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Dl'l'RODtx:CION 

El trabajo de tesis es una obl!gaci6n de contribuir al • 

conocimiento de las explotaciones ganaderas y de loa bastos recur

sos con que cuenta el-País. 
En el Sureste de M&xico se penscS integrar comunidades 

con caracter!sticas ganaderas a una producción Vegetal y Animal de 

acuerdo a los programes Nacionales que tienden a la autoaufic!en -
cia de la Naci6n. Como M&dico Veterinario Zootecnista se palpa las 

carencias de alimentos básicos, los cuales en colaboraci6n con 

otros compañeros de mayor experiencia se puede contribuir a su pr~ 

ducción, en la actualidad-es necesario programar soluciones pr&cti 

cas que eleven la producción Agropecuaria y la Economía Nacional. 

Para una mejor ~icación de la problemática Rural de la

zona Lacandona la tesis se compone de dos partes, La primera se -

compone de un Estudio Socio-Económico y la Segunda del Estudio Zo~ 

técnico propiamente dichOJ el primero se enfoca a revizar el eom -

por~ento de la poblacicSn en cuanto a las necesidades de subsis

tencia y las fuentes de trabajo a las que está supeditada la pobl~ 

ci6n; el aspecto técnico tiene como finalidad la obtención de los
Índices de productividad pecuaria ( I.P.P. ) que conjunten los fae . . -
tores que intervienen en las explotaciones ganaderas. 

El ~orama Socio-Econ&zdco que se va a presentar en el-. 

transcurso del an&lisis, pone de manifiesto las eventualidades que 

deben de considerarse para el desarrollo e integración a la produ,s 

cicSn Agropecuaria a este tipo de sociedades agrícolas asentadas en 

la regi6n. Que necesitan y esperan la oportunidad de alcanzar un -

nivel de vida mas digno, atravez de la educación, la comunicaci~n

geogr&fica y la tecnificac16n de sus actividades primarias y demas 

recursos susceptibles de explotar. 
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El inventario Nacional de Recursos Aprovechables en la • 

Producci6n Pecuaria ea predominante, sin embargo la falta de orga• 

nizaci6n, planeaci6n y la insuficiencia de presupuestos para el • 

progreso ganadero, ha originado un paternalismo que al dejar de • 

subsidiarse, se ha originado apatía y desocupaci6n, en particular• 

con los ejidatarios que poseen el mayor porcentaje de los terrenos 

de agostaderos pero a la vez los mayores indices de analfabetilao

y sub'ocupaci6n dependientes de una Agricultura de Autoconsumo. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA LACANDONA 

. Los tres 11unicipios son del Estado de Chiapas, se local!, 
. . . , o • 

zan al Sureste "de la República Mexicana, entre los 16 53 de lon• 

gi tud Norte y a los 92° 24' de longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich ( X ) • 

Coao lo ilustra el upa 1 • 
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GEOLOGIA: 

La zona principalmente se haya localizada en la regi6n -

fisiogr,fica denominada Sierra de los Lacandones 1 hallandose rocas 

sedimentarias del periodo creucico, que con facilidad forman ca -

vernas de disoluci6n; tambi~n existen los terrenos de origen alu -
vial que rellenan loa valles 1 La cubierta Veqetal que presentan es 

de selva alta perenifolia y bosque de pind encino con biociclos ·~ 
perficiales dependientes de la condici6n del suelo y clima que p~ 

den ser cambiantes, aodificando la vegetac16n del 'rea ( I ). 

LIMlTES: 

Al Norte con loa municipios de Palenque, Salto de Agua y 

Yajal6n, estos influyen técnicamente en la zona por sus estableci• 
mientos de praderas y el manejo del ganado, el grupo Etnico que 
·predomina es el Tzeltal. 

Al Noroeste con el Estado de ~abasco, la influencia es -
en cuanto al manejo Zootécnico de las explotaciones ganaderas, am
bas entidades se in~rnan en la selvaJ El 70 % de la poblac16n que 
es mestiza provino de los Estados vecinos, en cambio la poblaci6n

ind!gena vino de los municipios vecinos a· la regi6n, los mestizos

son ganaderos y comerciantes y los indÍgenas, agricultores o asal~ 
rlados. 

Por el Este y Sureste los limites son con la RepÚblic~ -
de Guatemala y su influencia es en cuanto al comercio nomada de -
artículos extranjeros. 

Hacia el Sur y Sureste, con los municipios de las Marga

ritas, Chanal y Oxchuc:J caracterizandose por alojar la poblac16n -

con mayor retrazo t'cnico y cultural, que son la Etnia Haya ~ojo~ 
bale 
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Por el extremo Noroeste, se l!mita.con los aunicipioa

de Pantelh6, Simojobel y Sital,, sus influencias son identicas a 

las del Norte. 
Fisicamente el &rea de estudio tiene una superficie de-

12,052 Km2 que representa el 16 ~ de la entidad, pero se aclara • 

que el 50 ~ no se incluye por ser terrenos selvaticos y por ser -

escasa la poblaci6n humana y ganadera, as!.como por haberse decl~ 
rado parque Nacional 614.327 Ha. 

La topografia ea accidentada con valles y montañas con

direcci6n Noroeste-Sureste y elevaciones que van de 300 a 1,500 

Hts. S.R.H. 
Las cabeceras municipales se hayan con las siguientes 

alturas: 

ALTAHIRARO - - - • - - • - - • 1,020 Hts., S.N.H. 

OIILON - - - - • • • - - • - - 942 • • 
OCOSDIGO - - - • - • • • - • • 850 • • 

El potencial Hidrol6g1co lo forman los Riosa Chil6n, 

La Virgen, Jatath&, Tzaconej,, Florida, Yalchitic, Sto. Domingo, 

Laoanj&, Aqua Azul y Perlas, todos con corrientes perennes, ambos 

reciben gran cantidad de arroyos y corrientes subterraneos. 

~gún la Secretar! a de Agricultura y Recursos Hidr&uli

cos en el Estado, los suelos de la zona son en un 60 ~ de origen

Aluvial y comprenden capas horizontales de 10 a 30 CIIISe de textu

ra org!nica y capas arcillosas de mas de 40 cms. con un PH de 4 -

a S, con variaciones de color desde el gris castafio, hasta el ~ 
do rojizo. 

La precipi taci6n pluvial registrada en S aftos por la -
Com1ai6n Federal de Electricidad arroja un promedio de 1,773 mm. 

con una temperatura promedio de 21°C, con una m!xima de 36°C y -

una mínima de 6.7°c. 
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De acuerdo con el sistema Koppen y modificado por la -

Sra. Enriqueta Garc!a, hay los siguientes climast 
(AMWig) C&lido Húmedo, (AWA) (w) (i) (g) C&lido Subhúmedo y (ÁcF) 

(m) (wBIG) Semi C&lido, con una estaci6~ invernal poco definida y 

con vientos dominantes de Norte a sur. ( 1 ) 

CAMINOSt 

En la actualidad se cuenta con 625 Km. de cuinos dis -

tribuidos en 405 Km. de terracerias recubiertas, as! como con 70 

Km. de carretera pavimentada y 150 Km. de brechas, cifras que no

llegan ni al 25 ~ m!nimo de caminos requeridos. 

El_ irregular estado de los caminos es consecuencia del

escaso mantenimiento, que les da la junta local de Caminos a car

go del Estado. 

Las poblaciones mas cOII\unicadas son Ocosingo, Chil6n, -

Altainirano, Santo Domingo, Bachaj.Sn; Guaquitepec, lbrel~a, San "! 
guel chibtic y Susehila, que en conjunto alojan a un 40 ~ de la -

poblaci6n. 

LINEAS DE Al1.00BUSES QUE COMUNICAN LA RE<UONt 

L 'l N E A LUGARES QUE COMUNI.CA 

Auto_buses Coop. de Tuxtla Tuxtla, Ocosingo y Chilón. 
n • Lacandona s. c. Las Casas, Ocosingo y Chil9n. 

• • B. Las Casas s. c. Las Casas, Altamirano y ChilÓn • 

• • Ruta Haya Ocosingo, Palenque y Lacanja • 

Los veh!culos que más transitan, son loa que· transportan 

Madera, Ganado Bovino, Café y Autobuses de pasaje, con destino a -

San Cristóbal de las Casas, Comitan, 'luxtla Gutiérrez, Villaheno

sa y Cempeche. 
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El camino mas importante es el que va de la ciudad de -

San Crist&bal de las Casas a la Ciudad de Yajal~n, m!smo que com~ 

nica a los tres municipios examinados cruzandolos de Sur a Norte. 

Otro medio de comunicación es por medio del servicio de taxis a'

reos que hay en los tres municipios. 

'fELECOMUNICACIONES: 

Los municipios de Ocosingo y ChilÓn, cuentan con servi

cios telef&nicos de larga distancia y local, edemas los tres mun! 
cipios disfrutan del servicio de radio-comunicación con la mayor

parte de los municipios del Estado, as{ como con casetas de tel&

qrafos Nacionales y las respectivas Agencias de Correos. 

POBLACION: 

De acuerdo al censo de poblaciÓn de la.c.N.E.P. para -

1976, la poblaciÓn de la zona está calculada en 125 1 638 habitan -
tes de lo~ cuales solo el 12.5 S viven en la cabecera municipal y 

el resto en diversas comunidades dispersas en los tres municipios 

con una d~sidad de poblaciÓn que a continuaciÓn se detalla: 

Altamirano - - - - -

Chilon - - - - - - -

Ocosingo - - - - - -

2 7.46 Habitantes por Km • 

122.73 • • n 

3.19 n .. .. 
La relación de habitantes por Km2 deja ver que para 

principios de 1970, la densidad de población era baja, no obstan

te eso, a fin~l de la d&cada de los 70 el fenomeao migratorio fu' 
muy notorio en los municipios vecinos, obligando a esta población 

flotante a asentarse en medios inhÓspitos. Aumentando la pobla -

ciÓn hasta en un 57 S, segÚn la misma fuente. 

VIVIENDA: 

La vivienda de loa nÚCleos de población Rural comunmen

te son de adobe o bajareque con techos de teja o zacates, en - -
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cambio la vivienda de la poblaci6n mestiza si es de mejores mate

. rieles. 
Las familias Rurales ind!genas con un promedio de seis

miembros habitan 5US casas en convivencia promiscua! con - -
Electrificaci6n y el Abastecimiento de Agua, unicamente el 10 S -

de 350 comunidades disponen de estos servicios, por lo tanto la -

generaci6n de empleos o actividades industriales son significan -
tes, en lo que corresponde al servicio de aguas entubadas son m!
ni~os persistiendo una constante insalubridad. 

LA EDU::ACION: 

·En la instrucci6n escolar persiste un 47 S de analfabe

tismo y el problema se agrava, por el hecho de hallarse la pobla

ci6n muy dispersa y por carecer de suficiente n6mero de maestros

normalistas, quedando la instrúcci6n en manos de promotores bili!!, 

gues. 
El Instituto Nacional Indigenista es el de mayor acept.!, 

ci6n en los programas de conatrucci6n de escuelas en el medio Ru
ral IndÍgena. 

La educaci6n como indicador del nivel de vida, nos mani -fiesta el escaso desarrollo tecnolÓgico y cultural que es mas no-

torio entre la poblaci6n Rural IndÍgena, alcanzando un 60 S de -
analfabetismo sin 1nstrucci6n alg{ma, que entre otros problemas -
han sido el impartir la instrucci6n en los dialectos, as! como -

las costumbres n6madas de la poblaci6n Rural que impiden el Avan
ce de la &ducaci6n Primaria. 

AGRICULTURAs 

El 70 ~ comunmente se basa en el sistema Tumba-Rosa y -
quem.a practicado en terrenos con lomerios de diversas pendientes
con predominancia de los cultivos básicos de temporal de MaÍz, -

Frijol, Chile, loa cultivos perennes como el Caf&, Praderas, Calia 
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platano y frutales 1 estos 61 timos se explotan. en menor proporci6n 

no obstante que son mas productivos. 
Las cosechas logradas de granos basicos son muy bajas -

por lo tanto resulta ser una agricultura de consumo. 

Otros servicios como los Médicos Asistenciales, solo se 

cuenta con ellos en las cabeceras municipales, no obstante que ~ 

da la sub-Regi6n padece enfermedades end~micas que afectan parti
cularmente a la poblac16n infantil, por carecerse de Campañas sa

nitarias constantes. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ( P.E.A. ) 

En t&rminos generale&J el equilibrio entre la poblaci6n 

total en general y la poblac16n econ6mica activa en general de la 

zona Lacandona, es aceptable, ya que alcanza un 35 % de P.E.A., 

mientras que a nivel Estatal solo se tiene un 25 % de P.E.A. 

~ No obstante lo anterior, se aclara que un 80 % de la ~ 

blaci6n activa, es Ind!gena entre la cual se dedican mas a las 

actividades agropecuarias o primarias, por lo que su pode~ adqui

sitivo es bajo ademas por que no se pagan.los salarios m!nimos 

cuando trabajan de jornaleros ya que la iniciativa Econ6mica y la 

fijacion de precios y salarios la efect6a la poblaci6n Mestiza o 

LaDinos, hasta la decada de 1970 un 65 %de la P.E.A., percibian

ingresos percapitas mensuales de unicamente 200.00 pesos y tan s~ 

lo un 4 '1 recibian ingresos mayores de 1,000.00 lo cual deja ver 

la precaria situaci6n Socio-Econ6mica de la poblaci6n Rural Ind!-

gena. 

OBJETIVOS: 

1).- Promover que a travez de la educaci6n, se logre el 

cambio de mentalidad sumisa y dependiente de tal forma que acep -

ten la tecnificaci6n de las actividade~ agropecuarias qué benefi
cien el nivel de vida del nucleo familiar. 



( 12) 

2).- Inducir a loa ganaderos a beneficiar al m&ximo los 

productos y esquilmos de origen animal, que pe.rmitan mejorar la -

nutrici6n humana con mayor consumo de proteína ahlmal. 

3).- De acuerdo a las posibilidades de los ganaderos, 

mejorar las condiciones zoot&cnicas de las explotaciones que a su 

vez generen empleos en las actividades primarias, que radiquen y 

ocupen a la Poblaci6n Rural. 

4) .- Incrementar la producción de Carne y Leche, capac.!, 

tando a los ganaderos con procedimientos zootécnicos adecuados al 

tipo de explotaciones de la zona, que superen las actividades tr~ 

dicionales de manejo r6stico que se practica. 

A continuaciÓn se presenta el desarrollo de loa aspec -

tos técnicos, que se han considerado necesarios y aplicables a la 

ganadería de la Zona Lacandona. 

MATERIAL Y HETODOS: 

El analisis Bocio Econ6mico y técnico, que se expone en 

esta tesis, se ha integrado, por descripciones cuadros y gráficas 

as! como por cuestionarios aplicados a ejidos y ganaderos; que en 

conjunto evalúan el beneficio social, que los habitantes de esta

regiÓn pueden recibir, como producto de las actividades técnicas, 

propuestas en el ramo agropecuario. 

El método utilizado en el aspecto Socio Económico, fué

la observacion y la consulta de diversa Biblioqrafia sobre la zo

na Lacandona, que muestra e.l desarrollo y comportamiento Socio -

EconÓmico de los grupos Etnicos y Mestizos. 

La valoracion del aspecto técnico tiene como objeto la

determinacion de los indices de productividad, através de la cal.!, 

fic~ci~n de los factores que intervienen en las explotaciones ga

naderas, y se llev6 a cabo, por medio de la investigaci6n directa 



de éeL~ y loe eaesttonarios Zooteen!cos p~raaos para este fin 

que aborda las siqu!.entes.materiasa 

1) ... GENETICA 

2) ... ALI~~ACIOR 

3).- MANEJO 

4) .- ADAP'tACIOR 

~).- SANIDAD 

6) .- COHERCIALIZACI07l 

'La c:alific:aeion de 'todos los factores, muí.ü,pUcados, • 

div16a ·entre la multiplicac:i6n de la calificacion mWma otorqada 

a cada cuestionario, nos dar& el indice de productividad pecuaria 
( XII ) • 

~.p.p. • G ~ A X M X A X S 
100,000 

La califlcacion dada a cada factor es ·ae diez ·puntos, -

·pc1r !lo 'tanto el ·resultado de la multiplicaei&n de 'todos 1os faet,2. 

res ~ntre 100; ooo nos dar& la unidad, por lo consiguiente la ex -

plo.taCion Cjana!:lera ·que tenga de calificaeion un total de 1.oO, se
d la explc:itacion pecusria produci:iva ( XII ·). 

En 'la evaluadion de la product~vittad, se Iba ·tenido que

limitar al.eampo de la observación y trabajo' la explotadi6n de

'los fadtores se hi~o en base a la homogeneidad de la zona, circ~ 
stancias amtiieritales de expldtac!on y mercados, sin estas eonsid~ 
tac!iones no tiene a.plicaéi6n edte sistema . ( XII ') • 

Se útili~a una escala de·purttos para !rtterpr~tar corre~ 
'tátfiérttEfl 'los resultados obtenidos són: 'los dgtiierttes: 

f '1 
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:I. p. P. :INTERPRE'rAC:ION 

0.76 y HAS ------- EXCELENTE 

0.61 o.7s HUY BUENO 

0.46 0.60 BUENO 

0.31 0.45 
_., ____ 

JotED:IANO 

0.16 0.30 ------ HALO 

MENOS DE 0.16 ------ PES:I~ 

Con este trabajo se da la calificación de diez puntos-

y se consideraron todos por igual, para evaluar la calidad Zoo -

b&cnica en todos los aspectos. 

A cada pregunta se le asigna la unidad como puntuaci6n 

y a los aspectos mas importantes se lea di6 mayor calificaci6n,

siendo la m!nima puntuaci6n aplicada de o.s, no obstante que la

escala núm&rica, se ve poco distante, entre la m&xima y la m!ni• 
ma aplicadas, pero la conjugaci6n y multiplicaci6n de los dife -

rentes factores permite observar la distancia que hay entre ex -

plotaciones pecuarias que usan m&todos Zootécnicos verdaderos y 

aquellos en las que no se practican ( X:I:I ). 

ASPEC~O GENETICO& 

Dentro del programa de integracion productiva de la -

zona Lacandona, se requiere de la genética aplicada, que facili

te mejorar la raza bovina criolla, induciendo a los ganaderos a 

que constantemente esten llevando a cabo, Cruzamientos Absorven

tes, c;on los cuales con pocos sementales se introduce 1ma raza a 

una explotacion o región, y a la vez resulta econ&nico. 

Este cruzamiento utiliza machos de una raia determina

da, para cubrir helilbras que no son de raza pura y obtener descea 

dientes productivos y de calidad, conduciendo a ganadero a resu!, 

tados palpables y a corto plazo ( ZX ). 
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La selección gen,tica, en primer t&rmino debe encaminarse a los 

ejidos ganaderos que desconocen loa Programas oficiales de mejora

miento genético, ya que actualmente la formaci6n de los hatos es -
muy. hetereogénea, predominando las características fenotípicas ce

bu!nas, por ser más aceptadas en la región. 

La introducción de sementales de raza pura y los cruza

mientos que se produzcan infundirá confianza en lo obtenido y mo-

tivará a los criadores a producir mejores ejemplares. 

El ganadero deberá seleccionar, para lá reproducci6n, la 

m&xima calidad del prop6sito determinado en la descendencia y dir! 

gir su iniciativa, por medio de una acción educativa y constante,

para que la capacidad genética pueda manifestarse en el mayor gra

do posible. ( IX ). 
La población ganadera de la zona asciende a 160,000 cabe• 

zas, que genéticamente se distribuyen en el siguiente ordens 

Ganado cebÚ-criollo 60 ~ 

Ganado criollo 25 % 
Ganado cebÚ-suizo 12 ~ 

Ganado. cebÚ-puro 2 ~ 

Ganado suizo-puro 1 % 

Del total de ganado cebÚ-criollo, cebú-suizo y las razas

puras el 85 ~ pertenece a los mestizos y el otro 15 % pertenece a -

comuneros y ejidatarios, éstos Últimos carecen de sementales de bu~ 

na calidad genética., que les permita equilibrar la relaei.Sn hembras 

machos adecuada y obtener mejores animales é ingresos. 

El ganado criollo en un 80 % pertenece a la poblaci.Sn in

d!ge~a, que pose& hatos muy hetereog&neos y con una nula selecc16n, 

ya qúe la reproducc16n se efectGa totalmente natural, por lo cual -

se hayan cruzas consangu!neas de generativas que merman la produc-

c16n de carne y leche y retrazando el ~ejoramiento gen&tico de la • 
regicSn. 
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Los objetivos principales de la ganadería regional pre

tenden obtener ganado con una calidad gen&tica homog&~ea que au-

mente la conversi6ri alimenticia y la fertilidad de las hembras, 

para obtener cruzas comerciales superiores al com~ del ganado -

criollo localizando en el !rea. 

El cruzamiento de razas produce: vigor, meyor peso al -

destete, precocidad y aumento de la fer~lidad, superando a sus -

progenitores en la producci6n de carne y leche especialmente e~ 

do se trata de cruzas de razas Bos-indicus, debido a que &stas ri 

zas trasmiten su resistencia al calor y otras condiciones adver~ 
sas que prevalezcan ( XI ). 

A continuaci6n se presenta uno de los cinco tipos de -

cuestionarios que se aplic6 a las fincas, para obtener los Índi-

ces de productividad Pecuaria ( X.P.P. ); los cuales contienen 

los conceptos b'sicos que se consideraron necesarios conocer, 

para hacer la evaluaci6n de los factores englobados en '•te tra-

bajo. 



CUESTIONARIO DE GENETICA. 

I.• GENOTIPO PARA PRODUCCION 
. DE CARNE ( EN MACHOS ) • 

A).- Reqistro 1.0 

b).- sin registro 0.9 

e>.- cruzado o.a 
d) •• criollo 0.6 

IIe• IDEM PARA HEMBRAS a).- de registro leO 

b) •• sin registro 0.9 

e) •• cruzada o.s 
d) •• criolla. 0.6 

IIIe• FENOTIPO DE MACHOS a) •• excelente leO 

b) .- muy bueno 0.9 

c).-bueno o.a 
d).- aceptable o.1 
e).. reqular 0.6 

f).- malo o.s 

IV e• FENOTIPO EN HEMBRAS a) •• excelente 1.0 
b).- muy bueno 0.9 

e).- bueno o.a 
d).- aceptable o.7 
e).- regular 0.6 
f) •• malo o.s 

v •• FERTILIDAD ( cr!aa ~ables al afto por cada lOO vacas ) 

. a) •• 80 6 Ús 1.0 

b).- 70 a so o.a 
e) •• 60 a 70 0.6 

d).- menos de 60 o.s 

n.- PRECOCIDAD ( edad de la madre al primer parto ) 

a) •• 24 meses 1.0 

b) •• 30 meses o.a 
e).- 36 meses o •&a Oe6 



VI.- SELECCION a).• de pedigree o registro 
de produccicSn. 

b).- SeleccicSn fenotÍpica 

e).- al azar 
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2.0 

1.6 

1.0 

VII.- SISTEMA DE PRODUCCION a).~ cruZa absorvente . . 1.0 

o.a b).- consanguinidad 

IX.- PRODÚCCION ( rendimiento o peso vivo total ) 

a).- pesa pericSdicamente los 
animales. 1.0 

b).- solo cuando est!n prcSxi 
mos al mercado. - o.a 

e).- solo por apreeiaeicSn -
personal P&ra enviarlos. 0.6 



,, ·~ 1 

h cta,'J!iifi;cta•dón· dada. para cada pregunta. se va ir ha-
ciendo ac~:~mulativa. !'lasta o!>tener una sola cifra del fáctor evalua
do, cifra, que posterfonnente va a multiplicarse por los demás con
ceptos, para luego dividirse entre 100,000 y obtener el indice de -
productividad, el cual tiene como máxima calificación la unidad, es 
decir; pero si la calificación es una fracción de la unidad, se le 
dará una calHicación que va desde excelente Plasta pésimo, según la 
fórmula enunciada en la ~ágína 13 se da un ejemplo de evaluación -
de cada cuestionario: 

Si el rancho 1 1 del Municipio de Ocosingo obtuvo las -
siguientes calificaciones de la suma de cada una de sus particula-
res preguntas, éstas se van a multiplicar entre si, como se observa 
a continuacion:. 

G= Genética 8.1 
Á= A1imentación 8.0 
M= Manejo 9.4 
A= Adaptación 8.8 
S= Sanidad 8.6 

De acúer'do 'a la formJla 'tenemos que ~1 indiCe de pro--
duÚivi'dad.PeC'uaria'(1I.1P. P.'> .será: 

·, 1 

I. P. P. G X A X M X A X S 

100,000 
1 

I. P. P. 8.7 X,8 X 9.4 X 8.8 X 8.6 

100,000 

l. P. P. = .49 

· Como ya se anotó anteriormente, una vez obtenido el re
sultado de la conjOgación de los factores, a ésta finca se le da una 
calificación definida, de acuerdo a la clasificación de los grados 
de tecnificación, que va desde el excelente al pésimo, y que en és
te caso, el grado de tecnificación es bueno ( de .46 a .60 ). 

El desgloce del anterior ejemplo fué aplicado, para. ca
~a una de las materias técnicas que se están evaluando, y que en -
~Qnjunto, permite conocer el grado en que son utilizados los méto-
dos zootecnicos en las explotaciones ganaderas. 



ASPECTO ALIHENTICIO. 

En la explotación del ganado para carne se requiere me

jor conocimiento pr&ctico de los alimentos y como poderlos utili

zar mejor por los animales, no obstante que hay varios métodos 

de alimentación, el ganadero debe conocer que adoptar a sus cir-

cunstancias y a los alimentos que dispo~ga para convinar los nu-

trientes y saber cual tipo de ganado lo aprovecha mejor. ( IX >. 

La alimentación del ganado en la zona Lacandona primor

dialmente la constituyen gramineas nativas hasta en un 60 %y se

obtienen a libre pastoreo en agostaderos con pocas divisiones, en 

los que se hayan mezclados árboles y arbustos de ramonéo con gra

mineas. Sin embargo los bovinos se auxilian por un 40 % dé pra-

deras cultivadas con zacates como: Guinea, pangola, estrella de -

africa, elefante, jaragua y par&, que son pastoreados con rotac12 

nes a criterio del ganadero, éstas praderas tienen cercos mejor -

distribuidos; un 70 % de las praderas mencionadas son propiedad 

de fincas, el 30 % restante se encuentran diseminados en los eji

dos y comunidades, que por inducción de los finqueros han establ~ 

cido, mismas que son trabajadas y pastoreadas en forma comunal, -

pero en ningún caso cuentan con praderas mixtas. 

Los concentrados comerciales como auxiliares en la ali

mentaciÓn de los animales de pastoreo, no es msual, prolongandose 

m&s el periÓdo de engorda, la utilización de mezclas minerales d
nicamente los finqueros la practican esporadicamente 1 en cambio 

los ejidatarios suministran sal común como auxilio en el manejo 

para amanzar bovinos de campo. 

Al considerar la alimentación como uno de los factores

principales en el negocio de la cr!a y engorda de ganado de carne 

se necesita saber que factores afectan la productividad de las 

praderas, ya que cualquier mejoramiento nutricional se hará sobre 

los pastos atend.iendo principalmente donde paste el ganado jcSven, 

que tiene mayor demanda como ganado de repasto. ( VII ). 

La experiencia demuestra que las terneras tienen m&s fá
cilidad de conv~rsión alimenticia y a medida que crecen¡ la con-

versi6n disminuye, la buena alimentacicSn acelera lamadurez y la ... 
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conformaci6n de los animales y solo est& limitada por su herencia; 

si el ganado se alimenta mal durante el primer año de vida, sufri

r& transformaciones permanentes que afectar&n la conformaci6n y la 

calidad de la res ( X ). 

La importancia del ganado y sus productos derivados en la 

alimentaci6n y bienestar humano no se discute y no cabe duda que -

estos pueden variar, mejorar y corregir las deficiencias alimenti

cias existentes en la dieta de los pobladores de las regiones mar
ginadas del pa{s previa educaci6n especial, pi.-'ogramada en el desa

rrollo socio-econ6mico de estas regiones.-



CUESTIONARIO DE ALIMENTACION 

Ie• a) •• L Cuenta el rancho con agua abundante en todo áollento 
y de f!c11 acceso. St leO 

b).- Con a9ua escasá en estiaje 
e) •• Con agua muy escasa y a distancia 

II.- a>.- L Se proporcionan suplementos proteicos en la alim&n• 

o.a 
o.s 

taci~n de todos los animales durante el estiaje ?. SI 1.0 

b) •• S6lo a hembras paridas o gestantes 0.8 

e).- A ningGn animal 0.6 

III.- l. Qu~ tipos de forrajes existen en el potrero 7 

a).-·Praderas con zacates mejÓrados 

b).-.Praderaa c~n zacatea naturales de 1a·regi6n. 
C) e• Son 'terrenos bref\osos 

1.0 

o.s 
0.6 

IV.- a).- L Se proporcionan suplementos de vi~inas y minerales. SI 1.0 
b).- Solo piedras mineralizadas· o sal 
e) •• Sin suplemento alguno 

v.- a>.- l. Existe una dieta de finalizaci6n donde tres meses 

antes de salir al mercado. 

b).- solo un. mes y medio antes 
e).- No se practica 

VI.- : ;,s. cr_!an adecuadamente loa becerro. 

a).- Se lea permite todo el calostro y leche ad~libitum 

durante su periodo de lactancia. 

b).- Todo el calostro y solo media leche 
e).- Solamente leche y racionada 

VII.- a).- Se practica la rotaci6n adecuada de potreros 1 

b).~ Rotación estacional a criterio 
·e).- Sin rotación anual 

o.s 
0.6 

SI 1.0 

o.ar 
Oit6 

SI 1.0 

o.a 
0.6 

SI 2.0 

1.6 
leO 
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VZIIe• Tomando en consideraci&n que el !ndice de agos~deroa ea de 

s-7 has/. cabeza/afio. 

a) •• L Respetan '•te !ndice 7 

b) .- Has de 7 Haa. cabezil/afio. 
e) •• Kenoa de S Has/c&beza/a~o. 

Sl 2.0 

1.6 
1.0 



CONCEPTO DE MANEJO. 

El aspecto de manejo en la explotación ganadera para car

ne requiere de una combinación de factores afines que faciliten el 

desarrollo de la empresa ganadera, que en conjunto permitan hacer

eficientemente las maniobras del rebaño y mejoren la producción 

basados en los principios cientÍficos que asocia la actividad pe-

cuaria. 

·1 
La acción del manejo en cuanto el mejoramiento gen&tico 

deja que desear por carecer de programas de. selección constante; . 
Gnicamente· se practica por apreciaci6n fenotÍpica, las vaquillas 

de reposici6n se cubren despu&s de 24 meses y los toros permanecen 

todo el año con el hato, con una cantidad de vientres superior al

recomendado zootécnicamente de acuerdo al tipo de agostadero. 

La atenci6n de vacas pr6ximas al parto se practican en un 

10 % en las fincas y es nula en los ejidos, la asesoría de los mé

dicos veterinarios es limitada, por la negligencia de los ganade-

.ros y la incomunicaci6n existente, soportando pérdidas en casos 

"de partos distosicos; los cuidados del recién nacido son incomple

tos repercutiendo en frecuentes mi!sis e infecciones articulares 

o procesos septicémicos que ocasionan retrasos del crecimiento; 

cuando las explotaciones son de doble propÓsito, comunmente no se

dispone de instalaciones adecuadas y solo poseen separos hechos 

por alambre de pGas con sombra de bajareques o a la interperie. 

Cuando se disponga de corrales adecuados con buenas tem-

peraturas, es aconsejable adelantar en lo posible, la época de 

partos los terneros que tengan de 2 a 3 meses, al llegar la esta-

ción de los pastos aprovecharan mejor la hierba y la pérdida de -

peso en las vacas menor. ( X ). 

Las actividades de descome es relativa y se practica úni 
ca~ente como despunte en animales adultos, con sierras manuales, -

la raz6n es que los rancheros venden el ganado cuando son becerros 

o toretes; el destete se efectúa a los 10 meses o m&s, los bece--

rros se cr!an con la leche ad-libitum, la separaciÓn de animales -
por lotes no se acostumbra. 
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El marcaje es un manejo para conocer la Geneolog!a é i-

dentificación de sus propietarios, en &ata regiÓn el marcaje se -
efectúa con Marcas de fuego o muescas convencionales que se inci

den antes del destete ( XIV ) • 

La castraciÓn es reducida_ por no requerirse para la ven-
·, 

ta del ganado y porque el mercado actual as! lo acepta, cuando se 

realiza la castración se realiza sin 'sepsia previa. 

No obstante que el factor alimenticio en cuanto a .Agros

tolog!a se refiere, se ve favoreéido por las condiciones ecolÓgi

cas y la precipitación plubial, a pesar de ello el m~ejo de las
praderas y agostaderos no se calendariza adecuadamen~ en la ro-

tación de los potreros que son sobrepastoreados, deteriorando el• 
n6mero de plantas aprovechables, llegando a sufrir hambre el re-

bafio por la deficiente administración de forrajes, y por la falta 
de conservación de los mismos. 

El agua constituye el elemento m&s barato y escencial de 

la ración, por ello no debe ~e sub'estimarse la necesidad que el

ganado tenga a su alcance agua potable limpia y fresca, ei ganádo 

vacuno gana peso y aprovecha mejor los alimentos cuando dispone -

de agua en abundancia y en las praderas come mejor si pasta cerca 

de donde corre agua suficiente, por el contrario si el agua está

alejada del pasto, el aprovechamiento de la:·hierba no ser& unifo!, 

me en los potreros. ( IX ). 

Comunmente a las fincas les falta lacales adecuados y 

carecen de embardaderos, shoots, b'sculas y-· báfios de Inmersión, .. 

no obstante que los corrales de manejo de la regiÓn en tres quin ... 

tas partes son de madera, y no están distribuidos interiorutente o 

su construcci6n es muy rústica, a pesar de la existencia de made
ras en toda la comarca, un 40 % de los predios tienen corrales de 

alambre de pÚas, que únicamente se auxilian· por un bramadero y 

aún persisten ejidos_ sin ningún corral formal. 

Para el control de las _parasit~sis externas e. internas -
que constituyen uno de los problemas sanitarios m&s serior; úni-
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##camente en 7 % de los ganaderos poseen baños garrapaticidas de 

inmersión, pero la colaboraciÓn de los ejidos en control de la -

garrapata, es nula por la falta de suficiente asesor!a técnica,

organización y negligencia de los campesinos que tienen ganado. 

Para toda empresa prÓspera es necesario disponer de ed! 

ficios bién planeados, buenos corrales, comederos, suficiente y 

Útiles p~ra el manejo adecuado de las reses; el ganadero debe de 

conocer a fondo las necesidades de su negocio y aprovechar al m! 
ximo el espacio d~ que se dispone ( ZX ). 



CUESTIONARIO DE MANEJO. 

Ie• TIPO DE EXPLOTACION. 

II.- INSTALACIONES. 

a).- intensiva de carne 

b).- mixta 

e).- extensiva de carne 

a) •• ¿ Cuenta el ranchp con 
locales adecuados y 
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leO 

o.s 
0.6 

funcionales 7 SI 1.0 

b).- Locales insuficientes
e inadecuados 

e).- sin locales edificados 
o.s 
0.6 

III.- a).-¿ Se emplea en el manejo del· ganado, embarcaderos 

trampas, shoots, b&sculas, garrapaticida o mate-
rial para baño ? SI 1.0 

b).- Empleo de pocos implementos 

e) .• - Sin ning6n implemento 

IV.- a).- Se llevan registros de producci6n convenien-
tes. 

SI 
b).- Registros convencionales o por estimación 

o.s 
0.6 

2.0 

personal. 1.6 

e).- Sin ningún registro 1.0 

V •• SE DESTETAN, MARCAN E IDENTIFICAN A LOS ANIMALES CON -
OPORTUNIDAD Y CON UN METODO FACIL Y TECNICO • 

a).- SI. 2.0 

b).- Fue~a del tiempo y sin calendario 1.6 

e) •• Sin identificación y destetes a criterio del 
criador. 1.0 



VI.- PORCENTAJE DE DESTETES SOBRE ANIMALES NACIDOS 

a) .- 80 % o m&s 

b).- 60 %- so % 
e).- menos de 60 % 

VII.- a>•- ¿ Se hacen apareamientos oportunamente 
y se emplea el número adecuado del to
ro por vacas para conservar el nivel -

( 28) 

1.0 

o.a 
0.6 

Óp,timo de preñez 1 sr;; 2.0 

b).- Empleo,inadecuado del semental a ut111 
zar y estos los conservan aparte. 

e).- Porcentaje inferior de sementales y el 
semental anda siempre con las vacas 1.0 
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e,SPE:CTO DE: ADAPTACION. 

La adaptación de un organismo a un medio determinado ~ 

es el resultado de ajustes gen~ticos y fisiolÓgicos que biolÓgi-

camente se manifiestan en caracter!sticas morfolÓgicas, anatómi-

cas, funcionales y de conducta animal, que la proporcionan· biene~ 

tar y supervivencia en un medio espec!fico. ( V ). 

Los factores ecolÓgicos de clima, altitud, humedad, pr~ 

cipitación pluvial, del &rea en cuestiÓn, son favorables para la

adaptaciÓn de los animales provenientes de otras regiones, as! 

como de la introducciÓn de nuevas variedades de gra~!neas y legu~ 

minosas forrajeras mejoradas, para el establecimiento de praderas 

artificiales, ya que la topografÍa lo permite y as! otorgarle a -

la zona su verdadera función como terrenos aptos para las explot~ 

ciones.ganaderas y forestales; a pesar de que sus pobladores in-

dÍgenas y mestizos no lo aprecian as! por la necesidad de los gr~ 

nos que requieren para la alimentación humana, practicando una a

gricultura rudimentaria y de autoconaumo, que ocupa unas 2/8 par

tes del terreno considerado. 

Los fenómenos de la adaptaciÓn var!a su influencia de -

acuerdo a lo.s ecosistemas ecolÓgicos de las regiones, en el caso

particular de ésta comarca, se dejan sentir con mayor intensidad

sobre los animales en pastoreo, como lo son la radiación solar 

.influye fuer\:emente en la pérdida de energ!a, .por la evaporación

y expiración, que se producen como efecto al recorrer los terre-

nos accidentados, en donde se localizan los agostaderos o prade-

ras distantes de los abrevaderos. 

E:sta pérdida de energ!a se puede evitar mejorando el m~ 

nejo de pas.tos y abrevaderos, ya que el consumo de agua está en

estrecha relación con la pérdida de ~sta y a su vez con la tempe

ratura ambiental y con otros factores, la restricción de agua re

duce la ingestiÓn de materia seca y origina disminuciÓn en la 

proporción de la ingestiÓn de alimentos, por ello los. abrevaderos 

no deber&n de distar m&s de 2 kilÓmetros uno de otro ya que la 

precipitación pluvial lo permite •. 
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En el caso del aire a baja temperatura, que circula du-

rante las estaciones de otoño e invierno, por la sierra de la zo .. 

na Lacandona ejercen su efecto, provocando que los bovinos desga.!!, 

ten las reservas energéticas y a la vez reduciendo el tiempo de-

pastoreo, afectando directamente el plano nutricional de los ani

males, por la influencia del aire fr!o sobre los cultivos y pas-

tos. 

En cuanto a la diferencia iisiolcSgicas de adaptaci6n -

se com~rend'en dos conceptos r 

lO LA RESISTENCIA hacia ambientes extremosos, que tienen los or

ganismos con los lÍmites naturales de la especie. 

20 LA CAPACIDAD que permite la actividad normal en un ambiente • 

ecol6gico alterado, pero tolerable (V). 

La existencia de ganado criollo y cruzado, criado rGst! 

camente en mayor proporción debe de comprenderse que obedece el -

medio Socio-cultural del campesino indÍgena y ganaderos mestizos. 

La distribución del ganado est~ definitivamente influe~ 

ciado por el ambiente natural principalmente por la temperatura,

hurnedad y altitud, as! como por las necesidades humanas; también-. 

las características están influenciadas por el grado de civiliza

ciÓn y por las necesidades económic·as y sociales· de la regiÓn co

rrespondiente ( V ). 
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CUESTIONARIO DE ADAPTACION. 

1 ... a).- L Es el clima conveniente para el tipo de expl2_ 
taci6n. SI 1.0 

b).- Clima conveniente estacional o.s 
e) ... Clima extremo inconveniente 0.6 

II, .. a).- L Son los pastizales y el terreno apropiados 
para la explotaci6n ganadera 1 

b).- Pastos insuficientes y terrenos quebrados 

SI leO 

o.s 
e) ... Pastos deficientes y terrenos qu~brados 0.6 

III.- a) ... Es el ganado resistente al medio en que se crÍa? SI 1.0 
b) ... Ganado 'mediamente resistente o.s 
e) ... Ganado con muy poca resistencia al medio ~lente 0.6 

a) ... L El ganado reci'n comprado 
taci6n local 1 

b) ... Mala aceptaci6n inicial 

acepta bien la alimert 
-SI 1.0 

o.s 
e) ... Presentaci6n de deficiencias con trastornos graves. 0.6 

v.- •>·- ¿ Manifiesta el ganado trastornos en su p~el impu-
table a los factores climáticos adversos 1 NO 1.0 

b) ... Pelo hirsuto, sin brillo, trastornos aparentes o.s 
e).- Trastornos muy manifiestos en la piel 0.6 

vz ... a) ... L Manifiesta el ganado trastornos funcionales le
ves debido a enfermedades no diagnosticadas y tra 
tadas 1 -NO 1.0 

b) ... Enfermedades estacionales benignas o.a 
e).- Trastornos graves frecuentes 0.6 

VII.-a>.- LEn los animales reci'n co~prados, LSe obaervan.-
bajas en el rendimiento de peso. NO 1.0 

b) ... Reducci6n moderada de la producci6n 0.8 

e) ... Notable reducc16n 0.6 

VIII.-a) ... L Son m!s sensibles a las enfermedades de la Re--
. gi6n loa animales traidos de otras zonas NO 1.0 

b) ... Moderadamente sensibles a las enfermedades reg"io-
nales. o.a 

e).- Marcadaa aenaibilidad a lea .enfermedadea regiona-
les 



IX.- a).- L Mejorá notablemente su estado f!sico a su
producci6n de carne al trasladarlos de otras 
zonas a 'ste lugar ? NO 1.0 

b) ·-. Mejor!a aparan temen te moderada o.a 
e).- Ninguna mejor!a apreciable 0.6 

x.- L SE EMPLEAN MEDIDAS SANITARIAS Y DE MANEJO ESPE
CIAL .PARA LOS ANIMALES RECIEN COMPRADOS ? 

a).- Vacunaci6n y cuarentena 

b).~ Solo vacunaci6n 

e).- Sin ninguna medida 

1.01 

o.a 
0.6 
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CONCEPTOS DE SANIDAD. 

Las medidas sanitarias siempre son importantes en la ex

p1Gtaci6n del ganado vacuno para carne, por ello la profesi6n Vet~ 

rinaria tiene como postulado, la colectividad en el ejercicio de 

la medicina concediéndole importancia y atenci6n a los factores 

que predisponen a las poblaciones ganaderas a padecer enfermedades, 

interesandoles los mecanismos de transmisi6n de las mismas; cuando 

el médico veterinario se enfrenta a una enfermedad, ha prevalecido 

el juicio del valor económico de una colectividad sana y proteger

la de una minoria enferma 6 de los afectos nocivos de los medios -

ambientes desfavorables ( V ). 

En el &rea de estudio, se localizan diversos problemas -

sanitarios, que se·describirán de acuerdo a las pérdidas econ6mi

cas que se ocasionan y a la frecuencia con que se presentan. 

Según el centro de salud animal del municipio de Ocosin

go, Chiapas¡ en primer lugar se considerarán los problemas parasi

tarios gastro-int.estinales, que provocan altas incidencias parasi

tarias en la población ganadera, con los consecuentes retrazos de

crecimiento y pérdidas de peso, en el origen de éstos problemas se 

han detectado varias familias parasitarias, principalmente las si

guientesa 

1).- F. TRICHOSTRINGLYLIDAE. Varias especies de. éstas fa-

2).- F. METASTRONGYLUSe millas, causan un 40 ~ de 

3).- F. Fasciolidae. los problemas sanitarios de-

4.- F • EIMERIDAE. la regi6n. 
... :.¡·. 

Otros casos de enfer~edades enzooticas, que causan pér-

didas por muerte 6 predisponen a que vegeten los animales en con-

diciones precarias, son las enfermedades de la anaplasmosis y pir2 

plasmosis, que son trasmitidas por diversos vectores biolÓgicos 

y que representan un 15 ox;·de los cas()s cl!nicos que se presentan -

en la zona. 

En segundo término, se hallan las enfermedades bacteria

nas, las cuales periodicamente azotan el territorio en cuesti6n, 

de éstos problemas patológicos, ocupan especial atenci6nz 



PASTERELOSIS. ·. 

CARBON SINTOMATICO 

ÓNFALOFLEVITIS 

Y TETANOS 
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De las enzooticas aquÍ anotadas se consi-

dera que en conjunto provocan la aparici6n 

de.un 45 ~de los trastornos patol6gicos 

predonimando los dos primeros. 

Las enfermedades carenciales son más frecuentes durante el 

perÍodo de estiaje, pero los resultados de éstas se manifiestan todo 

el año, alcanzando una presentaci6n de un 15 ~. siendo el Calcio, 

el F6sforo y el Magnecio, los elementos de que se llega a carecer !,_ . 
más y hacerse patente los trastornos metab6licos. 

Por lo que respecta al problema de las ectoparasitosis, 

que son causadas especialmente por las garrapatas de los géneros 

Boophilus y Drosophila sp. tabanos y las escabiasis, ambos parasitan 

la mayor. parte de los animales en diferentes perÍodos, pero a pesar

de ello, con mayor frecuencia encontramos, garrapatas y moscas hema

tofagas; sin embargo en su control apenas si un 18 ~ de los ganade-

ros poseen baños garrapaticidas por inmersi6n. 

La brucelosis es una enfermedad de la cual el ganadero 

aún no está conciente de las pérdidas econÓmicas a largo plazo que 

al infectarse la minoría, afectarán a la colectividad sana. 

De las parasitosis gastro-intestinales siempre se sospecha 

pero, s~ les concede importancia, cuando los animales presentan est~ 

dos de emaciaci6n abanzada y es muy común que los tratamientos los -

realicen los ganaderos en forma empÍrica, utilizando con mayor fre-

cuencia sales de productos organo-fosforados y levamisol, consultan

dese al Médico Veterinario, cuando los animales no reaccionan a es-

tos tratamientos. 

De las enfermedades anteriormente enumeradas, son dos las

que se presentan con mayor frecuencia; Pasterelosis y el Carb6n Sin

tomático, pero pese a que ésta 6ltima enfermedad es ya reconocida 

por los s!ntomas clásicos con que se presenta, no se establecen ca--
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## lendarios profil&cticos y para su control únicamente se vacuna

anualmente 6 cuando hay brotes de ésta enfermedad; las vacunas que 

se utilizan comunmente son divalentes 6 trivalentes, con acusada -

deficiencia en nla conservac16n de los biol6gicos y falta de higi~ 

ne en. los instrumentos P&ra la aplicaci6n. 

Las enfermedades deficitarias, son m&s patentes en el 

periodo de secas y apenas si un m!nimo de fincas usa sales minera

les en forma constante. Los signos anormales que se aprecian son: 

Caquexia, Prolapso, Abortos y Anemias, con el consecuente retrazo

del crecimiento y pérdida de peso. 

Ante éstos problemas de sanidad y la falta de un manejo

aceptable en el descome, castraciones, curaciones de heridas, cui 
dados indispensables en los recién nacidos, incineraci6n de anima-. 

les muertos, quema de potreros y calendarios de vacunaci6n m&s es

trechaf falta motivar más a los ganaderos, para que soliciten ase

soría técnica y realicen zootecnicamente éstas actividades, as! 

como el suministro de sales minerales en t~dos los hatos, mejora-

miento de los aguajes y llevar a cabo una profilaxis oportuna. 



CUESTIONARIO Dfl . SANIDAD • 

t.- Se establecen medidas preventivas sobre las enfermedades 
prevalecientes en la zona ? 

a).- SI 

B).- Vacunaci&n solo cuando hay presentaci6n de problema 

e).- Nunca se vacuna 

(36 ) 

1.0 

o.a 
0.6 

II.- a).- L Se llama al M.v.z. para diagnósticos o curaciones 
cuando aparecen casos de muertos repentinas, proble 
mas patolÓgicos, partos distócicos, etc. - SI 1.0 

b).- Solo en casos extremos 

e).- Nunca se solicita al servicio 

III.- a).- L Se separan los animales por .edades ? 

b).- Pocas veces lo hacen 

e).- Nunca lo hacen 

rv.- a).- L Se hierven o se desinfectan los utensilios de 
~astración, descomes, jeringas, aqujas, etc. 

b).- Limpieza con solo agua y jab6n 

e).- Sin ninguna limpieza 

v.-a).- Se compate la mosca ~el cuerpo ? 

b).- Combate estacional 

e).- No se comba~e 

VI.- L SE PRESEliTAN CASOS DE ABORTOS ? 

a).- NO 

b).- PresentaciÓn menor del 2 % 

e).- Presentación mayor del 2% 

VII.- L l. HAY CASOS DE: FASCIOLASIS DETECTADOS CLINICAMENTE O 
MEDIANTE EXAMEllES COPROPARASITOSCOPICOS ? 

SI 

SI 

SI 

o.a 
0.6 

1.0 

o.a 
0.6 

1.0 

o.s 
0.6 

l.O 
o.a 
0.6 

1.0 
· o.a 
0.6 

a).- NO 1.0 

b).- Porcentaje Ínfimo 0.8 

e).- Casos cl!nicos observados con relativa frecuencia. 0.6 

( 
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VIII.- a).- L Hay casos de parasitosis externa en los ani- · 
males ? No 1.0 

b).- Parasitosis leve 

e).- Parasitosis intensa 

o.a 
0.6 

IX.- a).- L Se desparasitan peri6dicamente los animales? S~ 1.0 

b) .- Cuando hay presentac16n de enfermedades paras,!:.': 
tarias observadas. 

c>.-.Nunca se lleva a cabo 'sta. pr,ctica 

X.- a) •• Siendo la Regi6n Lacandona una zoná de carb6n 
sintom&tico L Se vacuna ? SI 

b).- Solo se vacuna 

e).- No se realiza ninguna medida preventiva 

·; ~ 

O~S,f 
·o.6 · 

···. •' 

1.0 .. :. 
o.ai\; .: · 

-~· ~~ 

o.6 
..... 
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CONCEPTOS DE MERCADEO. 

El mercadeo constituye el objeto final de la cría de los 

animales; por lo tanto el ganadero deber& de estudiar la demanda -

del mercado para que obtenga los beneficios que necesitan; ya que

no tan s6lo Pasta producir animales eficientes y bién constituidos; 

es preciso adem!s que el mercado aprecie y adquiera el tipo de an!, 

mal producido ( XX ) • 

La demanda de ganado en la regiÓn Lacandona, no presenta 

un mercado amplio o competido, m!s bien la compra de ganado jÓven

para el repasto, la realizan algunos finqueros mestizos, que dis~ 

nen de potreros para reunir lotes de becerros o animales de dese

c!io, que adquieren por diversas compras aisladas, ~ de ~sta forma

de compra de ganado se crean los monopolios agrocomerciales, como

resultado de la falta de otros canales comercialización, que com-

pitan en la demanda de animales para el abasto o el repartor as! 

como en la fijación de precios, a éste respecto debe saberse que 

laa diferentes etn!as ind!genas no intervienen en el ajuste de los 

precios, sino, que m's bien son maleables y sumisos en las imposi

ciones que los finqueros determinan en el control y_fijación de -

los precios locales en una forma arbitraria; principalmente afecta 

a los ejidatarios y comuneros ganaderos, que una vez llegada la -

éPoca de venta de los animales, éstos Gltimos tienen que ajustarse 

a los precios que imperen o manejen los acaparadores, para luego -

revenderlos obteniendo lucrativas utilidades. 

El mayor número de ganaderos tiene la limitante de los -

precios muy reducido que predominan entre los compradores, que 

llegan a la zona principa~ente en la temporada de secas, por fa-

cilitarseles el acceso a las fincas y ejidos, la venta comunmente
se efect~a por unidad de animal y no por peso. 

Esta dependencia de mercado, es consecuencia de la inco

municación de los ranchos ganaderos, que obstaculiz~~ la introduc

ciÓn de más compradores, ante esta situación los ganaderos intere
sados en mejorar sus ingresos, por sus ventas de ganado están obli 

gados a salir hacia otras ciudades y entidades; de tal forma que -



·## las utilidades obtenidas, reduzcan sus egresos y equilibren -

sus inversiones por concepto del mejoramiento de sus explotacio-

nes. 

La venta de ganado para el mercado local, no es muy 

significativa pese a las cifras de poblaciÓn mencionada en la 

región, el 85 % de la población ind!gena son tan bajos sus ingr~ 

sos, que no les permite adquirir este escencial nutriente ele la

dieta, efectuándose por lo tanto el consumo local únicamente en

.tre la poblaciÓn urbana de los mestizos. 

Otro de los efectos que ocasiona la reducida demanda -

de los compradores, es la necesidad que se·crea a los rancheros

de retener sus animales para la venta po$ periodo mayor, forzán• 

dolos a sobre-pastorear las praderas y agostaderos, situaciÓn 

que p~rjudica la población de plantas pastoreadas. 

Una prespectiva futura, de comercialización del ganado 

producido en la región Lácandona, fu~ la apertura de la planta -

frigorÍfica de carne bovina, misma que ya iniciÓ en un '80 % sus 

procesamientos y beneficios de lotes de ganado, ubicada e~ la 

ciudad Comitán, Chis., ~sta empresa constituye un positivo desa

hogo a la producción bovina en cuestiÓn y a la vez competirá con 

otros precios en el área, creando la clasificación de carne se-

gún su calidad, acontecimiento que beneficia en forma más direc

ta a los productores. 

En los Últimos años ha cambiado la demanda del mercado 

de carnes, antes la reducciÓn en el precio por ganado de mucho -

peso no exist!a o era muy poca, actualmente ese ganado de mucho

peso por un número de razones, sobre todo en el mercado exterior 

como en la venta nacional. En primer lugar el .consumidor insis

te en carne con menos grasa, lo cual en reses más livianas cum-

plen ese requisito. III ). 
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RESULTADOS: 

En éste apartado se presenta, la relaci6n de ejidos y -
fincas ganaderos que fueron seleccionados para encuestarse, mismos 

que se hallan distribuidos estrat~gicamente en los tres municipios, 

con el objeto de obtener un amplio panorama, tanto de la situaci6n 

socio-econ6mica, como técnica de las actividades Agropecuarias que 

actualmente se realizan. 

En la relaci6n de ganaderos y predios, se incláye la ca

lificaci6n otorgada a cada aspecto técnico, as! como su resultado

obtenido de acuerdo al desarrollo de la f6rmula del I. P. P., des

glosada en la p&gina # 19, aqu!, tambi~n se puede observar la dis

crepancia en las calificaciones, entre las fincas que practican -

procedimientos zoot~cnicos y las que no lo hacen. 

Lo anteriormente expresado, se representa objetivamente

mediante la correspondiente gráfica de cada aspecto técnico, as! -

como la gráfica que en conjunto muestra, las calificaciones prome

dios, que éonforma los comunes denominadores y la frecuencia con -

que se presentan la media, la moda y el rango. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARJ:OS APLICADOS A LOS CON
CEPTOS: GENETICA, ALH!ENTACION, f.!ANEJO, ADAPTACION Y SANIDAD. -

No. P R O P I E T A R I O 

1.- FEDERICO HERNANDEZ 

2.- FRANCISCO CASTILLO NAVARRO 

3.- AMALIA MACEDO DE ESPINOSA 

4.- ARNULFO ALFARO 

S.- EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 

6.- EJIDO CANDELARIA 

7.- _EJIDO MORELIA 

8.- JOSE LUIS CASTELLANOS 

9.- JOSEFINA RUIZ DE BASSUL 

10.- FLOR HA. SOLORZANO 

11.- MARIO KANTER 

12.- Arm.c:AR PINTO K. 

13.- MANUEL ALBORES 

14~- FEDERICO A}~OR 

15.- JOSE LUIS CASTELLANOS 

16.- RAFAEL VERA 

17•- DELFINO MDNTERROSA BONIFAZ 

18.- ELI RODRIGUEZ 

19.- CARLOS CAÑAS PARADA 

20.- RANULFO GALLEGOS 

21.- ·SAMUEL RODRIGUEZ 

22.- JUhN VERA AREVALO 

23.- FLAVIO RODRIGUEZ BAUTISTA 

L O C A L I D A D 

SAN JUAN DEL RIO 

SAN JOSE LA UNION 

SANTA ANA 

EL AMPARO 

EJIDO V. CARRANZA·. 

EJIDO CANDELARIA 

EJIDO IDRELIA 

EL TULIPAN 

SANTA ELENA 

BUENA VISTA 

LAS SALINAS 

SAN MARCOS 

YASCHOLOB 

EL PORVENIR 

YALCHIPTIC. 

SAN FCO. DURASNAL 

LA CUMBRE NASCHOG · 

· NASCHOG 

LA FRONTERA 

SANTA CRUZ IXPOL 

SAN FCO. SITAJ. 
TEMA. 

LA ESPERANZA 

MUNICIPIO 

ALTAMIRANO 
n 

.. 

.. 

.. 
n 

n 

n 

!1! 

n 

n 

n 

n 

" .. .. 
CHILON 

" 
n 

" 
" 
" 
n 

n 

G A M A S 

8.8 a.2 1.0 9.2 8.6 

8.2 8.6 8.4 8.4 7.8 

7.8 7.4 s.8 9.2 7.6 

8.3 9.2 6.6 9.6 8.6 

6.3 6.8 6.2 8.4 8 

6.3 7 6 8.4 7.2 

7.1 7.2 6.6 8.6 7.6 

8 7.6 7.4 9 7.8 

7.9 8 6.2 8.2 8.2 

8.2 9.2 9 9.6 9.6 

8,2 9.2 9 9.8 9.8 

8 8.6 9 9.8 9.4 

8.2 8.6 s.a 9.4 8.8 

7.9 9 7.8 9.6 8.3 

8.7 8.4 7.8 9.2 9.4 

7.8 7.2 7.4 9.2 8.2 

7.8 8~a 7.4 9.2 8.4 

8~s 9.2 8 9.8 9 

8.2 a a.a 9.8 8 

7.4 8.2 7 9 8.a 

7.9 8.4 7.6 9.2 8.6 

&.5 9 7.2 9.6 8.4 

8.s 9.2 8 9.8 9 
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I. P. P. 

.40 

.34 

.23 

.41 

.17 

.16 

.22 

.31 

.• 24 

.62 

.65 

.57 

.s1 

.44 

.49 

.31 

.39 

.ss 

.45 

.33 

.39 

.40 

.ss 

~ 
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No. P R O P I E T A R I O L O C A L I D A D MUNICIPIO G A M A S I. P. P 

24.- AMILCAR GALI.EGOS MAH'l'INE:Z LA VICTORIA CHILON · 8.2 8 8.4 9.8 8 .43 

25.- ARMANDO GALLEGOS MARTINEZ LA ESPE;RANZA· " 8 8.2 8 9.6 8 .40 

26.- EJIDO BACHAJON EJIDO BACHAJON " ·6.9 6.4 8.2 9 8.4 .27 

27.- EJIDO ALANZAC UN EJIDO ALANZACUN " 7.7 6.2 8.6 a.8 a.a .31 

28.- EJIDO SAN JOSE TULIJA EJIDO SAN JOSE TULIJA " 7.8 6.6 9 9.8 8.6 .38 

29.- MARIO BALBOA SAN JOSE DE LA REFORHA OCOSINGO 8.7 8 9.4 8.8 8.6 .49 

30.- LUIS PASCASIO AGUA ESCONDIDA n 7.8 6.6 5.6 8.6 7.8 .19 . 

31.- ADOLFO NAVARRO SANTA ISABEl, n 7.8 8 6 9.2 8 .27 

32.- ALFREDO RUIZ CHAf-DMUN " 7.8 7.6 7.2 8.8 8 .30 

33.- JESUS ROBELO EL HERRADERO " 9.8 9.4 9.6 8.8 9.2 .71 

34.- ABDON K>RALES J • GUADALUPE .. 7.8 7.6 6.6 9 8 .28 

35.- FRANCISCO SAK:HEZ V. ESPERANZA .. 8 6.5 6 8 .• 8 7.4 .20 

36.- ALJ:o'REDO GORDILLO TOJ - TOJ .. 7.8 8 7 8.4 8.2 .30 

37.- CESAR K>NTERROSA LA PROVIDE.OCIA " 7.8 8 7 8.8 7.4 .28 

38.- AUDOMARO OROPEZA CANDELARIA " 8.6 8.6 9.2 8.8 9 .53 

39.- PORFIRIO MARTINEZ ASHIN " 8.2 7.6 9.2 8.8 8.8 .39 

40.- JOSE DE CELIS SAN JOSE "· 7.6 7.4 .7.4 8.6 8.6 .30 

41.- RODOLFO RUIZ PETHULTON n a.1 8.8 8.6 9.4 9.4 .54 

42.- PEQUEÑA PROPIEDAD JOTO LA " 8.7 9.2 9 9.6 9.8 .67 

43.- EJIDO SUSCHrLA EJIDO SUSCHITA " 7.7 8.6 8 e.a 8.4 .39 

44.- EJIDO ARROYO GRANIZO EJIDO ARROYO GRANIZO " 8 8.6 8 9.4 8.4 .43 

e L A V E S: 

G .. GENETICA A .. ADAPTACION 

A "' ALIMENTACION S ., SANIDAD 

H .. MANEJO I.P.P .. INDICE DE PRODU:TIVIDAD Pl'X:UARIA. -!>. 

"" 
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DISCUSION. 

Después de haber desglosado los aspectos estructurados en -

éste trabajo, se concluye en que la tesis inicia al profesionista en

el desarrollo profesional y social y hace patente la investigación, -

generando una sensibilidad a la problemática socio-econÓmica relacio

nada con la producción de alimentos que a la vez crea la obligación -

moral de sumarse a los esfuerzos de lograr la autosuficiencia de p~o

ductos agropecuarios del pais. 

La convivencia con el sistema de producción pecuaria ha 

permitido observar la deficiente organizaciÓn, con que pretende apo-

yar el sector pecuario, aparte del escaso personal técnico, que no al 

canza a cubrir la demanda nacional, en cuanto a capacitación, y ase-

sor!a técnica a los productores y que si es necesario por requerirse

un mejor nivel cultural, sobre todo en las zonas marginadas. 

Los problemas socio-económicos y culturales que cleman auxi 

lio inmediato son: 

a).- Educación y Capacitación extra-escolar, con progra~as

espec!ficos, con la participación de las generaciones en proceso edu

cacional, como fa~tor de cambio. 

b).- Construcción del m!nimo de v!as y servicios de comtmi

caciÓn en general. 

e).- Capacitación en el manejo y conservaciÓn del potencial 

agropecuario y tur!stico que poseen. 

d).- Generación de empleos y pago efectivo de los salarios-

m!nimos. 

e).- Servicios médicos generales y capacitación en el desa

rrollo de la comunidad. 

f).- Radicar personal técnico especializado en cada ramo de 

los programados emprendidos que se identifique y conozca las raices -

de la problemática antropolÓgica y ecolÓgica. 

Los limites geográficos de la zona que _son importantes por

su influencia son: Por el norte y noroeste por su mejor manejo del g~ 

nado y las praderas cultivadas, as! como en el cultivo de granos bá-

sicos y aprovechamiento de esquilmos. 



(50) 

Le s~guen en grado de influencia los l!mites del éste y -

sureste en materia agropecuaria. Los demás l!mites carecen de ac-

tividades agropecuarias significativas, porque ah! se alojan los 

grupos étnicos más pobres. 

En las caracter!sticas f!sicas, se descriDiÓ en detalle -

las magnificas condiciones dél medio ambiente propicio para desa-

rrollar y aprovechar los bastos recursos agropecuarios, bajo proce

dimientos zootécnicos; as! como para conservar el equilibrio ecoló

gico, con el objeto .de proteger el potencial forestal, tur!stico y

las áreas de refugio de la etnia de los Lacandones. 

La conservación de los recursos hidraÚlicos, ya es neces~ 

rio, no o~stante que el elemento agua es abundante, no hay la apro-
' piada infraestructura que permita un mejor aprovechamiento, sobre 

todo en la mayor parte de predios ganaderos que se hayan ubicados 

en terrenos accidentados, y que al no auxiliarse de infraestructura 

para el uso del agua, se originan variados problemas para las expl~ 

taciones ganaderas, as! como insalubridad para el agua usada por 

los nÚcleos de población rural. 

En cuanto a la calidad del suelo, a simple vista presenta 

~~ panorama fértil, por la densidad de la cubierta vegetal de selva 

perenifolia alta y arbustos, pero en cuanto se abren al cultivo de~ 

jan ver lo delgado de las capas horizontales con materia orgánica,

desequilibrando el biociclo de lixivización. 

Por lo tanto se insiste, que el mejor uso de los suelos -

de la región, será con el predominio de actividades ganaderas, tec

nificadas basadas en programas de Agrostolog!a. 

La expecificación de los recursos para explotar avalan 

dos aspectos; La existencia de inmensos recursos hidraÚlicos y Eco

sisténas Óptimos, para el fomento ganadero, pero la insuficiente 

asesor!a técnica, no ha permitido aprovechar los recursos agropecu~ 

rios o bién ha habido una sobre-explotación, particularmente entre

la poblaciÓn indÍgena; sin embargo la población mestiza ya cuenta -

con mejores equipos e infraestructura .Pecuaria, que les ha facilit~ 

do obtener más Avances Zootécnicos en sus explotaciones Ganaderas. 
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Según se ha mencionado, con anterioridad el aislamiento 

Geográfico ha sido entre otros factores, causa del retrazo educativo 

y técnico, persistiendo el analfabetismo y con ello indiferencia pa

ra las promociones de adoptar nuevas técnicas en el uso adecuado de

sus Recursos Agropecuarios y Forestales que poseen, facilitando con

eso la aparición de grupos agrocomerciales que monopolizan la comer

cialización de la producciÓn del campo ante ésta situación, quienes

cuentan con recursos maderables los cambian por la construcción de -

una brecha que en poco tiempo va a quedar.en malas condiciones, por

no tener el mantenimiento correspondiente por las dependencias del -

ramo. 

Los camiones pasajeros, funcionan a travez de cooperativas 

y los hay según la clase social, después de éstos vehículos los que

más transitan son los de las sociedades agrocomerciales que transpo~ 

tan artículos manufacturados en las ciudades y regresan con artícu-

los del campo. 

Los servicios .de teléfonos, telégrafos y Postales,_ son re

gulares en las cabeceras municipales, pero no se cuenta con ellos en 

el común de otras· poblaciones, a excepciÓn de un irregular servicio

de correo. 

2 Con referencia a la población, por Km , aunque se conside-

ra baja, no obstante que las migraciones de habitantes de otros munl 

cipios y entidades aledaños a la zona, están provocando varios fenó

menos sociales, por propiciar cambios en la tenencia de la tierra, -

al invadir terrenos susceptibles de cultivos, ya que tradicionalmen

te la población rural ind!gena depende de la Agricultura bien sea 

fija o nómada y normalmente el total de la población rural vive su-

peditada a una décima parte de población mestiza. 

Como paliativo a frenar los altos !ndices·de migración y
población flotante, los Gobiernos Federal y Estatal están integrando 

2 nécleos de población con grupos étnicos afines que buscan refugio

en los terrenos selváticos. 

La vivienda de la población comunmente es muy rústica a 

escepciÓn.de la población mestiza que cuentan con mayores recursos y 
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comodidades; en las comunidades ind!genas persiste la promiscuidad -

y el abandono social de progra~as que promuevan el desarrollo de la

com~~idad, que al implementarlos mejorar!a la problemática de la vi

vienda familiar que ,,actualmente llega a ser infrahumana hasta un 

25 %. 

OTROS SERVICIOS; como el servici9 de agua entubada, elec-

trificación y servicios médicos, únicamente los posee un 10 %de las 

poblaciones, por lo tanto la mayor parte de la poblaciÓn, consume 

agua de estanques y con poca higiene. 

Los servicios asistenciales de medicina preventiva aún 

son insuficientes para auxiliar la demanda de la población rural 

indÍgena, ya que estos sÓlo se fectúan en las poblaciones cercanas

a las cabeceras municipales, que apenas si llega al 30 % de los nú

cleos de población. 

El desarrollo de actividades industriales generadas por -

la electrificación, aún son m!nima~ y con ello escasa la generación 

de empleos por éste servicio. 

LA EDl'CACIONJ o InstituciÓn escolar a nivel regional jue

']a un papel muy importante, porque constituye el Heollo de la marg,!. 

nación de la población, que en términos generales a nivel rural se

obse~va un retrazo socio-econÓmico de más de 40 años, con relación

al desarrollo del país. 

Lo disperso de las comunidades y las costumbres migrato-

rias de la población, así como la mal remuneraciÓn que perciben los 

maestros normalistas, son una de las causas, por los que persiste 

hasta un 45% de analfabetismo, hecho que repercute en el truncado 

desarrollo mental del campesino, que ve con perjuicios o incapaci-

dad la adopciÓn de nuevas técnicas para explotar sus recursos gana

deros. La institución que en educación Rural ha logrado más Avance 

son los equipos de trabajo del Instituto nacional Indigenista. 

Ante el lento. desarrollo de la región, tiene prioridad la 

educaciÓn, ya que con el Avance de ésta, habrá mayor aceptación de

la Tecnología, e integración de las coffiunidades a la producción; por 

ello cualquier programa que pretenda auxiliar el adelanto, de estos 

grupos sociales, debe considerar sus antecedentes antropolÓgicos, -

a fin de que exista una planeación paralela al mejoramiento socio--
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económico adecuado al medio de la región. 
En el aspecto cultural, la Etnia Tzeltal, representa a la

población indígena, participando con dinamismo y defendiendo un mínimo 
de educación primaria, exigiendola a quienens tienen obligación de im-
partirla~ lo mismo efectaa con otros programas y servicios pablicos y
técnicos. 

LA POBLACION ECONOMICNIENTE ACTIVA: ( P.E.A.), en la región 
tiene una dependencia de 4:1 entre otros factores, debido al alto índi
ce de natalidad, y el 80% de la P.E.A. es indígena, y por ocuparse en
actividades primarias su ingreso percápita es bajo, lo mismo que su po
der adquisitivo; la étnia mejor remunerada es la Tzeltal, misma que cue~ 
ta con mas capacitación y manejo de comercialización de productos agro
pecuarios, como resultado de la formación de la unión de ejidos, que ha 
surgido como el organismo de autodefensa de la vida económica de la ét
ñias. 

Con la integración de la unión de ejidos se han frenado los 
monopolios y cacicazgos agro-comerciales y se ha fomentado el pago al -
salario mínimo, y se prevee, un mayor incremento de la producción parti 
cularmente en la explotación Forestal que actualmente es una de las po
cas fuentes de empleo, de la que pueden derivar actividades industria-
les artesanales y comerciales. 

El crecimiento demográfico y de P.E.A. sobre todo se origi
nó en las altimas dos décadas, en la P.E.A., hasta en un 50% se ocupa
población de 12 años y más; del total de la población asentada el 95%
es rural, por lo cual es mínima la ocupación en la pequeña industria, -
razón por la cual predominan los ingresos percápitas promedios de 200.
pesos, persistiendo pobreza y desnutrición en las familias con excep--
ción de la población mestiza. 

Los bajos ingresos, en parte no mejoran, por la ignorancia, 
Producción Agrícola Minifundista, realizada por el nucleo familiar (IV), 
imposición de precios y aspectos políticos regionales, as~ como la des
protección en la explotación de la mano de obra mal remunerada, evitan
do con ésto, la integración productiva de éstos grupos marginados, con 
niveles de vida de infra-subsistencia. (IV). 

Para mejor observación de la relación de P.E.A., y la pobl~ 
ción en general, y la participación en vida económica de la región se
incluye la siguiente gráficas. 
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En la problem&tica presentada, se ha precisado las considera

ciones que deben de hacerse, para valorar o justificar el actual estado 

de las explotaciones ganaderas que s! se ven influenciadas por las in-

teracciones .que surgen en la convivencia de las dos clases sociales, 

que en común buscan el proqreso reqional y nacional, y que por lo tanto 

se necesitan mayor apoyo en Asesoría Técnica Agropecuaria responsable. 

En el material y método utilizado, en las observaciones di-

rectas de campo y los cuestionarios usados se derivaron los juicios e

mitidos de cada uno de los temas abordados, buscando las causas que 

est~n condicionando el actual medio ambiante Socio-Económico, as! como 

las reacciones que se han presentado, al mismo tiempo se pretende e-
valuar el beneficio que genera nuestra acciÓn como Agentes de cambio -

Social. 

Especificamente como método de evaluación Socio-Económica se 

tomó como base, la literatura consultada que ha estudiado a fondo a la 

población económicamente activa y sus ingresos perc&pites, as! como el 

pago de salarios y su poder adquisitivo e ingerencia en la comerciali

zación usada en las Últimas dos décadas. 

La evaluación de loa aspectos técnicos básicos, se hizo en 

base a la recolecciÓn de información conforme se aplicÓ cada tipo de 

cuestionario• a los que posteriormente se les aplicó la fÓrmula que -

sirve para determinar el !ndice de productividad pecuaria. Para la 

interpretación adecuada de la puntuaci~n obtenida por la finca, se di~ 

ron calificaciones con puntos del 16 al 100, y se clasifican pésimos -

( menos de .16 ) hasta excelente ( 0.76 a m!s ). 

A continuación se abordan las causas intrinsicas, de el por
qué, de la ac.tual situación· ~cnicac 

EL ASPECTO GENETICO: De acuerdo a los indicadores de evalua

ción est& ubicado en 40 luqar, y se le concede poca importancia a pe

sar de ser decisiva su acción en las explotaciones; los sementales no
son cambiados con frecuencia, con io cual toleran que existan Homocioo 

. -
sis que repercuten en todo el Hato; lo anterior es m&s comGn en la ga-
nader!a Ejidal, en donde los sementales se seleccionan fenot!picamente 
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y la relaci6n semental vientr.es son altas de acuerdo a la topografÍa 

con lo cual sobre-explotan y agotan prematuramente los sementales. -

Lo anterior unido a la falta de sélecci6n de los vientres, concluye

en la disminuci6n de pariciones y cr!as viables. 

Los ganaderos que han iniciado su mejoramiento gen&tico 

prefieren sementales de las variedades cebú o suizos, por ser las 

m&s adaptables y populares. 

EL ASPECTO ALIMENTICIO: ocupa el 30 sitio de acuerdo a las 

encuestas preparadas, para su evaluaci6n y se ha encontrado que fUn• 

damentalmente, est! basado en los sistemas extensivos de pastoreo, -

que rebasan las 5-7 Has. por unidad animal, debido al escaso manejo

de agostaderos y praderas. 

Las raciones auxiliares, a base de alimentos balanceados y 

sales minerales, normalmente no se suministra, no obstante las exce

lentes condiciones ecol6gicas del área favorecen a que buena parte -

del ganado se mantenga en aceptables carnes, y a la vez se utilizan

los escasos esquilmos agrícolas en pastoreo directo. 

Con el pastoreo en conjunto de todo el Hato, en los mismos 

agostaderos y praderas, se provoca que rápidamente desmerezcan los -

vientres y becerrosr por lo tanto es impresindible que el ganadero -

reciba capacitaci6n, en la planeaci6n y administraci6n de la alimen

taci6n, como negocio.que es la actividad ganadera. 

Según las consideraciones hechas en ~ste trabajo, el mane

jo zoot~cnico, ocupa el Último lugar en importancia dentro de las 

tradicionales explotaciones ganaderas, en la que aún existe deficie~ 

cias factibles de corregirse gradualmente, como suceder!a en el as-

pecto gen~tico, que carece de programas de reproducción, genética, y 

que actualmente solo se efectúa por apreciaci6n; y que los destetes

y marcajes son tardíos, la rotación de agostaderos y praderas es in

cipiente habiendo sobrepastoreo y sin atenci6n a los aguajes que son 

mal aprovechados. 

La poca infraestructura con que cuentan las fincas, les 
falta mejor distribuci6n y equipo de manejo. Los problemas zoosani-
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##tarios se atiende cuando algún brote infeccioso está latente pres

cindiendo del MVZ, hasta que los casos son dif!ciles, las campañas -

sanitarias se ven con P.rejuicios obstaculizando el avance zootécnico, 

por la ignorancia del manejo técnico. 

La valoraci~n de la Adaptaci6n, es la que registra menos -

fluctuaciones, ya que se ha comprobado que tanto plantas como anima

les introducidos en la zona lacandona que se les da buen manejo, han 

prosperado, sin embargo los microclimas de las sierras, originan 

~rdidas de energ!as en los animales. Pero'hay la alternativa de

adecuar instalaciones y manejo que eviten desgastes f!sicos y a la -

vez aprovechar 6ptimamente la vegetaci6n y abrevaderos, que redunden 

en ganancia de peso y econom!a. 

En materia de sanidad Animal, se halla localizado en 20 

lugar considerandose aceptable no obstante que se carece de suficie~ 

tes MVZ en la zona .• 

De acuerdo a las pérdidas ecan6micas, as! como a la neces! 
dad que se tiene para su control se describen en el siguiente orden: 

En primer t&rmino las Parasitosis Gastro-intestinales, constituyen -

un problema cr6n1co, del cual no hay calendarios de desparasitaci6n

ni control sobre los aguajes corrientes, y particularmente la facio

lasis y la cocidiosis, no se les concede importancia y con una apli

caci6n anual, de cualquier producto antihelmitico, se tiene la creea 

cia de dar proteccion contra el caso. 

En cuanto a las Ectoparas!tosis, también las incidencias -
son fuertes, as! como las enfermedades colaterales que se derivan 

sin embargo, para ~ste problema hay probabilidades de su control por 

estar en campaña permanente contra la garrapata. Para las enferme;_ 

dades bacterianas mas comunes solo se vacuna anualmente o bién en 

casos de brotes infecciosos, con un deficiente manejo de biológicos¡ 

otra prác~ica que no es constante, es el suficiente suministro de 
sales minerales. 

La asistencia téCnica del m~4ico veterinario, no es frecue~ 
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##te, por negligencia del ganadero o por el poco número de profesio

n1stas aqu! radicados, con el aumento de MVZ, contribuiría para ef~ 

tuar un manejo zoot~cnico sanitario m&s adecuado y con ellos aumen~ 

r!a el nivel cultural de la poblaci6n, as! como sus ingresos, en es

pecial en las comunidades indÍgenas. 

No obstante que la comercialización del ganado constituye 

la etapa final y que debe ser dinámica y en forma directa, &ste as-

pecto es pasivo ya que las ventas se efectúan s6lo de acuerdo a las

necesidades del productor, comunmente los compradores vienen de otro 

estado, con sus comisionistas que son los que fijan los precios, al

ganado j6ven que es el que más compran. 

Los ganaderos ind!genas normalmente estaban supetditados a 

vender a los acaparadores, como respuesta a ello, se han organizado

en sociedades de producci6n y con ello lograr vender su producción -

pecuaria directamente a los centros de consumo o bién a las empaca-

doras T.I.F., atravez de un intermediario, evitandose as! depender -

de acaparadores. 

Otro impulso que vendrá a mejorar la comercializaci6n Pe-

cuaria, ser!n la terminaci6n de las nuevas carreteras, con lo cual -

facilitar& establecer explotaciones intensivas, que generen m!s em-

··. pleos y competencia entre productores, incrementando sus ingresos. 
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e O N e L U S I O N E S: 

I.- La ubicaci6n de la zona Lacandona, es buena y cuenta -

con una excelente ecolog!a, floreciendo el potencial agropecuario, 

que actualmente se explota en forma irracional. Debido a la poca 

cultura y que constituye en obst!culo, en la adopci6n de nuevas t&c

nicas que establezcan· un equilibrio Recursos Naturales-Hombre. 

II.- Hasta la d~cada de los 60, la poblaci6n era escasa 

por Km2, pero de 1970 en adelante, las emigraciones aumentaron en 

busca de abrir tierras al cultivo ( desmonte, rosa y quema >, esta-

bleciendo asentamientos humanos, arbitrariamente, que están provoc~ 

do diversos problemas soc1o-econ6micos, generados por la tenencia de 

la tierra para producir su alimentaci6n de auto-consumo. 

III.-·Los sistemas de producci6n pecuaria carecen del suf! 

ciente personal técnico y aún no se ~torga la necesaria Asesor!a 

Técnica, particularmente en las comunidades ind!genas. 

No obstante la abundancia de recursos agropecuarios, falta 

mayor planeaci6n, organización y presupuestos, que apoyan un pautino 

progreso ganadero, que genere empleos y abata en parte la sub'ocupa

ción. 

' IV.- La marcada desigualdad y descriminación social entre-

los estratos sociales constituye un serio problema para la integra-

ción del desarrollo socio-económico, ocasionado por la ignorancia h~ 

redada. 

Parte del retrazo cultural es el aislamiento geográfico ya 

que ·.cuando se dispongan de un m!nimo de caminos, harán posibles re.!, 

lizar programas efectivos de desarrollo rural integral de toda la 

población; al faltar la comunicaci6n cualquier labor social iniciada 

quedar& truncada, además seguirán existiendo casicazgos que frenen -

el progreso rural. 

Los servicios de abastecimiento de agua entubada, electri

ficación, servicio postal, telecomunicaciones y los servicios médi-

cos asistenciales es relativo hayarlos a m!s de 20 Km de las cabece
ras municipales. 
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v.- La educaci6n a nivel regional es deficiente y const~-

tuye la m~dula de la marginaci6n, particularmente entre la poblaci.Sn 

rural que manifiesta un retrazo cultural de 40 años, con relación al 

avance del pa!s, encontrandose aproximadamente un 40 ~ de analfabe-

tismo; ésto obedece en parte a lo disperso y aislado de las comuni-

dades, costumbres migratorias y los limitados y mal remunerados mae~ 

tres normalistas, Lo anterior unido a la nula iniciativa y pobreza

de las numerosas familias rurales, hace quedar truncada la educación 

b&sica primaria y es la raiz de que se siga generando mayo~ c~,ti-
dad de jÓvenes campesinos, aparceros o jornaleros, ante ésta situa-

ción se comprender' que la receptividad para adoptar nuevas tecnolo
gÍas es limitada; por lo tanto, todo programa en apoyo al desarrollo 

de estas sociedades agrÍcolas, debe ser integral para.el desarrollo
de la comunidad y contar con la participación de los beneficlarios,

en la planeaciÓn y organización los programas a realizar, mismos que 

deben ser regionalizados e impartidos en español y no en dialectos. 

VI.- La Agricultura productiva está en manos de los mestizos 

as! como la facilidad de adquirir créditos, maquinaria y equipos, 

además de que se cuenta con la mayor superficie de terrenos planos,
sin embargo el 80 ~ de la agricultura de la zona, la realiza la po-

blación ind!gena en lomerios y con sistemas rústicos y cosechas d~ -

autocnnsumo; los cultivos de mayor importancia son: el café, los pa~ 

tos y en menor proporción el maíz, frijol y caña. 

VII.- La población económicamente activa ( P.E.A. ), de la 

zona tiene buen equilibrio con relación a la población total de la 

zona lacandona y del Estado ( como se observa en la siguiente gráfi

ca), y la dependencia económica es aceptable, sin embargo la ocupa-

ción del 80 ~ de la poblaciÓn indÍgena en actividades primarias da -

como resultado ingresos perc&pitas bajos para quienes realizan el 

trabajo, e ingresos altos para los que se benefician con su trabajo, 

o controlan el mercado agropecuario; el equilibrio de ingresos se -

aprecia entre las cooperativas de producción y consumo formada por

las uniones de ejidos. 

Con el esfuerzo y la iniciativa organizada de dichas orgáni 

zaciones ejidales, la etnia ~zel~al, está buscando eqUilibrar su -

posición social y económica, basando sus actividades de producción ... 
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##y consumo por medio de las citadas cooperativas que han prolife

rado por su idiocincracia comunitaria y se utilizan como fuente de -

servicios colectivos, de todo tipo de trabajos e insumos. 

Los actuales ingresos pe~~pitas, son el reflejo del pred~ 

minante sistema de economía simple, basada en el minifundio, as! co

mo por el dominio del comercio y la polÍtica ejercida por los casi-

cazgos regionales y la improductividad de los terrenos de la pequeña 

propiedad por la inseguridad en la tenencia de la tierra. 

VIII.- El material y método que se consideró apropiado pa

ra tener un amplio panorama del medio ambiente social y técnico, pa~ 

ticularmente fu& basado en la investigación directa de campo observ~ 
do. Los comportamientos culturales durante tres años, al mismo tie~ 

po se consultÓ la literatura sobre la zona y para ~omple~entar el 

aspecto técnico se implementaron cuestionarios especÍficos de cada -

aspecto, con lo anterior se valoraron las explotaciones muestreadas

as! como las causas que están propiciando la actual situación técni

ca de la ganadería. 

Como ya se describiÓ anteriormente, en la mediciÓn precisa 

de los Índices de productividad pecuaria ( I.P.P. ), se usaron cal! 

ficaciones con lÍmites extremos de 16 a 100 puntos y con calificati~ 

vos de pé~imos a excelente, lo cual surge al desglozar cada factor -

de la explotación, deduciendo si usan o no métodos zootécnicos y los 

que practican ganader!a de sub'sistencia. 

Con ésta metodolog!a de evaluaciÓn la incidencia de califl 

caciones obtenidas con mas frecuencia fueron: mediano, malo, bueno

y muy bueno, de acuer.do a éstos registros se justificarán los aspec

tos técnicos considerados en el trabajo. 

CONCLUSIONES DE LOS ASPECTOS TECNICOS • 

IX.- a).- El aspecto genético no obstante su función 

como elemento de cambio en las actividades ganaderas, carece de la 

necesaria Importancia, sobre todo en los ganaderos de escasos recur

sos como los ganaderos ind!genas, los cuales están supeditados al d~
secho de sementales de ganaderos mestizos, a los cuales sobre explo

tan en años y n(Jmero de vientres por.omacho, con los consecuentes p~ 

i## ••• 
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##blemas que -se derivan por ésta deficiencia zootécnica. 

b).- La Alimentaci6n de todo el ganado está basada princi

palMente en sistemas extensivos de pastoreo en Agostaderos y Prade-

ras cultivadas, por lo cual se requiere de una especial capacitación 

con el f!n de aumentar la eficiencia de los pastizales, por medio de 

un mejor manejo y administración de los recursos forrajeros, con el

objeto de aumentar la producción de carne y leche de las explotacio

nes, en menor superficie. 

e).- A travez de las descripciones anteriores y ahora de -
conjunto se concluye que el Manejo zootecnico, en cada uno de los a~ 

pectos es deficiente, porque de acuerdo al orden establecido, en la

repr0ducé:i6n no hay programas concretos y los sementales son sobre-

explotados la selección es fenotÍpica y los cuidados del recién na-

cido son mÍnimos sobre el manejo de praderas y pastizales las rota-

ciones son relativas, la infraestructura O es insuficiente, iDprovi•· 

sado o se carece de ella, ocasionando mal trato del ganado en cual-

quier actividad. 

Los calendarios zoosanitarios no están bien establecidos o 

s6lo se llevan a cabo cuando las incidencias de enfermedades son al

tas o muy periÓdicas, además hay apat!a para las campañas sanitarias 

oficiales y una insignificante asesoría técnica de MVZ, por lo cual

un 80 % de productores de bajos ingresos practican una ganader!a de

subsistencia. 

La excepciÓn del buen manejo unicamente se dan en las ga-

nader!as bien capitalizadas que pueden pagar una constante Asesor!a
Técnica, de zootecnistas. 

d}.- En cuanto al aspecto Adaptación, a los cambios ecoló

gicos de animales y plantas que se introducen a la regi6n son bien -

aceptados, por lo cual este aspecto registra la mayor puntuaciÓn en

las gráficas y las menores fluctuaciones, a excepci6n de los micro-

climas localizados en las cordilleras de las sierras, que son susce~ 
tibles de corregirse con buen manejo. 

41## •••• 
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e).- Respecto al manejo sanitario, se considera aceptable

a pesar de que no existe la suficiente Asesoría Técnica de MVZ, sin

embargo persisten problemas endemicos como las Parasitosis Gastroin

testinales y del CarbÓn Sintomático, y que por ello los productores

requieren mas capacitaci&n en control de enfermedades y conservacio

nes de biolÓgicos. 

Se aclara que el mayor desequilibrio del manejo zootecni-

co se localiza entre loa ganaderos ejidatarios, que com~~ente están 

menos comunicados y practican una ganadería de sub'sistencia, lo 

cual es tambi&n el reflejo de la ignorancia en que se vive. 

f).- En el aspecto de comercialización, la demanda de la -

región es buena y se puede abastecer, siempre y cuando existan mejo

res precios de ofertas de los compradores, ya que los recursos agro

pecuarios por comercializar son grandes, por lo tanto será indispen

sable apoyar con mejores servicios de infraestructura, que faciliten 

el transporte de los productos aqu! producidos, que generen más em-

pleos e ingresos a las actividades primarias, que son predomin~~tec

en la zona. 

Particularmente se deberán organizar a los ganaderos en 

pequeño, como a los ejidatarios indÍgenas que les permita participar 

en la fijación de precios a nivel regional y an beneficio común. 
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" RECO~E1IDACIONES " 

I.- Las Instituciones oficiales que espec!ficamente atien

den Zonas Marginadas, debe elaborar conjuntamente con las Universi-

dades del Estado, proyectos de desarrollo de la comunidad, con equi

pos de pasantes y profesionistas, que cumplan con ~ste servicio, de

sempeñando actividades T~cnico-Culturales, que si tienen posibilida• 

des de prospera~ utilizando la Idiosincracia Comunal de la poblaci6n 

de la RegiÓn a f!n de que lleven a cabo Acciones Integradoras reales, 

que legen enseñanzas aplicables, de impacto regional, que induzcan -

a adoptar nuevas tecnolog!as, que disminuyan el desempleo, el analf~ 

betismo y aumente el ingreso Percápita. 

II.- Es necesario que por lo menos un 60% de la Zona Lac~ 

dona cuente con Infra-Estructura y Servicios de Comunicaci6n, por 

que s6Io atravez d~ ésta, se podrá hacer llegar la educación, la t~~ 

nica y cualquier servicio, complementario para el desarrollo Socio-

Econ6mico de los mÚltiples núcleos de población, en proceso de inte

gración Social y Productiva, que disminuya el No. de poblaciones ma~ 

ginadas por el Aislamiento Geográfico. 

III.- Como necesidad prioritaria, de la poblaciÓn rural de 

la Zona, es inculcarles la Educación Primaria Básica, ya que const1 

tuye el prL~er elemento de cambio mental y social de la población 

marginada; que desafortunadamente son la mayor parte de la población 

en general de la zona, y que es ineludible realizarla, para crear un 

ambiente receptivo, para todo tipo de programa Socio- Econ6mico y 

Técr.ico que se emprenda, porque restarle importancia a ~ste señala-

miento que integra el primer tema de toda Literatura que habla, so-

bre la Zona La~andona, ser! iniciarse mal fundado y desinformado so

bre la educaciÓn y los servicios de comunicación que aqu! se requie-

re. 

IV.- La Explotación Irracional de los recursos naturales -

debe frenarse, antes de que desequilibre m~s, el actual medio Ecoló

gico y menoscabe el Potencial Agropecuario y Forestal, patrimonio de 

las actuales y futuras generaraciones de-la Zona; no porque se anu-

len las actuales explotaciones forestales, sino porque debe vigilar

se por un aprovechamiento y distribución de la riqueza equitativa e~ 

## ••• 



##tre los grupos etnicos, que las poseen y los grupos agrocor.~erciales 

que actualmente monopolizan las producciones Agropecuarias Regiona--

les, sin una contribuci6n al Desarrollo Socio-Económico significativo. 

v.- Fomentar la capacitaciÓn Técnica Masiva, tanto a nivel

de comunidades Rurales IndÍgenas como en las Asociaciones Ganaderas 

con cursos pr&cticos en las Instalaciones de las Escuelas Técnicas 

Agropecuarias, con que cuenta cada MUnicipio, y de acuerdo al nivel 

cultural de los Grupos Sociales, debiendo orientarse por paquetes 

Integrales los aspectos b&sicos de una explotaciÓn gana4era organiza

da con registros de producción. 

VI.- El problema de la Sub'Ocupación y a la ve~ la falta 

de mano de obra, puede solucionarse inculcandose a las nuevas genera

ciones de Mestizos e IndÍgenas una Educación que no descrimine y res

pete los Salarios MÍnimos Autorizados oficialmente, acción que va en

beneficio directo de ambos sectores y en apoyo al ingreso familiar 

generandose empleos en las actividades primarias, que constituyen la

base del progreso de la zona. 

VII.- Como el aspecto Zoosanitario enseñando a utilizarlos

los Centros de Salud Animal, establecidos con ese objetivo. 

También deberá motivarse a utilizar sistemas intensivos de

la explotación de Agostaderos y Praderas, as! como del Ganado Produc

tor de carne. Como factor de cambio en la calidad del Hato, debe in

troducirse constantemente nuevo pie de cr!a de razas especializadas o 

mejoradas, que anticipadamente se tenga la experiencia que son via--

bles,de adaptarse en condiciones EcolÓgicas Idénticas. 

VIII.- Respecto a la ComercializaciÓn de la Producción Agr~ 

pecuaria y Forestal los sectores privados y Oficiales debe apoyar y -

fomentar los ~anales comerciales que propicie una competencia más ju~ 
ta que frene los actuales Monopolios Agrocomerciales; permitiendo as! 

que el productor concurra directamente a otros mercados y le estimule 

a Incrementar su Producción, colaborando con ello a la A~to-Suficien

cia Alimenticia, que actualmente es una de las mayores preocupaciones 

del Gobierno y Pueblo, as! cotuo de los Profesionistas del Sector Agi:~ 

pecuario al cual pertenecemos. 



" SUMARIO "• 

La Recabación de la Información Socio-Económica y Téenica

en primer término, se efectuó atravez de las visitas de campo con -

encuestas a diferentes grupos Sociales, representantes de los dife

rentes estractos sociales. De los diversos puntos de vista, se de-f 

dujeron, los factores Básicos, para desarrollarse empezando a estu

diar y conjuntar los fenómenos Sociales emanados de las actividades 

econÓmicas; estas observaciones, fueron completadas, por la Litera

tura que sobre el particular de la Zona hubo. 

Particularmente en el de~arrollo de los temas técnicos se

requirió integrar, cuestionariqs de los factores: Genética; Alimen

tació~, manejo, Adaptación y Sanidad, además se incluye una descri~ 

ción,. so~re. la CQmercializaci6n; Auxiliandose de la Teoría del - -

1·1. V .z. GUILLER!-7J QUEZADA BRAVO, enfocada y expuesta en la Tesis Pr.2, 

fesional " ANALISIS ZOOTECNICO - ECONOMICO, EN LAS EXPLOTACIONES DE 

GANADO PRODU:TOR DE CARNE EN EL ·l·IPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. 

POR E:L H. V .z. SALVADOR ZUZUARRIGUI SIERRA "• 

Los cuestionarios implementados, para obtener la informa-

ción Técnica, se aplicÓ en 44 Ganaderos, localizados estratégicam~~ 

te en los tres mpio.; lo anterior con el f!n de presentar un amplio 

panora~a de los Ecosistemas encontrados, las encuestas y cuestiona

rios se iniciaron en mayo de 1977 y se terminaron en diciembre de -

1978. 

En resumen los resultados obtenidos a travez de la discu-

sión, conclusiones y recomendaciones se han venido comentando de a

cuerdo a sus deficiencias y repercusiones de pérdidas Económicas, 

que ocasionan; lo cual se presenta en el siguiente orden: 

f-lANEJO; GENETICA, ALIHElJTACION, SANIDAD Y ADAPTACION. 
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