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••• La Geograf~a Médica estudia la 
distribuci6n espacial de los facto-
res ambientales (naturales, socio -
económicos y culturales) , que condi
cionan o determinan alguna patolo- -
g~a. 

Las condiciones del entorno que 
relacionan al agente patógeno con el 
huesped, la incidencia y prevalencia 
del binomio salud-enfermedad, as~ co 
me la distribución espacial de los = 
recursos para 1a salud " 

INTRODUCCION 

Dentro de la ciencia geográfica el área de la Geograf~a Médi 

ca es una de las menos estudiadas y desarrolladas, pero como el -

hombre está inmerso en su medio geográfico, el análisis de las á-

reas de distribución de las diferentes enfermedades debe surgir -

corno una propuesta a considerar de ayuda, sobre todo para 1a med~ 

cina moderna, actuando en dos formas principalmente: 1) previendo 

la enfermedad en el hombre ya que es innegable la manera en que -

1os diversos ambientes actuan en e1 individuo para1e1amente a su-

modo de vida (profilaxis); y 2) condicionando sus actividades en_ 

forma directa o indirecta, manteniendo el- equilibrio que debe 

guardar el binomio salud-enfermedad. 

Por lo anteriormente expuesto surge la necesidad de ampliar_ 

un poco e1 camino hecho por nuestros ante'cesores, al. tratar de -

destacar la importancia de los estudios geográficos en los traba-
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jos e investigaciones dentro del 5rea m~dica, 10 que puede ser de 

gran ayuda, sobre todo en cuanto a la coordinaci6n de programas y 

lineamientos a nivel epidemio16gico. 

con el presente trabajo se pretende encontrar una metodolo-

gra, la cual concluya con la formaci6n de 5reas de riesgo para un 

proceso m6rbido (enfermedad de Chagas), desde un punto de vista -

meramente geogr§fico. 

Aunque la enfermedad de Chagas es en general un tema descono 

cido, es una pato1ogra que en los Gltimos 30 años (60s en adelan

te) y principalmente entre los crrculos epidemio16gicos, ha ido -

adquiriendo gran importancia por la magnitud del r.Gmero de en~er

rnos que se han encontrado en e1 pa~s, durante investigaciones di

rigidas a otras enfermedades; esto es, que 1a poca informaci6n -

que se tiene, se ha adquirido en forma casua1, por lo que no se -

conoce la situaci6n real que se vive al respecto. 

Esto es alarmante, ya que los estudios realizados han deter-

minado la presencia de la enfermedad en toda Am~rica de ahr el 

nombre de Tripanosomiasis americana o Enfermedad de Chagas) y -

sin embargo, son contados los parses que han tomado con seriedad 

y preocupaci6n el estudio y control de la misma. 

Esta pato1ogra se descubri6 en Brasil desde 1909 (2) y en 

M~xico se conoce desde 1940 (3), sin embargo, es hasta 1987 en 

que ya hubo 2 casos de Chagas en el D.F. (registrados en el Insti 

tuto de Cardio1ogral cuando empieza a retomarse la informaci6n 

que existe y surge preocupaci6n para rea~izar investigaciones y 

programas con el fin de saber m5s de la enfermedad. 
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Lo anterior nos 11ev6 a escoger e1 tema de esta tesis, pues 

su pato1ogía en México nos 11eva 50 años de ade1anto y aunque mu

cha gente 1a padece sobre todo a nive1 rura1, no se 1e ha dado 1a 

importancia debida hasta 1a fecha: también, sabemos que e1 medio_ 

inf1uye directamente en e1 desarro11o de 1a misma, por 1o tanto, 

s~ se conoce a1go más de 1a forma en que actua, se puede tratar -

de contro1ar desde diferentes puntos de vista; adem§s se conside

ra que e1 trabajo mu1ti e interdiscip1inario ayudar~a a 1a so1u-

ci6n de este prob1ema. 

En México 1os estudiosos de 1a enfermedad, han determinado 

ciertas caracterrsticas geogr~ficas en las cua1es ~ta se desa-

rro11a; se sabe ~ue 1os estados que se encuentran 1imitando a1 

Océano Pacífico han sido más afectados por esta pato1ogía. E1 e~ 

tado de Oaxaca fue e1 que 11am6 nuestra atenci6n por: 1) es ahí 

en donde e1 Dr. Mazzoti encontr6 en 1940 (4) 1os dos primeros ca 

sos en e1 país, 2) muchos de 1os trabajos que existen son de1 es 

tado, por 1o que se considera que Oaxaca es de 1os 1ugares más 

estudiados en cuanto a 1a enfermedad de Chagas se refiere, 3)por 

su comp1·ej idad, ya que tanto a nivel frsico, socia1, eco~6mico, 

cu1tura1, etc., es de 1os estados menos trabajados en su Geogra

fía, por 1o que se consider6 un reto e incentivo para 1a rea1iza 

ci6n de1 mismo. 

Uno de 1os principa1es prob1emas que presenta e1 estudio de 

esta enfermedad es que aunque tiene s~ntomas caracter~sticos, 

estos se combinan con otros muy generales., l.o cual. provoca que -

éuando se manifiesta, no se 1e preste 1a atenci6n debida: además 
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en muchos casos, 1a enfermedad "parece que desaparece", pudiendo_ 

estar durante años de manera 1atente en e1 enfermo, manifestándo

se después ya sin remedio, con serias lesiones cararacas y, depe~ 

diendo de 1as caracter~sticas frsicas de la persona, en un deceso 

m~s o menos rápido, combinado con otro tipo de lesiones conocidas 

como "megas" (incremento de1 tamaño de diferentes 6rganos) entre 

otros. 

--Antecedentes- -

La enfermedad de Chagas tiene gran importancia en Latinoamé

rica, ya que se calcula que existen al menos 24 millones de enfer 

mes cr6nicos y 65 millones de individuos en riesgo de infecci6n -

para 1981 (5), por 1o que ya se 1e considera un prob1ema de sa1ud 

p!lb1ica internaciona1. 

Como ocurre en otros parses, la magnitud de la infecci6n tie 

ne dependencia geográfica muy comunrnente y,en forma por demás im

portante, existe 1a dependencia académica y de desarro11o de ins

tituciones de sa1ud púb1ica a nive1 naciona1. Asr 1a enfermedad -

de Chagas es mucho más común en aque11os parses que 1a han estu--

diado adecuadamente 

aque11os otros como 

corno Brasil, Argentina y Venezuela, que en -

Perú que, a pesar de conocer1a también, des-

tinan pocos recursos para su investigaci~n y sus instituciones de 

sa1ud púb1ica son raqurticas; un ejemp1o 1o constituye Bo1ivia, 

en donde hasta hace cinco años se 1e considerab~ poco importante_ 

y "en 1a actua1idad con 1a fundaci6n de .un programa y de un ins-

tituto para 1a investigaci6n, se ha demostrado que tiene un-gran 

impacto sobre 1a sa1ud de su pob1aci6n (6). 

g 



En Brasi1 se considera a 1a enfermedad de Chagas como un pr~ 

b1ema de sa1ud serio, presentándose en 1os pacientes daño cardra

co severo o muerte súbita en j6venes (muerte de 1eñadorl, asr co

mo 1a afectaci6n de otros 6rganos como e1 intestino y e1 es6fago_ 

(megaco1on y megaes6fago) ( 7) • 

En Argentina se han hecho apreciaciones sobre 1a incidencia 

de 1a infecci6n y se señalan unos 10 millones de personas expues

tas a contraerla y dos millones quinientos mil infectados (8). 

En Chile se estima que el número de infectados es de unos 

350 000: en Perú 80 000 y en Venezuela comprende más de 4 mi1lo-

nes de personas expuestas a la infección (9) . 

Hasta 1985 se conocran unos 200 casos mexicanos agudos (10) 

y al menos un centenar de miocarditis cr6nicas chagásicas bien d~ 

cumentadas, asr como un caso de megacolon y un posible megaes6fa-

go (11) • 

Tambi~n es i~portante señalar que M~xico es uno de los pocos 

parses en que se han registrauo brotes epidémicos importantes (12) 

se considera como área endémica probable todo el territorio 

que se encuentra entre los O y los 1800 m.s.n.m., es decir, las 

2/3 partes del territorio naciona1, ya que en pob1aciones 1oca1i

zadas dentro de las altitudes mencionadas, se han encontrado tria 

tomas infectados por ~ripanozoma cruzi en 1a habitaci6n humana(13) 

Los casos agudos y cr6nicos conocidos en México, proceden de 

casi todo e1 territorio nac~ona1 y predominantemente de los esta

dos de Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Tabasco,. Guerrero, Zacatecas, Mi_ 

dhoac~n, Veracruz, Pueb1a, Yucatán, Sonora y Estado de M€xico(14} 
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Los transmisores de Tripanosoma cruzi en M~xico se encuentran 

en todos los estad~s, pero se ha visto mayor abundancia de g~neros 

y especies en 1a vertiente de1 Pac~fico. Los g~neros transmisores 

más importantes que se han descrito son los triatomas, con 29 esp~ 

cies y subespecies, de las cuales muchas tienen marcados h~bitos -

domiciliarios (15) . 

Los primeros antecedentes sobre la enfermedad de Chagas en Mé 

xico se ~efieren a 1os vectores, los cuales se conocen desde la é

poca de la Colonia (16); pero fue hasta finales de la década de 

1os 20s, cuando se inici6 el estudio del triatorna y su relación 

con la enfermedad (17}. 

Actualmente se conocen cinco g~neros del grupo triatomidae -

con un gran nGmero de especies y subespecies en el estado de Oax~ 

ca y se ha puesto de manifiesto una prevalencia inesperadamente ~ 

levada de anticuerpos re1ativos al Tripanosoma cruzi a partir de_ 

1940, cuando Mazzoti en el municipio de Teojomulco descubri6 los 

dos primeros casos mexicanos, confirmados parasitosc6pica~ente en 

nuestro pa~s (18}. 

A partir de ah~, se cuenta con algunos registros de estudios 

hechos dentro del estado de Oaxaca y se han encontrado ampliamen

te distriburdos en : Tripanosoma phyllosoma por Burmeister en - -

1835 en los municipios de Juchitán, Callantes, Tehuantepec, Toto

loapan, Tututepec, Santiago Pinotepa Nacional y Coxoltepec (Santa 

María) ~19); Triatoma dimidiata maculipenis por Stal en 1859 en -

los municipios de Chiquihuitlán, Choapa, Nopala, Istmo de Tehuan

tepec (20); Triatoma barberi por Usinger en 1939 en los munici- -



pies de Tepe1meme, Magda1ena Apazco, So1a de Vega y Cuicat1án (21) 

Tripanosoma phy11osoma mazzoti en 1941 en los municipios de Tute-

pee, Co11antes, Pinotepa Naciona1, Juqui1a, Cacahuatepec, San Juan 

CotzocOn, Jami1tepec, Yosondua y T1axiaco (22): Triatoma dimidiata 

macu1ipenis en 1960 por Biagi y Navarrete en los municipios de Ch~ 

quihuit1án, Chicapan, Nopa1a, (23) ¡ Rhodnius pro1ixus en 1961 por_ 

Tay y cols. en 1os municipios de Jami1tepec, Cotozocán, Put1a (24) 

Triatoma gerstaeckeri en 1985 por Tay y cols., en Miahuat1án (25). 

Desde entonces a 1a fecha, se han realizado diversos estudios 

seroepidernio10gicos de dicha parasitosis, por profesiona1es de 1a 

Medicina y 1a Sa1ud Púb1ica, que manifiestan la prob1emática de1 

estado de Oaxaca para la enfermedad de Chagas. 

Algunos estudios de casos humanos comprobados en e1 estado de 

Tripanosomiasis americana son: en 1940 Mazzoti en e1 municipio de_ 

Teojomulco; en 1961 por Tay y co1s., en 1a Mixteca baja; en 1965 

por Arce y Biagi en e1 LimOn y Tutepec; en 1971 por Go1dsmith en 

Chila; en 1978 por Marcuschamer y cols., en la ciudad de Oaxaca y_ 

en i979 por Salazar y co1s. {26) 

Otros estudios comprueban que en a1gunas pob1aciones de Oaxa

ca, 1a preva1encia de infecci6n es hasta del 76% en adultos; en No 

pa1a encontraron e1 33% de seropositividad y al 55% de estos, con 

a1teraciones e1ectrocardiográficas sugestivas de miocardiopat~a a

vanzada (271 

En 1~79 se pub1ic0 un estudio epidemio16gico realizado con 

muestras de sangre co1ectadas en papel f~1tro, en 4023 residentes 

ae 60 comunidades de1 estado de Oaxaca, que nos brindO un pr~bab1e 
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ade1anto en e1 conocimiento de1 prob1ema en M~xicó, al encontrar -

en algunos casos, preva1encia de positividad hasta de1 70% en suj~ 

tos mayores de 20 años de edad (281. 

En 10 que concierne a la cardiopatía cr6nica chagásica, algu

nos autores encontraron 46 casos provenientes de1 estado de Oaxaca 

que fueron atendidos en algunas instituciones de salud del Distri

to Federal y 3 casos más, diagnosticados por autopsia (29). 

En Oaxaca esta cardiopatra es la manifestaci6n clrnica más 

frecuente y aunque se desconoce la prevalencia de la enfermedad de 

Chagas (por no tenerse un diagn6stico claro de la misma) , se puede 

inferir a trav~s de los estudios sobre las condiciones de vida en_ 

las zonas rurales, que muestran un bajo nivel socio-econ6mico, as~ 

corro por 1a presencia de triatornas infectados 

de ia entidad (30). 

en las 2/3 partes 

Asr tenem:>s que el estado de Oaxaca, es un caso de estudio -

que por sus diversas caracter~sticas nos permite analizar la in- -

f1uencia de1 medio ambiente sobre una de las enfermedades que pad~ 

ce ei hombre; 1a zona de estudio presenta grandes y complejos con

trastes geográficos y una amplia gama de problerras de índole so~ 

cial y econ6mica, mismos que en su mayoría no han sido objeto de ~ 

na atenci6n o estudio deta11ado, lo que nos permite pensar que di

fici1mente puedan ser solucionados aún a 1argo plazo. 

-Objetivos de este trabajo- -

-Retomar algunos factores geográfic~s (físicos, socLa1es y --

econ6micosl de1 estado de Oaxaca y detectar los que condici~ 
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nan 1a presencia de 1os casos de 1a enfermedad de Chagas. 

-Rea1izar una regionalizaci6n en base a los factores estudia

dos para precisar zonas de riesgo de 1a enfermedad de Chagas 

en e1 estado de Oaxaca. 

~Obtener en base a su ubicación, 1oca1idades que puedan consi 

derarse idóneas para e1 contro1 de 1a enfermedad. 

-Metodo1ogra en tres fases- -

En 1a primera, se recopilaron los datos estad~sticos e infor

mación genera1 de carácter geográfico y epidemio1ógico y con e11o_ 

se obtuvo 1a ubicación de 113 1oca1idades con casos conocidos (ver 

mapa #11 con 1o que se formó e1 mapa base. Es importante mencionar 

que se uti1izaron las cartas del estado de Oaxaca escala uno a un 

mi116n de INEGI, datos epidemio1ógicos obtenidos de1 Departamento 

de Investigaci6n Epidemio16gica de 1a Secretarra de Salud, asr co

mo de fuentes directas del estado, y se utilizaron los datos de 

pob1ación que proporciona el X Censo de Poblaci6n y Vivienda de1 

estado de oaxaca tomo rrr, haciendo mención de que e1 hecho de ma

nejar 570 municipios dificulta e1 proceso de investigaci6n, en vir 

tud de 1o cua1 se optó por sintetizar 1a informaci6n a los 30 ex-

distritos conocidos, para un manejo más fácil. 

En 1a segunda fase, se realizaron mapas de correlaci6n, los -

cúa1es se obtuvieron de sobreponer e1 de distribuci6n de 1oca1ida

des con casos conocidos sobre 1as cartas de INEGI de 1os diferentes 

factores frsicos, 1o que permitió agrupa~ estas 1oca1idades de a-

éuerdo a 1as caracterrsticas geográficas de cada factor; despu~s,-
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se procedió a contar 1as 1oca1idades que se encontraban dentro de 

cada una de 1as características determinadas, ubicándo1as así en -

zonas de a1to, mediano y bajo riesgo para cada factor; posterior-

mente e1 criterio común que se manejó para obtener áreas, fue e1 -

tomar 1os 30 ex-distritos que conforman e1 estado.,,para fina1izar_ 

con 1a e1aboraci6n de1 mapa de regionalizaci6n de riesgo en base a 

factores físicos (ver mapa Al • 

Desde e1 punto de vista socia1 se uti1izaron para formar un -

criterio común en el an~1isis, 1os 30 ex-distritos que integran e1 

estado y se usó como característica principal el tipo de materia1 

de construcci6n de la vivienda, por ser el aspecto rr .. ás norr.brado -

por 1os investigadores de la enfermedad. 

Los factores econ6micos se trataron igual que los f~sicos. 

En la tercera fase se hizo un an§lisis para obtener conclusi~ 

nes y 1legar así a 1a localización de las áreas de riesgo en e1 -

estado. 

-Estructura de 1a investigación- -

Este trabajo se ha dividido en 4 apartados. En e1 pri~ero se -

hace referencia a 1a enfermedad: características de1 parásito, ci-

c1o biológico y morfo1ogía, características de1 transmisor, desarro 

110 y manifestaciones en e1 hombre, mecanismos de transrnisi6n y eta 

pas de 1a enfermedad. 

E1 segundo está dedicado a1 estudio de1 medio físico en e1 es

tado de Oaxaca, tomando en cuenta 1os principa1es factores que 1o 

éonstituyen, y se correlacionan e~tos con el mapa de localidades, 
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para de1imitar zonas de riesgo a nivei frsico. 

En ei tercero se ana1izan a1gunos factores socia1es y econ6-

micos que es posib1e inf1uyan en 1a presencia dei triatoma infec

tado, asociado con ei mapa de 1oca1idades, para de1:Unitar zonas -

de riesgo a nive1 socio-econ6~~co. 

En ei cuarto y G1timo apartado, se hace una sobreposici6n de 

ios mapas de corre1aci6n reaiizados en ios dos apartados anterio

res y se determinan desde ei punto de vista geogr~fico, ias zonas 

de riesgo de contraer enfermedad de Chagas en ei estado de Oaxaca. 
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CARACTERIZACION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

-Caracterrsticas de1 parásito-

La Tripanosomiasis cruzi es una parasitosis que se descubri6 

en e1 año de 1909 por e1 investigador brasi1eño Carios Chagas(3ll 

y se encuentra amp1iamente distriburda por todo e1 continente Ame 

ricano, de ah~ el nombre de Tripanosomiasis americana. 

Las Tripanosomiasis son enfermedades producidas por parási-

tos pertenecientes a 1a clase zoomastigophora, siendo seres cuyo 

cuerpo está formado por una sOla c~lula y a la familia tripanoso

matidae, que comprende varios géneros de parásitos; algunos no p~ 

rasitan a1 hombre (Leptomona y Crithidiai 1os que lo parasitan 

son e1 género de Leishmania y el Tripanosoma. (32) .Este 61timo g~ 

nero son par~sitos sangu~neos tisulares distribuidos tanto en ani 

males corno en el hombre {los primeros actuando como reservarías 

principa1mente.(33). 

Los Tripanosomas son de cuerpo a1argado y fusiforme de 25 mi 

eras aproximadamente de 1argo, un gran ndc1eo centra1, un blefaro 

p1asto posterior a1 n6c1eo y e1 f1age1o que forma una gran membr~ 

na ondulante a todo 1o 1argo del cuerpo del parásito, saliendo 

por 1a parte anterior.(34). 

- Morfolog~a del parásito -

El Tripanosoma cruzi pasa en su des~rro11o por los estadios 

de· Tripomastigote que es la forma infectante, presentando un cuer 
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po alargado, un cinetoplasto, un flagelo que forma la membrana o~ 

dulante y un nGcleo localizado en la parte posterior y un kineto

plasto o corpGsculo parabasal. (35) 

1.- FLAGELO 

2.- MEMBRANA ONDULANTE 
3.- NUCLEO 
4.- KINETOPLASTO 
5.- CINETOPLASTO 
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E1 Epimastigote con forma a1argada, presenta una membrana on 

du1ar o f1age1o, un cinetop1asto, un b1efarop1asto y un nacieo en 

1a parte anterior; en este estadio se desarro11a 1a etapa de mu1~ 

tip1icaci0n que se rea1iza por fisión binaria. (36) 

1.- FLAGELO 

2.- MEMBRANA ONDULANTE 

3.- BLEFAROPLASTO 

4.- KINETOPLASTO 

5.- NUCLEO 
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E1 Arnastigote, en donde e1 protozoario tiene forma redondea 

da no se ve e1 f1age1o, presenta un cinetop1asto, un b1efarop1a~ 

to y un nac~eo centra1. En este estadio se puede observar intra

ce1u1armente a1 para.sito. e 3.7) 

1.- NUCLEO 
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-Caracter~sticas de1 transmisor- -

Para 1a propagación de 1as enfermedades, sobre todo de tipo 

infeccioso conocidas con e1 nombre de parasitarias transmisib1es 

1os artr~podos juegan un pape1 importante en su transmisi6n, ac

tuando por lo general como agentes vectores de dichas enfermeda

des y son 1os insectos los de mayor extensi6n, distribuci6n y 1~ 

ca1izaci6n en el mundo, con un amplio rango de adaptaci6n, 11e-

gando a soportar temperaturas muy a1tas mayores a 1os 45°C y muy 

bajas de menos de 1o~·c, desarro11ando también mecanismos de de-

fensa contra armas que ha elaborado el hombre para combatirlos. 

Dentro de los insectos, el orden de los hem~pteros es de -

gran interés a nivel médico, encontr~ndose dos familias importa~ 

tes: Cimicidae (chinches) y Reduvidae (chinches gigantes también 

conocidas con e1 nombre de besuconas, pedorras, voladoras, hoci

conas, chinches de Compostela, talaje, pie, etc., el nombre de-

pende del lugar en que se encuentre ) , la cual incluye especies 

hemat6fagas que se a1imentan de aves, diferentes mam~feros y en 

determinadas condiciones de1 hombre. (38) 

En re1aci6n con ia de Chagas se encuentra ia subfarni1ia 

triatomidae o triatomas, en donde existen los g~neros transmiso

res m~s importantes que se han descrito con 29 especies y subes~ 

pecies, los cua1es tienen gran tamaño 2 a 5 cms. ) , cuerpo a--

1argado y ap1anado con manchas arnari11as·o rojizas sobre fondo 

negro y dos pares de a1as bien desarro11adas; su cabeza es a1ar

gada cónica con antenas y probóscide o pico chupador. 

En e1 medio si1vestre se encuentra a los triatomas en cue~-
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vas y madrigueras de ma~feros como marsupiaies, edentados, rho

dentia, carn~voros, quir6pteros y aves: también en rocas, tron-

cos ca~dos, oquedades, huecos de ~rboies, corteza de paimeras y 

Fle. 1 Clclo evolutlvo y mecanhmo de ll'•nsmlSldn de T. crual. 
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A nivel peridom~stico pueden encontrarse en establos, corra 

1es, conejeras, ga11ineros, palomares, etc* 

Cuando el triatoma adquiere y desarrolla una preferencia al~ 

menticia por el hombre, adquiere h4bitos domiciliarios, esto se 

dá en el momento en que el mismo acaba (al hacer uso directo de 

1os recursos que 1o rodean) con los escondites y madrigueras Si~ 

vestres del par~sito, por lo que @ste una vez destruido su "hogar" 

se ve condicionado a buscar sitios en donde vivir y alimentarse,_ 

1legando de esta forma a introducirse a nivel peridom~stico y do_ 

méstico, prefiriendo lugares obscuros como grietas y hendiduras -

de paredes, marcos de cuadros, cofres, baCles, entre las cortinas 

catres, camas, cunas, hamacas y se ha encontrado una enorme rela

ci6n con el tipo de material de la vivienda ya sea de palma, ado

be, cart6n, tablas de madera y tejas, cabañas y chozas constru~-

das con varas de bambú y paja; también en construcciones con pro

ductos de materias vegetales o de mala calidad la cual se agriete 

rápidamente, as~ como los pisos de tierra, pilas de leña, etc. 

- - Ciclo biológico 

Cuando un triatoma pica a un individuo sano, succiona tai 

cantidad de sangre que empuja el contenido intestinal y ob1iga al 

anima1 a defecar durante 1a a1imentaci6n. Los tripornastigotes me

tac~clicos expulsados "nadan" en las materias fecales y orina, y 

penetran en ia piel a través de la herida de la picadura,por la_ 

mucosa o bien son arrastrados por las uñas de1 individuo a1 ras-

tarse, ya que la sa1iva del insecto produce prurito. 
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EJ. tripomastigote J.J.ega a J.a sangre que J.o transporta al. 

corazón, pu1mones, etc., en donde penetra a fibras musculares y 

endotelios; pierde su flaj elo y se redondea convirtiéndose en 

amastigote el cual se reproduce activamente por fisión binaria 

en el. que continua J.a 

muJ.tipJ.icación, 

sangu1.neo, que 

para transformarse 

se mueve activamente 

luego 

en la 

en tripomastigote 

sangre, penetrando 

nuevamente en las células para reiniciar el ciclo. 

Si en este momento un tri.atoma limpio se alimenta en este 

individuo, 

digestivo 

ingiere tripornastigotes s.:J.nguineos que en su tracto 

sufren una metamorfosis, transformándose 

epimastigotes, los que al llegar al intestino posterior 

convierten en triponastigotes ~etaciclicos infectantes. (39) 

Mecanismos de Transmisión 

en 

se 

Otros rnecanis~os de infección son por via transplacentaria, 

casos congénitos en las zonas de elevada endemia, por transfusión 

sangu.1.nea, 

laboratorio 

por la leche materno, por errores de r:ianejo en el 

y al desarrollar o ingerir animales infectados cuya 

carne y v1sceras no están suficientemente cocidas. (40) 

Etapas de la enfermedad 

cuando un 

manifestaciones 

Tripanosoma 

clínicas se 

cruzi penetra al 

observa un período 

organismo, en 

de incubación 

las 

que 

tiene una duración mí.nima de cuatro o. cinco di as, tiempo que 

necesitan los parásitos para compJ.etar su evolución y 

reproducción en las células invadidas. (4i) 

La fase aguda caracterizada por manífestaciones locales co-
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mo e1 "signo de Romaña", e1 cua1 se presenta c:orno un edema bipa~ 

pebra1, uni1atera1, poco do1oroso de aspecto vio1aceo, con inf1a 

maci6n de la glándula lagrimal y parálisis de los m6sculos de la 

6rbita, esto como resultado de la entrada a través de la mucosa 

conjuntivai·ae1os tripomastigotes metacrclicos. Desaparece apro

ximadamente en quince d~as. Otro signo es el "Chago~a de inocu1a 

ci6n", que es un n6du1o subcutáneo que se acompaña de microadeni 

tis regiona1 apareciendo en el sitio de penetraci6n del parásito 

e 38) Las manifestaciones generales se presentan,corra fiebre el~ 

vada, son caracter~sticas especiales, macro y micropoliadenitis_ 

generalizada indolora, puede haber cardiomegalia con ruidos car

d~acos velados,extras;stoles e hipotensi6n arterial y alteracio

nes en la conducci6n de la actividad cardíaca. Esta fase dura a

proximadamente de siete a treinta aras; todas estas alteraciones 

tienden a desaparecer, sin embargo, la infección queda latente y 

con el tiempo puede desarrollarse una cardiopat~a en la mayorra_ 

de los casos . e 4 3) 

La fase cr6nica algunas veces se presenta con el anteceden

te de la fase aguda y otras, m,_ta se pasa inadvertida. En algu-

nos casos cursa asintomática y s6lo es descubierta por hallazgos 

e1ectrocardiográficos. En ocasiones se presenta insuficiencia 

card~aca de predominio derecho. (44) 

Algunas veces la infección es autolirnitada y el parásito d~ 

saparece (esto está en relación al nivel de anticuerpos del pa-

ciente pero en otras el enfermo muere en esta fase. (45) 

Es importante e1 hacer menci6n que los antecedentes epiqemi~ 
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16gicos de1 individuo van a ser de suma importancia para e1 con-

tro1 e investigaci6n de 1a enfermedad. Estos son: 1ugar de proce

dencia de1 enfermo, tipo de habitaci6n, conocimiento de 1os tria

tomas, infestaci6n de 1a habitaci6n, antecedentes por 1a picadura 

de 1os mismos, etc. (46) 
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C A P I T U L O II 



CARACTERISTICAS FISICAS DEL ESTADO DE OAXACA Y SU RELACION CON LA 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Este cap~tu1o tiene como fina1idad de1imitar en e1 estado de 

Oaxaca zonas de riesgo {a1to, mediano y bajo) para 1a enfermedad -

de Chagas, por 1o que se ana1izaron s61o aque11as caracterrsticas

que condicionan 1a presencia de 1os. casos. 

E1 estado de Oaxaca 1i~~ta a1 norte con 1os estados de Vera-

cruz y Pueb1a, a1 este con e1 estado de Chiapas, a1 sur con e1 0-

céano Pac~fico y a1 oeste con e1 estado de Guerrero; por su exten

si6n territoria1 (95,364 kms'), ocupa e1 quinto 1ugar a nive1 naci~ 

na1;cuenta con 570 municipios agrupados en 30 ex-distritos y se u

bicaron s61o 1as 1oca1idades que presentan casos conocidos. 

Se sabe que 1a Tripanosomiasis americana motivo de esta inve~ 

tigaci6n, ha sido detectada en e1 estado desde 1os años 40s, y a -

pesar de que se considera que Oaxaca es uno de 1os estados de 1os

que se tiene mayor información de casos de 1a enfermedad, ésta aGn 

sigue siendo insuficiente para cubrir1o en su tota1idad; existen 

1os programas que reporta 1a Secretarra de Sa1ud, 1a cua1 cuenta 

en 1a actua1idad con médicos y persona1 especia1izado que traba-

jan en 1a prob1ernática de 1a enfermedad , sobre todo por 1a magni

tud de1 nlímero de casos que se han estado reportando en 1os 61ti--

mos "años; .a1 respecto cabe hacer menci6n de que muchas de 1as 1o-

ca1idades de 1as que se han registrado ca?os de 1a enfermedad, han 

sido descubiertas por casua1idad, sobre todo por 1os equipos ·de --
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prográmas pa1Gdicos que funcionan mejor (por tener un mayor apoyo_ 

de 1a secretaría de Sa1ud) y por investigadores que en forma pers~ 

na1 se han preocupado por saber cua1es son 1as caracterrsticas y -

repercusiones que tiene sobre 1a pob1aci6n 1a enfermedad de Chagas. 

En 1a rea1izaci0n de1 trabajo de gabinete, se revis6 toda 1a -

informaci6n bib1iográfica que existe a1 respecto y se observ6 que_ 

a pesar de 1os diferentes estudios rea1izados desde 1936 hasta 1a 

fecha por investigadores y m~dicos ~ue marcan caracterrsticas def i 

nidas de1 área que estudian, es de sumo inter~s geogrSfico, e1 re

sa1tar que en su mayor~a hacen mención a 1os mismos factores físi

cos aunqu~ sin profundizar en e11os, 1o cua1 nos di6 e1 tema de1 -

presente apartado y 1a posibi1idad de encontrar respuesta para 1os 

objetivos. 

Con 1a ayuda de1 persona1 de 1a Secretaría de Sa1ud de Oaxaca 

se pudo obtener 1a ubicaci6n precisa de 1as 1oca1idades con casos 

conocidos de 1a enfermedad, con 1o cua1 se rea1iz6 e1 mapa esca1a 

1:1 000 OOO,e1 que se procedi6 a sobreponer en cada uno de 1os ma

pas de caracter~sticas físicas de1 estado, para encontrar re1aci6n 

entre 1oca1idades y características específicas que nos permitan -

rea1izar e1 aná1isis deseado. 

En base a1 mapa de distribuci6n de 1os casos conocidos en Oa

xaca, se tiene conocimiento de que son 113 1as 1oca1idades con 1a 

enfermedad de Chagas y será en e11as en 1as que se basará este 

trabajo (mapa #1) 
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L:tSTA DE LOCAL:rDADES CON CASOS CONOC:roos DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

EN EL ESTADO DE OAXACA y EX-D:tSTR:tTO AL QUE PERTENECE. 

NUMERO 

J. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l.O 
l.l. 
l.2 
J.3 
l.4 
J.5 
J.6 
l. 7 
J.8 
J.9 
20 
21. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41. 
42 
43 

LOCAL:tDAD 

cozol.apa 
Acat1án 
Vicente Cama1ote 
Tuxtepec 
San .:ruan Cien.egui11a 
San Lorenzo Victoria 
San Jorge Nuchita 
Sta. Ma. Tindú 
Asunción Coyotepeji 
San Feo. Teopan 
San Pedro Nopal.a 
Sta. Ma. Texcatit1án 
San Juan Tcposco1u1a 
Santiago Yolomecatal 
Asunción Xochixt1án 
Sta. Ma. Asunci6n T1axiaco 
Putl.a 
Santiago Yosotiche 
San Sebastian Yutanino 
Santiago Amo1tepec 
Sto. Drogo. Teojornu1co 
San Miguel. Sol.a 
San Francisco Sola 
Santiago Minas 
San Juan Col.orado 
Santiago Pinotepa Nacional 
Tata1tepec 
Sta. Cruz Tututepec 
Sta. Catarina Juquil.a 
Cañada del. Aire 
Stos. Reyes Nopal.a 
Sta. Ma. Titepec 
San Pedro Mixtepec 
Bajos de Chil.a 
Puerto Escondido 
Santiago Suchiquitongo 
Magda1ena Apasco Et1a 
Sto. Tomás Mazal.tepec 
Oaxaca 
T1a1ixtac 
Sto. Drogo. Torna1tepec 
Teotitl.án del. Val.le 
Cui1apan 

EX-D:rSTR:tTO 

Tuxtepec 
Tuxtepec 
Tuxtepec 
Tuxtepec 
Sil.acayoapan 
Sil.acayoapan 
Sil.acayoapan 
Si1acayoapan 
Huajuapan de Lean 
Coixtl.ahuaca 
Huajuapan de Leen 
Nochixt1§.n 
Teposcol.u1a 
Teposcol.u1a 
Teposcul.o1a 
T1axiaco 
Put1a 
Putl.a 
Sol.a de Vega 
Sol.a de Vega 
Sol.a de Vega 
Sol.a de vega 
Sol.a de Vega 
Sol.a de Vega 
Jarnil.tepec 
Jarnil.tepec 
Juqui1a 
Juqui1a 
Juqui1a 
Juquil.a 
Juquil.a 
Juquil.a 
Juquil.a 
Juquila 
JUQUU.a 
Etia 
Etl.a 
Etl.a 
Oaxaca 
Oaxaca 
Oaxaca 
Oaxaca 
Zaachil.a 
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NUMERO 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

LOCALIDAD 

Animas Trujano 
Zaach::l.l.a 
Vil.l.a Diaz Ordaz 
Tl.acol.ul.a de Matamoros 
San Pabl.o V::l.l.l.a de Mitl.a 
Zimatl.án 
Ocotl.án 
San Juan Chil.ateca 
Sta. Ma. Ayoquezco 
La Garzona 
San Nico1ás Yaxe 
Ejutl.a 
La Compañi:a 
San Simón Al.mcil.ongas 
Miahuatl.án 
San Pedro Mixtcpec 
San Miguel. Coatl.án 
San Jer6nimo 
Sta Catarina Loxicha 
San Miguel. del. Puerto 
Sta. Ma. Huatul.co. 
El. Limón 
San Pedro Pochutl.a 
San Francisco Cozoa1tepec 
Bajos de Coyul.a 
Magdal.ena Tequisistl.án 
Sta. Gertrudi.s 
San Feo. Lachigol.o 
San Jose Progreso 
Tl.acochahuaya de Morel.os 
Sta. Ma. Buenavista 
Real.o 
Cuajil.ote 
San Miguel. Tl.anichil.co 
Santiago Apóstol. 
Cartnen 
Figueroa 
Puebl.o Viejo 
San Jose Ixtapan 
El. Zapotal. (Tanamecal.) 
Puerto Sta. Cruz 
Exquipul.a (Cul.iapan) 
Charco Redondo 
Santiago 
San Miguel. Tl.acamama 
San Pedro Atoyac 
El. Ciruel.o 

EX-DISTRITO 

Zaac:h.il.a 
Zaachil.a 
Tl.aco l.ul.a 
Tl.ac:ol.ul.a 
Tl.ac:ol.ul.a 
Zimatl.án 
Zimatl.án 
Zimatl.fln 
Sol.a de vega 
Ejutl.a 
Ocotl.án 
Ejutl.a 
Sol.a de Vega 
Ejutl.a 
Miahuatl.án 
Miahuatl.án 
Miahuatl.án 
Juquil.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Pochut1a 
Pochutl.a 
Tehuantepec 
Zimatl.án 
Oaxaca 
Ejutl.a 
Oaxaca 
Zimatl.án 
Zimatl.án 
Ocotl.án 
Zimatl.án 
Zimatl.án 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Juquil.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Zaachil.a 
Juquil.a 
Jarnil.tepec 
Jamil.tepec 
Jarnil.tepec 
Jamil.tepec 

36 



NUY.ERO 

91. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

l.00 
l.O l. 
l.02 
l.O 3 
l.04 
l.05 
l.O 6 
l.07 
l.08 
l.09 
l.l.O 
l.l. l. 
l.l.2 
l.l.3 

LOCALIDAD 

La Luz 
Barra de Col.otepec 
R!.o Grande 
Sta. Ma. Tonameca 
Cozoal.tepec 
Sto. Drogo. de Morel.os 
San Juan Cacahuatepec 
Sta. Y~. Zacatepec 
Corozal. 
Cerro del. Aire 
San Juan Lachao 
Sta. Candel.aria Loxicha 
Pl.uma Hidal.go. 
San Francisco Loxicha 
Sta. Rosa Lachao 
Buena Vista Trinidad 
Santiago l.a Gal.era 
San Isidro del. Camino 
Mal.pica 
Laguna (san Juan) 
San Miguel. Reyes 
Cuadril.l.a del. Tigre 
San Isidro Pal.izada 

-Aspectos fisiográficos- -

EX-DISTRITO 

Juquil.a 
Juquil.a 
Juquil.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Jamil.tepec 
Putl.a 
Juquil.a 
Juquil.a 
Juquil.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Juauil.a 
Poéhutl.a 
Pochutl.a 
Pochutl.a 
Putl.a 
Zimatl.án 
Putl.a 
Putl.a 
Putl.a 
Mixes 

Como consecuencia de su arnpl.ia extensi6n territorial., el._ 

estado abarca varias de l.as provincias fisiográficas en que se 

ha dividido tradicional.mente al. pa!.s: l.a Sierra Madre Oriental. 

en l.o que corresponde a su extremo sur, presenta al.titudes 

medias de 2 000 a 2 500 metros y al.gunas cimas de más de 3 000 

metros, recibe l.ocal.mente l.os nombres de sierras de Juárez, de 

Tuxtepec, de Ixtl.án, Vil.l.a Al.ta y Mixes, encontrándose próxima 

a estas úl.timas l.a región del. Zempoal.tepetl.. La Sierra Madre -

del. Sur en Oaxaca, está representada por l.a sierra de Miahua--

tl.án cuyas l.aderas boreal.es se incl.i~an hacia l.a cuenca del. -

r!.o Bal.sas y l.as austral.es hacia el. Océano Pac!.fico, proyocan_ 

una fértil. l.l.anura costera y al.canzan al.titudes medias de -
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2 000 metros y cimas mayores de 3 000 metros. La Sierra de - -

Niltepec o Atravesada en el Istmo de Tehuantepec, es una zona_ 

relativamente baja con altitudes medias de 650 metros, la -

cual se extiende hasta las llanuras del estado de Veracruz. En 

el oeste del estado se encuentra la Región Mixteca que presen

ta formas de re1ieve sumamente erosionadas, conocidas con ei -

nombre de sierras de Tamazu1apan, Tlaxiaco, Nochist1~n, Yucuy~ 

gua y Coicoyan, con altitudes medias del SOOmts. {l). 

De las 113 localidades a estudiar 50 de ellas que repre-

sentan el 44% del total, estSn distribu~das en las regiones de 

las sierras (según las cartas fisiográficas de INEGI) que se -

distinguen por tener menor extensi6n de §reas planas y una m~ 

yor extensi6n de superficies inclinadas con terrenos altos, a

bruptos y escarpados. 

En la región central del estado conocida por el nombre de 

Valles Centrales de Oaxaca, conformada por los valles de Oaxa

ca, Tlacolula, OcotlSn y otros, se situan 24 localidades que -

representan un 21% del total. 

Se presentaron 19 localidades, el 17% del total, ubicadas 

en las regiones de 1omer~o9 que corresponden a terrenos ondul~ 

dos con áreas planas más extensas que en las sierras pero de -

menor extensi6n. 

Las llanuras son extensiones en las que el relieve local_ 

no excede de 200 m.s.n.m. y en ellas se ubicaron 18 localida-

des , que representan un 16% del total. 

Por último hay 2 localidades que son el 2% del tota_l, ubi 

cadas en cañones que son valles profundos y estrechos, con 
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laderas abruptas que han sido erosionadas por lo general por -

cursos fluviales. 

Como se puede observar, gran parte de las localidades es-

tudiadas se localizan en la regi6n correspondiente a las sie- -

rrras, pues gran parte de1 estado es montañoso. Es necesario -

mencionar que el estado de Oaxaca está en la costa del Pac~fico 

y tiene cerca placas tect6nicas importantes que hacen que su -

fisiograf~a sea variada y compleja. 

Altitud- -

Muy ligada a las caracter~sticas fisiográficas están las 

diferentes altitudes del estado; en los trabajos realizados por 

epidemiólogos e investigadores, es un factor geográfico muy ut~ 

lizado al delimitar áreas de Chagas, y se observó una zona bien 

marcada por la altitud que abarc6 de los O a los 1 800 m.s.n.m. 

en la cual se ubicaron 101 de las 113 localidades, o sea el 89% 

del total de los casos y tan s61o 12 o sea el 11% del total, 

están a mayor altitud. 

-Aspectos geológicos- -

Al realizar el trabajo, se obtuvo que de las 113 localida

des 50 (44% del totall , se encontraron dentro del área de for~ 

ción pE(gn) (era Precambrica), la cual es en general un conjun

to complejo de roc~s fuertemente metamorfizadas, sin división 

de per~odos y ~pocas; estas rocas t~enen más de 600 millones 

de años (2)y en el estado se presentan algunos de los pocos a--
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fioramientos que existen en la Repl'.iblica Mexicana. 

Las rocas metam6rf icas son aquellas que han sufrido modifi

caciones en su estructura origina1 y en su composici6n minera16-

gica también, por los procesos de metamorfismo sufridos, como -

son el color, ia presi6n, los flu~dos o gases qu~micamente acti

vos y, se forman a partir de rocas preexistentes tanto ~gneas e~ 

mo sedimentarias, por 1o mismo son muy numerosas, ya que a cada_ 

1gnea o sedimentaria, existe una metam6rfica o varias correspon

dientes. Su c1asificaci6n se basa en 1a cornposici6n minera16gica 

en 1a estructura de 1a roca, en e1 tipo de metamorfismo sufrido, 

en el origen y la profundidad a la cual se han formado. Exis--

ten varias formas de c1asificar estas rocas, pero e1 método más 

usado y sencillo las divide en exfoliadas y no exfoliadas (es la 

propiedad de los cristales de romperse según caras planas de po

sici6n simétrica definida) . El tipo de roca de la que hablamos, 

e1 gneis, es de tipo exfo1iado y tiene diversas variedades, con 

granos moderadamente gruesos, de textura exfoliada y algunas pr=. 

sentan fajas largas y angostas. Los minerales comunes al gneis -

son e1 cuarzo, 1os fe1despatos y micas y se originan por metamor 

fismo regional (3). 

33 locaiidades (29% del total) se encontraron en la zona de 

formaci6n Q(S), que pertenecen a la era Cenozoica del per~odo 

Cuaternario, que es el más reciente en cuanto a la edad geol6gi

ca del mundo (4) • 

Las rocas sedimentarias son partes de materia1es formados -
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como consecuencia de la actividad qurmica o mecánica ejercida_ 

por los agentes de denudaci6n sobre las rocas preexistentes, 

depositándose en forma estratificada cada capa en la superfi-

cie de la 1it6sfera. La petrificaci6n de los sedimentos a tem

peraturas y presiones re1ativamente bajas conduce a su forma-

ci6n. Algunos agentes formadores de las mismas son la irradia

ci6n so1ar, 1os hielos, las lluvias, el viento, el mar, la gr~ 

vedad, sustancias qu~micas y organismos corno las plantas y los 

animales (5). 

Por su forma de acarreo y dep6sito se dividen en clásti-

cas o detr~ticas que son las formadas a partir de sedimentos -

depositados mecánicamente como el lodo, grava y arena, por la 

acci6n del intemperisIT.o y la erosi6n (detritos de rocas pre- -

existentes) y por rocas no elásticas o qu~micas que son origi

nadas por precipitaci6n qurmica en cuerpos de agua superficia

les tanto de ambientes marinos como continentales, que puede -

ser causada por evaporaci6n, por reacciones inorg~nicas, entre 

sales disueltas o por org~nismos corno bacterias, corales, rrc-

luscos, etc.,(6). Las rocas sedimentarias pueden tener una mi

neralogía compleja ya que casi cada mineral de orígen ígneo o_ 

metam6rfico puede tener una existencia transitoria sedimenta-

ria; sin embargo los minera1es comun~s y abundantes son e1 - -

cuarzo, 1os feldespatos, micas, calcita, do1ornita, piroxenos, 

ferromagnesianos, etc., (7). Esta área es de suelos formados de 

1a manera anteriormente expuesta. 

Las 30 localidades restantes que representan el 27~ del -
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tota1, se dividen entre 8 tipos diferentes de rocas de ias - -

cuales 13 se 1oca1izan en ~reas con rocas ~gneas de tipo intru 

sivo 4cido y extrusivas básicas. 

Las ígneas intrusivas ácidas son aque11as de textura de -

grano grueso compuestas principalmente por cuarzo, feldespatos 

a1ca1inos y p1agioc1asas sódicas. Un ejemp1o de este tipo es -

e1 granito, y las extrusivas b~sicas son rocas de textura de 

grano fino, compuestns principa.1rnente por p1agioclasas cálci

cas, ferromagnesianos y feldespatos (un ejemplo de este tipo -

es ei basa1to} ( 81 . 

Las otras 17 localidades est5n en rocas formadas en la e

ra Mesozoica durante los perradas Jurásico y Triasico y son 

principalmente de tipo sedimentario, predominando como materi~ 

les la lutita, la arenisca, el conglomerado y la caliza. 

Cuando se p1antearon 1os factores que podrían ser condi-

cionantes para el. desarrollo de la enfermedad, no se hab~a con 

temp1ado corno tai ai factor geo16gico, por considerarse resui

tado de material subyacente a un suelo, determinado por un cli 

ma, vegetaci6n y otros factores que se concatenan para delimi

tar ei medio; sin embargo ai revisar ei mapa geol6gico se ob--

serv6 ei predominio de ciertos minera1es en 1os tipos de ro--

cas p1anteadas, constitu~das principalmente por: cuarzo, fel-

despatos y micas, obteniendose que en las rocas metam6rficas y 

sedimentarias se encontraban ei 88% de1 totai de 1as 1oca1ida

des trabajadas y un 20% de1 tota1 en 1as rocas ígneas. 

42 



-C1ima- -

Cuando se rea1iza un estudio geográfico, e1 c1ima es un 

e1emento importante de1 medio ambiente f~sico ya que inf1uye 

directamente en e1 desarro11o de 1os sue1os, 1a vegetaci6n y 

1a fauna, condiciona e1 uso desde e1 punto de vista econ6mico 

que se 1e da a1 1ugar, etc. Son muchos 1os e1ementos de1 c1ima 

que deben de tomarse en cuenta, sin embargo, se particu1ariz6_ 

en 3, que se e1igieron por ser.nombrados por 1os investigado-

res: 1a temperatura media anua1, 1a precipitaci6n tota1 anua1 

y 1a humedad re1ativa media anua1 y, despu€s, se uti1iz6 e1 

sistema de c1asificaci6n c1imática de Koppen modificado por 1a 

maestra Enriqueta Garcra, que permite hacer regiones c1im&ti-

cas adecuadas a 1a Rep11b1ica Mexicana. 

-Temperatura media anua1- -

Para e1 desarro11o de este tema se uti1iz6 e1 mapa de iso 

termas medias anuaies, que muestra 1a distribuci6n de 1a temp~ 

ratura en e1 estado con 1~neas que unen puntos de igua1 tempe

ratura en ºC, de 1o cua1 se obtuvieron 1os siguientes resu1ta-

dos: de 1as 113 1oca1idades s61o 12 (10% de1 tota1) se encon-

traron a menos de 18°C y 1as 101 1oca1idades restantes, o sea_ 

e1 90% de1 tota1, están entre 1os 18ºC y 1os 28ºC. 

-Precipitaci6n tota1 anua1- -

Para este apartado se uti1iz6 e7 mapa de isoyetas de1 es

tado, que muestra 1a distribuci6n y variaci6n de 1a prec~pita-



ci6n en e1 espacio por medio de 1~neas que unen puntos con 1as 

mismas cantidades; se detectó una mayor concentraci6n de 1oca-

1idades (63 que son e1 56% de1 tota1) en regiones con precipi

taci6n menor de 1os 1 000 mm. anua1es y SO 1oca1idades (44% -

de1 tota1l, reciben más de 1 000 mm anua1es. 

-Humedad re1ativa media anua1- -

La humedad es e1 vapor de .agua que existe en 1a atm5sfera 

procedente de 1a evaporaci6n de 1os mares, 1agos, r~os, nieve_ 

y vegeta1es. La humedad re1ativa es e1 porcentaje que resu1ta 

de 1a re1aci6n entre 1a ma.sa de vapor acuoso existente en 1a -

atm6sfera y 1a que habr~a si e1 aire estuviera saturado, sien

do esta re1aci6n igual a 1a de 1as presiones correspondientes. 

Para e1 trabajo se dividi6 e1 área en 3 zonas: 1a primera en-

cierra 48 1oca1idades (43% de1 tota1) con menos de1 60%; entre 

60 y 70% hay 39 1oca1idades que corresponden a1 35% de1 tota1 

y 26 1oca1idades con 70% y más, que son e1 23% de1 tota1. 

-Tipos de c1i:ma.- -

E1 c1ima es e1 conjunto de fen6menos meteoro16gicos que -

caracterizan e1 estado medio de 1a atm6sfera en un punto de 1a 

superficie terrestre (Mann 1908} 9) • 

La media de 1os ren6menos meteoro16gicos que actuan a 1o 

1argo de un per~odo de años nos da, e1 clima de una región, 

que puede distinguirse de otras que ~resentan diferente compo

sición o intensidad, en base a 1o cua1, se ha intentado agru--
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par 1a presencia y modo de dete=ninados fen6menos c1i~ticos -

sobre 1as regiones natura1es de 1a tierra, con c1ima semejante 

1~mites discernib1es y que comparten caracter~sticas comunes, 

sobre todo en términos de vegetaci6n y sue1o. 

Una de 1as c1asificaciones de c1imas de Jl'ltis difusi6n, es_ 

1a que propuso Koppen en 1936; esta c1asificaci6n fue modific~ 

da en 1964 por 1a maestra Enriqueta Garcia, para que ref1ejara 

mejor 1as caracteristicas c1imáticas propias de 1a Repúb1ica -

~exicana y es e1 que se utiliza en 1a actualidad a nivel nacio 

na1. 

De 1as 113 1oca1idades 49 (43% de1 tota1), se ubican en -

1os c1imas cá1idos húmedos y subhúmedos (temperatura media a-

nua1 mayor a 1os 22ºC), 29 1oca1idades (26% del total) están 

en e1 grupo de los climas semicá1idos húmedos y subhúmedos 

temperaturas medias anuales entre 18 y 22°C) , y 11 localida--

des (10% del tota1) en regiones con climas templados subhúme 

dos (entre 12 y lBºC) existen también 24 1oca1idades (21% del 

tota1) en los climas secos que en cuanto a temperaturas son -

muy diversos, pudiendo encontrar climas secos muy c51idos, ha~ 

ta secos con temperaturas de semifr~os; en este caso es impor

tante el régimen de humedad de la zona, que es húmedo todo el 

año, o h1'.imedo en verano~ 

Se observó que la mayoria de las 1oca1idades se ubican en 

1os climas cálidos húmedos, sin embargo, a1 revisar la f6rmu1a 

c1im~tica de 1as zonas en donde se e~cuentran concentraciones 

de 1oca1idades con casos conocidos se observaron otras caracte 
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rrsticas que parecen condicionantes en 1a presencia de la en-

fermedad, y estas, están basadas en el régimen de humedad; pr~ 

dominaron los subhGmedos con lluvias en verano y, a la vez, se 

ubican en las zonas que tienen el más bajo porcentaje de llu-

via invernal en el estado (esto significa que menos del 5% de 

1a precipitaci6n anua1 cae en invierno. 

-Aspecto hidrol6gico- -

La hidrologra es la ciencia 9ue trata de las propiedades, 

ocurrencia, circu1aci6n y distribuci6n de1 agua, sobre la cor

teza terrestre y debajo de ella, su presencia en la atm6sfera 

y sus relaciones con el medio ambiente (10) . Aunque para su -

desarrollo se divide en el estudio de las aguas superficiales 

y de las subterráneas (geohidrologra), s6lo se ocuparon las -

primeras, ya que en ellas se estudian los factores como 1a ro

ca, el suelo, la vegetaci6n y pendientes del terreno, que en -

conjunto determinan el comportamiento del agua sobre la super

ficie (ll). Este comportamiento es en base a corrientes de a-

gua que son cuerpos de agua que acarrean partrculas de rocas y 

fluyen pendiente abajo a lo largo de un curso definido (l2l • 

Por e1 predominio de áreas montafiosas que se tiene en el_ 

estado 1as corrientes escurren, casi en su totalidad, provoca~ 

do que sus rros sean cortos y rápidos; por su ubicación y el~ 

ma, en Oaxaca llueve mucho, y sin embargo, existen ~reas en -

las que se puede notar un bajo nivel, en las corrientes que lo 

atraviesan 
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Para definir mejor 1os criterios adoptados en 1a e1abora

ci6n de 1as cartas hidro16gicas de 1a Dirección Genera1 de Ge~ 

grafía, se han tomado datos de otras instituciones púb1icas c~ 

mo 1a SARH, en e1 caso referente a 1as regiones hidro16gicas -

de1 país. Así, se ha dividido a1 territorio naciona1 en 37 re

giones hidro16gicas diferentes, tomando como base exc1usivamen 

te 1a orografía (descripción de 1as formas superficiales de la 

tierra) y 1a hidrografía (descripción de corrientes de agua, 

1agos, 1agunas, etc.) esto es, una regi6n hidro16gica, compre~ 

de áreas que por su tipo de relieve y escurrimientos superfi-

cia1es, presentan caracter~sticas simi1ares en su drenaje. 

Se obtuvo que 88 de 1as 113 1ocalidades (78% del tota1), 

se encuentran en la región hidro16gica # 21 de1 estado de Oa-

xaca, que se localiza en la porci6n sureste y se caracteriza -

porque sus corrientes son en general intermitentes y escasas,

registra entre 200 y 500 mm de escurrimiento, dese~bocan en el 

Océano Pacífico y sus ríos representativos son e1 Atoyac o 

Verde, el Peñoles, el Contreras, etc. Esta zona abarca parte -

de 1a Región Mixteca, e1 extremo de la Sierra Madre Orienta1, 

1o que se conoce con el nombre de Valles Centrales de Oaxaca, 

1a parte orienta1 de 1a Sierra de Miahuat1án y toda 1a costa -

occidental de1 estado. 

13 1oca1idades (11% de1 tota1} se ubican en e1 área de --

500 a 1 000 mm de escurrimiento, que ocupa 1a zona nororienta1 

del estado sobre 1a Sierra Madre Oriental, hacia 1as zonas ba

jas de Veracruz; también hasta e1 norte de1 Istmo de Teh~ante

pec y una parte pequeña que co1inda con Guerrero. 
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Se observa que 12 localidades (11% del total) , están ubi

cadas en 1as zonas m§s secas de1 estado, situadas a1 noroeste 

en la Regi6n Mixteca (SO a 100 mm) y la otra regi6n que colin

da con el Istmo de Tehuantepec hacia la costa del Pacrfico, 

que tiene entre 100 y 200 mm de escurrimiento. 

-Aspectos ed5ficos- -

El suelo es la capa m5s s~perf icial de la corteza terres

tre, en 1a cual encuentra soporte 1a cubierta vegetal. Es nece 

sario conocer sus caracter!sticas, ya que e1 suelo es el resu~ 

tado de la interacci6n de varios factores del medio ambiente y 

fundamentalmente de los siguientes: .material parental, consti

turdo por roca madre de la cual se originan los suelos (geolo

gra), el relieve (geomorfologra), el clima, la actividad bio16 

gica y el tiempo. Como resultado de dicha interacci6n, se gen~ 

ran diferentes procesos que pueden ser simples o comp1ejos(13). 

Por las caracterrsticas predominantes del estado de Oaxa

ca, se encontraron suelos de litosol, regosol, suelos deriva-

dos de cenizas volcánicas, andosoles, rendzinas negras y rojas 

gleisoles, aluviales (fluvisoles), oxisoles (laterrticos), ver 

tiso1es, salinos y s6dicos. 

De las 113 localidades 51 (45% del total), tienen corno ti 

po de suelo los regoso1es, que son suelos que se encuentran en 

diversos. climas y con diferentes tipos de vegetaci6n¡ se carac 

terizan por no presentar capas distiptas. En general son cla-

ros y se parecen bastante a la roca que los subyace cuando no 
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son profundos, se encuentran en mayor o menor grado en ias 1a

deras de todas 1as sierras mexicanas, frecuentemente son some

ros, su ferti1idad es variab1e y su uso agr~co1a se condiciona 

a su profundidad y a1 hecho de que no presentan pedregosidad. 

En 1as sierras encuentran un uso pecuario y forestal con resu1 

tados en función de 1a vegetación que exista (14). 

24 1oca1idades (21% de1 tota1) , están dentro de 1os feo-

zern que significa 1itera1mente.tierras pardas. Son suelos que_ 

se encuentran en diferentes condiciones c1imáticas y diversos 

tipos de terrenos, pudiendo presentar casi cual.quier tipo de -

vegetaci6n en condiciones naturales, su característica princ~ 

pa1 es una capa.-superficia1 obscura, suave, rica en materia1 -

orgánico y nutrientes, sin presentar capas ricas en cal; abun

dan en ~l. estado con usos variados, l.os profundos de terrenos 

p1anos se uti1izan en agricu1tura de riego o de tempora1 con 

al.tos rendimientos, otros, menos profundos en laderas y pen

dientes con rendimientos más bajos, se utilizan en pastoreo y 

ganader~a con resu1tados aceptab1es (15) . 

21 1oca1idades (19% de1 tota1) , se encuentran en 1os cam

biso1es. Estos sue1os por ser jóvenes y poco desarro11ados, se 

presentan en cualquier clima, menos en zonas áridas; pueden te 

ner cua1quier tipo de vegetaci6n ya que ésta se encuentra con

dicionada por el c1ima y no por el. sue1o; se caracterizan por 

presentar en el subsuelo una capa que parece más suelo de roca 

ya que en e11a se forman terrones y ~iene acumu1ación de a1gu

nos materia1es com::> arci11a, carbonato de ca1cio, fierro, man-



ganeso, pero sin que esta acumulaci6n sea abundante (16) . 

96 localidades o sea el 85% del total, se encuentran en -

estos 3 tipos de suelos. 

8 localidades {7% del total), están en los vertisoles,que 

son sue1os que se revue1ven, que se vo1tean; se presentan en -

climas templados y cálidos en zonas en las que hay una marcada 

estaci6n seca y otra lluviosa. Su vegetaci6n natural va desde 

1as selvas bajas, hasta 1os pastiza1es y matorra1es de climas 

semisecos; se caracterizan por grietas anchas y profundas que_ 

aparecen en ~poca de secas. Son sue1os muy arci1iosos, frecue~ 

temente negros o grises en 1a zona, son pegajosos húmedos y -

muy duros cuando est5n secos, a veces son sa1inos. Su uti1iza

ci6n agr~co1a es muy extensa, variada y productiva, son casi -

siempre fértiles pero presentan probiemas en su manejo, ya que 

su dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan pr~ 

blemas de inundaci6n y drenaje (17). 

Tres localidades (3% del total) están ubicadas en los a-

crisoles o suelos ácidos. Se encuentran en zonas tropicales o_ 

templadas muy 11uviosas, en condiciones naturales tienen vege

taci6n de se1va o bosque; se caracterizan por tener acu.mu1a~ -

ci6n de arcilla, por sus colores de rojos a amarillos y por -

ser generalmente ácidos o muy ácidos. Se usan en agricultura -

con bajos rendimientos salvo en frutales tropicales y tambi~n_ 

en ganader~a con pastos inducidos o cu1tivados con rendimien-

tos medios (18). 

Tres localidades (3% del total) se encuentran en los lit~ 
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so1es, que son sue1os que se ubican en todos 1os c1imas y con_ 

diversos· tipos de vegetaci6n; se caracterizan por tener una -

profundidad menor de 10 cm hasta 1a roca, tepetate o ca1iche ~ 

duro. Se 1oca1izan en todas 1as sierras en mayor o menor pro-

porci6n en 1aderas, barrancas y ma1pa~s, as~ como en 1omer~os 

y en a1gunos terrenos planos, tienen caracterrsticas variab1es 

en funci6n de1 materia1 que 1as forma, pudiendo ser férti1es o 

inférti1es, arenosos o arci11osos y su uso depende de 1a vege

taci6n que 1os cubre (191. 

Una 1oca1idad (1% de1 tota1) en 1os 1uviso1es que signif~ 

ca suelos lavados, se encuentran en zonas templadas o tropica-

1es lluviosas, aunque en ocasiones en climas más secos, su ve

getaci6n es de bosque o selva y se caracterizan por tener a1 -

igual que los acrisoles un enriquecimiento de arcilla en el -

subsue1o, pero son más f~rti1es y menos ácidos (20). 

Una 1oca1idad (1% de1 tota1) en nitoso1, que es 1itera1-

mente suelo brillante; se localiza en ciertas zonas muy 11uvio 

sas tanto cá1idas como temp1adas. Su vegetaci6n natura1 a1 i-

gua1 que 1os 1uviso1es y acriso1es es de bosque o se1va; se 

caracterizan por tener un subsue1o muy profundo enriquecido de 

arci11a y norrna1mente tienen una capa superf icia1 de1gada y e1 

subsuelo se extiende desde su 1~mite inferior, hasta más de 

metro y medio de profundidad (21) 

Una 1oca1idad (1% de1 tota1) se encontr6 en rendzina, nom 

bre po1aco que se da a sue1os poco p7ofundos pegajosos,que se 

presentan en c1imas cá1idos o temp1ados con 11uvias mode~adas 
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o abundantes; su vegetaci6n natura1 es de matorral, selva 0 -

bosque. Se caracterizan por poseer una capa superficiai abun-

dante en humus y muy férti1, que descansa en roca ca1iza o ai

gGn materia1 rico en cai. No son profundos y son genera1mente_ 

arci11osos (22) • 

A1 rea1izar ei aná1isis de1 tema de ios sueios y buscar -

re1aci6n con ias ioca1idades con casos de Chagas, se detecta-

ron 3 tipos de regiones diferentes: ios regosoies, feozern y -

cambisoies que agrupan 96 1oca1idades; ios vertisoies, acriso

ies y 1itoso1es que ocupan 14 1oca1idades y 1os 1uviso1es, ni

tosoies y rendzinas que agrupan 3 ioca1idades, en base a io -

cuai se obtuvo ei mapa de zonas de riesgo a nivei edáfico para 

ia enfermedad. 

De igua1 forma ai buscar diferencias o igua1dades entre 

ios sueios, se observó que ios que corresponden a ia zona de 

aito riesgo son sueios sin arci11a o con baja acumu1aci6n de 

1a misma, lo cua1 provoca sue1os arenopos, con terrones o gri~ 

tas, 1o que hace que se conviertan, por estas caracter~sticas, 

en nidos y escondites naturaies propios para ei desarroiio de1 

vector de ia enfermedad. 

Aná1isis- -

La rea1izaci6n y aná1isis de1 mapa de zonas de riesgo pa

ra ia enfermedad de Chagas, desde ei punto de vista frsico, se 

desarroiió-como sigue: se optó por u~ar ia escaia 1:1 000 000, 

que permiti6 ei vaciado necesario de datos y sobre todo,. dar -
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una idea g1oba1 de1 estado de una forma accesib1e. 

Se hizo 1a compi1aci6n de toda 1a información que se te-

nra de 1a enfermedad de Chagas en e1 estado, detectando e1 nom 

bre, municipio y ex-distrito de 1a localidad, para posterior-

mente localizarla en el mapa. En este sentido es importante 

mencionar que fue de gran ayuda clasificar la info:rrnaci6n a ni 

ve1 ex-distrita1 (esta divisi6n se us6 por la conveniencia de 

agrupar 1os 570 municipios en 30 ex-distritos, con e1 fin de -

que fuera más fSci1 e1 manejo de la información desde todos --

los puntos de vista políticos, sociales y econ6micos Se 

tiene el conocimiento de que como nunca se logr6 en la prácti

ca un acuerdo en cuanto a que municipio sería cabeza de distri 

to, puesto que todos se peleaban ese privilegio, por las dife

rencias existentes entre la poblaci6n, creencias, cost\.Unbres,-

1enguaje, etc., 1a d~visi6n en distritos no funcion6), aquí se 

uti1izaron ya que son áreas más grandes y por 1o tanto es más 

fáci1 1a ubicaci6n de una loca1idad dada. Al respecto, se con

t6 con 1a ayuda de persona1 de 1a Secretarra de Salud de Oaxa

ca que nos proporcion6 listados, archivos y mapas, así como la 

ubicaci6n directa y gracias a e1lo fue posible tener una 1oca-

1izaci6n bastante exacta, a13.n de rancherías en 1as que se tu-

viera conocimiento de 1a enfermedad. Es así como se rea1iz6 e1 

mapa de 1oca1idades con casos conocidos de 1a enfermedad que_ 

se procedi6 a re1acionar con 1as cartas de 1os factores físi-

cos pub1icados por INEGI. 

E1 siguiente paso fue e1 conteo de1 número de 1ocaiidades 
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que se encontraran en cada caracter~stica de un tema determi-

nado, y as~ se hizo e1 recuento en cada uno de los nueve facto 

res f~sicos que se estudian (cuadro 1) 

Posteriormente se agruparon en tres nive1es 1as caracte-

r~sticas de cada tema para determinar áreas de a1to, mediano y 

bajo riesgo para cada una, dependiendo de1 nGmero de 1oca1ida

des que se encontraran en cada nive1; los rangos de diferencia 

entre zonas de riesgo se dieron. en forma arbitraria, orienta~~~ 

dos conforme 1a bib1iograf~a consu1tada, rea1izada por invest~ 

gadores y m~dicos en campo, y que marcan varias pautas para de 

1imitar áreas en a1gunos de 1os temas. 

Se procedi6 a e1aborar 1os mapas por factor, por ejemp1o: 

desde e1 punto de vista fisiográfico se obtuvo zona de a1to, 

mediano y bajo riesgo, desde e1 punto de vista c1imático se d~ 

terminaron 1as zonas de a1to, mediano y bajo riesgo y as~, su

cesivamente con 1os 9 factores f~sicos estudiados, procediendo 

a hacer 1uego los mapas de corre1aci6n, sobreponiendo cada uno 

de estos mapas con sus 3 divisiones, de ~anera de distinguir -

áreas en donde se concentraran zonas de alto riese:·:>, zonas de 

bajo riesgo y de mediano riesgo ( mapas de1 2 a1 10) • 

Después se uti1izó 1a división por ex-distritos para ha-

cer e1 recuento de cada una de 1as caracter~sticas (cuadro 12) 

y se determinó que si en un ex-distrito hab~a más de 5 caract~ 

r~sticas de a1to riesgo, éste se c1asificaba como ta1, se ha-

b~a más de 5 en bajo riesgo, se inc1~~a en este rango, y 1as -

zonas de mediano riesgo se delimitaron a1 contar 1as caracte-

r~sticas y obtener nGmeros menores de 5 en a1to y bajo riesgo. 

(cuadro #3). 54 
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MAPA No. 4 

AREAS DE RIESGO EN BASE 
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MAPA No. 7 

AREAS DE RIESGO EN BASE 

A LA HUMEDAD RELATIVA 

Vl/1/1/1 
FZZZI 
I/ 1 

ALTO RIESGO 

MEDIANO RIESGO 

SAJO RIESGO 





1 

11 

MAPA No. 8 
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TABULADOR DE ANALISIS PARA LA REGIONALIZACION (CUADRO t 2) 

ALTITUD GEOLOGIA TEMPERAT PRECIPIT HUM.REL. CLIMA HIDROLOG EDAFO!fl' 

A B A A A M B A 

A B A A A M B M 

B B B ¡ A A B B M 

A B A M M M B B 

A B A M A M B B 

A A A M M A B B 

A B A M A A B A 

B B A A A B B M 

B B B A A B B A 

B B B A A B A M 

B B A A A B B B 

B B B M A B B M 

A A A M A M B M 

A B A M M A B M 

A A A M A A A A 

B B B A A B A A 

A A A A A A A A 

A A A A A A A A 

B B A A A B A A 

A B A A M A B M 

A B A M M A A A 

A A A M M A A A 

B B A M M B A A 

A A A A M A A A 

A B A A A A B A 

B A B M B B B M 

A B A A B A B M 

A B A A B A B M 

A B A M M A B A 

A A A M B A A A 



TABULADOR DE ANAL:rs:rs PARA AREAS DE RIESGO EN BASE A ASPECTOS 

FXSYCOS (CUADRO 13} 

EX-DXSTRXTO ALTO MEDYANO BAJO RESULTADO 

l. 5 2 2 A 
2 4 3 2 M 
3 3 l. 5 B 
4 3 3 3 M 
5 4 2 3 M 
6 4 3 2 M 
7 6 l. 2 A 
8 4 l. 4 M 
9 3 l. 5 B 

l.O 4 l. 4 M 
l.l. 4 5 M 
l.2 2 2 5 B 
l.3 5 3 l. A 
l.4 4 3 2 M 
l.S 8 l. A 
l.6 5 4 M 
l.7 9 A 
l.8 9 A 
l.9 6 3 A 
20 5 2 2 A 
21. 6 2 l. A 
22 7 2 A 
23 4 2 3 M 
24 7 2 A 
25 6 l. 2 A 
26 2 2 5 B 
27 5 l. 3 A 
28 5 l. 3 A 
29 5 2 2 A 
30 7 l. l. A 

As~ se obtuvo l.a regional.izaci6n de l.a enfermedad de Cha--

gas desde el. punto de vista f~sico, en el. estado de Oaxaca, con 

apoyo de l.a división distrital. (mapa 1 l.1) • 

Del. anl!il.isis real.izado se desprende que de l.os 30 ex-dis--

tri tos al. estado de ' l.6 (1-Sil.acayoapan, que conforman Oaxaca, 
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MAPA No. 11 
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7-Choapan,13-Vi11a A1ta,15-Put1a,17-Zaachi1a,18-Zimat1án,19-Centro, 

20-T1aco1u1a,21-Jami1tepec,22-Juqui1a,24-Ejut1a,25-0cot1án,27-Yau-

tepec,28-Tehuantepec,29-Juchitán y 30-Pochut1a), que representan un 

54% de1 tota1 estata1 0 constituyen 1a zona de a1to riesgo; su dis-

tribuci6n geográfica es amp1ia y se ubica de 1as 1aderas austra1es 

a 1a 11anura costera adyacente a 1a Sierra Madre de1 sur y abarca -

también 1a zona orienta1 de1 estado. 

En segundo término estS 1a zo~a de mediano riesgo que abarca 

10 ex-distritos (2-Huajuapan,4-Teotit1án,5-Cuicat1án,6-Tuxtepec,-

8-Juxt1ahuaca,10-Nochixt1án,11-Et1a,14-Mixe,16-T1axiaco y 23-So1a 

de Vega), que representan e1 33% de1 tota1 y su ubicaci6n se con

centra en 1as partes de sotavento de 1as dos provincias fisiográfi

cas importantes de1 estado (Sierra Madre Orienta1 y Sierra Madre -

de1 Sur), que corresponde en su mayor~a con 1o que es 1a Regi6n Mi~ 

teca y e1 norte de1 estado, ac1arando que 1as a1titudes de 1a misma 

no actuan como una barrera que provoque cambios f ~sicos en ias ca-

racter~sticas de 1a misma zona. 

Por otra parte e1 distrito 14-Mixe, se sa1e de 1os parámetros 

estab1ecidos, ubicándose en 1a parte este de1 estado, esto es debi

do a que presenta una parte a1 oeste de1 mismo, en 1a que ascienden 

sus a1titudes por 1a cercan~a de 1as 1aderas de 1a Sierra Madre O-

rienta1, cambiando 1as caracter~sticas que predominan en é1. 

En zona de bajo riesgo se encuentran 4 ex-distritos: 3-Coixt1a 

huaca, 9-Teposco1u1a, 12-Ixt1ány 26-Miahuat1án, que representan un 

13% de1 tota1 y se encuentran dispersos ~n e1 estado. 

En 1a parte sur se encuentra e1 ex-distrito de Miahuat1án, que 
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se ubica en el coraz6n de la Sierra Madre del Sur, que es en donde 

se localizan las mayores altitudes de la misma; el ex-distrito de 

rxtl~n, est~ en la Sierra Madre Oriental y también en él se 1oca1i-

zan las mayores altitudes dentro de esa provincia fisiogr§fica en 

la parte que corresponde al estado; por G1timo los ex-distritos de 

Coixtlahuaca y de Teposco1u1a que se ubican al noroeste del estado, 

se concentran en 1as partes más altas de la Región Mixteca. De nin 

guna manera pueden compararse las ~ltitudes de esta Gltima con las 

de 1as provincias fisiográficas anteriores, sin embargo, es 1o sufi 

cientemente marcada como para propiciar cambios. 

Es importante mencionar el hecho de que el dividir al estado -

en 3 zonas (alto, mediano y bajo riesgo) , no implica que la enferme 

dad no exista en 1a zona de bajo riesgo, más bien, es e1 demostrar 

que hay caracter1sticas 1imitantes, más no determinantes, puesto --

que s61o est§n frenando el desarrollo de la misma. 

Otro aspecto importante es el papel decisivo que juegan las 

sierras, 1as cuales actuan como aut~nticas barreras f~sicas, que 

caracterizan e1 desarro11o de 1os factores que intervienen en e1 me 

dio, provocando un 11mite en cuanto a las condiciones necesarias o 

limitantes para el desarrollo y la presencia de la enfermedad. 

Al sobreponer el mapa de regiona1izaci6n obtenido y el mapa de 

1oca1idades con casos conocidos, se observó la corre1aci6n existen-

te entre el resultado de la investigación desde el punto de vista -

f~sico, que se defini6 como zona de alto riesgo y 1as concentraci~ 

nes de 1oca1idades estudiadas. Esto es i~portante ya que la mayor~a 

del estado lo que corresponder~a a la parte orientai sobretodo) , 
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no ha sido estudiado y sin embargo, en el. trabajo, toda esa zona a

pareci6 .. como de al.to riesgo, por l.o que se sugiere dar una especial. 

atenci6n a l.a misma, desarrol.l.ar programas espec~ficos de preven- -

ci6n y control. en l.os que se ataque el. desarrol.l.o del. par~sito, se 

destruya al. vector y se encuentren personas enfermas para tratarl.as 

y evitar l.a propagaci6n de l.a enfermedad, ya que, aunque no se ten

gan estudios espec~ficos, el. hacerl.os arrojar~ cifras importantes, 

en cuanto a l.a magnitud que tiene l.a enfermedad, como para conside

rarl.a probl.ema de sal.ud p~bl.ica, cuando menos a nivel. estatal.. 
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CAPITULO J: J: J: 



CARACTERIS~ICAS SOCIO-ECONOMICAS DEL ESTADO DE OAXACA Y SU RELACION 

CON LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Es apenas a fina1es de 1os 40s en que se pone de manifiesto 

1a necesidad que tiene 1a Geograf~a de prestar una mayor atenci6n 

a1 factor humano, considerSndo1o como un estructurador de1 paisaje. 

(1) E1 medio geogr~fico inf1uye poderosamente en 1a vida de1 hom--

bre ya que de €1 obtiene principa1mente 1as materias primas y 1a 

energ~a que 1e son necesarias para poder subsistir y desenvolverse; 

es por esto que se decidi6, dar un trato especial a estos factores. 

·- Dentro de las caracter~sticas humanas se encuentran 1.os llama-

dos indicadores de desarrollo econ6mico entre los que se pueden me~ 

cionar el al.fabetismo, 1os sal.arios, 1.a mecanizaci6n, el valor de 

1.a producci6n por rama econ6mica, 1a a1irnentaci6n, 1.a salud, 1.a vi-

vienda, etc. Se decidi6 uti1izar 2 de estos indicadores, 1a sa1ud y 

1.a vivienda, por tener la inforrnaci6n más accesible. 

Cuando se tuvo contacto con m~dicos e investigadores de la Se-

cretar~a de Sa1ud, una de 1as inquietudes, fue conocer su punto de_ 

vista de como inf1u~a e1 medio en e1 binomio sa1ud enfermedad: como 

respuesta a esto, fue entregado un fo11eto pub1icado por e11os para 

su persona1, en e1 cua1 exp1ican y definen estas caracter~sticas. 

Se realiz6 un pequeño resumen de dicho fo11eto de 1o que determinan 

como medio ambiente socia1, que se cita a continuaci6n: 

"Antes de 1a Revo1uci6n Industria,]. se pensaba que 1as 
inf1uencias ambienta1es c1imáticas eran 1as m§s irn-
portantes en determinar 1a ocurrencia de la enferme
dad. Desde mediados de1 sig1o XVIII en Ing1aterra y_ 
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posteriormente en Francia y en A1emania, e1 cambio 
hacia una econom~a predominantemente industria1, -
subray6 1a importancia de1 ambiente socio-econ6mico. 
Esto fue reconocido en Francia en 1828, cuando Vi--
11erme demostr6 que 1as tasas de morbi1idad y marta 
1idad dependían de 1as condiciones de vida en 1as -
c1ases de pob1aci6n, concluyendo que - los factores 
sociales y no los climáticos, son en gran parte, el 
e1ernento bSsico en 1a causa1idad de 1a enfermedad-. 
En 1848 e1 pat61ogo alemán Rudolf Virchow enunci6 
que 1a salud de 1a pob1aci6n era un problema de in~ 
terés socia1 directo. 

Desde la Revoluci6n Industrial se han observa
do grandes desplazamientos de poblaci~n. Estas po-
b1aciones migratorLas carecieron de recursos sanita 
rios, escuelas y otras facilid~dcs y llevaron consr 
go gran nGrnero de personas susceptibles a los agcn= 
tes infecciosos comunes en los centros urbanos o a 
enfermedades existentes en otras ~reas rurulcs. 

En poblaciones concentradas hay infecciones 
que continuamente hacen o se introducen nuevos su]e 
tos susceptibles. -

Condiciones precarias de vida, con alta promis 
cuidad y alto riesgo C2 enferm.:::ir y morir, es t5n pre 
sentes en las áreas marginales de las grandes ciuda 
des. En estas áreas, como en el ~rea rurLll, las con 
diciones de abastecimiento de agua, eliminación de
excretas, calidad sanitaria de los alimentos y de 
salubridad de la vivienda, son importantes en la 
ocurrencia de las enfermedades. 

Se han estudiado diversos aspectos sociales re 
1acionados a 1as enfermedades; en el Srea rural se
identifican en un extremo, los pequeños productoreS 
de subsistencia y/o los pequeños productores de cul 
tivos para el mercado. Los primeros se mantienen 
aislados, mientras que los últimos mantienen mayor
contacto con otros sectores de la poblaci6n debido
ª que deben vender sus productos y comprar mercan-= 
cias y servicios. En otro nivel se encuentran los 
productores que utilizan t~cnicas modernas de cult1 
vo y en distintas formas emplean trabajadores en 
forma permanente o temporal. 

El resum~n presentado anteriormente tiene por 
fina1idad e1 llamar la atenci6n al hecho de que 1~
producci60 y distribuci6n de la enfermedad presenta 
caracter~sticas distintas según estas formas produc 
tivas; la mayor o menor proporción de ellas deterrnr 
nar& patrones distintos de enfermedad. 

Una mejor comprensi6n de estas relaciones, per 
mitirá tambien hacer previsiones de'l comportamiento 
de enfermedades frente a transformaciones de las 
formas productivas que ocurren en procesos de cam== 
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bios de orden econ6mico y socia1. 
Un aspecto que se deriva de 10 anterior es 1a 

re1aci6n salud-trabajo y para su análisis se debe 
considerar: 1) e1 tipo o ca1idad de1 trabajo, 2) 1a
cantidad de trabajo, 3) 1as condiciones (1oca1es am~ 
bienta1es, etc.), 4) el ingreso (que permite el --
acceso a servicios) y 5) e1 desemp1eo, que en años 
recientes se ha reconocido, tiene efectos en 1a de-~ 
gradaciOn f~sica y psico16gica del hombre. 

Los aspectos cu1tura1es tambien inciden sobre 
1os problemas de 1a producción, distribución y con-~ 
tro1 de 1as enfermedades, por ejemplo, 1as costum--
bres, hábitos, etc., de grupos étnicos, religiosos, 
etc. 

En 1o re1acionado con caracter~sticas familiares 
debe tenerse en cuenta que suS miembros están genéti 
camente re1acionados, comen los mismos alimentos, eS 
tán expuestos al mismo medio f~sico y bio16gico, tie 
nen la misma situaci6n econ6rnica y est~n sujetos a 
las mismas influencias culturales, sociales y econ6= 
micas. Sin embargo, hay que considerar que existen 
variaciones en la estructura de la familia según par 
ses y grupos sociales, por 1o tanto, las enfermeda-~ 
des y los problemas de sa1ud, no ocurren en forma si 
mi1ar entre todas las familias." (2) 

E1 documento hace referencia a que el medio social es sumamente 

importante en el desarro11o de las enfermedades, sin embargo, debido 

a la falta de publicaciones e investigaciones, no se conoce e1 mane-

jo que se puede dar a 1a informaci6n de caracter~sticas socia1es y 

econOmicas. 

A1 iniciar 1a recopi1aci6n de1 material, se observ6 que existen 

censadas muchas caracter~sticas de1 sector salud, por ejemplo número 

de médicos, número de enfermeras, número de camas, etc., pero son va 

riab1es que no serv~an a los fines de este trabajo. 

La primera inquietud fue conocer las instituciones médicas exis 

tentes en e1 estado, sin tomar en cuenta ia dependencia a 1a que pe~ 

tenecieran, la ubicaci6n y caracter~sticas con que contaba cada cen-
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tro; 1o importante era conocer si 1a instituci6n tenía equipo médico 

de 1aboratorio, en e1 cua1 pudieran hacerse en forma rápida y eficaz 

1os aná1isis necesarios para detectar 1a presencia de 1a enfermedad, 

1a etapa en 1a que se encuentra y e1 inmediato control de la situa-

ci6n de1 paciente a atender. En base a esto se acudi6 a informaci6n 

directa en 1a capital de1 estado, donde 1a proporcionaron; se inc1u

ye en e1 mapa #14 1a uhicaci6n de unidades asistenciales en e1 esta

do de Oaxaca. 

-Vivienda- -

Hab1ar de vivienda es entrar a un sector poco conocido y estu-

diado en re1aci6n a la enfermedad; a pesar de que se podría hablar 

de una urbanizaciOn de la enfermedad (antes sólo en áreas rurales, 

hoy en día en todo el país inc1uyendo grandes ciudades) que antes no 

exist~a y de1 gran incremento de la transmisión de 1a misma mediante 

transfusiones sangu~neas, se ha demostrado que la mayor parte de las 

infecciones por !ripanosoma ~ que afectan a 1a poh1aci6n de1 

pa~s, son e1 resultado directo del contacto con vectores en las vi

viendas de 1as regiones endémicas. 

Desde hace mucho tiempo ha habido un incremento en el inter~s -

de los investigadores en cuanto a1 mejoramiento de las viviendas ru

ra1es, por la construcci6n de casas adecuadas; un ejemplo de ello es 

que ya en 1919 Carlos Chagas y colaboradores, seña1aron 1a vincu1a-

ci6n de 1a enfermedad con 1a vivienda rural y contribuyeron a 1a in

troducci6n de una 1egis1aci6n adecuada en el estado de Paraná en 

"Brasil. C3l. 
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Ei concepto vivienda, en un sentido ampiio, impiica aspectos 

que abarcan mucho m~s que ias 4 paredes de una casa. Ei medio que ro 

dea a ia misma y ei ambiente interior pueden afectar a ias personas 

e inferir (de manera notabie para ei caso que se estudia) , sobre ias 

condiciones de higiene, por 1o tanto, en e1 concepto de vivienda, se 

debe tomar en cuenta e1 medio y 1os diversos contactos entre 1as pe~ 

senas y otros seres vivientes, que de una u otra manera pueden estar 

relacionados con 1a casa. 4 

Para ei caso aei estado de Oaxaca ia mayor~a de ias viviendas 

de 1as zonas rurales estSn hechas con adobe, gran número de 1os habi 

tantes son pobres, sin tierras u otro tipo de bienes y por 1o mismo, 

carecen de 1os medios econ6micos para 1a rnejoraci6n de sus hogares. 

Causas tales como la falta de un lugar para el almacenamiento de 1a 

cosecha, la escasez, 1os medios de transporte, 1a ausencia de ingre-

sos econOmicos, de empleos permanentes, etc., traen corno consecuen--

cia ei a1rnacenamiento de granos en sus hogares, atrayendo a roedores 

y anima1es que se ha comprobado, son reservorios de Tripanosoma cru

zi; si aunado a esto se agrega 1a presencia de anima1es dom~sticos, 

la situaciOn empeora, ya que estos constituyen una fuente de a1imen-

taci6n para ios triatomas airededor y dentro de ias casas, convir~~~ 

tiéndase estos en nuevos huéspedes reservorios de Tripanosoma cruzi 

Ei carrizo, ei bambú, ia paima, etc., son materiaies de tipo i~ 

viano que se ut~lizan en el estado, para 1a construcci6n de viviendas 

ya que abundan en ei medio, son flexibles y durab1es; comunmente ias 

casas se terminan con materiaies como e1 a~obe, ei embarre o el baj~: 

reque, para conseguir una temperatura moderada en el interior y pro-

m~ 
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tecci6n contra e1 exceso de humedad, sin embargo estos materia1es se 

agrietan facilmente y como se acostumbra rellenarlos con peri6dicos, 

trapos, etc., se originan nuevos escondites para el vector. 

Por otra parte como 1a madera, e1 vidrio y otros materiales son 

costosos y dif~ciles de adquirir, por 1o general se construyen pocas 

ventanas, cre~ndose as~ un ambiente de semipenumbra, muy conveniente 

a 1os triatomas .. 

A nivel estatal se observ6 que e1 sue1o interior de 1as casas es 

de tierra, en menor proporci6n estS el.de cemento o firme y en forma 

puntual el mosaico u otro recubrimiento: estas caracter~sticas dentro 

de 1a vivienda vienen a corroborar una vez más el bajo nivel econ6mi

co de los habitantes de1 estado. 

-Uso del.Suelo- -

Al estudiar e1 mapa de uso del sue1o, se aprecia que 1a vegeta-

ci6n es e1 resultado visib1e de 1a combinaci6n de todas las caracte-

rrsticas geogr&f icas f~sicas y econ6micas que se tienen en una zona; 

desde que e1 hombre existe en la Tierra se ha enfrentado a la conti-

nua lucha por la sobrevivencia y se a visto en la necesidad de satis

facer sus necesidades utilizando los recursos naturales, ejerciendo 

desde entonces, influencia directa sobre e11os; a1 respecto, <l.as ca~·

racterrsticas que conforman 1as 113 localidades de 1a zona de estudio 

son 1as siguientes: 

Hay 25 1Qca1idades (22% del tota1) , que se encuentran en zonas 

de agricultura de temporal, que es la agri~u1tura de todos aque11os 

terrenos en donde e1 cic1o vegetativo de los cu1tivos que se siembran, 
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depende un±camente del agua de 11uvia, de igua1 forma está supe~ír

tada al. sometimiento o a 1a exportaci6n de materias primas, esto de 

bido a l.a rerninic encía de modos de p:roducci6n anteriores; predomi-

nan 1os monocul.t1vos, e1 autoconsumo, 1a no rotación de 1os mismos 

y por l.o tanto, el. empobrecimiento de 1os suelos, predominan 1a ro

za, tumba y quema, 1a baja productividad y es poca o nula la imple

mentaci6n de t~cnicas que 1a mejoren; se encuentra en simbiosis con 

cualquier tipo de vegetaci6n ya que se implanta bajo cualquier con

dici6n del terreno. (SI 

13 localidades (12% del total) se ubican en las zonas con agri 

cu1tura de riego, que se practica en aquellos terrenos donde el ci

clo vegetativo de los cultivos está asegurado totalmente mediante 

el. agua por riego, se 1e conoce también con el nombre de agricultu

comercial. capital.ista y está supeditada principalmente a las neces~ 

dades del. mercado, surtiendo a ~ste de materia prima: se tiene una_ 

fuerte inversi6n tanto en capita1 corno en técnicas (esto incluye i~ 

sumos, ferti1izantes y e1 uso de t~cn1cas adecuadas de riego, depe~ 

diendo las necesidades del cu1t±vo -por gravedad, bombeo, aspersi6n 

goteo, etc.-) (6) 

lB 1oca1idades (16% del total} pertenecen a los pastizales in

ducidos, que son ~reas cuya vegetaci6n fison6micarnente dominante es 

1a grarninoide, puW:endo encontrarse asociada con otros tipos de ve

getaci6n; surge cuando es eliminada la vegetaci6n original que lo 

dominaba, pudiendo aparecer tarnbi~n e-orno consecuencia de desmonte 

de cualquier tipo de vegetaci6n; puede e~tablecerse en áreas agrrc~ 

1as abandonadas o bien producto de áreas que se incendran con fre--
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cuencia. A1gunas de 1as espec~es de gram~neas que se encuentran en 

estas condic±ones son e1 zacate 3 barbas (Aristida adscensionis) , za 

cate burro (Paspa1um notatuml, e1 zacate cadi11o o roseta (Cenchrus

s .p.p. l, etc. (71 

En e1 estado y en genera1 en e1 pa~s, se han desarro11ado zonas 

ganaderas considerab1es en este tipo de pastizal. 

Las se1vas son comunidades formadas principa1mente por vegeta-

ci6n arb6rea y genera1mente se encuentran 1oca1izadas en c1imas c~1i 

dos y húmedos y subhúmedos, y están compuestas por 1a mezc1a de un 

gran número de especies, muchas de las cuales presentan contrafuer-

tes o aletones con bejucones, lianas y plantas ep~fitas, frecuente-

mente con árboles espinosos, entre los dominantes. (8) 

A diferencia de los bosques, las selvas son comunidades muy co~ 

p1ejas en cuanto a la composici6n de su flora, y se clasifican de a

cuerdo a su a1tura y a 1a persistencia o caducidad de la hoja duran

te 1a época más seca de1 año. (9) 

Una de las localidades (1% del tota1) está dentro de la selva-

alta perennifolia ~ agricultura de temporal, que es aquella en don 

de su vegetaci6n arb6rea es mayor a los 30 metros de altura y es muy 

densa; se desarro11a en c1imas cS1idos húmedos, en donde se registra 

1a mayor precipitaci6n, más de1 75% de sus componentes conservan e1 __ 

follaje durante todo el año y se localiza principalmente del lado de 

1a vertiente de1 Pac~f1co. A1gunas de sus especies más importantes _ 

son: Termina1ia amazonia {cashán, sombrerete) , Swietenia macrophy11a 

(caoba}, Brosium alicastrurn (rarn6n, capoi;nol, Vochysia guatemalensis 

~pa1o de agual, ]\~ qaleottiana (macayol, Calophyllum brasiliense 
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{bari, leche de Mar~al, Te=n±na1±a oblonga (guayabo volador), Pachira 

aguatica (zapote de agua}, Dialium guianense (guapaque), Ficus spp. 

{amatel•. (10) 

Dos localidades (8% del total se localizan en la selva mediana 

subperenifolia en la cual sus especies varran entre los 15 y los 30 

metros de altura, desarrollándose en climas cálidos hllmedos y subhúm~ 

dos entre el 25 y el 50% de las especies que la constituyen, pierden_ 

sus hojas en 1a ~poca más seca del año. Se presenta principa1rnente en 

terrenos con pendientes muy fuertes de naturaleza rocosa, de drenaje 

r~pido. Algunas de sus especies principales son: Brosiurn alicastrum 

(ramon, capomol, Bursera simaruba (palo mulato, jiote), Achras zapo-

ta (chico zapote I, Bucida buceras, etc. (11) 

Hay l6 localidades (14% del total) que se ubican en la selva me----- -
diana subcaducifolia, con especies entre los 15 y los 30 metros de al 

tura de climas cálidos húmedos, donde un 50 a 75% del total de los ár 

boles altos pierden sus hojas en lo más acentuado de la temporada se-

ca que es bastante prolongada. Aqu~ son comunes las asociaciones de 

Hymenaea courbaril (guapinol , Hura polyandra {habillo) , Brosimun ali

castrum (capomol, Lysoloma spp. (tepeguajes). Ficus ~- (amate), En

terolobium cyclocarpum (parata} . En zonas de combinación con la agri

cultura de temporal se encuentran 2 localidades que al juntarlas ocu-

pan el l6% del tota1. (12) 

Ocho localidades (7% del total} se ubican en la selva baja cadu

cifolia con agricultura de temporal, en donde hay especies que van de 

los 4 a los 15 metros de altura, desarrollándose en climas cálidos 

·subhllmedos, semis ecos o subsecos, en donde la mayorra ( 75% al 100%) 
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de 1os individuos que 1a forman tiran las hojas en la época seca que 

es muy prolongada C:6 a 8 mesesl , los árboles dominantes por lo comGn 

son inerrnes •. Son comunes 1as comunidades de Bursera spp. Cchupandra), 

Lysilona spp. (tepeguajes] , Jacaratia mexicana (bonete) , Ipomoea ~

(cacahuates)., Pseudobombay palmeri (amapola), Erithryna ~- (colorrn 

~~ ~- (pochote), Cordia ~- (cueramol . (13) 

El bosque es vegetaci6n arb6rea principalmente de las regiones 

de clima templado y semifrro, con diferentes grados de hGmedad; por 

1o común tienen poca variaci6n de especies y frecuentemente pocos be

jucones o sin e11os. se considera que un bosque es natural cuando de

pende de1 clima del suelo de una regi6n, sin haber influrdo sensible

mente otros factores para su establecimiento. (14) 

Cinco localidades (4% del total) se encuentran en zonas con veg~ 

taci6n de bosque de oyame1 con vegetaci6n secundaria, el cual es una 

comunidad de árboles altos de1 género Abies (oyameL, pinabete), que _ 

se desarrolla en climas semifrros y hGmedos entre los 2 000 a los 

3 400 metros de altura, en la rnayorra de las sierras; a veces se aso

cia con bosques de Psedotzuga picea (ayarrnJ y de Cupressus (cedro -

blanco l • (l5) 

Tres localidades (2% del total) están en bosque de pino, consti

tut'.do por vegetaci6n arb6rea constitut'.da por diferentes especies del __ 

g~nero Pínus, de amplia distribuc~6n en las cadenas montañosas desde_ 

cerca de 1os 3 000 metros, hasta el lt'.mite altitudinal de los bosques 

alrededor de los 4 200 m.s.n.m. (16) 

Hay cinco 1.ocalidades (4% del total) en el bosgue de pino-encino 

que son comunidades de árboles formadas por diferentes especies de _ 
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~ ~- (pinol y Quercus ~- (encino), con dominio de l.os prime

ros. Se encuentran en casi todas 1as montañas principa1mente entre 

l.os l. 000 y 2 800 m.s.n.m. (l.7) 

S6l.o dos l.ocal.idades (l.% del. total.) se ubican dentro del. bosaue 

de encino-pino que son comunidades de árbol.es tanto Quercus :!EE_-(en

cinol y Pinos con dominancia de l.os primeros. Se desarrolla en dife

rentes condiciones eco16gicas, siendo frecuentemente en áreas fores

tal.es muy expl.otadas o en condiciones de disturbio de1 bosque de pino 

y del. de pino-encino. (l8J 

Seis loca1idades (5% del. total.) en e1 bosaue de encino, que es

tá formado por individuos de1 género Quercus (encino, roble), en muy 

diferentes condiciones eco16gicas, que abarcan desde cerca del nive1 

de1 mar hasta l.os 2 800 metros. (19) 

Como se observa e1 uso de1 sue1o es muy comp1ejo en e l. estado 

de Oaxaca, ya que e1 depende de muchos factores; si se reunen todas 

l.as 1oca1idades con agricultura mezc1ada con otro tipo de vegetaci6n 

se encuentra que 69 loca1idades (67% de1 tota1) están en ese tipo de 

zonas; 2l. (l.9% del totaU en 1o que corresponde a 1os bosques y 23 

(20% del. total.) en la parte de las sel.vas. (ver mapa #12) 

-Análisis- -

En 1o referente a1 aspecto de la vivienda, la informaci6n más 

confiab1e con que se cuenta es la de1 X Censo General. de Pob1aci6n y 

Vivienda 1980, de1 que se utiliz6 e1 cuadro 19 que se titu1a "Vivien 

das particu1ares por municipio, materia1 predominante en pisos y pa

redes según e1 mater.:i:a1 predominante en techos" ... 

85 



Los materiaies de construcci6n que se utiiizan en pisos y pare

des son: i&mina de cart6n; carrizo, bambG o paima; embarre o bajare-

que; madera; 1ámina de asbesto o meta1; adobe; tabique, tabic6n o --

b1ock; otros materia1es y materia1 no especificado. Los materia1es 

en techos son: 1~mina de cart6n, pa1ma, tejamani1 o madera; 1~mina 

de asbesto o metSiica, teja, iosa de concreto, b6veda de iadriiio, 

terrado, eniadriiiado sobre otros materia1es y material no especif~ 

cado. Se trabaj6 con ios totaies y desgiose de ios rnateriaies a ni--

ve1 municipal, agrupando la informaci6n respectivamente en ex-distr~ 

tos. 

A continuaci6n se procedi6 a sumar cada uno de 1os rubros de ~ 

da municipio, para obtener los totales de cada ex-distrito dei esta 

do de Oaxaca; se rea1iz6 una gráfica de cada uno de los ex-distritos 

en ia cuai fuera f&cii observar ei tipo de techo, pared o piso pred~ 

minante. (ver grSficas pSg. siguiente) 

Despu~s se procedió a realizar un cuadro en el que se nombrar0n 

las caracter~sticas predominantes de cada ex-distrito, en base a1 

cuai se reaiiz6 ei mapa de tipo de materiai predominante de las vi--

viendas dei estado de Oaxaca. 

CUADRO #4 

TIPO DE MATERIAL ~REDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS A NIVEL EX-DISTRITAL 

EX-DISTRITO 

i.-

2.-

3.-

siiacayoapan 

Huajuapan de Le6n 

Coixtiahuaca 

TECHO 

teja 

teja 

teja 

PARED 

adobe 

adobe 

tabique, 
tabicón 

o 
biock 

PISO 

tierra 

tierra 

tierra 
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EX-D J:STRJ:TO TECHO PARED PJ:SO 

4 .- Teotitl.án tejamanil., adobe tierra 
pal.ma 

o 
madera 

5.- Cuicatl.:in tejamanil., adobe tierra 
pal.ma 

o 
madera 

6.- Tuxtepec tejamani1, madera tierra 
pal.ma 

o 
madera 

7.- Choapam tejamanil., madera tierra 
pal.roa 

o 
madera 

~~ 

B.- Juxtl.ahuaca teja madera tierra 

9.- Teposcol.ul.a teja adobe tierra 

l.O .- Nochixtl.:in tejamanil., adobe tierra 
. 

pal.roa 
o 

madera 

l.l. .- Etl.a teja adobe tierra 
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EX-DISTRITO TECHO PARED PISO 

l.2 - - Ixtl.tin l.timina de adobe tierra 
asbesto 

o 
metal. 

l.3 - - Vil.l.a Al.ta teja adobe tierra 

l.4 - - Mixe tejamanil., adobe tierra 

pal.roa 

o 

madera 

l.5 -- Putl.a teja adobe tierra 

~ l.6 - - Tl.axiaco te j arnani l., madera tierra 
pal.roa 

o 
madera 

l.7.- Zaachil.a tejamanil., adobe tierra 
pal.roa 

o 
madera 

l.8 -- Zirnatl.tin teja ·'adobe tierra 

!.9 -- Centro l. osa de con tabique, cemento 
ere to, b6ve tabic6n 
da de l.adrí o 
l.l.o' terra- bl.ock 
do de l.adri 
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EX-DISTRITO TECHO PARED PISO 

l.9 .- Centro l.l.o sobre tabique, cemento 
vigas. tabic6n 

o 
bl.ock 

20.- T1acol.ul.a teja adobe tierra 

21.- Jamil.tepec teja adobe tierra 

22.- Juqui1a teja carrizo, tierra 
bambú 

o 
pal.ma 

23.- Sol.a de Vega tejamanil., carrizo, tierra 
pal.ma bambú 

o o 
madera pal.ma 

24.- Ejutl.a teja adobe tierra 

25.- Ocot1án teja adobe tierra 

26.- Miahuatl.án teja adobe tierra 

27.- Yautepec teja adobe tierra 
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EX-DISTRITO_ 

28.- Tehuantepec 

29 • - Juchi tán 

30.- Pochutl.a 

TECHO 

teja 

teja 

teja 

PARED 

tabique, 
tabic6n 
"l.-•.'. o 
bl.ock 

tabique, 
tabic6n 

o 
bl.ock 

madera 

PISO 

cemento 

cemento 

tierra 

FUENTE: X CENSO DE POBLACION Y VIVIEN 
DA l.9 80. 
El.aboraron: MEZH y MOF 

En l.o que se refiere al. aspecto econ6mico, se util.iz6 el. mapa de 

uso del. suel.o y vegetaci6n y en base a él. se dividi6 al. estado en 2 

áreas: l.a de al.to riesgo, en donde hay actividad agr~col.a o en donde 

se encuentran en forma combinada l.a vegetaci6n natural. con al.gún tipo 

de cul.tivo, y l.a de bajo riesgo, en donde se tiene aún vegetaci6n pr~ 

maria •. (mapa # l.2) 

La actividad ganadera existe, pero en general. no en forma cuant~ 

ficab1e, sino a nive1 de ganader~a de subsistencia, teniendo como se 

acostumbra en l.a mayor~a de l.as áreas rural.es, junto a l.a habitaci6n, 

compartiendo e1 espacio vita1 con 1os seres hu.manos, vacas, ovejas, 

chivos, puercos, aves de corra1, además de perros, gatos, etc~ 

Desde el. punto de vista de l.a viviend~, se puede decir que todo 

el. estado es área de al.to riesgo, ya que l.os material.es predominantes 
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son idOneos para ei desarroiio dei vector que produce ia enfermedad. 

Cabe aqu~ ia ac1araci6n de que 3 ex-distritos sa1en de 1as carac

terrsticas genera1es y son: Centro, Tehuantepec y Juchitán, esto se de 

be a que en e11os se encuentran ias ciudades más grandes de1 estado, 

io que hace que cambien ios materia1es de construcci6n de 1a vivienda 0 

sin embargo, en 1as gráficas se observa que despu~s de estas, siguen 

en importancia en cuanto a su número otra vez 1as viviendas con teja, 

tejamani1, pa1ma o madera en techos, adobe, carrizo, bambú o pa1ma y 

madera en paredes y tierra en 1os pisos, vo1viendo as~ a caer en 1as 

caracter~sticas idOneas para 1a presencia de ia enfermedad. 

Se determinaron como zonas de riesgo 1as áreas en donde ei hombre 

está haciendo uso directo de 1os recursos natura1es y 1as áreas en que 

predominan bosques y seivas se proponen como de mediano riesgo. Va1e 

1a pena ac1arar que se ha comprobado que cuando 1a habitación está ais 

1ada o se encuentran varias casas reunidas en pequeños grupos, e1 ais-

1amiento favorece ia concentraci6n de triatomas dentro de 1as viviendas. 

{20} ; inc1uso en Brasi1 hubo un caso comprobado en que por primera 

vez se desmante16 una vivienda y Vias y Ze1edon reunieron más de 8 000 

triatomas en ia misma. {21} 

Por esto se supo que aunque existan áreas en~1as que e1 hombre to 

dav~a no a1tere su ambiente en forma cuantificab1e, ei hecho de poder_ 

adaptarse a cua1quier condiciOn, tanto e1 hombre como e1 vector, da 1a 

posibi1idad de 1a presencia de1 mismo aún en zonas sumamente apartadas 

de1 estado. 

se procedi6 a hacer un cuadro agrupan~o e1 rango a1 que correspo~ 

der~a cada distrito para obtener una regiona1izaci6n fina1 de 1os fac-
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tores vivienda y uso del. suel.o. 

CUADRO I 5 

TABULADOR DE ANALISIS PARA AREAS DE RIESGO DE ASPECTOS SOCIO-ECONOM. 

DISTRITO VIVIENDA uso DEL SUELO TOTAL 

]. A A A 

2 A A :'A 

3 A A A 

4 A M M 

5 A M M 

6 A A :,A 

7 A A A 

8 A M M 

9 A A A 

l.O A A A 

].]. A M M 

l.2 A M M 

l.3 A M M 

l.4 A A A 

l.5 A M M 

l.6 A M M 

l.7 A A A 

].8 A A A 

l.9 A A A 

20 A A A 

2l. A A A 
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OJ:STRJ:TO VJ:VJ:ENOA uso DEL SUELO TOTAL 

22 A.•. A A 

23 A M M 

24 A 1't:. A 

25 A A A 

26 A M M 

27 A A A 

28 A A A 

29 A A A 

30 A A A 

En base a1 aná1isis anterior se observa que de 1os 30 ex-distri 

tos que conforman a1 estado de Oaxaca, 20 (1.- Si1acayoapan, 2.- Hua

juapan de LeOn, 3.- Coixt1ahuaca, 6.- Tuxtepec, 7.- Choapan, 9.- Te-

posco1u1a, 10.- Nochixt1án, 14.- Mixe, 17.- Zaachi1a, 18.- Zimat1án, 

19.- Centro, 20.- T1aco1u1a, 21.- Jami1tepec, 22.-Juqui1a, 24.- Eju-

t1a, 25.- Ocot1án, 27.- Yautepec, 28.- Tehuantepec, 29.- Juchitán y 

30.- Pochut1a) que representan e1 67% de1 tota1, constituyen 1a zona 

de a1to riesgo; su distribuci6n geográfica va de 1as 1aderas austra--

1es hacia e1 Oc~ano Pac~f ico de 1a Sierra Madre de1 Sur y hacia 1a 

parte orienta1 de1 estado, en donde desciende 1a a1titud de 1a misma, 

provocando 1a expansi6n de estas caracter~sticas, penetrando a 1a r:_ 

gi6n de 1os Va11es Centra1es; 1a zona de bar1ovento de 1a porci6n que 

se encuentra en e1 estado de 1a Sierra Madre Orienta1, en una franja 

a1 noreste hasta 1a parte que corresponde a1 J:stmo de Tehuantepec y,_ 

por 61timo, está 1a parte a1 noroeste de1 estado que inc1uye una zona 
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de 1a Regi6n Mixteca 

Todas 1as zonas que integran e1 rango de A1to riesgo, coinciden 

con 1as áreas a 1as que e1 hombre 1e·s ha dado un mayor uso por ser 

1as mejores o 1as más accesib1es. 

Por otra parte, 1as áreas que integran e1 rango de mediano ríes 

go, comprenden 1os distritos de• 4.- Teotit1án, 5-- Cuicat1án, 8.

Juxt1ahuaca, 11.- Etla, 12.- Ixt1án, 13.- Vi11a A1ta, 15.- Put1a, 

16.- T1axiaco, 23.- So1a de Vega y 26.- Miahuat1án, que representan 

un 33% de1 tota1 de1 estado, vuelven a coincidir con 1as dos provin

cias fisiogr~ficas importantes que se encuentran en e1 mismo: 1a Sie 

rra Madre Orienta1 y 1a Sierra Madre de1 Sur¡ esto es debido a que 

por ser zonas inaccesib1es, minimizan 1a presencia de1 hombre y por_ 

1o tanto hay un menor uso de1 medio, 1o cua1 permite un bajo riesgo_ 

de infecci6n, tanto de animales como del hombre mismo, evitando 1a 

propagaci6n de 1a enfermedad. 

A1 observar e1 mapa de regiona1izaci6n desde e1 punto de vista_ 

socio-econ6mico (mapa #13) , se corrobor6 que es de máxima importan-

cia dar1e atenci6n a 1a zona orienta1 de1 estado, ya que e1 estudio_ 

de estos factores (vivienda y uso de1 suelo) , vo1vi6 a manifestar1a 

como de a1to riesgo por 1o cua1 requiere de un cuidado inmediato y 

a corto p1azo con ap1icaci6n de programas antichagásicos. 
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CONCLUSIONES 

Para obtener e1 mapa fina1 de 1os factores que inf1uyen en 1a 

distribuci6n de 1a enfermedad de Chagas en e1 estado de Oaxaca, fue_ 

preciso conjugar 1os mapas de resu1tados obtenidos en 1os cap~tu1os 

anteriores, y re1acionar tanto 1os factores socio-econ6miex>s como 

1os f~sicos, también se procedi6 a rea1izar e1 cuadro correspondien

te de1 cua1 se obtuvo este mapa. 

CUADRO # 6 

TABULADOR DE ANALISIS PARA LA REGIONALIZACION FINAL 

EX-DISTRITO FISICOS SOCIO-ECONOMICOS MAPA FINAL 

1 A A A 

2 M A A 

3 B A M 

4 M M M 

5 M M M 

6 A A A 

7 A A A 

8 M M M 

9 B A M 

10 M A A 

11 M M M 

12 B M B 

13 A M A 

14 M A• A 

15 A M A 
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EX-DISTRITO FISICOS SOCIO-ECONOMICOS MAPA FINAL 

l.6 M M M 
17 

A A A 

18 A A A 

l.9 A A A 

20 
A A A 

21 
A A A 

22 
A A A 

23 
M M M 

24 
A A A 

25 
A A A 

26 
B M B 

27 
A A A 

28 
A A A 

29 
A A A 

30 
A A A 

Se puede conc1uir que e1 estado de Oaxaca se caracteriza por __ 

ser de a1to riesgo para 1a presencia y desarro11o de 1a enfermedad 

de Chagas: sin embargo existen áreas excepci6n que en este caso co-

rresponden con e1 área de mediano riesgo de 1a Sierra Madre Oriental. 

1a zona más al.ta de 1a Regi6n Mixteca y porciones de 1a Sierra Ma--

dre del. Sur: dentro de estas mismas se encuentran 1os dos 6nicos ex

distritos obtenidos con bajo riesgo para 1a enfermedad en e1 estado, 

debido principal.mente a que en e11os se 1oca1izan 1as mayores a1tit~ 

des. 
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En e1 mapa fina1 (mapa #14), tambi~n se observa que 1a distri-

buci6n de 1os centros de sa1ud con servicios de an~1isis c1~nicos se 

encuentran concentrados en 1as principa1es ciudades de1 estado, 1o -

cua1 provoca una desigua1dad en cuanto a1 uso y necesidad que se tie 

ne de 1os mismos. 

La inquietud de inc1uir esta informaci6n en este trabajo fue e1 

saber que 1a enfermedad puede detectarse y contro1arse en sus prime

ras etapas (fase aguda) y en base a e11o, e1 conocer 1a ubicaci6n y 

acudir a 1os centros de sa1ud con servicios de an~1isis~c1~ri±cos~en

e1 estado, es de vita1 importancia para 1a detecci6n y contro1 de --

1as personas enfermas. 

En s~, 1a prob1emStica que estos centros presentan, es su bajo 

nWnero (en re1aci0n con 1os que no tienen servicio de análisis clíni 

cos) , su gran dispersión en e1 estado y la conccntraci6n de los mis

mos en zonas puntuales, como resultado de su complejidad tanto físi

ca como social y, la poca infraestructura carretera, que trae como -

consecuencia una baja o nula accesibi1idad a dichos centros 

Se ha mencionado a menudo que e1 prob1ema más importante para -

1a propagaci~n de 1a enfermedad de Chagas es e1 uso de adobe y teja_ 

en 1a vivienda y muchas personas proponen que se cambie e1 tipo de -

materia1 usado en 1a construcci6n de 1as mismas, sin embargo, 1a rea 

1idad es que en e1 medio rura1, 1as condiciones existentes de pobre

za, inestabi1idad social, subernp1eo, esta y otras enfermedades exis

tentes, 1as anemias, 1a fa1ta de nutri~i6n adecuada, parasitosis, a1 

coho1ismo, etc., son algunos de 1os mucqos factores que se conjugan_ 

para que 1a construcci6n de nuevas viviendas, casi sea una posibi--
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1idad nu1a. 

Durante 1as sa1idas a campo, a1 p1aticar con pob1adores de ~ife 

rentes 1oca1idades, se p1anteaba 1a situaci6n de 1a construcci6n de 

otro tipo de vivienda, que ta1 vez por medio de un financiamiento St?_ 

cial, pudiera rentarse a costos m~nirnos o comprarse mediante crédi-

tos otorgados a 1argo p1azo, y entre 1a mayorra de 1as respuestas da 

das, se escogieron algunas de 1as razones que se consideran las más 

importantes en este sentido. 

La mayor~a practica actividades de subsistencia, por lo que es

tán a merced de1 tempora1 y so1o obtienen 1o suficiente para a1imen

tarse, por lo que comprar a crédito,por muy bajo que este sea, es 

considerado una carga excesiva para el pobre presupuesto familiar; 

piensan que como ha ocurrido en muchas ocasiones son engaños para s~ 

carlas de sus casas, ofreciendoles otra mejor; cuando se tiene una 

casa tan "bien parada" dicen e11os, es más difrci1 cuidar a 1os ani

males dentro o cerca de la misma, lo cual provoca la pérdida o e1 ro 

bo de e11os. 

Con e1 conocimiento de 1o anteriormente expuesto, se plantean 

1as siguientes propuestas a corto plazo: 

Dada 1a importancia que tiene 1a Tripanosomiasis americana en 

e1 estado de Oaxaca, es necesario generalizar 1os programas existen

tes contra 1a enfermedad, para que 1o abarquen en forma g1oba1 y no_ 

regional, por considerarse como un estado de alto riesgo, recalcando 

1a prioridad que tendr~a 1a parte orienta1 de1 estado, en base a 1os 

resu1tados obtenidos. 

Realizar campañas de información por medio de las instituciones 

~8 



d~l LMSS, el ISSSTE, la Secretarra de Sa1ud, etc., dirigidas a la 

población, para hacerles saber el riesgo de la enfermedad y que 

exista un mayor control, sobre todo del vector, tanto por medio 

de sus departamentos de Epidemiologra, como de la misma poblaci6n. 

Es necesaria la utilización de unidades m6viles que cuenten 

con el equipo necesario, para que recorran el estado y logren la_ 

detección de la enfermedad, la fase de desarrollo en que se en--

cuentre, e inc1uso que proporcionen el medicamento necesario para 

su cuidado y control. De igual forma, estas unidades deben llevar 

un registro de 1as personas seropositivas, enfermas y de la etapa 

de 1a enfermedad en que se encuentran, 1ogrando as~, un conoci--

miento real de la problemática que vive el estado al respecto. 

A mediano plazo se propone lo siguiente: 

Promover estudios multidisciplinarios (entom6logos, biólogos 

qurmicos, epidemi6logos, geógrafos, etc), que provean de informa

ci6n especrfica del vector y reservorios, se den f6rmulas concre

tas que anulen su desarrollo, se creen vacunas preventivas, y se 

encuentren métodos de curación en cualquier etapa. 

Por Ultimo se propone la instalación de centros de salud con 

servicios de análisis cl~nicos repartidos estratégicamente por __ 

todo el estado, de manera que se tenga un acceso más o menos fá-

cil a los mismos, por parte de toda la poblaci6n, y para ello, en 

base a su ubicaci6n geogr&fica, se proponen 1as siguientes 1oca-

lidades: 1-San Pedro Tepanatepec, 2-Mat~as Romero, 3-Santa Mar~a 

Chimalapa, 4-Santo Domingo Tehuantepec, 5-Guigovelago, 6-Asunción 
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Puxmetacan, 7-Tuxtepec, 8-Ayotzintepec, 9-0axaca, 10-Miahuat1án, 

11-E1 Camar6n, 12-San Juan Chiquihuit1án, 13-Coixt1ahuaca, 

14-Huajuapan, 15-Santiago Juxt1ahuaca, 16-Vi11a Cha1catongo, 

17-Santiago Pinotepa Naciona1, 18-Santos Reyes Nopa1a, 19-Santo 

Domingo Teojomu1co, 20-San Miguel Ta1ea, 21-Magda1ena Ja1tepec,-

22-Cande1aria Loxicha, 23-San Nico1ás Yaxe, 24-San Lorenzo A1ba

rradas, 25-La Reforma, 26-Ixtepec, 27-Juchitán de Zaragoza, 

28-Sa1ina Cruz, y éstas, junto con 1as que s~ cuentan con este -

servicio, están 1oca1izadas en e1 mapa # 14. 
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G L O S A R I O 

Agente pat6geno: Son las especies capaces de producir enfermedad 

humana. 

Artr6podos: Son animales invertebrados con simetría bilateral, 

multice1ulares de cuerpo segmentado, presentando estructura 6sea 

recubierta por una substancia denominada quitina; tienen apara-

tos digestivo, respiratorio y circu1atorio bien definidos; son -

ov1paros, son dioicos, es decir de sexos separados, aunque exis

ten algunos hemafroditas. 

Cardiomega1ia: Crecimiento anormal del músculo cardraco. 

Cardiopatra: Nombre genérico de las enfermedades del coraz6n. 

C1ase zoomastigophora: Animales que realizan sus movimientos por 

medio de flagelos. 

Chagoma de inocu1aci6n: Reacci6n inflamatoria en e1 sitio de 1a 

introducci6n del par~sito. 

Endotelios: Tejido que reviste interiormente las paredes de algu 
nas cavidades orgánicas que no comunican con e1 exterior_ -

Flagelo: Filamento largo y delgado de que están provistos los -

protozoarios f1age1ados,a1gunas bacterias, algas unicelulares y_ 

ciertos espermatozoides; sus movimientos les permiten trasladar

se dentro del medio líquido en que viven. 

Fusiforme: De figura de huso. 

Hem.íptero: Insectos con boca dispuesta para chupar y que casi 

siempre tienen cuatro alas siendo 1as dos anteriores coriaceas 

ya en 1a base, ya en toda su extensi6n. 

Huesped: Es una persona o anima1 vivo, inc1usive las aves y los~ 

artr6podos, que en circunstancias natura1es permiten la subsis-

tencia o el alojamiento de un agente infeccioso. 

Incidencia: Es cuando se hace un cálculo re1ativo de casos nue-

vos o personas que desarrollan la enfermedad, durante un período 

de tiempo determinado. 

Miocarditis aguda: Inflamaci6n del músculo cardraco. 

Patolog~a: Parte de la medicina que trata el estudio de las en--
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fermedades 

Preva1encia: Es ia medida de1 ntlmero de casos existentes en un -

momento determinado, sin distinguir si son casos nuevos o anti-

guos. 

Protozoario: Anima1es cuyo cuerpo está formado por una s61a cé1u 

1a, o por una co1onia de cé1u1as igua1es entre s~; son muy abun

dantes y microsc6picos. 

Quir6pteros: Anima1es mam~feros crepuscu1ares o nocturnos, insec 

t~voros unos y frug~voros otros, que tienen 1os dedos de 1as ex

tremidades anteriores muy 1argos y unidos por una de1gada y ex-

tensa membrana pro1ongada por cada costado hasta 1as posteriores 

y 1a co1a, que slI.Ve para vo1ar (murci61agos). 

Reservorios: Cua1quier ser hu.mano, anima1, artr6podo, p1anta, 

sue1o o materia inanimada, donde norma1mente vive y se mu1tip1i

ca un agente infeccioso y de1 cual depende para su supervivencia 

reproduciendose de manera que pueda ser transmitido a un huesped

susceptib1e. 

Signo de Romaña: Conjuntivitis uni1atera1 o comp1ejo afta1mogan

g1ionar; edema en 1os párpados co1or rojo vio1áceo uni1ateria1,

indo1oro con escasa secreci6n conjuntiva1, inf1amaci6n de 1a -

g1ándu1a 1agrima1 y de gang1ios 1infáticos, as~ como pará1isis 

de 1os múscu1os de 1a 6rbita ocu1ar, 1o que provoca estrabismo 

convergente. 

Vector: Es un invertebrado que propaga la enfermedad entre un -

vertebrado enfermo y uno sano. 
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