntstrattua Selva VI es de 23 habitantes/Km2 

y a niuel muntctpal es de 27 se contabilizó en 1990 un indice 

de población relativa del 2.oe;c, Por lo que., retomando los 

datos del última censo poblacional hecho en ese mtsmo año se 

detectaron as~ los porcetajes de dtstrtbuctóns 

hombres 30Xt mu je res 28>:' jóvenes de ambos sexos 25>: y 

ntffos de ambos sexos 17>:. 

Como puede observarse esto tiene correlac\dn nivel 

estatal pues existe mayor cantidad de hombres que de mujeres., 

al igual que de poblacldn Infantil y juuentl. 

b) Poblactdn econdmtcamente acttua• tambl~n del censo 

de 1990 se cont(Jbt 1 tzar-on 156 personas lo que representa un 

Z'X de la población tndependlentemente de la actividad 

principal que es la agricultura. contra casi el 77X que lo 

representan mujeres y ntffos que es población Inactiva o mejor 

definida como dependiente. 

e) Población actual por edades• en la gráfica número 1 

del anexo se puede observar- la dtstrtbucldn. construida en 

base, prtrnero a la población en edad escolar y posteriormente 

de los jduenes a las personas de mayor edad en el ejido, 
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d) lndtce de nata1tdad• tomado en base a las tasas de 

natal tdad y mortalidad por región y mun\ctpto tenemos que 

para 1990 por cada 1000 habitantes nacen 385 por lo que si 

hacemos las operaciones necesarias tenemos que para 670 

personas habitantes del ejido nacer;an aproMimadarnente 258 lo 

que representa un indice muy alto de un 25X y con un ritmo de 

crectmtento de 32~. mtentras que para ese mismo número de 

habitantes la mortalidad seria de un ;ndtce del 0.2X que 

numéricamente son 2 personas. 

f) Promedio de utda• para hombres 60.14 affos y mujeres 

65. 56 .,¡¡º'" 
4.2 Acttutdades Soctoecondmtcas Terctartas. 

a) Educación. 

1) Población en edad escolar• con base en la gráfica 1 

se observa que el rango en este rubro se toma de5de 6 hasta 

20 afios stn tomar encuenta cterto porcentaje de ntffos que 

aststen al preescolar (ktnder) que esta en el rango de entre 

1 a 5 affos. por la que el porcentaje real de las personas en 

edad escolar que astten a dtcha acttvtdad es del 46.25~ que 

500 142. 

2) Ho. de escuelas• en el ejtdo son 4. 

3) No. de aulas• preparatorta 5. secundarta 2, prtrnarta 

4 9 y preescolar l. 

4) Ho. de docentes• en preparator ta. pasantes de 

servtcto social envtados por la Untuerstdad que en prornedlo 

son. desde 1 hasta 4 a este respecto cabe mencionar que 

extste personal permanente que trabaja para el Colegto de 
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Bachtlleres y que son aprox\madamente 5 personas. Para 

secundarta de 2 a 3. prtmarta 4 y preescolar 2. 

5) Grado de e5colartdad• en el ejido puede ser 

estimada en prtmarta no terminada y para la zona puede 

constderarse de secundaria. 

6) Planteles d\spontbles• tnstalactones como tal. solo 

la prtmar\a y la secundar ta. todas 1 as demás son 

construcctones adaptadas para usarse como salones. tanto el 

k t nder cama 1 a preparator ta se ha 11 aban s t tuados en 1 o que 

antes era la casa ej tdal. Para esta lllttma por parte del 

serutcto social multtdtctpttnarto. durante uartas brigadas se 

fueron construyendo 3 salones tratando de rescatar la forma 

tradtctonal dela zona y que fueron terminados en julto de 

1991 y para ese mismo mes por parte de CAPFCE del gobterno de 

Chtapas se comenzó la construcctdn de tnstalactones utrtuales 

para uso eKclustuo de la preparatorta como son salones, 

laboratdrtos, santtartos. bodega, etc. los cuales fueron 

termtnados en enero del presente affo. 

7) Ha, de ana 1 fabeto5 • aprOK tmadamente 345 1 a cua 1 

equtuale a un 51X, a este respecto no se ha observado mayor 

eftctencta en la educactdn para adultos y sobre todo de tipo 

blllng~. 

8) Btbltotecas• una perteneciente a bachtlleres. 

b) Clastftcactdn de la Mano de Obra. 

1) Productores empiricos• todos en general tanto para 

agricultura como para ganaderia. 

e) Salud. 
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1) Ho. de centros• en el ejtdo no existe ntnguno y en 

lo:s más cercanos son el de Jo l-tu 1 t já y otro en Damasco 

pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

aunque las personas prefieren los serutctos m~dtcos de las 

pob lac tones más grandes corno Chancalá o Palenque además de 

que ahí pueden escoger entre público o particular st está en 

sus postbltdades econdmlcas. (ftg. 1) 

d) Instituciones privadas• ninguna. aunque cabe 

mencionar que en la comunidad existe un pequefio dispensarlo 

m~dtco que es atendido por los pasantes de serutcto social de 

las carreras de salud. Siendo tal actividad. a primer nivel 

y dentro de las postbtltdades materiales del lugar ya que los 

casos más difíciles se canalizan a pob1actones más grandes, 

2) Tasa y causas de mortal tdad• puesto que en este 

rubro se hab1a menctonado solo un 0.2~ de la poblactdn este 

se constdera un 1ndtce muy bajo. Encuanto al segundo punto 

las causas prtnctpales se dtutden por edades, es obuto que 

los nHtos son generalmente los más afectados por cualquter 

enfermedad y ta1111b t l!on se obserud que se producen según la 

época del affo. 

Co1no en toda comuntdad rural extsten graves problemas de 

salud generados por una falta de educación elemental que 

desembocan en deftctentes hábttos htgténtcos como lo e5 el 

fecaltsmo al atre ltbre, el no lavar los. altmentos antes de 

hacer de comer, etc, que en los ntffo5 generan para5ttdsts e 

tnfecctones \ntesttnales, entre otros problemas. 
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El cuadro 6 del anexo nos muestra la act\u,dad cub\erta por 

el d\spen5arlo médico durante los 6 meses de seru\c\o tomando 

como base la poblac\ón y los porcentajes de las afecc\ones. 

Es necesar\o hacer menc\ón que el primer trtme-stre 

corresponde de mayo a jul\o y el segundo de agosto a octubre. 

Como puede observarse en d\cho cuadro el mayor porcentaje de 

problemas de salud lo ocupan los padec\m\ento5 generales, 

s\endo e5tos problemas 1\geros como dolores de cabeza, de 

muela5, f\ebre'5, pequel'ias \nfecc\one5, prescr\pc\ón de 

medicamentos y apl\cac\ón de \nyecc\ones intramusculares que 

generalmente eran de ant\b\ót\cos. 

E 1 segundo problema 1 o ocupan 1 O"S a ce\ dente'5 que causan 

lacerac\ones 1 \geras a her tda5 seuera5 que requ\r \eron de 

métodos qutrúrgtcos para su tratam\ento como son las suturas, 

estos hechos ocurren durante las labores de trabajo en el 

campo por descutdo de las personas o un 1 \gero tttubeo, 

generalmente son tnfr\ngtdas con el machete u otros aperas de 

labranza, tncluso motosterra, ú objetos que hayan quedado 

punttagudos. 

Ahora b\én como enfermedades estac\onales se pueden 

observar las \ntesttnales que aumentaron durante el segundo 

per\odo por la entrada de las lluu\as. D\chas enfermedades 

afectan a los ntffos y se mantftestan por d\arreas, uómttos y 

f tebres por 1 o que podr 'tan 1 legar a mor\ r 5 \ no se les 

at\ende la de5htdratac\dn severa que se produce, y ante la 

aMenaza del cólera en la zona se tomaron las med\das 

perttnentes en lo que fué educac\ón para la salud. 
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Los cambios de cltma generan en la poblactón tnfant\1 

trastornos de t t po resp i ratdr to, man t fe5tados por f tebres, 

tos, malestar general y hasta d\ftcultad al respirar, este 

problema afecta también a los adultos pero en menor medida. 

Otras t nfecc tones con repre5entat tu \dad son 1 os abscesos 

subcutáneos que pueden ser producidos por cor\nebacter\as y 

que llegan o tmpltcar riesgos de \ntegrtdad f'\stca por que 

son desde algunos mt 1 -\metros de tamaf'io hasta var tos 

cent"\metros, en cualquier lugar, pudiendo tnuttl\zar desde 

una art t cu 1 ac t ón en dedos, manos o p ternas y demer t tanda la 

functdn de órganos como piel, ojos y otdos. 

Las mtcds\s y las sarnas existen y son tnfecc\ones de la 

piel, generalmente afectan a mujeres y ntffos. proptctadas por 

el el tma cill tdo húmedo, los deftctentes háb\tos de htgtene 

ademéis del hactnamtento en las v\utendas. la sarna es 

productda por ácaros y se mantftesta por comezón que es 

intensa, se encuentran zonas de enrojectmtento y descamactón. 

local izadas en a><t las, tngles y glúteos, mientras que en las. 

mtcós\s producen zonas caracteristicamente circulares 

Jocaltzadas en cualqu\er Area del cuerpo. 

Otra enfermedad de menor tnctdencta es el paludtsmo o 

malarta, infección producida por protozoarios del género 

P¿~~~l!'_/u~_.$p. y cuya trasmtstón 5e debe a las ptcaduras de 

mosquitos hematófagos. Caracter\zada por fiebres 

tntermttentes, sudoración y ocasionalmente anemia. 

5) Fosas sépticas• no e><tsten, se dice que en el ejido 

se cuentan con 5 letrinas secas y en cuanto a drenaje se pudo 
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ob!Seruar que las únicas tnstalaclones con e><cusado eran la 

escuela primaria, compartido con los maestros de la 

secundarla, y la preparatoria. En esta última a raiz de la 

construccldn de los salones, requerirían de Instalaciones 

san 1tar1 a5 para determt nada capac 1 dad deb Ido a 1 número de 

alumnos que asisten. 

Estos desagues desembocan en uno de los cuerpos de agua que 

atraviesan el ejtdo, no se sabe hacia donde son arrastrados 

estos desechos, lo que constituye un foco de contaminación 

mientras que la fuente de agua potable es procedente de otro 

manantial que cuenta con un tanque de acoplo y de ahi se 

reparte a las ututendas por medio de la tuberia. 
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RESULTADOS 

A) Soctoles. 

Se anal \za la problemát\ca e><\stente dentro de la 

comunidad yo que el proyecto educativo está práct\co•ente 

consolidado es necesario que yo no se meneje esto coMD una 

•necesidad• comunitario sino que existo un cambio de proyecto 

que pueda beneficiar no solo a ·un grupo sino a todos en 

general. hecho por el cual no se han logrado avances en este 

rengl~n. dentro de este programa. 

1) Se d\d \n\c\o al curso de capoc\tac\ón dentro de la5 

instalaciones del Programa 

Multidisciplinario (PSSMJ antes 

de 

d .. 

Seru\c\o 

hac\a 

Social 

las 

comunidades. Dicho curso abarcó un panorama general de las 

po~i.tbles situaciones a encontrar. desde aspectos paHt\cos. 

rel\g\ósos, soc\oeconóm\cos, de conv\uencia tanto con los 

compaffero5 de br\gada como con la5 persana5 de la comun\dad. 

Capac\tac\ón en educac\ón para adulto5 (alfabet\zac\ón) y 

pr\meros aux\l\05. Su duractón fué del 22 al 26 de ebr\1 de 

1991. 

2) En la comuntdad. dentro de lo que corre5pond"'la al 

proyecto central 5e tuuo a btén el 5egutm\ento de la 

act\u\dad docente en el plantel Ha. 12 del Coleg\o de 

Bach\llere5 de Sn. Jo5é Pathu\tz. 

Se \mpartteron cla5e'5 af\nes al perf\1 académ\co de la 

carrera. en este caso Med\ctna Ueter\nar\a y Zootécn\a, del 6 

de mayo al 28 de junto, ya que el 5emestre estaba por 

f\nal\zar, y conforme al plan de estudios u\gente para 



aquella \n5tttuctónt para 4o. 5em. Btologia 1, para 60· 5em. 

la5 Materta5 de Ecologia y C\encta5 de la Salud 11. 

Para el 5tgutente 5eme5tre cuyo pertodo dtó \ntcto el 5 de 

agosto al 4 de octubre, se tmpart\eron para 3o. 5em. f"l5\ca 

111 y para 5"o. 5em. Btolog-ta 11 y Ctencta5 de la Salud 1. 

Cabe aclarar que debtdo'·a.·.que lo5 ·c'Olendarto5 tanto de la 

Untuer5tdad como de Bach\ 1 leres 5on dtspare5, las per5onas 

que apoyan a la docencia no concluyen un semestre de 

enseffanza, e5te s\stema se ha llevado a5-t desde el tn\c\o del 

programa res u 1 tanda ant tpedagdg tco para 1 o5 a 1 umnos. En e 1 

caso de la alfabet\zactón, esta es proporctonada por los 

compaRero5 procedente5 de la carrera de pedagogia aunque cabe 

mene\ onar que de5de 1990 no se han estab lec\ do programas o 

acctones que logren 5acar adelante tal act\utdad, que debtera 

ser pr\orttar\a de dicha 1\cenctatura. 

8) Profes\onales. 

Dentro de este rubro -se 1 ogran avances pr t ne tpa lmente de 

t\po a5\stenc\al. 

3) Dentro de la actiu\dad complementarta de Sanidad• 

se partictpa en la acampaffa anual de uacunac\ón infantil 

contra la d\ftérta-tosfer\na-tétanos apltcándo5e 

aproximadamente al 70 u 80~ de dós\5 en dicha población del 

ej Ido. 

La au5encta de \nfrae5tructura bás\ca que perm\ta atender 

las ex\genc\as de salud por parte de los habitantes del lugar 

lleva a la creación del d\spensar\o médtco dentro de las 

mtsma5 \nstalac\ones de la preparator'a y cuyo functonam\ento 
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se he uentdo dando desde casi Iniciado el programa. Ya que 

este es atendido por los prestadores de servicio de las 

carreras como Medicina o Enfermer1a la functón del Pasante de 

Medicina Uetertnarta y Zootecnia para este caso fué la 

prescripción de medicamentos. analgésicos. anttbtdttcos tanto 

orales como intramusculares para tnfecctones ltgeras •.. ~lgunos 

de ellos ya prescritos y otros apoyado por el~dtcctonárto de 

especialidades farmacéuticas de medicina humana. Otros casos 

requtrteron de tratamiento quirúrgico menor como lo fueron 

suturas para heridas producidas acctdentelmente durante el 

trabajo y desinfecciones los d1as posteriores. 

Durante el primer trtme5tre los casos ·de paludismo .. que 

eren de un 15~ bajan para el segundo, mtentras que para el 

caso de las tnfecctones resptratórtas e lntesttnales aumentan 

hasta un 25~ debtdo a la entrada de las 11uutas. 

4) Con· respecto a la atenctdn de casos en Medtclna 

Veterinaria, durante el mes de mayo se admtnlstraron cterta 

canttdad de dósts de uacunas triple aviar en algunas de las 

familias que poseen un buen número de animales tanto adultos 

como pollttos mayores de 10 dlas, como medida preuentlua pues 

se dice que.muchas aues mueren durante la estación. 

Se Implementó un diagnóstico r~pldo para la diferenciación 

de ptroplasmósts de otras enfermedades. El procedimiento fué 

e 1 s 1 gu tente• se tomó una muestra de sangre de 1 bou t no que 

presentaba 1 os s t gnos caracterist t cos de 1 a enfermedad que 

hab"la pasado a un estado crónico después de un par de 

tratamientos con el producto comercial Berenll, Habia pasado 
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la etapa febrtl y su aspecto era decaido y en extretno 

anoréx\co. con hemoglab\núr\a y presenc\a de garrapatas 

clasificada también como del género .f~6_!J!.~~..!!..--~· tanto 

adultos como en una de sus fases hexápodas. 

Con· la ·sangre obten\da se procedld a hacer 3 frdt\s a Jos 

cuales se agregó una gota de azul de metileno s\n diluir con 

el propósito de tefi\r a falta de un reacttuo especif tco coma 

Wr\gth. cualqu\er anormaltdad basados en la fts\coquim\ca de 

la membrana celular. Se observaran los frdt\s con los 

objet\uos de 10 y 40x obtentendase resultados sat\sfactór\os 

a pesar de no contar con el lente de tnmers\dn. pudo uerse la 

presenc \a de 1 protozoar \o B.r!~~~l.o:!_ -.~~· en su forma 

caracterist\ca dentro de los er\troc\tos del bau\no. 

Se as\st\eron a 2 equ\nos. uno de los cuales presentaba una 

fractura expuesta de cafia desde hace más de 7 d\as. según lo 

reportaron las prop\etar\05. habia formac\dn de callo óseo. 

la zona presentaba inflamación del 

tadauia s\n \nfecc\ón. En este 

m\embro posterior derecho 

caso se les expl \có que 

debido al t\empo de expostc\ón de la herida y la carencia de 

r~cursos médicos la recuperación del animal no seria posible. 

Con respecto al segundo c~so el equino presentaba un 

absceso reventado a la altura de la cruz posiblemente deb\da 

a la frtcc\ón productda por la s\ lla. Se real \zaron 1a5 

curaciones pert\nente5 como el lauado. destnfecc\ón y 

apltcac\ón de ant\b\ót\cos. 

Para el mes de junto se atend\eron algunos casos de 

boutnos. Una hembra al parecer de 2o o 3er. parto presentaba 
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un problema de obstrucctdn urinaria debtdo a la postctdn del 

producto, para un mejor dtagnósttco se procedió la 

palpación rectal para comprobar lo anterior por el método del 

peloteo, sin embargo no se dld como definitivo que el feto 

fuera la causa del problema ante lo cual se le prescribid al 

propietario la admlntstractdn a la vaca de mayor cantidad de 

sal y un diurético parenteral. 

Un bau t no hembra presentaba d t f 1 cul tad para la marcha, 

~egún lo hlstórta c11nlca reportada caminaba de •puntltas• es 

decir apoyando la porción distal de las pezuffas y al parecer 

estaba Jactando o acababan de destetar a su cria. Se 

sospechaba de deficiencias de minerales por lo cual se le 

administró suero vitaminado uia endovenosa. en Ja yugular. 

Se utsuoltzd la necestded de realtzor un censo ganadero del 

ejtdo con el objeto de uertftcar cual era la especte antmel 

de mayor producctdn en la zona y se encontrd que las aues de 

traspatto tanto galltnas como guajolotes son de mayor 

predamtnancta. 1 leuado a cabo durante la prtmera semana de 

agosto. 

Ftnalmente en los 2 ú1ttmos meses se siguteron atendtendo 

casos de deftctenctas de mtnerales tgualmente en ganado 

boutna y que fueron resueltas con la admtntstractdn de 

uttomtnas y esttmulantes del metabolismo. se realtzoron 

u1a intramuscular y se did 

tratamiento a un becerro que presentaba un absceso cerca de 

la reglón umbtltcaJ. 
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Se aststtó a una yegua la cual tropteza. lestona al jtnete 

y se lesiona el antmal con una hertda en la cara desde el 

nactmtento de la crin hasta.un poco antes de la porción de 

los o11are5. Se real iza el lauado, destnfecctón. y sutura de 

la aparatosa lesión. 

Se atiende un caso de tnflamacton de los talones en un 

burd~gano en el miembro posterior tzquterdo haciendo las 

curaciones perttnerntes y se admtntstran tetractclinas u1a 

intramuscular. 

Un boutno hembra presenta un prolapso utertno y según la 

h tstór ta e 11n t ca reportada este problema se produce por que 

en su último parto fué por extracción forzada. El animal 

tuuo que ser derribado por su carácter y para poder darle un 

tratamiento más adecuado. ya que no se contaba con 

medtcamento para bajar ráptdamente el secuestro sanguineo del 

útero. se le agregó azúcar. la cual ua a extraer el agua de 

las células en el órgano. hactendolo reductr ráptdamente de 

tamaffo con el fin de poder regresarlo de nuevo a su sttto de 

forma manual. se le agrega un poco de ace-tte casero para 

vencer la poca resttencta que todauia hubtera presentado y se 

aplica tanto tntrauagtnal como tntramuscular tetractcltnas. 

Finalmente se hace la sutura externa de la uulua con puntos 

separados y de forma hortzontal a modo de que el paso de la 

ortna quede ltbre pero previntendo que el órgano no se uuelua 

a prolapsar. 

Se atendtd a una cantno·hembra de más de 10 affos de edad la 

cual presentaba una herida profunda de machete en el maxtlar 
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a la altura de los huesos nasales. Se comprobó que la lestón 

hab"ia part,do por mttad tanto hueso como cornete!!-, se le 

e><pl icó a los proptetár\os que por la carencia de recursos 

m~dtcos adecuados su recuperación resultaria dtfictl, pero se 

procedió a real izar todo lo qu\rúrg\camente posible, Se 

tranquiliza al animal con el producto comercial Combelen a la 

dds\s adecuada uia intramuscular para su posterior anastes\a 

genera 1, pero por la edad y cond tetones nutr \et anales sus 

constantes cardiacas y resp\ratdr\as bajan de tal manera que 

se pensó que 5 \ 

\ntrauenoso el 

se administraba el anestésico pentobarbttal 

animal hubiera muerto debido a un paro 

resptratdrto o cardiaco. Se sutura lateri!!!i lmente la her t da. 

reductendo la mayor parte de la mtsme y tamb,~n en la parte 

super\or de le porc\ón nasal solo los plano5 cutáneo. 

subcut6neo y muscular. se observó que los cornetes estaban 

obstruidos debtdo e sangre coagulada por lo que el en\mal no 

podie resp \ rar as'\ que se de Jan una espec \e de pequeffa-s 

fistulas que permtt\rian el paso del e\re y dejar que tanto 

el hueso como cartilago c\catr\zeran por la. o 2a \ntenc\ón. 

El an\mal responde favorablemente a un tratamtento semejante 

al prtnctp\o de una traqueotomia. 

Debtdo e la l!poca de lluu,as.y ante el aumento en la 

\nc\dencta de las enfermedades dtgest\uas se tmplementan 

p16t\cas de salud e htgtene de manera btltngüe auxtltados por 

un traductor. tratando de rescatar algo sobre la medtctna 

tred\ctonal. Al prtnctpta se nota tnterl!s par parte de las 
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personas de la comun,dad pero 
lJi U :is1 l9 TE r" 

po"Ster iormente decae deb\d~ L\l:/• 

problema del lenguaje. 

Se tra5m,te un audiou\sual ya elaborado sobre la enfermedad 

del cólera, tanto a una porción de personas de la comun\dad 

como a los alumnos. 

Se \mparte un pequeff o cur5o teór\co-práct\co de 

capac\tac\dn en pr\meros auK\1\os los alumnos de la 

preparator\a en la ut\1\zac\dn de \nstrumental senc\llo como 

el estetoscóp\o, termómetro, manejo del d\cc\onario de 

espec\altdades farmacéut\cas, apl\cac\ón de \nyecc\ones 

tntramusculares, etc. dentro de los aspectos de Sanidad. 

En producc\dn, se implementó 11!1 '5\embra de hortal \za5 

dentro de una porción de la parcela escolar y cuyos 

res u 1 ta dos fueron m~s cual\ tat \ uos que cuant t tat \uo5.. no se 

obttene la producc\ón esperada deb\do a la sequ'\a que se 

prolonga desde junta hasta ftnes de sept\embre y que afecta 

taMb\~n la producc\ón del ej\do. 

En soc\ocultura,. se part\cipa en las fest\u\dades de la 

clausura de cursos de la prtmar\a y secundarta. 

Se \mpleMenta un peque~o curso de d\alecto tzeltal que e5 

la lengua materna de la l!tn\a hab\tante del ej\do con el fin 

de tener una mayor comun\cac\ón. 

Por parte de Comuntcaclón Gráf \ca se trata de Implementar a 

los alumnos de la preparatoria un pequef'ío cursa de 

t lpagraHa. 
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EVALUACIOH FIHAL 

SITUACIDHES LIMITANTES DEL EHTDRHO ECOHOMICO. 

1) Ecoldgtcas• detertoro del ecos\tema par la e><plotectdn y 

uso Inadecuado de los recursos naturales. 

2) Acttutdades Soctoecondmtcas Prtmartas• los tipos de 

untdades producttuas son rústicos. 

3) Acttutdades Soctoecondmtcas Secundarlas• no existe la 

agrotndustrta. hay producción de artesanias a n\uel fa~tltar. 

4) Acttutdades Socioecondm\cas Terciar tas• no hay 

tnstttuc\ones de crédito o solo se Jtm\tan a la producción 

agr1cola. 

CAUSAS QUE DRICIHRN LAS SITURCIOHES LIMITRHTES. 

1) a) El uso inadecuado de Jos recursos naturales. 

b) Uso de tl!ocn\cas tradicionales que deterioran el 

ecoststema,.roza-tumba-que"'ª• sobre pastoreo, uso inadecuado 

de plaguicidas,etc. 

e) Falta de progrenuis de asistencia téocn\ca adecuada 

para estas zonas de dtfictl accseso ya que por Mucho personal 

con que cuenten 1 as t nst 1 tuc tones de gob terno s tempre 

existir~ la necesidad del eKtenstontsmo en cada regtdn 

agricola, ganadera y foresta). 

2) a) Carencia de capactdad organtzattua por parte de los 

ejtdatarlos. 

la •ayor1e de los ejidos disponen de pastizales o bosques 

los cueles a diferencia de tierras de labor no pueden 

parcelarse nt usufructuarse lndtutdualMente. la 

administración de esta tenencia comunal, dtstrtbuctdn de 
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parcelas, reglaaentactdn de uso de bosques, pasttzales, y 

otros derechos agrAr\os, requ\eren de adecuada organ\zactdn. 

Muchas de estas personas no estAn preparadas técn\camente 

para asumtr func\ones que requteren de un elevado grado de 

capactdad admtn\strattua. (20) 

b) Renuenc\a de productores a la aceptactón de técntcas 

y tecnologias adecuadas. 

e) Unidades de producctón de t\po rúst\co. 

d) Uias de comuntcoctdn suftctentes que pudieran euttar 

el tntermedtartsmo. 

3) a) Ho existe capacidad de organtzactdn interna en la 

actual cooperattua que pudiera beneftctar a todas las 

personas del ejido. 

4) a) No se saben las cond\c\ones especif\cas en las cuales 

son sujetos de crédito 109 ejtdatartos, el ntlmero de el los 

para forMar una soc\edad, etc. que es la forma en que las 

tnstttuctones f \nancian proyectos. 

EHUHCIADDS DE ACCIOHES GENERALES DE SOLUCIOH. 

1) a) Desde el punto de u\sta del campestno tradtc\onal las 

tl!cn\cas y nueua tecnoloqia puede resenttrse m6s como una 

e.enaza que como una oportun\ded. nuchos tntentos de 

persuad\r, alentar, u obltgar al carnpestno a ce111btar 1 han 

fracasado en parte por que los plantftcadores no han 

entend\do o respetada su car6cter, (10) 

b) Una uez superado no so 1 o 1 a anter t or s t na •u chas 

otras cUe!St tones de orden soc taecondrnt ca, po 1 it tco, y 

reltgtoso, prornouer la dtfus\dn de asesorias t~cntcas con 
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persona 1 espec ta 11 za do en cada área agr í ca 1 a• ganadera y 

forestal, por medtos mastuos de comunicactón, uno muy 

factible puede ser la dtfustón por radio de dichas asesor1as 

de tipo bilingüe ya que muchas zonas así lo requieren. 

2) a) Creación de organizaciones de beneficio común de modo 

autogesttuo o junto con tnstttuctones con verdadero espíritu 

de serutcto y apoyo para estas comunidades. 

b) Modificar el modo de producción de tipo rústico 

haciendo los estudios necesórios para adecuar y mejorar las 

t~cntcas ya establecidas, tratando de observar buenos 

resultados para que los productores se interesen en ello. 

c)Por medto de las cooperativas tanto de producción como 

de tnteruenctdn oficial u otros modelos asocLottuos buscar 

créditos pera mecanizar y agi 1 izar con tra'5porte la 

producctdn de lo5 ejidos temporal eros. Buscar el 

mejoramiento o ampllacidn de uias de comunicación y acce50 a 

mercado5 para euttar a 105 acopiadores. 

3) a) Creac i dn de cooperat i uas artesanales que aparte de 

rescatar tradiciones. su producción ntuel faml 1 lar 

permlttr1a mayor Ingreso económico en las familias. 

4) a) La produccidn agropecuaria del pa1s depende 

elevada proporctdn de los financiamientos disponibles. Las 

fuentes de crédito determinan los productos a obtener, más de 

acuerdo con el Interés de quién otorga el crédito que con la 

conuenlencla para le economia nacional, (20) . 
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Los crédttos deben ser accestbles a pagar por los 

ejtdatartos y contar con aststenctas técntcas continuas y de 

elevada caltdad. 

SITUACIONES LIMITANTES DEL ENTORNO CULTURAL. 

1) Acttutdades Soctoeconómicas Terciarias• Un problema de 

desarrollo comunitario es encontrar las maneras efectivas de 

estimular, ayudar y ense~ar a la gente a adoptar nuevos 

métodos y aprender nuevos conoctmtentos mejores que los 

tradtctonales por que pueden auxiliarlos producir por 

ejemplo alimentos, a gozar de mejor salud y a poseer bienes 

matertales mejores de los que han disfrutado hasta entonces. 

Stn embargo muchos de los cambios que prouoca dicho 

desarrollo crean una nueva problemática por lo que a lo 

anter t or hay que agregar• ayudar a la gente a adaptar '5U 

fo,.ma de uida a los cambios que aceptl!n o que les han sido 

h•puestos. 

o .. btdo esto, es de espe,.ar que las pautas de 

comportamiento y conducta <Sean dtfe,.entes, Tas nuevas tdea:s 

son aceptadas por algunas pero na por todos, esto genera un 

senttmtento de segmentación y desinteg,.actdn comunitárta, 

tndependtentemente 

res i stenc ta 

otro tipo 

autoridades 

d .. n~acc tenes como 

tradtcionales o 

tnstttuctonales, falta de voluntad de coope,.actdn pa,.a el 

bl~n co•ún lncluy .. ndo P"'~Pl.,jldad y apatia (6). 

Expe,.tenctas en p,.oyectos de desa,.,.ollo no han dado buenos 

,.esultados en el ejido, ya que en zonas ma,.gtnadas la 

actitud del campesino es ste1np,.e recepttua, po,. la actitud 
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paternal t sta de inst t tuc tones guberna1111enta les que p tensan,, 

dec t den y actúan por é 1 s t n des 1 t ndar responsab t 1 \da des r o 

bién la negligencia inst\tuctonal cuando proporciona créditos 

sin asistencia técnica lleva a los proyectos al fracaso. 

Otra postctón de estas comunidades es que esperan siempre 

resultados benef le tos 

proyecto,, de Jo contrario 
" muy corto plazo,, de cualquier 

hay interés por participar. 

Hay que distinguir 2 términos muy diferentes,, entre 

campesino y agricultor moderno., así como de los Indígenas -

aún cuando en la zona muchos de ellos proceden de diferentes 

~tnias stn mestizaje- también trabajan la tierra. Sin 

embargo el sistema producttuo del campesino sin importar su 

origen es altamente \nd\utduaJt5ta. trabaja apenas por 

n\uel de 5Ubststenc\a. 

Generalmente no cuenta nt con cap\tal nt con la tecnologia 

del agr-tcultor moderno. trabaja 5olo o con su famtlta .. con 

uno o uartos asalartados (peones) y utt 1 tza aperos tan 

rudtmentar\os como el azadón y e1 arado. depende econdm\ca y 

culturalmente de la sociedad urbana. debe vender su productdn 

a estos mercados y muchas de las ueces por medio de los 

tntermedtartos con gananctas mintma:s para ellos. pero en 

cambto necestta dtnero para comprar productos cttadtnos. (10) 

CAUSAS QUE ORIGINAN SITUACIONES LIMITAHTES. 

1) a) P~rd\da de conftanza tanto en tnst\tuctones como de 

personas Mt!St\zas ajenas a la zona. por :sus costumbres y 

tradtctones. 



b) Falta de untdad y capactdad organ\zattua par las 

dtferentes tdeologias polit\cas. reltgtdsas. etc. de los 

ejtdatartos. 

e) Apatia de partictpactdn comun,tar'a tanto 

dec\s\ones de asamblea como de otras act\v\dades debidas al 

paternal \smo tnst,tuctonal, 

d) Rechazo a los cambios de costumbres generados por la 

presencia de centros educat \vos. secundaria. preparator ta, 

etc, 

e) Condtc\anes de uiu\enda precarias que generan 

problemas de salud. falta de medios de comuntcactón. etc. 

EHUHCIADOS DE ACCIONES GENERALES DE SDLUCIDH. 

1) a) Un estud \o profundo de las zonas 

campesinas de modo independiente. esto es por 

marginadas 

un lado 

comunidades mestizas y por otro l!otn,as cuyo origen y 

costumbres no han perm\t\do un completo mestizaje. 

Un conocimiento m\nuctoso de la estructura de carácter de 

las d\sttntos sectores de la poblaclón rural perm\t\rá 

predecir los efectos probables que tendrá en tos campesinos 

los programas educativos y proyectos económicos que se trazen 

para el los. 

Semejante conoc\mtento depende de conceptos teór\cos que no 

se encuentran nt en la soc\ologia nt el la ps\cologia 

trad\c,onales y que en cambio requiere de una \nuest\gactdn 

ps\coanalittca con mucha profundidad. (10) 
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SlTUAClDHES LlMlTAHTES DEL EHTORHO SOCIAL. 

l) Tomografia• en este t\po de poblactones margtnadas 

ex\ste una marcada falto de \nfromac\ón,. pr\nc\palmente en 

prableMas de salud der\uadas de una falta de educac\dn 

eleMental. 

2) Act\u\dades Soc\oeconóm\cas Terctar\as• debido a lo 

anterior existe un eleuado indice de natalidad que en parte 

esto repercute en problenias de salud. 

Se mencionaba que ta ausencia de \nfraestructura blls\ca 

hace que ta población carezca de los seru\c\os de salud milis 

elementales, las clin\cas milis cercanas al ej\do se encuentran 

entre 3 y 5 Kms. 

CAUSAS QUE ORIGIHAH LAS SlTURCIOHES LlMITAHTES. 

1) a) Analfabetismo poblac\onal del 51X. 

b) Def\c\enc\a en tos programas de educación para 

adultos. 

e) Ausencia de \nter6s y capacidad organ\zat\ua para 

generar promotore5 uo1untcrto5 de 5alud que trebejen por e1 

btene5tar de la comuntdad debtdo 

dt5pen5ar\o m~d\co, 

d) Au5enc\a de progrcma5 de 5alud adecuados para estas 

zona5 tnd1genas que son analfabeta5 y btltngües. 

EHUHC!ADOS DE ACCIDHES GEHERALES DE SOLUClDH. 

l) a) Educac\dn para la salud acorde a las nece~tdade5 y 

c\rcunstanctas de e5ta5 zona5 y no solamente proporc\onada 

por los pre5tadore5 de seru\c\o 5oc\al 5\no a la par con 

\nst\tuc\one5 y comenzando de 5er nece5ar\o con estudto5 
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antropológtcos hasta llegar al punto prtnctpal que es la 

enseffanza elemental. secundarta o incluso preparatoria según 

sea el caso y las repercusiones a corto y a largo plazo. Esta 

deberá ser btltngüe ya que no e>etste otra mejor manera de 

lograr una buena comuntcactdn. 

Rescatar tradtctones co•o la medtctna natural o herbolaria 

ya que antes no se contaba con serutctos médicos. solo con el 

conoctmtento de plantas o sustanctas medtc\nales. 

b) Implementación de programas de educación para adultos 

con personas verdaderamente capacttadas e interesadas en 

trabajar can estas zonas. 



CDHCLUSIDHES 

Coma ftnel de 

siguiente• un serutc\o 

este trabajo puede retomarse lo 

social multtdtctp1\narto rural 

1 os pesan tes de les d t fe rentes 

para la real tzectdn de les 

requiere la organtzactdn de 

que lo conforMen 

acttutdades, unas acordes a un objettuo camón y de acuerdo al 

perft 1 profes tonal y otras que parecen desvirtuar el 

uerdedero propósito del serutcto, como lo es el apoyo a las 

ltcenctturas sociales. 

Existen diferentes facetas en el proceso, desgractedemente 

le 1 tmttectdn en el factor tl!!:!mpo fué fundamental ye que 6 

meses es muy poco pera tratar de darle no solo a este 

programa sino a otro!!>, dinámicas que puedan de algún 1nodo 

beneficiar a la mayor parte de les comunidades, sin embargo a 

pesar de quedar en la fase aststenc\altste., este servtcto 

aporta a los parttctpantes una utstón amplta y rtca 

profestonal y soctalmente. (19) 

Se concreta la tdea de que e5te ttpo de 5erutcto sea de una 

constante atenctón espectal por el ambtente en que se lleva a 

cabo y que es un enlace dtrecto y medto de comuntcactdn entre 

la untuerstdad y el campo. 

Como profestonal 

relactdn d\recta 

de le Medtcina Uetertnarta y Zootecn\a la 

con el campo d.e trabajo fact 1 tta el 

t ntercarnb to de con oc tmtentos tanto tedr tcos pero mucho más 

prácttcos., sus ltmttactones por la carencta de recursos tanto 

econdmtcos coino matertales y humanos restringen un poco los 

alcances de la carrera, resaltando tambt~n todos los posibles 
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errores de todos los casos presentados. Sat h~facc \dn 

personal por las dtuersas acttuidades que respaldan la acctdn 

conjunta del Médico Ueter\narto en el campo raex\cano, 

Por últtrao la tdenttftcac\dn de la problemAittca de las 

zonas \ndigenas. apatia de las tnstttuctones de gobierno ante 

el uso inadecuado de los recursos naturales que permtt\d 

durante uar\as dl!-cada<S la explotactdn de la casi e>et\nta 

Selva Lacandona y que ahora el daffo será de lenta o nula 

recuperación. 

El atraso de producción agropecuaria debido a que el 

créd \to \ nst t tuc \o na 1 se concede preferentemente a zonas de 

riego sin tomar en cuenta que el sureste de México es una de 

las zonas con mayor potencial de riqueza sabiéndolo explotar 

adecuadamente, la ausencta de u~as de comun,cactón que 

permttan el acceso a Jos mercados nac\onales, el alto indice 

de analfabettsmo aunado al habla de dtaléctos que relegan 

soc,al y económtcamente a estas comuntdades, etc. 

Este trabajo no presenta algo nueuo sin embargo se 

constdera como un llamado a los profesfonales utnculados con 

la producción, a desarrollarse donde uerdaderamente son 

requertdos nuestros seruictos, se ha dado este paso esperando 

que genera et ones posteriores tomen con e \ene ta que nuestra 

altmentactdn procede del campo mextcano. 
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AHEXOS 

Cuadro 1• Uso Actual y 
Sn. 

C:OHC:EPTO 
Frutales 
Potrero 
Maiz 

Potenc\al del suelo 
José Pathu\tz. 
C:AHTIOAO(HAS) 

en et ej\do de 

PORCEHTAJE 
24. 07 
16.13 
17.48 

C:hl le 
Frl jo 1 
Selua 
Z.Urb.y 

y C:afé 

Has. de descanso 
TOTAL 

537 
360 
390 

46 
27 
87 

784 
2231 

2. 06 
1. 21 
4.00 

35.14 
100.00 

Cuadro 2• Rend\m\entos/hect6rea de los pr\nc\pales cult\uosc 
PRODUCTO 

Maiz 
Frijol 
Caco copra 
Café 
Cafta de azúcar 
Plátano 
Mango 
Aguacate 
Naranja 

Cuadro 3• Espec\e:s domést\cas 
ESPECIE PROPOSITO 
Bou\nos Carne 
Equ\nos TrabGjo 
Porc\nos Carne 
Ou\nos Carne 
Aues Carne y huevo 
Can\nos Trabajo 
Fel \nos Compaff 1a 
Insectos Miel 

del 

(no 

ej Ido 
Ha. 

319 
152 

49 
44 

2273 
173 

23 

REHOIMIEHTD Tn/He. 
1.5 

y su fin 

0.4 
1. 1 
0.7 

70 .1 
32.0 
8.2 
8.3 
8.4 

zootécn\co• 
PDRCEHTAJE 

10.51 
5.01 
1. 61 
1.45 

74.90 
5.70 
0.75 

""' contab \ 1 \ zó su número 
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Cuadro 4• t1arniferos M65 co•unes de 1a zona I' su periodo de 
caza autorizado• 

ESPECIE H.COMUH H. CIEHTIFICO PERIODO DE CAZA 
Marsp Tlacuache Dhr<!''7pñ/,.- .!<p • • 15 ago.a 20 de sep. 
Edent Armadillo D11sppus nov~c/nc. 24 oct.a 5 de ene. 
Can Id Zorra gris Urocpon cln~r~o4rJ7. 24 oct .. 20 de nou. 
Pracy Mapache l"racpon /orar 15 ago " 12 de oct. 
Roed Tepezcutntle Agourl p4&4 20 nou " 20 de dic. 
Sutn Jabali P/cot-p/~.s T4_/4&U º' oct .. 'º de nou. 
Rumts Venado temazate h'4.r4'4 461M!'r/&4H4 24 oct .. 20 de nou, 

Cuadro 5• 
PRODUCTO 
Ma1z 
Frijol 
Chile 

Epocas de siembra y cosecha 
EPOCA DE SIEMBRA 

mayo, junto y octubre 
noutembre 

noutembre, dtc. 
per•anente 
permanente 
permanente 
permenente 

en el ejido• 
COSECHA 

sept. y enero. 
marzo, abrtl. 

mayo. 
Caft! 
Mango 
Aguacate 
C1trtco5 

septiembre. 
jul to, agosto, 
agosto, sept. 
agosto, sept. 

Cuadro 6• Enfermedades atend\das en el dispensarlo méd\co 
durante 2 tr\mestre5 en base a la poblac\dn y porcentajes de 

las ttfecctones• 

A ce t dentes con 
her\das. 

Enfs, Intest.(utra1es. 
bactertanas.parasltds\s.otras.) 
Palud\5mo 

Enfs. Resp.(utra1es. 
bacter\anas, otras.) 

Padec\m\entos en gral. 
(\nfecctones de p\el.prescrtp. 

y apl\cac\dn de med\camentos.etc.) 

ler.TRIM. 2o.TRIM. 

'º" 
5:C 

15l< 

º" 
50:C 

'º" 
25l< 

5:C 

25:C 

15l< 
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