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INTRODUCCIÓN 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera ( A.N.A.G.S.A. } 
deja de operar el 9 de febrero de 1990 Esta institución. tenia como ob1et1vo. 
otorgar los servicios de Jos seguros agrlcofa integral, ganadero, conexos a fa 
actividad agropecuaria y de vida campesino. Fue facultada para tales efectos 
por la Secretaria de Hacienda y Crédrto Públlco (3 5.) 

Para su funcionalidad. la aseguradora estaba integrada dentro del 
ter-ritorio nacional por sucursales, oficinas y agencias también nombradas 
corresponsalfas en todos los estados def pais. (5) La oficina de Oaxaca 
contaba con cuatro corresponsalías. 

1) Valles Centrales (Se ubicaba. en la ciudad de Oaxaca) 
2) Huajuapan de León 
3) Puerto Escondido. 
4) Tuxtepec. 

La corresponsalía de Juchitán estaba integrada a la operación de 
la oficina del Estado de Chiapas, con sede en Tux11a Gut1érrez 

Aunque d~sempel"lamos labores en Ja corresponsalía de Puerto 
Escondido, en un periodo de 8 meses. de 1981 a 1982. todo el tiempo 
restante. 9 al"los fue de actividades en la corrresponsalia de Tuxtepec 

Está población se ubica al Norte del Estado de Oaxaca. es 
cabecera municipal y centro de toda actividad comercial. agrícola y ganadera 
de la región, donde se encuentra la oficina central del Distrito de Desarrollo 
Rural No. 7 (Tux1epec) La cual se tomó como referencia. por agrupar todas las 
poblaciones . municipios y distritos donde se encontraba el ganado asegurado 
por A.N A.G.S.A. Aparte de exponer la operativa del seguro ganadero. 
trataremos de analizar. los benef1c1os o no que la aseguradora pudo haber 
aportado a la población de ganaderos de la región, que contrataron el seguro 

Relataremos las enfermedades que mayor inc,denc1a presentaron 
en los animales asegurados. asi como Jos medicamentos y biológtcos. que 
fueron utilizados par-a su tratamiento o prevención. Señalando con Jos que 
obtuvimos mejores resultados. 
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RESUMEN 

Se hace una descripción del Distrito de DesarroHo Rural de Tuxtepec. 
Mencionando la ubicaci6n geográfica. orografia, climas. temperaturas. etc .• asi 
como aspectos sociodemográficos, vivienda, población, educación y salud. 
Indicando la superf"tcie por uso actual de suelo en ganaderia. agricultura, 
foresi.I. fauna y pesca. 

En k> que COJTeSpOnde a la descripción de la memoria de desempeno 
profesional, exponemos una secuencia de actividades de trabajo, desde que 
fuimos contratados por la aseguradora. hasta el término del contrato. indicando 
el lugar de radicaci6n de la corresponsalia, distribución de la misma, funciones 
del personal de of"tcina y campo. Formas de operar y tipos de seguros 
ganaderos, seftalando tos formatos de comprobación de trabajo. 

Se mencionan. sólo atgunas comuntdades que se visitaron como 
trabajadores de la aseguradora, por tener un número considerable de ganado 
asegurado y ser las que mas frecuentemente atendimos. En el capitulo 14 
infonnamos. sobre las enfennedades de mayor incidencia que se presentaron 
en el ganado de la región. lndtcando sus tratamientos y prevenciones. 

En ~• capitulo de las conclusiones se sel'\alan los antibióticos y 
biológicos con los que mejores resultados obtuvimos en los animales tratados. 
Y beneficios o no que et seguro ganadero aportó a los ganaderos de la región. 
Mencionando sus ventajas y desventajas. 

Por último se hacen algunas observaciones sobre la operativa de 
seguro. haciendo notar Jas distancias que se recorrían de Tuxtepec a las 
comunidades donde se encontraba el ganado. Y porcentaje de mortalidad en 
los equinos de trabajo que por cierto fue muy eJevado. 

11 
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OB.IETIVOS DE LA MEMORIA DE DESEMPEfflO -OFESIONAL 

OBJETIVO l.- Dar a conocer las funciones del Seguro Ganadero en la 
región norte del Estado de Oaxaca. por parte de 
A.N.A.G.S.A. 

OBJETIVO 11.- Evaluar la importancia del Seguro Ganadero 
en Tuxtepec y área ak!dat'\a en el Estado de Oaxaca, 
durante 10 anos de 1980 a 1990. 

111 
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"l. DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL No. 7, 
TUXTEPEC,OAXACA_ 

.,.1. Ubicación geogmlica. 

El área que comprende el Distrito de Desarrollo Rural de Tuxtepec, está 
situada entre los paralelos 17°17' y 18º45' latitud Norte y entre los meridianos 
95º07' y 96º45' fongitud Oeste, correspondiente a Greenwich. (2 y 4) 

Tiene por lfmites al Norte el Distrito de Ciudad Alemán. Veracruz. al Este 
el Distrito de San Andrés Tuxtfa, Veracruz, al Sur el Distrito de Guelatao . 
Oaxaca y ar Oeste el Oistrrto de la Caf\ada. Oaxaca. Con una superficie de 
9,623.54 Km2

. La división municipal, coordenadas geográficas y altitud de las 
cabeceras municipales está representada por el cuadro 1. (2). 

A continuación se presenta fa ubicación del Estado de Oaxaca en la 
República Mexicana y de Jos municipios que conforman el Distrito de Desarrollo 
Rural No. 7. Cuadros 2 y 3. (2 y 7)_ 

Para efectos de operación el Distrito de Tuxtepec se divide en cinco 
centros de apoyo al Desarrollo Rural ( C.A.D.E.R.) (2). 

C.A.0.E.R 1 Tux1epec. 
C.AD.E.R 2 Ojillán. 
C.A.0.E.R. 3 Temazcal 
C.A.D.E.R 4 San Juan del Rlo. 
C.A.D.E.R 5 Maria Lombardo (Zihualtepec)_ 

Y un laboratorio de Diagnóstico Veterinario, ubicado en la Ciudad de 
Tuxtepec. 
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El Distrito de Tuxtepec. está integrado por dos Distritos politices que son 
Tuxtepec y Choapam, con 14 y 6 municipios respectivamente, y por con 
condiciones de comunicación se incluye el municipio de San Juan Cotzocón. 
del Distrito Mixe. haciendo un total de 21 municipios con 529 focafidades. 
Cuadro 4. (2). 

1.2. Orograna. 

1.3. La parte baja del Distrito. se localiza en la planicie costera 
también llamada llanura del Golfo de México, con alturas hasta de 100 
m.s.n.m .. que comprende aproximadamente un 45% de la superficie totaf, a 
partir de donde se levantan abruptamente los cerros escarpados que forman 
las estribaciones 6 el frente montanoso de la Sier,-a Madre Oriental, con 
alturas de más de 1000 m.s.n.m. Se encuentran extensiones de terrenos 
elevados con valles profundos y con pendientes fuertemente inclinadas. Está 
topografia se presenta en capas de terrenos que corren más o menos 
paralelas del Sureste al Norte, asf como terrenos ondulados sin inclinación. 
caracterlsticas de las márgenes de los rlos. (2) 

1. 3. Clirnatologla. 

En las proximidades de la cota 100, se extiende una faja que 
corresponde a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental con clima de selva 
A.F. (caliente húmedo con lluvias todo el ano) y entre este y el de sabana se 
extiende una franja que corresponde al clima bosque A.M. (caliente húmedo 
con lluvias en verano). Asl mismo pequenas áreas que no rebasan Ja cota 100, 
que se localizan en Acatfán de Pérez Figueroa y Loma Bonita, en Ja parte 
Norte de Ja Unidad Choapam, el clima es el de sabana A.W. (caliente 
subhúmedo con lluvias en verano) (2). 

Por último pequenas regiones localizadas en San Mateo Yetla, Santiago 
Choapam. caen dentro del tipo climático y semicBlido .(2). 

2 
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1.4. TeTnperatum. 

Las temperaturas anuales promedio varlan de 20 a 28 grados 
centigrados. Aunque se registran temperaturas anuales promedio entre 19 y 20 
grados centfgrados en las estribaciones de la Sierra de Juérez. a la altura de I• 
Esperanza y San Juan Cotzoc6n y la diferencia de éstas en la mayor parte del 
Distrito entre el mes más frlo y el m•s cálido es de 6 a 7 grados centlgrados. 
Las máximas temperaturas se registran en el mes de mayo. las mlnimas en el 
mes de enero. (2). 

1.5. Precipitación. 

La precipitación media anual varia de 1600 a 4000 mm .• la distribución 
de las lluvias a trav6s del ano. a pesar de seguir la misma tendencia es muy 
variable, dependiendo de l.:1 zona donde se registre. La 6poca de lluvia 
comienza generalmente en mayo y termina en noviembre, (seis meses) el mes 
de m6xima precipitación es julio y los de mlnima son enero, febrero y marzo. 
Tiempo que define la época de sequfas, en algunas zonas del Distrito. En las 
zona de Acatl6n se presentan las precipitaciones menores de 1,837 mm. V en 
Ojitblln las més altas, 4.000 mm. (2). 

1.6. Hldrogra"ª· 

Las principales corrientes que integran la red hidrográfica en el érea del 
Distrito, son tas siguientes: 

a) Rlo Tonto, nace en las estribaciones de la Sierra Mazateca. 
b) Rfo Santo Domingo, que se fonna en la unión del Rlo Salado y Rfo 
Grande. 
e) Rlo Usila, nace en la Sierra del Municipio de Usila . 
d) Rio Valle Nacional, nacen en las estribaciones de la Sierra de 
Juérez. 
e) Rfo Cajones, nace en el nudo Cempoaltépetl. 
f) Rfos la Trinidad y la Lana, nacen en las regiones de Choapam. 
g) Rfo Jaltepec, es afluente del Coatzacoalcos y limite del Distrito. 

3 
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Los cuerpos de agua más importantes son: 
1.- Presa Miguel de la Madrid (Cerro de Oro). 
2.- Presa Miguel Alemán (Temazcal). 

FES-C 

Los recursos hidráulicos, superfidales y subterráneos se enfocan 
básicamente para uso industrial, doméstico y ganadero, asf como para la 
generación de energfa de fas Presas Cerro de Oro y Temazcal. (2). 

1.7. Evsporoción. 

La evaporación media anual varfa de 1.177 a 1,600 mm. . los meses 
comprendidos de marzo a septiembre son los que alcanzan los mayores 
niveles. (2). 

1.8. Vientos. 

El área del Distrito, por localizarse en su mayor parte en la planicie 
costera del Gotfo, está sujeta a la acción de los vientos alisios originados en el 
núcleo de atta presión de fas Bermudas Azores, cuando se trasladan a 30 6 40 
grados nudos, y que inciden con una dirección dominante del Este Sureste. 
Produciendo el efecto de grandes precipitaciones y oscilaciones témiicas. 

La incidencia de éstos vientos ocurre en ef verano. de principios de junio 
a fines de agosto lo cual, determina ef primer máximo en fa variación anual de 
Ja precipitación, el segundo es causado por los ciclones provenientes de las 
Antillas. los cuales precipitan volúmenes muy altos, con fas consecuentes 
catástrofes en las zonas propensas a inundaciones. (2). 

1.9. Nortes. 

Son perturbaciones atmosféricas que se presentan en fa vertiente del 
Golfo de México y otras partes anexas. inciden sobre la planicie costera 
provocando gran nubosidad y vientos muy frias, se presentan en los meses 
invernales. principalmente entre noviembre y febrero. Las zonas afectadas 
reciben una precipitación extra que puede representar hasta el 10 ó 12º/o de la 
precipitación total del afio, su repercusión en fa agricultura puede ser 
considerable. (2 y 4). 

4 
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1.10. Heladas y granizadas. 

Generalmente nunca se presentan heladas, sin embargo, Ja presencia 
de granizadas es esporádica en fos úttímos dfas de mayo y durante la Prinlera 
quincena de junio. Se hace la aclaración que esté perturbación no sucede con 
frecuencia y cuando lfega a darse se ven afectados algunos cultivos básicos, 
asf coma Ja mayorfa de los frutales. (2). 

5 
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CUADRO No. 1 

DlVISION MUNICIPAL. COORDENADAS GEOGRAFICAS Y ALTITUD 
DE LAS CABECERAS MUNICIPALES. DEL DISTRITO 

DE TUXTEPEC OAXACA No. 1 

HUNlCI PIO CABECERA MUNICI LATITUD LONG. 
PAL NORTE OESTE 

A. DE PERE:: FIGUEROA A. DE P. FIGUEROA 18ª 3.!' 90ª3b' 

AYOT:.INTEPEC AYOT!INTEPEC l 7• -10. 90ª08' 

COSOLAPA COSOLAPA 1B"3b' 9b.41' 

LOMA BONITA LOMA BONITA. 18°06. 95•53• 

SN.F. JALAPA DIAZ SN.F. JALAPA OIA: t a•o.i • 96•:sz• 

SN. F. USILA SN. F. USILA ¡7•53• 9b.3l' 

SN. J.B. TUXTEPEC SN.J.B. TUXTEPEC ia•o5• 96°08' 

5N. J.B.V. NACIONAL SN.J.B.V. NACIONAL 17°46' 96 .. 18. 

SN.LUCAS OJ ITLAN SN. LUCAS OJI TLAN is•o.:s• 9b•z4• 
SN.PEDRO IXCATLAN SN.PEDRO IXCATLAN 18ª09' 96.30' 

NUEVO SOYALTEPEC N.S. TEMAZCAL is•1s• 96.:!4' 

SN. JOSE CHILTEPEC SN. JOSE CHILTEPEC 1 7• Sb' 96.10' 
SN,J, INDEPENDENCIA SN.J.INDEPENDENCIA i a· 1 s • 96.l9' 
STA.M. JACATEPEC STA. H. JACATEPEC l 7. s 1. 96•1z• 
SN. J. COMALTEPEC SN.J. COMALTEPEC t7•zo• 95•ss• 
SN. J. PETLAPA SN. J. PETLAPA ¡7•zs· 9o•oz• 
SANTIAGO CHOAPAN SANTIAGO CHOAPAN 17•z1· 95•55• 
SN. JUAN LA LANA SN. JUAN LA LANA 11•.zs· 95•53• 
SANTIAGO JOCOTEPEC SANTIAGO JOCOTEPEC 11•.:sz· gs•s6' 
SANTIAGO YA VEO SANTIAGO YA VEO 11•20• 95•.a;:. 
SN. JUAN COTZOCON SN. JUAN cor::ocos 11•10• 95•47_ 

FUENTE: INEGl.1995 OAXACA. 
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CUADRO No. 4 UIVISION POLITICA y SUl'cRFICIE 

DISTRITOS POLITICOS MUNICIPIO COMUNIDADES SUPERFlm PORCE~TAJE 

1 

(KMS) 

Tuxrmc Acatlán d• Péru l'igueroa 48 9ll.90 
Ayo! zint epec 1 169.69 
Coso lapa 11 119, 21 ' l.ooa Bonita 20 588.15 ' 

1 
San Felipe Jalapa de Dlot 14 1Sl, J8 
S•n Felipe Usila 21 251.17 

l San Jose lndep•ndencia 5 58,69 

i San José Chiltepec 21 204.ll 
San Juan Bautista Tuxtepoc 82 625.15 ¡ San Lucas Oj it Jan 68 595.81 
San Miguel Soraltep•c 41 579.22 

1 San Pedro hcatlln 16 lll.81 
1 Santa Maria Jacatepec 20 419. 95 
1 Val!• Nacional 38 394.13 ---- - ----Subtotal 14 418 5,511.56 56 

CHOAPAN S3n Ju3n Camal tepec 3 163.31 
San Juan Lalana ll 151.19 
San Juan Pet lapa 5 153. 8~ 
S•nt iago Jocotepec l4 73L3Z 
Santiago Choapan 7 147.51 
Santiago Ya1·co --- __ 16_ 1 315.31 

Subtotal 6 86 3,166.59 33 

MIXE San Juan Cottocón -- 25 9lS.l9 10 
Subtotal 1 15 9H.39 
T O T A L 21 529 9 ,6ll. 54 Jlit' 

FUENTE: Distrito Ve Desarrollo Rur•l No. 
Tuxtepec 



UNAM FES-C 

2. ASENT-IENTOS HUMANOS. 

Para fines de utilización de suelo, en el Distrito. se describe la superficie 
en tos usos: agrlcola. pecuario. forestal y otros (rlos. lagos, lagunas, zona 
urbana y rural). (4). 

2. 1. Superficie territorial por uso actual de suelo. 

El Distrito cuenta con una superficie territorial, por uso actual de suelo de 
867,815 hectáreas en total, de las cuales 137,465 hectáreas son de uso 
agrlcola, 4'01,739 de uso pecuario, 266,511 de uso forestal y 62, 100 
comprenden lagos, rlos. lagunas. zona urbana y rural. Cuadro 5 (4). 

En base a los recursos de clima y suelo. la supeñicie dedicada a la 
agricultura. destacándose por orden de importancia según se producción se 
set'lalan los siguientes cultivos: 

Azúcar, malz, pina, chile, arroz, frijol y ajonjolf. Cuadros 6 al 8 (2 y 4). 
Referente a la superficie con plantaciones destacan el café, la plantación 

de bosques artificia'8s de la sabana y frutales, como el plátano, mango, 
cltricos. papaya y sandia. (2) Cuadros del 9 al 12. 

Las plantaciones de hule, se estiman en un 15.8 o/a del área total del 
Distrito. (2). 

La superficie para la explotación de ganado está intercalada con áreas 
agrfcolas, localizándose en terrenos que van de los 1 00 hasta los 500 metros 
sobre el nivel del mar. Con un 46.2º/o de la superficie del Distrito. Cuadros del 
13 al 14 (3). 

El área boscosa. comprende un 30.7% de la superficie del Distrito en 
áreas de selvas abajo de los 500 m.s.n.m., Ja superficie restante un 7.1o/o se 
encuentra en arroyos, rlos. lagos, zona urbana y rural. (2) 

10 
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2.2. Vivienda. abastecimiento de agua potable. energla eléctrica y 
drenaje. 

El Distrito cuenta con 76,447 viviendas particulares habitadas. de las 
cuales 39,643 disponen de agua entubada, 36,093 no disponen de agua 
entubada. 27,940, disponen de drenaje, 47, 036 no disponen de drenaje. 
54 0916 disponen de energla eléctrica y 21,521 no disponen de energia 
eléctrica. (4). 

Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción de 
agua potable por tipo en el Distrito de Desarrollo Rural de Tuxtepec. (4). 

Cuenta el Distrito con un total de 11 O pozos de los cuales 4~ son 
profundos y 61 son de manantial y 5 son de otras fuentes. El volumen promedio 
diario de extracción en miles de metros cúbicos por dfa es el siguiente: un total 
de 55,393 de los cuales se extraen 47, 840 metros cúbicos de pozos profundos. 
6.059 metros cúbicos de manantiales y 1.494 de otras fuentes. (4). 

Cuenta también con 14 sistemas de drenajes alcantarillados. 119 
sistemas y 32.155 tomas domiciliarias de agua potable, del 01stnto Mixe sólo se 
consideran cifras del municipio de San Juan Cotzocón por pertenecer al Distrito 
de Desarrollo Rural de Tuxtepec y ser el más cercano a está poblaciór .. (4). 

2.3. Comunicaciones y transportas. 

El Distrito cuenta con 8,164 lineas y 13,389 aparatos telefónicos, con 
126 localidades beneficiadas, tiene también 60 oficinas postales. 65 agencias 
de correos y 10 oficinas de telégrafos. (4). 

Transporte.- No obstante que existen 380 km de carreteras 
pavimentadas. 600 km revestida y 200 km de caminos rurales. existe una 
deficiente comunicación en las regiones de Choapam, La Lana, Ojrtlán, Usila, 
Jalapa de Diaz sobre todo en época de lluvias. por tal motivo es indispensable 
plantear la construcción de nuevos caminos. (2) 

Aeródromos.- En el área del Distrito existen 20 aeródromos que tienen 
una longitud de pista entre 400 y 1200 m. (4). 

,, 



CUADRO No.s 

SUPERFICIE TERRITORIAL POR USO ACTUAL DE SUELO 

EN EL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL NO. 7 

TUXTEPEC OAXACA. AL 31-lZ-9• EN HECTAREAS 

SUPERFICIE 

AGRICOLA 137, 46'5 

PECUARIO 401,739 

FORESTAL Z66,S11 

OTROS • 

T O T A L 867,815 

• SE REFIERE A LAGOS. RIOS 0 CANINOS, ZONA URBANA y 
RURAL. 

FUENTE: INEGl.1995, OAXACA. 
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OJADRO !lo. 5 
OAXACA 

PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR POR DISTRITO, EN El AÑO AGRICOLA 199t 

"'', 
. /• \, 

( ( - .../ . '~-, 
\ .' \ .__, . . . . .) ~----.J ¡1 ) / . ~ t' ,: f "'1"· í --\_!>( \.__ /,/.'. 

\. \ / '._, i )u , J ¡,_ -----r 
·/"\ \ '-( ~ ,. 

·,)Jt. -~~~1l"'- ·y(\ I 
/. ·--:, ~- \ ,J\"_ r ~ '"' \· ... , -··· , ';; ,.-' /'31 ·~'-, (1 / __ ,~- J . \. _ _, / 

-- ·--.. -) . / "·---,/ {_ _ __.,. 
...... \··-....._ .· 

"'--.....__j 
TONEU.0"5 

• MAS DE m.ooo 

!UDll!: INEGI .1991 llAIACA. 
~ MENOS DE ?25.000 

1-: l SIN PRODUCCIO'i 
FUENTE:WABASEXICGP •V ISIQ 
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aJA1J10 '*>. 1 OAXACA 
PRODUCCION DE MAIZ POR DISTRITO, EN EL AÑO AGRICOLA 1991 

l1JIJll'E: JNEGI. 1991. OAXACA. 

FIEHTf:IWABASElOCGP 1V ll!lO 

11 

• MAS DE 45.000 

l:t-J MAS DE 20.000 A 45.000 

e: DE 8.500 A 20.000 

[J ME'IOS DE 8.500 
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QJ,\!li() No. 8 OAXACA 

\ 
PRODUCCION DE FRIJOL POR DISTRITO, EN EL AÑO AGRICOLA 1991 
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'-..:...___ 
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runm:: INEGI. 1991. OAXACI.. 

1UE~lfJM.\PA!l-'SEXICGP rV 1130 

. 15 
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(8 MAS DE 2,000 

r@ MAS DE 850 A 2.000 

U DE <lO A 150 

0 MENOS OE 110 



~ u o: 
~
 

o 
•:Z

 
e -
J
 

w
 

:z
 

w
 

<
º 

u 
!=

 
<

 
a:: 

>< 
.... 

<
 

.,, 
O

c
 

a:: 
~
 

w
 

~ w
 

e z C
>

 
ü u 

!~ 
¡ 

~ <
 'i! ~
 'ª 

~
 

r
i ~ 
~
 
~
 

~ 
-= 

"' 
¡¡; 

<
 ~
 

<
 

~ 
<

 
=

 
':. 

~
 

~ 
~
 

.. 
=

 
3 

=
 

i 

~ 
"' i 



~~-'º- OAXACA 
PRODUCCION DE PLATANO POR DISTRITO, EN EL AÑO AGRICOLA 1991 

11JIJll'I:: INEGJ. 1991. OAIACA. 

llJOOI;llAPABASC~CGP rV 1!111 

11 

TONELADAS 

- MAS DE 2.000 
iW2 DE 745A 2.000 

[..:J MENOS DE 74S 



rumo 1to. 11 OAXACA 
PRODUCCION DE MANGO POR DISTRITO, EN EL AÑO AGRICOLA 1991 

f\lflll'I:: 'NEGI. 1991. omcA. 
l\lllfll.11/J'AB/.SllltGP 1V IG 
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lONELADAS 

g MAS DE 15,000 

[l8 OE 2.150 A 11,000 

L.:J 1.1Etios oe l.150 

: ~l SIN PROO'JCCION 



OJNM0 1ti. 12 OAXACA 
PRODUCCION OE NARANJA POR DISTRITO, EN EL AÑO AGRICOLA 1991 

./ 
~, 

·,, 
·, ~ ..... 

rumn:: lfül. 1991. mm. 
rutNU:lriW'-.l!J.SEllCGP yV 19'.iO 

1 

·--·-,./ j , 
( ....... .,.,,-· 

19 

TONELADAS 

lfA MkS OE 2.100 

c:'J !JkS OE 1200 A l.100 

t. .. . OE 400 A 1.200 

~. ·_¡ MENOS OE lOO 
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UNAM FES-C 

3. ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS. 

3. 1. Demografla. 

Existen en el Distrito 400,518 habitantes de fos cuales 199,289 son 
hombres y 201. 229 son mujeres. (2). 

La mayor concentración de población se localiza en la región de 
Tuxtepee y fa menor en la región de Choapam. Con una densidad de 29.9 
habitantes por km2

. El 46% de Ja población es ruraf, con poblados de menos de 
100 a 2.500 habitantes, el 54o/o es urbana en localidades de más de 2,500 
habitantes. (2). 

3.2. Idioma. 

La lengua habitual de fa población es el espanol. pero e•isten una gran 
parte de grupos sociales donde tienen como lengua dialectos diferentes, los 
cuales se mencionan a conUnuación en el Cuadro 15. (4). 

3.3. Educación. 

En Jos anos de 1993 - 1994 estuvieron inscrUos 115,633 alumnos, 14, 
574 en preescolar, 78.570 en primaria, 15,752 en secundaria. 5. 842 de 
bachillerato. 781 a nivel licenciatura y 114 de capacitación para el trabajo. 
Cuadros 16 y 17. 

Del total de los alumnos inscritos 90,832 fueron aprobados, 19.006 
egresados, esto se menciona en el Cuadro 16. (4). 

ex;sten 27 bibliotecas públicas en el Distrito que ocupan a 28 personas y 
con una existencia de 89,621 libros con 195,893 usuarios. (4). 

El personal docente estuvo formado por 4, 156 profesores que trabajaron 
en 1,072 escuelas y 3,622 aulas. 

22 
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3.4. Salud. 

La población derechohabiente de las instituciones de seguridad social, 
hasta el 31/12194 se describe de la siguiente manera: Existe un total de 
102.858 derechohabienles. 78,897 son del 1.M.S.S. y 25,961 del l.S.S.S. T.E. La 
población usuaria de los servicios médicos de fa instituciones del Sector Salud, 
conforman un total de 259.~8 ciudadanos. 53, 128 son usuarios del 1.M.S.S. y 
41, 102 del l.S.S.S.T.E .• 85,663 de 1.M.S.S. Solidaridad y 79,995 de S.S.A. (4). 

El personal médico de éstas Instituciones hasta el 31112194 era el 
siguiente. un total de 248 médicos, 110 pertenecientes al l.M.S.S., 30 al 
l.S.S.S.T.E .. 35 al l.M.S.S. Solidaridad y 73 de S.S.A. 

El Distrito cuenta con 60 unidades médicas en servicios de salud. 3 del 
l.M.S.S., 7 del l.S.S.S.T.E., 31 del l.M.S.S. Solidaridad y 19 de S.S.A. También 
existen 102 casas y técnicas en salud. (4). 

3.5 Seguridad y orden público. 

El Distrito cuenta con 5 agencias del Ministerio Público del fuero C0CT1ún y 
un• agencia del Ministerio Público del fuero federal. también cuenta con 7 
agentes del Ministerio PúbUco del fuero común y 1 agente del Ministerio Público 
del fuero federal. (1). (4). 

23 



CUADRO No. 1 5 

POBLACION DE 5 AROS O MAS QUE HABLA ALGUNA LENGUA 
INDIGENA POR SEXO. 

HASTA 12 DE MARZO DE 1990 

LENGUA TOTAL HOMBRES :-SUJERES 

114048 56198 57850 

CHATlNO 1 
CHINANTECO 562.:?9 27483 Z8746 

CHOCHO 4 4 4 

CHONTAL Z8 13 15 

CUICATECO 38.:? 197 185 

HUAVE z 
IXCATECO 646 323 3Z3 
MAZATECO 50150 24819 Z5331 
MIXE 113 60 53 
MIXTECO 1091 608 483 
NAHUATL 1044 593 451 
TRIQUI 40 Z3 17 
TZOTZIL 4 3 

ZAPOTECO Z168 1017 1150 
ZOQUE 1 

OTRAS LENGUAS 
INSUFICIENTES 445 zzz ZZ3 

NO ESPECIFICADO 1697 832 865 

FUENTE: INEGI. 1995. OAXACA. 
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CUADRO No. 15 

ALUMNOS INSCRITOS. EXISTENCIAS. APROBADOS y 
EGRESADOS• PERSONAL DOCENTE ESCUELAS y ·--
AULAS A FIN DE CURSOS SEGUN R.EGION. DISTRITO y 
NIVEL EDUCATIVO. 
l 9~l/94 

RECION ALUMNOS ALUl'lNOS A.Lt..'MNOS ALUM."iOS PERSONAL ESCUCLAS AULA 
OtSTRI:TO lNSCRlTOS EXISTENCIAS APROBADOS ECR.E5ADOS DOCENTE 
y NIVEL 

PAPA.LOA.PAN 11563) 108963 908)~ 19006 41 :;b 1072 )622 

PREESCOt.A.Jl l4:ío74 1409S 10279 5995 611 370 571 
PR.IMAJtlA 78570 74856 64b49 8)2:0 
CA.PACITACION 
PA..MA EL TllA 

ª"'º 114 ., 79 79 • 3 20 
S ECtJNDAJllA 15752 14679 11720 )489 bb7 11> 427 
PROFESIONAL 
HED 781 688 632 110 11 
!lACHI.LLER.ATO 5842 4850 )47) .,, lb] 93 

CHCIAPAM l l)Jlb 10670 8442 1 )8) 40:: 154 371 

P JlEESCOUJl 1824 1758 99' >l3 74 Sl 7l 
Pa.IMAllIA 9052 8481 7020 786 300 90 291 
SECUHDA.lll.A 460 431 427 64 28 13 ll 

TUXTEPEC 104297 98313 82390 1 762) 37S4 918 )425 

P llEESCOt.All 12750 12137 9284 5452 >37 319 'ºº PIUMAlllA 69518 66105 57629 75)4 2367 484 2207 
C~ACI.TACI.OM 
PARA EL TR.A _ 

ª""'º 114 8> 79 79 8 3 'ª S~UKDA..RIA 15292 14248 11293 3425 639 102 414 
P ll.FES lOMAL 
HED. 781 688 632 170 40 1 11 
BACHILLERATO 5842 4850 J47J 951 163 9 93 

FUENTE: INEGI. 1995. OAXACA. 
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CUADRO Ho. 17 

ALUMNOS tHSCRtTos. CCRl:SAOOS y TITULADOS A rIH oc CURSO!> oc LAS IHSTITUCICNC!i 
Dl:L Nrvct. SUPCR.IOR LICI:HCIATURA OC SI!:TDtA C~OLARIZADO ~l:CUN Rl:GIOH • · IN:;TI
TUC ION Y CARJU:JlA. 

1993 / 91t. 

JU:GION IN!:'TITUCION Y 
CARJU:RA 

PAPAL.CAPAN 

IHSTITUTO TCCNOLOCICO DC TUX'Tl:Pl:C 

LICOICI.ATURA CH CON'TADURIA PUBLICA 
IHCOf I I:R IA I:!..CCTROHI:CAN I CA 
LIC!:HCIATURA l:..."I INrORXATICA 
IHCE:Nil:R.tA CI\oºIL 
LICDiC IA'nJRA C.'1 ADH!NI5TRAC ION 
VIDUSTRIA 
INCE:NII:aIA BIOQUHUCA t:N AL!HI:.'fTO!> 

U>UVI:RSIOAD Pl:DAGOC!CA NACIONAL :202 

ALU~OS 
rs~cP.rrcs 

177 
130 

LICl:NCIATURA C:.'l PRIHAR::A PAP..A PACH.IL:..ou:s 325 
LICDirCIATURA Dl E:DUCACION PRIKARU :!37 
LICC.'lCIATURA Dl l:DUCACION PRIMARIA 
Df et. ta:DIO INDICI:NA. 178 
LICDICIATURA &N CDUCACION PR.l:l:SCOL.AR 
Df CL Hl:DIO INDIGI:.tlA. 70 
LICDirCIATURA E:H PR.I:I:XOLAR PARA BACH:t..LI:JU::S 36 
LICl:.HCIATt.rRA l:H CDUCACION PRl:~CO!..AR 25 
LICDIC.IATURA &N' E:DUCACION D.ASICA 20 

IHSTITUTO TCCNOLOGICO AGROP:CCUARIO No. 3 

TRONCO COHUN 
.IHCCNICRIA l:...'f SISTDIAS OC PROOUCCION 
ACJUCOt.A • 
DIC&N'Il:RIA Dl AGRONOMIA Z:."{ SISTDIAS 
DE: PROOUCC ION PECUARIA. 

COITRO OC ACTUALIZACION OC.L KACISTl:AIO 

LICDtCIA-:UR.A !:N DOCl:NCIA TCCNOLOCICA 

lNCCI. 1995. OAXACA. 

26 

163 

102 

19 

36 

36 

ALUKNOS 
I::GPJ:::A.005 

151 

·~ 12 

1S 

11 

ALUMNOS 
TITULADO!> 

73 ,. 
16 
10 

8 

7 

7 

2 

g 
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4.GANADERIA. 

4. 1. Superficie dedicada a la ganador/a en el Dístnto 

Hasta el ano de 1994. Se describe a continuación en hectttreas. Existen 
292,701 hectáreas en total, de las cuales 28,000 hectáreas son de pastos y 
praderas inducidas y 264.701 de praderas naturales. Con una población de 
ganado de 383,864 bovinos (comprende bovinos para leche, carne y de 
trabajo). 104,410 porcinos, 2.091 ovinos, 13,295 caprinos, 150,85 equinos 
(comprende caballar, mular y asnal), 463.220 aves (comprend13: aves para 
carne y huevo), 77,578 guajolotes y 11.884 abejas se refiere al número de 
colmenas. (1). 

4.2. Sacrificio de especies ganaderas 

El sacrificio de especies ganaderas en rastros municipales es el 
siguiente. Se sacrifican 45.985 bovinos, 84,280 porcinos, 365 ovinos, 3,043 
caprinos. 544,408 aves (gallinas y pollos) y 11,485 guajolotes. (4) El sacrificio 
de especies ganaderas nos arroja un volumen en la producción de carne (sólo 
en rastros municipales) de la siguiente manera· 8,045 toneladas de carne de 
bovino, 3,793 toneladas de carne de porcino. 6 toneladas de carne de ovino, 49 
toneladas de caprino, 649 toneladas de aves ( pollo y galhna ). y 51 toneladas 
de guajolotes. Con un valor de la producción de la carne en canal. de $133.663 
de los cuales $84,472 de carne de bovino. $43,619 de porcino, $96 de ovino y 
$735 de caprinos y $4.218 de aves y $523 guajolotes (en miles de nuevos 
pesos). (4). 

4.3. Volumen de la producción de otros productos pecuarios. 

Se producen 22, 709 litros de leche de vaca. 1.183 toneladas de pieles. 1 
tonelada de lana. 575 toneladas de huevo, 444 toneladas de miel. 16 toneladas 
de cera y 2.704 toneladas de otros productos (manteca, vlsceras. esquilmos. 
sebo y estiércol). 
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El valor de la población ganadera en el Distrito se manifiesta como sigue. 
De un total de $815,429 especies ganaderas, $748,535 son de bovinos de 
leche. carne y trabajo, $36,335 de porcinos. $460 de ovinos, $2,858 de 
caprinos, $15,086 de equino (caballar, mular y asnal). $3,636 de aves para 
carne y huevo. $4,538 de guajolotes y $3,981 ds abejas, se refiere a 
colmenas.(4). 

4.4. Valor de la producción do otros productos pecuarios. 

Este se da de la siguiente manera (en miles de nuevos pesos). De un 
total $89,327. $52,231 son de leche de bovino, SB.975 de pieles. $6 de lana. 
$2,300 de huevo. $3,774 de miel, $192 de cera y $21.849 de otros (manteca. 
visceras. esquilmos, sebo y estiércol). El total de ganaderos en la región es de 
3,848. de los cuales. 1,988 pertenecen a Asociaciones Ganaderas. 
dependientes de Ja Confederación Nacional Ganadera, 660 pertenecen a 
Asociaciones Ejidales y 1 ,200 no están, en ninguna asociación. Cuadro 18 
(2y4). 

28 
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CUADRO No. 1 8 

ASOCIACION GANADBRA DBLBGACIONES 

TUXTEPEC 

LOMA BONlTA 

ACLATAN DE PEREZ FlGUEROA 

BELLA V[STA 

MONTE NEGRO 

SAN LUCAS OJITLAN 

JALAPA DE DIAZ 

SAN PEORO IXCATLAN 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

SAN JOSE RIO MANZO 

SANTA MARIA CHILCHOTLA 

EL PORVENIR COTZ. MIXE. 

ASOCIACIONES GANADERAS BJIDALBS. 

TUXTEPEC 

SAN FELIPE DE LA PERA 

VALLE NACIONAL 

SANTA MARIA JACATEPEC 

SOCIOS 

477 

300 

177 

400 

114 

60 

40 

7Z 

49 

36 

63 

"200 

210 

lZO 

180 

150 

FUENTE: DISTRITO DE DESARROLLO RURAL. No. 7
0 

TUXTEPEC. OAXA(:A • 
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S. AGRICOLA. 

La superficie sembrada y cosechada de los cultivos ciclicos en el Dtstrrto, 
sólo se manif"testan en ciclo 11 de temporal (Primavera • Ye.rano), pcrque en 
Tuxtepec no existe superficie de riego en eJ al'\o. Por la presencia de IJuvias 
durante a meses. en Ja época de secas presentándose también frecuentemente 
los nortes. que benefician en gran medida a la agricultura de la región. Cuadro 
21(2y4). 

5. 1. Superf"x:ie sembrada y cosechada de los cultivos clc/icos en el ª"º 
agrlcola por dispanibilidad de agua en los a,,os de 1994 - 1995. Cuadro 19 
(2 y4). 

S.2. Volumen y valor de ta producción de los cultivos clclicos en el ª"º 
agrfcola por dispanib'1idad ele agua. Cuadro 20 (2 y 4). 

5.3. Superficie plantada y cosechada de los cultivos perennes en el al'Jo 
agrícola por disponibilidad de agua. Cuadro 21 (2 y 4). 

5.4. Volumen y valor de la pf'D<iucción de los cultivos perennes en el ano 
agrlcola por disponibilidad de agua en toneladas. Cuadro 22 (2 y 4). 

5.5. Superficie fertilizada en el a/Jo agricola de los cultivos clcJicos en 
hectiJreas. Cuaclro 23 (2 y 4). 

5.6. Productores registrados. solicitudes benerlCiadas. supeñlCl"e 
comprometida y monto pagado por el Procampo en el Distrito. Cuadro 24 
(2y4). 

En la región se cuenta con un Instituto Tecnológico Agropecuario. 3 
centros de estudios BachHJerato Agropecuario y 9 Secundarias Agropecuarias. 
(2). 
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CUADRO No. t 9 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA DE LOS CULTIVOS CICLICOS EN -
EL ANO AGRICOLA POR DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL DISTRITO DE
DESARROLLO RURAL No. 1 TUXTEPEC OAX. 
(1994-95) 

SUPBRFICIB SEMBRADA [HecrAreas) SUPERFICIE COSECllADA [llect.4reas} 

TOTAL TEMPORAL TOTAL TEMPORAL 

MArz GRANO .35. 000 35.000~ .2 5. 800 25.BDO 

CHILE VERDE J. 500 .3. 500 2.325 2.325 

SANDIA Ji·ººº 3.ooo z.oou 2.000 

FRIJOL i .zoo 1. zoo 850 850 

SORGO GRANO Z50 zso zoo zoo 
CHILE SECO zso zso 188 188 

JI TOMATE 150 ISO 130 130 

NOTA: EN TUXTEPEC NO EXISTE SUPERFICIE DE RIEGO. 

FUENTE: l~t;I. 1995. fMXACll 
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CUADRO No. zo 
VOLUMEN Y VALOR DE LA PROOUCCION DE LOS CULTIVOS CICLICOS EN El.
ARO AGRICOLA POR DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGUN DISTRITO DE DESA-
RROLLO RURAL TUXTEPEC No. 7 

VOLUMEN TONELADAS VALOR DE! MILES DE! PP.505 

CULTIVO TOTAL TEMPORAL TOTAL TEMPORAL 

TUXTEPEC VII NA NA 160,763 l 60. 763 

MAIZ GRANO 59 0 0.SO 59.040 4 7. 131 47 ,13Z 

CHILE VERDE 24 .·113 :.; • 4 13 b l. 033 l':o 1. 033 

SANDIA 1.i.000 24.000 3b 0 000 36.000 

.J ITOM.ATE 1. azo 1.a20 10.010 10.010 

FRIJOL 10:. 702 1.sos 2,808 

SORGO GR.ANO 500 500 400 400 

CHILE SECO ., az .:s:.zeo :s.1so 

MOTA: EN TUXTEPEC NO EXISTE SUPERFlCIE DE RIEGO. 

FUEJITB: INEGI. T995. OAXACA. 
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CUADRO No. 2 t 

SUPERFICIE PLANTADA Y COSP.CHADA DE LOS CULTIVOS PERENNES EN EL -

ARO AGRICOl...A POR DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL DISTRITO DE DESA-

RROLLO RURAL No. 7 TUXTEPEC OAX. 

1995 

Hect: A reas 

DISTRITO Y 

CULTIVO 

TUXTEPEC I 1 

CARA DE A:UCAR 

PASTOS 

CAFE ORO 

HULE 

PLATANO 

MANGO 

LIMON 

PIRA 

CACAO 

NARANJA 

PAPAYA 

POMELO 

SUPERFICIE SEMBRADA 

TOTAL 

so.ooo 

!7.!05 

19.500 

4.770 

z . .300 

2.200 

2 ·ººº 
1.700 

710 

650 

600 

Z50 

RlEGO TEMPORAL 

so.ooo 

z 1 • .:ns 

19. sao 

z • .300 

.: • zoo 

.z. 000 

1. 700 

710 

650 

600 

250 

FIIEJfTE: INEGI. 1995. OAXACA. 
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SUPCRFICIB COSECllADA 

TOTAL RIEGO TFJlilPORAL 

.: i'. 500 47' 0 500 

Z7,!0S .! 7 • .:!'OS 

18,S!O 1 B. S!O 

4. 5 "'ª .: • 4 7'8 

:;: • 190 : • 190 

1. 900 1.900 

800 800 

1.620 l 0 6ZD 

710 710 

6!0 620 

570 570 

Z30 230 



CUADRO No.23 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCClON DE LOS CULTlVOS PERENNES EN EL

ARO AGRICOLA POR DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL DISTRITO DE DESA-

RROLLO RURAL DE TUXTEPEC OAX. 

1995 

CULTIVO TOTAL TEMPORAL TOTAL TEMPORAL 

CASA DE AZ.UCAR 3 0 3ZS.000 3.3zs.ooo 452.200 45Z.ZOO 

PASTOS 1.115.405 1.115.405 33-1. 6:?:? 334.622 

PISA 72.900 72 .900 b l. 965 61.,965 

MANGO 2z.eoo 22.eoo 4 5. 600 45.600 

PLATASO 17.520 17.520 26.280 2t> 0 280 

PAPAYA 13.680 13.680 27.360 27.360 

NARANJA 13.640 13.640 8. 184 B • 184 

LIMON 11.200 11.200 b. 7 20 b.,720 

CAFE ORO 7.408 7.408 88 0 896 88 0 896 

HULE 4. 349 4.349 6. 524 6.524 

POMELO 2.760 z.76o 1. 656 1.656 

CACAO 14Z l4Z 1.136 1 .136 

NOTA: EN TUXTEPEC NO EXISTE SUPERFICIE DE RIEGO. 

FUENTE: I NEG I .. 1995. OAXACA. 



CUADRO No. z3 

SUPERFICIE FERTILIZADA EN EL ANO AGRICOLA DE LOS CULTIVOS CICLI

COS POR DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL DISTRITO DE DESARROLLO RU·

RAL TUXTEPEC OAX. 

1995/95 

(lfec:t:4rcas) 

CULTIVO 

MAIZ GRANO 

ARROZ 

FRIJOL 

MAIZ GRANO 

CHILE VERDE 

SANDIA 

FRIJOL 

SORGO GRANO 

CHILE SECO 

JI TOMATE 

CICLO OTORO - INVIERNO 

CICLO 

TOTAL 

3l.460 

1. 800 

90 

PRIMAVERA 

Z4.SOO 

3.soo 

3.ooo 

600 

zso 
170 

150 

RIF.GO 

- VERANO 

FUEMTI!: INEGl. 1995. OAXACA. 
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TEMPORADA 

33.460 

1. 800 

90 

:Z4.SOO 

3.500 

3.ooo 

600 

250 

170 

150 



CUADRO No. 24 

PRODUCTORES REGISTRADOS. SOLICITUDES BENEFICIADAS 
SUPERFICIE COMPROMETIDA Y MONTO PAGADO POR EL 
PROCAMPO SEGUN DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 
Y CENTRO DE APOYO 
1995 

DISTalTO DE~ ~ SlF'Dd' ICI E SOl..ICITtalCS :>UPERf'"ICfC 

MJlltAl. T c:oin.:> DE M'OYO lilCCI STllADOS (t«:CT/ltM.'rAS) ~ICIAOAS (IWXT ....... 

TllXTCPCC VI 1 5181') 7"226.1) 51055* 71951 .06 

SAN JUAN o. TU.itTtPCC 19618.1'- 1 .. 72) 1')527.7 .. 

SAN JUAH DEL RIO 10116 13685.-S 1019-J 1lG30.5 

SAH LUCAS 0J 1 TLAN 158<)oto 2205').7) 15'J2? 22013.S& 

SAH F. ZIHUALTEPEC ]162 3'60 ftS62. 26 

TE>4AZCAt.. 885) 121')7 

....-TO PACADO 

(" f LES DE PESOSJ 

l1S!>0.06 

llllS'-.72 

582'J.1S 

'llS9.06 

•.- La cifra es superior a los productores reg~strados deb!do 
que en algunos casos. el productor presentó m~s de una so1~· 
citud. 

FUllJITll: INEG!. 1995. OAXACA. 
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6. VEGETACIÓN. 

Por su importancia y en cuanto a la superficie que ocuparon y aún 
persiste. Se tienen los siguientes tipos vegetativos: 

1.- Selva mediana subperennffoha. 
2.- Selva alta perennifofia. 
3.- Sabana de quercus. 
4.- Bosques acicuhfolio. 
5.- Selva baja caducifofia espinosa. 
6.- Bosque aciculiesclerófilo. 
7.- Bosque alto aciculifoHo. 
8.- Bosque caducifoHo. 
9.- Palmar de scheelea. Liebmanii. 
1 O.- Sabana y selva baja perennifolia. (2). 

A continuación se describen las caracterlsticas de los tipos de 
vegetación más importantes. 

6. "1. Selva mediana subperonnifolia. 

Caracteristicas de terreno cerril, de suelos delgados y pendientes fuertes 
mayores de 35o/o, en altitudes de 200 a Jos 800 m.s.n.m. Las especies tienen 
entre 15 y 30 m. de altura. 
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6.2. Selva alta peronnifolia. 

Es aquella que sobre pasa los 30 m. de altura destacando especies 
como Ja caoba y el cedro rojo de considerable aprovechamiento forestal. se 
localiza entre los 50 y 200 m.s.n.m .. se considera que está vegetación ha sido 
derribada en un 90%. 

6.3. Selva de quercus. 

Es un tipo vegetativo formado principalmente por encino (quercus). 
tachicos y nanche, ha sido perturbado aprovechando su madera y se ha 
incorporado. en sustitución pi,,a y pastizales. localizándose en áreas de los 
municipios de Loma Bonita. Santiago Yaveo. San Juan Cotzocón. Santiago 
Jocotepec. San Juan La lana y Tuxtepec. 

6.4. Bosque aciculifolio. 

Se localiza en las regiones montanosas de San Juan Cotzocón, Santiago 
Choapam, San Juan Petlapa, San Juan Comaltepec. en donde se encuentran 
pinos con alturas promedios de 25 m.. que pueden ser utilizables para 
e.xplotaciones madereras, se localizan en suelos delgados y pedregosos de 
fácil erosión al desmontarse. 

6.S. Selva baja caducifo/ia espinosa. 

Se encuentra en Ja parte norte del Oistnto. comprendiendo una franja de 
los municipios de San Miguel Soyaltepec, Acatlán y Cosolapa. que Jimitan con 
el Estado de Veracruz. Actualmente en está zona se encuentran plantaciones 
de catta, pastizales y mango. 

6. 6. Bosque caducifolio. 

Se encuentra en áreas que coliPdan con la Sierra de Huautla y se 
caracteriza por tener pino y encino de 25 a 35 m. de altura. 
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6. 7. Palmar de scheelea liebmanii. 

Se conoce localmente como coyoJ real, es una planta propia de la región 
costera del PapaJoapan. se encuentra en los suelos aluviales de lamerlos 
suaves y con mal drenaje, se localiza en pequenas áreas de los municipios de 
Loma Bonita y Tuxtepec. 

6. B. Selva baja perennirDlia. 

Se encuentra un pequeno islote de este tipo dentro del bosque de encino 
tropical ar sur de Rodrlguez Clara Veracruz, entre los Estados de Veracruz y 
Oaxaca. Este tipo de vegetación es prácticamente un relicto y no tiene 
aprovechamiento alguno, por estar rodeado de endnares de mayor utilización. 
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7. FORESTAL. 

El volumen de la producción forestal maderable, por grupos de especies 
en metros cúbicos en rollo. se describe a continuación. En 1994 se obtuvo un 
total de ,.99 metros cúbicos de eonlferas (pino y oyamel), de maderas 
latifoliadas no hubo producción (encino), 9 metros cúbicos de maderas 
preciosas (cedro rojo y caoba). y 490 metros cúbicos de maderas corrientes 
tropicales. comprenden ceiba y hule (2 y 4). 

El valor de la producción maderable (en miles de nuevos pesos) se 
refleja de la siguiente manera, se obtuvieron $164 en total, $8.000 de maderas 
preciosas (cedro rojo y caoba. y $156.000 de maderas corrientes tropicales 
ceiba y hule). De conlferas (pino y oyamel ) y lat1foliadas (encinos) no hubo 
produ=ión. (2 y 4). 

A continuación se mencionan el volumen y valor de la producción forestal 
no maderable. 90 toneladas con un valor de $144,000, se refiere a hojas verdes 
de palma camedor y cogollo de palma real. 

Con respecto al área reforestada de la región, se plantaron un total de 
207,848 árboles que incluyen plantas coníferas y frutales (2 ,4). 

Se otorgaron dos permisos con un volumen de 8,649 metros cúbicos en 
rollo, sólo comprende hojas preciosas y corrientes tropicales, no hubo permisos 
para conlfera~ y latifoliadas (2 y 4). 
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11. PESCA. 

La región del bajo Papaloapan es rica en especies acuáticas aún cuando 
en la actualidad estén mal explotadas y se carece de vigilancia, además la 
recolección se realiza con técnicas tradicionales sin que el pescador desarrolle 
acciones para incrementar la producción y productividad. (2). 

En el Distrito. el área más importante se encuentra en los embalses de 
las presas Temazcal (Miguel Alemán) con una superficie de 47,800 hectáreas y 
Cerro de Oro (Miguel de la Madrid) con una superficie de 20,000 hectáreas (2 y 
6). 

De acuerdo a los estudios realizados hasta la fecha, se ha observado 
que las especies de mojarf"a de origen africano, como tilapia nilótica, 
mossambica y melanopleura, son las que mejor se adaptan a las condiciones 
prevalecientes en las presas antes mencionadas. (2). 

Está actividad se ha convertido en un elemento dinámico de la economla 
regional. generando más de 3,000 empleos anuales. con ingresos 
considerables de la población logrando un impacto en la alimentación de más 
de 30.000 habitantes que viven en torno a las presas. (2). 

Es conveniente apoyar el desarrollo de la acuacultura en éstos 
embalses. esto implica. la implementación de acciones organizadas, para 
aprovechar en forma racional este recurso, asf como inducir las técnicas, que 
permitan aumentar la producción ya que el crecimiento demográfico asl lo 
requiere. (2). 
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9.FAUNA. 

La fauna es caracterlstica de la zona selvática célida y húmeda. es 
diversa, con gran cantidad de mamlferos. aves, reptiles e insectos que existen 
en la zona y debido al desequilibrio en el ecosistema actual ocasionado por la 
acción depredadora de hombre, se han venido disminuyendo y extinguiendo 
diferentes especies de las que han sobrevivido se mencionan los siguientes 
grupos (2) 

Mamiferos: Venado, armad1llo, mapache, temazate. jaball, cerete, 
conejo, ardilla. tepezcuintle, tejón, tlacuache. marta. puerco espln, coyote, oso 
hormiguero. chango, gato montes, comadreja, onza, liebre. zorrillo, antcburro. 
tuza. tapir. tigrillo. y se encuentran en vlas de extinción ardilla. armadillo, 
venado. jaball y tigrillo. (2) 

Aves: Gav1lan. lechuza. águila, zopilote, primavera. garza, pato. gallineta, 
martín pescador, chachalaca, gallina de monte, tordo. guacamaya, loro. 
pericos. tórtolas. cardenal. ca\andria. tucán. tapacaminos, faisán. pavos. pájaro 
carpintero. pepes. toches. chuparrosa, tccolote, etc (2) 

Reptiles: Iguana. tortuga, lagartija, hueso, culebra negra. mano de 
metate, nauyaca. cota coral. salamandra, perrito, tatuana, coralillo. etc. (2). 

Insectos. Comegen. diversas clases de arar.as. tarántula, zancudo, 
alacrán. mariposas. gallina ciega. gusano de alambre. cienp1es. avispas. siete 
cueros o baboso. conchuela. chapulines, chicharras. cigarras. etc. (2). 
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10.MATEAIA L 

1.- Malelln medico. 
2.- Estetoscopio. 
3.- Jeringas de 10. 20, 30 y 50 mi. 
4.- Agujas de 14. 16, 18 por%,~.,/., 1, 1 Y.. pulgadas. 
5.- Sondas. 
6.- Pipetas. 
7.- Guantes desechables. 
8.- Termómetro. 
9.- Botas de hule. 
10.- overol. 
11.- Aparato de venoclisis. 
12.- Antibióticos. 
13.- Sueros. 
144.- Vacunas. 
15.- Bacterinas. 
16.- Vitaminas. 
17.-Termo. 
18.- Vehlculo. 
19.- Documentación de A.N.A.G.S.A. 

a) Formatos de verificación de ganado (SOG 5). 
b) Formatos de resellas de ganado (SOG 6). 
e) Formatos de aviso de enfermedad y de siniestro (SOG 12). 
d) Formatos de visita a ganado enfermo (SOG 13). 
e) Formatos de defunción 6 siniestro (SOG 18). 
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11. METODO. 

Para el desempeno de nuestro trabajo, no teniamos un horario 
establecido. generalmente los lunes. nos presentábamos en la oficina. para 
entregar comprobantes de trabajo de la semana anterior, obtener 
medicamentos, biológicos. equipo y recibir solícitudes de aseguramiento, 
avisos de muerte o enfermedad, oficios donde el jefe de la oficina nos daba 
instrucciones referentes a la operativa del seguro. 

Todos los lunes de fin de mes, los encargados de los sectores de 
trabajo, en el ramo ganadero, tenfamos una junta con el corresponsal, donde 
se trataban asuntos relacionados con la operativa del seguro o quejas de los 
beneficiarios. 

Después de éstos trámites en la oficina, se visitaba a las instituciones 
bancarias que funglan como habilitadores y otorgaban créditos ganaderos a los 
campesinos. Esto era con el fin de programar las visitas a las comunidades, 
para realizar resanas, vacunaciones, desparasitaciones o alguna otra actividad 
con el ganado. como era la verificación de siniestros 6 animales enfermos. 

Una vez terminadas éstas actividades, si era posible nos trasladábamos 
a la comunidad donde llevarlamos a cabo nuestro trabajo, ese mismo dia. Si 
esto no era posible, al dla siguiente a las 5 6 6 de la manana, nos diriglamos a 
la comunidad mencionada, si esta se encontraba cerca de Tuxtepec: podlamos 
regresar el mismo dla, sino no era asf, el regreso a Tuxtepec era una semana 
6 15 dfas después. 



UNAM 

12. DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL. 

FES..C 

El 1° de julio de 1980 inícío actividades como empleado en la extinta 
Aseguradora Nacional Agrlcola y Ganadera (A.N.A.G.S.A.). La relación de 
trabajo termína el 9 de febrero de 1990 por liquidación de fa empresa al 
declararse en quiebra. (3). 

12.1. Ubicación de la corresponsalfa. 

Pot insrrueciones de la gerencia me traslado a la Ciudad de Tuxtepec. 
Oaxaca. población donde se encontraba una de la corresponsalfas de 
A.N.A.G.S.A. 

Durante 10 anos la oficina cambio 3 veces de domicilio de 1980 a 1984 
se encontraba en fa calle Matamoros, de 1984 a 1988 en la calle 20 de 
noviembre y 1988 a 1990 en la calle 5 de mayo. fas 3 con domicilío conocido en 
la Ciudad de Tuxtepec. 

12. 2. Distribución de la oficina. 

En las 3 diferentes focaUzaciones. Ja oficina estaba dividida de la 
siguiente manera: 

a) Una saJa de espera en donde se encontraba el personal, de 
secretarías, 3 en total. 

a) Un Jocal privado para el jefe de la oficina. 
b) Un cuarto que se encontraba cerrado bajo llave, donde se tenlan 

antibióticos. Sueros. vacunas. vítaminas y equipo de trabajo para los 
Médicos Veterinarios: como maletín médico. jeringas, agujas, overoles, 
batas, botas. termómetros, estetoscopios. tatuadores, narigueras. pistolas 
dosificadoras. etc. 

e) Por último un local, que se le daba el uso de bodega. 
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Cada una de las tres secretarias. desempenaba un trabajo determinado. 
a una de ellas le correspondla el r-amo del seguro agrlcola y teléfono de la 
oficina. Otra secretaria, era la encargada de los aspectos adm1nistrat1vos de la 
oficina, expedientes del personal asignado a esa corresponsalía, control de 
vehlculos del personal de campo, recibir y emitir correspondencia y seg1Jro de 
vida campesino. 

Por último, una secretaria, atendla el ramo ganadero. su trabajo consistla 
en registrar documentación concerniente al seguro de bovinos de engorda. 
reproducción y equinos de trabaJo Rec1bfa sollc1tudes de aseguramiento, 
registraba y tomaba los avisos de muerte o enfermedad de los animales 
asegurados. llevaba un control de entradas y salidas de medicamentos. 
biológicos y equipo veterinario. los cuales eran entregados a los inspectores de 
campo a solicitud de los Médicos Vetennarios 

12.3_ Operación do/ seguro ganadero 

Una vez que las solicitudes de aseguramiento. avisos de enfermedad o 
de muerte, eran checados por la secretaria. se canalizaban para ser 
entregados a los Médicos Veterinanos encargados de darles contestación 
visitando los ranchos donde se encontraba el ganado asegurado 

La solicitud de aseguramiento. podla hacerla directamente el dueno del 
ganado o por medio de un habilitador. como BANCRISA (Banco de Crédito 
Rural del ltsmo). Banco de Oriente. Banco Internacional y Bancomer, que eran 
las instituciones de crédito ganadero que otorgaban apoyos de capital a los 
campesinos. 

La solicitud de aseguramiento debía tener la siguiente información· 
1.- Nombre y dirección del solicitante y habihtador si lo hubiese. En el 

caso del nombre del beneficiario, la aseguradora lo nombraba como asegurado 
al Banco de Crédito Rural del Istmo. Banco de Oriente. Banco Internacional y 
Bancomer que otorgaban créditos de ganado a los campesinos, los 
denominaba habilitadores. sólo se aseguraban bovinos de reproducción. 
engorda y equinos de trabajo. 
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Las razas de bovinos que existen en la región son Criollos. Brahman, 
Gir. lndubrasil. y en menor porcentaje, la Pardo suiza y Holstein friesian. 

2.- Nombre del predio. ejido. rancho, municipio y estado. 
3.- Zona infestada o libre de garrapata donde se encontraba el ganado. 
"4.- Riesgos a proteger, muerte. enfennedad y pérdida 6 disminución de 

la función especifica. en algunas ocasiones contra muerte por inanición, 
causada por fenómenos climatológicos 6 f"rtosanitarios que afectaban los 
pastizaSes, como heladas. sequias y plagas. (5). 

El seguro de enfermedad protegía contra enfe1TT1edades frecuentes 
previsibles en la regiOn. 

5.- Procedencia del ganado, zona libre o infestada de garrapata, criollo o 
importado y tiempo de radicación en el predio.(5). 

6.- Vacunas y desparasitantes aplicados, donde el ganado no hubtese 
estado desparasitado, ni vacunado contra enfermedades enzooticas previsibles 
en la región. Con 20 dias de anticipación y no más de 5 meses antenores a la 
fecha de recepción de la solicitud de aseguramiento.(5). 

7.- Documentos o certificados de vacunación expedtdos por S.A.R.H., 
libres de Bruce/la y Tuberculosis en el ganado de reproducción.(5). 

8.- Tipo de explotación, en el caso de Tuxtepec, existía pastoreo 
extensivo en potreros. 

9.- Instalaciones. Estás deberian contar con potreros cercados con 
alambre de púas, corrales de manejo con bramadera o manga. construtdos con 
material de la región (madera y pak>s de árbol) aunque fueran rústicos. 

1 O.- Alimentación. Era importante que la superficie del potrero fuera 
aprovechabte para el ganado, aunque sólo contará con grama natural de la 
región, en la mayorfa de los ranchos también se tenian pastos mejorados 
como. el estrella de áfrica, privilegio. jaragua, elefante, alemán, etc. Se 
consideraba como indice de agostadero una hectárea por cabeza de ganado. 

11.- Suministro de agua, lo más frecuente en la región eran los arroyos 
permanentes y los pozos . 

.'.12.- El cuidado del ganado, que generalmente era realizado por los 
beneficiarios. 
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13.- Identificación de los animales. Para el aseguramiento de los 
animales. al levantarse la resena. deblan coincidir el fierro y el color reportados 
en la solicitud de aseguramiento. 

14.- Cobertura, está consistla en el valor comercial que los animales 
tenlan en el mercado al momento de asegurarse. 

15.- En la superficie del rancho se consideraba una hectárea de potrero 
por cabeza de ganado solicitado para su aseguramiento y el número de 
cabezas que existlan en el rancho sin asegurarse. 

12.4. Tipos de seguro 

a) Muerte por enfermedad y accidente. 
b) Enfermedad. 
e) Pérdida o disminución de la función especifica a que estuvieran 

destinados los animales. 
d) Seguro de transporte y exposiciones. 

El seguro de enfermedad se concedla siempre y cuando estuviera 
contratado el riesgo de muerte y el de pérdida o disminución de la función 
especifica, cuando se hubiesen contratados los riesgos de muerte y 
enfermedad. Independientemente de los riesgos establecidos anteriormente se 
podla contratar para proteger el nesgo de muerte e incapacidad fisica durante 
el transporte y exposiciones.(5). 

Cuando se contrataba el seguro de muerte, el beneficiario no tenia 
derecho a medicamentos, desparasitantes, vacunas y vitaminas para su 
ganado. Por tal motivo si deseaba este serv1c10 tenia que contratar el seguro de 
enfermedad junto con el de muerte. (5). 
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El jefe de la correponsalfa. tenla por norma dividir la región en sectores 
de trabajo. cada sector era atendido por un Médico Veterinario como 
responsable y era ayudado por 2 6 3 ayudantes. 

a) Sector Tuxtepec. 
b) Sector Loma Bonita. 
e) Sector San Juan La lana y Jocotepec. 
d) Sector Maria Lombardo 
e) Sector Juanita Veracruz. 

Los responsables de los sectores de trabajo siempre fuimos los Médicos 
Veterinarios y un servidor sólo laboró en 4 sectores exceptuando el de Juan.ta, 
Veracruz_ 

Cada jefe de sector tenla la función de atender solicitudes de 
aseguramiento. dar contestación a los avisos de muerte 6 de enfermedad de 
Jos animales asegurados Aplicar vacunaciones y desparas1taciones. 
diagnosticar y tratar animales enfermos. inspeccionar los cadáveres de los 
animales siniestrados. elaborar calendario~ de vacunación y desparas1tación de 
los animales asegurados. Cuadro 25. 

12.5. ForTnatos de comprobación de trabajo en la aseguradora. 

Para el desempeno de nuestras actividades y comprobar el trabajo de 
campo que reahzéibamos los inspectores. se llenaban distintos formatos que la 
empresa nos proporcionaba para verificar nuestro trabajo. Jos cuales se 
mencionan a continuación: 

a) SOG 5 Acta de verificación. 
b) SOG 6 Resena de ganado anexa al acta de verificación. 
c) SOG 12 Aviso de muerte ó enfermedad. 
d) SOG 13 Acta de visita a ganado enfermo. 
e) SOG 18 Acta de defunción (5) 

SOG 5 .- En este formato se verificaban los datos incluidos en la 
solicitud de aseguramiento como: beneficiario. nombre del rancho, habilitador 
en su caso. especie. función, cobertura. alimentación. instalaciones, suministro 
de agua. las cond1c1ones de carnes y sanidad de los animales. (como se 
describió anteriormente). sino llenaban éstos requisitos no se aseguraban. 
Cuadro 26. 
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SOG 8.- Ya realizada la inspección de verificación y si el ganado llenaba 
todas las condiciones para su aseguramiento, se procedfa a resenar cada uno 
de los animales, esto consistia en marcarlos para identificarlos por medio de un 
tatuador y una tinta especial. En Jos bovinos el tatuaje se marcaba en 
cualquiera de las dos ore1as izquierda o derecha, en la parte interna de éstas. 
En los equinos en el belfo o labio inferior en su región interna. Cuadros 27 y 28. 

SOG 12.· Si los animales enfermaban o morian su dueno tenla la 
obligación de reportarlos a la brevedad posible a la aseguradora. 
personalmente por telegrama ó teléfono. en un tiempo no mayor de 72 horas y 
96 horas en caso de tener sus animales en ranchos de dificil acceso o muy 
alejados de la población de Tuxtepec. El aviso también lo podla hacer el 
hab1lltador si lo hubiese y un Médico Veterinario de A N.A G.S.A .• podla recibir 
este reporte personalmente en el campo. 

Una vez recibida la solicitud de aseguramiento en la oficina de 
A.N.A.G.S.A.. el beneficiario o habilitador podfa dar aviso de muerte o 
enfermedad tomando como identificación el fierro y el color del animal. sexo, 
función, etc .. esto en caso de no haberse realizado la resena. 

Si el animal ya hubiese sido resenado (tatuado) por A.N.A.G.S.A., en el 
aviso debería reportarse el número que le correspondia en la resena. Cuadros 
29, 30 y 31. 

SOG 13.- Si el aviso era de animales enfermos, nos trasladábamos al 
rancho del beneficiario. para diagnosticar la enfermedad de él ó los animales 
enfermos y asf proceder al tratamiento indicado. 

En caso de vacunaciones. desparas1tac1ones y aplicación de vitaminas 
fiposolubles también se llenaba este formato con el objetivo de dar de baja Jos 
medicamentos ó biológicos aplicados al igual que en el caso de animales 
enfermos Cuadros 32, 33 y 34. 

SOG 18.· Este formato sólo se levantaba cuando los animales eran 
reportados muertos. El reporte podía hacerlo en beneficiario personalmente ó 
por medio de un habilitador, este podía ser por medio de un telegrama 6 a 
través de una llama telefónica. También un Médico Veterinario de fa 
Aseguradora podia recibir personalmente el aviso en el campo. Cuadro 35. 
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CUADRO No. 28 
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FUENTE: A.N.A.G.S.A. 1980-1990. 
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13. RELACIÓN DE ALGUNAS COMUNIDADES VISITADAS POR EL 
PERSONAL DE A.N.A.G.S.A. 

Antes de mencionar las enfermedades más frecuentes en los bovinos y 
equinos de la región, considero pertinente senalar algunas de las comunidades 
ejidates y municipios donde se encontraba el ganado asegurado, que fueron las 
que más frecuentemente visitamos. 

Municipio de Tuxtepec Oaxaca: 

• Ejido Arroyo Limón. 
• Ejido Roberto Colorado. 
• Ejido San Felipe de la Pena. 
• Ejido Ojo de Agua. 
• Ejido Bethania. 
• Ejido La Mina. 
• Ejido Camalotal. 
• Ejido El Porvenir. 
• Ejido Rancho Nuevo. 
• Ejido Monterrosa. 
• Ejido Agua Fria. 
• Ejido La Carlota. 
• Ejido Lázaro Cárdenas. 

Municipio de Loma Bonita. 

• Ejido el Mirador. 
• Ejido Mixtán. 
• Ejido La Soledad. 
• Ejido .Joval Nuevo. 
• Ejido Paralso Zacatal. 
• Ejido San Benito El Encinal. 
• Ejido Arroyo Metate. 
• Ejido Oesparramadero. 
• Ejido Buenavista Gallardo. 
• Ejido Agua Clarita. 
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Municipio de Santiago .Jocotepec. 

• Ejido La Alicia. 
• Ejido San Vicente Arroyo Jabalf. 
• Ejido San Antonio Las Palmas. 
• Ejido Rlo Chiquito. 
• Ejido San .Jacobo. 
• Ejido Montenegro Jocotepec. 
• Ejido Piedra de Parroqufn. 
• Ejido Plan San Luis. 

Munic;pio de San Juan La Lana. 

• Ejido Montenegro La Lana. 
• Comunidad Arroyo Piedra. 
• Comunidad Arroyo Cacao. 
• Comunidad San Martln Arroyo Concha. 
• Comunidad Arroyo Blanco. 
• Comunidad San Lorenzo. 
• Comunidad Miguel Hidalgo. 
• Comunidad San Isidro El Arenal. 
• Comunidad La Esperanza. 
• Comunidad Yogope. 

Municipio de Valle Nacional. 

• Ejido Cerro Armadillo. 
• Ejido Cerro Cangrejo. 
• Ejido Arroyo de Banco. 
• Ejido Santo Tomás Tejas. 

Municipio de Santa Maria Jacatepec. 

• Ejido Nuevo Malzaga_ 
• Ejido Plan .Juan Martínez. 
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Municipio de San .Juan Cotzocón. 

• Ejido Cerro Mojarra. 
• Comunidad El Porvenir. 
• Comunidad San Felipe Zihualtepec. 
• Comunidad Maria Lombardo. 
• Comunidad A,-royo Encino 
• Comunidad Arroyo Carrizo. 

Municipio de Santiago Yaveo. 

• Comunidad Santiago Yaveo. 
• Comunidad San Juan Jaltepec. 
• Comunidad Santa Maria Yaveo. 
• Comunidad La Trinidad. 
• Comunidad Llano Grande. 
• Comunidad Nuevo Ocotlán 

Municipio de San Lucas Ojitlán. 

• Ejido Buenavista. 

Municipio de San Miguel Soyaltepec. 

• Ejido Playa de Jicama. 
• Ejido Rancho Grande. 
• Ejido El Carmen. 

Municipio de Santiago Choapam. 

• Comunidad San Pedro Tres Arroyos. 
• Comunidad Santiago Jalahui. 
• Comunidad San Juan del Rio. 
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Se atendieron dos ejidos del Municipio de Playa Vicente. Veracruz. 

• Ejido Nueva Era. 
• Ejido Unión Tallahuicapa. 

En las comunidades, sólo se contrataba el seguro ganadero, a pequenos 
propietarios. Como en el caso de los municipios San Felipe .Jalapa de Olaz, 
San Felipe Usila, San Juan Cotzocón, y Santiago Yaveo. Donde la superficie 
ejidal era mlnima o no existra. 

65 



UNAM FES-C 

14. RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MAYOR INCIDENCIA 
EN ELGANAOO ASEGURADO, ASI COMO SUS TRATAMIENTOS Y 
PREVENCIONES. 

A continuación se mencionan fas enfermedades que más se presentaron 
en el ganado asegurado por A.N.A.G.S.A Considerando la región que 
comprende el 01stnto de Desarrollo Rural No 7 (Tuxtepec. Oaxaca.). 
senalando sus et1ologias. tratamientos. prevenciones y Jaboratonos fabricantes 
de Jos medicamentos, sueros, v1tam1nas y b1ol6g1cos ul1lizados, todo esto en un 
periodo de 10 anos (1980-1990) 

Las razas de bovinos que existian en el área de Tuxtepec. eran la Gir, 
Brahman. lndubras1I. y cruzas entre éstas asl como el ganado Criollo de la 
región. En menor proporción se encontraban las razas Pardo suiza y Holstein 
friesian. 

1) Paras1tosis gastrointestinal. Estas enfermedades eran provocadas por: 
Haemonchus contortus, Ostortagia. Tn"chostrongylus spp, Coopena, Chavertia, 
Nemalocli~s y Oesophagostomum. 

Estas parasitosis, eran las más frecuentes en el ganado asegurado, 
aunque no tenemos un número especificado de animales enfermos o muertos. 
Si podemos dec1r que su morbilidad era de un 60o/o y si no se aplicaba el 
tratamiento oportuno. la mortalidad podfa presentarse hasta un 20% 

Pero lo más preocupante para el ganadero era Ja pérdida de ganancia de 
peso en los bovinos de engorda y la pred1spos1ción a otras enfennedades. 
provocando fuertes pérdidas económicas, tomando en cuenta que los bovinos 
más afectados eran precisamente los de engorda. de 8 a 12 meses de edad 

Por lo tanto se procedía a desparas1tar todo el hato del ganado 
asegurado. por lo menos 2 veces al ano. en caso de que los bovinos aún 
desparas1tados presentaran problemas de paras1tos1s. en base a muestreos de 
heces fecales en el 10°/o de los animales del hato y si resultaban altamente 
paras1tados. se aplicaba una tercera desparas1tac1ón. El muestro lo podía 
realizar el personal de ANA G.S.A. ó el beneficiario. las muestras eran 
llevadas al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Tuxtepec 
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Los desparasitantes más utilizados en bovinos. eran los LevamisoJes. los 
cuales se mencionan a continuación. Aunque también eran utilizado el 
Febendazol. por via oral. 

Citarin L (levamisol) de Laboratorios Bayer. 
1 mi por cada 20 kg de peso, vla intramuscular. 

Helmicln 12 º/o (Levamisol) de Laboratorios Sanfer. 
1 mi por cada 20 kg de peso, via intramuscular 

Ripercol (Levamisol) de Laboratorios Cianamid. 
1 mi por cada 20 kg de peso. vla intramuscular. 

En Jos tres casos se utilizaban jeringas metálicas de 10 y 20 mi y agujas 
de calibre de 16 X 1 pulgada de largo, nunca, más de 15 mi en el sitio de la 
inyección. 

Panacur (Febendazol) de Laboratorios Hoechst. 
5 mi por cada 100 kg de peso, via oral por bovino, con pistola 

dosificadora. 

2) Parasitosis pulmonar, su etiologia estaba dada por Dictyocaulus 
vivíparos. 

También muy frecuente en la región, sobre todo en bovinos de engorda 
de 8 a 12 meses de edad. Podemos decir que su morbilidad llegaba hasta el 
60o/o y una mortalidad del 30°/ó si no se aplicaba oportunamente el tratamiento 
indicado. La desparasitación se realizaba dos veces por ano. si era necesario 
se repetla una tercera, en base a un muestreo de excremento con resultados 
positivos. además de un diagnóstico cHnico acertado. No se tenla un número 
dete011inado de bovinos afectados por lo que se procedla a desparasitar todo el 
hato de ganado asegurado. 
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Los Levamisoles también eran los desparasitantes mas utilizados. 

Citarlo L (Levamisol) de Laboratorios Bayer. 
1 mi por cada 20 kg de peso. vla intramuscular. 

Helmicln 12 °/a (Levamisol) de Laboratorios Sanfer. 
1 mi por cada 20 kg de peso, vla intramuscular. 

Ripercol (Levamisol) de Laboratorios Cianamid. 
1 mi por cada 20 kg de peso • via intramuscular. 

FES-C 

En los tres casos se utilizaban jeringas de 10 y 20 mi y agujas calibre 16 
X 1 pulgada de largo, nunca, más de 15 mi en el sitio de la inyección. 

Panacur (Febendazol) de Laboratorios Hoechst. 
5 mi por cada 100 kg de peso. vla oral por bovino, con pistola 

dosificadora. 

3) Fasciolasis. Provocada por Fasciola hepética, un promedio de 30 
bovinos tratados individualmente se presentaban cada ano. Esta enfermedad 
era més común en bovinos de engorda de 8 a 12 meses de edad, por tal motivo 
lo més conveniente era desparas1tar dos veces al ano a todo el hato de ganado 
asegurado y si era necesario una tercera vez mtts si se diagnosticaba ta 
enfermedad nuevamente. 

El tratamiento era a base de Bilevon (N1clofolan) de Laboratorios Bayer. 
1 mi por cada 50 kg de peso por vla intramuscular. 

En otro tratamiento era utilizado el Trodax (N1troxinil) de Laboratorios 
Rhone Poulenc. 

3 mi por cada 100 kg de peso por via intramuscular o subcutáinea. 

Se utilizaban jeringas metálicas de 10 y 20 mi y agujas de calibre 16 X 1 
pulgada de largo. 
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4) Anaplasmosis. Se presentaban un promedio de 30 casos anuales 
cllnicamente declarados y un número no determinado de casos subclin1cos. 
Estos animales bajaban de peso, se aislaban del hato buscando las sombras 
de los arboles y los arroyos. Era común que éstos animales provinier-an de 
zonas li.bres de garrapata, climas templados 6 fríos y de raza Holste1n fnesian o 
Pardo Suiza 

Esta enfermedad era provocada por Anaplasma margina/a y centro/o_ 
En algunos casos el Diagnóstico se hacia por medio de laboratorio 

Cabe mencionar que la presentación de ésta enfermedad en forma 
aguda, tenla una mortalidad hasta el 50°/o Los animales morían 
repentinamente o podla presentar temperaturas de 40 a 41° C. constipación, 
baja de la producción de leche en hembras lactando. A la necropsia como 
signos característicos se presentaban Esplegnomcgalia y Hepatomegalia asl 
como una historia cllmca que nos decla que los animales provenlan de zonas 
libres de garrapata, climas templados 6 fríos. 

El tratamiento era a base de Tetrac1chnas. que s1 se aphcaban 
oportunamente la enfermedad cedia 

Cortexin 100 (Oxitetraciclina) de Laboratouos Syntex 
20 mi por vla endovenosa 6 intramuscular cada 24 horas, de 3 a 5 

aplicaciones. 

Emicina LA (Ox1tetrac1clina) de Laboratorios Pfizer 
1 mi por cada 10 kg de peso por vía endovenosa 6 intramuscular cada 

tercer día. 

Revevet (N Pirrolidmo. Tetraciclina) de Laboratorios Hoechst. 
1 mi por 15 kg de peso por via intramuscular cada 24 horas. Sólo 3 

aplicaciones. 

Reverin (Oxitetrac1ctina) de Laboratorios Hoechst 
1 mi por cada 15 kg de peso por vía endovenosa o intramuscular cada 

24 horas. 3 aplicaciones 

La prevención más importante era bal"\ar contra la garrapata cada 15 
dias. a todo el ganado. Donde el beneficiado era el responsable de ésta 
actividad. 
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5) Piroplasmosis. Provocada por Babesia bov1s y bigomina. Esta 
enfermedad era poco frecuente. sólo se presentaron 2 brotes en un periodo de 
10 anos. Pero si la enfermedad se presentaba era aguda y mortal, ya que la 
mortalidad llegaba hasta un 80°/o. 

La diferencia con la Anaplasmos1s, se daba en el Slndrome de 
Hemoglobinuria que sólo se presentaba en la P1roplasmosis 

Era importante tomar en cuenta de donde provenlan los bovinos 
afectados y que tiempo tenian en el rancho donde presentaban la enfermedad. 
Como signos caracterist1cos de ésta. eran fiebre alta entre 40 y 41ºC. 
aislamiento del hato. excremento duro, lagrimeo. salivación y como signo 
caracterlstico Hemoglob1nuna 

Su tratamiento era a base de Ganaseg (D1aceturato) de Laboratorios 
Squiub. 

1 mi por cada 12 kg de peso por via intramuscular 

Beren1I (Antipirina) de Laboratorios Hoechst 
5 mi por cada 100 kg de peso por via intramuscular. 

Revevet (N. Pirrolidino. Tetraciclina) de Laboratorios Hoechst. 
1 mi por cada 15 kg de peso por vla intramuscular 

6) Derriengue o Rabia paralitica Provocada por un Rhabdovirus, con un 
promedio de 30 casos anuales. era característico en éstos animales enfermos 
apartarse de los demás. em1tian mugidos. pisoteaban la tierra, podlan atacar. 
pelo erizado. excitación y postración 

Su d1agnóst1co se hacia por medio de una necropsia obteniendo el 
cerebro del animal afectado, llevandolo al Laboratono de Diagnóstico Clinico 
Veterinario de Tuxtepec No habia tratamiento sólo prevención. la vacunación 
se aplicaba cada ano. con tres tipos de vacunas 

Cepa Era de Laboratorios Sanfer. 
2 mi vla intramuscular por bovino. 
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Oerrivac (Virus activo atenuado en C.C. de rin6n de cerdo) de 
Laboratorios Hoechst. 

2 ml vla intramuscular por bovino. 

A1urabltfa {Virus rábico inactivado en células de hamster recién nacido) 
de Laboratorios Rhone Poulenc. 

Estas aplicaciones. se realizaban con jedngas metáticas de 5 y 10 mi y 
agujas de callbre ie X 1 pulgada de lafgO 

7) Pasteurelosis. También Uamada Septicemia Hemorragica. teniendo 
como etiologia ta Pasteurella multoc1da tipos 1 y 3 

Esta enfermedad se caracterizaba c1inicamente, con aumento repentino 
de temperatura. petequias en submucosas, depresión y muerte rápida en sólo 
24 horas. Por esto. no daba tiempo de aplicar el tratamiento oportuna, siendo 
más indicada la prevención. 

En caso de animales muertos. a la inspección del cadáver. este 
presentaba rigidez y hemorragias por fosas nasa\es. siendo caracterlstico, la 
muerte repentina. La vacunación se aplicaba cada 6 meses con los siguientes 
biológicos: 

Bacterina mixta (Cultivada a base Pastourella multocida tipos 1 y3. 
inactivada qulmicamente), de Laboratorios Hoechst. 

5 m1 vla subcutanea por bovino. 

a Bacterina doble (Cultivo a base cepas de Pasteurella multocida y 
Clostridium chauvoei, inactivados químicamente y absorbidos en hidróxido 
de aluminio), de Laboratorios Hoechst. 

5 mi via subcutánea por bovino, 

a Bacterina dobte (Cultivo a base cepas de Pasteure/la rnultocida y 
Ctostridium chouvoei, inactivados químicamente y absorbidos en hidróxido 
de aluminio), de Laboratorios Anchor. 

• 5 mi via subcutánea por bovino. 
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Se utilizaban jeringas metálicas de 10 mi y agujas del calibre 16 X X 
pulgada de largo, la aplicación era en la tabla del cuello. 

Tentamos un promedio de 100 casos anuales de bovinos muertos por 
está enfermedad. 

8) Carbón sintomático o mal de paleta. Provocada por Clostridium 
chauvoei. Su sintomatologla se caracterizaba por la inflamación del tejido 
subcutáneo de los músculos del cuello, tórax y parte superior del miembro 
afectado, podla haber cojera en algunos animales, su temperatura era elevada. 
de los 40 a 41ªC. Sólo se presentaba en bovinos de engorda de 8 meses a 2 
anos de edad y su muerte era rápida. razón por la cual no era posible aplicar el 
tratamiento oportuno. Para evitar la enfermedad lo más importante, era prevenir 
con la vacunación, ésla se aplicaba cada 6 meses, la vacuna ulilizada era la 
siguiente: 

Bacterina doble (Cultivos a base de cepas de Clostn"dium chauvoei 
inactivados quimicamente y absorbidos en hidróxido de aluminio) de 
Laboratorios Hoechst. 

5 mi vla subcutánea por bovino. 

Bacterina doble (Cultivos a base de cepas de Clostridium chavoei 
inactivados quimicamente y absorbidos en hidróxido de aluminio) de 
Laboratorios Anchor. 

5 mi vía subcutánea por bovino. 

La aplicación se realizaba en la tabla del cuello con jeringas metálicas de 
10 mi y agujas de calibre 16 X '?/i pulgada de largo 

Se presentaban un promedio 50 casos anuales. 
9) Edema maligno. Provocado por Clostridium sep/icum, sólo 10 casos 

por ano eran detectados, casi nunca hubo tiempo de aplicar tratamiento en los 
bovinos enfermos. Esta enfermedad sólo se presentaba en bovinos hembras de 
reproducción. era casi imposible aplicar el tratamiento oportuno, sólo se hacia 
la prevención cada 6 meses. 
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Bactedna triple (Cultivos a base de Clostridium septicum y Pastourella 
multocida, inactivados qulmicamente) de Laboratorios Hoechst. 

5 mi vla subcutánea por bovino. 

Bacterma triple (Cultivo a base de Clostridium sept1cum y Pasteuralla 
multocida, inactivados qulmicamente) de Laboratorios Anchor. 

5 mi via subcutánea por bovino 

La apflcac16n era en la tabla del cuello con Jeringas de 1 O mi y agujas de 
calibre 16 X ~pulgada de largo. 

10) Metrrtis. Un promedio de 30 casos anuales, enfermedad ligada a 
retenciones placentarias y p1ometras. Si. habla tratamiento, esta enfermedad 
tenía una etiologla variada, pero las bactenas más importantes que la 
afectaban era el Staphylococcus aureus, Corynebacterlurn pyogenes, 
Trichomona roetus y Bruce/la abortus. 

El tratamiento se realizaba con los siguientes fármacos: 

Espulsina (Extracto p1tu1tario posterior) de Laboratorios Cario Erba.10 mi 
via intramuscular. s1 era necesario se repetla Ja dosis a las 12 6 24 
horas 

Extracto pituitario posterior de Laboratorios Brovel 10 mi vla 
intramuscular. st era necesario se repetia la dosis a las 24 horas 

Adjunto a este tratamiento se administraba otro por via local. 
introduciendo en Ja matriz medicamentos indicados como se mencionan a 
continuación. 

Fureal bolos (N1trofuranos. urea) de Laboratorios Norwich Eaton. De 2 a 
4 bolos por via intrauterina, cada 24 horas. de 3 a 4 aphcac1ones. 

Neom1x bolos de Laboratonos Tueco. de 2 a 4 bolos cada 24 horas de 2 
a 3 días El tratamiento podía ir acompaí'lado por vía intramuscular como se 

indica a continuación. 

Garban (Trimetoprim y sulfadoxina) de Laboratorios Hoechst. 
3 mi por cada SO kg de peso cada tercer día. 3 aplicaciones. 
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Ffupen (Dehidroestreptomicina. numetazona y penicilina G procaínica) de 
Laboratorios Trianon . 4 millones por vfa intramuscular cada 24 horas. sólo 3 
aplicaciones. 

Estreptobenzetacif (Penicilina benzatinrca y potásica. 
dehidroestreptom1cina) de laboratorios Wyeth Vales 4 millones por vía 
intramuscular cada 8 días 

11) Prolapso uterino Se presentaban un promedio de 20 casos anuales. 
Se lavaba con agua destilada o soluciones a base de cuaternanos de amonio Ja 
matriz de la vaca enferma Después de esto se aplicaba bovoflavina ungüento 
de Laboratonos Hoechst y se procedla a introducir la malnz. suturando los 
labios de la vulva con dos puntos solamente 

También se aplicaban ant1b16ticos por via intramuscular. como Ffuvic1na 
(Penicilina G procainica. Flumetazona y Deh1droestreptom1cina) de Laboratorios 
Syntex 4 millones via intramuscular cada 24 horas Hasta 3 aplicaciones 

Flupen (Penicilina G procairnca. Ffumetazona y Deh1droestreptomicma) 
de Laboratorios Trianon 4 millones via rntramuscuJar cada 24 horas Hasta 3 
aplicaciones 

12) Mast1t1s Etiología muy variada, pero pOdemos mencionar las 
principales bacterias que la ongman, al Streptococcus ubens. Streptococcus 
agalactiae. Staphylococcus aureus Su tratamiento era pnnc1palmente por vfa 
intramamaria en los cuartos afectados. con los s1gu1entes fármacos. 

Mam1trol fuerte (Sulfato de Gentam1c1na. pohmix1na. y numetazona) de 
Laboratorios Tnanon 10 mi en cada cuarto afectado cada 12 ó 24 horas. Hasta 
sanar. 

Mastex (Flumetazona, espiramicína y neom1cma) de Laboratorios Syntex. 
20 mi en el cuarto o pezón afectado cada 12 ó 24 horas. Hasta sanar. 

Mastofin (Cloramfenicol levógiro. neomicina. dexametazona) de 
Laboratorios Parfam. Una jennga de 10 mf. cada 12 ó 24 horas en el pezón 
afectado. 
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Fluv1cina (Dehidroestreptomicina. penicilina G procalnica y flumetazona) 
de Laboratorios Syntex. 4 millones vla intramuscular cada 24 horas. Sólo 3 
aplicaciones. 

Flupen (Dehidroestreptomicina, penicilina G procainrca y flumetazona) de 
Laboratonos Trianon. 4 millones vla intramuscular cada 24 horas Sólo 3 
aplicaciones. 

13) Pododermatitis. Provocada por Dichelobactor nodosus. Se 
presentaban un promedio de 40 casos anuales, principalmente en época de 
lluvias. su tratamiento consistla a base de sulfas, básicamente 

3 Sulfas (Sulfametacina y sulfadiazma) de Laboratorios Cario Erba. 250 
mi por vía endovenosa cada 24 horas Sólo 3 aplicac1ones. generalmente con 
este tratamiento la enfermedad cedía 

Garban (Trimetopnm y sulfadoxma) de Laboratorios Hoechst. 3 mi por 
cada 50 kg de peso. vla intramuscular. cada tercer dla, de 3 a 4 aplicaciones 

Emtcina LA (Oxitetraciclina y pirrolldino) de Laboratorios Pfizer. 10 mi por 
cada 100 kg de peso cada tercer dla, por vía intramuscular u endovenosa de 3 
a 5 aplicaciones. 

14) Coccid1os1s Existlan un promedio de 40 casos anuales, provocada 
por Eimeria bovis. Su tratamiento era a base de sulfas como se menciona a 
continuación 

3 Surtas (Sulfadiazma y sulfarnetacma) de Laboratorios Cario Erba. 250 
mi vla endovenosa. cada 24 horas. sólo 3 aplicaciones. generalmente con este 
tratamiento la enfermedad cedla. 

Gorban (Tnmetoprim y sulfadoxina) de Laboratonos Hoechst. 3 mi por 
cada 50 kg de peso. vla intramuscular. cada tercer dla. de 3 a 4 aplicaciones. 

15) H1polcacem1a. Un promedio de 50 casos anuales. su tratamiento se 
describe a continuación. 

Calcitropina (Gluconato de calcio y atropina) de Laboratorios 
Hoechst.250 mi por vla endovenosa cada 24 horas sólo 2 aplicaciones. 
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Calfón (Gluconato de calcio) de Laboratorios Bayer. 
25 mi a 50 mi por via endovenosa cada 24 horas sólo 2 aplicaciones. 

Calciprotein vitaminado (Gluconato de calcio, ácido bórico, glucosa 
dextrógiro. aminoácidos. complejo B) de Laboratorios Panamericana 
Veterinaria. 

250 mi por vla endovenosa, hasta 3 aplicaciones cada 24 horas. 
16) Hipofosfatem1a Con un promedio de 20 casos anuales, su 

tratamiento se aplicaba como a continuac16n se menciona 

Catosal (Fósforo orgán1co, vitamina 812) de Laboratorios Bayer. 
25 a 50 mi por vla endovenosa cada tercer dia. sólo 3 aplicaciones. 

Tonofosfan (Cobalto. selenio. sulfato de cinc. manganeso) de 
Laboratorios Hoechst. 20 mi por via intramuscular cada tercer día, sólo 3 
aplicaciones por bovino. 

17) Balanopostitls 30 casos anuales como promedio, se asociaban con 
problemas de Fimosis y Parafimosis se tratamiento se menciona a 
continuación. 

Bovoflavina (N1trofurano) de Laboratorios Hoechst. Se impregnaba toda 
la zona afectada cada 24 horas de 3 a 5 aplicaciones hasta sanar. el 
tratamiento se combinaba con fármacos por vla intramuscular. 

Fluv1cina (Penicilina G procaínica, flumetazona, dehidroestreptomicina) 
de Laboratorios Syntex. 4 millones por vla intramuscular cada 24 horas, sólo 3 
aphcaciones. 

Flupen (Penicilina G procalnica, flumetazona. dehidroestreptom1cina) de 
Laboratorios Triaton. 4 millones por vía intramuscular cada 24 horas. sólo 3 
aplicaciones. 

En casos de Fibrosis en la Fimosis, se aplicaba Fibro-ress (Tiosinamina, 
salicinato de sodio. yoduro de sodio) de Laboratorios Brovel. 10 mi en la zona 
afectada no más de 3 aplicaciones. 

18) Traumatismo. heridas, cicatrices y procesos inflamatorios, se 
presentaban un promedio de 30 casos anuales. su tratamiento por lo regular 
.,. el siguiente: 
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Fluvicina (Penicilina G procalnica, flumetazona. dehidroestreptomicina) 
de Laboratorios Syntex. 4 millones por vla intramuscular cada 24 horas, 3 
aplicaciones solamente. 

Flupen (Penicilina G procainica, flumetazona. dehidroestreptomicina) de 
Laboratorios Trianon. 4 millones por vla intramuscular cada 24 horas sólo 3 
aplicaciones. 

Neomelubrina (Metamizol) de Laboratorios Hoechst. 20 a 40 mi por vla 
endovenosa cada 24 horas de 2 a 3 aplicaciones. 

Fluvet (Flumetazona) de Laboratorios Syntex. 5 a 10 mi por vla 
intramuscular cada 24 horas, sólo 3 aplicaciones. 

Fibro-ress (Tiosinamina, salicinato de sodio, yoduro de sodio) de 
Laboratorios Brovel. 10 mi en la zona afectada no mas de 3 aplicaciones. Y por 
último antisépticos por vla local, como eran el azul de metileno. benzalconio y 
yodo. 

19) Emaciación (Adelgazamiento por desnutrición o enfermedad). Un 
promedio de 50 casos anuales sobre todo en época de secas, para evitar esta 
enfermedad se aplicaban. en la mayorla de los casos vitaminas liposolubles a 
todo el hato del ganado asegurado. como se senala a continuación: 

Biocalan (Vitaminas A, O y E) de Laboratorio Hoechst. 5 mi por vla 
intramuscular por bovino. 

Syntade (Vitaminas A. O y E) de Laboratorios Syntex. 5 mi por via 
intramuscular por bovino. 

Vigantol (Vitaminas A, O y E) de Laboratorios Bayer. 5 mi por vla 
intramuscular 

por bovino_ 
Vadegol (Vitaminas A, E y O) de Laboratorios Parfam. 5 mi por via 

intramuscular por bovino. 
Aricil (Arsénico) de Laboratorios Bayer. 5 mi por vla intramuscular cada 

tercer dla. 
Catosat (Fósforo orgánico, vitamina 812) de Laboratorios Bayer. 25 a 50 

mi vla intravenosa 6 intramuscular, cada tercer dla. 
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Fosforilene(Fosforil, calamina, vitamina E y A, Gluconato de hierro y 
fósforo orgttnico) de Laboratorios Cario Erba. 25 a 50 mi por via intravenosa 6 
intramuscular, cada tercer dla. 

Tonofosfan (Cobalto, selenio, sulfato de cinc, manganeso) de 
Laboratorios Hoechst. 20 mi por vla intramuscular cada tercer dla. 

Parfosal (Fósforo orgánico) de Laboratorios Parfam. 20 a 30 mi por via 
endovenosa 6 intramuscular, cada tercer dla 

En general todos los bovinos que eran tratados por enfermedad, se les 
aplicaban reconstituyentes como se menciona anteriormente y al beneficiario 
se le recomendaba, suminístrar sales minerales a su ganado. constantemente. 

20) Mordedura de vlbora. Se presentaban un promedio de 10 casos 
anuales y nunca fue posible verificar animales enfermos. Los casos que 
registramos fue sólo de animales muertos, el diagnóstico se hacia en base a la 
historia cllnica referida por el duer"lo del ganado asegurado. en donde se 
llenaba el formato SOG 18 para efectos de indemnización o negativa del animal 
muerto. 

21)Fiebre carbonosa En est~ caso tampoco fue posible detectar 
animales enfermos o muertos, si bien se diagnosticaban un promedio de 5 
casos anuales de animales muertos. pero esto era en base a la historia clinica 
dada por el beneficiario por lo que se tenia que levantar el formato SOG 18 
para determinar indemn1zac1ón o negativa. 

En el Programa de Prevención de Enfermedades de la Aseguradora no 
siempre se vacunaba contra fiebre carbonosa pero cuando se realizaba dicha 
protección esta se hacia 2 veces al ano con los siguientes biológicos: 

Bacterina A-1 (Preparada con esporas viables atenuadas de Bacillus 
anthracis) de Laboratorios Chinoin. 2 mi por vla subcutánea por animaL 

Bacterina anticarbonosa (Preparada con esporas viables atenuadas de 
Bacillus anthracis) de Laboratorios Hoechst. 2 mi por via subcutánea por 
animal. 
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15. ASEGURAMIENTO DE EQUINOS DE TRABA.JO. 

Tomando en cuenta, que el nümero de bovinos asegurados llegó a ser 
hasta de 40,000 en el ano de 1982 y un promedio anual de 25,000 bovinos de 
los anos 1983 a 1989. podemos decir que el aseguramiento de equinos de 
trabajo, no fue significativo en la región. pues sólo se aseguraban un promedio 
de 600 equinos (mulas y machos) anuales. Siendo tos ejidos Cerro Cangrejo. 
Cerro Armadillo, Santo Tomás Texas y Arroyo Palomo del Municipio Valle 
Nacíonal. así como las comunidades de Yovego del Municipio de Camotlán y 
Yagalaxi del Municipio de lxtlán. Donde sohc1taron este seguro. por cierto los 
municipios de lxtlan y Camotlán no pertenecen al Distrito de Desarrollo Rural de 
Tuxtepec. 

La atención de la aseguradora se hm1taba en aphcar prevención contra 
Septicemia hemorrág1ca. Derr1engue y Parasitosis gastrointestinal utilizando los 
siguientes fármacos y biológicos 

Bacterina mixta equina (Cultivos de Pasteurella multocida) de 
Laboratorios Aranda 5 mi por via subcutánea por animal. que protegia contra la 
Pasteurelosis. 

Cepa era de Laboratonos Sanfer 2 nil por vía mtramuscular por animal 
que protegia contra el Dernengue 

La vacunación contra Fiebre carbonosa no siempre se aplicaba, pero 
cuando se realizaba. era 2 veces por ano, con Bactenna enticarbonosa de 
Laboratorios Hoechst. 2 mi por vla subcutánea y Bacterma chinoin A-1 2 mi por 
via subcutánea. por cabeza de Laboratorios Chinoin. 

En la desparasitación, se administraba generalmente Febantel con 
Metrifonato en pasta. Como el Bayverm Plus Pasta, de Laboratorios Bayer. una 
jeringa de 20 mi (40 gr.) vla oral por equino 

Otros desparasitantes utilizados era el Tiabendazol y la Piperacina 
(Equizole. de Merck Sharp) este desparasitante era mezclado con el alimento 
45 gramos por cada 220 kg de peso y podía también diluirse en agua para 
administrarse por sonda nasoesofág1ca. Las desparasitaciones se aplicaban 2 
veces al ano. 
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18. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. 

Una de las actividades extraordinarias eran los aseguramientos de 
embarques de ganado, que se trasladaba al rastro o a alguna otra población de 
los estados de Tlaxcata. Puebla o Estado de México. Pero fueron pocos, en los 
embarques se verificaba el tipo de camión, si era rabón, tortón o trailer, el 
número de cabezas por vehlculo. El piso de este deberla tener arena o aserrin, 
que las puertas pudiesen abrirse o cerrarse bien. Por último que el ganado 
estuviese vacunado contra septicemia hemorrágica por lo menos 15 dlas antes 
del viaje estar en buenas condiciones de carne y aparentemente sanos. 

Otra de las actividades extraordinarias era el levantamiento de actas de 
circunstancias que agravaban el riesgo. Esto se hacia cuando los Indices de 
mortalidad en un hato ganadero. se elevaba a más del 4 °/o. Esto era con el fin 
de conocer las causas de muerte y asi evitarlas. En los 1 O anos que estuvimos 
en la aseguradora nunca pasamos del 3 º/o de mortalidad en la corresponsalia 
de Tuxtepec. 
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17. D 1 S C U S 1 O N. 

En los cuadros que se presentan en los capftufos 1, 2. 3, 4 y S.; 
exponemos una semblanza del Distrito de Desarrollo Rural de Tuxtepec. 
Senalando fas superficies por uso actual de suelo en agricultura. ganaderla, 
forestal y otros (lagos. lagunas, zona urbana y rural) Mencionando los 
principales cuU1vos y especies ganaderas. Tomando en cuenta las condiciones 
climatológicas y de suelos. podemos decir que fa región de Tuxtepec es rica en 
cultivos agrícolas y producción ganadera. siendo de mucha utilidad para los 
campesinos y beneficio para la poblacrón. 

Con respecto a la expfotac1ón de ganado. esta es considerable y podria 
ser me1or. s1 Jos campesinos contarán con apoyos. no sólo de capital sino de 
programas más acordes a sus necesidades 

En cada proyecto de explotación de ganado, el Gobierno debería 
elaborarlos conjuntamente con los campesinos de la zona analizando sus 
propuestas y problemáticas existentes 

De acuerdo a la problemática alimenticia, la producción de carne es 
fundamental, pensamos que er meJoramiento genético de hatos ganaderos 
criollos con razas especializadas. ayudaría en gran medida. complementándolo 
con estimules fiscales y tasas de interés µreferenciales, corroborando que los 
productores estén debidamente organizados y que reciban una capacitación 
técnica y administrativa que demanden cada uno de los proyectos. 

En lo que corresponde a las actividades de los Médicos Veterinarios de 
A.N.A.G.S.A. en la región consideramos que tuvieron importancia y beneficio 
para los ganaderos que contrataron el seguro. aunque no siempre como el 
cliente lo deseaba. 

Los inconvenientes más graves en la operativa del seguro. eran los 
incumplimientos de la aseguradora en las desparasitaciones. vacunaciones y 
avisos de muerte y enfermedad que se atendian extemporáneamente. 
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Según la Ley del Seguro Agropecuario. los avisos deberfan contestarse 
entre 24 y 72 horas, tomando en cuenta la distancia que existfa de la oficina de 
la aseguradora hasta el predio donde se encontraba el ganado asegurado. 
además del dificil acceso a las comunidades sobretodo en épocas de lluvias. 

Las instrucciones de la operación ganadera. por parte de la empresa, a 
los Médicos Veterinarios, eran que éstos deberlan aplicar las vacunas. 
desparasitantes y levantar resanas de ganado, además de dar contestación a 
los avisos de muerte y enfermedad de los animales asegurados, como 
consecuencia de todas éstas actividades no perm11fa que los Médicos 
Veterinarios ofrecieran una atención aceptable, tomando en cuenta también, el 
escaso personal de A.N.A.G.S.A .. 

Una nueva linea de aseguramiento de ganado, podrla ser. sólo proteger 
los riesgos de muerte y enfermedad, donde los Médicos Veterinarios. se 
aboquen a la verificación de siniestros, diagnóstico y tratamientos de animales 
enfermos • además de desempenar actividades de asistencia técnica. Y a los 
campesinos que contraten el seguro ganadero. dotarlos con un botiquín que 
contenga vacunas, Bacterinas desparasitantes y antibióticos necesarios que 
ellos mismos apliquen. basándose en un calendario de prevención de 
enfermedades más frecuentes en los bovinos y equinos de la zona. 
recomendado por la nueva aseguradora. Asl mismo. establecer una constante 
comunicación con los ganaderos por medio de pláticas informativas y 
capacitación técnica sobre los avances en Medicina Veterinaria, en la 
explotación de ganado. que permita un mejoramiento en la ganaderla de la 
reglón. 

En la actualidad, no existe un programa de explotación de ganado. que 
tenga objetivos concretos y sea del conocimiento de los campesinos. para un 
desarrollo ganadero, que mucho necesitan y merecen los pequenos ganaderos 
del Distrito de Tuxtepec. 
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111. e o N e L u s 1 o N E s. 

A continuación se relacionan. los resultados obtenidos con los 
medicamentos utilizados en '°5 animales asegurados dependiendo de las 
enfennedades que se presentaron. 

En los problemas de Parasitosis gastrointestinal y pulmonar, los 
desparasitantes que mejores resultados nos dteron fueron los LevamisoJes, por 
vla intramuscular stendo el de mcls confianza el Helmicin 12% de Laboratorios 
Sanfer. La desparasitaci6n podla hacerse en cuaJquter época del ano pero los 
meses mas adecuados eran k>s de febrero y julio. 

En Fasdolasis hepátiea el desparasitante que mejor efectividad nos 
presentó fue el Trodax de Laboratorios Rhone PouJenc. 

Los casos de Anaplasmosis. generalmente cedían a todos los 
antibióticos utilizados.que pero con el que mejores resultados obtuvimos fue 
con el Cortexin 100 de Laboratorios Syntex. 

La Anaplasmosis en su presentación subclinica, mostraba a los 
animales, arslarse del hato, buscaban la sombra de los érboles y bajaban de 
peso paulatinamente. Se presentaba en anima._,.s que prooedlan de zonas 
'ibres de gam1patas. hecho que tambtén se daba en los casos de 
Piroplasrnosis. En esta enfermedad no fue posible detenninar que ft.rmaco nos 
fue m6s efectivo. debido a su baja íncidencia. En los casos en los que 
participamos, aplicamos el Ganaseg de Laboratorios Squibb y el Revevet de 
Laboratorios Hochst. ambos tuvieron efectividad por igual. 

El Derriengue fue una enfermedad frecuente. pero al aplicarse la 
vacunación inmediata, la presentación de la enfermedad se evitaba. La 
prevención con Cepa Era. de Laboratorios Sanfer, fue ta mas común y con 
resurtados satisfactorios aunque en algunas ocasiones utilizamos vacunas 
Alurabrffa de Laboratorios Rhone Poulenc y Oerrivac de HoechsL Pero esto no 
era frecuente. 
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La Pasteurelosis (Septicemia hemorrágica). Carbón sintomático (Mal de 
paleta) y Edema maligno tenfan como prevención las Bacterinas de 
Laboratorios Hoechst y Anchor . ambas eran confiables. Los casos que se 
presentaron de éstas enfermedades. siempre fueron de muerte y el diagnóstico 
se obtenia por medio de la necropsia y la historia clínica dada por el 
beneficiario. En el caso de PasteurelosJs se vacunaban bovinos de engorda y 
reproducción. en Carbón sintomático sólo bovinos de engorda y en Edema 
maligno sólo bovinos de reproducción. 

En los problemas de Metntis, generalmente todos los fármacos daban 
buenos resultados pero siempre era prioritario aplicar al principio del 
tratamiento, Expulsina 6 Extracto pituitario posterior y a las 12 6 24 horas 
después, administrábamos bolos intrauterinos. acompanados de un antibiótico 
de amplio espectro por vla intramuscular como el Estrepto benzetacil V 
fortificado 4 millones por vla intramuscular cada 3 ó 4 dias. También poc:Hamos 
utilizar el Flupen 4 millones por via intramuscular cada 24 horas. Por lo regular 
este tratamiento nos daba buenos resultados. como es lógico este caso sólo se 
presentaba en bovinos hembras de reproducción. 

En problemas de Prolapsos uterinos. Ja Bovoflavina por via local era el 
tratamiento más efectivo. 

Las Mastitis también fueron enfermedades frecuentes, pero 
generalmente cedieron a los tratamientos que se aplicaban. Esto se debla a 
que el campesino de la región no ordena sus vacas cuando hay inflamación o 
dolor de Ja ubre, la ordena era manual y no siempre; porque habfa ranchos 
donde el ganado no se ordef\aba y se pennitfa al becerro alimentarse al Ubrtum 
ó ·a toda leche·. como decia el campesino de la región. 

Enfermedades como la Popodermatitis y Coccidiosis, cedian 
rápidamente a la aplicación de 3 Sutfas (Sulfametacina, sulfadiazina, entre 
otras) por vía endovenosa, sólo 3 aplicaciones, lo importante era aplicar el 
tratamiento oportunamente. 
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La Hipocalcemia fue frecuente y no siempre cedfa al tratamiento con 
Calcitropina o Calfón fuerte Por lo que era necesario aplicar reconstituyentes 
como el Arica! o Fosforilene, seguido de una aplicación de vrtnminas 
liposolubles. Aunque podemos decir que tuvimos mejores resultados. con el 
Calciprotein v1tam1nado 

Los problemas de H1pofosfatem1a eran considerados cuando las vacas 
estaban próximas al parto. detectando una ahmentac1ón deficiente en el 
periodo de gestación. desQfortunadamente no fue posible determinar niveles de 
calcio y fósforo en el suero sanguineo de las vacas. Por lo que no tenemos 
datos que nos confirmen ésta enfermedad 

Balanopostit•s En estos casos el tratamiento con Bovonavina. Fluvic,na y 
Fibroress nos arro1aron buenos resultados. pero si el problema se complicaba 
con Fimosis fibrosa. el tratamiento tenia que ser quirUrg1co y sólo se hacia 
cuando el benef1c1ano hubiese contratado el seguro de incapacidad física Pero 
el tratamiento a base de ant1b1ót1cos y en forma local con la Bovoflavina casi 
siempre fue efectivo 

Traumatismos. mientras no hubiese huesos fracturados. los tratamientos 
a base de Flupen. Fluvet. Fluvicina. F1broress y Neomelubrma nos dieron 
buenos resultados. En caso de animales fracturados éstos se destinaban para 
el abasto mandándolos al rastro. 

Los casos de Emaciación. fueron constantes en épocas de secas, en los 
meses de marzo. abnl y mayo sobretodo en vacas lactando y bovinos de 
engorda parasitados. Una vez que los animales eran desparasitados, con 
sufiente alimento y suministro de agua se procedía a aplicar reconstituyentes 
como el Aricil, Parfosal. Catosal y cualquiera do las vitaminas liposolubles que 
tenfamos, permitiendo que los animales recuperaran su peso rápidamente. 

En Mordedura de víbora. nunca se aplicó tratamiento debido a que no se 
detectaron animales enfermos, el diagnóstico de esta causa de muerte era en 
base a la información declarada por el duet'lo de los animales. que según 
manifestaba. que los animales aparecian muertos en el potrero sin motivo 
afguno. con la cabeza inflamada y los ojos sangrados en algunas ocasiones. 
asl como exudados sanguinolentos por boca y fosas nasales. 
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Los datos se tomaban levantando el formato SOG 18 con el objeto de 
indemnización o negativa del animal muerto. 

Por último hablaremos de la Fiebre carbonosa. durante Jos 10 at\os que 
trabajamos para fa aseguradora. no detectamos un caso de animales enfermos. 
Es cierto que tuvimos un promedio de 5 casos anuales pero esto era en base a 
la información que los benef"tciarios manifestaban cuando reportaban sus 
animales muertos. Esto era para efectos de indemnización o negativa. 

Ventajas del seguro ganadero: 

a) Obligación de Jos ganaderos a atender su ganado constantemente. 
b) Mejoramiento de los potreros por medio del chapeo (Eliminación de 

maleza no comestible para el ganado) y la introducción de pastos artificiaJes 
de mejor aprovechamiento como estrella de áfrica. e5efante, jaragua, aSemán, 
etc .• todo esto por indicaciones de la aseguradora. 

e) Prevención de las enfermedades mas frecuentes que se 
presentaban en el ganado de la región. como eran Parasttosis 
gastrointestinal. pulmonar y hepática, Pasteurelosis. Carbón sintomático (Mal 
de paleta). Edema maligno y Derrlengue; con los desparasitantes, bacterinas 
y vacunas indicados. 

d) En caso de que los ganaderos contrataran al seguro de 
enfermedad la aseguradora aportaba los medicamentos indicados para tratar 
las enfermedades del ganado asegurado. que si tenían tratam.ento, de las 
cuales se mencionan algunas de ellas a continuación: Anaplasmosis, 
Piroplasmosts, Metritis. Mastitis, Prolapsos uterinos, Coccidiosis. etc. 

Desventajas del seguro ganadero: 

a) Atención de las solicitudes de aseguramiento extemporáneamente. 
b) Respuesta a los avisos de muerte y enfennedad 

extemporánearnente. 
c) Lugares de radicación del ganado muy alejados de Tuxtepec y de 

dif'tcil acceso. 
d) Escaso personar de A.N.A.G.S.A .• para la demanda existente. 
e) Vehfculos en mal estado o falta inclusive de ellos. 
f) Negligencia de parte de los beneficiarios. Debido a la muerte por 

deficiencias nutricionales, intoxicación, Timpanismo, 
Anaplasmosis. Piroplasmosis por no banar contra la garrapata 
cada 15 dlas. etc. 
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19. OBSERVACIONES 

Por otro lado creo que es sumamente importante mencionar aspectos 
del aseguramiento de equinos de trabajo en la región tomando en cuenta. el 
Indice tan alto de mortalidad que se presentó. el cual fue de un 60°/o Las 
causas de muerte más importantes fueron: La Anaplasmosis y la Septicemia 
hemorrágica, pero creemos que la principal fue la desadaptación a las 
condiciones ambientales de la región, considerando que éstos animales 
provenian del norte del pals. de los estados de Chihuahua y Coahuila, donde 
las cond1c1ones de manejo. alimentación y climatológ1cas son diferentes a las 
de la zona de Tuxtepec Aunado a esto. el desconocimiento de los campesinos. 
con respecto al manejo de éstos animales en el norte del pais. 

Fue una experiencia lamentable para la aseguradora y los campesinos 
que recibieron el crédito de éstos ammales, que sufrieron el exceso de 
humedad, temperatura y de trabaJO Ya que en ocasiones los hacian caminar 
de 30 a 40 km cargados con 100 a 150 kg de café. siendo sumamente 
agotador para la bestia 

Aunque se le hizo saber al Banco Rural de ésta problemática que fue 
quien otorgó el crédito para la adqu1s1ción de éstos ammales. nunca hubo una 
explicación ni solución al respecto 

Pasando a otros aspectos. aunque me es dificil reconocerlo, debo 
aceptar que A.N.A.G.S.A., ofrecla los servicios del seguro ganadero 
insuficientemente. Principalmente en los anos donde la demanda de 
aseguramiento fue mayor, como en el ano de 1982 donde la corresponsalla de 
Tuxtepec, tuvo asegurados 40, 000 bovinos, un número demasiado elevado 
para tan poco personal de campo, que lo formábamos 4 Médicos Veterinarios y 
6 ayudantes. tomando en cuenta que el ganado asegurado se encontraba en 
comunidades muy alejadas de Tuxtepec, además del dificil acceso a ellas, 
sobretodo en época de lluvias. 

Por tales motivos, la atención por parte de la aseguradora no era lo que 
los clientes esperaban, provocando que en muchas ocasiones los avisos de 
muerte o enfermedad no fueran contestados oportunamente, por el exceso de 
trabajo del personal. 
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Si bien los ranchos cercanos eran rápidamente atendidos, no era asl en 
las comunidades alejadas. 

Para ejemplificar en cuanto tiempo se atendfan las solicitudes de 
aseguramiento y los reportes de animales enfermos o muertos, exponemos la 
siguiente explicación: 

Para el traslado al Ejido La Alicia. Municipio de Santiago Jocotepec, se 
recorrlan 20 km de carretera pavimentada en 15 minutos. 50 km de terracerfa 
muy accidentada en 2 horas y media ambos tramos en vehículos y por último 
20 km a pie en 4 horas 6 a caballo en 3 horas. 

Ya estando en la comunidad, al otro dia se realizaba el trabajo planeado 
la noche anterior. Si nada más se trataba de dar contestación de 1 a 3 avisos 
de muerte o enfermedad, al tercer dla podlamos regresar a Tuxtepec. pero si la 
actividad, consistla en verificación. resel'\a, vacunación o desparas1tación de 
ganado, el regreso a la corresponsalla era a los 8 dias después 

Esto se podla hacer en perlado de secas. pero en época de lluvias era 
més dificil el acceso a la comunidad y por lo tanto el regreso a la 
corresponsalla. 

Si tomamos en cuenta que el Jefe de Sector San Juan La Lana. 
Jocotepec, atendla ésta zona, era necesario regresar a Tuxtepec para dar 
atención al Municipio de San Juan La Lana en un tiempo igual al que se hizo 
para atender a la comunidad de Jocotepec. Por lo antes mencionado, 
considero pertinente enlistar algunas comunidades que se atendlan en cada 
municipio, asl como sus cantidades de ganado promedio anuales asegurados. 

Municipio de San Juan La Lana: Montenegro con 200 bovinos de 
engorda, Arroyo Cacao con 120 bovinos de reproducción, Arroyo Concha con 
40 bovinos de reproducción, la Esperanza con 180 bovinos de engorda. 

Municipio de Santiago de .Jocotepec: La Alicia con 300 bovinos de 
reproducción y 300 bovinos de engorda, San Vicente Arroyo JabaU con 200 
bovinos de reproducción, San Antonio Las Palmas con 300 bovinos de 
reproducción. 
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A pesar de los inconvenientes, el seguro ganadero. tenia sus ventajas. 
las cuales mencione anteriormente. ya que el seguro, obligaba al ganadero a 
mejorar su parcela y a atender mejor su ganado. podia oetener antibióticos. 
sueros, vitaminas. desparasitantes y vacunas sin costo. al contratar el seguro 
de enfermedad. Y si por accidente o enfermedad se le presentaban animales 
muertos. la aseguradora le reintegraba su pérdida, siempre y cuando cumpliera 
con las normas recomendadas al contratar el seguro. Además el seguro 
pennitia tener registrados y mejor controlados los hatos ganaderos, debido a 
que la aseguradora identificaba a los animales de uno por uno. realizando la 
inspección en el rancho del ganadero, se aplicaban vacunaciones para proteger 
contra tas enferniedades más frecuentes de la región. Además se tenian 
expedientes de cada uno de los ganaderos y su ganado, que pennitían tener 
estadfsticas más exactas de k>s animales de Ja región asi como de las 
enfermedades más frecuentes. 

En la actualidad se tienen CJfras de las cantidades de ganado, por medio 
de las asociaciones ganaderas. el Distrito de Desarrollo Rural de Tuxt:epec y el 
INEGI. Pero ninguno tiene personal de campo que este al tanto de lo que este 
sucediendo con el ganado, ni siquiera el Banco Rural donde la administración 
de créditos ganaderos. es casi nula, además de la grave cartera vencida que no 
ha podido solucionar. 

AJ dejar de operar A.N.A.G.S.A. se creó la aseguradora AGROASEMEX. 
pero si A.N.A.G.S.A. tenla 10 inspectores de campo y no Je era posible atender 
a los ganaderos de Tuxtepec, mucho menos lo hará AGROSEMEX con sólo un 
inspector y que además, se presenta cada 15 dias. 

Hablando de Ja situación actual de los campesinos. desafortunadamente 
estaban acostumbrados a trabajar con créditos ganaderos. que otorgaban en 
un 80o/o el Banco de Crédito Rural del Istmo y en un 20% la Banca Privada. 
como el Banco de Oriente, Bancomer e Internacional. etc. Y dtgo 
desafortunamente. porque en la devaluación de nuestra moneda, la mayorfa de 
los dientes sujetos a créditos ganaderos. cayeron en carteras vencidas, pues 
no les fue posible pagar intereses hasta de un 80% anual. 
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Hoy en dla el ganadero de Ja región está descapitalizado no tiene 
recursos para invertir ni siquiera para mejorar sus potreros o renovar su ganado 
y en ocasiones tiene problemas para obtener los medicamentos necesarios. 
Aunado a esto ef grave problema del intermediarismo (coyotaje) que sólo ha 
servido para perjudicar al campesino. 

No sabemos que vaya a pasar con el campo en la región debido a la 
problemática que presenta. tomando en cuenta que los créditos ganaderos no 
existen y si Jos hay son minimos. Aunque la demanda de carne es alta el 
campesino no puede cumplirla debido al alto costo que tiene la explotación de 
g.mnado. 

Por otro lado creemos pertinente aclarar lo siguiente. En el presente 
trabajo estamos considerando un 80°/o de ganaderos de la región. por lo que 
podemos decir que el 20o/o restante tiene los recursos suficientes para explotar 
su ganado v no necesitan de ayuda económica. 
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