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Historia de la medicina veterinaria en México 

María Teresa Castillo Tovilla 

La medicina veterinaria es la disciplina que se encarga de prevenir, diagnosticar, tratar y curar 

las enfermedades que aquejan la salud de los animales, tanto domésticos como salvajes o de 

producción. En la actualidad la medicina veterinaria también se ocupa de la inspección y del 

control sanitario de los alimentos, la prevención de zoonosis. El profesional que pone en 

práctica esta ciencia es llamado Médico Veterinario. En este ensayo hablaremos sobre la 

medicina veterinaria en México tocando los subtemas de Los animales en la cultura del México 

antiguo, La medicina veterinaria en el México colonial y en el independiente, El México 

independiente y la medicina veterinaria, Fundación de la escuela de medicina veterinaria y 

zootecnia, Los primeros años de la escuela de medicina veterinaria, La epizootia de fiebre 

aftosa (1947- 1950) y la Consolidación de la enseñanza de la medicina veterinaria en Mexico. 

 

En la antigüedad no había como tal una medicina veterinaria, ya que en esos tiempos y 

pueblos eran muy pocos los animales domésticos, como el guauxoloth o guajolote (Meleagridis 

gallopavo) denominado por los náhuatls en forma familiar como totol o totolli. 

La “Cena de Navidad” se come con el famoso pavo vino a constituir el platillo principal, ya que 

al tener un tamaño mucho mayor que las gallináceas hasta entonces conocidas, pudo 

aprovecharse un solo animal para un variado número de personas. 

Algunas aves de vistosos plumajes, como los pericos y guacamayas, eran mantenidos en 

cautiverio, sobre todo en las casas de los nobles.  

 

  “El único mamífero que tenían domesticado los aztecas era  

el perro, muy diferente de sus congéneres europeos y que,  

según quienes han investigado al respecto hubo un ancestro  

común al cual se denomina como “perro común 

 mesoamericano” y del cual derivan las cuatro razas o  

variedades que fueron identificadas a la llegada de los  

españoles y que tienen características muy semejantes 

 a la especie Canis familiaris, como son sus caracteres  

craneales y sus proporciones y conformación del tronco,  

cuello y extremidades.” 

 

Antología UDS, introducción a la historia de la medicina veterinaria y 

zootecnia 2020. 

https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/f40f1

2571e81147a13e9e8de99f016c3.pdf 

   

 



Los perros se utilizaban en el centro de México en ceremonias fúnebres, y la traducción que 

hace el padre Sahagún, Tener un perro de esa era indispensable como lo es ahora tener un 

seguro de vida o, una religión católica, lo que corresponde al último de los sacramentos, o sea 

el de la Extremaunción, ya que, según sus creencias, el perro aquel habría de ser como decir 

el viático, ósea el único medio válido para llegar indemne al más allá. En la región de Acolman, 

al noreste de la Ciudad de México, se sacrificaba un perro con el individuo que fallecía. En 

esta cultura, el perro no pasaría a nado ningún rio, sino simplemente caminando por delante 

del difunto, el perro debía ser precisamente pinto, de negro y blanco, pues si era blanco y la 

persona moría en el día, no podría verlo, y si era negro y el deceso ocurría en la noche tampoco 

podría verlo para seguirlo. 

El perro maya, el Padre Landa dice que se ofrendaban a los dioses en ciertas fiestas, sobre 

todo en las del Año nuevo, que se efectuaban en el equinoccio de primavera y en el cual se 

pedía a las divinidades remedio para las necesidades que se esperaba tener aquel año que 

se iniciaba, como las lluvias, fertilidad de las milpas y fecundidad de los animales y las mujeres. 

 

En el México independente, el advenimiento del México independiente se despertaron los 

ánimos progresistas de los mexicanos sobre todo los de la clase “pensante”, así como la 

introducción a México de nuevas plantas de jardinería y el uso de alimentos preparados para 

el ganado, como también empleo de medicamentos veterinarios hasta entonces desconocidos. 

Había 70 pues la preocupación por desarrollar el agro mexicano, pues sabían de que en eso 

estaba nuestro potencial económico. En esa época hubo varios intentos, lamentablemente 

infructuosos, por establecer centros de enseñanza agrícola y veterinaria, como la del 

presbiterio Miguel Guerra, quien en 1835 dono fondos para el establecimiento en Guadalajara 

de una escuela de agricultura, cuya benéfica disposición no llego a realizarse. En el mes de 

abril de 1850 se dio a conocer a los gobernadores de los estados el establecimiento de la 

carreara agrícola en el Colegio de San Gregorio, fueron cuatro los alumnos que iniciaron con 

éxito esta carrera, con intervención del licenciado José Urbano Fonseca, que con el apoyo del 

doctor Río de la Loza, lograron realizar este primer antecedente de la formación agronómica 

en el país. 

 

La fundación de la escuela de medicina veterinaria y zootecnia, se inicia en 1853, año en que 

se funda el colegio nacional de agricultura, en donde se preparaba a los primeros médicos 

veterinarios mexicanos. Después de tres años de inestabilidad política es cierra y un año 

después, en 1857 la institución cambia a escuela nacional de agricultura y veterinaria esta 



perduró hasta 1914, año en que se dieron los ataques más cruentos de la revolución mexicana 

en el centro de México y por esa misma razón tuvo que ser clausurada. Formó a más de 180 

estudiantes de los cuales 120 fueron agrónomos, mayordomos, topógrafos, administradores 

de fincas y aproximadamente 60 veterinarios. 

Su objetivo principal fue formar y abastecer al gobierno de técnicos capacitados en el campo 

agropecuario. En 1908, cuando el gobierno porfirista estaba en crisis, después de una serie 

de discusiones se implanta el modelo de educación agrícola francés. 

Las estaciones agrícolas experimentales tuvieron un importante papel dentro de la educación 

agrícola y veterinaria mexicana, ya que durante la revolución fueron los custodios del acervo 

de conocimientos que habían llegado a México durante el periodo de modernización de la 

agricultura mexicana, además durante ese mismo periodo fueron las encargadas de regular la 

transferencia tecnológica.  

 

Los primeros años de la escuela de medicina veterinaria, abre en 1916, En 1918, se cierra la 

escuela, después de una huelga de estudiantes rebeldes, mismos que no se querían sujetar a 

la disciplina militar. En mayo de ese mismo año, después de haber expulsado a los estudiantes 

rebeldes y haber cambiado el reglamento interno se abre la institución, a la que se le añadió 

el término medicina quedando entonces: escuela nacional de medicina veterinaria. En 1924, 

al cerrarse la Estación Agrícola Central de San Jacinto, la escuela la toma y la transforma en 

Instituto de Medicina Veterinaria. En 1929 se anexa a la UNAM, gracias a los esfuerzos de los 

estudiantes, mismos que promovieron la anexión, y finalmente logran su objetivo. A principios 

de 1947 se estructura la comisión nacional contra la aftosa, en abril de ese año los 

norteamericanos temerosos de que la epizootia penetre a territorio estadounidense apoyan 

con técnicos, equipo y recursos financieros y se funda la Comisión México- americana contra 

la Fiebre Aftosa, e imponen el método de control del rifle sanitario. A finales de 1947 la 

situación en la zona central de México era muy delicada, después de haber sacrificado a 1, 

500,000 bovinos y de que el dinero, tanto mexicano como norteamericano se había agotado, 

la epizootia no daba muestras de ser controlada. A partir de 1968 comienzan a retornar y en 

1969, después de superar un clima adverso de oposición por parte del Consejo Universitario 

de la UNAM, logra convencerlos y dar el cambio de escuela a facultad de medicina veterinaria 

y zootecnia, iniciando los programas de posgrado en patología y zootecnia de aves. Este 

hecho fue un gran logro de los médicos veterinarios ya que en esa época se pensaba que el 

médico veterinario era un técnico subprofesional. A fin del siglo XX la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 



La epizootia de fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los 

animales de pezuña hendida o doble (bovinos, caprinos, porcinos y ovinos, entre otros) y ataca 

la producción de carne y leche. En mayo de 1946 arribaron a México 327 animales de ganado 

cebú procedentes de Brasil al puerto de Veracruz. En octubre de ese mismo año, se reportaron 

animales infectados en la zona del desembarco y dos meses después se confirmó la presencia 

de fiebre aftosa. Debido a esto, Estados Unidos cerró su frontera a la importación de ganado 

mexicano y se impuso una cuarentena, declarando la emergencia nacional. El 2 de abril de 

1947 se estableció la Comisión México- americana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, 

acordando una campaña de inspección, cuarentena y sacrificio de animales enfermos, medida 

que se conoció como “rifle sanitario” y donde se eliminaron en promedio 2 mil cabezas de 

ganado bovino y porcino al día, para finales de 1947 la enfermedad siguió expandiéndose en 

el centro de la República Mexicana y tras analizar la situación, se decidió incorporar la 

vacunación al programa, iniciando actividades a inicios de 1948, 1950 se habían aplicado 60 

millones de dosis y se observó una drástica reducción de brotes, quedando totalmente 

erradicada en 1955. 

 

La consolidación de la enseñanza de la medicina veterinaria en México, inició el 17 de agosto 

de 1853 (celebración en el país cada 17 de agosto, del día del Médico Veterinario Zootecnista) 

al inaugurarse la escuela de medicina veterinaria en San Jacinto hoy Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En octubre de 1970 inicia sus actividades la hoy Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. En México, las 

conmemoraciones se iniciaron en febrero, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional Autónoma de México y es compromiso de las Instituciones de 

Educación Superior, que ofrecen el programa de medicina veterinaria y zootecnia, realizar un 

evento que celebre la efeméride en cada entidad federativa del país. 
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