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RESUMEN 

En la pi-esente Tesis, se trat6 de relacionar la presentaci6n de 
diferentes tipos de enfermedades con diferentt:s >'<tri'1\:.1"s cli -
matol6gicas en la república mexicana. 

Para ello se utilizaron los casos diagnosticados en los Labora_ 
torios de Diagn6stico de Patología Animal y reportadoa en los 
Boletines Zoosanitarios de 19"10 a 1977; así mismo, se utiliza 
ron los datos proporcionadcs por la Direcci6n General del Se¿ 
vicio Meteorol6gico Nacional para obtener los datos de tempe
ratura máxima, tc1nperatura n1fnima, tempt!ratura medía, hu_ 
medad relativa y precipitaci6n pluvial, correspondiente al mi!L 
mo período. 

Los datos meteorol6gicos y de enfermedadee "" presentaron -
distribuídos en tres zonas geográficas: 

Zona Tropical 
Zona Templada 
Zona Desértica 

Tomando en cuenta el agente etiol6gico de las enfermedades, 
se presentaron los padecimientos como: 

Bacterianos 
Virales 
Parasitarios 

Se calcul6 la media y la desviaci6n estándar de 101 diferentes di!. 
tos y se ponder6 el número d1> enfermedades en h1'1e a los labo -
ratorios existentes en las diferentes zonas geo¡¡r!iflcas. Así mil!. 
mo, se hizo la presentaci6n gráíica de todos Ion promedios obte
nidos. 

No fué posible coorrelacionar los datos de las diferentes varia -
bles meteorol6gicas con los de las enfermedades, ya que los r'L 
portes de estas últimas no sr. pudieron uniforrnar completarr.cn
te porque hubo añCJs en que el boletín pre8ent6 enfcrme':lades que 
e'1 años siguieo;tr•R no aparecen (aunque si LH:ron Oia~nosticadas 
en los laboratorios), 
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INTRODUCCION. 

Hoy ol terminar el dÍo, habrá alrededor de 200 mil boccs -

más por alimentar de las que hobía oyer o lo misma hora on 

el mundo. Se podrá replicar, con suficiente razón, que é~

to no es un argumento muy convincente poro ilustrar los n2 

cesidades regionales de producción de alimentos. Entonces, 

sería necesario mencionar que si México quiere evi~ar l~-

portaciones mcsivas de alimento$ durante los próximos 20 -

años, deberá aumentar 5U producción agropecuario en un po~ 

centaje acorde o lo situación actual. 

El incremento de lo población humana es algo dificil oe -

controlar y México es uno de los poi~es de más elevado ln
dice demográfico, que aunado a problemas de tipo eccnó~ico 

y social traen como consecuencia qu~ lo adquisición de ~li 

mentes no pueda es~ar o la mono de todo la población. ~de

más, al existir escasés de alimentas se provoca el cu~entc 

de la demanda y por end~ dRI ~ ecio, lo que motiva uno ba

ja en el poder adquisitivo de la moneda, con ol cansecu~n

te perjuicio de las clases sociales con pocos recurso5 --

económicos, 

La solución a este problema básico puode ser en parte el -

aumento en la producción de alimentos, además de modifica

ciones de tipo económico como son: 

a) Politice de empleo nleno: incorporar toda lo fuer=~ ,c

borol a lo ororluccior .• 

b) Polít: 

tor r 

Qresos: reforzar los programas del sec--

así como ejercer un mayor control oe pre-
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cios en artículos de consumo popular, 

c) Creación de una infraestructura adocuada dentro del ci-

clo económico de los productos de origen animo!, esto -

es, organizar adecuadamente la producción, circulación.

distribución y consuma de los mismos. 

El Médica Veterinario Zootecnista deberá jugar un papel --

realmente importante en el aumento y mejoría de la produc-

_iJn de alimentos. Paro lograrlo tendremos que superar una

amplia gama de problemas y situacion~s si es que realmente

deseamos alcanzar nuestro objetivo dn contribución o uno -

mejor alimentación del género humano. 

Esto no solo se logrará con ~ejorar las rozas animales y -

adaptarlos a nuestro medio; o con durle5 una alimentación -

correcto en calidad y en cantidad; ni con proporcionarles -

el manejo adecuado poro optimizar su productividad; o tal -

vez tampoco con llevar uno buena administración de las ex-

plotaciones pecuarios; tambi¿n debemo~ proporcionar a nues

tros animales una compl~ta ctenci6n m~~icc, l~ cual debe -

ser preferentemonte proventiva. Esto na solo implica la --

oplicaci6n de programas adecuados do ~~~unaci6n y saneo---

miento ambiental, sabemos que ya no o~ posible contemplar -

la causa etiológico aislada, El haber pra~adido de estoma

nero durante mucho tiempo ha consti tuído 1m grave error, yo 

que uno coso es el comportamiento de los Qérmenes en el la

boratorio y otro muy distinto el qu~ t~~~o lugar on su me-

dio ambiente natural. En nuestro caso de~de el punto de -

viste ecol6gico 1 ni sic1uierc nos sirveG los datos que pueda 

suministrar la experimcntaci6n en los animalos do laborato

rio; por ~sto el veterinario debo con~idcror muchos y va---
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riadas parámetros ecológicos antes de decidir un criterio -

aplicativo. 

Para efecto de estudiar los padecimientos interesa más co-

nocer su hábitat, su multiplicación y mantenimiento en lo -

naturaleza, las condiciones ecológicos que determinan ~u -

prevalencia y sus posibles variaciones, 

La probable relación entre la enfermedad y las caracterís-

ticos abiótico del medio omt>iente fuoron las primores inte

racciones ecológicas considerados en los estudios epidemi()'

lÓgicos. En relación con la especie humana, esta preocupo-

ción tiene sus comienzos desde hoce más de 2000 años, sien

do el primero en destacarlo el griego Hipódrotes. aue guia

do siempre por experiencias realizados en animales, reloci~ 

nó los efectos observados con sus posibles causas. En su -

libro "De los aires, aguas y lugares" expresó con rozono--

mientos irrebatibles la destocada influencio dol medio om-

biente con lo evolución de las enfermedades; y esta aún --

cuando no se conocían ni remotomentQ la~ causas que origi-

nobon estos procesos ( 11 ), Aquí tenemon lo primera tenta-

tivo para relacionar los factores cmbinntoles con el arigon 

de las enfermedades, 

En esta obra Hipócrates incluye ya cuolos serían las in---

fluencias ecológicas que ocuparían el ostudio do los epide

miólogos, Las estaciones meteoroló3icas. lo calidad d~ los

vientos. la~ características del suelo, la temperatura, la

humedad, la precipitacidn pluvial, la presión boroma~rica -

y lo luminosidad quedaron perfectomento especificada~. Na-

turolmento quo en un principio, e5ta~ influencias solo fue

ron consideradas en r~laci6n a los mccroanimales, incluÍdo-
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el hombre; posteriormente fueron adoptados o los microor-

ganismos, 

Estamos convencidos que todos y codo uno de los elementos

obióticos del medio ambiente pueden ejercer una influencia 

favorable o desfavorable en lo aparición y mantenimiento -

de las enfermedades infecciosas, Anta5 de iniciar la pla-

nificación de las medidos profilÓcti~as de lucha contra un 

determinado proceso infeccio&o, e5 n~Ce$orio conocer sus -

característicos epidemiológicas, valorando hasta donde seo 

posible los principales factores qu• lo condicionan, 
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ANTECEDENTES DEL TEMA. 

Lasenfermedodes infecciosos no pueden ser estudiados cientí-

ficomente como un fenómeno de masas sin dotas adecuados, La -

ciencia de la Epidemiología es un producto del Último siglo,

especialmente en los Últimos 50 años, 

Hipócrotes fué al primero que mostró un genuino interés en lo 

prevalencia de las enfermedades infecciosos, La primera mitad 

de "De los aires, aguas y lugares•, os el troto hipodrÓtico -

de enfermedades epidémicos: en dicha obra se expone que los -

enfermedades están asociados con diferof\tos condiciones clim2 

tices y con diferentes lugares, 

Los dos libras que realmente forman el trotado conocido como

Epidemias I y III proporcionan 42 coso~ de nistorias clínicas 

y discuten las •cuatro constituciones• con los enfermedades -

epid,micas prevolentes en cado una da elles. Estas constitu-

ciones no fueron los estaciones del oño, oero varían e~ pe--

rÍodos de tiempo ocurridos probablemente en diferente~ u~os.

Los paperos y la m~lorio pueden ser claramente reconocidqs en 

estas descripciones, Pero Hipócrotes, el maestro de lo ob--

servoción y lo descripción clínico conci~a. es parco ~n sus -

planteamientos num~ricos. Cuando ~l dice que "muchos cayeron

enfermos diariamente" no podemos adivinar lo que él auiso de

cir con "muchos", Lo formo no aritmético de la literatura epi 

demiol6gica de Hip6crates fue la pauto que se sigui& d•;rante-

2000 años, 

Recordamos un fragmento de la obra "DB lo~ aires, aguas y --

lugares": 

"Todos aquél que desee investigar con provocho en Medicina, -
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debe proceder como sigue: ante todo ha de considerar los e~

tociones del año y los efectos que producen (porque no son -

todos iguales en cuanto o los cambios que originan). En ~o

guido ha de tener en cuento los vientos, el cálido y el gó1t 

do, especialmente los que son comunes a todos los paises y -

luego los peculiares de cado región particular, También ha -

de ponderar lo calidad de los aguas, pues así como difieren

unos de otros en cuanto o sabor y ligereza, así también son

desiguoles sus cualidades. 

"De igual manero, cuando llego como forastero a uno ciudad -

extraño, ha de considerarse su situación, su orientación re~ 

pecto o los vientos y al sol naciente yo que su influencio -

no es la mismo si ve al norte o al sur, al oriente o al po-

niente. " 

"Todas estos cosos deben juzgarse con máximo cuidado, e ---

igualmente el agua que consumen sus habitantes, si es panta

noso, ligora o pesado, si mona de rocas elevados o si os sa

lobre e impropia para cocinar alimentos." 

"Y también el terreno, si es desnudo y o~caso en agua, o bo~ 

coso y bien irrigado, si so encuentra en uno depresión donde 

su situación es confinado, o si se ubica on uno altura frío," 

"Hay que examinar también la forma de vivir de sus_habitontes 

y el carácter de sus afanes, si son adictos en e;.ceso o la -

mesa y al vino y de naturaleza indolente, o si les gusto el

ejercicio y el trabajo y no abusan on el comer y el beber. -

En todos estos aspectos dobe basarse paro proseguir o inves

tigar todo lo demás.• 

"Porque si so soben bion todos estas couus, o por lo menos -
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la mayor parte de ellas, no pueden pasarle inadvertidas al -

llegar a una ciudad extraña ni las enfermedades peculiares -

del lugar ni la naturaleza particular de los enf ermedodes -

allí comunes, 

•y en especial, a medido que avanzan la estación y lo época

del año, pueden predecir que enfermedades epidémicos osoln-

rán lo ciudad, seo en estío o en invierno, y cual de ellas -

ha de temer codo individuo corno consecuencia del cambio de -

régimen, Uno vez completados estas investigaciones y cono--

ciendo de antemano las estaciones, ~e puede conoeer cada si

tuación particular y se logrará la conservación de la salud". 

Aquí vemos por qu~ Hipócrotes debe ser considerado como el -

primer epidemiólogo y el primer investigador que enfocó los

problemas médicos d~ los colectividades de población con un

criterio ecológico. El viejo médico de Cos se interesó en -

uno de los más atractivos aspectos de lo actividad humano, -

que es el estudio de lo historio natural o ecología de las -

enferrnedodes.(14) 
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BASES EPIDEMIOLOGICAS. 

En la evolución de la epidemiología pueden reconocerse va-

rias etapas bien diferenciadas, que se podrían sintetizar 

así~ clínica, comunitaria, etiológica y ecológica, 

En un primer estudio, el intento del hombre fue conocer cu~ 

dros clínicos y diferenciarlos progre~ivomente más y más -

(etopo clínica), 

Luego, el interés del conocimiento s~ centró en los fenóme

nos colectivos de la enfermedad y su propagación: esto eta

pa es especialmente de descripción de epidemias que en su -

momento asolaban a lo humanidad (etapa comunitaria). 

Posteriormente, y si bien se tenían yo muy en cuenta facto

res talos como lo constitución del huÓ5ped y los influen--

cias ambiontoles, con ol descubrimiento de las bacterias se 

puso énfasis en el papel que los microorganismos do5ompeílon 

en la producción de lo enfermodod transmisible. Este con--

cepto influyó en lo ideo general que 5e tenía de las enfor

medodes, buscándose entonces paro codo una de ellas una ex

plicación etiológico, tanto más estimable cuanto más sim--

plista (etapa etiológica). 

Por Último, con mejor conocimiento de los complejos cousos

y su interacción en lo producción de los enfermedades tren~ 

misibles, se llego al concepto contemporáneo de que la en-

formedad (transmisible o no transmisible) es el resultado -

de un complejo proceso donde actúan en interrelación fuer-

zas o factores que para su estudio puod~n ser agrupados en

tres campos: el agente, el huésped y ul ambiente (etapa -

ecológica). 
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Este enfoque global permite definir y deslindar la epidemio

logía como ciencia que centra su interés en el conocimiento

de la enfermedad en lo colectividad, para su posterior con-

trol o eliminación. 

La epidemiología obtiene nuevos conocimientos sobre la enfer 

medad, los cuales entrego ol administrador de salud poro ~u

aplicoción práctico. Es•e, basándose en esos conocimientos,

normatiza, programo y realiza occioneG de salud, ya seo oc-

tuondo sobre el individuo, yo sobre ul ambiente. 

Su propósito es la comunidad sana. En t6rminos de salud, se 

procura lograr este propósito mediantq ~u promoción y su pr~ 

tección; y en t6rminos de enfermedad modiante el control y -

en caso de ser posible, lo errodicoci6n de lo misma. 

Lo Ecología es la parte de la Biología general que estudia -

los relaciones de los seres vivos entre sí y con su medio 

ambiente, Ha sido establecido hace aÑoc por profesionales 

dedicados o las Ciencias Naturales, qua ning~n ser vivo exi~ 

te como un ente aislado sin recibir influencias de otros de

su misma especie u otro especie y sin ojorcor o su vez in--

fluencia sobre los mismos o sobre otros ~ores vivos, tombi6n 

de la mismo u otras especies. Todo sor vivo necesito de cie~ 

tos condiciones del ambiente que le purmitan mantener su vi

da y en especial su alimentaci6n; toda modificoci6n que se· -

produzca repercute favorable o desfavorablemente sobre il y-

sobre su especie. Al mismo tiempo, todo ~ambio de eso espe-

cie sea aumento o disminución. provoca un cambio en el cm--

biento y por lo tanto en los seres vivo~ 1e otras especies -

que conviven con ella. 

Esto relación es muy variado y complejo, sujeta o un reojus-
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te permanente, la que lleva a un equilibrio dinámico, 

y así vemos que la enfermedad, no es sino la resultante de~

favorable de la interacción ser vivo-ambiente en este proc~

so de constante adaptación de aquél poro subsistir, Sin me-

nospreciar el papel que desempeño el agente en lo mayor parte 

de las enfermedades infecciosos, debe tenerse presente que -

en lo producción de estos y otras enfermedades, el huésped y 

el ambiente pueden ocupar un lugar importante y hasta predo

minante, Por esto, los tres factoras citados deben ser con-

siderodos siempre en el estudio do los enfermedades de todo -

tipo. 

Los agentes se clasifican según su naturaleza en f Ísicos, -

químicos y biológicos; estos Últimos son los más conocidos, 

causantes de las enfermedades llamados infecciosos y parosi 

torios, Nos limitaremos a enumerar sus grupos: virus, rickett 

sias, bacterias, hongos y parásitos, 

Los agentes físicos pueden ocasionar enfermedades en la co

lectividad; es conocida la cantidad de cosos de hemopotío~

mortoles que se produjeron entre los sobrevivientes de Hi-

roshimo como consecuencia de la exposición o le radiación. 

Los agentes mecánicos pueden producir traumatismos y lesio

nes diversos entre los que se incluyen los quemaduras. Los

elementos químicos seo por absorción o por conto~to, produ

cen intoxicaciones o lesiones cáusticas. 

En el estudio de las enfermedades do ~tiologío ~~scono~i--

da debe tenerse siempre presente ln voriadísimo gam~ do el~ 

mentas que pueden estar actuando r.omo ogontos, 
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Los elementos que integran la causalidad de enfermedad co

rno parte del huésped no son ton bien conocidos como los -

anteriores y por ello en general se les toma en su conjun

to como constitución. En los Últimos años sin embargo, se

ha ampliado mucho el conocimiento especialmente en lo re-

ferente a resistencia e inmunidad, pudiéndose decir lo mi~ 

mo en los aspectos relativos a lo genética. 

Además, factores tales como edad, sexo, raza, hábitos de -

vida y estado nutritivo pueden desempañar un papel impor-

tante en la producción de la enfermedad. 

Dentro de los variados elementos que integran el ambiente

podemos diferenciar según su naturaleza, los físicos (cli

ma, temperatura, humedad, presión atmosférica, etc.): bio

lógicos (seres vivos vegetales y animales) entre los cua-

les deben tenerse en cuenta por su importancia los artró-

podos vectores ; y por Último los sociales como son el eco 

nómico, cultural y emocional (cabe mencionar que en el 

coso de los animales, este elemento corrosponde al grado -

de tecnificación de la explotación), 

A continuación, se presenta un esquema que incluye un lis

tado de los tres elementos que componen la triado ecoló--

gica. 
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Al estudiar los fenómenos patológicos en relación con un con

glomerado de población, la fase inicial es de carácter des--

criptivo; ello implica la recopilación sistemática de toda -

clase de datos e información pertinente que hoya sido obteni

da mediante trabajo de campo. Se concede atención particular

ª los factores que se relacionan con el tiempo, el media am-

biente y el agente causal, así como a los características de

población de los huéspedes y vectores que pudieron relaciona~ 

se con el fenómeno patológico que se investigo. Habitualmente 

los objetivos quo acabamos de seRolor me logran mediante: 

1) Observaciones de primera mano en relación con la situación 

y los hechos, seguidas por 

2) un análisis más pormenorizado y sistomótico tonto del me-

dio ambiente como de las circunstancias que pudieran guar

dar algún nexo con el proceso patológico en estudio y, fi
nalmente 

3) recolección de pruebas adicionales de segundo mano como pu

dieran aportarlos los publicaciones u otras persono~. 

Se formulan entonces hipótesis respecto a la explicación mós

plausible de los hechos de naturaleza patológico que han sido 

observados y se procede a ordenar toles hipótesis de acuerdo

ª sus respectivas probabilidades de certeza. 

La tercera fase de la investigación epidemiológica tiene un -

carácter experimental, Consiste en la ploneación de estudios

destinados a obtener toda prueba adicional específica de ar-

den clínico, de campo e de loborotorio que puedo necesitcrs~. 

La hipótesis quo planteamos en oste trabajo es que, variable~ 

meteorológicas como la Temperatura Maxima, la Temperatura MÍ-
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nima, la Temperatura Media, la Humedad y la Precipitación 

Pluvial, influencían la presentación de enfermedades. 
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MATERIAL Y METOIX>S. 

MATERIAL. - FUENTES DE DATOS. 

El material que se utilizó para la elaboración de esto tesi~ 

fue proporcionado por la Subdirecciáfi de Epizootiologío per

teneciente a la Dirección General de Sanidad Animal y com--

prende los Boletines Zoosanitarios de los años de 1970 a 

1977. Estos boletines compilan los repartes de las cosas quo 

se diagnosticaron en los diferentes laboratorios de lo Red -

Nocional de Laboratorios de Diagnóstico do Patología A.nimol

en todo lo República Mexicano, 

Así mismo se utilizaron da lo Dirección General del Ser~1~io 

Meteorológico Nocional lo~ Boletines Mensuales comprendi~ndo 

los oños de 1970 a 1977; los Resúmenes Anuales de 1971 q ---

1973 y los Normales Climatológicos de 1941 o 1977. 

ME TODOS. 

Poro el presente estudio oplicamos al Método Estadístico, -

constando éste de los siguientes etapas: 

1, - Planificación del estudio. 

2, - Recolección de lo Información. 

3. - Elaboración y síntesis de los datos obtenidos. 

4. - Análisis e interpretación de la información, 

RECOPILACION DE DATOS. 

El origen de uno palabro es a menudo interesante porque acl~ 

ro el por ~inciertos conceptos ost6n oaociodos con ello, - -
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Tal es el coso de la palabra latino dotum, que significo "lo 

que'se dÓ" y que en español actualmente se usa en el sentido 

de información dada o hechos dados. Cuando compilamos y argE 

nizamos datos numéricos, estamos recogiendo y organizando 

hechos numéricos, can el fin de intentar inferir de ellos -

ciertas conclusiones generales. 

Lo recopilación de datos encoja dentro de un tipo general do 

solución de problemas, Ocasionalment", las datos se recogen

solo poro aue quede constancia de el lr.w. De un rr.odo algo va

go, los datos que necesitamos paro lo ~oluci6n de un problo

mo pueden clasificarse como sigue: 

1. - Datos directos o de primero mono, que se~ los que reco

pilemos nosotros mismos, 

2, - Datos indirectos o de segundo mano, que son los qu~ pr~ 

viamente recopilaron otros personas con algún propózito, 

Los datos de segunda mano pueden obtenor<.e generalmente de -

fuentes tales como almanaques, enciclopodio~. librosde toxto, 

estudios de invostigoción y boletines oficiales, En tal re-

copilación de datos do uno fuente secundario, al cbservodor

quizá conozco muy poco acerco de como y porque los datos los 

recogieron originalmente y como se usaron. Puooe por tonto,

sentirse algo incómodo al hacer interpratocionos o tornar de

siciones basadas solamente 5obre estos doto~. 

En esta Tesis. se utili=an duto~ indirGctos o~~ SBgundo ma

no, ~ioy que re~olt~r quo dichos datos han sido analizados a

portir de como fueron presentados en lo~ bolotinas corres--

pondientes y qu" todo el prosente trobojo nstá basado en los 

mismos. 
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PRESENTACION DE DATOS. 

Un problema muy común es el disponer de un amplio número do

observociones en forma adecuado, de modo q~e lo informoción

esenciol contenido en los datos puedo presentarse conciso y

cloromente. 

un método muy utilizado consiste en disponer los datos en lo 

que se llama una distribución de frecuencias, En primer lu-

gar se examinan los datos poro determinar lo amplitud o re-

corrido de las observaciones. El recorrido total se reporte

en una serie de subdivisiones y el número de observaciones -

incluídos en codo subdivisión es anotado y tobuloda. Si dí-

cho número es muy grande, el reporto y clasificación de las

dotos es uno laborioso tarea que requier~ un equipo bien pr~ 

parado; pero si tan solo se trota de un centenar de observa

ciones el método puede ser llevado o la próctico fócilmente

por el investigador, 

La presentación de los datos en este trabajo se hizo en base 

o diferentes distribuciones, los cuales son: 

Desde el punto de visto de su distribución on el tiempo la -

información se presenta en formo onual, esto se hizo para 

unificar las diferentes presentaciones que año con año se hi 

cieron en los Boletines Zoosonitarios. 

En términos de su distribución en el espacio, los datos se -

presentarán divididos en tros diferentes zonas geográficas -

las cuales son los mismas qu:ipresenton los Boletines antes -

mencionados, y son: 

Zona Tropical 

Zona Templado 

Zonc Desértico. 
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y finalmente, tomando en cuenta el agente etiológico de laa -

enfermedades, se presentarán los padecimientos como: 

Bacterianos 

Virales 

Parasitarias. 

De la misma manora, la información meteorológico que se uti-

lizó se presenta según su distribución en el tiempo en farmo

anual y según su distribución en el espacio, en las tres zo-

nas geográficas antes mencionadas, que son: 

Zona tropical 

Zona templada 

Zona desértica, 

Se analizaron los datas de las siguientes variables meteoro-

lógicas: Temperatura Máxima, Temperatura Mínima, Temperoturo

Media, Humedad Relativa y Precipitación Pluvial. 

Paro los fines del presente trabajo se calcularán la modio y

desvi ación estándar de los datos clasificados según so indi-

có anteriormente. 

Así mismo se realiza uno ponderación do los mismos en base a

las Laboratorios existentes, osta ponderación so obten-

drá dividiendo el número de casos entre el número de Labora-

torios (ver el cuadro A). 

- 18 -



CUADRO • A • 

NUMERO DE LABORATORIOS DE LA 
R E N A L D I 

POR ZONA GEOGRAFICA DE LOS AÑoS 1970-1977 

Z O N A 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Zono Tropicol 14 20 24 22 24 26 28 28 

Zona Templado 15 14 17 16 18 18 18 18 

Zona Desértico 4 9 9 8 8 10 11 11 

T o t e l : 33 43 50 46 50 54 57 57 

"' 



R E S U LT A D O 5 , 

En el cuadro número 1 se muestran los promedios y desvia-

ciones estándar de las temperaturas rogistradas en la RepQ 

blica Mexicana de 1970 a 1977; con esto información se pr~ 

santo lo gráfico 1. Información similor para las zonas -

tropical, templado y desértica se mua~tron en los cuodros-

2, 3, 4 y en sus respectivos gráfica~ 2, 3 y 4. 

Con relación a lo humedad relativo los cuadros 5, 6, 7 y -

B nos muestran los valores anuales entre 1970 y 1977 paro

la República Mexicano y poro los zonas tropical, templodo

y desértico respectivamente, los cuales se encuentran en -

los gráficos 5, 6, 7 y e. 

En forma similar, lo información poro lo precipitación pl~ 

vial se muestro en el mismo orden en los cuadros 9, 10, 11 

y 12 y en las gráficas 9, 10, 11, 12. 

En el cuadro 13 muestro el número de enfermedades infec--

ciosos diagnosticados de 1970 o 1977 y el promedio de ca-

sos por Laboratorio (cosos ponderados), Oe acuerdo o los

zonos, en el cuadro 14 se encuentro lo información desglo

sado y ésta se incluye en lo gráfico 14. 

El desglose por zona y por tipo de enfermedad se encuentro 

con su cuadro y gráfico respectivo (15, 16 y 17) poro los

zonas tropical, templado y del desierto, 

En el cuadro 18 se han separado lo~ ~nfermedodes infeccio

sos en Bacterianas, Virales y Poro~itorias, de acuerda a -
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los oños en que fueron diognosticodas y al promedio de ca

sos par Laboratorio trabajando, Esta información se inclu

ye en la gráfico 18. 

Los cuadros 19, 20 y 21 permiten junto con las gráficas 19, 

20 y 21 comparar las enfermedades Bacterianas, Virales y -

Parasitarios respectivamente, 

Con los datos del cuadro 13 en donde están los totales de

diognósticos se obtuvo en forma porcentual lo importoncia

relativa entre Bacterianos, Virales y Parasitarios poro c~ 

do año, Lo información se muestro en ol cuadro 22 y gráfi

co 22. En lo mismo forma y utilizond? los datos del cuadro 

14 se realizaron los análisis porcentuales por coda zona,

los que se muestran en los cuadros 23, 24 y 25 y en los -

gráficas 23, 24 y 25 para los zonas tropical, templado y-

desértico respectivamente. 

- 21 -



CUADRO NO, 1 

PROMEDIOS ANUALES DE TEMPERATURAS REGISTRADAS EN LA REPUBLICA 
MEXICANA DE 1970 A 1977. 

AÑOS TEMP. MAX.IMA TEMP, MlNIMA TEMP. MEDIA 

1970 30,78 :!: 3.64 2C 10.94 :!: 5.58 2C 21, 13 :!: 

1971 31 .13 :!: 4.06 2c 10.92 :!: 5.46 9C 21. 26 :!: 

1972 31 .48 :!: 3.80 2C 11. 97 :!: 5.56 9C 21.92 ::!: 

, 973 31. 53 :!: 3.83 ºC 1 o .91 :!: 5.67 2c 21 .67 ::!: 

1974 31.29 ::!: 3.92 2C 11 • 31 ::!: 5.52 ºC 21.55 :!: 

1975 31.16 :!: 4.01 2c 10.93 :!: 5.56 !<C 21 .6i ::!: 

1976 30.92 :!: 3.93 2c 11. 23 :!: 5. 71 2C 21 ,32 :!: 

1977 32 ,11 :!: 3, 13 2c 12,03 :!: 5. 41 2C 22.oe : 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DlRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL, 

4.05 2C 

4.07 2c 

4.05 2C 

4,07 2C 

3.94 2C 

4,00 2C 

4,29 2c 

4.39 2C 
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CUADRO NO. 2 

PROMEDIOS ANUALES DE TEMPERATURAS REGISTRADAS EN ZONA TROPICAL 
EN LA REPU8LlCA MEXICANA DE 1970 A 1977. -

AÑOS TEMPT. MAXIMA TEMPT. Ml!HMA TEMPT. 

1970 32.94 ± 2.669C 15. 53 ;!' 4,719C 24. 24 

1971 33. 69 ! 2.262C 16. 04 "!: 3, 232C 24 .69 

1972 33.92 ! 1 , 922C 17 .07 ! 3.489C 25.17 

1973 33.95 "!: 2.312C 15 .96 :: 4.002C 25 .os 
1974 33,55 : 2,132C 16.22 :!: 3.452C 24.69 

1975 33 .65 ! i.942C 15.65 "!: 4.142C 25.14 

1976 33.40 ! 2.002c 16. 22 "!: 3,322C 24.89 

1977 33,56 ! 1.9a2c 15 .91 ! 3.719C 24.98 

FUENTE: ARCHIVO DE LA OIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 

MEDIA 

:t 2,482C 

: 2. 252C 
: 2.322C 

"!: 2.092C 
! 1 • B62C 

! 1.1s2c 

! ~ , 62 2c 

! 2.122c 
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CUADRO NO. 3 

PROMEDIOS ANUALES DE TEMPERATURAS REGISTRADAS EN ZONA TEM
PLADA EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977, -

AÑOS TEMPT. MAXIMA TEMPT. MINIMA TEMPT, MEDIA 

1970 26.73 !: 2,422C 6.37 !: 2.2911c 16,62 !: 

1971 26.48 !: 2,672C 5,49 :!: 1.3o~c 16, 73 !: 

1972 27 .1 o :!: 2,052c 6,32 !: 1.Gnc 17.23 :!: 

1973 27.34 !: 2,682C 5.78 :!: 1. 01 ~e 17,35 !: 

1974 26,89 :!: 2,832C 4.49 :!: 1,609C 17 .1 o !: 

1975 26,42 :!: 2,522c 6.16 :!: 1.232C 16,89 :!: 

1976 26,75 :!: 2,842C 6, 18 :!: 1,862C 16,63 !: 

1977 28.71 :!: 1 ,9911c 5,00 :!: 1,602C 17. 22 !: 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 
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CUADRO NO. 4 

PROMEDIOS ANUALES DE TEMPERATURAS REGISTRADAS EN ZONA DESER
T ICA EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977. -

AÑOS TEMPT .MAXIMA TEMPT.MINIMA TEMPT. MEDIA 

1970 32.1 o ± 1 .0211c. 9,86 :!: 5,002C 20,98 .t 2,412C 

, 971 32,68 .t 2,582C 9,06 .t 3,532C 20.22 .t 2 .122c 

1972 32,86 :!: 1,972C 10,36 .t 3,522C 21. 34 .t 2,332C 

1973 32,70 :! 2.s02c 8,48 :! 4,062C 20,48 :!: 2,832C 

1974 33,06 ± 2, 712C 9.87 :!: 3,792C 21 .17 :! 2.122c 

1975 32,63 :!: 3,062C 8.29 + 4, 192C 20 .97 :!: 2,682C 

1976 32.26 :!: 3.192C 8,47 :!: 4.952C 20.72 :!: 3,63!!C 

1977 33 .1 o :!: 3.572C 10,35 :!: 2,242C 20,37 :!: 5.032C 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DlRECClON GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 
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CUADRO NO. 5 

PROMEDIOS ANUALES DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADOS EN LA 
REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977, 

AÑOS HUMEDAD RELATIVA 

1970 61,70 .:t 11. 72 " 1971 64.1 B :!: 10.52 " 1972 65.57 :!: 10.20 " 1973 65.33 :!: 11 • 36 " 1974 64.53 :!: 11 ,67 " 1975 65. 21 :!: 12. 27 " 1976 67 .13 :!: , 1 .os " 1977 66.11 :!: 10 .BS " 
FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECClON GENERAL DEL SERVICIO 

METEOROLOGICO NACIONAL, 
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CUADRO NO. 6 

PROMEDIOS ANUALES DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADOS EN ZONA 
TROPICAL EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977, -

AÑOS HUMEDAD RELl\TlVA 

1970 71,83 :!: 9.23 " 
1971 72.86 t 6.94 " 1972 73.80 :!: 8.18 " 1973 75 .15 t 7 .21 " 1974 74,87 t 6,31 " 1975 70.33 t 5,91 " 1976 76.81 '!: 5,95 " 1977 75.22 t 0. 10 " 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 
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CUADRO NO. 7 

PROMEDIOS ANUALES DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADOS EN ZONA 
TEMPLADA EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977. -

AÑOS HUMEDAD RELATIVA 

1970 56.11 ! 5.96 " 1971 60.36 :!: 4.14 " 1972 59 ,<16 ! 4.74 " 1973 56.16 ! 5 .16 " 1974 57.93 ! S.26 " 1975 59.22 ! 7 .19 " , 976 62.32 ! 5.42 " 1977 63,33 :!: 4.49 " 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 
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CUADRO NO. 8 

PROMEDIOS ANUALES DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADOS EN ZONA 
DESERTICA EN LA REPUBLlCA MEXICANA DE 1970 A 1977, -

AÑOS HUMEDAD RELATIVA 

1970 49,95 ! 5,34 " 
1971 44,64 ! 21 .1 o " 1972 57,83 :!: 7,74 " 1973 ~5.87 :!: 8.79 " 1974 53.18 ! 9.17 " 1975 52,57 ! 7,33 % 
1976 57.38 ! 11 , 1 2 " 1977 57,78 ! 10.66 " 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL, 
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CUADRO NO, 9 

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIPITACION PLUVIAL REGISTRAOOS EN 

LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977, 

AÑOS PREClPlTACION PLUVIAL 

1970 671,71 t. 565,27 mm, 
1971 996.27 :t 619. 21 mm. 

1972 924.26 :!: 572.90 mm, 

1973 956,09 :!: 563. 41 mm. 

1974 864,02 :!: 492.11 mm, 

1975 612.1 6 "!: 546,06 mm, 

1976 976,00 ± 437,76 mm, 

1977 616,06 ± 454,19 mm, 

FUENTE: ARCHIVO OE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 
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CUADRO NO • 1 O 

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIPITACION PLUVIAL REGISTRADOS EN 
ZONA TROPICAL EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977. -

AÑOS PRECIPITACION PLUVIAL 

1970 1,313.71 ! 499.28 tml. 

1971 1 ,316.28 ! 705.28 mm. 
1972 1. 282.08 ! 654 .16 mm. 
1973 1 • 229. 1 4 - 641 .07 mm. 
1974 1 .223.64 ! 431 .39 """· 
1975 1 ,226.04 !: 564.33 mm. 
1976 1 ,191 .24 :: 441 .47 mm. 

1977 1 ,038.96 ! 505.20 mm. 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGIC:O NACIONAL. 
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CUADRO NO • 11 

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIPITACION PLUVIAL REGISTRADOS EN 
ZONA TEMPLADA DE LA REPUBLICA MEXICANA DE 197D A 1977. 

AÑOS PRECIPITACION PLUVIAL 

1970 
+ 

691.54 - 351. 33 mm, 

1971 902,46 :!: 242/59 mm. 

1972 718,54 :!: 280.75 mm. 
1973 924,31 :!: 447,60 mm. 

1974 743,78 :!: 271.B3 mm, 

1975 692,08 :!: 220,41 mm, 

1976 1 ,024,33 :!: 261 • 35 mm. 

1977 718,95 :!: 292. 81 mm. 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL. 
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CUADRO NO, 12 

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIPITAClON \pLUVIAL REGISTRADOS EN 
ZONA DESERTICA EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977. -

AÑOS PRECIPITACION PLUVIAL 

1970 331 .67 : 251,82 rrrn. 

, 971 471. 70 ! 265.42 rrrn • 

1972 502,37 ± 108.01 rrrn. 
1973 464.28 :l: 230,41 rrrn • 
1974 316,42 ± , 41\, 92 rrm. 

1975 314,96 "!: 151.68 rr:n .. 

1976 513.24 "!: 246.32 rrrn • 

1977 734,04 "!: 367,02 rrrn. 

FUENTE: ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 
METEOROLOGICO NACIONAL, 
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CUADRO NO • 1 3 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DIAGNOSTICADAS EN LA REPUBLICA -
MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALDI DE 1970 A 1977 

AÑOS TOTALES PONDERADOS 

1970 36,693 1 ,111.91 

1971 50,954 1 ,184.98 

1972 51,727 1,034.54 

1973 55,514 1 '206. 83 

1974 53,069 , ,061 .38 

1975 23,623 437,46 

1976 30', 26 528.52 

1977 32' 21 4 565., 5 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI. 
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CUADRO NO , 1 4 

CASOS DIAGNOSTICADOS SEGUN ZONA GEOGRAFICA EN LA REPUBLICA 
MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALDI DE 1970 A 1977, 

TO T A L E S 

AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DE SER TI CA 

1970 14,210 1 6. 707 5. 776 

1971 22,015 1 8. 641 1o.298 

1972 21 • 1 66 23,260 7. 301 

1973 27,539 21 '855 6,120 

1974 28,997 1 7. 578 6,494 

1975 1 3 '61 3 7,232 2. 778 

1976 17,840 8,291 3,995 

1977 18,465 8,970 4,779 

PONDERADOS 

AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTICJ\ 

1970 1 ,015,00 1 ,113,80 1 ,444.00 

1971 1 , 1 00. 75 1,331,50 1,144.22 

1972 881. 92 1 ,368,24 811. 22 

1973 1 • 251 • 77 1 ,365,94 765.00 

1974 1,208,20 976.55 811 • 75 

1975 523,57 401,77 277.80 

1976 637 .1 4 460. 61 363,80 

1977 659,46 498,33 434.45 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI, 
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CUAOfK) NO. 15 

CASOf. DlAGNOSTlCADOS EN ZONA TROPICAL EN LA REPUBLICA MEXICANA 
EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALOI DE 1970 A 1977. 

T O T A L E S 

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 4,078 547 9,585 

1971 5,306 1,729 14.980 

1972 1. 283 518 19' 365 

1973 2' 127 725 24,687 

1974 2,393 814 25,790 

1975 2,648 1,096 9,869 

1976 1 2' 094 1,702 4,044 

1977 11 '81 3 1,532 5'120 

PONDE:RAOOS 

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 291.29 39.07 684.64 

1971 265.30 86.45 749,00 

1972 53,46 21. 5f;l 806.88 

1973 96.68 32.95 1 • , 22, 1 4 

1974 99. 71 33.92 1 ,074,58 

1975 1 01 • 85 42, 15 379.58 

1976 431,93 60.79 144. 43 

1977 421,89 54. 71 182.86 

FUENTE: t.P.CH IVO DE LA RENAL DI, 
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CUADRO NO. 16 

CASOS DIAGNOSTICADOS EN ZONA TEMPLADA EN LA REPUBLICA MEXI
CANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALDI DE 1970 A 1977. --

T O T A L E s 
AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 8,230 2,622 5,855 

1971 6,589 4,949 7, 103 

1972 6,765 3,605 12'890 

1973 8,049 3,843 9,963 

1974 5 ,571 3, 157 8,850 

1975 2,042 2,274 2. 916 

1976 5'133 2'195 963 

1977 5,373 2,472 1'125 

PONDERADAS 

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 548.67 174.00 390.33 

1971 470.64 353,50 507.36 

1972 397,94 180. 29 758.24 

1973 503,06 240.1 <) 622.69 

1974 309.50 175.3') 491.67 

1975 113,44 1 26. 33 162.00 

1976 285, 17 1 21 • 94 53.50 

1977 298.50 137.33 62,50 

FUENTE: ARCHIVO DE RENALDI, 
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CUADRO NO. 17 

CASOS DIAGNOSTICADOS EN ZONA DESERTlCA EN LA REPUBLICA --
MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALDI DE 1970 A 1977 

T O T A L E s 
AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 3,483 276 2,017 

1971 4' 281 2,607 3' 41 o 
1972 3,343 231 3,727 

1973 2,008 541 3,607 

1974 1,468 422 4,604 

1975 731 526 1 '521 

, 976 3' 144 625 226 

1977 3,878 794 1 07 

PONDERADAS 

AÑOS BACTERlAtlAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 870.75 69 .oo 504,25 

1971 475.67 289. 67 378,89 

1972 371 • 44 25.67 414 .11 

1973 251 • 00 67.63 450,88 

1974 183.50 52. 75 575,50 

1975 73, 1 o 52,60 152, 1 o 
1976 285.82 56.82 20.55 

1977 352.55 72 .18 9.73 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDl. 
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• 
CUADRO NO. 18 

CASOS DIAGNOSTICADOS SEGUN AGENTE ETIOLOGICO EN LA REPUBLI 
CA MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALDI DE 1970 A 1977. 

TO T AL E s 

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 15' 791 3,445 17 ,457 

1971 1 6' 1 76 9,285 25,493 

1972 i 1 '391 4,354 35,982 

1973 12', 84 5,073 38,257 

1974 9,432 4,393 39,244 

1975 5' 421 3,896 14,306 

1976 20' 371 4,522 5,233 

1977 21,064 4,798 6,352 

PONDERADOS 

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASIT ARl/.S 

1970 478,52 1 04' 39 529. 00 

1971 376.19 215,93 592.86 

1972 227,82 87,08 719.64 

1973 264.87 110.28 831 • 67 

1974 188.64 99.86 784.88 

1975 100.38 72 ,14 264.92 

1976 357.38 79.33 91 • 80 

1977 369.54 84, 17 i 11 • 43 

FUEIHE: ARCHl VO DE LA REtJALDI. 
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CUADRO NO , 1 9 

ENFERMEDADES BACTERIANAS DIAGNOSTICADAS SEGUN SU ZONA GEOGRA 
FICA EN LA REPUBLICA MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RE-'.; 
NALDI DE 1970 A 1977, 

T O T A L E s 
AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTICA 

1970 4,078 8,320 3,483 

1971 5,306 6,589 4 '281 

1972 1 ,283 6,765 3,343 

1973 2' 127 8,049 2,008 

1974 2 ,393 5 '571 1 • 468 

1975 2,648 2.042 731 

1976 12. 094 5'133 3' 144 

1977 11 '81 3 5,373 3,878 

PONDERADAS 

AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTlCA 

1970 291 • 29 548,67 870,75 

1971 265.30 470,64 475,67 

1972 53,46 397,94 371,44 

1973 96,68 503.06 251 .oo 
1974 99. 71 309.50 183.50 

1975 1 01 • 85 113.44 73 .1 o 
1976 431 .93 285 .1 7 285.82 

1977 421.89 298.50 352.55 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI, 
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CUADRO NO. 20 

ENFERMEDADES VIRALES DIAGNOSTICADAS SEGUN ZONA GEOGRAFICA EN 
LA REPUBLICA MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA RENALDI DE -

1970 A 1977 

T O T A L E s 
AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTICA 

1970 547 2,622 276 

1971 1729 4,949 2607 

1972 51 0 3,605 231 

1973 725 3,843 541 

1974 81 4 3,157 422 

1975 1096 2,274 526 

1976 1702 2'195 625 

1977 1532 2,472 794 

PONDERADOS 

Af.l:JS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTICA 

1970 39.07 174.80 69,00 

1 971 86.45 353.50 289.67 

1972 21.58 180. 29 25.67 

1973 32.95 240 .19 67,63 

1974 33.92 175.39 52,75 

1975 42,15 126.33 52,60 

1976 60.79 121.94 56.82 

1977 54. 71 1 37. 33 72, 1 8 

FUENTE: ARCHIVO DE LA REr:ALDI . 
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CUADRO NO , 21 

ENFERMEDADES PARASITARIAS DIAGNOSTICADAS SEGUN SU ZONA GEO· 
GRAFICA EN LA REPUBLICA MEXICANA EN LOS LABORATORIOS DE LA 
RENALDI DE 1970 A 1977. 

TO TA L E S 

AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTICA 

1970 3,483 276 2 ,017 

1971 14,980 7, 103 18.641 

1972 '9,365 1 2, 890 3,727 

1973 12,864 4,659 1,603 

1974 25,790 8,850 4,604 

1975 9,869 2,916 1 • 521 

1976 4,044 963 226 

1977 5 ,120 1, 125 107 

PONDERAOOS 

AÑOS ZONA TROPICAL ZONA TEMPLADA ZONA DESERTICA 

1970 684.64 390.33 504.25 

1971 749.00 507.36 378,89 

1972 806.88 758.24 414.11 

1973 1,122.40 622.69 450.88 

1974 1,074,58 491.67 575.50 

1975 379.58 162 ·ºº 152,10 

1976 144. 43 53.50 20.55 

1977 182.86 62.50 9.73 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI. 
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CUADRO NO, 22 

FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES SEGUN 
AGENTE ETIOLOGICO EN LA REPUBLICA MEXICANA DE 1970 A 1977, -

AÑOS BACTE.RIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 43.03 " 9,38 " 47.57 " 
1971 31. 74 " 18. 22 " 50.03 " 1972 22.02 " 8.42 " 69.56 " 1973 21. 95 " 9 .14 " 68.91 " 1974 , 7. 77 " 8,28 .., 73,95 " ,. 
1975 22.95 " 16,49 " 60.56 " 1976 67,62 " 15. 01 " 17. 37 " 1977 65,39 % 14.89 " 19. 72 % 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI, 
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CUADRO NO, 23 

FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES
EN ZONA TROPICAL SEGUN AGENTE ETIOLOGICO EN LA REPUBLICA 
MEXICANA DE 1970 A 1977, -

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 28.70 " 3.85 " 67,45 )'. 

1 971 24 .1 o " 7.85 1' 68.04 y; 

1972 6.06 " 2.45 " 91.49 "/. 
1973 7.72 " 2.63 " 89.64 "/. 
1974 8.25 " 2 .81 " 88,94 " 1975 19 .45 " a.os 1' 72.50 "/. 
1976 67.79 " 9.54 " 22.67 " 1977 63.98 " 8,30 " 27. 73 y. 

FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI. 
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CUADRO NO, 24 

FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DIAGNOSTICO$ DE ENFERMEDADES EN 
ZONA TEMPLADA SEGUN AGENTE ETIOLOGICC EN LA REPUBLICA MEX! 
CANA DE 1970 A 1977, 

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 49.26 " 15,69 % 35.05 " 1971 35.35 " 26,55 3 38 .1 o " 1972 29.08 " 15,50 3 55,42 'f. 
1973 36.83 ., 17.58 ':-4 45.59 " "' 
1974 31 .69 " 19 .96 % 50.35 " 1975 28.24 " 31 ,44 % 40.32 " 1976 61 • 91 " 26.47 % 11 • 62 " 1977 59.90 " 27.56 " 12. 54 " 
FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI. 
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CUADRO NO. 25 

FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES 
EN ZONA DESERTICA SEGUN AGENTE ETlOLOGICO EN LA REPUBLI 
CA MEXICANA DE 1970 A 1977. - -

AÑOS BACTERIANAS VIRALES PARASITARIAS 

1970 60,30 " 4.78" 34,92 " 1971 41. 57 " 25.32 " 33, 11 " 1972 45.79 " 3 .16 " 51 .05 " 1973 32. 81 " 8.84 " 58.35 " 1974 22. 61 " 6.50 " 70.90 " . 
1975 26. 31 " 18. 93 " 54.75 " 1976 78.70 " 18. 64 " 5,66 " 1977 81 • 1 5 " 16. 61 " 2.24 " 
FUENTE: ARCHIVO DE LA RENALDI 
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O l S C U S I O N, 

Promedios anuales de temperaturas registradas en la Ropú--

bl ica Mexicana de 1970 a 1977. En general, las temperaturas 

registradas a nivel Nocional (m6ximo, mínimo, media) se mou 

tienen más o menos constantes, fluctuando dentro de un ras

go de 1°c., paro el período 70-77 (Cuadra 1, gráfica 1). 

Analizando los promedios de temperaturos por zonas podremos 

observar que en lo tropical son bastante uniformes, salvo -

uno pequeño vorioción en la temperatura mínimo en el oño 

72 (Cuadro 2, gráfica 2): en relación a la zona templodo -

la variación del Último año ofrece uno olovación considera

ble en un rango de 2°c., y una caída en la mínimo poro el -

año 74, fuera de estos 2 episodios las temperaturas son ba~ 

tante constantes (Cuadro 3, gr6fico 3); finalmente en los -

promedios de temperaturas en la zona desértica ~ncontramas

una variación en la mínima, pero que parece constante en -

ciclos bianuales (Cuadro 4, gr6fica 4), 

Se puede decir que en los tres zonas geográficos las tempe

raturas siguen el comportomiento general que encontramos o

nivel Nacional. 

Los promedios anuales de humedad relativa registrados en 

lo República Mexicano de 1970 o 1977 presentan una curvo 

bimodal con un incremento de 4% poro el período 70-72 y ---

75-77, can un ligero descenso 72-74 (Cuadro 5, gráfica 5). 

En los promedios de humodad relativo en lo zona tropical -

encontramos una variación muy marcada con una elevación de-

4 aRos (70-73). una caída franco de 4X en el período 74-75, 

para tenor nuovoment~ un incremento del 6~ ontre 75-76 (Cu~ 

dro 6, gr6fico 6), 
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En la zona templada la variación es más suave, con una pre-

sentación bimodal en uno tendencia ascendente, (Cuadro 7, -

gráfica 7). 

En lo zona desértica hay un incremento significativo entre -

71-72 de 13% entre 72-74 hay un decremento de 4%, para vol-

verse o elevar entre 75 y 77 en un 5% (Cuadro B, gráfica B). 

Se podría señalar que los promedios do humedad relativo No-

cionol tienen uno mayor correspondencia con los promedios quo 

se presentan en lo zona templada, Esto nos lleva o pensar -

que en el país se mantiene en general uno humedad parecida -

a lo de la zona templado. 

Los promedios anuales de precipitación en la República Mexi

cana, presentan uno curva bimodal con un período muy corto-

de ascenso y un valle de cinco años ontre los dos elevocio-

nes, esto variación se dá de 800 o 1,000 !TVTl,, con una ten--

dencio descendente en general poro el período (Cuadro 9, gr~ 

fico 9). 

En lo zona tropical lo tendencia descendente de lo precipi-

toción pluvial se hoce más acentuado, encontrándose uno dis

minución de aproximadamente 300 mm. en el período {Cuadro 10, 

gráfico 10), 

Para lo zona templada lo precipitación se presenta con va--

riociones constantes que fluctúan entre los 700 y 900 mm. -

(Cuadro 11, gráfico 11), 

En la precipitación pluvial de lo zona desértica cabe desta

car el ascenso brusco que so manifiesta en los Últimos dos-

años, que rebosa más del 100~ la medio do los tros cuatro -

años posando do 314 a 734 mm, do precipitación (Cuadro 12, -

gráfico 12). 

En el cuadro y gráfico No, 13 podemos observar que hay un -

incremento en el número de diagnósticos que puede correspon

der de hecho a la expansión y consolidación de los laborato-
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rios de la RENALDI en el país seguido de una caída precipi

tada en 75 paro reiniciar su ascenso en los dos Últimos --

años, Conviene señalar que en relación al año 75 se cambia

notablemente el sistema de notificación de la Red, de donde 

se pierde mucha información que pudiero estar determinando

esto caída. Además para estas fechas se realiza una pande-

ración de los reportes y se eliminaron del registro algunas 

enfermedades, 

En el cuadro y gráfico No, 14 se puedo observar que las --

variaciones son más morcados en lo zona desértica en compa

ración con los otras dos zonas, si esto se ve en la gráfica 

de cifras absolutos es diferente dado que se encuentra más

acentuoda en las zonas tropical y templada. 

Los diagnósticos en zona tropical (Cuadro 15, gráfica 15),

presenton paro las enfermedades porositorios uno curvo uni

modol con un descenso más pronunciodo en los Últimos tros -

años que el ascenso registrado en los primeros cuatro, a -

diferencio de los bacterianos que presentan una caído paro

las años intermedios de 71 a 75, donde se inicio nuevamente 

el ascenso poro los dos Últimos año5 que rebosa los regis-

tros 70-71. Esto situación podría explicarse con una mayor

implementación de los recursos diagnóstico y la expansión -

de los laboratorios, 

Finalmente en relación con las virales la situación es bas

tante estable, lo que revelaría on principio una asociación 

o los recursos disponibles para este tipo de diagnósticos, 

En la zona tropical se observa un morcado predominio de --

la~ enfermedades parasitarios sobro los bacterianas y las -

virales; las bacterianos se presentan en mayor proporción -

que los virales y estos Últimas an muy poco escola. 

- 49 -



Los tres tipos de padecimientos que se presentan en la zona 

templada •• manifiesta en una praporci6n semejante (Cuodro-

16, gráfica 16). 

En la zona desértica se observa que ha descendido el número 

de diagnósticos por enfermedades bacterianas, situación que 

se empiezo o modificar o partir de 75¡ mientras quo en el -

caso de enfermedades parasitarios seelovó, con un descenso

contínuo o partir de 74. 

Los enfermedades virales, salvo un brinco brusco en 70-72 -

se han mantenido más o menos constantes (Cuadro 17, Gráfi-

ca 17). 

En el cuadro y gráfico número 18 en lo referente o ~nfermo

dodes parasitarias se observo uno tendencia ascendente do -

70 o 73, mientras que de 73 a 76 comienza o descender; on -

cambio en los enfermedades bacterianas según zona geográfi

ca se observo en general un decrementa del número de diog-

nóstico en los tres zonas geográficos de 70 a 74, nótese -

que en el desierto existe uno muy morcada tendencia descen

dente, de 75 o 77 se observo el incremento de los diognós-

ticos en los tres zonas (Cuadro 19, gráfica 19). 

En el cuadro y gráfica 20 se observo un incremento y un de

crementa brusco entro 70-72, pero en general en los tres -

zonas del decremento existe desde 72 hasta 75, en los zonas 

tropical y del desierto se ve un incremento contínuo hasto-

77, 

En las enfermedades parasitarios diagnosticadas por zon~s-

se observo en general en las tres zonas tendencias deseen-

dentes con cinco, cuatro y dos años respectivamente (Cuadro 

21, Gráfico 21), 
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En el cuadro y gráfico No. 22 se observa un predominio en

el diogn6stico de enfermedades parasitarias esto podría d!_ 

berse o que los laboratorios cuentan con uno infroestruc-

turo adecuada poro el diagnóstico de este tipo de enferme

dodes. Se ve también el incremento de las enfermedades ba~ 

terianos o partir de 75 con el decremento de los parasita

rios en el mismc período, los virolos se hon mantenido 

constantes, tal vez porque el diognó"tico de esto tipo de

enfermedodes es muy difícil o no se cuento con el equipo -

necesario paro ello. 

En lo gráfico 23, Cuadro 23 de frecuencia relativo según -

tipo de ogente en lo zona tropical so repite exactamente -

el mismo comentario de lo gráfico anterior. 

En lo zona templada so observo que ol númerc de diagnósti

co en los tres tipos de padecimientos son más o menos o--

qui valentes, obs~rvándose mayor número de diagnósticos de

viroles que en lo zona tropical (Cuadro 24, gráfica 24). 

En lo gráfica de f recuencio relativo en el desierto se ob

servo predominio de las enfermedades parasitarios sobre -

los bacterianas, situación que se modifica o partir de 75-

en senti~. inverso. Los enfermedades virotes se han mante

nido constantes (Cuadro 25, gráfico 2S), 

"ºse pudo llegar a coorrelacionar las variables climatol6gicas con la 

presentaci6n de eníern1e<lad.-s, ya que los reportes de estos últimos no 

se p':eden unificar para""''" trabajo (debido a que Jiubo afias en que no 

se reportaron algunas cnfern1edadcs), 
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