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PROLOGO. 

Las relaciones internacionales modernas se definen fundamental 
mente por su car&cter progresista y contradictorio al mismo tiempo.
puesto que por un lado impulsan al mejoramiento de la producci6n por 
la transferencia tecnológica y cientffica entre los pueblos y, por -
el otro, al aumento de la división internacional del trabajo. Este
fen6meno tiende a ensanchar la brecha entre los paises desarrollados 
y subdesarrollados, ya que los industrialmente más avanzados al imp~ 

ner po11ticas ventajosas de intercambio comercial determinan que los 
que e~t&n en vtas de desarrollo no sean más que exportadores de mat~ 
rias primas e importadores de productos manufacturados, provocanao -
que sus economfas sean dependientes y vulnerables a los efectos oscf 
lantes de Ja oferta y la demanda del mercado internacional y, por la 
misma raz6n, dependientes econ6mlca y polftlcamente de )os pafses 
hegemónicos. 

Las leyes económicas que ·rigen a 1 sistema capital fsta han .. per-
mitido q~e los pafse~ dominantes concentren mayor fuerza e~onómica,
que es utilizada para subordinar cada vez mis a los pafses d4bfles,
los .cuales han ·visto defonnadas sus economfas y han sido imposibili
tados para encauzarlas en un modelo de desarrollo equilibrado. As1, 
con el propósito de salir de la dependencia económica, éstos últimos 
han implementado diversas y variadas medidas de orden económico que
propicien las condiciones adecuadas par~ el desarrollo acelerado de
sus economfas atrasadas. 

Las poltticas ecón6micas adoptadas se pueden concretar en dos
grandes vertientes, en aquellas que se llevan a cabo en el campo in
ternacional entre los pafses del mismo bloque de patses subdesarro-
llados con la ffna)iaad de formar frentes comunes y de esa manera c~ 
brar mayor fuerza para luchar- por los fnter~ses que son comunes en-
tre ellos; y, las que realizan internamente y que consisten b&sica-
mente en reorganizaciones estr-ucturales para aprovechar sus recursos 
racionalmente, las cuales presentan cada vez mayor tendencia a consi 



derar el desarrollo regional como resultado de la ap11caci6n de las
ttcnicas de planiftcaci6n con el propósito de hacer congruente el 
desarrollo regional con un plan de desarrollo naci~nal. 

México. en el plano internacional es un .pats que tiene proble
mas similares a los dem~s paises subdesarrollados, principalmente 
con los latinoamericanos, por lo que se ha unido a los esfuerzos de
integraci6n económica a través de una acci6n participativa en las 
organizaciones de co~ercto e~tre ~stos, cr~adas con la ·intenci6n de
que los socios disfruten de un mercado regional en condiciones aran
celarias justas que les permita fortalecer su aparato productivo. 
proteger sus propios intereses económicos y asegurar asl el mejora-
miento en el bienestar de la comunidad, que bien puede considerarse
que es la finalidad de la actividad econ6mica. Desafortl.lnadamente es . . -
tas organizaciones no han alcanzado sus prop6sitos debido a la exis-
tencia de factores_ que impiden la integraci6n econ6mica intrazonal. 

Mtxfco, en el plano nacional, durante su vida independiente ha 
pasado por diversos estadios evolutivos en los aspectos econ6mico, -
polltico y social, siguiendo el modelo de desarrollo capitalista, en 
el curso ~e la cual han sido aplicadas po11t1cas que han beneficiado 
a grupos elitistas, tanto nacionales como extranjeros. que han dete~ 

minado que sea un pafs que no haya logrado superar el subdesarrollo. 

Bajo el sistema de producci6n capitalista ha visto crecer su -
economta en forma desequilibrada, puesto que los criterios que han -
servido para impulsar el desenvolvimiento de un sector de la estruc
tura socioecon6mica no ha contemplado la compatibilizaci6n con otros 
como resultado de un plan que condujeran a la consecuci6n de objetj_ 
vos comunes, dando como resultado que se hayan desarrollado algunos
puntos geogrlficos que operan como polos de desarrollo econ6mico, en 
oposición a una polftica de desarrollo regional que facilite el des! 
rrollo integral de todas las entidades federativas como parte de un
prop6sito nacional. 

' 



Entre las pollticas económicas m&s relevantes destacan los pr~ 
gramas de inversión y elaboración de planes. En relación a los pro
gramas de inversión son medidas que favorecieron algunas regiones 
pero que dejaron fuera de su alcance a la mayor parte del territorio 
nacional. En cuanto a la elaboración de planes de desarrollo econó
mico no han tenido el éxito deseado pero se han logrado grandes ava~ 
ces en virtud de que se han venido perfeccionando. En esta materia
México tiene amplia experiencia cuyos orfgenes se encuentran a par-
tir de 1930, 

· Como se dijo anteriormente, los programas de inversiones ~nic!. 
mente favorecieron a un número reducido de subregiones del pats. ya
que se llevaron a cabo en base al criterio de aprovechar los recur-
sos naturales, principalmente hidr&ulicos. donde éstos fueran abun-
dantes, f&clles de explotar y con una consideraole concentración de
pob1aci6n. 

El Estado de Baja California Sur~ no obstante de contar con un 
enorme potencial de riquezas naturales, no fue favorecido por la po
lftica d• inversiones, debido a su configuración geogr&fica casi in
sular, a una baja densidad de población, a la escasez de agua y a 
que esos recursos naturales requieren de alta tecnologfa y fuertes -
cantidades de inversión. 

Ante tal situación no se construy6 infraestructura económica.
enf&ticamente de vlas y medios de co~uñtéac16n masiva que atrajera
inversf ones y colÓnfzaciones. por esta raz~n ºse considera que sude!_ 
lifornia permaneció olvidada durante mucho tiempo y su desenvolvi- -
miento se vfo postergado. Es hasta los aftos sos, cuando el ~obierno 
Federal empezó a integrar el Estado a los propósitos nacionales a 
través de la creación de un sistema de comunicaci6n mar~tima con el
macizo continental median~e el uso de transbordadores, la termina- -
ci6n de la Carretera Transpeninsular y la canalización de mayor can
tidad de recursos financieros. como se podrá constatar en el presen
te trabajo. 



En la Primera Parte se tratan las experiencias de regionalfza
cf6n en América Latina y en México, en virtud de que éstas constitu
yen una valiosa herramienta para comprender la problem§tica plantea
da por el desarrollo regional y la urgente necesidad de formar blo-
ques para defender los intereses comunes ante los pafses hegem6nicos 
que oponen resistencia al aceleramiento del desarrollo de sus econo
mías atrasadas. 

En la Segunda Parte se tratan aspectos relacionados con los re 
cursos naturale~ y la disponibilidad actual de la infraestructura so 
cioecon6mica del Estado, ya que su conocimiento proporciona bases s~ 
lidas al diagnóstico y permite considerar el grado de apoyo conque -
se cuenta para las futuras estrategias de desarrollo que se adopten. 

En la Tercera Parte se habla de los aspectos socioeconómicos -
de la población, de lo~ a~entámientos humanos y la fuerza de trabajo. 
La población es el elemento dinSmico del desenvolvimiento económfco
del Estado. 

En la Cuarta Par.te se ofrece el an41isis de las actividades 
productivas, tratadas por sectores con la finalidad de contar con un 
panorama amplio del comportamiento de la economta estatal, asf como
de las perspectivas de desarrollo que presenta cada uno de ellos. 

oe esta manera, m4s que un requisito académico, se satisface -
la inquietud de efectuar una investigación de tipo regional, de uno
de los Estados m§s Jóvenes de la RepOblica Mexicana y que se est4 
incorporando a la vida nacional a grandes pasos. 
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I.- EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACION EH AMERICA LATINA. 

Las experiencias de regionalizaci6n latinoamericana tienen sus 
orfgenes en épocas remotas. ·Las encontramos plasmadas a lo largo de 
su historia como intentos de integración regional para la defensa de 
intereses comunes. Lo atestigua una serie de sucesos acontecidos en 
el siglo pasado y lo que va del presente. especialmente desde el in!. 
cio de la formaci6n de los Estados nacionales de América Latina. 

La situaci6n de los pafses recién liberados polfticamente del
imperio peninsular se caracterizaba principalmente, por un lado, por 
la persistente dependencia económica de los "pafses centro", y por -
el otro. por la prevalecenciade los viejos moldes coloniales. "Al 
realizarse la independencia se rompió con la dominación imperial, 
mas no se destruyen los cuerpos sociales que se hallaban en sus cf-
niientos". 1 Esto dio lugar a un prolongado proceso de reorganfz~c16n
que los hizo vulnerables ante las descaradas pretensiones extranje-
ras. Paralelamente a todas las caracterfsticas inherentes, deriva--. . . 
das de ese penoso proceso formativo, se sernfa sobre ellos una fran-
ca y abierta amenaza, la de las potencias imperialistas que .ya se 
aprestaban a la penetración económica regional, principalmente Esta
dos Unidos e Inglaterra. 

En este marco circunstancial cobran mayor fuerza los ideales -
integrasionistas con el propósito de agruparse y formar un bloque 
único en pro de ayuda mutua contra cualquier agresión extranjera. 
Recientemente los esfuerzos se orientan a la colaboración económica
intrazo"nal para acelerar su propio desarrollo. Estos esfuerzos de -
alianza interlatinoamericanos no son contemplados con beneplácito 
por parte de los norteamericanos, por lo que en el desencadenamiento 
de las ideas a favor de la integración, se observan factores ambiva
lentes de naturaleza antagónica, pues se confrontan fuerzas positi
vas y negativa~; de_ donde que los ideales se bif~rcan y surgen dos -
grupos: los intelectuales latinoamericanos que propugnan por una Am!_ 

y.- Leal, Juan Felipe. La Burguesia y el Estado Mexicano.- Ediciones 
El Caballito, México, 1974. Pág. 27. 
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rica Latina integrada y los que estimulan su divisionismo con apa- -
riencia unificadora, basados en el consabido dominio polftico, cuya
desunión favorece al imperialismo norteamericano. 

Uno de los pioneros más representativos del movimiento integr! 
sionista, es posiblemente Simón Bolfvar, quien convencido de sus pri 
pias ideas se propone la consecución de tal fin y convoca en 1826, a 
la celebraci6n de un Congreso que debería tener verificativo en Pan! 
má con la .participación de todos los Estados latinoamericanos, ade-
más ~e que también se invitó a Estados Unidos, Inglat~rra y Holanda, 
pero hicieron caso omiso del llamado y s61o asistieron las represen
taciones de cuatro paises, motivo por el que fracasó. 

No se puede soslayar sino mencionar aunque sea en forma susci! 
ta el hecho histórico que repercute en nuestros dfas; evoca a la fa
mosa doctrina Monroe, considerada generalmente como la- cristaliza- -
ción del pensar bolivariano, opinión que no se comparte puesto que -
el tiempo ha demostrado lo contrario. Ante el convencimiento de las 
potencias de aquel tiempo, de que la independencia de los pueblos l! 
tinoamericanos era un hecho y que sólo era cuestión de tiempo; Ingl! 
terra, pretendfa adelantarse a Esta~os Unidos y Francia, proponiendo 
que no se interfiriera entre el imperio de la península Ibérica y 
sus colonias, as1 como también, comprometerse a la no posesi6n de e~ 
ta región. Estados Unidos contestó categortcamente "que los paises
americanos no serian objeto de colonización por parte de ninguna po
tencia europea y asf mismo, decidió considerar cualquier tendencia a 
su intervención, dominio o control com_o una manifestación inamistosa 
hacia los Estados Unidos". 2 El hecho condensado en el principio de 
que América para los americanos, hoy en dfa se ve con claridad que -
aquella sentencia del presidente Monroe, sólo era un negro presagio
del futuro de latinoamérica. En otras palabras, lejos de contribuir 
altruistamente a la independencia, en forma velada aseguraba que la
competencia europea no obstaculizara su expansión en esta región. 

_g_l.-.Garcfa Bravo, Jo.rge.- Del Pacto Andino al Sistema Económico Lati
noamericano. Tesis, 1975. U.N.A.M. Págs. 3 y 4. 
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·Posteriormente a la tambi~n fracasada Conferencia -de Tacubaya
celebrada en M~xico en el año de 1833, que constitufa una insisten-
eta del contenido de la ponencia del Congreso de Panam4, la cual no
recibi6 el apoyo suficiente porque norteamérica la vet6. sucedi6 en
el contexto del marco hist6rico, que norteamerfca llevara a cabo su
extensionismo geográfico, algunas veces, por la pres16n militar y en 
.otras por la compra de t~rrttorios en cantidades ridículas. Una vez
logrado semejante propósito y cuando su mercado interno resultaba i~ 

suficiente y ya co~ capacidad competitiva, busca nuevos horizontes -· 
de intercambio comercial, para lo que pone en marcha diferentes mee~ 
nismos e instrumentos, a raiz de los cuales empiezan a aparecer las
instituciones interamerfcanas, en las que se consertan Tratados, 
Acuerdos, etc., mismas en las que se va comprometiendo _paulatinamen
te la soberanfa de los paises signatarios. Tales argucias pueden 
ser consideradas por lo tanto, como factores de dominación económica 
y polftica. Esto queda claramente demostrado al ver que ninguna de
esas instttuciones fue capaz de frenar las agresiones de q~e ha sido 
objeto América Latina por el vecino pafs del norte; ademls confirma
que son instrumentos puestos al servicio de los estadounidenses los
cuales consolidan sus intereses interlatinoamericanos y debilitan 
los de los latinoamericanos. 

Bajo las influencias de las relaciones de dependencia se ha 
ido forjando el criterio de los latinoamericanos y han comprendido -
que no podrán superar el atraso y lograr el progreso econ6mico por -
los cauces tradicionales del desarrollo capitalista, ast como la ne~ 
cesidad y conveniencia de la integración regional con orientaci6n 
económica, fundada en la cooperación internacional para dar celeri-
dad a su propio desarrollo económico. 

Los paises latinoamericanos a pesar de haberse despojado del -
yugo colonial siguieron dependiendo econ6nicamente de las potencias
en turno, particularmente de Estados Unidos, quien buscó por todos -
los medios el dominio económico y polftico de la región, considerada 
como área susceptible de explotación de los recursos que en su suelo 
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subsisten. Como venia haciéndolo. "sigui6 considerando a las repa-
blicas latinoamericanas como meros paises agrarios, productores de -
materias primas para exportaci6n, aun cuando América Latina había 
iniciado ya el proceso de industrialización". 3 

Es ast como las ideas integrasionistas se tornan en esfuerzos
para la formación de grupos con encauzamiento enfáticamente econ6mi~ 
co; las cuales, con ese carácter, tuvieron manifestación a fines del 
siglo pasado, pero es a raíz de la Segunda Guerra Mundial cuando se
dan ~os primeros pasos dentro de este ámbito. culminando posterior-
mente en la institucionalizaci6n de organismos transnacionales inte~ 
latinoamericanos, como son: El Me.rcado Coman Centro Americano ('4CCA)-¡ 
La Asociación Latinoamericana de ~ibre C~mercio (ALALC); y. algunos
Pactos subregionales, como el Pacto Andino, se consideran a Estas, -
como las de mayor relevancia por el alcance y magnitud del contenido 
de sus actas constitutivas. Posteriormente con el fin de fortalecer 
los vínculos de ~oordinaci6n de todas las regiones latinoamericanas
Y presentar una posición unida frente a intereses de paises fuera 
del área, se cre6 el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

1.- ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO. 

De las distintas propuestas para cre!r agrupaciones económicas 
regionales que comprenden varios paises del continente americano, 
surge la Asociación Latinoamericana de Li~re Comercio (ALALC); la 
que qued6 constituida jurfdicamente el 18 de febrero de 1960, al fi~ 
mar al Tratado de Montevideo los primeros siete paises participantes: 
Argentina, Brasil. Chile, México, Perú, Paraguay, Uruguay; quedando
adheridos poco tiempo después. Colombia y Ecuador y en data m!s re-
ciente, Bolivia y Venezuela; dicho tratado se puso en vigor el 2 de
junio de 1961. 4 

~-- Joseph Grunwald, Miguel S .. Wionczek, Martín Carnoy.- La Inte-
gración Económica Latinoamericana y la Politica de Estados Uni· 
dos. (CEMLA 1973). p. 77. 

if.- Calder6n Martinez, Antonio.- De la "ALALC" al Mercado Común La
tinoamericano.- Colección ALALC (de Sela} 1966. 
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·La zona c:ie libre comercio intrazonal, instituld¡i por el Tratado -
de Montevideo, se e~tableci6 sobre la base de que funcionara como un 
instrumento de polttica económica que permitiera la reestructuraci6n 
y la celeridad del desarrollo económico de los paises de América La
tina, cuya situaci6n de posguerra se tornaba cada vez m4s crftica, -
de tal forma que a finales de la década de 1950 se viv1an momentos -
cruciales dentro de éste ámbito; se pretendfa con ello que preparara 
las condiciones económicas propicias para la fundaci6n .del Mercado -
Común Latinoamericano. 

El mecanismo de la ALALC •• basa su funcionamiento en los prin
cipios imp11citos en el Tratado de Montevideo, en el cual, cada uno
de los pafses contratantes se compromete a llevar a ca~o las dispos! 
ciones que de él emanen; ~si, los paises signatarios, convienen en ~ 
aceptar sus estipulaciones. 

El Tratado define los lineaaientos del comportamiento econ6mi
co y polftico~. al que se habrán de someter todos los pafses de la ~ - . 
ALALC., en el proceso de transacciones comerciales interlatinoameri
canas. Su contenido seftala que el objetivo primordial, es el esta-~ 

blecimtento de una zona de libre comercio y la instituci6n de la As~ 
ciac16n Latinoamericana de Libre Comercio• la que cuenta con un pe-
rfodo de 12 anos, a lo sumo, para perfeccionarse, a este intervalo -
una vez finalizado, le sucederá la creaci6n de la zona de libre co-
mercio. Para el logro de tal fin, se provee de mecanismos básicos.
tales como la convergencia de dos tipos de listas: Nacionales y Co
mún. Cada una de ellas.tiene funciones particulares de negociaci6n: 
en las listas nacionales se especificarl el porcentaje de la reduc
ci6n de los gravámenes -que puede ser total o parcial- que un pats -
concede al resto de la Asociación y no podr& ser inferior al SS 
anual {lfmite mfntmo observado en el artfculo 5 del Tratado) de la -
media que pondera los derechos arancelarios que se aplicarán a otros 
pa1ses; ésta tiene por objeto desgravar lo más rápido posible los 
productos que puedan inclu1rse en la circulaci6n del comercio intra
rregional; la negociación de este tipo de listas deberá ser anual. -
Las negociaciones mediante la lista coman, se efectuar&n por perlo--
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dos de tres aílos y contendrá los productos que los paí~es coaligados 
acordaron en común desgravar totalmente en el lapso de doce años. 
Los productos ast negociados deberán ascender, respecto a su partici 
paci6n en el valor global del comercio entre la zona,al 25%, como 
porcentaje mtnimo en el curso del primer trienio, al 50% en el segu~ 

do, al 75% en el tercero y lo esencial de su comercio en el curso 
del último período. 

También hay previsiones con arreglo al Tratado qu~ sientan las 
bases para el comercio internacional dentro de la zona, da los sec-
tores agrícola e industrial. En ellos se puede destacar que se de-
jan a posteriori los posibles ajustes comerciales de los factores que 
incidan en tal comercio; al respecto Sidney Oells hace dos citas i~ 
portantes: los patses agrupados "procurarán coordinar sus polfticas
de desarrollo agrtcola y de intercambio de productos agropecuarios"; 
y respecto a la coordinaci6n de políticas de desarrollo industrial y 
de internegociaci6n: ~acuerdos de complementación por sectores indu~ 
triales". 

Se observan rubros de vital importancia como ·los que condicio
nan los aspectos favorables, referentes a medidas que se conceden a
pa íses de menor desarrollo económico. Ese trato especial se refiere 
a la reducción de aranceles y cualquier otro tipo de restricciones,
que una de las partes contratantes conceda a otra. De acuerdo con -
ésto, a los pafses de menor desarrollo econ6mico relativo, se les p~ 
drá otorgar ciertas prerrogativas. como el de adoptar medidas adecu! 
das con el fin de proteger su producción nacional y los productos 
sujetos al programa de liberalizaci~n. 

El Tratado establece, en cuanto a su organización, institucio
nes con funciones espec1ficas. De acuerdo con el arttculo 33, se 
consideran como órganos de la Asociación, la Conferencia, que es el
de máxima jerarquía y el Comité. La Conferencia se compone de repr~ 

?_/.- Oell, Sidney.- Bloques de Comercio y Mercados Comunes.- Fondo -
de Cultura Económica. Pág. 224. 
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sentarites de cada uno de los gobiernos de los países participantes -
del grupo de la ALALC; individualmente tienen derecho a un voto cada 
quien, y en los dos primeros años de la existencia del Tratado, las
decisiones de la Conferencia serán aprobadas cuando menos por las 
dos terceras partes de votación afirmativa; en esa misma forma cada
pals cuenta con el derecho de~· 

El Comité, es un órgano permanente y estará formado por un re
presentante permanente debidamente acreditado por el gobierno del 
pais de origen y una Secretarla con un Secretario Ejecutivo. 

2.- MERCADO COHUM CENTROAMERICANO. 

La idea de la integración centroamericana empezó a germinar a
principios de los años de 1950, con el propósito de impulsar con
gruentemente su propio desarrollo económico, fundamentalmente basado 
en las relaciones internacionales de cooperación entre las repúbli-
cas del {stmo centroamericano. El Tratado de Managua constituye el
punto culminante de esos esfuerzos, a los que les precedió un perfo
do formativo en el que se forjaron las condiciones que habrían de 
consolidarla finalmente. Dentro de esa base formativa, subsisten 
dos pasos iniciales, particularmente importantes, referentes a la 
creación de dos órganos centrales, firmados en 1958: el Tratado mul
tilateral de Libre Comercio, en el que se reglamenta la liberación -
del comercio interzonal y se prevé el establecimiento de una unión -
aduanera, en el lapso de diez años; y, un Régimen de Industrias Cen
troamericanas de Integración, que tiene por objeto la anulación de -
la distribución inequitativa de los beneficios que aporte la cooper~ 
ción internacional. 

El 13 de diciembre de lg60, se firmó el Tratado General de In
tegración Centroamericana, siendo el que comúnmente se conoce como -
Tratado de Managua; además, constituye el paso más relevante para el 
establecimiento del Mercado Común Centroamericano. Dicho acto se c~ 
lebró en Managua por: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
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Y Costa Rica9 éste último pats se incorporó al grupo en julio de 1962. 6 

El propósito es reafirmar la agrupación económica; y sus fina
lidades acelerar el proceso de integración y señalar las bases media~ 
te las que se regirá. Asf, en base a los postulados del Tratado, las 
partes contratantes convienen, conforme al artfculo I, establecer un
mercado común que deberá perfeccionarse en un per1odo no mayor a cin
co años y constitufr una unión aduanera. 

3.- PACTO ANDINO. 

Entre las agrupaciones económicas que se han generado, se en-
cuentran otras de carácter subregional, categorfa en la que queda im
plicito el Grupo Andino. Este Grupo, surge bajo l~s principios teór! 
ces de la ALALC, como consecuencia de su escaso desarrollo. 

Ast, en agosto de 1966, firmaron la Declaración de Bogotá, los 
pafses señalados· a continuación: Colombia, Venezuela, Chile, Perú, -
Ecuador y Bolivi~• éste último se adhirió en 1967. La Declaración de 
Bogotá, creó la Comisión Mixta y otras instituciones "como órganos de 
promoción, consulta y coordinación de las polfticas ••. " adaptables a
cada pafs signatario y también sugiere la creación de otro organismo
que ejecute los proyectos multinacionales acordados, cuyo funciona- -
miento debe ser el factor dinámico de un acuerdo subregional • se pre
ven las acciones mancomunadas para llegar a. un desarrollo económico -
equilibrado, y bajo el cual, al establecimiento de un ~er~ado común. 7 

Es asi como los mismos pafses involucrados en la Declaración -
de Bogotá, deciden constitufr la Corporación Andina de Fo~ento, en 
1968, con sede en la ciudad de Caracas, Venezuela. Dicha Corporación 
se yergue como una institución internacional. investida de personali
dad jurfdica, a la que se puede designar con expresión práctica como-

i/.- Calderón Martfnez, Antonio.- Op. Cit. 
[/.-Secretaria General Técnica-Ministerio de Comercio.- El Pacto An

dino. Hadrid-Mayo-1973-Diana. (Convenio Constitutivo de la Corpo 
ración Andina.- pp. 415-416). -
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-Banco de Desarrollo Subregional- en virtud de las funciones que se 
le confieren mediante su Convenio Constitutivo. El objeto de la Co~ 
poraci6n es acelerar el proceso de integración subregional, dentro -
del marco equitativo de distribución de las inversiones y considera~ 
do acciones favorables para los pafses de menor desarrollo relativo. 

Para la consecución del objeto señalado~ se cuenta con funcio
nes especificas como realizar estudios para identificar oportunida-
des de inversión; hacer difusión intrazonal de los resultados de sus 
investigaciones y estudios; proporcionar la asistencia técnica y fi
nanciera necesaria para la preparación y ejecución de proyectos mul
tinacionales o de complementación; obtener créditos internos o exte~ 
nos; emitir bonos y otras obligaciones cuya colocación _podr~ hacerse 
dentro o fuera de la subregión; promover aportes de capital y tecno
logfa; conceder préstamos y otorgar fianzas, avales y otras garan- -
tfas; dar promoción a la organización o conversión; coordinar las a~ 
clones nacionales e internacionales en el desarrollo de la subregión; 
proveer de mecanismos de coordinación necesarios para entidades del
área que proporcione recursos de inversión; y, de acuerdo con su ca
pacidad jurídica, valerse y ejecutar toda clase de actos legales pa
ra cumplir sus finalidades. 8 

La Corporación cuenta con 100 millones de dólares, como capi•
tal autorizado, de los cuales, una cuarta parte -25 millones- corre~ 

ponde a capital suscrito, el que se debe pagar en un intervalo no m~ 
yor a 5 años, por los pafses contratantes,.por tal razó~ se comprom~ 
tieron los cuatro paises más grandes a proporcionar 5.5. millones c~ 
da uno y 1.5 los dos más pequeños: Bolivia y Ecuador. El 75% res-
tante está sujeto a las disposiciones de los Directores para la emi
sión de nuevas acciones en caso del ingreso de otro pafs, serie "A"; 
o para la omisión de acciones de la serie "C" que pueden ser suscri-
·~-~ por personas jurfdicas o naturales de fuera de la región, etc. 

§.../.-Secretaria General Técnica-Ministerio de Comercio.- op. cit. 
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Por fin, en mayo de 1969, se firmó el Acuerdo de Cartagena, 
Acuerdo de Integración subregional, firmado por Colombia, Bolivia, -
Chile, Ecuador y Perú; siendo ratificado en 1969, y fue hasta febre
ro de 1973, cuando se efectuó la adhesión de Venezuela. 

El objetivo más importante del Grupo es lograr con la acción -
conjunta el mejoramiento económicosocial de los pueblos del área, m~ 
diante políticas económicas que favorezcan el crecimiento y la dis-
tribución adecuada de los beneficios que provengan del esfuerzo co-
mún;, dando base al desarrollo autosostenido. Esto es, conforme a 
los artículos; 1.- "El presente acuerdo tiene por objetivos promover 
el desarrollo equilibrado y armónico de los pafses miembros, acele-
rar su crecimiento mediante la integración económica, .•. ; 2.- "El -
desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distrtbución -
equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los -
pafses miembros de modo de reducir las diferencias existentes entre
el los ... 119 

Brevemente, estos son los objetivos del acuerdo, y para alcan
zarlos se se~alan algunos mecanismos; "La armonización de polfticas
económicas y sociales ••. ; la programación conjunta, la intensifica-
ción del proceso de industrialización subregional y la ejecución de
programas de Liberación de intercambio más acelerado que el que se -
adopte en general en el marco de la ALALC¡ un Arancel Externo Común, 
cuya etapa previa será adopciún de un Arancel Externo M1nimo Común;
programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agrop~cua-
rio; la canalización de recursos dentro y fuera de la subregión para 
proveer a la finanéiación de las inversiones que sean necesarias en
el proceso de integración; la integración flsica; tratamiento ~refe
renciales a favor de Bolivia y el Ecuador¡ etc. 10 

En términos generales, la integración de la subregión aludida 
es decisiva para el futuro de los países agrupados por el Acuerdo de 

y.- Secretada Gen.eral Técnica-Ministerio de Comercio. - Op. Cit. 
p.p. 303 y 304. 

10/.- lbfdem anterior. 
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Cartag~na y su éxito estar4 conformado por el control de la adminis
tración y de tas po11ticas que adopten para el aprovechamiento de 
sus propios recursos. 

4.- SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. 

Los movimientos pro integrasionistas iniciados en el siglo pa
sado, aan no terminan; por el contrario, al conctufr la Segunda Gue
rra Mundial resurgen con un nuevo carácter, la orientación económica 
como respuesta a las circunstancias prevalecientes en los anos subs~ 
cuentes a ella. Esto patentiza el firme propósito de llegar a lo- -
grar la creación de un bloque Onico como organización de que los es
fuerzos colectivos y adecuadamente dirigidos, har4n m&s_ factible el
progreso de los pueblos de la región. La continuidad de este proce
so lo corrobora el establecimiento de la m&s reciente de las instit~ 
ciones supranacionales; el Sistema Económico Latinoamericano. 

Con base en la consideración de la magnitud del área de in~ 

fluencia de los organismos multinacionales creadós con anterioridad
al nuevo sistema. se afirma que, casi la totalidad de las naciones -
latinoamericanas pertenecen a una u otra de esas organizaciones¡ y a
pesar de que ninguna de ellas ha dado los resultados deseados, se 
puede decir que han aportado algunos elementos necesarios para la 
creación de un nuevo foro que provea y coordine las polfticas idóneas 
en pro del éxito de ta internacion~lización comercial bajo los line!_ 
mientes ya estipulados en los diferentes Tratados pre-existentes. 

Asf, bajo esta serie de consideraciones y por iniciativa de 
México, en el sentido de haber presentado el planteamiento original
de la idea de la creación de un nuevo sistema; con motivo de la con
vocatoria del Gobierno de la RepOblica de Panam4, se efectuó en su -
ciudad capital, un perfodo de sesiones de la Reunión de Ministros, -
verificado en el intervalo de julio 31 al 2 de agosto de 1975, con -
la finalidad de estudiar la constitución del Sistema Económico Lati
noamericano, cuyas siglas correspondientes son: "SELAº, con las que 
se le designar4 en lo sucesivo. 
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A este evento se presentaron las Delegaciones de Argentina, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haitf, Honduras, Jama! 
ca, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y 1obago, Uruguay y Venezuela. Después de estas sesiones,
de donde se obtuvo el concenso general para la creación del SELA, 
se procedió a celebrar el Convenio Constitutivo y el 17 de octubre -
de 1975, fue firmado por los paises ya nombrados a excepción de Bar
bados y Granada. 11 

Asf tenemos que los Estados signatarios del SELA, se comprom~ 
tieron a cumplir los señalamientos de su Convenio, en el que están -
implfcitos los principios .que condicionarán los aspectos de polfti-
cas económicas y sociales que se consideren apropiados para su fun--

·Cionamiento. 

"EL SELA es un organismo regional de consulta, coordinación, -
cooperación y promoción ecoriiSmica y social conjunta, de carácter per. 
manente, con personalidad jurfdica tnternacional, integrado por Es-
t~dos soberanos latinoamericanos". 12 Sus propósitos fündamentales -
son: fortalecer e incrementar la cooperación intrazonal como premi
sa necesaria para que en bas~. a ello se puedan hacer proyectos a ni
vel interlatinoamericano; asf como, proveer de mecanismos internaci~ 

nales de consulta y coordinación, para formar un frente común ante -
el resto del mundo en materia económica Y.social. 

La creación del SELA ·obedece a la imperiosa necesidad de coor
dinar polfitcas de desarrollo bajo acciones que permitan la mejor 
utilización de sus propios recursos en base a la colaboración econó
mica intrazonal. sin menoscabo o contraposición de los Tratados que
c~nstituyen otras Asociaciones; asf también, de formar un frent~ un! 
forme ante foros internacional~s . 

.!.!/·-Sistema Económico Latinoamericano.- Convenio de Panamá Consti
tutivo.- Dic. 1975. Cap. I. art. 2. p4gina 7. 

gj. - Ibídem. 
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5. - "RESULTADO DE LOS PROCESOS DE INTEGRACION. 

Como ya se mencionó, esas fuerzas unificadoras desatadas. aun 
que al principio tuvieron carácter polftico, a ~artir del a~o de 
1950 cobraron mayor tmpetu y sus fuerzas impulsoras cedieron el paso 
a las de naturaleza económica, como condición b4sica para la integr~ 
ción regional, con el propósito de proteger sus •conomtas y de aume~ 
tar su capacidad colectiva de negociaci6n, motivando e~ surgimiento
de los organismos interlatinoamericanos. 

Estos han tenido poco ~xi to y los benefitios derivados .de las
economfas de escala, como resultado de. la ampliación del mercado in
trazonal, auspiciado por el establecimiento de la unión aduanera, 
se han visto entorpecidos por una serie de ·factores, d~ fndole polf
tica ~~tnc~palme~te. 

En efecto, el punto fo¿~1 lo constituye la con~ervac16n de la
soberanfa nacional en todos. sus 6rdenes. Estados Unid~s. asumiendo
una actitud proteccionista, por cónsiderar que el crecimiento que p~ 
diera lograr el comercio interlattnoamericano fuera de .rep~rcusiones 
negativas a sus exporta~iones, habfa brindado poco apoyo a la inte-
grac16n ecri~ó~ica latinoamericana. Tal renuencia se fue volviendo -

. . . 
flexible, hasta que por propio interAs la fue considerando como par-
te de su polftica. Por otro lado el ~stablecimiento de asociaciones 
internacionales, significa transferir parte del poder nacional a una 
corporación multinacional, que si bien amplta el mercado de los pro
ductos.nacionales, restringe la capacidad de decisión. Hecho incon
trovertible, puesto que cada pa1s ha hecho grandes esfuerzos para d~ 
sarrollar ·sus propias fuerzas productivas, presentando diferentes 
grados de desarrollo industrial~ fenómeno que a su vez se levanta co 
mo una barrera a la factibilidad del mercado común latinoamericano. 

Asfmismo, se encuentra que las estructuras del poder internas 
fueron una fuerte presión al no poder cumplir con los programas de -
integración, de acuerdo con las estipulaciones de los Tratados, en -
virtud de que ninguno de ellos estaba en disposiciOn de hacer los s~ 
crificios que el compromiso implicaba. 
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11.- EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACION EN MEXICO. 

Dentro de las experiencias de regionaliz~ci6n en MAxico, dest~ 

can los esfuerzos de integración económica basados fundamentalmente
en el aprovechamiento de sus recursos acu1feros; las polfticas de r~ 
cursos hidráulicos han generado multitud de proyectos encargados del 
desarrollo integral de las cuencas hidrológicas, mediante la crea- -
ción de organismos denominados Comisiones, en las que depósita el G~ 
bierno Federal, las facultades suficientes para la formulación de 
plan~s,coordinación y disposiciones para el logro de los objetivos -
fijados. 

Como ejemplos del conjunto de esfuerzos desplegados por el Go
bierno Federal, se encuentran, entre otros, la Comisión del Papaloa
pan; la Comisión del Grijalva y el Plan Chac. 

1.- COMISION DEL PAPALOAPAN. 

Dentro de los variados esfuerzos para el aprovechamiento de 
las cuencas hidrológicas de HAxico, se encuentra el Programa de Des~ 
rrollo Regional del Rto Papaloapan. La Comisi6n. del Papaloapan es -
un organismo que se estableció en el afto de 1947, con sede en Ciudad 
nlemán, con el objetivo del desarrollo integrado de la Cuenca del Pa 
paloapan. 13 

El rfo Papaloapan es uno de los más caudalosos y alcanza una -
longtt~d de 535 kms., nace en la Sierra Madre del Sur y desemboca en 
la laguna de Alvarado. La Cuenca, que es una de las más importantes, 
está formada no sólo por las márgenes de este rfo, sino por el con-
junto de márgenes de los rios confluentes, como: Tonto, Tesechoacán, 
Santa Rosa, Salado, Valle Nacional y San Juan. El río Blanco, es de 
cauce independiente, pero en virtud de que desemboca tambi6n en la -
laguna de Alvarado, se le considera integrante del sistema hidráuli
co de la Cuenca. Se localiza en el sureste de la República Mexicana 

11_/.- Secretaria de Recursos Hidráulicos.- Comisión del Papaloapan.-
Un Proyecto de Desarrollo Regional en Ejecución, 1959. 
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y ocu~a una área territorial de 46,517 km2. y su extensi6n comprend~ 
parte de los Estados de Oaxaca, con 23,591 km2. (Sli); Veracruz, 
17,301 km2. (37%); y, Puebla con 5,626 km2. (12%). Su superficie es 
sumamente accidentada, sin embargo, se considera al 45%, como relati 
vamente plana. 

La situación prevaleciente de la regf6n·hasta antes de 1947, -
era de atraso, evidenciado éste por la carencia de comunicaciones 
adecuadas; ausencia de técnica agrfcola y cr~dito adaptados a las 
múltiples zonas de la Cuenca; expuestos a inundaciones frecuentes 
y a sus 16gicas consecuencias, como enfermedades endémicas, las que
aparte de acentuar el fndice de mortalidad, afectaba directamente la 
capacidad productiva del hombre; asimismo, dentro de ~ste cuadro, -
subsiste un marcado atraso cultural. 

Esta situaci6n de postraci6n es la que dio origen a la Comi- -
si6n del Papaloapan, cuyos objetivos son: realizar estudios socfoec~ 
n6micos y fisiogr&ficos. que permitan captar hasta donde sea posi- -
ble, la realidad y magnitud del problema, que se pretenda resolver,
asf como la potencialidad de sus riqueza~; ejecutar las obras neces~ 
rias para el control de las avenidas y el mejor aprovechamiento de -
sus recursos hidráulicos; crear un sistema eficiente de comunicacio
nes; impulsar el crecimiento econ6mico con la aplicacJ6n correcta de 
la tecnologia; mejorar las condiciones de vida mediante el mejora- -
miento de la ~anidad; llevar la educación a la región; captar la co
laboración de la iniciativa privada, tanto para la construcción como 
para la conservación de las obras; ast como todo aquello que coadyu-
ve a la elevación del nivel de vida. 

Es asf como las obras realizadas por la Comisión han fructifi
cado en los diferentes órdenes de la vida de los ~ueblos enclavados
en la Cuenca del Papaloapan. Dentro de los logros obtenidos, desta
can estudios socioeconómicos y fisiográficos; comunicaciones; sanea
miento¡ educación; promoción agrfcola, electrificación, etc. 

El plan de desarrollo de la Cuenca, desencadenó la construc- -
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ci6n de importantes obras de infraestructura. Pues dentro de las a~ 
tividades iniciadas por la Comisión. hay inversiones canalizadas a -

. . 
obras destinadas a controlar las inundaciones de la región. siendo -
muy representativa la construcción de la Presa Alemán. edificada so
bre el río Tonto. con capacidad de retenciOn de 9.000 millones de m~ 
tros cúbicos y cubre 50,000 has .• también se han construfdos algunas 
otras obras como bordos para proteger la ribera occidental y las pa~ 
tes más pobladas. No s6lc en este aspecto, también se han hecho in
versiones de importancia en la construcción de un siste~a de comuni
caciones: se construyen dos carreteras. 

En Urminos generales puede considerarse que la Comisión del -
Papaloapan. ha sido un fracaso. no obstante de las obras que se ha-
yan logrado realizar. Las causas del fracaso, pueden reducirse a 
una sóla. debido al faétor polftico principalmente. Es menester no
perder de la óptica análitica, la importancia determinante que revi~ 
te el hecho de que la Comist6n haya surgido durante la administra- -
ción de un presidente nacido precisamente en algGn luga~ de la Cüen
ca. Por otro lado es notoria la siguiente cuesti6n: hay ciudades -
comprendidas en la Cuenca que bien pudieran ser la sede de la Comi-
sión. mas no fue asi 1 el caso es que hubo de construfrse una nueva -. 
para tal efecto, la cual llevarf.a el nombre de Ciudad Alemán. Desde 
ésta se construyeron dos carreteras. una de las cuales considerada -
de primera clase y que no justificó su inversión por la escasa impo~ 
tancia económica. Otra. la Presa Ate11cfn •. se habfa planeado para pr~ 

porcionar irrigación complementaria a 160,000 has .• sin que haya si
do precedida de estudios que garantizaran su factibilidad. La si- -
guiente administración, la del Presidente Ruiz Cortines, modific6 
tos planos del proyecto: no se continuó con la idea de irrigaci6n -
con aguas provenientes de la Presa Alemán. por la sencilla razón de
que el costo no justificó el proyecto; por el contrario. las obras -
se orientaron a ta construcci6n de un sistema de comunicaciones se-
cundar.ios y carreteras de alimentación y hacia medidas de alcance 
más reducidas y directas para promover el desarrollo agrfcola. Esto 
tampoco tuvo ~xi to,· pero es significativo de que se haya reducido el 
presupuesto y en la siguiente, la administración de López Mateas. se 
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redujo aan m4s~ 

2.- PLAN CHONTALPA. 

En el año de 1951, se cre6 por acuerdo presidencial la Comi- -
si6n del Grijalva. que tendrfa a su cargo el desarrollo integral de
las cuencas del Grijalva y del Usumacinta. Estas cuencas hidro16gi
cas cubren una superficie aproximada de 120.000 km.2 del Sureste de
la República Mexicana y del Oeste de la de Guatemala. El caudal ver. 
tido por los rtos se proyecta al Golfo de Hixico. 14 

.... 

Esta subregi6n es sumamente important~ por la potencialida~ 
agrfcola que presentan sus planfcfes firtf les y por lo~ enormes re-
cursos hidrol6gicos que ascienden al 30 por ciento del total de Hix! 
ca. que la naturaleza le prodig6 y que mediante el uso de una tecno
logfa apropiada. puede usarlos en su provecho. 

La Comisi6n. se centr6 bisfcamente en la Cuenca del Grijalva -
y los primeros 5 años de su existencia se ocuparon en estudios. de -
'los que se deriv6. de acuerdo con las necesidades jerarquizadas. la

construcci6n de la Presa Net~ahualcoyotl (en oca~i6nes denominada 
Presa de Malpaso) y terminada en el año de 1965. 

Al terminar la construcc16n de.Ja Presa. la regi6n de la Chon
talpa qued6 a salvo de inundaciones. Mas, aparte de las obras de 
infraestructura. la Comisi6n se interes6 en la primera etapa. es de
cir. en el proyecto de la Chontalpa, el· cual se inici6 en el aiio de-
1966, estimándose su duraci6n en diez años, incluyendo ob~as de irri 
gaci6n y drenaje de 140,000 has .• de las que en ese momento no se 
cultivaba ni la mitad. En una etapa mh del proyecto se desarrolla
rfan aproximadamente otras 130,000 has., asf la realización de la 
primera etapa se dfvidia en dos fases: la primera que cubrfa 81,000 
has. programadas para el intervalo de 1968 a 1974 y la otra que abar_ 

!!!·-Secretaria de Recursos Hidráulicos. Plan Chontalpa. Idea, Obra, 
Evoluci6n y Resultados. Hayo de 1974. Direccf6n de Relaciones
Públicas. 

'M., ~· 



19 

carfa ·1as otras 59,000 Itas. 

Como se habrá observado, los primeros pasos los dio la Comi- -
si6n del Grijalva. la que después de los estudios de evalua~i6n con
cluyó que los problemas más acentuados se encontraban en la parte 
costera del Estado de Tabasco, lugar donde año con año al desbordar
se el rfo afectaba bienes y más de 350,000 habitantes, aproximadame~ 
te el 50% de la población estatal. 

La subregión conocida como la Chontalpa, se ubica en la parte
occidental de la llanura tabasquei'la, en el vasto valle del Bajo Gri
jalva abarcando unas 800,000 has. 

Con el ambicioso Plan de la Chontalpa se pretende el desarro-
llo agropecuario y el mejoramiento social, atrfbufdo únicamente a 
los ejidatar1os. 

El financiamiento co~respond1ente a la ejecuci~n de la primera 
fase, se hizo con empréstitos del Gobierno Federal y del Banco Inte
ramericano de Desarrollo, con lo que se efectuaron importantes obras, 
de infraestructura como aquellas de•tinadas a la prevensión de inun~ 

daciones y vfas de comunicación, suministro de energfa eléctrica, 
etc. Es d~ observarse que a pesar de las amplias facultades que se
le atribuyeron desde su gestación, la Comisión no prevefa la adminf! 
traci6n del crédito agropecuario a los productores directos. 

Con la finalidad. de lograr el máximo aprovechamiento de las 
obras de infraestructura, y también de aprovechar adecuadamente las
tierras de acuerdo con las condiciones naturales de su contextura, -. 
se instituyó en el año de 1972, el Fideicomiso Plan Chontalpa con la 
finalidad de facilitar créditos oportunos agropecuarios, a las empr~ 
sas ejidales colectivas del Plan Chontalpa. Hasta el año de 1973, -
habfa hecho una erogación de $ 51 1 800,000.00; la Comisión del Grtja! 
ba habfa proporcionado $ 4'000,000.00 en maquinaria agrfcota y pre-
vfamente habfa facilitado capacitación en su manejo a los. ejidata- -
rios; 8 mecánicos agrfcolas y dos pilotos aviadores. 
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El tipo de asignaci6n individual que hizo desde el principio -
de la cantidad de 10 has. por persona, en las cuatro primeras unida
des del proyecto trajo consigo el problema de la aplicación del cr! 
dito. Esto constituyó una amarga experiencia, pues a pesar de la vi 
gilancia se desvirtuó Ja viabilidad teórica, motivo por el que en 
ese entonces O.A.A.e. (ahora Secretaria de Ja Reforma Agraria), se -
vió en la necesidad de estructurar las unidades agropecuarias 'en nsQ.. 

ciedades Locales de Crédito Colectivo Ejidal", estas ~ismas Socieda
des posteriormente se formalizaron como Ejidos Colectivos, fen6meno
que ~a facilitado el reparto agrario y la elevación de la capacidad
productiva. Asf, los mismos ejidatarios administran cada empresa 
ejidal, de tal maílera que es explotada en forma colectiva y en bene
ficio de .cada uno de sus miembros. 

Entre algunos otros aspectos, cada Ejido del Plan Chontalpa, -
diversifica sus esfuerzos a 5 o 6 actividades agropecuarias, por 
ejempl'o, porcicultura. ganaderfa de pastoreo, lecherfa, etc. distri
buyéndose asf los riesgos sin afectar el grado de productividad. 

La din4mica del ejido colectivo genera el movimiento de las a~ 
tivfdades económicas en forma vertical, esto es, la acumulaci6n in-
terna de capital va extendiéndose hacia la comercializaci6n, indus--

·trialización primaria y servicios conexos, como autobuses para tran~ 
portar campesinos, tiendas de consumo. etc. También genera activid~ 
des en forma horizontal, en cuanto a fuer~as integradoras. Fen6meno 
que estaba sucediendo en la primera fase. en el a~o de 1972 1 se creó 
la Unf6n de Ejidos Colectivos de Producción Agropecuaria del Plan 
Chontalpa "L4zaro C&rdenas del Rfo", la que sólo habfa tenido ~ani-
festaciones del orden social y polftico. con miras a proteger inter~ 
ses comunes; sin embargo. ya se habfan dado los primeros pasos para
ta planeaci6n de empresas industriales mercantiles. 

3.- PLAN CHAC. 

La superficie· ocupada por este Plan, se localiza en el Sureste 
del Estado de Yucat&n, encontrándose integrada por siete partes, re-
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partidas en una faja de 70 kms .• cerca de las siguientes poblaciones: 
Muna.Sacalum. Ticul. Dzan. Yotholfn. Oxkutzcab, Akil y Tekax. 15 

El Plan Chac. fue concebido para afrontar y solucionar la pre
caria situación rural del Estado de Yucat~n. Como cualquier otro 
que se pretenda llevar a cabo, tuvo que considerar las característi
cas fisiográficas y las derivadas de la situación del pueblo. Su 
apreciación puso al descubierto las caracterfsticas inherentes al 
atraso: su población desarrolla principalmente actividades del sec-
tor primario. con técnicas agrícolas tradicionales; explotación en -
decadencia; monocultivo; niveles de subsistencia en la mayor parte -
de la población; bajo consumo interno, industrialización escasa; etc. 

Dentro de este cúmulo de circunstancias nace el .Plan Chac, 
orientando sus recursos al sector primario. principalmente a la agr! 
cultura; como se habrá detectado, el objetivo primordial es lograr -
el mejoramiento de la población rural, mediante la aplicación de me
tas realizables a corto plazo. 

Una de las características más notables de su fisiograffa. es
la observación de su regfmen térmico que oscila entre los. 470 mm. a-
1,800 mm. Sin embargo, no se cuenta con corrientes superficiales d~ 
bido a la alta permeabilidad del suelo cárstico. A pesar de ello se 
puede decir que debido a su régimen térmico más o menos abundante y
a la permeabilidad del suelo, las corrien~es subterrineas son consi
derables, son.muydamplias y el sistema hidrológico se ha formado por 
disolución de la roca caliza ampliando la red de cavernas internas -
conectadas entre sf, proceso que originó los famosos cenotes Y. que -
en tiempos pasados fueron de mucha importancia porque constitufa la
única fuente segura de agua .. 

El Plan, hubo de adaptarse a las vicisitudes ffsiográfi-
cas, climatológicas y sociales, y son precisamente estas variables -

!2_/.- Secretarfa de Recursos Hidráultcos. VII Congreso Internacional 
de R1ego·y Drenaje. Plan Chac. México, 1969. 
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las que determinaron la orientación de los recursos canalizados, por 
lo que está basado en un programa agropecuario a nivel familiar. 
Se escogió el sistema de riego por aspersión por resultar id6neo a -
la estructura del suelo. De acuerdo con la idiosincracia del hombre 
de campo. se determinó que se le asignara una superficie de 3 has. -
que le permitiera aprovechar sus propias fuerzas y las de su familia, 
laborando en su propia parcela. Forma que les permite obtener todo
el beneficio de su trabajo y el de su familia al mismo tiempo. 

La superficie abarcada por el Plan, comprende 4.200 has. de 
riego. asignadas a l,400 familias. cuya población beneficiada se 
aproxima a los 7,000 habitantes. Además, cada una de las siete sub
regiones. tiene pozos profundos. variando su cantidad de 4 a 10 por
cada una de esas zonas. sumando en conjunto 50 pozos. 

Esta subregf6n. aunque muy pequeña. era de vital importancia -
para el futuro desarrollo agropecuario de la entidad en cuestión; 
pues una vez confirmada su factibilidad podrfan ponerse en marcha -
muchos proyectos m!s para impulsar definitivamente el desarrollo 
agrfcola. Junto a todo eso, se esperaba la adaptación del campesino 
a nuevas técnicas que maximizaran la producción. Por otro lado. se 
iban introduciendo paulatinament~ 1 os, cultivos que tuvieran mayor deman-
da y densid~d económica. 

CONCLUSION. 

Los programas encaminados a promover el desarrollo económico -
de una subregi6n. basado en el aprovechamiento de una zona que drena 
un sistema fluvial. no necesariamente cubre todo el panorama geogr!
fico, es decir, estos programas est!n enfocados a la rehabilitaci6n
econ6mica de pequeñas zonas del pafs. 

Para coordinar las inversiones que se realicen en ellas, las -
Comisiones respectivas desempeñan una función muy importante; pues -
considerese el hecho de que las corrientes caudalosas, no soto afee-
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tan una entidad. sino que cruzan varias, como lo es el caso del Pap~ 
loapan o del Grijalva. 

Las experiencias de regionalizacf6n en México han sido muchas
Y los tres casos que se citan, son ejemplos de poco éxito. 

Desde el punto de vista econ6mico, el rendimiento no ha sido -
satisfactorio, en relación con la contribuci6n que haya aportado al
ingreso nacional. 

Por otro lado. la inconsistencia de los programas de inversión, 
se debe m!s que a irregularidades administrativas, a consideraciones 
de tipo polftico. que van desde la identiffcacl6n de u~ Presidente -
con el lugar en que naci6, por ejemplo el caso del Papaloapan, hasta 
las consideraciones que llegan a determinar su escasa redituabilidad. 



SEGUNDA PARTE 

RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 
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l. - RECURSOS NATURALES DE LA REGION. 

"Los recursos naturales son -según la más nueva definición que 
conocemos- aquellos muy variados medios de subsistencia de las gen-
tes, que éstas obtienen directamente de la naturaleza•. 1 Como pue
de colegirse, de inmediato se advierte que es la naturaleza la que -
provee al hombre de materia prima para la elaboración de los bienes
que satisfacen sus necesidades, de ahí la importancia que reviste 
establecer su cantidad, sus características y localizar geográfica-~ 
mente la región donde se encuentran los depósitos naturales con el -
objeto de programar su explotación racional. 

El hombre, a pesar de que ha pasado por diferentes etapas de -
evolución~ sólo conoce parcialmente el medio ffsico que lo rodea,· 
ejerciendo una actividad devastadora al explotarlo irracionalmente.
por eso es sumamente importante conocer los recursos de que se dis-
pone, es obvio que su explotación depende, no sólo de su conocimien
to, sino también de la organización económica y social y del grado -
de desarrollo del país al que corresponde, por lo tanto no se puede
afirmar que una región sea pobre en recursos en forma absoluta, ya -
que en el futuro pueden descubrirse nuevos recursos por ahora desco
nocidos o nuevas utilizaciones de las que ya se co!locen; es más raz2 
nable dicen Meier y Baldwin "afirmar que son pobres porque no han l! 
grado superar la escasez de recursos naturales mediante cambios apro 
piados de la. técnica y de la organ.ización, económica y social". 2 -

Ahora bien, como la naturaleza se presenta como un todo donde
sus elementos están interrelacionados y sujetos a leyes dialécticas, 
para su estudio es necesario analizarlos por separado. Por lo que -
después de describir su situación geográfica se mencionarán aspectos 
generales de los suelos, climas, orografía, flora y de los recursos-

l/.- Prirodnie Resursi Sovietskogo Soiuza, p. 5.- Citado por Angel -
Bassols Battalla, en su libro: Recursos Naturales. Ed. Nuestro
Tiempo, 1973. Pág. 15. 

~/.- Meier y Ba.ldwin.- Desarrollo Económico. Biblioteca de Ciencies
Sociales. Ed. Aguilar, 1973. 
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del subsuelo tales como minerales y aguas subterráneas. 

1.- SITUACION GEOGRAFICA. 

La Pentnsula de Baja California aloja en su porción sur al Es
tado de Baja California Sur, limitando al Norte y Noroeste, por la -
Bahía de Sebastían Vizcaino, el Estado de Baja California y el Golfo 
de California; y al Sur y Suroeste por el Océano Pacifico. Está si
tuado entre los paralelos 22°52 1 y el de 28°,.ambos de latitud norte, 
y en~re los 109ºy los 115° al Oeste del Meridiano de Greenwich (Ane
xo 1). 

Su extensi6n territorial es ~e 73,677 km.2 y le corresponde el 
51.2% de la superficie total de la Penfnsula. Su longitud máxima es 
de 750 kms., desde Cabo San Lucas en su extremo sur hasta el parale
lo 28°, que es la l~nea divisoria entre los dos Estados de la Penfn
sula de Baja California; y, su longitud mfnima es de 42 kms., entre
el Océano Pacffico y el Golfo de California, a 55 kms. al norte de -
su capital. 

Polfticamente se divide en los Municipios de La Paz, Comondú,
Mulegé y Los Cabos, cuyas cabeceras municipales son la ciudad de La
Paz. ciudad Constituci6n, Santa Rosalfa y San José del Cabo, respec
tivamente (Anexo 2). 

Es pertinente señalar que el Municipio de Los Cabos es el de -
más reciente creacf6n, pues naci6 a la .vida municipal el 10 de abril 
de 1980, con una superficie de 3,451 km2., que pertenecfan al extre
mo sur del Municipio de La Paz. 3 

Por lo anterior, es necesario apuntar· con énfasis que en el m~ 
mento de estarse elaborando el presente estudio no se disponfa aún -
de información desagregada del nuevo Municipio, encontrándose globa: 

y. - Según el Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno -
del Estado de Baja California Sur, el 10 de abril de 1980. 
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lizados sus aspectos socioeconómicos en los datos estadfsticos con -
los del Municipio de La Paz. Por esta razón es conveniente que que
de claro que a lo largo de la exposición del presente trabajo se omi 
tirá el nombre de este ültimo Municipio, ya que como quedó dicho, su 
información socioeconómica se encuentra implicita en el de La Paz. 

2.- SUELOS. 

Oe acuerdo con el estudio socioeconómico de la Secretaria de -
Recursos Hidráulicos4 , en ~l suelo sudcalifornia~o predaminan tres 
grupos fundamentalmente: sierozem, litosoles y de montaña. Son de
ficientes en humus y nitrógeno con alto contenido de calcio; los su~ 
los de tipo sierozem son permeables y se localizan en la mayor parte 
del Estado, ubicándose en ellos los principales focos de desarrollo
agrícola; los litosoles son propios de las partes altas (Sierra de -
Ligui y Loreto), son poco profundos y contienen afloraciones de ro•
cas; y, los suelos de montaña son pequeñas zonas de clases diferen-
tes, localizándose en las partes norte y sur (Anexo 3). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto no todos los suelos -
son aprovechables agricolamente, bien por encontrarse en zonas mont~ 
ñosas o por ser deficientes en nutrientes; como ya se vio, hay defi
ciencias en su suelo de humus y nitrógeno, pero eso es fácilmente su 
perable con el uso de fertilizantes adecuados. 

3.- CLIMAS. 

El clima como conjunto de fenómenos meteorológicos que determi 
nan el estado medio de la atmósfera, está presente en cualquier lu-
gar de la tierra e influye en las diversas actividades del hombre, -
por lo que afecta directamente el desarrollo económico de los pue- -
blos; además de que en cierta forma las características de los demás 
factores son consecuencia de ªl. En Baja California Sur, "la tempe-

!/.- Secretar1a de Recursos Hidráulicos.- Estado de Baja California
Sur -Semblanza Socioeconómica-. Junio de 1975. 
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raturá media anual varia desde los 16ºC., en la parte Sur, hasta los 
24ºC. en la parte Noroeste de la región de Loreto. Las temperaturas 
máximas absolutas oscilan entre los 50ºC. en Mulegé, hasta los 24ºC. 
en la Sierra de la Laguna; las temperaturas mfnimas varian de 2ºC. -
en la parte Noroeste del Estado hasta 7ºC. en la Región Sur del mis
mo". 5 

por las condiciones de su latitud, por su conformación geográ
fica y por su posición y orientación con los mares, la peninsula ca
liforniana se encuentra influida por diferentes corrientes de tien-
tos a lo largo de sus costas: la corriente de California, por el 
Oc~ano Pactfico, desde el Noroeste hasta encontrarse con la c~rr~en
te contra-ecuatorial; asf como la corriente caliente d~ alta· mar de
C.C. Oavison; también en las costas deJ Golfo se encuentran dos co-
rrientes: en el sur y en el norte; la primera es frfa en invierno y
la segunda templada e intermitente. Las diferencias de presión son
las que originan los vientos y exponen a la región a fenómenos como
huracanes y chubascos que se caracterizan por ser intensos y de poca 
duración (Anexo 4). 

La precipitación pluvial en esta región es escasa y con mala -
distribución. Se presentan dos períodos de lluvias: dentro del pri
mer perfodo se encuentran comprendidos los meses de julio, agosto, -
septiembre y octubre, concentrando el 751 de la precipitación total
anual; el segundo periodo comprende a los meses de diciembre, enero
Y febrero, correspondiéndole el 25%. Sus oscilaciones son las si- -
guientes: en el norte de 10 mm. a 100 mm., en el sur de 50 mm. y una 
máxima, en la Sierra de la Laguna, de 750 mm. y su evaporación prom~ 
dio se calcula superior a 2,000 mm. 

4.- OROGRAFIA. 

La superficie de la península es sumamente accidentada y las -
características del relieve que presenta actualmente, empezaron a 

'i.J.- Secretar1a de Recursos Hidráulicos, op. cit. 
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constit~írse desde el paleozóico. pasando por una serie de transfor
maciones a través de diferentes eras geológicas, las cuales dieron -
lugar a emersiones e inmersiones, vulcanismos y otros fenómenos y es 
hasta e~ cret~cico cuando queda defi~ida su estructura peninsular y
su larga cordillera como prolongación de las sierras estadounidenses 
(Nevada, California) y alcanza una longitud de 1,400 kms. y de ancho 
una media de 75 kms. recorriendo toda la península en forma longitu
dinal y se le conoce con diferentes nombres de norte a sur: Sierra
Juárez, San Pedro Mártir, Santa Catarina y Calamajué,en la parte ce~, 
tral _se unen y forman la Sierra San Borja; continuando con esta cad~ 
na montañosa en el Estado Sur. con las siguientes denominaciones: 
Mulegé, de La ConcepciOn y La Giganta. Des.pués de la parte más an-
gosta donde toma cuerpo nuevamente se prolonga hacia el sur tomando
estas otras denominaciones: las Sierras La Victoria y San Lázaro. 
Las alturas sobresalientes corresponden a Las Tres Vfrgenes, en La -
Sierra de Mulegé con 2,054 mts. de altura; La Giganta con 1,738 mts. 
y el Santa Marta con 1,433 mts .• a~ oriente de Las Tres Vfrgenes 
(Anexo 5). 

5.- FLORA. 

En lo que a los recursos de vegetación se refiere, no es mucho 
a lo que se puede aludir, por carecer de datos estadísticos sobre la 
magnitud de los recursos físicos de esta índole. Sin embargo, se ci 
tará un estudio preliminar que sobre la entidad realizó la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería a través de la Comisión Técnica Con-
s~ltiva, para la determinación del coeficiente de agostadero. 4 Se
determinaron nueve tipos de vegetación; cinco tipos de matorrales 
que constituyen-el 84% aproximadamente, de la superficie total de la 
entidad; una selva baja que representa el 5% de la superficie; un 
bosque que abarca el 1.5% de la superficie y un manglar que ocupa el 
1% y el 8% restante lo constituyen zonas agrícolas. 

!/.- S.R.H. Estado de Baja California Sur (Semblanza Socioeconómica) 
pág. 14.- La Paz, B.C.S.- Junio de 1975. 
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6.- .MINERALES. 

Las diferentes edades geológicas por las que hubo de pasar la
estructura del macizo peninsular, son variadas y complejas, siendo -
las que originaron la existencia de los recursos minerales del Esta
do. 

Se han encontrado sedimentos del cámbrico, subdiyisi6n más an
tigua de la era paleozóica, al oeste del Vizcaino. representada por
rocas metamórficas. También del mesozoico, del perfodo cretáceo, m~ 
tálicos y no metálicos, así como la mayor parte de sólidos y lfqui-
dos. 

Hay formaciones de la era cenozóica de los períodos eoceno, 
mioceno y plioceno. El primero, dio lugar a calizas semicompactas 
mezcladas con arena, areniscas y lutitas compactas, localizadas en -
el centro de 1 a penfnsul a, por 1 a vertiente del Pacífico, hasta la -
altura de San Juanico, Isla de Cedros y Punta Eugenia; el segundo, -
se presenta por el Golfo de California y parte del Padfico; los se
dimentos de este período cubren la mayor parte del Estado; el terce
ro, se encuentra representando por fósiles de esta edad '(rocas cale~ 
re as). 

Los sedimentos de esto~ perfodos son importantes porque prese~ 
tan mineralizaciones, algunos con indicios de depósitos de petróleo
como el mioceno; y algunos recursos ya detectados como el cobre en -
Santa Rosalía y el Yeso en la Isla de San Marcos; también yacimien-
tos de magnesita en la Isla Margarita y en el Vizcaíno; asbesto, cr!!_ 
mita y fosforita en el Valle del Vizcafno, así como calizas en Todos 
Santos; mármol y ónix en las cercanias de El Pescadero. 

7.- AGUAS SUBTERRANEAS. 

Los recursos hidrológicos en la región, son escasos y con mala 
distribuci6n. Es sumamente importante la captación de la precipita
ción pluvial, en virtud de que de éstas depende la realimentación de 
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los ma~tos freáticos; por lo que se considera que la cantidad de 
aguas subterráneas, es funci6n directa de la cantidad del régimen 
pluviométrico. A pesar de que no se han determinado en forma exacta, 
la magnitud de los dep6sitos internos de las aguas f6siles, se puede 
usar como indicador la precipitaci6n media para determinar la canti
dad y por ende· cuantificar la disponible. 

Ast-se tiene que el 16%, en términos generales, es la cantidad 
de este recurso que captan los acuiferos; en el área, al sur de la
capital, el r.égimen pluviométrico es de 331 mm. alcanzando una máxi
ma de 750 mm. calculada en 3'155,500.000 m.3 de los que s61o se apr~ 
vechan unos cincuenta millones; en la zona, al norte de la capital.
la media es de 75 mm. apreciándose en 4'722,925.000 m3., en las inm~ 

diaciones de los dos Estados de Baja California, la precipitación es 
casi nula. 

La entidad, por su formación geomorfol6gica, cuenta con varios 
mantos acutferos subterráneos de or,gen mete6rico o de aguas fósiles 
y en cuanto a su disponibilidad~ las ~rincipales zonas geohidrol6gi
cas son: Valle de Santo Domingo, Valle de La Paz, Valle del Carrizal, 
El Vizcaíno y.Los Planes (Anexo 6). 
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II.- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOHICA. 

El conjunto de elementos que conforman el marco genef"a.I <liz u.
infraestructura socioeconómica, aunque distintos entre si, tienen en 
com~n coadyuvar al aumento de la productividad, a la elevación del -
nivel de vida y al mejoramiento social. Por eso, la infraestructura 
es considerada de significativa relevancia para el desarrollo econó
mico. El desarrollo de las actividades económicas encauzadas a la -
producción de bienes y servicios productivos, proporcionan cierta 
cont~nuidad del crecimiento económico, además, alienta y atrae a la
inverstón privada. Asf, los elementos constitutivos repercuten di re~ 
ta o indirectamente en la actividad de los sectores económicos. Den 
tro de los que actúan di rectamente en el incremento de ta product i v.!_ 
dad del sector industrial y agrfcola, están: el suministro de ener
gía eléctrica y la construcción de obras de riego; y, de los que in
fluyen indirectamente se tienen a los diversos sistemas de comunica
ción. En el coritexto de los que afectan indirectamente al mejora- -
miento social, se pueden citar las instalaciones de servicios médi-
cos, educativas y otras de seguridad social. 

Con el objetivo de presentar algunas caracterfsticas de la in
fraestructura socioeconómica del. Estado de Baja California Sur, se -
tratarán por separado algunos indicadores del comportamiento de sus
elementos integrantes, en la forma siguiente: 

1.- SISTEMA DE COMUNICACION TERRESTRE. 

La red del sistema de comunicación vial está integrada por 
2,856 kms. longitudinales, divididos de acuerdo con sus caracterfsti 
cas pecul tares como 1 o muestran 1 os siguientes indicadores. 
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CAMINOS KMS. PORCENTAJE 

PAV !MENTADOS 

CAMINOS REVESTIDOS 

MANO DE OBRA 

TOTAi:. ES 

1,188 

562 

1,106 

2 ,856 

41.60 

19.68 

38.72 

100.00 

Dentro de este sistema, la Carretera Transpeninsular es de su
ma importancia en virtud de que constituye la principal lfnea tron-
cal del Estado, pues por la forma en que se desplaza a través de él, 
desde su extremo sur, Cabo San Lucas, hasta el Paralelo 28, que es -
convencional y políticamente la línea divisoria entre las dos cali-
fornias. le corresponde el 83.33 por ciento (990 kms) del, total de -
caminos pavimentados. 

Del conjunto de esta red vial, el 58.4 por ciento pertenece a
caminos revestidos y de mano de obra; no obstante, son transitables
en cualquier época del año; 1 sin embargo, su deficiencia es obvia, 
tanto por su bajo índice de kilometraje construido por cada cién ki
lómetros cuadrados, como por su calidad. Si se relaciona el indice
estatal con el nacional, 3.9 para el primero y 9.0 para el segundo,
también se manifiesta ampliamente esta deficiencia. 

La Carretera Transpeninsular, hasta ahora, sólo ha cumplido 
parcialmente con uno de sus principales objetivos, pues es verdad 
que dá acceso al resto del pais, pero es primordial no perder de vi~ 
ta la importancia que reviste el hecho de contar con una completa 
red vital estatal que cumpla con la función de integrar al Estado 
tanto interna como externamente con el fin de lograr una moviliza- -
ción de recursos económicos con fines productivos, asi mismo, respo~ 

];_/.- Secretarfa de Recursos Hidráulicos, op. cit. 
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der a las necesidades de los contingentes humanos rurales; es decir. 
que esta infraestructura básica debe ser completa para que se logre 
el despegue económico regional. de donde que es imperativa y priori
taria la necesidad de comunicar todos los puntos geográficos donde -
se localizan los recursos naturales y humanos. 

Estos recursos mencionados han sido subexplotados por la falta 
de comunicación interna, entre otras causas. Nótese que a lo largo
de toda su extensión, el Estado cuenta con una amplia gama de recur
sos potenciales como son: la zona del Vizcaíno-Pacifico-Norte, rica
en pesca. la cual ya está en explotación; así como también en yac1-
mientos minerales y agricultura en el desierto del Vizcafno. En la
parte centro de l~ entidad, en la zona de Comondú La P~risima y el -
norte del Valle de Santo Domingo, lugar donde se puede incrementar -
la fructicultura y la cr1a de ganado caprino y la parte sur del Est~ 

do cuyas principales potencialidades están en los sectores turfstico 
y pesquero. 

De acuerdo con un trabajo real izado por la S.R.H. -1975. 2 hay-
la siguiente serie de caminos propuestos: circuito Pacífico-Norte, -
Villa Insurgentes-Francisco Villa, km. 9-Pto. López Matees. La Paz,
Los Planes, Comondú-Rosarito, La Purísima-San Juanico, Cadejé-San Jo 
sé de Gracia, Todos Santos-Cabo San Lucas, Los Planes-Cabo Pulmo, 
San José-Cabo Pulmo y Santo Comin90-Loreto. 

Se estima. 3 que es urgente la construcción de 1,500 kilóme- -
tros de carreteras para responder a las ;iecesidades crecientes del -
Estado de explotar debidamente sus recursos naturales potenciales 
(Anexo. 7). 

~/.-Secretaria de Recursos Hidráulicos. op. cit. 
1/.- Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado de Ba

ja California Sur.- Julio de 1979. 



35 

2.-·SISTEMA DE COMUNICACION AEREA. 

Por su localización geográfica se advierte de inmediato que el 
Estado de Baja California Sur, se encuentra apartado de los mercados 
nacionales; situación que favorece el dinamismo del sistema aéreo, -
gracias a ello el Estado se sitúa entre los primeros, a nivel nacio
nal. 

El servicio ~éreo del Estado comprende el movimiento tanto de
pasajeros como de carga, a través de vuelos regulares que comunican
con Tijuana, Mexicali, Ensenada, Santa Rosalía, Loreto y Ciudad Con~ 
titución, en la Pentnsula; con lugares de las Costas del Golfo de C~ 
lifornia y del Pac,fico como Guaymas, Navojoa, Hermosi~lo, Los Mo- -
chis, Mazatlán, Culiacán y algunas entidades del interior como Dura~ 
go, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y la ciudad de México. También
hay servicio de este género para algunas de las principales poblaci.2_ 
nes del Occidente de los Estados Unidos. 

Para cubrir los requerimientos de este tipo, sudcalifornia 
cuenta con las siguientes instalaciones aeroportuarias: Aeropuerto -
Internacional de la ciudad de La Paz; Aeropuerto Internacional de 
San José del Cabo; seis de mediano alcance, de los que se citan cua
tro de los más importantes: Loreto, Santa Resalta, San Ignacio y Gu~ 
rrero Negrci. También se cuenta con treinta y tres aeropistas, consf 
deradas de segundo orden por el tipo de construcción, por su longi-
tud y por la falta de servicios propios como la iluminación en la 
pista, radioayudas, abastecimiento de combustible y otros aspectos -
técnicos. Es notorio que casi todas las poblaciones del Estado, tie 
nen cuando menos pista de aterrizaje. (Anexo 8). 

A pesar de esa cantidad de aeropistas, el mayor movimiento aé
reo comercial se realiza por el Aeropuerto Internacional de la ciu-
dad de La Paz, y el servicio local es cubierto de acuerdo con la de
manda. El número de vuelos a la semana en conjunto suman 66, reali
zados por las diferentes lineas aéreas con la siguiente distribución: 



LINEAS 

AEROMEXICO 

LlNEAS Y CANTIDADES DE VUELOS 
-1977-

A E REAS CANTIDAD 
DIARIOS 

4 

MEXICANA DE AVIACION 1 

AIR WEST 

AEROl INEA:> DEL PACIFICO 2 

T O T A L E S : 
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DE VUELOS 
SEMANALES 

28 

7 

3 

14 

66 

Aeroméxico y Mexicana de Aviación mantienen un vuelo diario, -
cada una, al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. Final-
mente, Air West cubre la siguiente ruta internacional: La Paz-Fenix
Okland-San Francisco-Sacramento, Estados de Norteamérica. 

3.- SISTEMA DE COMUNICACION MARITIMA. 

La transportación· marítima se realiza por un conjunto de emba~ 
caciones para pasajeros, de cabotaje y tráfico de altura y de tipo -
tur1stico. 

Se cuenta en el presente para satisfacerla con una infraestru~ 

tura como sigue: dos puertos de altura: Puerto San Carlos, locali-
zado en las inmediaciones de la costa sudcaliforniana en el Océano -
Pacifico y el Puerto de Santa Rosalía, en la vertiente norte del Es
tado, por el Golfo de California. Hay muelles de menor calado en La 
Paz, Cabo San Lucas, Puerto López Mateas, Puerto Escondido y Bahía -
de Tortugas; ast como atracaderos de importancia secundaria (Anexo-
8). 

Son ocho transbordadores, operados por Caminos y Puentes Fede
rales de Ingresos y Servicios Conexos, que comunican a Baja Califor
nia Sur con los Estados de Sonora, Sinaloa y Jalisco; con capacidad-
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para transportar pasajeros y desde vehículos pequeños hasta camiones 
de carga. Tienen itinerario pre-establecido y su servicio regular -
recorre las siguientes rutas: La Paz-Mazatlán, la Paz-Guaymas-Santa 
Resalía, La Paz-Topolobampo y Puerto Vallarta-San Lucas. Hay embar
caciones sin itinerario fijo que cubren el servicio de cabotaje y 
tráfico de altura, transportando diversos productos. 

También existen embarcaciones de tipo turfstico, eomo un yate
de paseo colectivo, dos. botes con fondo de cristal, una lancha rápi
da para deporte acuático y ciento noventa y cinco lanchas de pesca -
deportiva. 

Con datos proporcionados por. el ya citado organismo descentra-
1 izado, se dio el siguiente movimiento entre los años de 1972 a mar
zo de 1976: salieron de la entidad 558,696 personas y entraron 559,743 
personas; en cuanto a los vehiculos, salieron 65,295 y entraron 
60,079 y respecto al movimiento de carga, se supone que salieron del 
Estado 980,000 toneladas y entraron 901,00 toneladas de carga en ge
neral. 

Como se ve por la información precedente, en ese intervalo 
(1912 a marzo de 1976), la cantidad de pasajeros como el volumen de
~arga, es considerable. La cantidad de pasajeros ha aumentado, debi 
do a que a partir del año de 1973, el número de transbordadores se -
incrementó, facilitando el acceso al Estado por este medio a la 
afluencia turistica. 

Se considera que las instalaciones portuarias son deficientes, 
por lo que se hace necesaria la construcción de más puertos de altu
ra para dar salida al producto de la explotación minera, que ya se -
inició, así como aumentar las unidades navieras para cubrir las de-
mandas futuras y abrir más rutas a otros estados, pues actualmente -
a pesar de la proximidad y la importancia que reviste, no existe co
municación por este medio entre los dos Estados de Baja California.
Estados Unidos de Norteamericana y otros puntos en el mismo estado,
lo que dio lugar a que se propusiera el establecimiento de comunica-
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1976 CUADRO 1 

TIPO CANTIDAD CAP. TOTAL 

Yates de paseo colectivos. 
Botes con fondo de cristal 
Lanchas rápidas para deporte acuáticos 
Lanchas de pesca deportiva 

1 

2 

1 

195 

FUENTE: D1recc1ón Estatal y Delegación Federal de Turismo. 

20 

16 

390 

Información General, Gobierno del Estado de Baja California
Sur, 1976. 

TRANSBORDADORES QUE PRESTAN SERVICIO ENTRE EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR Y LOS ESTADOS DE JALISCO, 

SINALOA Y SONORA 

TRANSBORDADORES 

La Paz 
Pdte. Gvo. Dfaz O. 
Benito Juárez 

Coromuel 
Mazatlán 
Guaycura 

Azteca 

1976 

CAP. 
AUTOMOVILES 

115 
90 

90 

185 
150 

200 

Puerto Vallarta .185 

CAP. DE 
PASAJEROS 

800 

800 

600 

1,200 

1,200 

201 

1,200 

CUADRO 2 

RECORRIDO 

Mazatl án-La Paz 
Mazatlán-La Paz 
Guaymas-La Paz 

Mazatlán-La Paz 
Mazatlán-La Paz 
Mazatlán-La Paz 
La Paz-Topolobampo 

Vallarta-San Lucas 
FUErtTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 

Información General_, Gno. Del Edo. de B.C.S. 1976. 
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4.- ENERGIA ELECTRICA. 

No obstante la ausencia de corrientes fluviales favorables a -
la generación de fluido eléctrico. el Estado avanza a ritmo acelera
do en la electrificación. En el año de 1976 se contaba con 16 plan
tas diesel. las que en total arrojaban una producción de 55,430 kws~ 

cuya generación alcanzaba la cifra de 113 1914,964 kwh. 

Las localidades donde se localizan las plantas generadoras son: 
La Paz, con capacidad productiva de 32,000 kws. de los cuales sólo -
se consume el 43.91%, ésto representa 14,050 kws. consumidos de ese
total, además presenta una tendencia de crecimiento anual del 20%; -
Ciudad Constitución, con producción de 15,000 kws. de los que única
mente utiliza el 57,66%, o sea ·1a cantidad de 8,650 kws., estimándo
se su tasa de crecimiento anual en 15%; Cabo San Lucas, cuenta con -
3,500 kws. instalados y su· demanda asciende al 48.57%. es decir, 
1,700 kws. y su incremento anual es def 12%; Loreto, tiene una inst~ 
lación con·capacidad de 1,200 kws. de los cuales consume el 50%, con 
una tasa de incremento anual del 6%; y, finalmente Santa Resalía, 
que cuenta con una capacidad instalada de 3,500 kws., pero sólo usa
cl 41.14%, con tendencia de crecimiento anual del 8%. 

Con el fin de ampliar la capacidad instalada se encuentran al
gunas obras en proceso en la~ que están impllcitas, la ampliación de 
la planta de Ciudad Constitución con ~,000 kws .• asf como una móvil 
con éapacidad de 2,500 kws., además de la adecuación de una unidad -
turbo-gas del.orden de los 14,000 kws. Por otro lado, se tenía pro
yectado para el siguiente año, aumentar esa capacidad hasta alcanzar 
22,000 kws. y también se encontraba en construcción una planta más -
termo-eléctrica, la cual entrará en funciones en 1979, con capacidad 
de 75,000 kws. 

La población beneficiada con el servicio eléctrico corresponde 
para la urbana el 93.5% y para la rural el 65%. 
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1 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 
BAJA CALIFORNIA SUR EN EL ARO 

EL¡' ESTADO DE 
DE,1976 

TIPO DE USO 

Total de energía generada 
Doméstico 
Comercia 1 turf stico· 
Industrial 
Agrfcola 
Servicios Públicos 

VOLUMEN KWS. 

103 1 559,059 
22'• 076. 332 
18 1 508,291 
23 1 237,828 
29'429,730 
10'306,878 

1 CUADRO 3 

PORCENTAJE 

100.00 
21. 32 
17.87 
22.44 
28.42 

9.95 

FUENTE: Comité Promotor. de Desarrollo Socioec n6mico del Estado de -
B.C.S. 1976. 

oe· acuerdo con la publicaci6n lnforniacien Básica, se puede -
asentar que algunos pequeftos poblado~ particiran de los beneficios -
de la energfa eléctrica que no son considerados en el cuadro ante-·
rior, tal vez ~or su escaso monto en cuanto a cantidad de consumo o
a cantidad d~ habitantes ben~ficiados. esto s asf porque en algunos 
casos es proporcionada por empresas o coopera ivas establecidas en el 
mismo lugar; en otros casos, por plantas que 
administración de un patronato integrado por 
y habitantes del lugar y además por lineas d 

funcionan mediante la -
autoridades municipales 
transmistón, desde los 

puntos generadores ya mencionados (ver cuadr s 4, 5 y 6, págs. 41, -
42 y 43). 

Indudablemente que las cantidades prop rcionadas por este me-
dio no es muy grande desde el punto de vista cuantitativo; sin embar 
go, desde el punto de vista social, cumple ulna función grande, más -
cuando se trata de gente que habita en zonas lejanas por estar dese~ 
pefiando trabajos productivos, 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACIONES CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
Y PROPORCIONADO POR EMPRESAS O COOPERATIVAS -
ESTABLECIDAS EN EL MISMO· LUGAR. l 9 7 6 

CUADRO 4 

L o e A L I D A o MUllICIPIO 

Punta Eugenia Mulegé 
Bahía Tortugas Mulegé 
Bah ta Asunción Mulegé 
Punta Abreojos Mulegé 
La Bocana Mulegé 
Guerrero Negro Mulegé 
Isla San Marcos Mul egé 
Puerto Cortés Comondú 
Puerto Adolfo L6pez Ha te os eomondú 
Puerto Alcatrá.: Comondú 

FUENTE: Comisi6n Federal .de Electricidad en ~1 Edo. de 
Baja California Sur/Diciembre de 1976. 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
ELECTRICIDAD 

Poblaci6n con servicio de energía eléctrica que.son proporcionados media~te lfneas de 
transmisi6n.1976. . CUADRO 5 

SANTA ROSALIA A: 
- San Bruno 
- Mulegé 

DE CIUDAD CONSTITUCION A: 
- Vil la Morel os 
- Santo Domingo 
- Pobl. Benito Juárez 
- Villa Hidalgo 
- Villa Insurgentes 
- N.C.P.E. Ley Fed. de Aguas 1 1 
- N.C.P.E. Ley Fed. de Aguas 1 2 
- N.C.P.E. Ley Fed. de Aguas # 3 

N.C.P.E. Ley Fed. de Aguas # 4 
- N.C.P.E. Ley Fed. de Aguas N 5 
- Puerto San Carlos 
- Ramadi tas 
- Teotl án 

- Zaragoza 
- Marfa Auxiliadora 
- El Piojillo 

DE LA PAZ A: 
- El Centenario 
- San Pedro 

- Todos Santos 
- El \riunfo 
- San Antonio 
- Los Planes 
- El Carrfzal 
- El Pescadero 
- Juan Domfnguez ~ota 
- El Sargento 
- La Ventana 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad en el Estado. 
B.C.S./Dic. de 1976. 

DE CABO SAN LUCAS A: 
- San José del Cabo 
- Santa.Rosa 

- Santa Anita 
- San José Viejo 
- Rosarito 
- Caduaño 
- Mi rafl ores 
- Santiago 
- Las Cuevas 
- La Ribera 
- La Playa 

Animas de Arriba 
- Animas de Abajo 
- Santa Catarina 
- Guaymitas 
- Barrio Santa B~rbara 

(Santiago) 
- Boca de la Sierra 
- Los Barriles 
- Buena Vista 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Plantas que funcionan mediante administración de un patronato integrado por autoridades 
municipales y habitantes del lugar, 1976 

CUADRO 6' 

CAPACIDAD INST~ 
L o c A L I D A D LADA EN KW. M u N I c 1 p 1 o 

Guerrero Negro 75 Mulegé 
N.C.P.E. Gustavo Dfaz Ordaz 200 Hulegé 
Santa Agueda 20 Hulegé 
San Javier 30 Comondú 
La Purt sima-San Isidro 100 Comondú 
San Miguel y San José de Comondú 30 Comondú 
San Juanico 50 Comondú 
Ca dejé 20 CDmondú 
Isla Magdalena 35 Comondú 
La Poza 50 Comondú 
Francisco Vil la 20 Comondú 
San Bartola 30 La Paz 

1 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad en el Estado. 
Información General. Gno. del Edo. de B.C.S./Dic. de 1976. 
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5.- ASPECTOS bE IRRIGACION. 

En el Estado de Baja California Sur, el recurso agua es suma-
mente escaso y su abastecimiento depende casi exclusivamente de los
acufferos del subsuelo, sólo que desafortunadamente éstos no se en-
cuentran en todas partes de la entida~. y gracias a la gran cantidad 
de estudios realizados en esta materia ha sido posible determinar 
que el 10% de la entidad presenta escasa disponibilidad de agua; el-
20% no €iene ninguna posibilidad porque no hay agua; el 4% cuenta 
con agua subterránea y con márgen para aumentar su explotación en 
forma moderada; el 30% tiene posibilidades limitadas y es aprovecha
da totalmente; y, por Qltimo, el 36% dispone de agua subterránea pe
ro se está dando una sobre explotación que está abatiendo los mantos 
freáticos (Anexo 9). 

Los lugares donde se detectaron caudales subterráneos dieron -
lugar al surgimiento de centros agrfcolas, tales como el Valle de 
Santo Domingo (Distrito de Riego No. 66), que riega una extensión 
aproximada de 60,000 has., mediante el uso de 541 pozos profundos; -
el Valle de La Paz 1.445 has., el Valle de Los Planes 1,182 has., El 
Carrizal con 1,028 has., Mulegé con 580 has., San José del Cabo con-
688 has., Valle del Vizcaino con 1,530 has., en Santiago, Las Cuevas 
La Ribera con 510 has., la Purtsima-San Isidro con 212 has., en To-
dos Santos y El Pescadero con 450 has. (Anexo 10). 

En algunas regiones de las costas del Océano Pacifico, donde-
los resultados de los esfuerzos para obtener agua del subsuelo han -
sido infructuosos, la Secretaria de Recursos Hidráulicos a través de 
la Comisión para el Aprovechamiento de las Aguas Salinas, ha cons- -
trutdo en el Estado 9 plantas desaladoras. aplicando diversos proce
sos de desalaz6n de acuerdo con las caractertsticas de cada lugar. 

En Puerto Chale y Punta Eugenia, se utilizan destiladoras sol~ 
res, cuya producción varta entre los 1,000 y 1,500 litros sólo para
cubrir las necesidades más urgentes de unos 100 habitantes. 
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De 6smosis inversa son las plantas conque se abastece a los 
poblados de López Mateos, con 2,000 habitantes y Asunción, con 1,000 
habitantes, con capacidad de 200 y 1,000 metros cúbicos por dfa, res 
pectivamente. 

En Abreojos con 500 habitantes y Bahfa Tortugas con 1,500 hab! 
tantes, se construyeron plantas de evaporaciOn instantánea, y tienen 
capacidad respectivamente de 100 y 300 metros cQbicos por dfa. En -
Natividad, poblado con 350 habitantes y Puerto Alcatraz con 600, el
agua es suministrada por dos plantas de compresión de vapor de 60 m~ 
tros cúbicos cada una. 

Si bien es cierto que se encuentran instaladas las plantas de
saladoras para abastecer de agua a pequeños grupos de gentes que se
encuentran en lugares donde las posibilidades de obtener agua son n~ 
las, únicamerite justifica el hecho de que son lugares donde se están 
explotando los recursos naturales, pero no porque ya se haya domina
do la técnica para desalar el agua de mar a precios costeables, por
el contrario, la obtención de un litro de agua por este sistema es -
muy elevado, por lo que resulta conveniente insistir en el incremen
to de la investigación para que se obtenga agua desalada de mar a b!_ 
jo costo y permita no sólo la demanda para uso doméstico sino que 
sea lo suficientemente costeable para que se desarrollen en forma 
normal cual~squiera de las actividades productivas; asimismo, sobre 
la experimentación de técnicas que permitan obtener un mayor prove-
cho de las condiciones de nubosidad y húmedad del Estado, tales como 
la estimulación de lluvias, aspecto en el que ya se ha experimentado, 
para compensar la falta de dotación natural del recurso de agua al -
Estado Sudcaliforniano. 

6.- EDUCACION. 

La educación como parte sensitiva de toda organización soc~al
Y como pilar de desarrollo económico, debe ser llevada a los estra-
tos sociales. 
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~n este aspecto el Estado de Baja California Sur, ha tenido 
avances considerables a tal grado que en términos prácticos puede 
considerarse inexistente el analfabetismo. De la población compren
dida entre los 15 y 49 años de edad, en el año de 1975, Onicamente -
el 3.4% de sudcalifornianos, no conoc!a el alfabeto, porcentaje not!_ 
blemente reducido comparado con la media nacion~l que es del 23.8%. 

De acuerdo con los datos correspondientes del año escolar 
1975-1976, la entidad contaba con 333 escuelas, 2,056 profesores y -
55,001 alumnos. El sistema educativo, considerado en sus diferentes 
niveles, se distribuye de la siguiente forma: 

Educación Preescolar. - Se dispone para este rubr_o de 63 jard!_ 
nes de niños en los que se atendieron.5,490 niños por 166 educadoras, 
correspondiéndoles los stguientes porcentajes 19%, 10% y 3%, respec
tivamente. De acuerdo con est~macio~es hechas, en ese perfodo sólo
se cubrfa la tercera parte de los párvulos, entre 3 y 5 años de edad. 

Educación Primaria.- Este nivel escolar es el más numeroso y
el que cuenta con mayor atención. Es de notarse la elevada partici
pación del Gobierno Federal. dado que cubre la demanda del 95.68% 
del total de alumnos y mantiene el 95.77% de las instalaciones esco
lares. En el intervalo ya citado, funcionaron 213 escuelas, atendi
das por 1,009 profesores; teniendo a. su cargo 37,563 alumnos (se es
peraba cubrir la demanda total para el ciclo siguiente 1976-1977). 

Educación Media Básica.- En esta clasificación se incluye el
ciclo básico de tres años de secundaria y capacitación. De las 28 e~ 
cuelas que existfan, 26 eran secundarias y dos de capacitación. En
el las prestaban sus servicios 523 profesores a un conjunto de 7,421-
alumnos, el 97% de ellos asistta a las escuelas secundarias y los de 
más a las de capacitación. 

Ciclo Básico.- En este rubro se computan la escuela de mus1ca 
y las academfas comerciales, las cuales en el ciclo escolar en cues
ti6n concentraban 1,500 alumnos, contando con.14 escuelas y 82 profesores. 
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Nivel Medio Superior.- En esta clasificación se enmarcan las
preparatorias, C.E.C. y T. y C.E.T.A. No. 27. Funcionaron en ese 
lapso 12 escuelas, 227 profesores y 2,291 alumnos. Estas doce insta 
laciones educativas, sólo pudieron absorber el 75% de los· egresados
de las secundarias. 

Escuela Normal Urbana.- Existe un~. en ella se imparten las -
carreras de educadoras de jardtnes de niños y la de profesores de 
~rimaria. Contaba con 648 alumnos en total, de los que el 40%, co-
rrespondian a la carrera de educadoras y los demás a la carrera de -
profesores de primaria; además, contaba con 40 profesores. 

Instftuto Tecnológico Regional.- Al igual que la Escuela Nor
mal, este Instituto es considerado como de educación superior cuya -
cantidad de alumnos ascendía a 98. 

Universidad Autónoma de Baja California Sur.- Esta institu- -
cfón de educación superior, inició sus actividades en el año de 1976, 
con 220 alumnos inscritos. Debido a su corta existencia no se cuen
ta con elementos suficientes para evaluar en. toda su magnitud sus l~ 
gros y alcances. Teóricamente era inaplazable su establecimiento y
su justificación es plena, puesto que el nuevo Estado necesita técni 
cos. J 

Precisamente, debido a la deman~a educativa se han establecido 
en la entidad, hasta el año de 1976, cuatro escuelas técnicas agrop~ 
cuarias, dos escuelas técnicas, pesqueras, un centro de Estudios Te~ 
nológicos Agropecuarios, un Centro de Educación de Ciencias y Tecno
logfas del Mar y un Centro de Estudios Cienttficos y Tecnológicos. 

Hay un aspecto más, el sistema extraescolar se integra de cua
tro Centros de Educaci6n para Adultos que atienden a 236 personas; -
41 centros de alfabetización con 311 personas mayores de 15 años; 19 
albergues escolares donde habitan 1,110 niños inscritos en escuelas
de concentración, una sala popular de lectura que beneficia a 565 
campesinos y s·misiones culturales que atienden a 9,818 personas. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
SISTEMA EDUCATIVO 

1975-1976 

NIVEL Y CONTROL TOTAL.DE ALUMNOS ESCUELAS 

Educaci6n Elemental 5,490 
Federal 5,490 

Educaci6n Primaria 37.563 
Federal 35,941 
Particular 1,622 

Ciclo Bhico 1 1,500 
Federal 162 
Particular 1,338 

Educaci6n Media Bh ica 7,421 
Federal 6,796 
Particular 625 

Educaci6n Media Superior2 2,291 
Federal 1,269 
Particular 1,022 

Educaci6n Superior3 746 
Federa 1 746 

T O T A L E s : 55, 011 

1/.- Escuela de Música y Academias Comerciales. 
'f!.- Preparatorias, C.E~C. y T. 
!/.-Normal y Licenciaturas I.T.R. 

63 
63 

213 
204 

9 

14 
l 

13 

28 
20 

8 

12 
5 
7 

3 
3 

333 

FUENTE: Direcci6n de Educaci6n Federal en el Estado. 

CUADRO 

MAESTROS 

166 
166 

1,009 
965 

44 

82 
5 

77 
523 
401 
122 

227 
129 

98 

49 
49 

2,056 

Tomado de Informaci6n General, Baja California Sur. 1976. 
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7.- CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA. 

El sistema médico asistencial de seguridad social, está cons-
titufdo por la contribución tanto de servicios. como por las instat~ 
ciones proporcionadas por organismos de la iniciativa pOblica y pri
vada, éstas son: La Secretarla de Salubridad y Asistencia, el Insti 
tuto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servi-
cios de los Trabajadores del Estado, Secretaria de ta Oefensa Hacio
nal, Secretarfa de la Marina y por profesionistas que proporcionan -
asistencia médica particular. 

Existfan, hasta julio de 1976, sólo 164 médicos a los cuales.
simbólicamente, les correspondfa atender a 1,002.4 habitantes; 279 -
camas, del conjunto de camas, corresponden a la Secretarta de Salu-
brid~d y Asi~tencia POblica 215; al Instituto Mexicano del Seguro 
Social 22; y 25 a la Secretaria de la Defensa Nacional y 17 camas al 
resto de las.instituciones. 

Se colige de la descripci6n anterior, que la situación de los
servicios médicos prestados a la población es poco satisfactoria, 
aunque se incluya que estaban en construcción una Clfnica en la ciu
dad.de La Paz, con 84 camas y uña m&s en ciudad Constitución con 37-
camas. A pesar de esas dos construcciones, se tiene una cifra prom~ 
dio de 692.9 habitantes por cama. 

Sin embargo, la situación en la entidad es m&s alentadora en -
comparación con la media nacional, las cifras correspondientes en 
porcentaje 'son: 1,700 habitantes por cada médico y 790 habitantes -
por cama. No obstante,es necesario subrayar que aunque cuantitativ!!_ 
mente, la entidad va a la vanguardia, no puede dectrse lo mismo en -
términos cualitativos; pues es una desventaja muy grande no contar -
con un sistema de salud adecuado y con equipos eficientes y suficie~ 

tes. Tómese en cuenta también que en las localidades pequeñas suele 
no haber servicios médicos, y en cuanto a las existentes son, aparte 
de limitadas, de poca calidad, púes con frecuencia el paciente debe-
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ser eriv1ado a otra población. 

COtlCLUSIONES 

El Estado de Baja California Sur presenta una configuración -
geográfica casi insular y es recorrido por una cordillera montañosa
que lo divide en una parte amplia que se extiende por el lado del 
Océano Pacífico con un leve declive que se prolonga hasta la plata-
forma continental; y otra angosta, del lado del Gol fo de California, 
al cual drena sus aguas. 

La primera constituye depósitos aluviales con una textura muy
permeable que no permite la formación de arroyos de importancia, en
tanto que en la segunda, st se llegan. a formar, pero la mayor parte
del año permanecen secos. 

Esa cordillera que recorre la Pentnsula determina los climas -
que predominan en el 11tora4 del Océano Pacfffco y los del Golfo, 
as1 como la existencia de diversas riquezas minerales. 

Sus suelos se dividen en tres grandes grupos, siendo éstos los 
sierozem que son pobres en materia orgánica y nitrógeno, son semide
sérticos y.se les encuentra en la mayor parte del Estado; los litos~ 
les, también pobres e~ materia orgánica y nitrógeno y se les encuen
tra en las partes altas; y, por último, los de montaña que son pequ~ 
ñas áreas ~e diferentes clases y tanto ~e le~ localiza en la parte -
norte como en la del sur sobre la cordillera montañosa sudcaliforni~ 
na. 

En cuanto al recurso agua. la mayor fuente de aprovisionamie~ 
to la constituyen los recursos subterráneos formados por aguas fósi
les o almacenadas, derivado de la escasa precipitación pluvial, la -
cual por escasa que sea es de vital importancia en virtud de que me~ 
ced ª'la·icaracterfstica permeable del suelo es la única retroalimen
tación que tienen los mantos freáticos. 
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Ast, para la explotación de la enorme riqueza potencial de que 
dispone el Estado de Baja California Sur, el sudcaliforniano ha veni 
do creando una infraestructura socioeconómica, tanto en lo que se r~ 
fiere a los medios y sistemas de comunicación, como a la dotación de 
energía eléctrica, aspectos de irrigación, educación y centros asis
tenciales, los cuales son insuficientes en cantidad y calidad para -
cubrir la:demanda actual, resultando obvio que de persistir dicha si 
tuaci6n, ésta necesariamente se encontrará incapacitada para apoyar
cual quier plan de desarrollo económico estatal. 

RECOMEHOACIONES. 

Por lo tanto, con el objeto de apoyar el desarrollo económico
del Estadp, es necesario que se incremente y mejore la infraestruct~ 
ra socioeconómica actual y proporcione un servicio eficaz y eficien
te a través de su aprovechamiento óptimo. Para ello se recomienda -
implementar.medidas que coadyuven a su consecución, tales como: 

Pavimentar las carreteras trazadas en el Pacifico Norte e int~ 

grar al desenvolvimiento socioeconómico del Estado a todas las loca-
1 idades que se localizan en esa subregi6n, ast como la de la subre-
gión del Pac,fico Sur y unir con caminos pavimentados a muchas otras 
localidades que se encuentran a lo largo del Estado con la Carretera 
Transpeninsular y hacer más funcional a ésta misma. 

El sistema de comunicación aérea es el medio de comunicación -
mas desarrollado, sin embargo opera con serias deficiencias, princi
palmente de las instalaciones aeroportuarias, por lo que es imposter. 
gable para una mayor operatividad, en lo que se refiere a los aero-
puertos internacionales. una mayor organización, y en cuanto a los -
de corto ~~ediano alcance, dotarlos de mayores servicios para pro-
piciar una navegación aérea con mayor seguridad. 

El sistema de comunicación marftima, es ya insuficiente en 
cuanto a cantidad y calidad y ademas no cubre rutas con otras entid~ 
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des que son vitales para el desarrollo del Estad6, por lo que es su
mamente urgente y necesario el incremento de las unidades navieras -
que prestan servicios actualmente y comunicar por este medio a Baja
Cal ifornia y·a California, Estados Unidos. 

Dada la escasa disponibilidad de agua, como primera medida, es 
necesario. el control estricto de su uso y acelerar la investtgación
para la obtención de agua desaltnizada de mar a precios costeables. 

En cuanto a la educact6n, es verdad que en los términos conve~ 
cionales puede decirse que no existe el analfabetismo, sin embargo.
es palpable la carencia de personal técnico por lo que es convenien
te una reorientacfón de acuerdo con las necesidades reales socioeco
nómicas de la entidad. 

En cuanto a la asistencia médica, pese a que en el estado se -
presenta una mayor cobertura en comparación con la media nacional, -
es urgente que se aumenten los centros de asistencia médica adecuad~ 
mente equipados; y además, que sus benefjcios se lleven a un mayor -
nOmero de po~ación rural, que es la m~s desprotegida en este aspecto. 



TERCERA PARTE 

ASPECTOS SOCIOECONOHICOS OE LA POBLACION 



54 

I. - POBLACION Y CAUSAS DE SU INCREMENTO. 
.. 

1.- INTRODUCCIOH. 

El hombre. por un lado genera una demanda constante de bienes
Y servicios para satisfacer sus necesidades y. por otro. es uno de -
los factores importantes de la producción, razón por la que se puede 
::onsiderar que la principal fuerza im!Julsora del desarrollo socioec2_ 
nómico la constituye la concatenación de las necesi.dade::; y activida
des humanas. De ésto se infiere la gran importancia que reviste el
conocfmiento de los elementos que conforman la estructura demográfi
ca, su .tendencia y la infraestructura de los asentamientos humanos. 

Hasta el año de 1950 el Estado observa un lento crecimiento de 
la población a consecuencia de que en los años precedentes tuvo lu-
gar un proceso que deterioró las fuentes de trabajo. derivado de la
ruina de la minerfa y del estado continuo de guerra civil que provo
có la pérdida de brazos útiles para las actividades agrfcolas. indu!_ 
triales y comerciales. 

En los años posteriores a 1950, la tasa media de crecimiento -
anual de la población presenta un impresionante aumento: en 1950, é!_ 
ta fue del 1.7%; en 1960, del 3.0%; en 1970. del 4.6% y en 1980, del 
5.3%, pasando de 60,864 habitantes censado en 1950 a 215,139 en 1980 
(Anexo 19). 

El aumento de población coincide con las po11ticas económicas -
aplicadas desde 1950 con el propósito de fomentar el desarrollo eco~ 
nómico del Estado. En el año de 1950, fueron abiertas las tierras -
del Valle de Santo Domingo al cultivo, que durante su proceso de co
lonización atrajo gente de otras entidades; con el mismo propósito,
ª principios de la década de los años 60s, se aumenta la infraestru~ 
tura económica. estableci~ndose la red de comunicación marftima con
ftinerario fijo y en forma regular con el macizo continental y, en -
1973, fue conclutda la Carretera Transpeninsular. quedando integrada 
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la entidad a la vida nacional en forma permanente, pues no debe olvj_ 
darse que anteriormente el principal medio de comunicación era el 
sistema aéreo, que es el que alcanzó un elevado grado de desarrollo, 
y en menor medida el sistema marttimo porque no dispon1a de itinera
rio fijo y se realizaba en forma irregular, ya que se utilizaba gen~ 
ralmente para la importación y exportación de mercancías, m~s que p~ 
ra la transportación de pasaje. 

Paralelamente a las políticas de fomento económico, tuvo lugar 
la elevación del nivel de vida en general, mediante el mej~ramiento
de las condiciones de salubridad a través del control de enferrneda-
des, de las instalaciones del servicio de agua potable, del estable
cimiento del sistema de seguridad y de los servicios médicos asiste~ 
ciales, disminuyendo. el indice de mortalidad. 

la historia muestra que la evolución de la población se ha ca
racterizado por ser fluctuante, la cual, atendiendo a su ritmo de cre
címiento, se puede divi.dir en dos períodos: el primero localizado de 
1900 a 1950 y, :el segundo, de 1950 a 1980: En el primero, el creci
rni ento fue lento y hasta se observa un decremento del 0.7$ anual de-
1910 a 1921, mientras que en el ·segundo, la tendencia es impresiona!!. 
temente creciente (Anexo 19). 

Entre las principales causas del incremento poblacional de la
entidad se enumeran la disminución de la tasa de mortalidad, el au-
mento del indice de natalidad y los movimientos migratorios. 

2.- MORTALIDAD. 

Puede considerarse que de los tres indicadores señalados como
causas del crecimiento de la población, el de la mortalidad ocupa un 
lugar relevante ya que la tasa bruta de mortalidad en las últimas 
tres décadas ha dis~inuido considerablemente. Esto permite apuntar
el comportamiento positivo de la mortalidad está contribuyendo a que 
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se pre·sente un ·crecimiento de la población que no se habfa alc.anzado. 

El estudio de la variable que se viene manejando se basa fund~ 
mentalmente en el análisis de dos indicadores que son la tasa bruta
de mortalidad1 y la esperanza de vida al nacer2 . 

2.1.- TASA BRUTA DE MORTALIDAD. 

En términos absolutos la cantidad de defunciones 
0

ocur-ridas a -
partir de 1940, ha aumentado muy poco en cada decenio. En ;1940 hubo 
un total global de 666 defunciones; en 1950 fue de 697; en r9-60 fue
de 641 y en 1970 de 826. Puede apreciarse que a pesar de que-son 
cantidades globales las diferencias son muy escasas, tanto asi que -
la partic_ipac16n porcentual respecto a.l ·total, muestra una notoria -
tendench descendente, siendo para los m_ismos años citados de 1.29%,-
1.15~. 0.79% y 0.65%, respectivamente. 

Especfficamente, en 1940 se registraron 12.94 defunciones por
cada mil habitantes, disminuyendo a 11.45 en 1950¡ a 7.86 en 1960 y
a 6.45 en 1970. Estas tasas de mortalidad estatal, comparadas con -
la media nacional, resultan considerablemente más bajas: los guaris
mos correspondientes para el pafs en los mismos años mencionados, 
son como sigue: 23.35; 16.22; 11.53 y de 10.07, resp~ctivamente. 

l/. - Tasa Bruta de Mortalidad, es la relación entre el número de defun 
ciones que ocurren durante un año y la población med1a de ese~ 
año. (Población de México, su Ocupación y sus lliveles de Bienes 
tar, 1979.- Secretaria de Programación y Presupuesto. -

?J.- Esperanza de vida al nacer, es el número medio de años que se -
espera vivirá un reci~n nacido (Idem anterior). 
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2.1.1.- TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL. 

Dentro de la 11nea general de las defunciones es muy importan
te ?Onderar la mortalidad infanti1 1 , ya que siendo ésta demasiado
vulnerable en el primer año de vida a las condiciones del medio am-
biente que le rodean. constituye un reflejo del nivel de salud y de
vic~ imperantes en la entidad. 

Afortunadamente la tasa de mortalidad infantil es notoriamente 
descendente. El número de defunciones infantiles por calta mil habi -
tantes fue de 87, en 1940; reduciéndose a 81 en 1950; a 57 en 1960 y 
a 5~ en 1970. Comparativamente con la media nacional, éstas resul-
tan mucho más bajas. según lo evidencian las siguientes cifras: de -
125 para 1940; de 74 para 1960 y de 68 para 1970. 

2. l. 2. - ESPERANZA DE V IDA AL NACER. 

La esperanza de vida es un indicador menos usado que la tasa -
bruta de mortalidad; pese a ello y desde un punto de vista parcial -
puede decfrse que es uno de los más significativos, puesto que apar
te de ser un dato preciso, permite determinar la longevidad media de. 
un individuo al nacer. Su impor.tancia se acrecenta porque también -
refleja las .condiciones socfoeconómicas que prevalecen en el lugar. 

"El avance logrado en materia de bienestar social y de las apo~ 
taciones de la ciencia médica a la p~blación a través del estableci
miento de centros de salud, ha propiciado que en Baja California Sur, 
la esperanza de vida haya ido aumentando en el transcurso del .tiempo. 

Los datos estadtsticos muestran que la esperanza de vida al na 
cer fue de 59.S años en 1950; de 65.8 en 1960 y de 65.2 en 1970. 

!J.- La mortalidad infantil se define como el cociente entre las de
funciones ocurridas de menores de un año y los nacimientos re-
gistrados, en un año calendario, por mil. (Pohlaci6n de México, 
su Ocupación y sus Niveles de Bienestar, 1979). Secretada de -
Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema N~ 
cional de Información. 
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Conforme lo registran los datos, la media nacional correspondiente a 
los años mencionados es de 49.7¡ 58.9 y de 63.1. respectivamente. 
SegQn los cuales la esperanza de vida en el Estado es superior al 
promedio general del pafs. 

3.- NATALIDAD. 

Pese a que el extraordinario crecimiento de la población haya
registrado índices 'que van más al U de la media ponderada que impera 
en el pafs, el comportamiento del factor natalidad manifiesta carac
terfstica~ singulares que se alejan de las observadas a nivel nacio
na 1 . 

Sf, mientras que la media nacional presenta una ligera y gra-
dual tendencia descendente, las estadtsticas del Estado indican que
las variaciones se caracterizan por su tendencia ascendente, aunque
en forma modesta. A nuestro juicio, es consecuencia del mejoramien
to de las condiciones de vida. 

La evolución del monto absoluto de nacimientos en el Estado, -
es como sigue: 2,159 en 1940; de 2,727 en 1950; de 3,469 en 1960 y -
de 5,800 en 1970, representando respectivamente el 4.2%, 4.4%, 4.3%
y 4.5% del total de población censada en cada uno de los años cita-
dos. lo que confirma la tesis.de que· su tendencia.es ascendente. 

Respecto a la tasa bruta de natalidad para los mismos años se
comportó como sigue: 41.95 nacimientos por cada mil habitantes, en -
1940; de 44.80 en 1950; de 42.52 en 1960 y de 45.31 en 1970. Resul
ta claro que es en la década de 1960/70 cuando la tasa de natalidad
regional supera a la media nacional que es como se describe a conti
nuación para los mismos años que se vienen analizando: 44.55, 45.56, 
46.05 y 44.22. respectivamente. Se puede conclufr que la tendencia
de la natalidad en la región es moderadamente ascendente. 
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4.- MIGRACION. 

Los movimientos migratorios o desplazamientos de personas, ta~ 
to de emigrantes como de inmigrantes, constituyen un fenómeno que ha 
venido modificando la estructura de la población estatal. 

Pese a que los flujos migratorios son originados por múltiples 
causas, aquj se considera que responden espectficamente a dos razo-
nes: .en el caso de las personas que e~igran del Estado, unos lo ha-
cen por asistir a centros de educación superior, y otros, por la 
perspectiva de nuevos horizontes que les permite un mejoramiento en
su nivel de vid~. En el caso de los inmigrantes al Estado, general
mente son atrafdos por las posibilidades de mejorar su modus vivendi, 
impelidos por el escaso arraigo que tienen en su lugar de origen, 
ya que generalmente se trata de personas que no cuentan con bienes -
que los obliguen a quedarse en su tierra natal ni posibilidades de -
trabajo. 

Se considera que los movimientos migratorios interestatales, -
si ciertamente responden a una conducta subjetiva, ésta ~e nutre del 
deseo de mejorar su modus vivendi, razón por la que se sostiene que
los desplazamientos humanos son motivados por aspectos del orden eco 
nómico. 

Las emigraciones registradas de 1930 a 1960 muestran saldos n~ 
gativos para el Estado, es decir, salieron más individuos de los que 
entraron, pudiéndose considerar en·este periodo como zona de rechazo. 
Esta fisonomfa se transformó radicalmente en la década de los 60s, -
pues el balance migratorio· arrojó un saldo positivo, hecho que con-
vierte al Estado en una zona de atracción. 

La suma de inmigrantes censados en 1970, fue de 22,981 persa-
nas y la de los que emigraron de 17,186, obteniéndose un saldo posi
tivo de 5,795 personas, cantidad que representó en cifras relativas
el 4.5% de la población total del Estado en ese año. 
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II.- ESTADO Y TENDENCIA DE LA POBLACION. 

La correlación existente entre los factores analizados origi-
nan movimientos o crecimientos de la población denominados movimien
to natural 1 y movimiento rea1 2 En el intervalo de tiempo com- -
prendido entre 1960 y 1970. 1a tasa media anual de crecimiento natu
ral es del 3.98%, y la tasa de crecimiento real de 4.61%. 

Conforme al an~lisis censal de 1960 a 1980, la población de la 
entidad acusa uno de los fndices de crecimiento más elevados del 
pats. El censo de 1960 registr6 81,594 habitantes, pasando en 1970-

a 128,019, cantidad que representa solo el 0.26% del total nacional, 
presentando una tasa media de crecimjento anual de 4.61%, superior a 
la media nacional de 3.5%. En el perfodo de 1970 a 1980 la pobla- -
cfón estatal pasó a 215,139 representando el 0.33% del total nacio-
nal, siendo en este perfodo el crecimiento medio anual del 5.3%, su
perior a la media nacional del 3.4%. 

1.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

La escasa población sudcaliforniana se caracteriza por su dis
persión espacial en su vasta extensión territoria 1. Este fenómeno -
es imputable a las condiciones ffsicas de la Penfnsula, primero, po~ 
que sus recursos hidrológicos superficiales sólo permitfan et asent~ 
miento de reducidós grupos humanos en los sitios geográficos donde -
encontraban ~anantiales de agua; segundo, más reiientemente en ta 
época moderna. se han establecido pequeftos poblados con el objeto de 
extraer las riquezas naturales local izadas en lugares espec'lficos. -
Esta atomización de ta población se acentúa más con tas constantes -
migraciones de la poblaci6n rural a los centros de población urbana
con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Con la finati-

l/.- Movimiento Natural de la Población, es aquel que es consecuen-
cia de los nacimientos y defunciones. Philippe Mouchez, Oemo-
graffa. Ed. Ariel, Barcelona, página 61, 

ti.- Movimiento Real de la Población, es el movimiento natural más -
el efecto de las migraciones, · idem anterior. 
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dad de proyectar en forma más clara las caracterfsticas que presenta 
la población estatal, se habla de los indicadores más importantes a
continuación: 

1.1.- OISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO. 

Para conocer mejor la estructura poblacional es imprescindible 
aludir a la relación proporcional de sus dos variables hombres y mu
jeres, que la componen; asimismo, a su distribución por edades. 

En cuanto al binomio hombres/mujeres, salvo en casos en extre
mo especiales, el cociente de su expresión numérica generalmente 
tiende a la unidad. Quiere decir que mientras las condiciones perm~ 
nezcan normales habrá cierto equilibrio entre la cantidad de hombres 
y mujeres y, lógicamente, ésta que es una de las condicionantes del
crecimiento, contribuye a las altas t"asas de crecimiento, principal
mente en aquellos lugares donde no existen medidas para el control -
natal. Este aspecto es el centro neurálgico de toda sociedad, pues
to que cada nacimiento es un acontecimiento que modifica, no sólo a
la estructura demográfica, sino a la económica también, puesto que -
es un ser que reclama toda clase de bienes para satisfacer sus nece
sidades. 

De la población censada en 1960 de 81, 594 habitantes, 41,777-

(51.2i) correspondian al sexo masculino y 39,817 (48.8%) al femenino; 
de los 128,019 de 1970, 65,653 (51.3t) eran del sexo masculino y 
62,366 (48.7%) del femenino; y, en 1980, de 215,139, 109, 550 (50.9%) 

eran del sexo masculino y 105, 589 (49.1%) del femenino (Anexo 20). 

Respecto a la edad de la población estatal, el doble histogra
ma de la pirámide de edades muestra esquemáticamente su estructura,
ésta muestra el ensanchamiento de su base y conforme avanza a la 
edad omega el extremo de la parte superior de las ordenadas se torna 
puntiaguda, significando que un porcentaje muy elevado corresponde a 
la población jóven (Anexo 11). 
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"Es pertinente observar que en el último censo l1980}, la pobl~ 
ci6n de O a 4 años es menor que la de 5 a 9, aspecto que resulta no
vedoso puesto que en los censos anteriores la población de esta edad 
era la predominante. Aun no se dispone del total de la información
captada en el X Censo de 1980 para determinar con base en ella la 
causa que originó esa desviación, pero podrfa atribuirse a los efec
tos de las alteraciones climatológicas.l 

En 1960 la población etre O y 19 años representaba el 55.2% 

del total; en 1970, el 57.5%; y, en 19BO el 54.6%. Es sumamente i~

portante considerar este fenómeno dentro del contexto económico, 
pues por un lado son demandantes de toda clase de servicios y reduce 
la población económicamente activa. aumentando el grado de dependen
cia y la carga de las personas que tr.abajan. 

1.2.- DENSIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL. 

La densi~ad o cociente de la expresión numérica de la relación 
población sobre kilómetro cuadrado. se modifica constantemente con-
forme a la din6mica demográfica de cada región. La densidad estatal 
en 1960. fue de 1.1.; en 1970, 1.74; y. en 1980, 2.9. como efecto di 
recto del incremento de la población {Anexo 20). 

Lógicamente éstos guarismos corresponden al panorama general -
del Estado y de ninguna manera se identifican con los que se obtie-
nen a nivel regional y muni~ipal, ya que tanto su dimensión como su
poblaci6n no son las mismas (Anexo 21). 

11. - En septiembre de 1976, el ciclón Liza devastó la ciudad de La
Paz, causando un elevado número de decesos que no se cuantificó 
con precisión, pues la versión oficial estima que fueron 400, -
en tanto que la opinión pública estima una cantidad superior a-
10,000, habitantes desaparecidos. 
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1.2.1.- MUNICIPIO DE MULEGE. 

Este municipio es el que cuenta con mayor extensión territo- -
rial y es el menos densamente poblado. En su extensión de 33,092 
km2, en 1960 habitaban 14,772 personas; en 1970, 19,416 y en 1980, -
ascendía a 26,983, le corresponde las densidades de 0.4S, G.S9 y 

0.82, respectivamente. 

1.2.2. - MUNlCIPIO DE COMONOU. 

Este municipio con 16,8S4 km2, es el que se ubica en una supe~ 
ficie más reducida, el cual conforme a su población que en 1960 era
de lS,968; en 1970 de 32,260 y en 1980 de 57.729; le correspondía 
las siguientes densidades, para los mismos afias. de 0.9S, 1.91 y 
3.43, respectivamente. se encuntra en la escala jerárquica de la po
blación, en el segundo lugar. 

1.2.3.- MUNICIPIO OE LA PAZ. 

Este mun1c1pio ocupa 23,726 km2, y en este rubro le correspon
de el segundo lugar y su cantidad de habitantes la sitúan en el pri
mero, de acuerdo con su población que en 1960 era de S0,854; en 1970 
de 76,343 y en 1980 de 130,427, le corresponde las· densidades de 
2.14, 3.22 y s.s. respectivamente. 

Como se habrá apreciado, el municipio con más población es el
de La Paz, y se explica si se considera que es el municipio sede del 
poder político. Asf mismo, se localiza en la porción territorial 
más favorecida por el régimen pluviométrico, brindando por lo mismo
condiciones menos hostiles al desarrollo de la vida humana. El,.mun.!_ 
cipio de Comondú es el que le sigue en orden de importancia, confor
me al grado de concentración poblacional. El munic1p1o de Hulegé es 
el más afectado por la desigual distribución de la población sobre -
la superficie geo9r_áfica. 
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·se observa también que la tasa media de crecimiento anual en.
la década de los 70s. que presentó el Estado en General y cada muni
cipio en particular, es del siguiente orden: 5.3% para el Estado, -
3.3% para el municipio de Mulegé. 6.0% para el municipio de Comondú
Y finalmente el municipio de La Paz que creció a una tasa del 5.5% -
anual. 

1.3.~ DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR LOCALIDADES, 

La población sudcaliforniana se caracteriza. como se vió ante
riormente, por una fuerte dispersión. Según el censo de 1960, de 
las 1,884 localidades de la región, 1,200 de ellas tenfan una pobla
ción de menos de 2,500 habitantes y concentraban 51,980 habitantes,
º sea el 63.7% de la población total.· En 1970, de las 1,536 locali
dades 1,531 tenían menos de 2,500 habitantes y concentraban 58,963 -
habitantes, ésto es, el 46.0% de la población total censada en ese -
año. 

La dispersión de la población en el extenso espacio geográfico. 
en el que se localizaban en el año de 1960, la cantidad de 1,121 pu~ 

blecitos con menos de 100 habitantes y para 1970 de las 1,536 locall 
dades, habfa 1,426 (92.8%) localidades con menos de 100 habitantes.
Lógicamente, éstos pequeñfsimos y dispersos poblados cuentan con se~ 

vicios públicos muy deficientes y en ocasiones son núlos. La falta
de comunicación adecuada dificulta la dotación de servicios de educ~ 
ción, salubridad, asistencia médica. etc. Naturalmente provoca que
la población rural emigre a los centros urbanos en busca de mejores
condiciones de vida. (Anexo 22). 

1.4.- PRINCIPALES CENTROS DE POBLACION. 

Para el año de 1976 se detectaban siete localidades como prin-
cipales núcleos de población, correspondiendo 2 de ellos al Munici-
pio de Comondú: Loreto con 3,186 habitantes y Cd. Constitución con -
19,403 habitantes; 4 al Municipio de La Paz: la Cd. de La Paz, con-
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63,420 habitantes, San José del Cabo con 2,942, Cabo San Lucas con -
2,115 y Todos Santos con 2,535 y, por último, en el Municipio de Mu
legé, se localiza como centro importante de población a Santa Rosa-
lía con 8,790 habitantes (Anexo 12). 

Esto constituye una prueba más de la atomicidad de la pobla- -
ción de la entidad, dificultando en extremo la dotación de los ser-
vicios elementales de la población. 

1.5.- POBLACION URBANA. 

La población urbana, considerando en esta categoría a las per
sonas residentes en poblaciones de más de 2,500 habitantes, en 1960-
era de 29,614, representando el 36.3% de la población estatal de ese 
año; en 1970 era de 69,056, representando el 54%; y, ya en 1980, al
canzó 116,050, manteniéndose constante el 54%. Cabe decir como dato 
complementarlo que la población urbana prsentó una tasa media de ere 
cimiento anual del 5.3%, de 1970 a 1980 (Anexo 20}. 

1.6.- POBLACION RURAL, 

La población rural, o sea .aquella que vive en los poblados de
menos de 2,500 habitantes, en 1960 fue de 51,980, que representa el-
63.7% de la población total; en 1970, de 58,963, que es el 46%; y, -
en 1980, de·99,089, que se mantuvo en el 46%. 

Como se puede observar la población estatal tiende a ser una -
población urbana, pues actualmente ya existe una población predominan
temente urbana. Esto, por un lado, facilita la tarea de proporcionar
les los servicios públicos (centros de educación, de asistencia médi 
ca, de agua potable, etc.); y por otro, agudiza el problema que re-
presenta la atomicidad de la población. 



66 

III.-"ASPECTOS·GEUERALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Con el propósito de destacar la problemática que surge de los
asentamientos humanos. tanto de las áreas urbanas como de las rura-
les. donde las zonas urbanas sufren las consecuencias de una pobla-
ci6n natu~al en constante aumento y el flujo migratorio del área ru
ral hacia ellas; y las áreas rurales, Ja insuficiencia o carencia t~ 
tal que va desde la vivienda hasta los servicios públicos. se prese!!_ 
ta información que· indica la situación prevaleciente en Ja entidad. 

1.- LA VIVIENDA Y SUS CARACTERISTICAS. 

Como se puede observar en párrafos anteriores, de 1960 a 1980-

se incrementó notablemente la población a consecuencia de las carac
terfsticas socieconómicas del Estado observadas en ese período, ori
ginando una considerable demanda de viviendas y servicios urbanos 
que al no corresponder a la oferta se ha traducido en un serio desa
juste en el mercado existente. Este fenómeno que provocó especula-
ción con la venta de los terrenos y materiales de construcción. con
tribuyendo al proceso inflacionario de los precios, deterioró las 
condiciones en que vive un gran número de la población, pues dicho -
fenómeno ha dificultado la adquisición de viviendas, principalmente
por los grupos de bajos ingresos. quienes se ven en la necesidad de
ocupar viviendas inadecuadas. 

El total de viviendas que acogen a la población de la entidad
presenta distintas modalidades en cuanto a su tenencia, destacando -
entre ellas las viviendas en propiedad privada y las viviendas en 
renta. (Anexo 23). 

En 1980 fueron censadas 39,671 viviendas que son ocupadas por-
212.868 personas, es decir, el 98.9% de la población estatal. El 
72.3% (28,704) son de propiedad privada, el 14.9% (5,900} son vivie!!_ 
das rentadas y el 12.8% (S,067} se cuantifica en .el rubro de otros.
grupo que comprende las viviendas que en el momento del censo noeran 
propiedad de ninguno de sus moradores y que tampoco estaba rentada. 
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Del total de viviendas el 61.0l (24,199} corresponde al munic! 
pio de La Paz, siendo ocupadas por 129,167 personas, que representa
el 6D.7% de la poblaci~n estatal¡ el 25.Bl (10.240) al Municipio de
ComondO, que son ocupadas por 57,247 personas. que es el 26.6~ de la 
poblaci6n; y, el 13.2% (5,232} al municipio de Mulegé, que son ocup! 
das por 26,454 personas y representa el 12.3%. 

VIVIENDA RENTADA.- Una gran parte de este tipo de vivienda se 
encuen~ra principalmente en la capital del Estado y en menor medida
en las otras &reas urbanas del Estado. 

Para 1978 existfa un d~ficit absoluto de 2,182 viviendas en el . . 
medio urbano y si se considera que una gran parte de las viviendas -
presentan ~ondicione~ Inadecuadas para vivir por la mala calidad o -
porque carecen de servicios de·alcantarillado o de agua potable, 
etc., el d6ffcit total de viviendas en el Estado es del 70S. 

Las viviendas coniideradas en esta modalidad presentan las ~i
guientes caractertsticas: los apartamentos son muy reducidos con uno 
o dos cuartos y comparten un patio común; y, las casas y cuartos que 
son rentadas en las colonias proletarias, tienen serias deficiencias 
en el suministro de servicios en general, siendo ocupadas por grupos 
de personas de bajos ingresos. 

VIVIENDA EN PROPIEDAD PRIVADA,- Estas también se concentran -
en gran parte en ta capital del Estad'o y en menor medida en las otras 
4reas poblacionales que se consideran urbanas, siendo ocupadas por -
los sectores de ingresos elevados (cuatro veces el salario mfnimo 0-

111'5). 

La deffctencia habitacfonal y los precios inaccesibles de los
terrenos y materiales para la construcci6n ha dado lugar a que se d.!_ 
sarrolle la autoconstrucc16n bajo gesttones directas de los usuarios, 
el sector social ~onstruye aproximadamente el 30S de las vtviendas;
pero, el principal ~onstructor de este tipo de casas lo representa -
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la poblac16n de escasos recursos, ~eneralmente los no as~lariados. -
Dichas viviendas no reúnen el m1ntmo de condiciones de bienestar y -

presentan graves problemas para la dotación de servicios de infraes
tructu_ra urbana y sobre la tenencia de la tferra. 

Esto ha generado el crecimiento anárquico de las poblaciones -
encla~adas en z~n«s inadecadas y que presentan un grado elevado de -
dificultad para la dotact6n de servicios públicos. estas zonas han -
surgido por el crecimiento disperso de fraécionamientos y por la pr~ 
liferaci6n de los asentamientos no controlados. 

Dentro de los principales factores que inciden en la problemá
tica habitacional. se consideran fundamentalmente la desigual distri
buci6n del ingreso y et proceso infla~ionarto actual; tas caracterf! 
ticas que ha venido presentando el desenvolvimiento de la industria
de la construcci6n; y. las caracterfsticas de la forma en que se en
cuentran estructurados los asentamientos humanos. 

1.1.- DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE, 

En 1980. de las 39,671 viviendas censadas, el 77% disponfa de -
agua entubada, y ~sta, el 58.8% tenla el servicio dentro de la casa
Y el 41.2%·afuera de ella. Asf, un número elevado de la poblaci6n,
principa1mente rural. no dispone de ·este servicio;puede observarse -
que aun existe un gran número de localidades rurales que no se les -
proporéiona dicho servicio. 

De la poblaci6n urbana (el 61 de la población total), el 85.6% 
dispon,a del servicio de agua potable y el 14.4% restante carecfa de 
ella. De la poblaci6n rural (~l 39% de la poblaci6n total), s61o el 
42.3% disponfa de este servicio, careciendo de ella el 57.7% restan
te. 

Esto significa que s6lo al 69% de la población estatal se le -
proporciona el servicio de agua potable, careciendo de ella el 31%,-
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principalmente del r:aedio ·rura·I. 

Lo anterior denota que los programas para la dotaci6n de agua
potable no han cumplido con el prop6sito de su dotación en ninguna -
de las dos &reas, la urbana y la rural. 

1.2.- DISPONIBILIDAD DE CORRIE~TE ELECTRICA. 

En 1980, de las 39,671 viviendas de la entidad, el 75.8% de 
ellas contaba con este servicio, y el 21.5% carecia de dicho servi-
cio {Anexos 24 y 24-A). 

En 1975 se atendfan 72 poblaciones con aproximadamente el 81.2% 
(134,757 habs) de la población de la entidad quedando sin atender
el 18.8% {3l,200 habs.). De la población urbana el 93% disponfa del 
servicio de electricidad y el 65% de la rural. Dichas proporciones
si~uieron vigentes en 1978, tanto para las !reas urbanas como para -
las rurales. 

1.3.- DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO. 

En el año de 1978, del total de poblaciones estatales, única-
mente 8 tenfan este servicio, de las que sólo una de ellas dispone -
de tratamiento completo de aguas con reciclaje (Guerrero Negro}; una 
con tratamiento secundario {La Paz); y,una con tratamiento sec:unda-
rfo (San Jos~ del Cabo); el resto de las poblaciones no cuentan con
tratamiento de aguas, sólo con el sistema de aislamiento. 

En el año citado,el 28% de la población estatal, que represent.!!._ 
ba el 46% de la pobl•ción urbana, dispon1a de este servicio, care- -
c1endo totalmente de él la población .rural. 

La situación habitacional refleja que el incremento poblacio-
nal puede calificarse como un proceso explosivo demogr&fico, que ju~ 
to con los fenómenos económicos han dado lugar al deter1oro de la vi 
vienda~ el 21.8% tenia pisos de tierra; el 23% carecía de agua pota~ 
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ble, ~1 52.6S de drenaje y el 21.5~ de electrictdad. 

Actualmente se confrontan necesidades insatisfechas. en cuanto 
a la vivienda se registró un déficit de 2,~82 unidades habitaciona-
les, de las que· 1.711 se derivan del tncremento de la poblaci6n y 

771 a reposici6n de viviendas detertoradas. 

En esta situaci6n inciden las irregulartdadei co~que las depe~ 
dencias tienen a su cargo la dotación de los servicios· urbanos y mu
ntctpales que vienen operando, tal es el caso de la Dirección de 
As~ntamientos Humanos y Obras P6bl1cas de los Muni~fpios que opera -·, . . 
con notoria deficiencia por la insuficiencia de recursos económicos. 
lo que trae en consecuencia que los servicios que se deben prestar a 
la población sean de baja calidad y en algunas·· ocasiones fnexisten-
tes. Esta anomalla se debe a que el Gobierno del Estado recauda im
puestos que pertenecen a los municipios, hecho que trastorna las ec~ 
nomtas municipales. 

Entre otras irregularidades que se detectan son la prestación de
los servicios de agua potable, alcantarillado y electrificaci6n. en~ 
donde no se dispone del equfpo e instalaciones adecu~das para propo~ 
ctonar un buen servicio a la poblact6n: en cuanto al agua potable -
resulta no~orio que se registra un bajo crecimiento en el número de-

. beneficiados y una baja eficiencia en el equipo; el sistema de alca~ 
tarillado no se ha desarrollado adecuadamente, ya que se da un de~r~ 
cimiento en el porcentaje de habitantes de dicho servicio entre 1970 
y 1978; y, en ~elact6n ~ la red de electricidad, se puede decir que
ha proporcionado· u~ servicio regular ya que en ocasiones tienen lu-
gar las interrupciones por fallas del equipo. 
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IV.- FUERZA DE TRABAJO. 

La población comprendida entre los 15 y 64 años de edad, con -
capacidad fisica para el trabajo, en 1980 alcanzó la cifra de 115,190 
personas, de los que permanecen inactivos 42,235, entre las que se -
encuentra comprendida la población en edad escolar y la que se dedi
ca a labores domésticas, la que no se separa porque no se cuenta con 
infonnación desglosada, no obstante se infiere que por cada persona
activa dependen económicamente 3,1 personas. 

1.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

La incorporación de la fuerza de trabajo al aparato productivo 
está en razón directa a la .capacidad para ocupar y ejecutar labores 
congruentes con los requerimientos espectficos que plantea el desen
volvimiento económico estatal. 

En los Oltimos veinte años, el avance socioeconómico de la en
tidad ha generado el aumento simultáneo de la mano de obra, aunque -
la población dedicada principalmente a labores técnicas de mediana o 
baja calificación resulte un tanto improvisada, ya que ésta, despla
zada de un sector, busca acomodo en otro, haciéndose necesaria un~ -
previa instrucción para su adecuada incorporación al otro sector de
la econom1a ·estatal. 

Con el objeto de facilitar el análisis ocupacional de la pobl~ 
ci6n económicamente activa de la entidad, se adopta aqut el esquema
tradicional -de los tres grandes agregados o sectores de la actividad 
económica~ el agropecuario o actividad primaria, el industrial o ac~ 
tividades secundarias y los servicios o actividades terciarias. 

El índice de distribución de la población económicamente acti
va, sirve como indicador del grado de aesarroilo económico de una r~ 
gión, pues generalmente en los pafses en vtas de desarrollo la mayor 
parte de la fuerz~ ~e trabajo se dedica a actividades del sector 
agropecuario y en menor medida a los otros sectores, denotando el 
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escaso desenvolvimiento alcanzado en ellos. 

Contrariamente a ello, en el Estado de Baja California Sur, el 
sector primario absorbe sólo el 19.4% de la poblaci6n económicamente 
activa, siendo el sector terciario el que capta una mayor cantidad -
de ella, el 54.4% y el secundario s6lo el 15.7%. Esto sucede ast 
porque el 1ndice de industrialización es bajo y porque el Estado es
eminentemente turístico (Anexo 25). 

1.1.- SECTOR PRIMARIO. 

La ocupación en este sector históricamente ha presentado una -
tendencia decreciente. En 1960 ocupó el 56.3% de la población econ~ 
micamente activa; en 1970, el 34.5% y. en 198Q, sólo el 19.4%, el 
cual resulta bajo en comparaci6n con la del sector terciario. Esto
es producto de la modernización de la agricultura, la que ~1 venir -
utilizando los avances tecnológicos ha sustitufdo la mano de obra 
por la maquinaria. siendo desplazada a otros sectores. 

1.2.- SECTOR SECUNDARIO. 

La población econ6micamente activa en el sector industrial pr~ 

senta un a~mento de 1960 a 1970, al pasar de 3,730 a 6,267, represe~ 
tanda respectivamente el 14.4% y el .18.0%. En 1980 resulta notorio
que si bien la cantidad absoluta aumentó a 10,986, la participación
porcentual refleja un decremento ya que ésta representa el 15. 7%. 
Esta cafda de la industria se deriva de la coyuntura económica que -
vive el pafs, debilitando su actividad. 

~.3.- SECTOR TERCIARIO. 

La ocupación generada por este sector muestra una tendencia 
creciente, ya que en 1960, empleó 3,456 Cl3.7':i personas; en 1970, -
10,060 (28.9%); y en 1980, 25,058 (35.8%). El crecimiento de este
sector en la generación de empleos, se sustenta en el impresionante
crecimiento que viene cobrando el subsector turismo. 
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1.4.- POBLACIOH ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES Y POR MUNI
CIPIOS. 

La distribuci6n de la poblaci6n económicamente activa por mun! 
cipios y por sectores. en 1980 present6 el comportamiento que se des 
cribe en los siguientes p4rrafos (Ane~o 26}. 

El Municipio de Mulegé concentró 8,896 persona~ que representa 
el 12.7% del total estatal, con una tasa media de crecimiento anual
del 4.99% del total de la fuerza de trabajo que absorbió cada uno de 
los settores a nivel estatal. este municipi6 dio ocupación al 19.0%~ 

del sector primario; al 14.9% del sector secundario; y. al 9.7% del
sector terctario. 

El Municipio de Comondú, dispuso de 17.682 personas, que en 
términos rel•tivos representa el 25.3% del total de la entidad, pre
sentando una tasa media de ·crecimiento anual del 7.56% y del total -
de la P.E.A. que absorbió a nivel estatal cada uno de los tres sect~ 
res. el municipio captó el 38.3~ del sector primario; el 21.1% del -
sector secundario; y. el 21.0% del terciario. 

El Municipio de La Paz, registró 4~,376 personas que en térmi
nos relativos son el 62.0% del total de la P,E.A. estatal, presenta~ 
do una tasa ~edia de crecimiento anual del 7.6%; y del total de las
personas que registra a nivel estatal. cada uno de los tres sectores, 
este municipio dio ocupación al 42.7% del sector primario; al 64.0%
del sector secundario y al 69.0% del sector terciario. 

Puede observarse que la. mayor parte de la P.E.A. estatal se 
concentra en el Municipio de La Paz, concentrándose principalmente -
en el sector servicios. Esta mayor captación de la P.E.A. estatal -
se explica con fundamento en que este municipio concentra la mayor -
parte de las actividades comerciales, la localización de un mayor· n! 
mero de centros tur1sticos, la sede del poder polttico estatal con -
su respectivo apara~o administrativo y una mayor cobertura de servi-



74 

cios de salud y educaci6n. 

El Municipio de Comondú. es un municipio que se incorporó a la 
vida econ6mica del Estado despuás de 1950 con la apertura del Valle
de Santo Domingo. cuya cabecera municipal es Cd. Constitución, se ha 
venido desarrollando a g.randes pasos. de ahf et crecimiento inusita
do de·la población.econ6micamente activa que presenta, para el desa
rrollo de sus actividades económicas que son fundamentalmente agr1c~ 
las y agrotndustrfales. 

El Municipio de Mulegé presenta un crecimiento muy reducido y
por lo mismo de la población económicamente activa, debido a que la
actividad industrial no ha sido impulsada adecuadamente de ac~erdo -
con la potencialidad de sus recursos ·naturales, asimismo, las otras 
ramas de la actividad econ6mica no han presentado el suficiente des~ 
rrollo que sirva de polo de atracci~n para los desplazamientos de 
grupos migratorios que buscan otras condiciones de vida, 

CONCLUSIONES. 

En suma, ta poblaci~n del Estado que hasta antes de 1950 hab!a 
presentado un lento crecimiento, en los años posteriores empezó a 
acelerar su ritmo hasta alcanzar en 1980 un impresionante crecimien
to. ejerctendo presión sobre los servicios pGblicos que no crecen en 
forma proporcional a la demanda de la poblaciOn. 

A partir de 1970. ·la población comenzó a ser predominantemente
urbana, principalmente porque algunos poblados pasaron a ser consi~~ 
rados ur~anos al rebasar los 2.sao habitantes, y por la fuerte migr!_ 
ctón del campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida. 

En términos absolutos se detecta un déficit de 2,182 unidades-
. . 

habitacionales y si se considera que muchas viviendas presentan con-
diciones Inadecuadas de habitabilidad, de&tdo a la mala calidad o 
tnadecuactOn de los materiales de construcción, o a la insuficiencia 



de áreas, o a la falta de algunos servtcios o de tnfraestructura, 
puede establecerse que el déficit asciende al 70.1. 
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La protrlemática h.abttacional refleja que el tncremento pobla-
cional puede cal i'fi"carse como un proceso ezplosivo demográfico, el -
cual junto con los fen6menos económicos, na contribuido al deterioro 
de la vivienda, del cual en 1980, el 21.BI tenta piso de tierra, el-
23.0I carecta de agua potable, el 52.61 de dre~aje y el ll,51 de 
electricidad. 

Resulta relevante que el deficit de viviendas predomina en las 
áreas urbanas, en tanto que el problema principal de las zonas rura
les es el mal estado de las viviendas, específicamente en lo que se
refiere a los servicios de agua potable y drenaje y a las condtcio-
nes de hacinamiento y sanidad. 

Otro aspecto que caracteriza a las áreas urbanas y que ha sido 
fomentado por el .crecimiento urbano, es el crecimiento desordenado -
de las poblaciones. 

En cuanto a la fuerza de trabajo, su análtsts denota que la m~ 
yor parte se concentra en el MuRtcipio de La Paz, como resultado de
la mayor actividad que ahl se desarrolla, tanto comercial, turistica 
como político-administrativa, evidenciando un bajo desarrollo princj_ 
palmente en el Municipio de Mulege, donde al no haberse desarrollado 
las actividades económicas, no funct~na como polo de atracción para
los grupos migratorios. 

RECOMENDACIONES. 

Con fundamento en las caractertsttcas descritas, puede decirse 
que es necesario implementar poltticas econ6micas y sociales con el
prop6sito de generar el desarrollo económico integral y equilibrado
del Estado, median~e acciones tendientes a lograr: 
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- 1Jna distribución equilibrada de la población en el Estado. 

- Facilitar a la población los medios para resolver las necesida 
des de infraestructura urbana (agua potable, electricidad, 
etc . .). 

- Ordenar el crecimiento de las áreas pobladas y orientar el ere 
cimiento urbano delimitando las zonas de acuerdo con su uso. 

- Para combatir el déficit de la vivienda, es pertinente impul"
sar la instrucción para la autoconstrucción de casas, asf como 
crear fuentes de cridtto para la compra de materiales. 

_Dotar a los principales centros.de población de infraestructura 
para los servicios necesario~ y propiciar la distribución eco
nómica, socfal y cultural, para ordenar y organizar el espacio 
estatal. 
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I.- SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

l.- INTRODUCCION. 

Al analizar el desenvolvimiento del ~ector agropecuario y fo-
restal. se halla que se encuentra sujeto a la incidencia de un con-
junto de condiciones aleatorias del orden natural que impiden su de
sarrollo. Como se sabe, el problema ndme~o uno que confronta la en
tidad es la escasa disponibilidad de agua y las princip~les causas -
que to determinan son el sistema climatológico que resulta desfavor~ 
ble para los diferentes cultivos; asimismo su localización grográfi 
ca, ya que su configuración se extiende de noroeste a sureste a tra
vés de la zona que envuelve al orbe en cuyo ratio de influencia se -
sitúan los desiertos del mundo. 

Derivado de ello, el agua utilizada en las faenas del campo se 
extrae de los acu1feros subterráneos o depósitos internos que conti~ 
nen aguas fósiles, localizados en pocos lugares y distantes entre si 
y con reservas potenciales muy limitadas, de aht que los centros de
explotación agrfcola sean reducidos en cantidad y extensión. 

Por otro lado, en la exte~s16n territortal de la entidad se 
dan diversos tipos ~e suelo en cuy~ marco estructural se tiene desde 
suelos conocidos como migajón limo-arcilloso profundos. hasta suelos 
tepetatosos superficiales, en los que predominan los areno-arcillo-
sos. Dicha variedad de suelos origina tres grandes clasificaciones
en las que se agrupan los suelos sierozem, litosoles y de montaña. 

Esta gama de suelos conforme a su contenido de nutrientes son
cal ificados como muy pobres agrtcolamente. pues son deficientes en -
materia orgánica y nitrógeno con un 1ndice elevado de cal, aspecto -
que le confiere una textura bastante permeable, El tipo de suelo 
predominante por ser desértico o semidesªrtlco y por encontrársele -. . 
en cast todo el Es~ado, es el sterozem, y es precisamente en ese ti-
po de suelo donde se enclavan los principales polos de desarrollo 
agrfcola. 
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No obstante las desventajas del suelo falto de propiedades 
agrtcolas, éstos en condiciones adecuadas de riego y fertilización -
permtten la existencia de una agricultura con mucho significado so-
ctoeconómtco para la entidad. Pues como se ha visto. tal tipo de 
inconvenientes no representan ya ningún obstaculo porque han sido su 
perados por las innovaciones tecnológicas de cultivo. 

Obviamente la extensión de la superflcie cultivada es una va-
riable dependiente del factor agua, y siendo en extremo escasa, la -
anica posibilidad viable de crecimiento previsible para \os subsect~ 
res agrfcola y ganadero, es a través de su uso racional y la aplica
ción eficiente de tecnologfa y mecanización del campo. 

De hecho esto se ha venido dando, pues si bien es cierto que -
el medio f1sico infringe sertas restricciones a las actividades del
agro, ~xisten -como se verá en el curso de la exposición- elementos
que compensan esas viscisitudes, tales como un alto grado de mecani
zación, aprovechamiento del agua mediante sistemas de riego, uso de
fertil izantes e insecticidas y la introducción de tecnologfas avanz~ 
das, esto en cuanto al subsector agrfcola, naturalmente esto implica 
la elevación de la productividad y gracias a ello se dispone de exc~ 
dentes para exportar; dicha caracter]stica alienta la actividad y 
provoca que el sector revista singular importancia en el contexto 
económico y social del Estado. 

2.- IMPORTANCIA DEL SECTOR. 

Para establecer la importancia que representan las actividades 
agropecuarias en el contexto del aparato productivo del Estado, se -
parte de la consideración y corr~lación de sus principales indicado
res. los ~ue siendo datos estad1sticos representativos del sistema -
económico estatal,.constituyen elocuentes elementos de juicio para -
validar el diagnóstico que se desprende del presente análisis, ya 
que permltlrá obse~var a primera vista la dimensión en que se ha mo
vido su producción. 
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·oe acuerdo a los datos estad1sticos presentados en el ~nexo 27 
el producto estatal bruto (P.E.B.l se estructura de la siguiente ma
nera: en 1960, el sector primario aportó el 24,7~¡.el secundario el-
15.1% y el terciario el 60.2%. En 1970, aunque con pequeñas varia-
ctones en su exprestón porcentual, cada sector conservó su lugar en
la tabla de aportaciones. Ast, el sector primario contribuyó con el 
22.6%;.el secundario con el 15.2% y el terciario, con el 62.2%. Pa
ra el año de 1976 la composicf6n estructural del P.E.B., se hab1a mo 
dfficado, ya que la participación relativa del sector ~rimario ~ab,; 
descendido al 18.7%; la del secundario se habta incrementado al 
21.6%; mientras que la del terctarto habta sufrido un leve decremen
to, al alcanzar solo el 59.7%. 

Adviértase que en los datos cen~ales de 1960 y 1970, el sector 
primario ocupó el segundo lugar en cuanto a participaciOn en la for
mación del P.E.B., el secundario, el tercero y el terciario, el pri
mero. Pero ya en 1976 el sector primario cedía su lugar al sector -
secundario para ocupar el tercer lugar en la ta~la del P.E.B. 

Por supuesto que el comportamiento de los elementos que inte-
gran el producto estatal bruto, son el reflejo de una actividad eco
n6mtca desestabflizada que se vive actualmente en el ~mkito nacional 
e tnternacional. Crists que afectó severamente a las actividades 
agropecuarias ya que como se sabe, el financtamiento canalizado a 
apoyarlas se redujo. 

En lo concerniente a l~ integración estructural del producto -
bruto agropecuario estata1 1 (P.B.A.), debe destacarse que la activi 
dad de mayor relevancia es la agrtcola. Para corroborarlo basta con 
mencionar el valor de la producción de cada uno de sus elementos in
tegrantes. As\, para el año de 1967 se presenta el esquema corres-
pondtente como sigue: el. subsector agrtcola a~ortó 154,l millones -

1/.- En el presente trabajo se incluyen en el sector agropecuario y
forestal, únicamente las actividades agrtcolas, ganaderas y fo
restales, ya que la~ relacionadas con pesca se tratan en un . -
apartado especial. 



81 

de pesos, que representan el 68.8% del total del P.B.A., el subsec-
tor pecuario contrtbuyó con 67,5, que stgntftca el JQ.1%¡ y, por Dl 
timo, el subsector forestal parttcip6 con 2~S%, lo que apenas repre
senta el 1.1% (Anexo 281. 

La tnformact6n estadtsttca b~sica2 de que se dispone, sólo 
permite correlacionar numérica-menté. a 1 producto estatal bruto ~on e.1 
producto bruto agropecuario en el año de 1!175 (Ver ane.xos 27 y 28).
presentándose de la siguiente forma: 

En ese año el producto bruto agropecuario alcanz6 a cifrarse -
en 199.8 millones de pesos, cantidad que en términos relativos repr~ 
senta el 73.30% del monto total del sector primario y el 13.73% del
producto estatal bruto. Estas cifras son indicadores convincentes -
de que de las actividades desarrolladas son las más destacadas, ya -
que, como se vio, aportan la mayor parte a su formación. 

Para el año de 1978 el producto bruto agropecuario había sufr.:!_ 
do una variación al elevarse a 1 1 758.04 millones de pesos; el cual.
relacionado con el de 1967, arroja una diferencia absoluta de 1'533.94 
y un incremento relativo del 684.49%: la ganader1a con el 20.82% y -

el subsector forestal con el a.i3%. 

Se habrá notado que la diferencia absoluta entre 1967 y 1978 -
es enorme, y que la agricultura aumentó su participación porcentual. 
Esto se explica en función de la devaluación de la moneda mexicana -
que se verificó en 1976; y por otro lado, a la crisi! aguda manifes
tada en el proceso hiperinflacionario padecido en la econom1a nacio
nal, la cual empezó a adquirir magnitudes alarmantes a partir de 

y . ., Los datos estadtsttcos de que se dispone antcamente coinciden -
cronológicamente en el año de 1975, y resulta ünportante seña-
lar que aunque las cantidades citadas en los dos anexos 28 y 29 
no sean iguales porque fueron elaborados por distintas dependen 
etas, sirven e.ara i:lustrar la situaci6n que se describe, consr= 
derándose vál1da para cubrir la falta·de tnformactón congruente. 
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1970 y que se vtene padeciendo hasta la fecna. 

3.- OBJETIVOS ATRIBUIDOS AL SECTOR. 

La producct6n agropecuaria estatal se vincula a los prop6sftos 
nacionales, los cuales tienen como objetivos primordiales producir -
suficientes cantidades de alimentos para cubrtr la demanda de una 
poblac16n en constante crecimiento; suministrar materf~ prima a la -
industrta y proveerle de mano de obra, en este aspecto tambf!n al 
sector terciario, mediante su liberaci6n, Asimismo, crear exceden
tes pa~a exportact6n que generen afluencia de divisas al pafs para -
la adquistcf6n en el extranjero de bienes de capital e insumos, net~ 
sartos para el desenvolvimiento en todos los sectores. Finalmente,
pero no por eso menos importante, se Je conftO la responsabilidad de 
capitalizar o proptctar la capftalizaci6n de los otros sectores, 

En lo referente al sector agropecuario estatal. puede afirmar
se en t~rmtnos amplios que ha cumplido parcialmente con los objeti-
vos atrtbutdos, pues mientras que el peso de la responsabilidad ha -
recafdo en la agricultura, la cual es de tipo moderno y su elevada -
prodÚctividad y su capacidad para absorber las tnnovactones tecno16-
gtcas. le permiten producir a escala comercial y por tanto, contri-
butr a los _prop6sftos nacionales, no puede decirse lo mismo del sub
sector pecuario, porque, debido a la falta de pol!ttcas econ6micas -
incentivllfzadoras, no se ha desarrollado lo suficiente como para 
apoyar el· desenvolvimiento econ6mtco estatal ni a la estrategia del
desarrollo agropecuarto: 

La •sricultura si ha cumplido con los objetivos mencionados al 
haber aportado y seguir aportando, como s"'e ver! con mayor detalle en 
apartados posteriores, producci6n de alimentos para la demanda regi~ 
nal y nacional, materia prima para el sector industrial, mano de 
obra como resultado de la mecanfzaciOn y tecnificación, gracias a lo 
cual sólo se capta un bajo tndtce porcentual de la pÓülaci6n econ6mi 
camente acti.va del Estado (en 19.SQ fue del l!l.,U, ver Anexo 25), ex
cedentes de productos agrtcolas para la exportact6n, ha coadyuvado a 
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la capitalización de los sectores secundario y terciario. 

Este modelo que tambtln asigna responsabfltdades a los demás -
sectores, entre sus lineamientos teóricos prevé el suficiente creci
miento horizontal y vertical de los.sectores l~dustrlal y de servi-
cios. para captar la fuerza de trabajo desplazada del agro y apoyar
sus actividades a travls del sumtnfstro de maquinaria e insumos en -
cantidades adecuadas y a precios accesibles¡ en la prlctica se des-
virtuó a causa de su patente incapacidad para cumplir con los objet! 
vos señalados. 

,4.- ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

4.l.- TENENCIA OE LA TIERRA. 

El- espacio geográfico se presenta con una gama indeterminada -
de recursos naturales utilizables para satisfacer directa o indirec
tamente las necesidades de la especie humana y que ésta aprovecha a
travls de su fuerza de trabajo de acuerdo con el carácter priorita-
ri o quese les conceda. 

Obviamente, los recursos naturales no son homog~neos sino het~ 
roglneos y dan lugar a diverias actividades tales como la agricultu
ra, ganadería. stlvicultura. mfneria. turismo. etc., es decir, en e~ 
te sentido se concibe a la tterra como un factor de producción y por 
tanto su explotación se rtge por disposiciones del orden jurídico 
que controlan su organización funcional, 

Entre los diversos lineamientos que se ~an legislado exprofes~ 
mente con la finalidad de normar y distrtbutr las áreas geograficas. . . 

se halla la Ley de la Reforma Agrarta. cuya acci6n vigente generó en 
el año de 1971 una modalidad sobre la tenencta de la tierra que pre
vé tres formas: la Ej\dal. que compre_,!lde a los nücleos agrarios, de-
n~mtnados tambt~n como comunfdades. y a los Nuevos Centros de Pobla
ctón Ejidal: la Propiedad Privada, compuesta por las unidades de pr~ 

ducción agropecuaria, pequeñas propiedades y colonias¡ y, la Propie-



84 

dad PObli.ca. integrada por suelos federales:, parques naci.onales, pr~ 
piedades estatales y por terrenos municipales, 

En las cantidades especi.fi.cadas en el cuadro siguiente se pue
de observar que el subsector ejidal sustenta el 75,3% de la superft
cie global del Estado, mientras que las correspondientes al régimen
de pequeña propiedad y colonias, sOlo alcanza el i~.2i¡ asimismo 
que el 75.4% de la poblaci6n beneficiada pertenece al gremio de los
ej\datarios y s6lo el 24.6% al subsector no eji.dal. 

SUBSECTORES 

EJI.DAL 
NO EJ~DAL 

PROPIEDAD PUBLICA 

T O T A L E S : 

TENENCtA DE LA TtERRA 
EDO. DE B.c.s. 

-1976-

SUPERFtCIE (HAS} 
ABSOLUTOS % 

5 1 549,312 75.3 
l 1414,957 19. 2 

403,431 5.5 

7 1367,700 100.0 

CUADRO 8 

POB, BENEFICIADA 
ABS, 

9,5.51 
3,112 

12,663 

75.4 
24. 6 

100.00 

FUENTE: Elaborado en base a datos.del Plan de Desarrollo Estatal, 
Estudios Sectoriales, Tomo I.- Comité Promotor de Desarrollo 
Socioeconómico del Estado de Baja California Sur. 
Junfo de 1979. 

Según esta relaci6n el subsector preponderante es el ejida 1; -
mas éste pierde i.mportancia si se analiza la distribución en base a
la ciasificaci6ri de la tierra, como se podrá ver más adelante. 

Subsector ejtdal.- La superficie indicada para este subsector 
corresponde a 89 comunidades agrarias, de las que 45 son ejidales y
detentan el 35.3% de ella; y, las 44 restantes son Nuevos Centros de 
Población Ejidal (N,C.P.E.), que conjuntamente sustentan el 64.7%. 
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Ahora bien, de la sup~rftcie total sólo el Q,34% son tierras -
susceptibles de cultivo; el 88.9% son tierras de agostadero¡ el 0.61% 
son montes y el 10.8% son tferras indefinidas o no clasificadas 
(Anexo 29}. 

La relación anterior es clara al respecto, mas la lmportancia
que proyecta su vasta extensión se desvanece y pierde sentido si se
l e da como soporte la utilidad que reporta a los ejfdatarios, veanse 
otros indicadores. 

Por un lado se encuentra que de las 19,12S Has. cul ttvables 
que sustentan las comunidades agrarias, sólo el 38.9% son de riego¡
el 60.1% restante son de temporal y haciendo énfasis en esto último, 
cabe decir que las tierras de temporal son una utop{a ya que dadas -
las caractertsticas del medio ftsico, éstas resultan incultivables. 

Llegado a este punto se hace necesario resaltar el hecho de 
que existe informaci~n estad~sttca relativa a este subsector, pero -
con la particularidad que es muy dtsimil, debido a que las diversas
dependencias federales elaboran su propia informaciOn estadTstica 
con la aplicact6n individual de distintos criterios. La que se usa
aquf es elaborada por la Secretarta de la Reforma Agraria, citada en 
el Plan de Desarrollo Económico del Estado de Baja California Sur 3 . 
Se hecha mano de los datos descritos en el citado Plan con el fin de 
enriquecer el presente trabajo. 

De conformidad con esa fuente de tnformaciOn, el 88.9% de las
tterras de agostadero es usufructado por comunidades ejidales, aquf
también, dicho sea de paso, esta clase de tierra se encuentra en 
gran parte en las zonas desérticas del Estado, que constituye un na-

tural obst~culo al desarrollo de la ganaderta, Unicamente el 6.2% -

~-- Secretarta de la Reforma Agraria, InvestigactOn Directa, Direc
ción General de Sistemas Electrónicos, Citado·en el Plan de Des. 
Estatal, Secto~ Agropecuario, Junio de 1979. COPRODE, 
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corresponden a·1os pequeños propfetario~ yfo colonos, 

Las áreas boscosas pertenecen en un 65,7% al subsector ejidal· 
y en un 34.3% al no ejidal. 

Las tierras incultas se distribuyen como ~igue: el 70.8% co- -
rresponden a los ejidatarfos y el 29..2% a los pequeños propietarios. 

5.- SUBSECTOR AGRICOLA. 

5.1.- CLASIFICACION DE LA TIERRA. 

Tanto la clasificación de la tierra como su distribución cons
tituyen un elemento básico en la organización social, y su forma op~ 

rat\va repercute directamente en el sistema de producción, por tal -
raz~n no se pueden omitir algunos indicadores al respecto que propo~ 
cionen aunque sea en términos amplios una visión más completa del pa
norama general que prevalece. 

.. 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS 
EDO, DE B.c,s. 

DENOM INAC ION SUPERFICIE 
(HAS., 1 

MATORRALES 5 1 076,097.a 
CERRILES CON PASTOS 1 1216 ,211. !l. 
LLANURAS CON PASTOS 486,664.2 
ESTEROS Y BAHIAS 224,QOQ,0 
TIERRAS IMPRODUCTIVAS 163,829..2 
BOSQUES ESPECIALES NO MADERABLES .127,871 • .l 
AGRICOLAS 57,674.1 
BOSQUES ESPECIALES MADERABLES 15.. 3 52. 5 
T O T .. A. L .E' S : .7 1 36.7, 70.Q. Q 

CUADRO 9. 

% 

68.9 
16.6 

6.6 
3.0 
2.2 
l. 7 
o.a 
Q,2 

100.0 

FUENTE: Secretarfa de Agri:cul tura y Recursos Hidráulicos. (Citado -
en Informaci6n General. Baja Californfa Sur, 1977}. 
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Se describen los datos anteriores debido a que es el cuadro 
más completo de la clasificaci6n de tierras de que se dispone, como
se decta en párrafos anteriores cad~ dependencia elabora sus propias 
estad(sttcas ob~enilndose por tanto resultados diferentes; desafort~ 
nadamente ésta no correlaciona los datos con la forma de propiedad -
respectiva. En consecuencia y con la intenci6n de dar mayor signifl 
cado a las estad(sttcas expuestas, se recurre a los datos citados en 
el Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Raja California Sur, Ses 
tor Agropecuario y Forestal de 1979. 

5,2.- SUPERFICIE POTENCIALMENTE AGR[COLA. 

De acuerdo con los cálculos hechos por la Comisión Técnica 
Consultiva para·la determt~act~n del Coeffctente de Agbsta~ero (COT~ 
COCA) de la Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la su
perficie potencialmente agr(cola del Estado, es del orden de las 
367,000 has. No obstante, ésta determfnacfOn debe tomarse con mu- -. . 
chas reservas, en virtud de que tan sólo las extenstones geográficas 
de los terrenos aluvtales del Valle de Santo Domingo y del Valle del 
Vizca(no sobre~asan los 2 millones de hectáreas. y son llanuras que
son aptas para el cultivo, pues su inclinación y la calidad del sue
lo permite catalogarlas como cultivables, subr&yese una vez más que
el problema es 1~ escasªz de agua, Asf, en el htpotªt~co cas~ de . . 
que se dispusiera de la suficiente cantidad de agua, bien sea por 
dueto de la sustracción de los acutferos subterráneos, desaliniza- -
ctón del ~gua d~ mar ~ que la precipitación pluvial fu~ra mayor, la
superftcie cultivable en funciOn del suficiente ltquido, seria mucho 
~ayor. 

5.3.- SUPERFICIE CULTIVADA. 

La superficie culttwada como es variab1~ no se puede manejar -
como una canttdad constante, s(n embargo resulta claro que la canti
dad cultivada es sumamente reducida en relación con la e.J<tensión te
rrttortal del Estado, Por ejemplo, en el año de l!l.78, la cantidad -
de hectáreas sembradas fue de 59,523 que en términos relativos signl 
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f1ca el 0.8% del total; y mientras las condiciones imperantes no ca!!!_ 
bien. con la tecno1ogta actual sólo es posible incre.mentarla a 65,000 

has. como máximo, previa construcci6n de obras de infraestructura hl 
drául ica en 11.1gares geográficos de la entidad donde es susceptible de 
extraerse agua del subsuelo, concretamente en la parte sur del Muni
ci.pfo de La Paz. 

Las &reas agrícolas bajo el sistema de riego roda.do se distri
buyen entre el distrito de riego del Valle de Santo Domingo, que es
el que absorbe la mayor parte (en 1978 absorbió el 84.19%) y en uni
dades de riego de menor dimensión dispersas en la entidad (Anexo 30). 

Es pertinente asentar que tas áreas agricolas de tipo tempora
lero son insignificantes y diseminadas en la entidad, debido a la e~ 
trema escasez de la precipitaciOn pluvial. Aunque se desconoce la -
cifra correcta del suelo agrfcola explotado bajo esta forma, se cal
cula conservadoramente que son alrededor de l,OQO ~as. aproximadame~ 

te. 

La disponibilidad de las áreas para agostadero es de 6.9 millo
nes de hectáreas, las que significan el 93.3% de la superflcie total 
del Estado. Mientras que los recursos forestales cubren la cantidad
de 51,109 has., representando el 0.69% del total. 

La superficie que comprende áreas desprovistas. de vegetación y 

zonas urbanas es de 355.030 has., y representan el 4.8% (Anexo 31L 

5.4.- VARIACION DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO 1971-78. 

Como ya se dijo en párrafos anteriores, el óptimo de tierras -
cultivables bajo el sistema de riego rodado en consonancia con la 
disponibfl idad de agua. sólo puede ser de 65,QQO has,, cantidad que
representa el 0.89% de la superficie total del Estado. 



,?UPERFICIE 
AÑO ABSOLUTOS 

1971 36. 32 5 
1972 32 .400 
1973 40.254 
1974 45.058 
1975 41.570 
1976 44,298 
1977 45.456 
1978 59,523 

SUPERFICIE SEMBRADA 
1971-1978 
1971: 100 

CULTIVADA ~HAS} 
PORCENTAJ E.íl 1 RELAC ION AL OP. 

55.88 
49.85 
61.93 
69.32 
63.95 
68.15 
69.93 
91. 57 
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CUADRO 10 

V A R 1 A e l o N E S 

ABSOLUTOS REL. 

3. 925 2 10.81 
3.929 10.82 
8.733 24.04 
5,245 14.44 
7,973 21. 95 
9, 131 25.14 

23.198 63.86 

FUENTE: Elaborado con datos del Plan de Desarrollo Socioecon6mico, 
1979, COPRODE de B.C.S. 

Esta serie estadtstica muestra las variaciones absolutas y re
lativas que sufri6 el monto de ~a superficie sembrada en el interva
lo de 1971/78, asi como el porcentaje 'sembrado en los diferentes 
años en relación con el máximo de tierras sembrables(65,000 Has.). 

De dicha serie se desprende que la cantidad más alta se regis
tró en 1978, sin llegar al óptimo. del que s6lo alcanzó en ese año -
el 91.57%; pero significó un incremento de tierras cultivadas ·en ci
fras absolutas de 23,198 has., y en t!rminos relativos representa un 
aumento del 63.86%. 

Atendiendo a la división regional. se tiene que del total de -

y.- Optimo igual a· 65,000 has. {Has. cultivadas/65,000 %). 

~/.-Decremento en relación con el año base de 1971. 
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las ti~rras de cultfvo dedicadas a la agricultura cfclica, el 86.92% 
~e concentra en la regi6n centro o Municipio de Comondú; en la re- -
gión sur o Municipio de La Paz, el 7.33%; y, en la región norte o H~ 
nicipio de Hulegé el 5.75%. · 

La distribución regional de las tierras canalizadas a cultivos 
perennes se presenta como stgue: el 55.74$ los sustenta la regi6n -
centro; el 24.14% la regi6n norte y el 20.12% la regi6~ centro. 

Los datos precedentes reflejan que el Municipio agrfcola de la 
entidad, es el de Comondú; pues la suma conjunta de la superficie 
orientada a los cultivos cíclicos (47,203 has.} y los perennes (2.909 
has.) dá como resultado la suma de 50,112 has .• que se cifra en el -
84.19% del total de la superficie sembrada en el Estado en 1978 
(Anexo 30). 

S.S.- LOCALIZACION DE LAS PRINCIPALES AREAS AGRICOLAS, 

5.5.1.- SUPERFICIE DE RIEGO. 

la actividad agrfcola de la entidad está determinada fundamen
talmente por la superficie susceptible de cultivarse bajo el sistema 
de riego, la cual es muy reducida; debido, como se ha multicitado, -
por la escasa existencia de agua, t~nto superficial· como subterránea. 

Los cultivos bajo riego rodado se localizan principalmente en
e! Dtstrito de Riego No. 66, enclavado en el Valle de Santo Domingo. 
Municipio de Comondú; y, el Valle de La Paz, El Valle de Los Planes
Y el Valle de El Carrtzal, en el Municipio de La Paz y el Valle del
Vizcatno, Municipio de Hulegé, estos son pues, los centros agrícolas 
más importantes de la entidad (Anexo 10}. 

Las superficies bajo riego ascendieron en 1978 a 59,523 has. -
de las cuales, 54,305 correspondieron a cultivos cíclicos, represen
tando en cifras relativas el 91.23% y sólo 5,219 has., a cultivos 
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perennes. significando el 8.77~ de la superficie total. 

Es oportuno aclarar que de las 54,305 has. cultivadas, el año
mencfonado, 47.203 (86.92%} pertenecen al Municipio de Comondú, esp~ 
cfficamente al Distrito de Riego del Valle de Santo Domingo, y el 
resto 3,125 (5.75~) al Municipio de Muleg~ y 3,976 (7.33%} al Munic! 
pie de La Paz. abastecidas por 71 unidades de riego. 

El área que se cultiva es muy variable y depende de los mantos 
subterráneos, los cuales se ven afectados por la falta de precipita
ción pluvial. ya que la recarga de los mantos fre!ticos es mucho me
nor que el volumen extraído, lo que ha originado abatimiento en los
acufferos y en muchos casos la alteración en la calidad del agua por 
causa de la intrusión salina. 

El área de bombeo m4s afectada por este fen6meno es el Valle -
de Santo Domingo, donde ya se h.an tenido que h.acer reposiciones de -
pozos. En ello se basa la recomendación, entre otras cosas, de 
aminorar la extracción de agua hasta un volumen que conserve el equ.L 
librio con la recarga de los acuíferos, y sobre todo aprovechar me-
jor el lfquido a través de la implementaciOn de sistemas de riego 
por presión, reduciendo la supe~ficie de cultivo o modificando la e~ 
tructura de los cultivos incluyendo aquellos que requieren menor vo
lumen de agua para su desarrollo normal. 

5.5.2.- SUPERFICIE DE TEMPORAL. 

Se puede decir que no se practica el cultivo temporalero, si -
bien es cierto que en forma diseminada se cultivan pequeñas parcelas. 
Astas escapan al control oficial, las cuales, aunque no se han lleg!_ 
do a cuantificar con precisión, se estima que no exceden de las mil
hectireas y la producciOn obtenida en ésta superficie es eventual y
dirigida fundamentalmente al autoconsumo, por lo que no son de rele
vancia econ6mica. 
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5.6.- ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGRICOLA. 

Del análisis de los datos estadisttcos contenido en el cuadro-
331 se desprende que la estructura de la producción agrícola consta
de 15 cultivos. Pero sólo tres de ellos son los más importantes 
-el algodón, el trigo y en menor escala la alfalfa- y constituyen, -
por tanto, el soporte de la producción agrícola. 

Aunque a doce de las quince especies sembradas se les dedique
pequenas superficies. resulta ;~portante porque eso significa que el 
agricultor tiene la suficiente capacidad para diversificar su produ~ 
ción en cuanto convenga a sus propios tntereses. 

De facto ha venido sucediendo así, pues las variaciones de los 
programas de cultivo est5n intimamente relacionados con los precfos
de los productos a los que se cotizan en el mercado; de tal manera -
que la superficie sembrada de cada especie agr1cola ha dependido en
cada ciclo de la rentantlidad de los mismos. 

Se observa que el mayor porcentaje de superficie sembrada co-
rresponde al algodón, trigo y alfalfa. Sumando los porcentajes, res
pectivos se tiene que en 1971 ocuparon el 74.44% del total; en 1973, 
el 85.99%; •n 1975, el 58.58; y. en 1977, el 7.20%. 

Como se puede notar, las variaciones saltan a la vtsta, y como 
se dtjo ya, las variaciones son consecuencia de las modificaciones -
de los planes de siembra como efecto de las variaciones de los pre-
cios del mercado y repercuten en la superficie de cada especie y da
da las restrtcciones del medio eco16gico que no permite un crecimfe~ 

to basado en la incorporación de más tierras al cultivo, la asigna-
ct6n de cada unidad agraria a cualquier especie significa la disminu
ción de otro. 
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OCUPACION DE LA SUPERFICIE COSECHADA 
POR LAS DIVERSAS ESPECIES AGRICOLAS 

-EN PORCENTAJES-

1971 - 1977 

CUADRO 11 

CULTIVOS A Ñ o s 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

ALGOOON 59.19 70.99 59.82 61. 20 18.81 17'.30 47.58 
TRIGO 11. 12 13.88 21.12 21. 73 34.88 47 .58 40.50 
ALFALFA 4.13 4.63 5.05 4.51 4.89 5.32 4.99 
GARBANZO 0.31 l. 74 4.44 l. 44 0.03 0.99 
CARTAMO 17.89 2. 92 2.56 0.10 0.63 0.02 o.os 
MAIZ 3.47 2.78 2.48 3.44 3.95 1.38 l. 93 
FRIJOL 3.58 l. 54 1.99 l. 38 12.36 2.88 l. 39 
CHILE VERDE 0.33 0.62 0.75 0.60 0.76 0.58 0.53 
SORGO-GRANO 2.16 3.23 2.29 21. 74 21.17 1.43 
PLANTAGO 0.24 2.86 0.08 
CEBOLLA 0.10 0.06 o.os 
TOMATE 0.19 0.11 0.89 0.13 º" 22 0.39 0.46 
PAPA 0.37 O.ll o .08 0.34 0,04 
MELON 0.02 0.08 
SANO IA 0.07 

TOTALES 100.00 100.0Q lOO .oo· 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Sri a. de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Información Ge
n e ra 1 . B . e , s . 19 77 . 

NOTA: Para ver la superftcte sembrada en cada afio, ver el Cuadro·lO, 
página 89, de este mismo trabajo. 
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~so se puede comprobar con un análisis somero del año de 1971-
y 1977. Se encuentra que la diferencia entre la suma de los tres 
productos básicos, sólo hay una diferencia del 4,24% de la superfi-
cie sembrada en esos dos años. Si~ embargo, la conformaci6n en 1971 
fue como sigue: el algodón alcanzó el 59.19% de la superficie total; 
el trigo el 11.12% y la alfalfa verde el 4.13%. Pese a la pequeña
diferencia entre la sumatoria de los dos años en cuestión, la estru~ 
tura para 1977 habfa cambiado radicalmente, ya que al algodón sólo -
se le asignó el 47;58% de la superficie total, en tanto que al trigo 
se le didicó el 40,50% y a la alfalfa el 4.99%. 

Resumiendo, la agricultura del Estado se basa en el cultivo 
del algodón, el trigo y la alfalfa verde y presenta una incipiente -
tendencia a la diversificación de sus productos, la cual está en fun 
ci6n de la rentabilidad de los mismos. 

5.7.- VOLUMEN Y VALOR DE LA PROOUCCION, 

En la información básica contenida en el Anexo 33, se observa
que la producci6n varia de un ciclo agrfcola a otro. Eso es resul
tado de la desestabilización económica por cambios de orden politico
que han prevalecido desde principios de la década de los años 70s, -
los cuales han afectado la composición estructural de los productos
cosechados. 

5.7.1.- VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGRICOLA. 

De 1971 a 1977 el volumen cosechado creció a una tasa anual 
del 1.65%, al pasar de 209,089 toneladas en 1971 a 230,599 en 1977.
Estas son dos cifras comparadas que por sT mismas únicamente proye~ 
tan una imágen desvirtÚada, porque en cada ciclo se levantan difere~ 
tes montos de cosecha a causa de diversas circunstancias (Anexo 32). 

En efecto, la producción agrfcola de 1971 a 1977 se ha caract~ 
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rizado por fluctuaciones considerables. Ast. en 1972 se levantó una 
cosecha de 204,648 toneladas. cantidad menor en 4,441 toneladas 
(2.12%) a la de 1971, cuando se cifró en 209.Q89 toneladas en los 
años subsiguientes hasta 1976, la producción alcanzó en este Qltima
año 484,098 toneladas, lo que significó que la producción se incre-
mentó 275,009 toneladas (131.53%) de 1971 a 1976. Ese logro de la -
agricultura sudcaliforniana se desplomó en 1977, al descender a 
230,599 toneladas. 

Esas fuertes variaciones del volumen obtenido a trav~s del 
tiempo. se debe a cambios de su composición por productos cosechados. 
Por tanto, si se quiere encontrar la causa de las fluctuaciones de -
la producción agrfcola, se debe analizar su composición estructural. 

Asf. con el propósito de tener una base sólida se elabor6 el -
anexo 32 en el que se hace distinción de dos grupos: uno, que consta 
de .los tres cultivos que contribuyen con un, porcentaje elevado al 
stock agrfcola; y. dos. que comprende el resto de las 15 especies y
que forman parte de la diverstficaciOn agrícola. 

De las 209.089 toneladas producidas en 1971. el primer grupo -
aportó el 89.15%, en el cual predominó el tonelaje de alfalfa verde
que representó el 71.74% del total de ese año. mientras que el grupo 
de diversificación sólo alcanzó un porcentaje conjunto del 10.85%. 

En el año de 1973 colocó la producción en 346,398 toneladas, -
cantidad a la que el primer grupo aportó el 92.65%. descollando aquf 
también la producción de la alfalfa que contribuyó con el 74.2íl% del 
total. en tanto que el segundo grupo lo hizo sólo con el 7.35% res-
tante. 

La producción de 1975 alcanzó a cifrarse en 443,837 toneladas, 
. . 

de las que corresponde un 86.23% al primer grupo, destacando aquf 
también el volumen cosechado de alfalfa verde, al contribuir con el-
65.99% al total, y sólo 13.77% a los del segundo grupo. 
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Ya para el año de 1977, la producción del subsector agrfcola -
sufrió un cuantioso descenso, al desplomarse a 230,599 toneladas, 
que en términos absolutos significa un decremento de 213,238 tonela
das, en ·relación con la producción global de 1975. Pese a que en 
términos relativos la aportación del primer grupo sigue siendo elev~ 
do, su composición estructural se vió deteriorada, pues sólo se pro
dujeron 45,360 toneladas de alfalfa, en tanto que en 1975 se había -
alcanzado la cifra de 292,896 toneladas, esto representa una baja en 
relación con 1975 de 247,537 toneladas. 

Se puede conclutr que efectivamente las fluctuaciones de este
subsector son debido al cultivo intensivo de la alfalfa verde, por -
lo que resulta bastante vulnerable a sus movimientos o variaciones -
de su producción. 

5.7.2.- VALOR DE LA PRODUCCION AGRlCOLA. 

De 1971 a 1977 la producción agrfcola a precios corrientes 
-de conformidad con el Anexo 33- tuvo una tasa media de incremento -
anual del 32.28%. Este crecimiento fue propiciado por el fenómeno -
inflacionario, cuyo proceso se inició en la década de los años 60s y 
se asentuó en la de los años 705 nasta provocar la devaluación de la 
moneda nac{onal en 1976. 

Lógicamente aqut también predominan estructuralmente los tres
productos agrfcolas (algodón; trigo y alfalfa verde) que constituyen 
el pilar de este subsector. 

Se puede observar que en 1971 la aportación del grupo del alg~ 
gón, trigo y alfalfa verde, aportaron conjuntamente el 83.75% del t~ 

tal de ese año, destacando entre los tres productos, al algodón, el
cual contribuyó con el 68.50% al total. 

En 1973 ese grupo significó el 88.44% del producto agrtcola en 
cuyo marco predomina el valor del algodón el que representa el 63.62% 
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de 1 to ta 1. 

Ya en 1975 la participación relativa de este grupo se redujo -
al 70.61%. equilibrándose la aportación monetaria, ya que el algodón 
aportó el 29.62% al total y el trigo el 28.48%. 

En 1977 la contribución porcentual del grupo significó el 
94.31%. En este año la producción del algodón se elevó y alcanzó 
una participación relativa del 72.81%, mientras que la óe la produc
ción de trigo se desplomó al 16.56i. 

De lo anterior se desprende que el ingreso monetario del sub-
sector agricola, se na incrementado enormemente, derivado de los de
sequilibrios económicos. Pese a ello el subsector sigue cumpliendo
con los objetivos del programa nacional de desarrollo agropecuario. 

5.8.- TECNOLOGIA AGRICOLA. 

El avance tecnológico alcanzado en la agricultura de la enti-
dad se cristaliza en su notable mejoramiento al llegar a rendimien-
tos por unidad agraria que la colocan entre los más relevantes del -
pa ts. 

Eso na sido posible gracias a la convergencia del conjunto de 
instrumentos y métodos puestos en práctica en forma racional, anotá~ 
dose entre los más importantes los sigufentes: 

5.8.1.- INVESTIGACION AGRICOLA. 

La iniciación de la investigación agrtcola tie~e lugar en los
aílos sos. especlftcamente en el Valle de Santo Domingo, la cual se -
orientó particularmente al estudio secular del cultivo, variedades -
de vegetales y tipos de fertilización que se necesitan en las dife-
rentes micro-regiones. Los lineamientos en que se basa la operativi 
dad de la técnica de investigación usada procedlan del Centro de In-
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vestigaciones Agrfcolas del Noroeste, cuyas experiencias fueron apr~ 
vechadas en el desarrollo del principal centro agrfcola de la enti-
dad, el Valle de Santo Domingo. 

Actualmente el Valle de Santo ·Domingo cuenta con sus propias -
instalaciones y laboratorios para la investigación agrícola, con la
dirección del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y desde 
1974 viene siendo coordinado por el Centro de Investigaciones Agríe~ 
las de Sinaloa. 

Los esfuerzos programados de las investigaciones se han dirigí 
do a experimentos de adaptación, rendimientos y calidad de la fibra, 
etc. Lógicamente los agricultores han apoyado estas acciones median 
te el Patronato para el Fomento de Investigación y Sanidad Vegetal. 

Se est~n realizando tambi~n estudios relacionados con el aspes 
to fitosanitario. En este ámbito la Secretaria de Agricultura y Re
cursos Hidráulicos. accionando mediante la Dirección de Sanidad Ani
mal, manttene trabajando al .Centro Reproductor de Insectos Benéficos, 
con el objeto de atacar al gusano que perjudica a las bellotas del -
algodón. Los resultados de los trabajos de investigación han culmi
nado en el ahorro de cuando menos tres fumigaciones a las plantacio
nes de algodón. Se calcula que cuando el laboratorio esté funciona~ 
do a su máxima capactdad. producirá ·600 millones de trichogramma con 
lo que el área beneficiada será mucho mayor. Se contempla asimfsmo, 
que está p~i terminarse. el lab~ratorio de plaguicidas, el cual se d~ 
dtcará al análisis de dos campos concretamente: al campo de los ma
teriales comerciales de plaguicidas y al campo de análisis de resi-
duos. 

También se están llevando a cabo estudios programados referen
tes al renglón horttcola, con magnificas perspectivas ya que es un -
cultivo de tipo intensivo y de alta redituabilidad; adem&s su signi
ficación se acrecenta porque brinda amplias posióilidades de diversi 
ficar la oferta agrícola. Se está experimentando con otras especies 
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como el tomate. melón, pepino, chile y pepinillo. Cabe aclarar que
los resultados obtenidos de los experimentos hechos con el tomate 
son satisfactorios y en igual medida puede esperarse de los demás. 

En materia forestal se han implementado programas para el me-
jor aprovechamiento de los recursos naturales, contándose actualmen
te con el apoyo del Campo Experimental localizado en la jurisdicción 
de Todos Santos. Las investigaciones realizadas se h~n enfocado a1-
estudio de especies vegetales nativas que presentan imp~rtancia eco
nómica y se han obtenido magníficos resultados entre los que son re
levantes la jojoba, damiana, orégano y sábila. Los estudios referen 
tes a la jojoba son los más avanzados del pais y cuentan con el reco 
nacimiento mundial. 

En la actualidad se realizan también estudios del piñonero, 
propio de la Sierra de la Laguna donde la precipitación pluvial al-
canza los 750 mm., con el fin de reforestar la zona. Asimismo, los 
estudios se extienden a especies forestales de introducción con atri 
plex y eucalipto que se prueban en condiciones de temporal con 180 -
mm .• con resultados sorprendentes. 

A través de la Dirección de Geografía Meteorología, la Secret~ 
rta de Agrfcultura y Recursos Hidráulicos está por dar termino a un
laboratorto agroclimatológico que permitirá ponderar en detalle los
diversos aspectos del subsector agrícola de la entidad. 

5.8.2.- ASISTENCIA TECNICA. 

La ·tnvestigación agrtcola se encuentra en la actualidad apoya
da por tres centros experimentales: el rnstituto Nacional de Invest.!.. 
gactones Agrarias¡ el Centro Reproductor de Insectos Benéficos y el

Campo Experimental de Todos Santos. Para dar a conocer las experien
cias recogfdas en esos centros de experimentación se cuenta con la -
ayuda de divulgación y la asesor1a de técnfcos. 
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·Desde este punto de vista. en Sudcalifornia se tiene el servi
cio de extensión agrtcola que facilita el servicio de asistencia té~ 
nica. el cual brinda asesorta a los agricultores, con experiencias -
extrafdas del campo experimental, coordinando éste sus esfuerzos con 
el servicio de extensión para difundir los resultados obtenidos en -
sus investigaciones. Dichas observaciones se dirigen al estudio de
la variedad de vegetales, control de las plagas y enfermedades, de-
tección de las necesidades de fertilización en las diferentes subre
giones, calendario de siembra. etc. 

Con el objeto de brindar una mejor asistencia en los subsecto
res agropecuarios y forestal. se llevó a cabo una subregionalización 
que divide a la superficie estatal en 6 zonas de coordinación de 
asistencia técnica. excluyendo al Valle de Santo Domingo porque es -
atendido por técnicos de ahi mismo. El conjunto de técnicos que pa~ 

ticipan en esas coordinaciones provienen de la Delegación de Supervl 
sión de Producción y Extensión Agrfcola, Unidades de Riego para el -
Desarrollo Rural y de Sanidad Vegetal, Ganadería y Forestal. 

En los ciclos agrtcolas de otoño-invierno de 1977/78 y primav~ 
ra-verano de 1978, se cubrió el 95.0% de la superficie sembrada con
ei personal citado (se estima que hay un técnico-extensionista por -
cada 1900 has.}; esa cobertura lograda es una de las más altas del -
pa ts. 

La t.nvestigación agrtcola y forestal es financiada por el Go-
bierno Federal y en parte muy pequeña por los beneficiados. El ase
soramiento técnico es facilitado por la Secretarla de Agricultura y
Recursos Hidráulicos¡ el Programa de Inversiones Públicas para el D~ 
sarrollo Rural y la Banca Oficial y en cierta forma por el Gobierno-
del Estado (Anexo 34). 

5.8.3.- MECANIZACrON AGRICOLA. 

Los tndfcadores estadtsticos permiten conclu1r que la agricul
tura sudcaliforniana es altamente mecanizada. esto es, concediendo -
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un potencial entre los· 45 y EiO H.P. a cada tractor y tomando .en cuen 
ta una cobertura de 50 has. ~or ciclo agrtcola por cada unidad. 

1'<UNICIPIO 

COMONOU 

L..; PAZ 
MULEGE 

TOTAL 

CANTrDAD DE TRACTORES Y SU 
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO 

NUM. DE TRACTORES 
ABS.. *-

950 

75 
37 

1,062 

89.45 
7.Q7 

3.48 

100.00 

SUPERFICIE (HAS) 
'CUBTrRTA CULTIVADA 

% 

47,497 
3. 761 

1,845 

53,103 

90.29 

6.24 

3.47 

100.00 

CUADRO 12 

HECTAREAS CU 
31ERTAS POR-=
HACTOR. 

50.47 
50.15 

49.86 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Plan Estatal de Desarrollo, 
Comité Promotor de aesarrollo Socioeconómico del Estado de 
Baja California Sur, Sector Agropecuario. Junio 1979, 

La razón entre la can~idad de tractores (1,062} existentes en
el Estado y la cantidad de ~ect!reas (53,1031 cultivadas, arroja un
fndice de 0.0199 tractores por hectárea, significando con relativi-
dad que cada unidad cubre ~na área promedio de 50 has. anualmente. 

Con fundamento en el1o puede afirmarse que la mecanización 
agrfcola en la entidad es completa. Has, es necesario aclarar que -
aunque pequeñas, existen áreas agrtcolas tradicionales y minifundis
tas que prescinden de los beneficios de esa tacnica debido en algu-
nos casos por encontrarse ~n lugares serranos y en otros por lo mo
desto de sus dimensiones que hacen incosteable su aplicación al cul 
t tvo. 

Como puede ser cons~atado en el cuadro ar.terior, del total de
tractores el 89.45% es ab~orbido por el Municipio de Comondú; luego
le sigue en orden de.impo~tancia el Municlpio de La Paz, que absorbe 
el 7.07%¡ y finalmente, el Municipio de Muleg~ que dispone del 3.481. 
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un potenc;a1 entre los 45 y 60 H.P. a cada tractor y tomando en cuen 
ta una cobertura de SO has. por ciclo agrlcola por cada unidad. 

MUNICIPIO 

COMONOU 
LA PAZ 
MULEGE 

TOTAL 

CANTIDAD DE TRACTORES Y SU 
OISTRIBUCION POR MUNICIPIO 

NUM. DE TRACTORES 
ABS. % 

950 

75 
37 

1,062 

89. 45 
7. 07 
3.48 

100.00 

SUPERFICIE (HAS) 
~RTA COlltVADA 

l 

47,497 
3. 761 

1,845 

S3,103 

90.29 
6.24 

3.47 

100.00 

CUADRO 12 

HECTAREAS CU 
BIERTAS POR:' 
TRACTOR. 

50.47 
50.15 

49. 86 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Plan Estatal de Desarrollo, 
Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado de 
Baja California Sur, Sector Agropecuario. Junio 1979. 

La razón entre la cantidad de tractores (1,062} existentes en
el Estado y la cantidad de hect~reas (53,1031 cultivadas, arroja un
fndice de 0.0199 tractores por hect~rea, significando con relativi-
dad que cada unidad cubre una áreá promedio de SO nas. anualmente. 

Con fundamento en ello puede afirmarse que la mecanización 
agrfcola en la entidad es completa. Has. es necesario aclarar que -
aunque pequenas, existen &reas agr{colas tradicionales y minifundis-. . 
tas que prescinden de los oeneficios de esa t~cntca debido en algu--
nos casos por encontrarse en lugares serranos y en otros por lo mo
desto de sus dimensiones que nacen incosteab1e su apltcactón al cul 
ttvo. 

Como puede ser constatado en el cuadro anterior, del total de
tractores el 89.45i es absorbido por el Municipio de Comondd; luego
le sigue en orden de.importancia el Municipio de La Paz, que absorbe 
el 7.07%¡ y finaloente, el Municipio de Muleg~ que dispone del 3.48%. 
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De aqu( se infie.re que el Municipio que destaca como· eminentemente -
agrfcola es el de Comondú y que si en algún lugar h.ay concentraci6n
en las cantidades requeri:das de maquinaria agrícola es en él; por 
tanto y en virtud de que en el se enclava el Ya1le de Santo Domingo,
en el que se cultiva el 90.29% de las tierras laborables, se puede -
tomar como válida la afirmación de que la agricultura sudcalifornia
na es completamente mecanizada. 

5.8.4.- INSUMO~ AGRICOLAS. 

Entre los bienes que contribuyen a lograr altos indices de pr~ 
ductividad en el subsector agrfcola, y que sigu~ requiriendo, desta
can los siguientes: 

5.8.4.l.- FERTILIZANTES.- La falta de propiedades agrícolas -
del suelo (.es deficiente en materia org.1nica y nitrógenol reclama el 

. . 
suministro de insumos adecuados para fortalecer su capacidad de pro-
duce i6n. 

En respuesta a ello, anualmente se aplican a las áreas agríco
las aproximadamente 21 mil toneladas d~ fertilizantes, de los que 
resulta una media de consumo por nectárea de 350 kflógramos, equiva
lente a 170 Rgs. de nitrógeno por hect8rea. 

A consecuencia de la pobreza del suelo los fertilizantes de 
mayor uso son los nitrogenados, especfffcamente se utiliza urea al -
46%, fortaleciendo as1 su capacidad productiva, ya que se le aplican 
substancias de las que carece. 

5.8.4.2.- SEMILLAS MEJORADAS.- El volumen del consumo anual -
de semtllas mejoradas (trigo, sorgo y h.ortalizas principalmente) en
el agro sudcal iforni.ano, supera a las 5,JOU toneladas; cantidad con
la que se cubre aproximadamente el 95% de la superfi:cie sembrada. 
Cabe señalar aqu1 que en el Estado se produce semilla -mejorada, con
la cual se abastecen en gran parte las necesidades locales y en oca
siones se han exportado algunos excedentes considerables áe trigo a-
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Pakistdn y a otros patses. 

5.8.4.3.- PLAGUICIDAS.- En lo referente al uso de substan-
cias qu1micas para combatir las plagas de la agricultura, se puede -
establecer que constituye una práctica inherente a una agricultura -
de tipo moderno, la cual se halla muy generalizada y desempeña un p~ 

pel importante porque constituye un poderoso auxiliar de la produc-
ción agrfcola. Desafortunadamente no disponemos de información est~ 
dística al respecto, pero se encuentra validado por la fu~nte de in
formación que se uttliza (Plan de Desarrollo Estatal, Sector Agrope
cuario). 

Generalmente el suministro de bienes utilizados en el proceso
agrtcola de la entidad, proviene de los centros nacionales de abast~ 
cimiento y sólo que éstos no alcancen a producir las cantidades de-
mandadas, se recurre a la importación de los mismos, de Estados Uni
dos. Por su importancia conviene enfatizar en que generalmente los
plaguictdas, f~rtiltzantes y ~emillas mejoradas son de producción na 
cional. 

La empresa descentralizada fertilizantes de México, Provee di
rectamente a la cooperativa de consumo qAgrfcultores Unidos de Ciu-
dad Constitución, Baja California Sur", la que se encarga de distri
buir el fertilizante a los agricultores, La comercialización del 
ferttltzante NH3 productdo por Petróleos Me~icanos, se canaliza a 
trav~s de Petroqutmtca de Méx~co, S.A. con representación en Ciudad
Constituctón. Los canales de comercialización de los parasiticidas, 
se realiza a través de casas comerciales y la Sociedad Cooperativa -
de Consumo de los Agricultores Unidos Californianos, S,A. 

De los estudtos efectuados por el Instituto Nactonal de Inves
tigaciones Agrarias (rNIAl con sede en Ciudad Constitución, se han -
derivado técntcas avanzadas de las que se han beneficiado los méto-
dos de producción ag~tcola, pues determina el uso racional y oportu-
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no de los bienes que intervienen en la producciOn. 

En el campo de experimentación agrfcola, enclavado en el Valle 
de Santo Domingo, se realizan constantemente experimentos y sus re-
sultados positivos son divulgados con el obj~to de hacer partfcipes
a los agricultores de sus adelantos técnicos. 

5.9.- APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO. 

A consecuencia de su situación geografica, el Estado presenta
un marco estructural bien definido de su régimen que es determinante 
de su extrema escasez de agua, superficial y subterr!nea. La carac
tertstica sobresaliente es la exigua p~ecipitación pluvial (la media 
anual fluctua entre los 100 y 200 mm.), intensa y de corta duración, 
la que al proyectarse en cuencas hidrológicas cuyas pendientes tie
nen un alto grado de inclinación, ocasionan que las avenidas de agua 
de curso r~pido se pierdan en los litorales adyacentes casi en su to 
t~lidad, cuando no se evaporan antes de llegar a ellos. 

Semejante fenómeno impide que los depósitos subterráneos se 
recarguen en mayor medida, ya que al no formarse lagunas superficia
les no se favorece el proceso de filtración. Por otro lado, debido
ª la impetuosidad conque se desplazan·los escurrimientos superficia
les en épocas de lluvias y a lo accidentado del terreno, se dificul
ta la construcción de obras hidráulicas destinadas a contener las 
aguas broncas, pues dadas estas características resultan de costos -
elevados. 

La acctón conjunta de este cúmulo de variables contribuyen a -
la concientización de la ascasa disponibilidad de agua y la instru-
mentación de políticas de irrigación a objeto de lograr una explota
ción racional. Ast, se establecieron prioridades relacionadas con -
su uso y congruentes con los propósitos del desarrollo regional. 
Esto dio ortgen a estudios de cuantifiaación, cualificación y local! 
zación de la disponibilidad de los recursos hidrológicos del Estado. 
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También se canal Izaron recursos financieros para la construcc16n de
obras hfdráulfcas. introduciéndose con ellas simultáneamente innova
cfones tecnolOgicas. 

Por supuesto, si se descorre et devenir htstOrico se encuentra 
que el aprovechamiento hidrológf.co ha estado sujeto al proceso de 
acondicionamiento en el que se han dado diversas modalidades. Por -
ejemplo, antes de que las poltticas de frrigaciOn, emanadas de los -
acuerdos presidencf.ales, se circunscribieron a un marco estricto de
cumplimfento. yla operatividad de las obras de riego se hallaban bajo 
et criterio y riesgo de los usuarios sin contar con auxilio técnfco
alguno. 

Es probable que esa observaci6n ex~lique la siguiente anomalfa: 
de conformidad con la informaciOn del Plan Nacional Hidrol6gico. en
el afto de 1973 se extrata agua de los 14 acu1feros subterráneos de -. . . 
la enttdad 0 por l,754 pozos profundos de los que solamente 284 
(16.19%l estaban oficialmente registrados, en tanto que los 1,470 
(83.81%) restantes escapaban a esa acción de control, y aunqu~ ac~ -
tualmente no se cuenta con tnformaci6n espectfica .que indique en ~ué 
medida~ variado esa situación, debe süponerse emp1rtcamente que la 
cantidad de pozos clandestinos ha proliferado. 

Esta concepci6n simplista de aprovechar el agua, fue modifica
da por nuevos lineamientos tendientes a realizar la máxima r.antidad
de obras de trrtgactOn para promover la producciOn agrtcola. Entre
ellos se tienen: 

5.9.1.- orSTRITO DE RIEGO. 

A diferencia de Ja práctica de la lfbre explotación del recur
so agua, en los distritos de riego, la Secretaria de agricultura y -

Recursos Hidrául feos controla y administra las obras de irrigación. 

En la enttdad Qnicamente existe el distrito de r\ego No. 66, -
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que fue· creado por acuerdo presidencial, pub-licado el 2 de julio de-
1954 y puesto en funcionamiento en el ano de 1955. Se localiza en -
el Valle de Santo Domingo,Municipto de Comondü. extendi~ndose en una 
superficie aproximada de 8,5aa km2. 

Con este sistema se riegan más o menos 35,00Q has. mediante el 
uso de 541 pozos profundos. Cabe subrayar que el Valle de Santo Do
mingo es la zona agrfcola por excelencia del Estado y, por tanto, ha 
blar de agricultura significa aludir tácitamente a ~1. 

5.9.2.- UNIDADES DE RIEG0. 1 

Como un avance en la poltttca de frrigaciOn, con el prop6sito
de erradicar el marginalismo de los campesinos se originó el Plan de 
la Secretarla de Recursos Hidráulicos. conocido como Agua para el O~ 
sarrollo Rural, junto con el que se introdujo el Programa de Unida-
des de Riego para el Desarrollo Regional, el cual encuentra vigencia 
y apoyo jurtdfco en la Ley Federal de Aguas. Esta establece los 
lineamien~os para la construcct6n de sistemas de riego que no reba-
sen 2,500 has. de superficie. 

Conforme a la información contenida en el Plan de Desarrollo -
Soctoeconómtco Estatal, actualmrnte existen en el Estado 71 Unidades 
de riego, presentando la tmágen sinóptica siguiente: 

1.t. - "La Ley Federal de Aguas aprobada y publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación en Enero de 1!172, define a las Unidades -
de Riego como todo aprovechamiento legalmente constituido por -
obras ejecutadas, no solamente por la Secretarla de Recursos 
Hidráulicos, sino por los Gobiernos de los Estados, Ayuntamien
tos, Organismos y Empresas del Sector Público, Ejidos, Comunida 
des y Particulares". -
Semblanza Socioeconómica, Estado de Baja California Sur. 
Secretarta de Recursos Hidráulicos. Junto de 1975. 



TIPOS DE UNIDADES 
DE RIEGO 

NUM; DE OBRAS SUP. BEltEF. 
TIPO DE OBRA Aes. REL. Aas. RE[. 

POZOS PROFUNDOS 303 72.14 13,802 84.98 
POZOS ARTESANALES 89 21.19 1,115 6.87 
PRESAS DERIVADORAS 13 3.10 987 6.08 
MANANTIALES 13 3.10 317 1.95 
GALERIAS FILTRANTES 2 0.47 20 o . .12 

TOTALES 420 100. 00 16,241 100. QO 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo Socioecondmico. 
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CUADRO 13 
CANT. USUARIOS 
ABS. P.EL. 

1,913 74.26 
ÜO 4.27 
327 12.70 
209 8.11 

17 0.66 

2,576 100.00 

Sector Agropecua-
rio y Forestal. Junio de 1979. COPRQDE, s.c.s. 

Estos datos indican que la entidad depende casi en un 97% del
agua del subsuelo. 

5.9.3.- INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 

como se pudo observar, el 97% del total de agua utilizada en -
la entidad para los diversos usos y principalmente para el agrfcola. 
es de orfgen subterráneo, por lo que las obras de infraestructura hi 
dráultca destinadas a contribuir a la producciOn son en un 87.33% de 
pozos profundos. 

Desde este punto de vista el apoyo del actual acervo de obras
hidrául icas son suficientes para extraer el volumen de agua neccsa-
ria para Irrigar la superficie permttida, ya que, como también quedó 
establecido, el factor limitativo no lo constituye la falta de in- -
fraestructura hidráulica ni la incorporaciOn de nuevas áreas a la 
agricultura, es la escasez de agua. 

De donde que el apoyo brindado a la agricultura en este aspee-
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. 
to, se ha dirigido a aumentar la eftctencta mediante la introducciOn 
de tecnologta avanzada de riego, que consiste en el uso de sistemas
de riego por asperst6n y goteo¡ y por otro lado, la construcci6n de
bordos de tnfiltraci6n, los cuales permiten contener las aguas prec.!_ 
pitadas, favoreciéndose con ello las recargas de los mantos freáti-
cos. 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos proporcio
na asistencia técnica y rehabilitaci6n a las obras de infraestructu
ra, principalmente en el Valle de Santo Domingo. Asf derivado del -
proceso de sobre-explotaci6n, la intrusión salina ha sobrepasado el -
grado de salinidad soportable por la~ especies agrícolas, por lo que 
se ha tenido que recurrir a la reloca1izaci6n de pozos, los cuales -
ascendieron a 30 en 1978. Simultáneamente se tentan programadas la• 
l~calizactOn de 15,000 has. con el objeto de solucionar los proble-
mas ocasionados por el aumento de la salinidad. 

5.10.- ACTIVIDAD FRUTICOLA. 

Esta es una actividad poco. relevante del su~sector porque su -
~xplotactOn se dá en peque~a escala, pero por las cara~terfstfcas 
presentadas por su medio eco16gtco constituye una regt6n potencial-
mente rica. También es importante fomentarla bajo el uso del siste
ma de riego por goteo, ya que así se ahorraría un 80% del gasto de 
agua, en comparactOn con el sistema de riego por gravedad, pues se -
estima que una unidad agraria regada por gravedad equivale a 4 por -
asperst~n y 15 mediante el uso del sistema por goteo. 

Ya se dijo, actualmente es de poca importancta la fruticultura, 
pero ésta gana terreno y llama la atenci6n en la medida en que pre-
senta ·una alternattva de solución al problema del agua en la entidad. 
Tal vez en plazo largo la fruticultura tenga que sustituir a los cul 
ttvos actuales. Por tal razOn se le concede un lugar aqu1. 

Conforme a datos de la ComisiOn Nacional de Fruticultura tCON~ 
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FRUT), correspondiente al pertodo de 1975/76, las especies más renta 
bles que integran el cuadro de la fruticultura estatal son el dátil, 
olivo, higo, vid, man~o. aguacate y cttricos. 

5.10.1.- SUPERFICIE SEMBRADA. 

La informaci6n sefiala que en 1975 habta una. superficie sembra
da de 2,143 has., las cuales en 1976 p~esentaron un decremento abso
luto de 343 has. representando en cifras relativas el 16.00%. 

La participación relativa que tuvo cada uno de los cultivos 
en la superficie total en 1975 es como sigue: olivo el 26.60%, dá-
til el 18.66%, cttricos el 16.33%, aguacate el 13.49%, higo el 12.97% 
mango el 6.58% y vid fresca el 5.37%. En 1975. los cttricos ocuparon 
el 19.50% de la superficie total sembrada, el higo el 17.17%, el dá
til el 16.67%, olivo el 16.28%, el aguacate el 13.QQ%, el mango el -
6.50%, la vid el 4.94%, la vid pasa el 3.5% y el renglOn de otros el 
2..44%. 

5.10.2.- VOLUMEN t VALOR DE LA PRODUCCION FRUTICOLA, 

La producci6n en 1975. a1can·zo a sumar 7,451 tons., destacando
en cuanto a ésto los cttricos que contribuyeron con el 56.34% y la -
vtd con el 16.24%, mismos que conjuntamente suman el 72.58%. El va
lor correspondiente a esta prod~cc16n fue de 18.! millones de pesos. 
Para 1976, el volumen de la producci6n decrec1.6 al pasar a 5,632 ton~ 
ladas ~n 24.41%.menos que en 1975. Su valor fue de 20 millones de -
pesos~ se ob·serva que este es mayor, a pesar de que dtsmtnuyó la pr~ 
ducctón, al de 1975, pero.eso es consecuencia de los precios inesta
bles de la actualidad (Ane.xo 35}. 

Resumiendo, esta actividad es irrelevante en el sector agrope
cuario, desde el punto de vista de la superftcte que se le dedica y
del volumen y valor de su producciOn. Pero las po11ticas econ6micas 
que se implementen de desarrollo estatal, necesariamente tendrán que 
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considerar su fomento porque deberán estar orfentadas al mejor uso -
de los recursos naturales de que se dispone; y por otro lado, no pu~ 
de soslayarse que su práctica se impone como alternativa viable para 
sustituir a los cultivos actuales. 

CONCLUSIONES. 

La agricultura del Estado tiene como prtnctpal limitante la e~ 
casa disponibilidad· de agua subterr&nea y superftctal. Tal escasez
natural determina la concentraciOn de núcleos agricolas en pequeñas
extensiones de rtego donde se usa el sistema de bombeo de pozos pro
fundos. Tambi~n determina la inexistencia de zonas temporaleras. 

No obstante, la explotaci~n de la agricultura se desarrolla en 
base a los sistemas modernistas, a trav~s del uso de tecnologta ava!!_ 
zada y un alto grado de mecantzaci6n, 1~ que consecuentemente reper
cute en los tndtces de productividad, connotándose entre los m&s ele 
vados registrados en el pats. 

La estructura de la agricultura de ciclo corto cuenta con 15 -

productos, pero pese a ello solo el algod~n. el trigo, y la alfalfa
verde, constituyen el soporte. En cuanto a la fruticultura, los cf
trtcos y el ·mango son las especies que mSs sobresalieron por el ma-
yor volumen de su producct6n. 

PROBLEMATICA. - Dentro de los prtnctpales problemas que padece 
el subsector agrtcola se ttene la incertidumbre sobre la tenencia de 
la tterra, el abatimiento progrestvo e trreverstble de los mantos 
fráttcos por la sobre-eJ1;plotactón, la dependencia de s~lo tres pro-
duetos agrfcolas, la falta de un ente encargado de los aspectos pro
p{Qs de la roercadotecn\a, {nctptente fnvestigactón agrfcola, defi- -
cfente sistema de transportacf6n masiva, poca organfzaci~n cooperatl 
va de los productores, demanda tnsatfsfecha de cr~ditos, insuficien
cia de as,stencia técnica, etc. 
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RECOMENDACIONES. De .lo que se ha venido exponiendo se despren 
de que la Onfca posibilidad de crectmfento que tiene el subsector 
·agrtcola, es el uso eftctente y eficaz de los recursos de que dispo
ne. Eso.sólo ser! posible implementando y reorientando polfticas 
tendtentes a hacer m!s funcional la operatividad de la infraestruct~ 
ra y superestructura actualmente imperantes. por lo que se considera 
necesario observar las siguientes medidas: 

- Normalizar la situación de la tenencia de la tierra. 

- Racionalizar el uso del agua a través de una reorientacfan de
las poltticas de uso. 

- Promover la investigac\6n agropecuaria. 

- Aumentar la asfstencia t~cnica. 

- Pugna~ porque se aumente la oferta de trans~ortacfOn. princi-
palmente la de movimiento masivo. 

- Impulsar la dtverstficactón de los productos agrtcolas con la
finalidad de hacer menos vulnerable su comercialización ante -
los precios "fluctuantes del mercado. 

- Organizar a los productores en cooperativas y ast aumentar su
capacidad de negociaci6n en intereses comunes. 

- Introducir la pr!cttca de cultivos que consuman la menor canti 
dad de agua posi~le y mayor producción por metro cúbico. 

- Promover el aspecto agrotndustrial a pequefta y mediana escala. 

- Cubrir el crédito en cantidades suficientes y oportuna. 

- Fomentar la fruticultura mediante la canalización de esfuerzos 
encamtnadqg al mejoramiento gen~ttco a través de la plantación 
de varieq~des de mejor calidad. apoyo técnico a los producto-
res, orglnizacfón de los productores, créditos oportunos y en-
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canttdades adecuadas, asesorta a los productores en cuanto a -
los canales de dfstrtéuci6n comercial. 

6.- SUBSECTOR PECUARIO. 

6.1.- INTRODUCC!ON. 

La actividad ganadera, al igual que la agrfcola, fue fntroduci 
da a la entidad por los misioneros jesuitas en el siglo XVIII, com-
puesta por especies vacuna, caprina. porcina y equina, entrando des
de entonces a un proceso de adaptación al medio ffsico al que hubo -
de avenirse para poder subsistir. Las condiciones ecol6gicas propi
ciaron una ganaderta de tipo extensivo desde sus inicios, debido a -
que para alimentarse tentan que recorrer grandes distancias, por lo
que también se Je conoce como ganaderta nómada o trashumante. 

Naturalmente la estructura en el transcurso de los años ha ido 
sufriendo modificaciones, pero se ha observado que el desenvolvimie~ 

to ha sido lento y· no ha logrado ocupar un lugar preponderante den-
tro de las actividades productivas del Estado, debido a que no se ha 
implementado una promoción seria, encaminada a remover los diversos
factores que intervienen en su producción, cuya operatividad actual, 
la obstaculiza: 

La razón de esa pasividad reside en los victos del sistema pr~ 
ductivo y que no se han solucionado, tales como los originados por -
ta inseguridad sobre la continuidad de la tenencia de la tierra, !o
que genera que el 9anadero, al ser ésta objeto de aval en la conse-
cución de financiamiento, se encuentre imposibilitado para utilizar
los mecanismos de crédito existentes, o bien, desconfían para inver
tir sus propios recursos; la degeneración gen~tica de los hatos pe-
cuartos que vienen sufriendo; la escasa dfsponiéil idad de asistencia 
técntca que ponga al alcance del ganadero la tecnologfa adecuada y -
la carencia de incentivos que estimulen su producción. 
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Es de comprenderse que el número de factores que inciden en 
el proceso de producción es muy amplio que van mas allá de los limi
tes del presente. trabajo, por lo que obl igadamente solo se exponen -
en el presente apartado los aspectos más relevantes que permitan con 
tar con una panorámica general del subsector. 

6.2.- SUPERFICIE OE AGOSTADERO. 

De conformidad con el Anexo 31 el 94,0% (6'910,320 has.) de la 
superficie estatal se encuentra clasificada como suelos de p.utos, lo
que equivale a decir que la superficie de agostadero representa el -
94.0% de la extensión territorial. 

Su distribución regional se da en las proporciones siguientes: 
al Municipio de La Paz le corresponde el 32.7% 2'262,789 has.}; al
de Comondú, el 23.2% (1'602,610); y, al de Mulegé, el 44.1%(3 1044,921 
has.). 

Esta caracterfstica, aunada a la de la escasa y desigual dis-
trtbución de la cubi.erta vegetal sin exclui.r la de la distribución -

. . 
de la disponibilidad de agua, conduce a contemplar la posibilidad de 
explotar la ganadería bajo la forma de libre pastoreo. Pero esto no 
es tan fácil como parece, pues es sabido que la escasez de agua im-
pone limitaciones y en este subsector se evidencia en la inexisten-
cia de abrevaderos y desfavorece el desarrollo de los pastos o de 
cualquier otra especie vegetal que pudiera alimentar al ganado como
arbustos, cactáceas, etc. Por lo q~e las posibilidades se ven men-
guadas: 

Asf, la Comisión Técnica Consultiva para la Determinación Re-
gional del Coeficiente de Agostadero (COTECOCA), dependiente de la ~ 

Secretar1a de Agricultura y Recursos Hidráulicos, considera que de -
la superficie total del Estado, sólo el 31.11% (2 1 292,000 has.), pu~ 
den volverse a sembrar con la finalidad de ser dedicados a agostade
ros. Naturalmente, este enfoque conduce a orientar las pol,ticas de 
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desarrollo pecuario al fomento de la ganader~a de tfpo intensivo, c~ 
mo lo veremos m.!s adelante, este punto de vista se encuentra apoyado
por otros elementos. 

Por supuesto que es razonable apoyar esta tes.is, pues la exis
tencia de la ganaderta se encuentra intimamente vinculada con la ca
pacidad que tenga el medio ambiente para suministrarle alimento (ve
getación y agua), sobre todo si se pretende su producción a escala -
comercial. lo cual implica la práctica de tipo intensivo y del uso -
de tecnologta avanzada. 

Obviamente esto conlleva a considerar el tipo de alimento de -
que se dispone, y se tiene que el ganado se alimenta fundamentalmen
te por el ramoneo de arbustos y plantas· del género cactáceo¡ se cue~ 
ta con pastos forrajeros anuales como banderilla, zacate libreto, 
galleta ·grande, zacatdn y borreguero. En cuanto a las especies ar-
busttvas más relevantes, son el palo verde, mezquttal, palo fierro y 

el guamuchil. En lo referente a las cactáceas que también sirven de 
alimento ganadero y que abunda en la entidad. está el cardón, la ch~ 
ya, pitahaya y algunas otras del género opuntia. Se ha llegado a d~ 
terminar que en los tiempos lluviosos, cuando las leguminosas. pas-
tos y cactáceas están en buenas condiciones, el ganado se alimenta -
en un 40% de ·leguminosas y cactáceas. 

Atendiendo a la localizaciOn de las regiones que concentra ma
yor cantidad de alimento para el ganado, puede decirse que el Munic! 
pio de La Paz es el más favorecido, ya que se presenta una mayor pr~ 
cipitación, hecho que permite que la propagación y permanencia de la 
cubierta vegetal sean más prolongadas y por tanto, se sobre-entiende. 
que las condiciones para el desarrollo de la ganaderfa son más ade-
cuadas aquf que en cualquier otra zona del Estado, 
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6.3.- COEFICIENTE DE AGOSTADERO, 

Derfvado de que la presencia vegetal no s~ manifiesta unifor-
memente en la costra terrestre, el coefici~nte de agostadero es sum!_ 
mente variable. Pues si se parte de que para su determinación se 
considera la cantidad de unidades agrarias que se juzgan necesarias
para alimentar una unidad animal, se tiene que fluctúan entre las 28 
y 60 has., correspondi~ndole una media aritmética de 48.2 has., como 
resultado de su diferente capacidad. 

COEFICIENTE Oc AGOSTADERO 
- 1976 -

ESP.EC.IE. VE.GE.TAL 

Selva baja caductfolia 

Matorral sarcóft lo 

Ma torra 1 sarcocaul ente 

Matorral arbosufrutescente 

.. Matorra 1 arbocrasctcaulescerr. 
tel 

Manglar 
Agrupaciones de halófitos 
Bos.qu.e e.sel eroacicul iful io 

SUPERFICIE 
(HAS} 

133,QQQ. 

21201,oaa 

786,300 

1 1263,QQQ 

1!767,SO-. 

246,700 
38,800 

C-UAORO 14 
COEFICIENTE DE 
AGOSTADERO (HAS) 

28 
33 
31 
33 
38 
49 
6Q 
65 
75 
80 
40 
45 
50 
42 
45 
55 
60 

40 
45 
50 
55 
60 

No ganadero 
No ganadero 

30 

FUENTE: Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado de -
Baja California Sur. Julio de 1976. 
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Como se puede apreciar, para altmentar una cabeza de ganado se 
necesitan de 28 a 80 has., de acuerdo con la capacidad que presente
cada regi6n. El Municipio de La Paz es el que tiene m3s vegetaci6n, .. -
por tanto el más abocado para desarrollar la actividad ganadera. 

6.4.- ESTRUCTURA DE LA POBLACION GANADERA. 

En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de la pobla- -
ct6n ganadera y su evoluct6n entre 1960, 1~70 y 1976. 

POBLACION GANADERA DEL ESTADO 
1960, 1970 y 1976 

CUADRO 15 

ESPECIES l 9 6 o l 9 7 o l 9 7 61 VARIACIÓN 3 
;l{BS. ~ ltBS. ~ 11'.BS. i l!lli!J-70 rgn1-71i 

BOVINO 143,024 36.46 161,099 36.31 159,400 30.34 l.2D 0.18 ... 
PORCINO 15,261 3.89 22,344 5.04 31,500 6.00 3.89 5.89 
OVINO 4,262 1.09 4,650 1.05 2 
CAPRINO 94,758 24.15 119,744 26.99 140,800 26.80 2.37 2.74 
EQUINO 25,034 6.38 . 12,574 2.83 16,700 3.18 7.13+ 4.84 
AVIAR 109,953 28.03 123,217 27.78 176,900 33.68 1.15 6.21 . 
TOTALES 392,292 100.00 443, 62ó 100. ()() 525,300 100.00 1.24 2.86 

FUENTE: IV y V Censo Agrtcola, Ganadero y Ejfdal. 1960 y 1970. 
Dtrecci6n Genera~ de Estad1stica. 

11· - Datos tomados del Plan de Desarrollo Estatal. 
y.- No se citan datos. 

-~ 11 · - Tasa de incremento anual , calculada con i - --ir¡- - 1 

'!:./. - Significa decremento. 
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A juzgar por las.cifras del cuadro anterior la población gana
dera tuvo incrementos muy modestos ya que la poblaciOn que en 1960 -
fue de 392,292 cabezas, apenas alcanzo las 443,028 en 1970, lo que -
significa un aumento absoluto de 51,326 a una tasa de incremento 
anual de sólo el 1.24%. El crecimiento absoluto oóservado en el in
tervalo 1970-76, fue de 81,672 unidades, lo que quiere decir que la
ganaderfa en 6 años tuvo un crecimiento mucho mayor al que se dio en 
la década de los años 60s, como lo confirma la tasa de incremento 
anual correspondiente a ese pertodo de 1970-76, cuando fue de 2.86%. 
Esta última consideraci6n permite establecer que la actividad ganad~ 
ra muestra una gradual y lenta tendencia creciente. Hasta aquí se -
consideraron las cantidades globales, que hablan nada más de la ten
dencia general, conviene tratar en forma individual cada uno de sus
elementos integrantes, a objeto de ten~r una visión más clara de la
evolución que presenta. 

6.4.1.- GANADO BOVINO. 

La tendencta general observada en la población de esta espe- -
c'ie es decreciente, pues según la informac'ión censal de 1960, era 
del orden de las 143,024 unidades, mientras que en 1970 apenas se 
alcanzó a cifrar en 161,099. La relación de estos datos estadísti-
cos arroja una tasa de incremento anu~l del 1.20%, la cual es suma-
mente baja porque no responde a las características de una población 
creciente ni. a las de una explotaci.On a escala comercial. En el pe
rtodo comprendido entre 1970 y 1976, ya se detectab.a una variación -
negativa al cifrarse la población en 159,400 cabezas, lo que signif.!_ 
ca una tasa decreciente anual del Q.18%. 
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La calidad del ganado bovino censado en 1970, correspondfa en
un 2,96% al ganado fino1 • es decir, del total de ese año que era -
de 161,099 sólo 4,777 unidades eran de ganado fino, lo que significa 
en términos amplios que la calidad genética es muy baja. 

Las técnicas bajo las cuales se explota la ganaderta bovina p~ 
ra el abastecimiento de carne, son como ya Quedó dicho, rústicas y -
extensivas en lo concerniente a su ali~entaci6n y su re~roducción, -
lo cual ejerce presión hacia abajo en el indice de produc.tividad. En 
forma polarizada se presenta el fen6meno contrario en el ganado le-
chero que se encuentra estabulado, para los cuales se dispone de co
rrales amplios, abrevaderos techados, inseminación artificial, etc.
Este ganado está integrado por un porcentaje muy elevado del 80% de
ganado holstein~ 10% de ganado suizo y un 10% de vacas suizas. 2 

Las causas de la tendencia decreciente se debe a los altos co~ 
tos de producción, a la pol~ttca de precios oficiales para la carne, 
a la disposici6n gubernamental de que cuando menos el 25% de la exi~ 
tencia ganadera debe canalizarse a satisfacer la demanda interna, a
las fuertes sequfas y a la falta de abrevaderos, etc. 

Una posible solución al problema consistiría en aumentar el 
grado de rentabilidad para el ganadero a través de la restructura- -

J./.- upara fines censales se considera como ganado fino al ganado de 
raza pura y el que es producto de la cruza de dos razas puras,
º de una raza pura con cualquier otra clase de ganado de la mi~ 
ma especie. Razas puras de ganado vacuno son por ejemplo: Aber 
déen Angus, Charolais, Cebú, Hereford y Holstein. De ganado -
porcino se tiene Duroc Je~sey, Landrace y Yorkshire. En ganado 
lanar Rambouillet, Hampshire y Suffolk. De ganado caprino An-
glo-Nubia, Granadina, Angora y Saanen y ganado caballar el Pura 
Sangre, Cuarto de Milla y Arabe". V Censo Agr1cola, Ganadero Y 
Ejidal. 1970. Dirección General de Estadística. Baja California 
T. 

'!:./. - Los últimos porcentajes citados corresponden al año de 1973, 
conteniendo en él aspectos Ganaderos del Territorio de la Baja
California. Escrito por: Aurelio Martinez B, Medico Veterinario 
Zootecnista. 
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c16n de esos factores productivos que actualmente resultan inoperan
tes. 

6.4.2.- GANADO CAPRIMO. 

El ganado caprtno conforme a los datos censados lia ido incre-
mentándose lentamente, pues de la poblacf6n registrada en 1960 cuan
do fue de 94,758 cabezas, pasó a 119,744 en 1970, que representa una 
tasa de incremento anual del 2.37%. Para el año de 1976 se habfa CQ.. 

locado la cantidad de caprinos en 140,800 cabezas, correspondiéndole 
en el pertodo 19~0-76 una tasa de incremento anual del 2.74%, la 
cual resulta ligeramente superior a la obtenida en el periodo ante-
rior. Se estima que el 90% de la población de este ganado era crio
lla y ligeramente mestizada con raza nubi~. 1 

La explotactón del ganado caprino se realiza en la forma tradi 
ctonal, es ~ectr, el roedio ftstco determina que sea extensiva. Este 
renglón confronta el problema que representa su localizaci6n geográ
fica caracterizada por la dispersión y aislamiento, semejante atomi
zación dificulta la introducción de tecnologta modernista, asf como-. . 
la construcción de infraestructura y la introducción de medidas san.:!.. 
tartas en prevención de enfermedades contagiosas. 

Puesto q~e esta es una de las especies más importantes, convi~ 
ne hacer mención des~ distribución regional. Ast, el Municipio de
la Paz concentra 12,500 (8,88%1 unidades¡ el de Comondú, 115,200 
(81,82~); y, el de Hulegé, sólo 13,100 (.9.30.%). Esto coloca como 
prtncipal productor de ganado caprino al Municipio de Comondú. 

Los principales problemas que tmpiden el desarrollo de esta 
vartedad, es la escasa prectpitaci~n pluvial y al no contar con abr~ 
vaderas, en las largas. sequtas que suelen durar h.asta 7 años, tiene
constderables bajas; por ejemplo, en el año de 19611 habfa 750,000-. . 

11.- Dato citado en Ún estudio socioecon6mico del Comit@ Promotor de 
Desarrollo Soctoecon6mfco de Baja California Sur. 
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actuales sigr.ifica un decremento absoluto de 609,200 cabezas. 
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Partiendo de esta consideraci6n se fmputa urgente la necesidad 
de adecuar un habitat que garantice la supervivencta de la especie -
cuando se presentan las sequtas, a través de la construcci6n de in-~ 

fraestructura para prpporcionarles agua y alimento en forma adecuada, 
asimismo la aplicación de med.idas sanitarias, con el objeto de 
crear incentivos para su producci6n. 

6.4.3.- GANADO OVINO. 

La información estadtstica de que se dispone refleja que la a~ . . 
ttvidad ovina no es relevante en el Estado, pues de acuerdo con el -
censo en el ano de 1960 habta un total de 4,262 cabezas representan
do el l.09% del total. Para el año de ~970 se ñabta registrado una
pequeña variación positiva de 388 unidades al pasar a 4,650, pero en 
cifras relativas habta descendido al colocarse en el 1.05~. Para 
1976 no se dispone de informaci~n. de cualquier forma los números 
muestran que l~ gandderta lanar no es relevante. 

De las 4,650 unidades existentes en 1970, el 2.90% eran de ra
zas finas. La explotaci~n de este escaso n~mero de ganado ovfno· se
realiza en forma traidiconal o rústica y sin aplicar t~cnicas moder
nas. Para su aitmentación se ma~eja bajo la forma de libre pastoreo 
en pastizales y plantas .de ramoneo. 

6.4.4.- GANADO PORCINO, 

La actividad porctcola es de las menos dinámicas en el subsec
tor pecuario, dado que las principales fuentes de aprovistonamiento
de protetna animal del sudcal \forn fano lo constituye tradicionalmen
te las especies que se citan a contfnuaci6n con el mismo orden de i~ 

portancta en que aparecen: Bovino, caprino, pescado, aves de corral, 
caza y por último la carne de cerdo. 
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Cabe decir que su producci6n se circunscribta a la práctica 
tradicional, es decir, a la crianza en el patio o traspatio de las -
casas de los poblados, o bien, de las pequeñas localidades campest-
nas con la finalidad de conseguirse algún dinero o para aprovechar -
la grasa para cocinar. Esta producción de autoconsumo se ha venido
modificando a consecuencia de que en el Estado se encuentran radica~ 
do grandes contingentes humanos de otras entidades del país con un -
fuerte arraigo al consumo de la carne de puerco, 

Derivado de ese hecho, la producción porclcola ha registrado -
aumentos significativos, al pasar de 15,261 unidades en 1960 y que -
representa el 3.89% del total de animales de ese año, a 22,344 en 
1970, lo que representa una participación en el total del 5.0.41, in
crementándose a una tasa anual del 3.89X. Esta siguió con una ten-
dencia ascendente al lograr en 1976 un total de 31,500 cabezas, con
trtbuyendo con el 6.00X al total y presentando en este periodo un au 
mento a una tasa de crecimiento anual del 5.89%. 

La distrfbuctón por munfctpios en 1976, se dtó como sigue: el-
50.79X (16,000) se concentraba en el Municipio de La Paz; el 33.33X

.(10.500) en el de Comondú¡ y, el 15.88% (5,00.0l en el de Mulege. 

según el V Censo Agrtcola, Ganadero y EJidal de 1970, la cant.!_ 
dad de cerdos finos era 1,212 representando el 5.4Z: del total. No -
obstante, la tendencia es ascendente y es de esperarse que su produ5:_ 
ciOn y su calidad, es decir la tntroducci6n de especializados, aume~ 
te ya que se cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar-
1 a. 

En el Valle de Santo Domtngo y La Paz, que son las dos zonas -
que destacan en este renglón, existen las condiciones propicias para 
su desarrollo, ya que se dispone del alimento adecuado; en base a e~ 
ta consfderaci6n se están realizando estudios para determinar al má
ximo su costo de producción y a su vez determinar su factibilidad. 
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6.4.5.- GANADO EQUINO. 

La población equina sufrió un desplome, al pasar de 25,034 ca
bezas en 1960 a 12,574 en 1970, representando un decremento anual de 
7.13%. En 1976 las cifras respectivas reflejaban una ligera recupe
ración al alcanzar un total de 16,700, esto es, en el intervalo de -
1970-76, tuvo una tasa de incremento anual del 4.84%. 

Como se puede ·obser~a~ la existencia de esta especie es modes
ta, hecho que tambi~n muestra la participación relativa, la cual ~n-
1960 fue de 6.3% respecto al total; en 1970, apenas logró el 2.83%;
y, para 1976 se habta elevado lig•ramente al 3.18%. 

SegGn los datos conque se cuenta. de la población censada en -
1970 sólo 43 (0.34%} unidades animales se clasificaban entre las ra
zas finas, es decir, el 99.66% es corriente. 

La dfstrl~ción geográfica se presentó en 1976 de la siguiente . . 
manera: 9,500 (56.89) se concentraba en el Municipio de La Paz; 4~000 
(23.95%) en el de Comondü; y, 3200 (19.16%) en el de Muleg~. 

6.4.6.- GANADO AVIAR. 

Las vartac(ones presentadas por·la pro~ucci6n avfcola ha sido
positiva¡ positiva en el sentido que en t~rminos absolutos se ha el~ 

vado, sin embargo esta variable del subsector pecuario tan esencial
en la alimentaciOn básica, ha venido creciendo a un Indice mucho -
menor en relaci6n a las necesidades de una poijlación creciente. En-
1960 extstfan'109,953 (28.03% del total general) aves de corral, las 
que al pasar en 197ti a 123,217 (27.78%), presentando una tasa de in
cremento anual del 1.24%. Esta misma tasa se recuperó considerable
mente para 1976, afto en que su cantidad fue de 176,iQO (33,68~) y le 
correspondió una tasa de crecimiento anual del 6.21%. 

Los datos censales correspondientes a l!UQ informan acerca de
las razas avtcolas en el Estado, pero conforme a los datos del estu-
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dio Aspectos Ganaderos del Territorio1 las aves de postura pertene
cían principalmente a las razas leghorn. sex-sal. link. honneger y la 
austra-white; y la raza de pollo de engorda preferida por los avicu! 
tares, petterson. 

El principal problema que existe en esta actividad es la comp~ 
tencia de la producci6n con las entidades vecinas de Sonora y Sina-
loa, pues debido a factores limitativos como la localizaci6n distan
te de los centros productores de pollitos- equipo avicola, alimentos 
balanceados. etc., los tastos de producci6n sean m&s elevados en la
entidad que en los Estados vecinales. Pese a ello y merced a la es
casez de la carne bovina. el pollo para engorda resulta un negocio -
atractivo. 

6.5.- PRODUCCION Y DEMANDA. 

Las necesidades del mercado regional se satisfac!an con la pr~ 
ducción pecuaria interna, pues su producci6n anual se estimaba en 
52,500 reses y la demanda ascendía a 36,500 de lo que resultaba una
cantidad superavitar'la que era canalizada al mercado exterior. 

Si bien es cierto que los requerimientos de carne local era 
cubierta con la producci6n regional, no se podla decir lo mismo de -
sus derivados, ya que la demanda del producto lácteo era del orden -
de los 32,000 litros diarios y la oferta sólo de 21,270 y sumando a
ellos 4,201 de leche evaporada arrojaba un déficit diario de 6,729 -
litros, teniéndose que recurrir a la importaci6n de los mismos. 

Esta situaci6n deficitaria también es patentizada en la produs 
ción avfcola y sus derivados: la cantidad demandada de pollos por 
mes era de 392,000 y lo producido en el mismo lapso era de 18950, lo 
que dá una diferencia negativa de 373,000 pollos al mes. En cuanto
al abastecimiento de huevos, la oferta diaria era de 32,524 y la de-

bf. - H.V.Z. Aurelio Martinez Balboa.- Aspectos Ganaderos del Territ~ 
rio de Baja California. 
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manda de 127,500, cantidades que acusan una deficiencia de produc- -
ci6n de 94,976 teniéndose que cubrir tal d~ficit con compras efectu~ 
das en los Estados vecinos de Sonora y Sinaloa. 

La demanda de productos de cerdo se estiman en 2'410,000 kgs.
anuales de los cuales sólo se producian 710,570 resultando asf un d! 
ficit de 1 1 699,430 ks. Para cubrir las necesidades de esta especie
también se recurre a la importación principalmente de grasa. 

Cabe advertir que el suministro de proteína animal consumida -
en la entidad, es complementada con la producción anual de aproxima
damente 30,000 cabritos¡ esta especie es .sumamente importante dada -
su capacidad de adaptación. 

~.6.- VALOR Y PRODUCTO BRUTO. 

El valor y producto bruto de las especies ganaderas existentes 
en el Estado de Baja California Sur, es como sigue: 

ESPECIE ANIMAL 

Bovi.nos de campo 
Bovinos de establo 
Caprino 
Po reino 
Aves de postura 
Aves de engorda 

T O T A L E s : 

VALOR Y PRODUCTO BRUTO DEL 
SUBSECTOR PECUARIO 

EDO, DE B.c.s • 

.1 9 7 6 

CUADRO 16 

VALOR BRUTO PRODUCTO BRUTO 
ABSOLO!os RE[. ABSOLUTOS REL. 

175'602,000.00 75. 90 391393 ,750. 00 46.31 
12 1620,250.00 5.45 11 1088,000.00 13.03 
20 1908,800.00 9.04 15 1534,420,00. 18.26 
19 '081,000.00 8.25 71105,700.00 8.35 

2 1085,000.00 0,90 101331,175. 00 12 .15 
1 '074,000.00 0.46 1 1611,000.00 1.90 

231'371,050. 00 100.00 85,064,045.00. 100.00 

FUENTE: Información General -Estadistica- Baja California Sur. 
Dirección de Desarrollo de la Comunidad, 1977. 
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El valor de la producci6n generada en 1976 fue del orden de 
231 millones; el bovino (de campo y de establol contribuyo con el 
81.35%, o sea que es la mayor proporción en la tabla de participa- -
cfón; le sigue en orden de importancta el caprino, con el 9.04%¡ el
porcino con el 8.25% y en menor medida las demás especies. 

6.7.- ASPECTOS DEL CREDITO. 

El apoyo financiero o créditicio concedtdo al productor se ca
naliza a través del sistema de crédito refacc'ionario y de avio. El
refaccionario se encuentra frenado y de facturo no existe a consecue~ 
cfa de la inseguridad de la tenencia de la tierra, ya que se toma a
ésta como base de garantía. En el caso del crl!dito de avfo la gara!!_ 
tia la constituye el ganado mismo¡ esta .st exi~te aunque en propor-
ciones muy reducidas como se puede ver a continuaci6n. 

C IC.L.OS 

1971/71 
1972/72 
1972/73 
1973/73 
1913/74 
1974/74 
1974/75 
1975/75 
1975/76 

TOTAL: 

CREDITOS DE AVIO CONCEDIDOS 
POR LA aANCA OFICIAL EH LOS 
CICLOS COMPRENDIDOS DE 1971 

A 19.76, B,C,S, 

C A . N 
AB.SOIUTos 

2'292,227.00 

2'859,099.00 
47,000.00 

6 1 669,225.00 
2'634,000.00 
9 1 074,045.00 

158,000.00 
21 1145,200.00 
30'169,000.00 

75 1 047,796.00 

T D 
CUADRO 17 

A D 
RELAttvos 

3.05 
3.81 
0.06 
8.89 
3.51 

12.09 
0.21 

28.18 
40.20 

100.00 

FUENTE: Elaborado en base a datos contenidos en el estudio de Desa-
rrollo Socioecon6mico de Baja California Sur. 1976, Del Comi 
té Promotor de Desarrollo Socioeconómico (COPRODE). 
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Como se puede notar, los recursos facilitados a los producto-
res del subsector son en extremo reducidos como lo demuestra el cu~ 

dro anterfor, cuya cantidad acumulada es de apenas 75 millones de p~ 
sos, el cual se ha ido acumulando en forma muy lenta, pues se obser
va que tan s61o en los dos últimos ciclos se les concede el 60.38% -
del total acumulado. 

Por otro lado. se tiene que después de ser tan escasos son 
otorgados extemporáneamente. Según lo que se ha venido diciendo, ei 
te constituye uno de los puntos nerurálgicos que al prestársele tan
poca atenci6n frenan el desenvolvtmtento de la acttvidad ganadera. 

6.8.- ASISTENCIA TECNICA. 

La asistencia técnica proporcionada por la Delegación de gana
derfa de la Subsecretarta de Ganadería, se circunscribía a la prest~ 
ci6n de los servicios de un médico veterinario zootécnista para cada 
Municipio (tres en total) y un médico veterinario zootécnista con es 
pecializaci6n en pequeñas especies para cubrir las necesidade~ de to 
do el Estado. 

Los centros de tnvesttgación y fomento no existían en el peri~ 

do tratado, teniéndose que recurrir pJra los estudios de. diagn6stico 
patol6gico a los de Sinaloa. 

En cuanto al de los resultados de los trabajos encaminados al
mejoramtento genético, no se puede brindar una visi5n objetiv•, de-
btdo a que la tntroducctón de sementales se hizo en cantidades dema
siado reducidas, por lo que se puede establecer que en este aspecto
no ha habido una mejor{a notable. 
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CONCLUSIONES. 

En resúmen, la ganaderta del Estado de Baja California Sur, 
pese a ser una actividad tradicional no se ha desarrollado lo sufi-
ctente como para erigirse en una actividad trascendentalmente econó
mica, derivado de que no se han conjugado adecuadamente los factores 
que intervienen en la producción. Según lo que se ha visto lo que -
frena esta actividad es la carencia de obras de infraestructura, la
falta de concurrencia de créditos oportunos y suficientes, la falta
de asistencia técnica y centros de investigación, que haga llegar al 
productor la tecnologta para proporéionar adecuadamente alimentación 
al ganado y posibilitarlos a medi.dno plazo para industrializar los -
-~oductos de origen pecuario. 

RECOMENDACIONES. 

En consecuenc\a es de recomendarse la toma de medidas ortenta
das a remover todos esos onst!culos con el fin de crear una ganade-
rta comercial, entre los cuales se pueden citar~ 

- Normalizar la tenencia de la tierra. 

- Incrementar la producttvtdad de las unidades de producción pe
cuaria. 

-. Implementar programas forrajeros tendientes a introducir pas-
tos y plantas arbusttvas. 

- Aumentar los créditos de avto, en cantidades adecuadas y en 
forma oportuna. 

- Oto~gar al productor financiamiento en cantidades suficientes
para la creaclOn de infraestructura (bordos, abrevaderos con -
sombra,· cor.ralés de sostenimi.ento, etc.l. 

- Mejorar la cal{dad gen~tica del ganado a través de la introduf_ 
ctón de razas especi.al izadas propiciando en forma controlada -
su cruzamiento con el ganado criollo existente. 



- Iinpulsar el establecimiento de empresas para tndustrialfzar 
los productos pecuarios (empresas agroindustrialesl. 

- Promover los centros experimentales. con el ffn de aumentar 
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la productividad de los forrajes y obtener resultados posfti-
vos del cruce de razas. 
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II.- SECTOR PESCA. 

l.- INTROOUCCION. 

La pesca, es una de las actividades productfvas a la que se le 
concede una importancia relevante en el futuro desenvolvimiento de -
la entidad, ya que si actualmente no cuenta con la suficiente fuerza 
para apoyar el crecimiento económico del Estado, s1 se proyecta como 
uno de los pilares que servirá de soporte en su despegue económico -
que necesariamente tendrá que darse. 

Su origen se encuentra al principio del presente siglo, concr~ 
tamente en 1910, cuando por necesidad se tuvo que buscar la satisfa~ 
ci6n de alimentos en la biología marina. Tal propósito generó el e~ 
tablecimiento de comunidades pesqueras en las costas cuya producción 
se canalizó a cubrir la demanda local, caracterizada en esa fase de
explotación por ser una producción de autoconsumo. 

Las condiciones en que se empezó a practicar carec1an de técni 
cas y equipos adecuados, determinando que la pesca fuera de tipo ri
bereño, pues la falta de implementos apropiados impedia que se reali 
zara en alta mar. 

As1 pues, traUndose de una actividad que sólo cubria las nec~ . . 
si.dades internas, su participación en el Producto fnterno Bruto era
demasiado modesta. Posteriormente se fue transformando como result!_ 
do de la presión ejercida por la demanda internacional, cuyas propo~ 
ciones se acrecentaron en los albores de la segunda guerra mundial -
(1939-1945) imprimiéndole celertdad. 

Lo que se ha expuesto denota que los factores que contribuye-
ron e hicieron posible el surgimiento de la actividad pesquera en la 
entidad, fueron en primer lugar; la necesidad de satisfacer la falta 
de alimentos, que el momento histórico y la falta de comunicación 
propiciaron, encontrando en lü~ productos marinos la fuente inmedia
ta y, en segundo, por la demanda internacional, la cual se acentuó -
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en el perfodo de la segunda guerra mund1al. 

Es 1mportante señalar que el gobierno federal no apoyó la [ncl 
piente actividad pesquera. ya que no realiza ninguna inversión para-

. . 
la creación de infraestructura que la apoyara y a~rajera la fnver- -
sión privada en la magnitud que lo requeria el sector, 

No es sino hasta fechas recientes cuando esa falta de apoyo se 
ve sustituida por la instrumentación de políticas económ~cas encami
nadas a promover su desarrollo. Uno de los primeros paso~ que se 
dieron para su consecución, consistió en organizar a las ccmunidades 
para que participaran activa y congruentemente en la captura, trans
formación y comercialización. Esto es, mediante la aplfca~ión del -
método de inducción se motivó a los pescadores para que se organiza
ran en cooperativas pesqueras. 

Por otra parte, la creación de infraestructura, en materia de
comunicaciones. capaz de transportar grandes vol~menes y por lo mis
mo, prop'{ciar el intercambio comercial, atrajo la inversión privada, 
tornándola más dinámica. El apoyo brindado por el Sector Comunica-
ciones se traduce concretamente en el establecimiento del puente ma
rftimo entre la Pentnsula y el ma~izo continental, al inagurar en 
1965 el primer transbordador por vfa marttfma; en 1~73 se puso en 
operacHin la Carretera Transpeni.nsular, la que funcfonacomocolumna -
vertebral, ya que cuenta con una amplia red alimentadora que era lo
que faltaba, porque antaño, debido a su carencia, se desarrolló sa-
tisfactortamente la vfa de comunicación ªªrea. Obviamente todo ello 
entraña un poderoso incentivo para la tntcfativa privada, por lo que 
se consideraba de vital importancia; actualmente se encuentra confi~ 
mada esa tesis, pues dentro de la organización actual del Sector, 
la inversión privada es la más organizada y productiva. 

Por supuesto, el comportamiento del Sector a trav~s del tiempo 
se refleja en su función participativa en el Producto Interno Bruto, 
para lo cual desafortunadamente no se dispone de series estadísticas 
que permitan apreciar toda su trayectoria, sin embargo con el objeto 
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de dejar en claro la tmportancta que va cobrando. tanto a nivel est!_ 
tal como nacional. se correlactonar& a uno y otro en forma comparati_ 
va, por la escasa informacf6n de que se dispone. 

En 1965 aport6 al stock nacional el 5.75% del volumen captura
do, que representa el 3.20% del valor de la producci6n nacional; pa
ra 1970, su participaci6n en el volumen capturado se elev6 al 13.0%, 
que representa el 5.5% del valor nacional. 

A partir de 1975 tiene lugar el inicio de una nueva etapa como 
consecuencia del impulso general que se le imprtme a la economTa es
tatal. Resultando de ello que la actividad pesquera aumentara su 
parttc1pac16n en cuanto al volumen de captura al 13.4% perfil&ndose
asf como una de las principales entidades sobre las que recaerS la -
responsabilidad de producir para el consumo nacional y para la expo.r.. 
taci6n. Su valor es del 4.6% debido a que la captura se bas6 en la
obtenci6n de especies marinas de precios relativamente bajos como la 
sa.rd tna. 

Comparando la tasa medta de crecfmtento anual del volumen cap
turado de 1965/1977 resulta que es mayor la de la entidad al situar
se en el 14.51, mientras que la nacional alcanza un incremento -
anual del 9.561. 

Hasta aqut. se ha hecho referencia suscfntamente al comporta-
miento del Sector a tr.,av~s del tt.empo, lo que da stn6pttcamente una
vis1~n. bastante global de su panorama general a manera de introduc-
cf6n. Ahora bien, a continuación se presenta un an&lists en forma 
desagregada de la s1tuaci6n actual, 
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2.- ~SPECTOS DEL MEDIO FISICO Y ECOLOGICO. 

2.1.- ASPECTOS DEL MEDIO FtSICO. 

La naturaleza fue generosa con Sudcalifornia al dotarla de 
grandes riquezas marinas y de extensos litorales que facilitan s~ 

aprovechamiento. La extensi6n de sus litorales alcanza los 2,220 
kms. longitudinales, que representan el 17% del total d41l pafs, de -
los cuales 1,400 kms. se extienden a lo largo de la Costa Occidental 
y 8.20 kms. en la Costa Oriental. Su plataforma continental es del -
orden de 35,000 km2., representando el 17.4% del total del pafs, 
También se enumeran en este reng16n las Bahfas, Esteros y Lagunas, -
las que sumadas dan un total de 19 y conjuntamente ocupan 224,000 has. 

Las condiciones naturales del litoral del Océano Pacífico son
de las mejores debido a que la pendiente de su plataforma continen-
tal es mls prolongada y las corrientes de aguas martnas procedentes
~el Jap~n dep~sttan alimentos tales como el plankton y filoplankton
para las dtversas especies biolOgicas del mar. 

2.2.- ASPECTOS DEL MEDIO ECOLOGICO. 

La riqueza la constituye la flora y la fauna marina, encontrá~ 
dose dentro de la flora plantas suoacuáticas como el sargazo gigante 
y s•rgazo rojo; entre la fauna, los moluscos como el abu16n, almejas, 
ostiones, pulpo, etc., crust&ceos como la langosta, Jaiba, camar6n -
de estero, etc., peces como el atún, sardina, anchoveta, ttburones,
macarelas y rayas; y finalmente, dentro de la multitud de especies -
que componen la fauna marina. se encuent~an también el filo de los -
quelonios, como la tortuga marina; mamtferos acuáticos, tales como -
focas, ballenas y elefantes marinos. 

El potencial de los recursos marinos es tan grande que no ha -
stdo cuantificado en toda su dtmensión. Algunos especialistas en 
fauna marina afirman que se encuentran en la plataforma continental. 
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a no m4s de 300 metros de profundidad. 650 espectes marinas. Sin e~ 
bargo, no se han realizado estudios que dominen en toda su amplitud
el conocimiento de la btologta marfna regional. 

3.- DlSTRIBUCION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMAMOS DEDICADOS A LA PESCA. 

En el Estado de Baja California Sur se computan actualmente 92 
comunidades dedtcadas a la explotación de los recursos marinos, des~ 
gregándose en 20 comunidades. 22 campos y 50 campos temporales. 

En lo tocante a las comunidades, siete canalizan su trabajo a
la captura del abulón y la langosta, seis a la de la sardina y anch~ 

veta; cuatro a la de especies de escama y tiburón; una a la de atún; 
una más a la del camarón y finalmente una más a especies que n~ han
s1do suficientemente especificadas, apartado en el que se consideran 
tmersas el caracol y la almeja. 

Los grupos humanos dedicados a la actividad pesquera, se aste~ 
tan prtnctpalmente en el litoral del OcAano Pacifico, ya que allf se 
localtzan 16 ·comunidades, 24 campos y 8 campamentos pesqueros, cuya
suma es de 48 que representan el 52% del total, mient~as que el 481-
restante se encuentran dtstrtbutdos a lo largo del litoral del Golfo 
de California (Anexos 36 y 37}. 

Los campos pesqueros se caracterizan por constitufr centros 
de fuerza de trabajo emanados de las comunidades ya establecidas, 
las cuales apoyan el aprovechamiento de los recursos pesqueros exis
tentes; por otro lado se tienen los campos teaporales, formados por~ 

pescadores libres que se inclinan por la pesca de escama y tiburón.
almejas, caracoles y otros. 

Ast se tiene que los recursos naturales de la ecologfa marina
favorecen m4s el desarrollo pesquero en el litoral occidental que en 
el oriental. En el se encuentran especies marinas más rentables co
mo el abulOn, langosta, sardina. etc., determinando que en esa re- -
gión se localicen los medios de producción más avanzados y por consi 
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gu1enté un mayor número de asentamtentos humanos, como ya se vio son 
el 52S. 

Lógtcamente en comparaci6n con los recursos de explotactón da
dos en la costa del Pactftco, los de la costa del Golfo de Caltfor-
nia resultan más modestos. Como ya se dijo antes, el 4Si de las co
munidades pesqueras se encuentran en la porción oriental, lB comuni
dades permanentes y 26 de temporal las que se dedican fundamentalmen 
te a pesquertas de escama. tiburón, almejas, etc. 

4.- VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION. 

Al analizar la producción pesquera del Estado se destaca que -
en el perfodo de 1965 a 1977. ésta se incrementó significativamente, 
pues a juzgar por la información estadística los principales indica-

. . 
dores se caracterizan por una notable tendencia ascendente, con la -
excepctón que de 1975 a 1977 0 declinó el volumen producido, debido a 
que el sector sufrió en ese lapso las consecuencias' de la agudeza de 
la crfsis económica por la que atraviesa en ese período el país. 
Sin la ambición de agbtar el tema, se cree que una revisión del com
portamiento del volumen. del valor y de las especies integrantes de
la explotación pesqúera son suficientes para apoyar tal punto de vi! 
ta. 

4.1.- VOLUMEN DE LA PRODUCCION. 

La producción estatal fue en 1~65 de 10.802 toneladas, que re• 
presentan el. 5 •. 751 de la ob.tenida a escala nacional, la cual fue en
ese afto de 187,922 toneladas. 

Cinco años más tarde, en 1975, la producción estatal llegó a -
33,049 toneladas. contribuyendo así con el 12.99% a la conformación
del volumen nac\onal, el que se cifró en ese año en 254,472 tanela-
das. 

Ya para 1915 la producción estatal alcanzaba el 6ptimo que lo-
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grarh en los doce años que se estudian (1!165-771. cuando fue del or 
den de 60,518 toneladas, representando el 13.41% del total nacional
que para ese año se coloca en 451,330 toneladas. 

Dos años más tarde, en 1977, el volumen de la explotacfón es-
tatal sufrfa un descenso al alcanzar una producción de sólo 54.635 -
toneladas; lógicamente esto se refleja en la participación relativa, 
pues también descendió al 9.54%, de un volumen nacional que en ese -
año habfa alcanzado la cifra de 562,106 toneladas. 

Las variaciones observadas en la actividad pesquera estatal 
muestran que son m&s dinámicas qu~ las que presenta el ~ector a ni-
vel nacional, puesto que de 1965 a 1977 presenta una tasa de incre-
mento media anual de 14.29%, en tanto que la lograda por la produc-
clón nacional fue inferior al situarse en sólo el 9.56%. 

Lógicamente, como se puede ver en el Anexo 38. la producciOn -
estatal resulta más vulnerable a los desequilfbrios de tndole econó
mica, tanto de los ocurridos en el seno del pais como de los del ex
terior. Pues mientras que la producciOn nacional presentó una ten-
dencta general de franco ascenso al pasar de 187,922 toneladas en 
1965 a 562.106 en 1977¡ la del Estado presentó un impetuoso desenvol 
vimtento hasta 1975, ya que en 1977 se tenia un descenso. Como se -
vio en lfneas precedentes, la producción de 10,802 toneladas captur!_ 
das en 1965, se elevó a 60,SlS en 1975, en tanto que para 1977 se 
desplomo a 53,635 toneladas. 

Este de_scenso se puede imputar, como ya se dijo, a la inestab.:!.. 
lidad econOmtca del pa1s. recuérdese que en la década de los 70s em
pez6 a tomar v~sos alarmantes la 1nflaci6n que m&s tarde se conside
rarta como galopante y que conduce inexorablemente a la devaluación
de la moneda nacional a fines de agosto de 1976¡ precisamente ocurr! 
da en medfo del bienio de 1975-1977. 

No obstante, otros guarismos. los que expresan el crecimiento -
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real e~ térmtnos relattvos 1 indtcan, o mejor dicho. confirman tam- -
btén, .que ·la actividad del sector pesquero es ~~s din~mica a nivel -
estatal que a nivel nacional. puesto que de 19~5 a l97n la produc- -
ci6n de la entidad se tncrement6 en términos reales el 205.95%, mie~ 
tras que la nacional lo hizo unicamente en un 35.41%. 

En el quinquenio que corre de 1970 a 19J5 el volumen estatal -
elevó su monto un 83.12%, en tanto que el nacional lo bizo en un 
77.36%~ n6tese que aQn as{ el incremento nacional fluctaa por debajo 
del tndtce estatal. 

En el siguiente intervalo de 1975-77, que· es cuando se sienten 
las consecuencias de la crisis econ6mica mencionada ya, se observa -
que el volumen extratdo en el Estado dismtnuy6 un 12.83% y el nacio
nal s61o logró un ligero incremento del orden del 24.54%, lo que se-. . 
puede considerar que aunque postttya e~ una va~tact6n modesta, como-
consecuencia también de los désaju5tes de tndole econ6mica. 

4.2.- PRINCIPALES ESPECIES EXPLOTADAS. 

Referente a las especies que integran el cuadro de explotación, 
las especies de mayor incidencia son el abu16n, almeja, atGn, barri
lete, boca dulce, cabrilla, camarón, cazón, buachinango, junel, lan
gosta, mero. pargo, sardina, sierra, tibur6n, tortuga, anchoveta, 
curvtna, bonito, entre otras. 

Como es 16gico supbner, la extracci6n de cada una de ~llas ha
tdo evolucionando en forma distinta, t~nto asf que el volumen extra.!. 
do de unas y otras es variable acusándose volOmenes de producción 
por especie también diferente en cada uno de los anos en estudio. . . 
En el Anexo 39 se aprecia que el volumen más significativo, represe~ 
tado en t~rmtnos relativos, se dio en la siguiente forma~ en 1965 
las especies que m!s contribuyeron al total fueron el atGn con el 
16.06%, el ~arrtlete con el 13.67% y la sierra con el 41.86%, las 
cuales conjuntamente representan el 71,59% del volumen producido en-
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el año citado. 

Cinco años más tarde en 1970 el comportamiento estructural ha
bía sido modificado, ya que las especies que más contribuyeron fue-
ron la sardina con el 31,62%, el atún con el l~.49%, el barrilete 
con el 11.14% y el abulón con el 8.17%, especies que representan el-
70. 77% de la producción global. 

Para el año de 1975 las que más descollaron son la sardina cu
ya captura significó el 34%, el atún con el 6.37% y el barrilete con 
el 2.58%, lo que aportaron conjuntamente el 42.95%. 

La producción de 1977 se caracteriza por haber disminuido res~ 

pecto a la de 1975. También presenta la peculiaridad de haber vari~ 
do la aportación de cada especie, presentándose el cuadro en la for-. . 
ma siguiente: la sardina aportó el 30.50%, el atún el 5.05%, el ab! 
lón el 3.66% y la langosta el 1.91%, sumando el 41.12% en total. 

Lo que precede significa que la explotación pesquera se reali
za en función de la demanda y de las cotizaciones en los mercados 
(nacional e lnternacionall y que.por lo mismo resulta bastante vuln! 
rable a los desequilibrios económicos. Por un lado, por otro, tam-
bién depende de las polfticas instrumentadas por el Gobierno Federal, 
pues según se puede observar las variaciones observadas anteriormen
te acusan un incremento de aquellas especies de poco valor monetario 
pero de un gran valor protefnico, lo que significa para el productor 
mucho esfuerzo y poco beneficio. sin embargo forma parte de los pro
pósitos nacionales de productr alimento para el puefilo a precios 
accesibles, la especie más representativa de esta política es el 
atún. 

4.3.- VALOR DE LA PRODUCCION. 

Si bien es cierto que el volumen producido a nivel estatal su
frió un desplome en los dos Oltfmos años del pertodo en cuestión 
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(1975-77). en lo concerniente a su valor no puede dectrse lo mismo.
ya que acusa un franco ascenso y aun el correspondiente al bienio 
aludido reporta un significativo aumento cuantitativo. La explica-
ción de tal fenómeno se encuentra en la devaluación del peso mexica
no ocurrida a finales de agosto de 1976, la cual trajo implictta una 
fuerte disminución del poder adquisitivo. reflejándose en el aumento 
ilusorio del valor de los productos. ilusorio porque no corresponde
al valor real. Esta es la respuesta a la interrogante del porqué el 
valor aumentó habiendo mermado la producción física. Anteriormente-

' se dejó asentado que la actividad pesquera es más dinámica en el es-
tado que la nacional; pues bien, esta afirmación también se encuen-
tra avalada por su expresión en térmtnos de valor. El crecimiento -

ºmedio anual correspondiente al sector pesca estatal es del 23.08%, -
contra el 17.38% del obtenido a escala nacional. Por otro lado, co
mo se vera lineas adelante, se encuentra que también el crecimiento
dado entre los intervalos de los anos en estudi.o, ha sido de mayor -
dfmensi.ón a nivel estatal. Asi. de 1965 a 19JU el valor de la pro-
ducción estatal se incrementó un 169.57%, contra un 55.48% logrado -
por la producción nacional; de 1970 a 1975 se lncrementó·sólo un 
75.81%. en tanto que a nivel nacional el porcentaje es de 108.55%; -
y. en el último, de 1975 a 1977 se elevó un 155.05~ a nivel estatal, 
en tanto que el fndice nacional fue del orden de 110.90%. 

El valor respectivo en términos absolutos se connota de la si
gutente forma: en 1965 ascendió el valor de la producciOn a 23 mill~ 
nes de pesos. en 1970 de 62, en 1975 de 109 y en 1977 alcanzó los -
278. Estas cantidade~ aunque muy modestas se van elevando en forma
extraordinarta. como se vio su tasa media de incremento anual es del 
23.08%, como consecuencia del impulso de que está siendo objeto 
(Anexo 401. 

5.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE APOYO. 

La tnfraestructura conque se cuenta para la transformación de -
los productos de origen marino se halla concentrada en la Región SurL 
que comprende la ciudad de La Paz, Cabo San Lucas y San Jos~ deV Ca~ 
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bo; la Regt6n Centro. integrada por la.Banta Magdalena; y, la Región 
del Pacffico Norte, que se extiende desde Isla Natividad hasta Punta 
Abreojos (Anexo 13}. 

ZONA SUR. 

En la Región Sur existen cuatro estabiecimientos para el proc~ 

samiento industrial de la producciOn pesquera, dentro d~ la cual, 
por su capacidad productiva. destaca el congelado, el filateado y 
enhielado. cuya producción conjunta asciende a la~ 30Q toneladas di~ 
rtas. Existen además otras tres plantas de taxidermia en la ciudad
de La Paz con una producción de magnitudes modestas (Anexo 41). 

También se cuenta con inf.raestructura de apoyo para la operat.!.. 
vtdad de las un\dades de producción seHalada~.·tales como el Puerto
mar(ttmo de la ciudad de La Paz. a tra~és del cual se saca. n~ sólo
la producción pesquera sino también la de otras activ{d~des. 

En Cabo San Lucas hay un muelle que permite operaciones de 
aprovisionamiento a embarcaciones que lo requieren y del movimiento
normal -de carga y descarga- que _genera la producción de la planta -
industrial de ese lugar. Pese a ello se aclara, en ese muelle no es 
posible el atraque de embarcaciones atuneras de gran c~lado, los cu~ 
les tienen que ser descargados a cierta distancia y su carga llevada 
en chalanes al muelle, lógicamente esto resulta antieconómico a to-
das luces. 

Por otro lado se cuenta también con 6 muelJes que tienen desde 
20 a 75 metros longitudinales y de 3 a 22 metros de ancho; todos 
ellos permiten las maniobras de atraque a embarcaciones de reducido
calado. Se dispone, además, de un conjunto de varaderos, atracade-
ros que suman 16, y están capacitados para recibir embarcaciones ha~ 
ta de 120 toneladas. 

En cuanto a los establecimtentos tndustriales. están sufriendo 
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actualmente un proceso de crecimie.nto por lo que se h.ace necesaria -
una modfficación a su estructura instalada actual, Los servfcios 
de mantenimiento y aprovtsionamfento de accesorios conque se cuenta
para satisfacer su demanda, en gran parte se h.allan en la ciudad de
la Paz, y en los casos de que no fuera asf, se recurre al vecino 
pafs del norte haciendo uso de las facilidades que otorga el Régimen 
de Zona Libre. 

Vale la pena _advertir que aqul en la ciudad de La Paz, se está 
dando una incipiente industria productora de lanchas. En el año de-
1977 habfa tres plantas productoras de lanchas. En cuanto a la fa-
bricación de embarcaciones de mayor calado, es decir, astilleros, 
existen Gnicamente dos flbricas que construyen barcos para la captu
ra de sardina y para turismo. Se puede llegar a fabricar sólo cua-
tro embarcaciones por año. Esta escasa producción se debe a la fal
ta de equipo y de recursos humanos. 

Por otro lado y como complemento a lo expresado anteriormente
puede agregarse que existen tres refugios uQicados en la Bahfa de La 
Paz, Bah.fa las Taravillas y en Todos Santos, en los que se puede al
bergar o fondear 120 embarcaciones, 

ZONA CENTRO .. 

Al hablar de la Regi.ón Centro, referente a la actividad pesqu~ 
ra, se habla del litoral del Pacfftco del Municipio de ComondG. En
ella se encuentran varios nGcleos de producción pesquera, concreta-
mente en los Puertos de Alcatraz, San Carlos y Adolfo López Mateos;
en esos centros de producción pesquera hay nueve industrias dedica-
das a diferentes actividades dentro de la misma rama, entre las que
también destaca el fileteado, enlatado, cocedoras de reducción, emp~ 
cadoras y congeladoras. La Producción global de ese conjunto de em
presas asciende a las 1,855 toneladas diarias (Anexos 41 y 41-Al. 

Dentro de la infraestructura que apoya la actividad productora 
citada, se cuentan dos fábricas de hielo, las que producen 75 tonel~ 
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das de nielo diariamente¡ dos bodegas para conservacfon y retrigera
ci6n con capactdad de 68 tonelada~ al dta; tres refugios para barcos 
pesqueros. encontrándose en los lugares conocidos como Matancitas. -
San Carlos y Puerto Escondido; Puerto de Altura de San Carlos que 
hace posible la transportación.tanto de la producción pesquera come
de otras actividades económicas y para el aprovisionamiento de agua
Y combustible. entre otras. Aparte de las especificaciones anterio
res~ existen en Matancitas y Alcatráz otras que refuerzan el apoyo -
brindado a las instalaciones procesadoras de los productos pesqueros. 
ya que allf se localizan dos plantas que industrializan los produc-
tos del mar. Asimismo. en Puerto Escondido y San Carlos hay 5 mue
lles, 7 embarcaderos y 6 atracaderos con el objeto de auxiliar las -
actividades del Sector. 

ZONA PACIFICO NORTE. 

En esta Regtón se localiza una empresa para enlatado, filetea
do, cocido de langosta y fileteado-congelado de especies· de escamas. 
con capacidad para recibir 10 toneladas de esos productos por dfas .. 

En Bahta Tortugas se localiza una planta para enlatar abulón y 
fileteado de escama, la cual ttene capacidad para procesar 12 tonel~ 
das de abu16n y 2 toneladas de fileteado de escama diariamente. 

En Santa Rosalfd, que aunque se encuentra fuera de la Regi6n -
en cuestt6n, se localiza en el mismo Municipio, hay un estJblecimie!!_ 
to para el procesamtento de sardina y reducción, cuya capacidad es -
de 300 toneladas diarias (Anexo 41-Al. 

Por otro lado, la planta de Santa Rosalfa, a la que se aludt5-
en el plrrafo anterior. es la que procesa los productos extrafdos 
de los mares del Golfo de California¡ actualmente se encuentra apoy~ 
da. por la e.xtstenc1a de tres muelles y un atr.acadero facilitando las 
maniobras de carga y-descarga de los productos del mar. Es de obse.!'.. 
varse que pese a que ~ste es uno de los puntos geográficos donde se-
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concentra la acttvtdad pesquera. no dtspone del apoyo que proporcio
na la tnfraestructura prtmarta. tales .;omo f&bricas de IÚelo o bode
gas de conservacian y refrtgeract~n¡ asimismo. esa anomalta se mani 
ffesta en la carencia de muelles o embarcaderos con instalaciones 
adecuadas que proporcionen servicio de aprovisionamiento a las flo-
tas pesqueras. En e.se mi.smo litoral. es decir en las costas orient!_ 
les de sudcalifornia. nay ll refugios para embarcaciones pesqueras. 

Esta Regi6n na presentado un escaso desarrollo dentro de la a~ 
tivfdad pesquera. debido a que, como se puede ver en el mapa de ca-
rre.teras del anexo 7. carece de una comunicaci6n carreteril que sea
funcional; ciertamente existen algunas localidades como Muleg~.· Gue
rrero Negro y Santa Rosalt~. localizadas en el mismo Municipio y En
senada. Baja California Norte, donde se ad~uieren o se puede~ surtir 
las refacciones y otros servicios. Este aspecto dificulta enorme.me~ 
te e.1 desarrollo de la actividad pesquera nor-gcctdental de. Baja Ca
l ffornta Sur. 

Se ha visto que la actividad del Sector Pesquero a aumentado -
su dtme.nst6n en los últimos 5 años, En 1~77 los productos de la in
dustrta pesquera fueronmásomenosde2Q,Q.Q.Q toneladas; de aqut se de
duce. que el 40% de los productos pesqueros ~on sometidos al pr~ceso

de transformaci.6n en la entidad. No obstante. los núcleos de acti
vidad pesquera no cuentan con los implementos adecuados para la cap
tura y conservaci6n de. los productos. 

Las unidades de producción pesquera pronto se. verán fortaleci
das como consecuencia de la terminaci6n de. algunas instalaciones que 
pronto se incorporarán al proceso productivo, tales como la filetea
dora de escámas que. operará en San Ignacio con capacidad de 1,200 t~ 
neladas anuales; la planta cocedera de langosta que. funcionará en 
Bahta Tortugas¡ una empresa procesadora mGltiple en la ciudad de La
Paz; una fábrica de hielo y refrigeraciOn en la ciudad de. La Paz y -
otr~ en Santa Resalta y finalmente una empresa fileteadora de escama 
en 1~ localtdad de.1 ·sargento. 
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Para es te m tsmo año de 19.79. se t tenen proyectadas a 1 g un as otras 
obras de infraestructura. que redundar& logtcamente, tamói~n en ben~ 

ficto del sfstema de producctón. Ast, en el pofilado de San Juanico, 
Todos Santos y La Poza, se tnstalar&n fSbricas de nielo y bodegas 
para contar con capacidad de recepctOn de 1 os productos pesqueros. -
En lugar conocido como· La Ribera se ~onstrufra un atracadero y una -
bodega con capacidad de 5 toneladas, para rectbir los productos. En 
Matancitas se construir§ un Puerto que dar! mayor fluidez al movi- -
miento de barcos. 

Dentro del programa se contemplan los siguientes prop6sitos: -
la construcción de obras y equtpos del centro de acuacultura de San
Buto. equipo y mantenimiento del centr~ de capacitaciOn de la ciudad 
de La Paz; as1 como una empresa para el procesamiento de tiburón y -

escamas en Mulegé y por nlttmo~ ampliación en el ruóro de la invest! 
gactOn por parte de la Delegación Federal de Pesca. 

5.1.- RECURSOS FINANCIEROS, 

El Sector Pesca ha sido el menos favorectdo en este aspecto, -
ya que de la Inversión Pabltca federal ejercida en el Estado de 1971 
a 1978, cuya suma acumulada alcanzó los 4 1 9.D.1:7 millones de pesos. -
en el último año sólo le correspondtó el 0,48%; el ~.6%, en el mismo 
año, al Sector Turismo; el 26.7% de promedio anual se canalizó al 
Sector Industria;·y. el 20.3%, tambien de promedio anual. al Sector
Agropecuario (Anexos 42 y 42-Al. 

Por otro lado, puede señalarse que la Inverstón Estatal no pa~ 

tictpa.stgniftcativamente de 1970 a 1976, en la dot~clón de una in-
fraestructura pesquera que aliente la tnversiOn privada. Esto se 
infiere de la clasificación del Gasto Pnblico.Estatal, que aunque no 
cuenta con información de.tallada y por lo mismo no se puede apreciar 
sl se oriento algún apoyo financiero por parte del Estado a este Se~ 
tor, el comportamiento de su rubro de Inversiones Ftsicas y Financi~ 

ras permite tnfertr que no pudo h.ab.e.r ñech.o tnversiones de importan-
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eta ya ·que en este pertodo presenta una tendencta descendente, pues
de 1970 a 1975 decrecHi e.l 25.U, desplomc!ndose un'.I vez mis en 1976, 
el cual, relacionado con el de l97Q, stgnifica el 32.4% de decremen
to (Anexo 43}. 

Este, stendo un sector que tnici6 sus operaciones de produc- -
ct6n a gran escala hasta nace relattvamente poco tiempo y no habien
do contado con apoyo financiero adecuado, tiene que admftfrse que no 
ha tenido la oportunidad de capitalizar a trav~s de un proceso acum~ 
lattvo derfv~do de las tnversfones ejercidas en diversos periodos; -
de no ser asf, se manifestarta en la extstencia de infraestructura -
de apoyo capaz de servir de punto de partida para su despegue econó
mico. 

En lo referente a la tnversi6n realizada por el Sector Pesque
ro. se tiene que en los datos de que se dispone extste cierta ambi-
guedad debido a la duplicidad de funciones de las dependencias fede
rales. No obstante. es necesarto expresar algunas cifras de tnver-
stones efectuadas por el ente públfco que en aquel entonces se cono
cta. como Secretarfa de Recursos Hfdr4ulicos y por el Sector Pesca, -
con el fin· de proyectar una idea más clara o que al menos de más el~ 
mentas de juicio sobre la situaci6n que guarda el citado Sector. 

Ast. la Secretarfa de Recursos Hidráulicos invirtió en el aña
de 1973 la cantidad de SOQ mtl pesos, en BanTa Magdalena, con 1d fi
nalidad de realizar estudios que permitieran conocer el potencial 
pesquero de la zona¡ en el sfgutente ano de .i974, se invirtia una 
canttdad stmtlar, la cual fue canalizada al establecimiento de un 
cultivo ptl~to de osti6n, tambi~n ubicado en la Isla Magdalena; en -
1975 la inverst6n ascendió a 2,75 millones de pesos. orientados a la 
realtzación de estudios de investigaci6n en toda Baja California Sur, 
ejercidos mediante un programa de semfcultivo de langosta, estudios
btológtcos en Bahfa Concepcfón, estero de San Lucas y la ensenada de 
La Paz. estudtos de minicultivos en el estero de Santo Domingo, est~ 
dtos topobattm@trtcos e hidrológicos, centro de recepcfOn de produc-
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tos mar1nos en Isla Magdalena y el programa ostrtcola en la misma 
Bahta• en 1976 se logr6 cierta continuidad en los programas ya ini-
ctados en 1975, siendo la inversi6n en ese ano de 3.7 millones de p~ 
sos. 

Par~ el ano de 1979 se ten~a prQgramada una tnversi6n de 100.8 
millones de pesos con la finalidad de impulsar la actividad del Sec
tor Pesquero. ya que esa cantidad serta destinada a la instalaci6n -
de infraestructura, investtgaci6n y acuacultura. principalmente, 

El monto de los créditos concedidos por el Banco Nacional de -
Fo~ento Cooperattvo, S.A. de c.v .• ha venido· reduciéndose significa
tivamente. En 1973 se otorgaron cr~ditos a las Cooperativas que op~ 
ran en 1~ entidad por 3.290 millones de pesos y para 1977 s6lo fue -
del orden de 1.020 millones de pesos~ que significa un decremento de 
69S (Anexo 44). 

De los cré~ttos captados para el primer semestre del pertodo -
de 1978-1979, que fue de 17.247 millones de pesos, Qnicamente el 
1.13% (19i.o miles de pesos) fue para los pescadores particulares y
el 98.87% restante para las agrupaciones cooperativistas. 

En cuanto a los créditos concedidos por la Banca Privada, tan
to a agrupaciones cooperativistas como de la iniciativa privada, son 
datos estadtsticos que se consideran informaciOn confidencial por lo 
que na se puede disponer de ella. Pero si se considera que los em-
presartos privados. son poseedores de bienes de capital,-sujetos po~
tenciales.dignos de cr~dito- puede.conclutrse que sf existe el crédj_ 
to para ellos. aunque no pueda cont~rse con el desglose. En cambio
el ~ector Social, como no tiene bienes de capital no es .sujeto de 
crAdfto. 

De la expostcl6n precedente se deriva la falta de participa- ~ 

cl6n del Sector Públ{co y de la tnictativa privada en el desenvolvi
miento de la acttvtdad pesquera, aunado a una falta de Promoción ade 
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cuada que atraiga a los tnverstontstas y establezcan empresas produs_ 
ti vas. 

Por otro lado. los cooperattvfstas tropiezan con serias d1ff-
cultades para desarrollarse, ya que además de las- que se apuntan. el 
ffnanciamiento que reciben no es oportuno y por proceder de una sala 
fuente credtttcia, por necesidad tienen que dedicarse a la captura -
de tipo rfbereño. en virtud de que no pueden diversific~r su activi
dad por falta de recursos. 

5.2.- TECNICAS DE PRODUCCION, 

El conjunto de instrumentos. procedimientos y métodos que ha-
cen posible la producctón pesquera. involucra a las actividades de -

.captura, procesamientos primario y conservacfOn del producto para su 
comerctaltzact6n, 

5.2.l.~ ACTIVIDADES DE CAPTURA. 

En este caso conviene referirse espectficamente a las caracte
rfsticas generales de los diversos tipos de embarcaciones utilizados 
en la pesca rtbereffa y de a}tura y de las artes y equipos complemen
tarios. 

En el devenir del tiempo la represe!lta.ctón en términos absolu
tos de las unidades que tntegran la flota pesquera. se ha ido modif! 
cando con tendencta ascendente en forma ininterrumpida. En 1964. el 
total de embarcaciones fue de 192; en 197Q, de 392; y, en 1978 de 
931. Esto sfgqiftca que para 1978 la cantidad habfa crectdo en 
384.90%, a úna tasa media de incremento anual del ll.94i. 

Ahora bien. para su c_lasiffcaciOn se dividen las embarcaciones 
conforme a su capaci.dad y ast tenemos las denominadas embarcactones
menores que van de cero toneladas hasta tres. y las emaarcaciones de 
mayor calado, cuya capac\dad fluctúa entre diez toneladas y más. 
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Del total de igz untdades existentes en 19~4. el ~4.69S ll82l
correspondta a embarcaciones menores, con la siguiente clasificaci6n, 
Extst~an 173 de hasta tres toneladas y i de 3 a ia. que representan
el 90.10% y 4.69%, respectivamente del total. De ese total sólo el-
5.21% (10) eran e~barcacfones de.mayor calado, cuya capacidad oscil~ 
ba entre 10 y m!s de 100 toneladas; de éstas.~fiabla 7 que se -
encontraban dentro del intervalo de 10 y 50 toneladas, 2 de 50 a 100 
y úntcamente una de m!s de 100, las que representaban respectivamen
te el 3.65%, 1.04% y a.s2s. 

Para 1970 las cifras eran dtstiritas al colocarse el total en -
392, de las que el 97.71% l3831, eran de embarcaciones menores, co-
rrespondf~ndoles la siguiente distribuci6n: el 96.94% (3801, eran. -
e~barcaciones que se situaban entre cero y tres toneladas únicamente 
el a.77% (_3) de las que fluctúan entre 3 y la. De dicflo total. sOlo 
el 2.29% era de embarcaciones de mayor calado, cuya división se daba 
de la siguiente manera: el a.51% (2} de unidades que por s~ tonelaje 
cata en el rango de 10 a 50¡ el 1.27% (51 en el rango de 50 a lQQ; -
y, ·por último. 0.51% (2) ~n el de 100 y mas. 

Para 1978, los números de las clasificaciones eran diferentes, 
stn duda; desafortunadamente la información de que se dispone no per.. 
mite se9u~r-tpatando el an~ltsis en la misma forma, al presen~arse -
ésta menos desagregada,al dar el total en forma global de las embar~ 
caciones de menor y mayor calado. Ast, en este año las embarcacio-
nes menores, es decir, en este caso globalizante se hace referencia 
al co~junto de unidades cuya capacidad va de cero a 10 toneladas, 
las que representan el 96.13% (895}. En tanto. las embarcaeiones de
mayor calado, de 10 a lOQ y m!s toneladas sólo se representaba por -
el 3.87% (361 (Anexo 451. 

Cada uno de esos barcos cuenta con motores de 40 H.P., y la m~ 
yor parte de ellos son fabricados con fibra de vidrio a las que se -
les estima una duración de 3 a 5 años, En relacf6n al Estado ftsico 
que gu~rda cada unidad. no se dispone información estadtstica, pero
las obervaciones de campo tndican que la mayor parte se encuentra en 
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buenas condiciones. 

5.2.2.- ARTES DE PESCA. 

Artes y equipo de pesca son elementos complementari:amente ese!!_ 
ciales •n las actividades desplegadas para capturar los recursos ma
rinos. Existe una relact6.n estrecha entre éstos y las unidades que
componen la flota pesquera; pues generalmente se identifican con 
aquellas cuya capacldad no excede de las 10 toneladas. En forma po
larizada se encuentra que en algunos tipos de captura no se emplea -
ntngún arte de pesca, tal es el caso del abu16n; no siendo asf en el 
caso de la extracci6n de escama o tibur6n, en la que es imprescindi
ble su uso. 

No se dispone de lnformaci6n en serie para detectar si sus va
riaciones en el ttempo han sido positivas y en qué magnitud, pero si 
se cuent~ con la tnformaci6n referente a 1978. En éste a~o se disp~ 
nta de lQ,547 artes de pesca. total .al que las trampas langosteras -
{implementos de artes de pesca, tales como piolas, anzuelos, reci- -
bas, cables de acero y tablas de arrastrel, aportaron el 80.83S; las 
redes y tarrayas de diversos tipos y medidas, el 11.77%; los chinchg 
rros el 3.22%; las ctmbras, el 2.52S y el equipo de buceo, el 1.66% 
(Anexo 46 )_. 

6.- IMOUSTRIALIZACION ~ CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARINOS. 

La infraestructura industrial existente para la transfonnaci6n 
d~ los productos pesqueros consta de 17 empresas con capacidad de 
procesamiento diario de 2,600 toneladas¡ 7 flb_ricas de hielo con una . . 
capacidad conjunta de producct6n de 408 toneladas al dfa y bodegas~ 
para conservaci6n y refrigeraci6n con capacidad de 719 toneladas. 
También se pueden citar en este mismo orden 3 empresas de taxidermia, 
caracterizadas por ser de tipo artesanal. 

Deben destacarse dos rasgos que caracterizan la actividad in--
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dustr1al pesquera: prtmero, ~l procesamtento prtmarto es realizado -
fundamentalmente en tierra porque no se dtspone de emBarcacfones-f4-
brtcas. es dectr, embarcactones con equtpo adecuado. que permitan s~ 
11eter al" prcce.s-amtento prtmarto al producto en forma sfmul Unea en -
que se efectaa la captura; segundo, la cantidad de trabajadores em-
pleados acusa un bajo fndice de mecanizaciOn; y, tercero, la escasa
dtversif1cacf0n de.la captura de especies. aunado al poco aprovecha-
mtento de.sus derivados, por parte de empresarios particulares y las 
cooperativas, evidencian la tendencia sólo a unas cuantas especfes.
las m4s comerctales, hecho que.hace a los productores demasiado sen
sibles y vulnerables a las oscilaciones de los precios y de su dema!!_ 
da .. 

Junto a .~stas operan empresas fuertes de partfcipaciOn estatal. 
con una mayor mecanizactOn y con una producción mucho mas diversifi
cada •. ~ue le permite. en un momento dado, soportar los embates de 
las fluctuaciones de los prectos del mercado. 

7.- ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION. 

La propiedad de los medios de producción es sustentada por los 
sectores privado, oficial y social. El Sector Privado participa con 
el 65S y concentra sus ·acciones productivas principalmente en los 
ramos de transformación y conservación y de manera reducida en otras; 
el Sector Oficial, interviene tanto en la captura como en la trans-
formación,correspondiéndole el 20% del total; y finalmente, el Sec-
tor menos favorecido, el Sector Social o cooperativista que únicame!!_ 
te participa del lSS. 

Ahora bien, por otro lado se tiene que del total de 931 embar
caci~nes conque contaba la flota pesquera en 1978, el 97.31% (906 

unidades} era concentrado por el sector social, el cual estaba for
mado por .permtstonartos· y pescadores 1 i bres correspondUndol es el 
26S (236 unidades]; Y• por las sociedades de cooperativas de produc
ctOn pesquera tradicionales y ejidales las cuales se cifraban en el-
74i (670 untdades]. El Sector Oficial, sólo participaba con el 
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0.97% 19 untdadesJ; y por Qltimo. encontramos que el Sector Privado
apenas alcanzaba el l.721:, 

Como se puede colegir, la estructura de 1a proptedad de los m!. 
dios de producci6n es heterogénea y puesto que la propiedad es coro-
partida por los tres sectores. puede decirse que no existe monopolio 
respecto a su estructura. 

7.1~- ORGANIZÁCIOH DE LA PROOUCCION, 

Los empresarios que intervienen en el proceso de la producci6n 
pesquera, se encuentran agrupados en diferentes tipos de sociedad, -
a saber: el tipo privado, la de los cooperattv1stas; libres y permi
sionarios y las de participact6n estatal. Cada una cuenta con una -
base jurtdtca. dtsttntas entre st, por lo que presentan diversas ca
racter1sticas particulares, como se puede ver l~neas adelante, aun-
que sea susctntamente. 

Las asociaciones privadas. stn duda. son las más desarrolladas 
dentro del marco general de referencia enunciado en el plrrafo ante
rtor. En ~sta, predominan aquellas que operan bajo la forma de so-
ciedades an6nimas, encontrando éstas. soporte legal en la Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles. 

Derivado de los mecanismos operativos, esta modalidad es la 
m(s desarrollada. affrma.ct6n que lleva tmpHctto un .1ndfce elevado -
de·productfvtdad y que por lo mismo es mis rentable. Pues para ello 
disponen de equtpo de trabajo especializado y moderno. 

En forma comparativa, tiene mayor apoyo tanto en el aspecto j~ 
rfdico, como leyes, reglamentaciones, la ley de fomento industrial.-. 
la ley federal para el fomento de la pesca, etc .• y por los que se -
traducen en financiamtento, pues la banca privada les concede crédi
to con mayor facfl\dad. El gobierno les brtnda apoyo. desde el pun
to de vtsta de tnfraestructura. 
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Stn lugar a dudas. este sector cuenta ta~bi~n con el apoyo de
cidido del gobierno federal, al conceder la i~portaci6n de bienes de 
capital para la producct6n pesquera. 

Las asociaciones bajo la acct~n cooperativista se rigen por la 
Ley General de Sociedades Cooperativas. por la Ley federal para el -
Fomento de la Pesca. Para su funcionamiento se constituye una asam
blea integrada por todos los pescadores formando un consejo de adrni
nistract6n y otro de Vigilancta, que son los que se encargan de eje
cutar las acciones acordadas por la asam~lea, 

Bajo esta nomfnact6n se amparan en 1~78, 4i sociedades cooper~ 
ttvistas. contando con 2,is1 agremiados¡ existiendo además 7 agrupa
ciones con un total de 350 socios que esperaban el permiso correspo~ 
diente para incorporarse a las actividades de este sector social. 

La estruct~ra referente a este sector se formaba en 1978, por-
10 cooperattvas que se dedicaban tanto a la pesca de ribera como a -
la de altura, cuyas actividades se orfenta~an a la captura y trans-
formaci6n de los recursos martnos y s61o dos de ellas se dedicaban ~ 

exclusivamente a la actividad de transformaciOn. Estas dirigtan sus 
esfuerzos a la captura principalmente de langÓsta, abulón,especies -
de escama, sardina, camarón, entre otras¡ cuatro cooperativas dedic~ 
das a la captura en altamar o pesca de altura, asimismo un grupo de 
pescadores esperando ser incorporados que en total sumaban 246. su -
principal ~cttvidad la constituye la captura de sardina, anchoveta -
y escama• 17 cooperativas que se dedicaban a 1 a pesca de tipo ri ber!_ 
no y 43 grupos que proyectaban Incorporarse a la cttada actividad, -
grupo que concentraba a 1,126 personas, orientando sus trabajos a la 
captura y ei transporte de los productos, siendo estas el abu16n, 
langosta, meji116n y el camar6n; y por Gltimo. por lQ cooperativas -
eji:dales y. 5 grupos de pescadores, gremio que reunta a 581 pescado-
res. gtrando su actividad prtnctpal. alrededor de la captura, éspe
ciftc~nte de escama. 

La ctrcunstancfa que priva en este subsector, es el desconoci-
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miento por parte de los socios cooperativistas. de la ley que hace -
posible su organizaci6n; igualmente se observa una mala preparación
técnica de este grupo siendo, además, evidentes los malos manejos de 
los recursos econOmicos. que obviamente no permiten su desenvolvi- -
miento adecuado. 

Este tipo de agrupac16n se encuentra favorecido por la Ley de
Sociedades Cooperativas. en la que se hace mención expresa de las e~ 
pecies que en forma exclusiva puede explotar. Cabe hacer notar qu~
la prerrogativa que esta Ley les confiere. recae en especies de la -
más alta cotización tanto en el mercado nacional como.en el interna
cional (como el abulón y la langosta!. Dicho sea de paso; esta si-
tuaci6n ha creado disidencia con los otros grupos de producción pes
quera ejidal, en virtud que en tanto a los grupos cooperativistas se 
les asignan lugares donde abundan el abulón y la langosta. los gru-
pos ejidales al verse ~xclutdos. han tenido que recurrir al amparo -
de tal iniciativa. Por otro ·lado. resulta claro que ésto mismo for
ma un valladar contra el sector privado. cuya acción impide que el -
mencionado sector invi~rta en forma franca y decidida. 

Obviamente. si la Ley de Fomento Pesquero permitiera explotar
las especies reservadas, la iniciativa privada se erigirfa en el mo
tor impulsor del sector pesquero. pues darta como resultado un mayor 
dinamismo a la actividad de captura como a la de industrialización;
ya que en tanto que esta cuenta con una mayor organización, mts tec
nologla, concentra a recursos· humanos especializados. son sujetos 
dignos de crédito, etc. En suma. asto significa mayor productividad 
y por lo mismo, mayor rentabilidad; mientras que en el Sector Coope
rativista se carece de identificaci~n colectiva e individual para h~ 
cer propuestas significativas en su aspecto organizacional como par
te del trabajo. 

A continuación, se ttene el grupo de pescadores libres~ perm! 
sionarios. Esta no presenta ninguna forma de organización, ya que -
se encuentran trabajándo por cuenta propia y Onicamente requieren y
buscan la facturación de su producci6n por parte de las sociedades -
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cooperativas. Por un lado, y por el otro, trabajan con quienes faci 
litan el equ1po para pescar, reciátendo en semejan~e caso una parti
cipac16n relativa del valor del volumen eJ1plotado o un salario, se-
gún sea el acuerdo previo al que se llegue. Finalmente, en un ter-
cer grupo se incluyen aquellos que pescan para el consumo familiar, 

Si b:ien es cierto que este grupo se desenvuelve sin circunscri 
birse a normas que los obliguen a someterse a determinadas viscisit~ 
des, existe la Ley de Solidaridad Social, de la que se espera que a
corto o mediano plazo concentre gran parte de ellos. Y finalmente -
destacan la existencia de la organización de producción de las empr~ 
sas de participación estatal. Estas se encuentran regidas por line~ 

mtentos similares a los del sector privado¡ no obstante, no son ren
tab:les porque se apegan al cumplimiento del objetivo social de pro-
piciar al pueblo prod~cto a precios bajos. 

Actualmente se cuenta con el ente público denominado Productos 
Pesqueros Mextcanos, S.A. de c.v .• que empez6 a operar a principio -
de 1970. contando en la actualidad con tres plantas: una localizada
en la ciudad de la Paz bajo la Razón Social de Productos Pesqueros -
de La Paz. S.A. de c.v .• en la que se procesa principalmente la ese~ 
ma en general, camarón y langosta. Otra, ubicada en el Puerto Llipez 
Mateas (anteriormente se conecta como Matancitas) bajo el nombre de
Productos Pesqueros de Matancitas. S.A. de C.Y. en la que se proce-
san fundamentalmente la sardina. abullin y langosta. Y, tercera y úl 
tima, se tiene una m!s que desarrolla sus actividades en el poblado
de Bahta Tortugas, bajo el nombre de Productos Pesqueros Ban1a Tort.!!_ 
gas, S.A. de C.V. procesando antcamente el abulón. 

7.2.-'APOYOS INSTITUCIONALES. 

El Estado empez6 a contar con esta clase de apoyo a partir de-
1977, cuando se crea en el Estado una Delegación federal de Pesca, -
ast como otros entes pOblicos, privados y sociales, 
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Ese conjunto de organtsmos se encuentran liajo diferentes deno
mtnaciones: tres de parttctpaci6n estatal; dos organismos de admini~ 
tración estatal; una Oelegacfón del Departamento de Pesca¡ un Insti
tuto estatal, una empresa prtvada y adem&s tres centros de investig~ 
ción; una Comisión Interna de Administración y Programación y el Co~ 
venfo Unico de Coordtnaci6n. 

Por supuesto que el objetivo fundamental de ese grupo de orga
nismos es, en respuesta al Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, el
aumento de la producci6n y de empleos y la generación de divisas. 

Pese a ello, la falta de un Plan de Desarrollo estatal ha im-
pedido no solo que el sector sea m&s din&mico. sino tambi~n su inte-

. . . 
gración. A ello se suma, la falta de participación de los sectores-
social y privado en la concepción de un programa que comprenda el a~ 
pecto trabajo e tnversf6n, naciendo ast que dich.a situación permane!. 
ca. 

Una de las principales barreras que imposibilitan que los apo
yos tnstituctonales demandados por el sector sean efectivos es, sin• 
lugar a dudas, el que se refiere a la poco funcional ¿oordinación i~ 
tertnstitucional y en general de todos aquellos organismos que inte!.. 
•ttenen en El. Destacando e·n este orden la relación Gobierno Federal 
Estado, ya que los programas de inversión a nivel estatal formulado
por la Delegación de Pesca en la entidad. Comité Promotor de DesarrQ_ 
llo Soctoeconómtco del Estado (COPRODESl en gran parte no es aproba
do en oflcfnas centrales (ntvel federal} situación derivada de la p~ 
ca capacidad de negociacl6n¡ ocasionando que a falta de ellos, las -
inversiones se realicen en proyectos elaborados en oficirtas centra--
1 es. 

Otro de los tmpedtmentos al desarrollo consiste en que la rad.!. 
cación de los recursos ftnancteros por parte de las oftcinas centr~ 
les del Departamento de Pesca, se efectúe en forma atemporal, tenié~ 
dose que omtttr o po~terga~ los programas ya que ~stos no cotnciden
con los ciclos de vtda de algunas especies. 
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úna anomalta que tndtscuttblemente constitUye un obst!culo a1-
desarro11Q de la actividad pesquera. se desconocen las investigacio
nes. las tnst1tucfones participantes, sus programas de trabajo, ast -
como los resultados. Naturalmente, ~sto nace incurrir en la duplicj_ 
dad de esfuerzos. la falta de complementarfdad y, lo que resulta aún 
peor, nopermtte la elaboración adecuada de un programa de inversio-
nes. 

7.3.- INVESTIGACION DE LOS RECURSOS ~ARIHOS. 

Los antecedentes mas significativos del sector pesquero en ma
teria de tnvestigact6n btol~gtca, se connotan a partir de 1910, cua~ 
do el gobierno mexicano permitia a técnicos japoneses, franceses y -

estadountdenses. realtzaran trabajos de exploraci6n y prospecci6n; -
debiéndose a ellos los prfmeros estudios del recurso marino, pues 
conjuntamente obtuvieron en 1912 un estudio de ictiofauna (flora y -

fauna marina} del Golfo de Caltfornfa, y otro, de las actividades 
pesqueras desplegadas en Bahta Magdalena, Saja California Sur. 

la consecuencta lógfca de la concesión hecha por el Gobierno -
Federal se reflejó en la participación predominantemente arrolladora 
de tales enttdades eitranacfonales e~ la inversión y las flotas pes
queras y por ende en captura, procesamiento. comercialtzaci6n e in-
vestigacfón del recurso marino. 

Ast pues. merced a empresas transnaclónales se generó el tni-
cio de la explotaci6n pesquera. la cual iba cobrando fmportancia en
la magnitud de que sus productos se demandaban y cotizaban más en el 
mercado internacional. Esta sttuaciOn persisti6 hasta los albores -

' ' 
del s·egundo confl teto armado. derfvado del cual se presentó una co--
yuntura que favoreció al Sector, en virtud de que los principales p~ 
los de desarrollo pes~uero como el arcnipi~lago japonés y otros del
or~ente asiático que cubrtan la demanda mundial se vferon impedidos
para segutr.nacténdolo; necño que dt6 paso a una fuerte demanda de -
al1mentos, lo que permittO la consOlidaciOn y explotac\On de espe- -
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efes seleccionadas ta.les como el abulón, camarón, langosta, almeja -. . 
ptsmo y sardtna, cuya producctOn se orientaba, por supuesto, a la e!_ 

portaci6n .• 

Se ha quer~do mencionar aunque sea en forma suscinta a este p~ 
queño marco globalizante de referencia, porque en el subsisten las -
premisas de Ja investigaci6n del Sector Pesca, ya que su explotación 
condujo necesariamente a crear un centro de investigaciones, el cual 
aparect6 bajo el nombre de Instituto de Pesca del Pactfico. Este 
Instituto llevó a cabo estudtos de vital importancia para el Sector
Pesquero Nacional, tales como los refe.rentes al camarón (1950.l; sar
dfna (1953) y ostiocultura; asimismo, m~todos para estudios sistem~ 
tfcos del abulón y la langosta del litoral noroccidental del pa1s. 

Esos estudios pioneros aportaron los elementos vertebrales de
la forma m4s adecuada para la investigación, la cual, pese a las li
mttaciones por la falta. de apoy~ tnstitucional, ha segu_ido su.avance 
tncesante. De 1960 en adelante se incorporan investigadores prove-
ntentes de instituciones públicas. cuyo principal objetivo consistta 
en efectuar estudios cuantitativos y cualitativos del recurso biótt~ 
co que sirvieran de fundamento a ·una polttica rectora para la explo
tación pesquera; desde principios de la década de los 7Qs. el Sector 
empez6 a recibir el apoyo institucional como resultado de la imple-
mentaci6n de polfticas nacionales canalizadas a través de las diver
sas depéndencias ·federales con el propósito de desarrollar el sector 
considerados a nivel nactonal, polfttcas a las que no pudo sustraer
se el Sector estatal, dada .su riqueza potencfa.1: Se viene haciendo -
referencia a los planes nacionales de investigación de la biologta -
marfna y a ·algunos otros estudios que bien podrfan considerarse como 
complementarios. resaltand~ entre ellos los de contaminación marina, 
matologta y meteorolog1a, geografta, de tngenierta de costas, etc. . . . 

Ast, el Plan Quinquenal de la Subsecretarta de Pesca, de la 
que en ese entonces era la Secretarfa de Industria y Comercto, el 
cual tenta como propósitos cualitativos la investlgac16n biológica,-
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ast como de la; espectes que tntegran el recurso marfno de esas lat,i 
tudesº como el abulOn, langosta, sardina, almeja pi.srno y madreperla, 

A pesar de que los objetivos del Plan Quinquenal no se cumpli.~ 
ron al 100 por lQO, st ·hubieron algunos logros postttvos, vease. 

Las tnvesti.gaciones correspondientes a los recursos pesqueros, 
permftieron detectar y conocer las caractertsticas del medfo ecot6g~ 
co de dhtintas especies. Por ejemplo: la iangostilla e.s una espé-:' 
efe abu~dante, localizada en las inmediaciones de Bahta Magdalena en 
la parte occidental de la Pentnsuta, cuyo potencial es considerado -
de primer orden; el calamar constituye otro de los espectmenes· que -
se cuentan dentro de la riqueza po~encfal. SDsceptible de ser aprov~ 
chada en gran escala, se le encuentra principalmente ~or el lado del· 
Golfo de Ca11.,fornh¡ el Bacalao negro, qué tiene co.mo medio habitat
el OcAano Pactffco; y, los no menos importantes estudios de especies 
co111erc1.ales como la almeja -, caracoles que se hallan en uno y otro -
1 Hora les. 

Se levantaron tambi~n censos·de_las especies que pueblan las. -
&reas martnas de los litorales sudcaliforntanos, 'como el abu16n, sa~ 
dtna, al•eJa madre perla, langosta, etc •• lo que permite conocer su
canttdad, sus caractertsticas principales y medio habttat, entre los 
mis importantes. 

En lo concerntente a las actividades de captura y d2rivado de
los estudtos mencionados puede dec~rse que en base a ellos, se prom~ 
v16 la explotaci6n de la sardina en la costa del Golfo de California 
si~ olvidar algurias medidas .de preservacf6n de tal recurso, como 
ajustarse a la extracci6n de ejemplares de talla mtnima y la veda en . . 
tlpocas preestablecidas¡ en la.s mtsmas costas del Golfo de California, 
se promueven las pe~qutzas de. espectes de escama y tiburOn a objeto
de Incrementar la dtyerstftcactOn¡ se determinan conforme al c6dfgo
le.gal las zonas preferenctales para la explot._ci~n de especies de 
elevado valor come.retal, tales recursos como el a~ulOn, la langosta, 
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almeja ptsmo, etc., stn perder de vista las-medtdas de protecciOn -
como la observancta de extracctOn de tallas mtntJnas y la veda en pe
rtodos prestablecidos; en.igual forma se consideran las posibtlida-
des de aprovechar en forma stmult&nea a la explotación del camarOn -
de aquellas especies que por naturaleza correspondan al mismo medio
eco16gtco. 

También se tiene quP. como resultado de la puesta ~n marcha del 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero por entidades federativas, de -
1977, se efectuaron planteamientos de prefactibilfdad y planeacfOn -
de estra,egias contempladas a corto plazo, resultando de ello lo si
guiente, concentrar los 4iferentes aspectos en que se efectúa la in
vestigación pesquera, contando con la partictpación; la determina- -
ctón de zonas prioritarias para el procesamiento primario del produ~ 

to pesquero y que reclamen asistencia tecnolBgtca; determinaci6n de
apl tcacf6n tecnológica que permita elevar la.productividad fnd~strial 
y permita al productor mayores preyendas. 

De la acciOn tnter-relactonada de los entes del Sector Público 
y privado, logrando que desde 1977 fructificaran 16 proyectos de in
vestigación, de los que un 21.74% s~ orientó a estudios de la biolo
gta marina; el 0,70% de oceanograffa; el ~.7U% en tecnologta de cap
tura; un 16.06% para transformactón del producto; 17,4% para la acu!_ 
cultura; el 17,4Q% a estudios referente~ a estudios económicos y so
ciales y el 26.00% a estudios de apoyo. como impacto biológico por -
aguas térmicas artificiales, entre otras. Ese mismo año de 1977 
extsttan 7 proyectos en proceso, sustentados por el Departamento de
Pesca del Estado, orientados por estudios de apoyo a la acuacultura, 
uno, y otros de aspectos del o~den económico y social. 

Las investigaciones correspondtentes contemplaban dentro de 
su marco operacional, metas a lograr en un plazo de 36 meses. Con -
ese prop~stto se realizaron en 1917 y 1~78 actividades de: 

- RealtzactOn de tnventartos de las especies comerciales y pote!!_ 
ctales¡ 



159 

- Estudtos oceanogrlftcos .y ltmnobtológicos; 

- Estudios de tecnologta apltcable tanto a las actividades de 
captura como a las de transformaci6n de los productos; 

- Estudios econOmicos y sociales; y, 

- Estudios de apoyo. 

Los avances alcanz.ados por cada uno de ellos se presentan· como 
sigue: 

- El tnventarto se reallzO en un porcentaje elevado (no se habla 
de cifras exactas pero st que son superiores al Joi, ast se ttenen -
los siguientes resultados: 

- Cuantificación. estudio pesquero e instrumentos reguladores de 
la explotación. del abu16n y la langosta en la porct6n del pactftco -
norte estata.l. 

Oetermtnact6n de la sttuaci6n actual y del comport~miento de -
la almeja catarina en la Bahh de La Paz. asimismo de la detección-· 
de la almeja y caracol que son susceptibles de e.xplotarse en los dos-· 
litorales. 

Destacar la tmportancta temporal del sector estatal en rela- -
ci6n con el potencial del Pactfico. 

Establecimiento de la sttuac16n actual de la población de.los
mamtferos que pueblan las agua~ adyacentes a la costa noroccidental
de la entidad. tales como la ballena gris y negra principalmente, en 
las zonas constde.radas como refugios nacionales (.Ojo de Lieb.re y la
Laguna de San Ignacio}. 

- En los referentes a los estudios de tecnologta para captura y-· 
procesamtento primario se~ttene: 
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fnstrumentactOn de las artes de pesca, espectftcamente para la 
c~ptura del calamar gtgante y rojtzo. 

Transfo~ación del equtpo y embarcacfone~ disenados Para la a~ 
ttvidad camaronera en Qarcos para capturar langosttlla; asf como ob· 
servaciones de las caractertsticas peculiares para estabJecer. su re~ 

tabtlidad y tam~fén pára determinar el procesamiento del calamar. 

- En lo relacionado con los estudios de oceanografta y 1imnobio 
logta, se tienen los siguientes avances: 

Se practicaron los correspondtentes a Qfdrobtologta de la Ba-· 
~ta de La Paz. 

Sistematizactón para lo~ estudtos de aguas marinas, estudios • 
del Golfo de California constderados como fundamentales. 

En los estudios referentes a los Ordenes econ6ro1co y social, -
se lograron los siguientes: 

Oescrtpctón de las dtversas especies, 

Estudios de mercado. 

Estudtos de facttbiltdad para apoyar el est~f2Jecimiento de una 
empresa flleteadora en el Muntctpto de La Paz. 

En lo relacionado con las tnvestigactones de apoyo, destacan -
los avances logrados en: 

Oetecctón de indtcadores de contaminación en la Banta de La 
Paz. 

Referente a la acuacultura, se cuenta con avances en el culti
vo piloto de moluscos tales como almeJa catarina, madreperla en la -
Ba~ta de La Paz. 
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Semicultivos del ostiOn japonés locallzado en aanta magdalena, 

Estudios relactonados con corrtentes y deriva de larvas de abu 
16n, ya que se abraza la postb11idad de tnstalar arrecifes artiftct~ 
les. 

Stn duda alguna, en b.ase a lo antes dtch.o, es incuestionable -
el tncremento que presenta el Sector, pues se estima que de 1975 a -
1978 erecto en un 46% lo que permite establecer, por otro lado, que -
tiene una tendencia creciente, constituyendo ast la investigación 
uno de los soportes que requertan con urgencia para el desarrollo 
del sector. 

No obstante, cabe advertir qae junto a este panorama positivo
del desarrollo de la investigaciOn de la biologta marina, se dá den
tro de los principales problemas que confronta el sector, el raqutt! 
co apoyo econ~mico a actividades de esta ~ndole, por lo que es urge~ 
te apoyar en la medida de las necesidades para impulsarlo defintt! 
vamente, sopena de caer nuevamente en el estancamiento, 

CONCLUSIONES. 

Los recursos pesqueros son potencialmente enormes determinados 
fundamentalmente por sus extensos litorales y por las inigualables -
condiciones naturales de su medio eco16gico. Por otro lado,se tiene 
que los cardúmenesy/o bancos de espectmenes marinos son muy variados 
y de f4ctl acceso. Todos ellos son elementos que permiten contar 
con las condtciones necesarias y suficientes para establecer_ un emp2_ 
rto pesquero, ya que dá pauta para la extracci~n sistem~ttca a gran
escala, industrtalizaci6n y comercialtzact6n de sus productos. 

Stn embargo, la riqueza potencial no na sido de~tdamente aprov!_ 
ch.ada, pues según se vto, na evolucionado lentamente y operado en 
condiciones fnadecua~as que le h.an impedido_un desarrollo congruente 
con la dtmenstOn de sus recursos. 
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La causa de que la evoluctOn del Sector se naya ventdo dando -
lentamente. deriva de la falta de apoyo del sector pablico y de la -
tnictat1va prtvada. determtna.ndo que el Gobierno Mex'fcano permttfera 
la intromisi6n de empresas extrana.cionales en el Sector. 

Esa concesión traJo consigo desventajas para la entidad, Vea
se cuales son: En primer lugar, Ja actividad pesquera desplegada por 
esas compañtas. se basaba en la extracción de especies seleccionadas 
de mayor rentabilidad como el abul~n, etc. 1 en segundo lugar, su pr~ 
duccfón se destinaba a la exportación, directamente de los centros -
pesqueros se .llevaba a los establectmientos procesadores. 

De esto se desprende que se especializaron en dos esoecies~ lo 
que quiere decir que no impulsaron la diversificaci6n de la oferta -
pesquera, creando una notoria dependencia de los vaivenes de la poli 
tica internacional, asimismo de las fluctuaciones de los precios en 
el mercado mundial. En igual forma se oáserva que el producto se e!_ 
portaba como materia prima sin agregarle yalor, ya que no se sometía 
ni siquiera a una transformaci6n primada. 

Obviamente, este sistema de e;{plotaci6n no benefició a la entl 
dad, puesto que no creó una infraestructura de apoyo (muelles dota~
dos de servicios, f.!brfcas de hielo, bodegas, etc.L; no ~stimu16 la
construcctón de los medios de comunicac10n terrestre a los centros -
pesqueros; y por último y no por eso menos importante, dado que la -
aprop:fación de los beneficios correspondia a manos extranjeras y al no 
fnvertir en Q\enes de capital no se capital izó el sector. 

Asf, bajo esta forma incipiente es sorprendido el sector por -
los propósttos globalizantes de los planes nacionales de desarrollo
pesquero, cuando ya se considera como una necesfdad impostergable, -
Se vio ya que de 1970 a 1978 se realizaron algunas actividades para
promover su desarrollo, sfn embargo la inversiOn federal se da en 
cantidades que no alcanzan a llenar el vac1o qui: se h.a vuelto cróni
co, pues el h.ecfto de contar con grandes riquezas pero no con fnfrae~ 
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tructura de apoyo, comuntcact6n, f~brtcas de nielo para conservación 
del producto capturado, plantas de procesamiento y un sistema de co
merctaltzact6n, reclama tnvers1ones elevadfs{mas las cuales se ve- -
rtan solventadas en gran medida si se dieran incentivos a la inic\a
ttva privada. 

Considerando la riqueza del sector y la demanda que en un fut~ 

ro no muy lejano ser~ de roagnttudes grandtsirnas, el sector pesquero
de la entidad tiene todas las posibilidades predecibles para desarr~ 
llarse y erigirse en uno de los principales pilares de la economta -
estatal. 

RECOMENDACIONES. 

Ahora bien, considerando la responsabilidad delegada al Sector 
de contribuir a la alime~tact6n, a la creactón de empleos y producir 
para el mercado nacional y ademas e~cedentes para la exportación, es 
necesarta la conjugaci~n d~ una amplia gama de pollttcas económfcas
que permitan transformar su estructura operacional, lo que no se po
dr4 ~acer stn una planeact6n adecuada, que permita reactivar y reo--· 
rientar la producci~n pesquera, para lo que se considera de vital 1~ 

portancta no perder de vtsta los aspectos que se citan posteriormen
te. 

- Promover el desarrollo Integral del Sector con el ohjeto de 
buscar el desarrollo autosostentdo del mismo; 

- Promover a la poblacl~n del producto marino y generar exceden
tes para la exportaci~n¡ 

- Elevar las condtctones de vida de la población econ6micamente
acttva; 

- Generar empleos y que se remuneren adecuadamente, 
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- Otverstftcar la oferta pesquera. 

- Proveer de materta prima o insumos a las plantas procesadoras
estata les. 

- Aumentar las plantas industrfales. 

- Crear infraestructura conforme a las necesidades del Sector. 

- Apoyar decididamente los programas de tnvestigaci6n tecnoló-
g\cd y acuacultural. 

- Dtversificar el mercado para eliminar los riesgos que implica
el tener un solo. 

- Aumentar la product\vidad y mejorar los canales de comerciali
zac10n. 

- Hacer cumplir los reglamentos tendientes a preservar algunas -
especies que ya se encuentran en exttnci6n. 
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III.- SECTOR INDUSTRIAL. 

l.- lNTRODUCCION. 

El Sector Industrial se na desarrollado b!sicamente en apoyo a 
las actividades orientadas al aprovecnamtento de los recursos prima
rios, tales como los agropecuarios, pesqueros y mineros, y escasame~ 
te a los de la transformaciOn. 

A través del proceso evolutivo se han tdo incorporando esas as 
tividades productivas a escala comercial al marco general de la eco
nom1a estatal en perfodos diferentes. La explotación minera en 1867, 
la pesquera en 1930, la agrtcola en l9SQ, y posteriormente la indus
tria de la transformación, deófdo a la necesidad de aumentar la con
servación en buen estado de los productos de origen pesquero y agro
pecuario, mediante la aplicación de un procesamiento más concienzudo 
que permitiera su transportaciOn y comercialización. 

Las actividades tendientes al aprovechamiento de los recursos
en cuestión, surgieron por la incidencia de fuerzas coyunturales de
la demanda del mercado internacional y adquirieron una importartcia .~ 
relativa en el horizonte temporal de las actividades productivas del 
Estado. Ello se debe a que su auge dúra el tiempo que tardan en re~ 

tablecerse los mecanismos de producción del ámbito internacional cu
ya desestabilización gener~ las condiciones propicias para que naci~ 

ran las actividades homólogas en el Estado de Raja California Sur. 

I 

Pese a que el d~senvolvimfento industrial se ha visto acampa~~ 
do de aspectos complejos que han impedido su desarrollo congruente -
con la realidad económica estatal, no puede negarse su participación 
en la consecución de.los propósitos nacionales establecidos; pues si 
bien es cierto que ha cumplido su cometido teOrico sólo parcialmente, 
ha contributdo en buena medida a mejorar el bienestar social al cum
plir con propósitos delineados por poltttcas económicas implementa-
das para elevár el nivel de vida, tales como la generación de empleo, 
ut 11 i zactón de los recursos natural es de la entidad, ingresos fiscales, etc. 
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2.- rNDICADORES GENERALES. 

2.1.- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

El Sector Industrial representado por el conjunto de empresas
que tienen como prop6sito fundamental transformar las materias pri-
mas produci.das por otros sectores en productos elaborados o semielab~ 
radas para el mercado, presenta el siguiente com~ortamiento en cuan
to a cantidad. 

La tendencia general de i960 a 1978 es ascendente, ya que los
datos correspondientes acusan una tasa de crecimiento medio anual 
del 3.4%, al pasar de 215 establecimientos registrados en i960 a 392 
en 1978 (Anexo 47). 

No obstante, si se recurre al an~lisis por intervalos de tiem
po m~s cortos se observa que la trayectoria presenta variaciones muy 
notorias. En el quinquento de 1960-65 tuvo un crecimiento anual del 
8.7%; en tanto que la registrada en el intervalo siguiente de 1965-70, 
presenta una tasa de decremento anual del 3.4%. Tasa que mejoró le!!_ 
tamente de 1970 a 1975, pues alcanza un escaso crecimiento anual del 
0.9%. En cambio el crecimiento logrado de 1975 a 1978 supera con m~ 
cho las tasas de incremento anteriormente registradas, al crecer en
promedio al 10.8~ anual. 

2.2.- POBLACION ECóNOMICAHENTE ACTIVA. 

Este sector dio ocupaciOn a 2,466 personas en 1960 y a 6,603 -
en 1978, lo ,que significa que la oferta de trabajo en las activida-
des secundarias crect6 a una tasa media anual del 5,6%. 

En términos aQsolutos se aprecia que la tendencia general es -
ascendente, sin embargo conviene señalar que el crecimiento en térm.:!_ 
nos relativos acusa una fluctuación en su trayectoria. De 1960 a 
1965 la tasa de generación de empleos es del orden del s.ai anual; -
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de 1965 a 1970 del 5.JS. es dectr, aqut ya se observa una leve ten-
dencta descendente, para asentuarse en los años que corren de 1970 a 
1975. cuando sOlo se of;rtuvo un incremento anua 1 del 2.1%. Ya para -
el sigutente periodo de 1S75 a 1978, la recuperaci6n es franca, pues 
la tasa de gener~c10n de empleos se elevó al 6.61. 

2.3.- CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO ABSORBIDA POR EL 
SECTOR. 

Para analizar cualftativamente la población económicamente ac
tiva lPEAl que interviene en las actividades secundarias, a falta de 
informaciOn que aportara elementos de juicio más convincentes, de la 
informaci6n básica contenida en el anexo 48 y 48-A, se seleccionaron 
las ramas que absorben un mayor nOmero de empleados y se encuentra -
que de las 4,729 personas que tenta en 1978 la industria de la tran!._ 
formaci6n, el 64,7% se dedicada a la manufactura de productos alime~ 
ttcios. en tanto que de los 1,874 que captó la industria· extractiva, 
el lOOS se dedicaba a la e~plotaci6n de yacimientos de sal y de mi-
nas metálicas. 

Con fundamento en esos datos se elaboró el cuadro 18 que se e~ 
pone m4s adelante del cual se infieren algunos indicadores que con-
tribuirán a ilustrar objetivamente el panorama general que guarda el 
Sector al respecto~ 

En el se dest~can las ramas industriales que demandan una ma-
yor cantidad de la PEA del sector. En la industria de la transform~ 
ct6n la que sobresale es la manufactura de productos alimenticios, -
ya que de las 3,043 personas con que contaba en 1978, la conservación, 
empacado y enlatado de pescado y mariscos demandaba el 65.7% (2,000) 
y la conservaci6n, deshidratación y envasado de frutas y legumbres
el 12".0S {_364); y en lo referenté a la industria e.xtracttva que en -
ese mismo año tenta l,B96 trabajadores, el 64,Q % (1.1~51, se dedica 
ban a la explotactOn de yacimientos de sal y salinas y el 24.4% (45S) 
a la explotactOn de mtnas metálicas y plantas de beneficio de miner~ 
les metáltcos no ferrosos. 
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Se puede conclutr que el grado de elaboración de los productos 
derivados de esas actividades es intermedio y que en el proceso de -
su manufactura no se requiere de mucha fuerza de trabajo calificado. 

En 1 as otras ramas donde los procesos de transformación so.n 
más complejos, la PEA utilizada es de procedencia del exterior del 
Estado, debido, como ya se vi6 1 a que en la entidad no existta persa 
nal capacitado por falta de centros educativos Idóneos, aspecto que
ª partir de 1976 se ha venido modificando con la fundaci6~ de la Un,:!. 
versidad y escuelas tecnológicas. 

POBLAC IOH ECONOHICAMENTE ACTIVA ABSORBIDA POR LOS SUBSECTORES DE LA

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION Y DE LA IHDUSTRIA EXTRACTIVA 

1978 

SUBSECTOR Y /0 RAMA DE ACTI V l DAD P.E.A. 
ABSOLUTO 

SUBSECTOR: INDUSTRIA DE TRANSFORMACION. 3,043 
Conservación, empacado y enlatado de pescado 
y mariscos. 2,00.a. 
Conservación deshidratación y envase de frutas 
y legumbres. 364 
Fabricación de productos alimenticios diversos. 269 
Fabricación de productos a base de harina de trfgo. 176 
Beneficio y fabricación de productos de m~lino. 
Matanza de Ganado, preparación y conservación 
de carnes. · 
Fabricación y tratamiento de productos l~cteos; 

SUBSECTOR: INDUSTRIA EXTRACTIVA. 
Exp 1ot.aci6n de yacimientos de sal y saltnas. 
Explotación de minas meUl icas y plantas de beneficio, 
extracción y beneficio de minerales met!licos no fer~ 
sos. . 
Explotación de canteras y extracción de arena, 
grava .y a.rcillas. . . ... · .. 

110. 

81 
43 

l,89.6 
l,195 

455 

21.8 

CUADRO 18 

REL. 

100 .. 00 

65.72 

11.97 
8.84 
5.78 
3.61 

2.66 
1.42 

100.00 
63.97 

24.36 

11.67 

FUENTE: Elaborado con datos del Plan de Desarrollo Estatal del Esta
do de Baja California Sur. Sector Industrial, Junto de 1979. 
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2.4.- VALOR DE LA PRODUCCION. 

Aqut destacan dos aspectos tmportantes, el que la tendencia g~ 
neral es ascendente al pasar de 117.7 millones de pesos registrados
en 196P a 1 1 902.06 en 1978, ello arroja un _crecimiento medio anual -
del 16.7%. Por otro lado es relevante, si se considera la sttuaciOn 
crucial que vive la economta nacional en todos sus niveles desde los 
inicios de la década de los 70s a la fecna, que la tasa .de crecimie!!. 
to ~a sido elevada y que aOn en el perfodo m!s crttico (1970-75} se
mantuvo en t~rmfnos bastante alentadores. 

De 1960 a 1965, presenta una tasa de incremento anual del 19.4% 
de 1965 a 1970 del 16.6%; de 1970 a li75 del lO.li y de 1975 del 
23.9% (Anexo 47). 

Cabe destacar que en el pertodo analizado en los tres rubros -
que se vtenen tratando se notan las repercusiones de la desestabil i
zactón econOmtca generalizada. Pues es sabido que la economía mexi
cana venta siendo amenazada por el fe~Omeno de la inflación, tomando 
fuerza a ·principtos de la decada de los años 7a.s alcanzando la deva
luación del peso mexicano. 

Por supuesto, la economfa estatal no podta permanecer al már-
gen de esa realidad coyunturai por Ja que atr~~ezaba el pafs sin su
frir las consecuencias; ast, vi6 lesionadas sus actividades, No ob~ 
tante, la que resintió en menor medtda los embates del desequilibrio 
fue stn lugar a dudas el Sector Industrial. 

A~ora bien, mientras la industria manufacturera observa un de
senvolvimiertto lento pero constante, la extractiva evidencia una te!!. 
dencia descendente en cuanto a la cantidad de personas que emplea. -
Ello se explica en función de que se dejo de extraer el manganeso en 
Bah.ta ConcepctOn y Santa Rosal ta a causa de 1 a baja del p?"ecio ¡ as f
como por razones de otra tndole, como la falta de infraestructura p~ 
ra elevar la cantidad de cobre áeneftctada de Santa Rosalta. 
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2.5.- IMPORTANCIA DEL SECTOR, 

El grado de desarrollo logrado por el Sector Industrial es su
mamente escaso, mas no por ello deja de stgnificar una importancia -
postttva por los beneftclos que aporta. Dos indicadores permitir~n
tlustrar la importancia que reviste el sector. 

Prtmero,se tiene la tendencia que na seguido del comportamien
to en cuanto a su aportación a la formación del producto interno br~ 
to (.PIBl. E.n 1960 contribuyó con 58 millones de pesos corrientes, -
que signtfica el 15.1%.colocándose por ello en el tercer lugar; en -
197D, si bien su aportación absoluta se habfa elevado a 283,J.millo
nes de pesos, su expresión relativa apenas !i se nabta modificado al 
cifrarse en el 15.2%, ocupando dentro de la tabla de jerarqutas el -
mismo lugar, el último; en cambio ya para el año de 1~76 se encuen-
tra la situación diferente, porque la aportación, tanto en su repre
sentación absoluta, que fue de 629.l millones de pesos, como su par
ti.c\paci.ón relativa que fue del 21.6%, le hab..tan permiti.do colocarse 
en el segundo lugar, es decir, en ese año de 1276 la tndustria se 
convirtió en la segunda actividad m!s importante del Estado. 

Ello se debe a que en el periodo en estudio (.1960L76l, creció
ª una tasa anual del 16.1%; tasa superior a los otros sectores, ya -
que el primario lo n\zo al ll.5% y el terc\ario al 13.4%. 

Segundo, como generador de empleos, se tiene que para 1960, de 
los 25,941 personas que formaban la poblaci.ón económicamente activa
lPEAl. el sector absorbió el 14.4% (3,7301¡ de los ·34,850. personas -
que representaban la PEA de. 1970 empleó el 18. Q.% (6,2671; y pa!"a el
año de 1980, de los 69,954 personas, este sector dio empleo a 15J% -
(10,983). 
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3.- CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA rNDUSTRIAL, 

3.1.- INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

Otro de los tndicadores que ilustran el estadio evolutivo del
aparato industrtal del Estado, es el relacionado con el tamaño de 
las plantas productoras, teni~ndose ast tres tipos de industrias, la 
pequeña, la meátana y la grande. 

Cabe advertir que a falta de otro~ elementos de juicio, el cri 
terto utilizado para la determfnact6n del tamaño o tipo de Industria, 
se baso en la consideración del capital invertido. 

Ast, de las 392 instalaciones computadas en 19.78 el 95,1% (373) 
desarrollaban actividades manufactureras y sólo el 4.~% (l~l. activi 
dades de la tndustrta extracttva. 

A~ora bten, de las 373 plantas que integraoan la industria ma
nufacturera, el 73.7% (2751 correspondtan a la pequeña empresa o pe
queña industria y el 26,3% restante a la mediana, resulta notorio el 
predomtnto de la industrta de peque~~ escala y sobre todo que en es
te ramo no existe ninguna de gran escala. 

3.2.- LOCALIZACION SUBREGIONAL DE LA INDUSTRIA POR TIPO Y RAMA 
DE LOS RECURSOS QUE PREDOMINAN. 

En este apartado se resaltar~n los principales recursos y ca-
ractertsticas de las distintas subregiones en que se dividió la enti_ 
dad: 

3.2.l.~ REGION NORTE. 

~l.- Subregtón Pesquero-Industrial del Pacifico Norte.- Esta
zona es tradicionalmente pesquera, dedfcada a la.~tracción especia}_ 
mente de lan~osta, aliulón, osttón, ast como especies de escama, que-
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son de gran demanda en el mercado tnternactonal, 

Esta subregf6n cuenta actualmente con la suficiente infraes- -
tructura para sus activtdades normales: sin embargo se contempla co
mo un hech.o tmpostergaf!le 1a necesidad de modernizarla, asimismo de 
capacitar a un mayor namero de empleados con el objeto de apoyarla y 
aumentar eficientemente sus acttvidades. 

bl.- Subregi6n Agropecuaria del Vtzcatno-San Ignacio.- Lo que 
caracteriza a esta subregt6n es la existencia de condiciones clima
tológ~cas proptctas para el culttvo ~e frutales, tales como el d4ti1, 
higuera, vid, entre otros, los CUdles se cultivan en forma intensiva. 

Por otro lado, las condictones naturales también favorecen la
ganaderta. principalmente la caprtn~. 

c}.- Subregt6n Htnero Industrial, Santa Rosal ta Paralelo 28. -
Esta zona es rtca en ·yacimientos minerales, algunos estan siendo ex
plotados y otros en exploración como el petróleo, en el Valle del 
Vizcatno. Cabe recordar que aqu~ se encuentra operando la Compa~ta~ 
Minera de Santa Rosalta. de la Comisión de Fomento Minero que está -
explotando los yacimientos cupr!feros. 

dl.- Subregt6n Minero-Industrial El Arco-Guerrero Negro-San J2_ 

sA de Castro.- Esta zona tambtAn es rica en recursos mineros, en· 
ella se encuentran las salinas de Guerrero Negro, la m&s grande del
mundo. En la micro-regt6n del Arco, extste un depósito de cobre con 
dtmensfones comparables con los de Cartdad,Sonora. Asimismo, las -
exploraciones ·de los yacimientos petral !feros que real fza Petr61eos
Hextcanos. 

e).- Subregt6n Pesquera-Fruttcala-Turtsttca del Golfo.- Esta -
zona se exttende desde Santa Rosal ta-San Bruno-San Lucas-Palo Verde
HulegA, hasta Bahta ConcepctOn.- Esta regi6n es rica en especies m~ 
ri:nas, pero actualmente su eXtracciGn es modesta, pues se practica -
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la peséa tradtctonal o rtberena y algunas CooperattYas. No obstante, 
pueden tncrementarse e tndustrtaltzar sus productos. 

tan te 
guera. 
legé. 

En lo relacionado con la fruttcultura, se desa~rolla una impor_ 
acttvtdad para el aprovechamiento del dátil, vid, olivo e hi-

Hay una planta beneftctadora de dátil en la localidad de Hu-

3.2.2.· REGION CENTRO. 

al.- Subregi6n Pesquero-Industrial del Pactftco. Esta zona se 
localtza en las costas occidentales, extendiéndose desde el Cayuco • 
nasta la localidad de Cadejé. Comprende Isla Margarita, los Puertos 
de San Carlos y Adolfo L6pez Mateas. Se trata de una regiOn martti
ma, rica en especies marinas menores. presentando una mayor tnciden
cta la extracci6n de especies como el aaulOn, langosta y de escama.
También se d! la pesca de alta mar pero en cantidades muy modestas,
es dectr, es incipiente. 

En consecuencia el tipo de industria predominante es la orien
tada a la conservaci6n, empacado y enlatado de pescados y mariscos, 
tanto para el consumo humano como el de animales, tales como la pro
ducci6n de harina y aceite de pescado y adem&s, cocido y empacado de 
langosta. 

bl.· Subregi6n Agropecuaria-Industrial del Valle de Santo Do-
mingo.- Este es el centro agrtcola de mayor importancia en la enti
dad y también se registra una intensa actividad ganadera. Por tanto 
la industria subregional está vinculada con esas actividades, pues -
hay mezcladoras de insecticidas y fertilizantes, empacadora de hort~ 

lizas, ocho despepitadoras, dos molinos de trigo, una pasteurizadora 
y una deshidratadora de alfalfa. 

el.- Subreg10n Fruttcola-Ganadera.- Esta ~ona locali~ada en -
la porci6n del centro norte.de esta subregi6n, comprende San-Isidro
La Purtstma y San Jos! de Comondú y San MigÜel de Comondú, llegando-
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hasta lo~ linderos de Loreto. Esta ha sido tradicionalmente una re
gión fruttcola y simultáneamente se explota la ganader~a especialme'!!_ 
te de la especie caprina y bavina, predominando la segunda actividad. 
Unicamente existen actualmente dos plantas Industriales, una fundid~ 

ra de queso de cabra y una beneficiadora de aceituna, 

3.2.3.- REGION SUR. 

a).- Subregi6n Agrtcola La Paz-El Carrizal-Los Planes.- En 
ella se practican las actividades agropecuarias. destacando las agr~ 
colas, merced a la similitud de sus climas, los cultivos en todos 
esos lugares son homólogos, es decir,se explotan las mismas especies 
vegetales. 

b}.- Subregión Pesquero-Tur~stica del Golfo, comprende La Paz
Zona de Bahta de Los Muertos-Bahta de Palmas-Bahta de Los Frailes. -
Se caracteriza por contar con un enorme y variado potencial, suscep
tible de explotar e industrializar. 

c}.- Subregión Ganadero-Agrtcola y Pesquera del Pacífico.- se~ 

extiende por la parte occidental del Estado, desde un lugar geográfj_ 
co conocido como el cayuco hasta Cabo San Lucas. 

En esa zona se llevan a cabo simultáneamente actividades agrt
colas y ganaderas. Se cuenta también con un gran potencial de pesca 
y lugares turtsticos; asimismo, con un considerable potencial de r~ 
cursos mineros no met&licos. 

el.- Subregión turtsttca y ganadera de Los Cabos.- Tanto Cabo . . 
San Lucas como San Jos~ del Cabo, son dos polos de desenvolvimiento-
turtstico y presentan amplias posibilidades de desarrollo, gracias a 
los recursos naturales conque cuenta. 

Por otro lado,.las partes adyacentes de los Cabos incluyendo -
Santiago, constituyen la zona ganadera más importante del Estado, 
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s·fertdo ·de mayor relevancia la. gana.derta b1lvina. y la caprina concreta 
mente en Santa Anita. Unícamente se cuenta con una curtidur1a de 
pieles en el Ejido de Miraflores. 

d).- Subregión fruttcola-Minera de El Triunfo-San Antonio-San
Sartolo.- Las dos actividades más relevantes son la minera y frutf
cola. La actividad minera del Estado tiene sus ra~ces en esta subr~ 
gión. ya que es aquf donde se empezaron las primeras ac~ividades del 
ramo minero en el siglo. pasado, la cual en el pertodo del porfirfato 
cobró importancia a nivel nacional. Actualmente su e.xplotación es -
modesta, pero tiene grandes posibilidades de desarrollo principalme~ 
te en base a la explotación de oro.y plata. 

La otra actividad de importancia económica es la frutfcola. 
susceptible de aumentar su producción. Se encuentra apoyada porunain~ 
talactón envasadora .de frutas. localizada en San Bartolo. 

e).~ Subregión La Paz.- Aqui residen los poderes po11ticos 
del Estado, razón por la que se concentra en ella un elevado porcen
taje ·de la población estatal. dando lugar a un movimiento comercfal
bastante dinámico. Este aspecto, junto con las ventajas que repre-
sentan las comunicactones marttimas y aéreas. hacen que la afluencia 
tvrlstica sea de mucho significado para el Estado. 

Ese conjunto de actividades se traduce en una amplia diversifi_ 
cación industrial, la que respunde a las necesidades a través del 
uso de los recursos de la subregión. A continuación se citarán las
industrias más sobresalientes con el fin de que den una idea del ti
po de actividades primarias que practican en ella. Existe pues, una 
pasteurizadora, una despepitadora de algodón, dos empacadoras de ce
mento, dos plantas caleras. una fábrica de aceite comestible, una f~ 
brtca de l:tarina de trtgo, una enlatadora de hortalizas, tres establ~ 
cimientos dedicados a la conservación,empacado y enlatado de pescado 
y mariscos. tres instalaciones dedicadas a la construcción y repara
ción de embarcaciones, una embotelladora de refrescos, tres maquila
doras y tres fábricas de nielo. 
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Como se puede aprectar ·es una de las subregiones de mayor actj_ 
vtdad industrial. 

f}.- Subregt6n Minero-Pecuario de San Hilario.- Esta se caras 
ter1za por contener los yacimientos de roca fosforita más ricos del
pafs. Dicho recurso se encuentra actualmente en los tnictos de la r 

prtm~ra etapa de explotact6n de la que se obtiene concentrado de fo~ 

fatos, que cubrirá la demanda nacional y además creará considerables 
excedentes para exportación. 

TambtEn hay en esta zona, una i~~ortante actividad pecuaria 
p~tnctpalme~te de ganado ~ovino y caprino. 

Como puede colegirse, la regionalización expuesta en párrafos
anter1o~esseftaJa 1as riquezas potenciales y las c~ractertstf~as de -
los recursos naturales más relevantes de que está dotada cada una de 
las mtcro-regtones. Desafortunadamente ese potencial es explotado -
en mtn1ma parte, no obstante, ~sta es susceptible de ser incrementa
da considerablemente mediante la aplicaci6n de los factores de la 7 

produccfGn en cantidades adecuadas. fundamentalmente inversiones, 
tecnologta, mano de obra caltficada y aprovisionamiento de agua. 

Puede observarse tam~i~n que la micro-región más fndustriali-
iada es la de La Paz.- Ello se explica considerando que es la sede
de los poderes pol1ttcos y adem~s concentra un porcentaje elevado de 
la poblac1Gn estatal lo que se traduce en condiciones propicias para 
el establecimiento de factor1as. Esto a su vez confirma que la ubi
cact6n de empresas en los diversos puntos geográficos responde a las 
ventajas que representa localizarlas donde se puede aprovechando la
cercanta de los centros de producción de materias primas, de los co!!_ 
sumidores y de la fuerza de trabajo. 
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4.- RECURSOS FINANCIEROS. 

Se advterte que. debido a ra escasa informaci~n de que se disp~ 
ne al respecto no es posible lleyar a cabo un an81is1s mis detallado 
del apoyo financiero rectbtdo por el Sector, pues no permite determ! 
nar cuantitativamente la contrtbuctón de la iniciativa privada ni la 
de las instituciones oficiales. asf como tampoco establecer su ten-. 
dencia por la falta de series estadtsttcas. Séñala en forma escueta 
que la Banca Oficial que es la que brtnd~ un mayor apoyo hasta ,1 
año de 1977 y que a partfr·de entonces la Banca Privada o Comt~cfal. 
empezó a incrementar su aportaci6n financiera alcanzando un• partici 
pact5n m!s o menos equilibrada con la Banca Oficial en el ano de 
1978. 

El mayor porcentaje de los recursos financieros concedidos al
Sector en 1978. se canalizaron princfpalmente a las actividades si-
guientes: fabricación de acei~es y mar~arfnas y otras grasas vegeta
les 40 millones de pesos (30.4%); despepite y empaque de algodón 35-
millones de pesos (Z6,6%); conservación, empacado y enlatado d~ pes
cados y mariscos 19.052 mUlones de pesos (l4,5%l y a la preparación, 
conservación, empacado y envase de frutas y legumbres, lZ millones -
de pesos (9.1%1. Aqut se ve c~aramente que el porcentaje del crédi
to asignado.al sector, recae principalmente en las ramas citadas, 
pues conjuntamente suman el 80.7'fo del total y si a este porcentaje -
se le resta el Z6.6%, correspondiente al despepite y empaque de alg~ 
dón, se tendr& el cociente de dicha operaci~n que es de 54.1%, signi 
ffcando que la mayor parte de los crédttos se canalizan a la manufac 
tura de productos alimenticios. ver el siguiente cuadro. 
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RECURSOS FtNANCIEROS ASIGNADOS AL SECTOR INDUSTRIAL 
1978 

c o N e E p T o 

Fabricaci6n de aceites y margarinas y 
otras grasas vegetales. 
Despepite y empaque de algod6n. 
Conservación. empacado y enlatado de 
pescados y mariscos. 
Preparación, conservacic5n, empacado 
y envase de frutas y legumbres. 
Fabricación de, muebles. preferenteme!!_ 
te de madera. 
Molienda de trigo 
Pasterización. rehidratación, homoge
nizaclón y embotellado de leche. 
Fabricación de artfculos y materiales 
plhticos. 
Fabricación de mosatcos, tubos. Qlo·-· 
ques y productos similares de mezclas 
de cemento y de otros materiales. 
Fabrtcactón de 
construcción y 

Fabricación de 

estructuras para la 
tanques metálicos. 
tortillas. 

CUADRO 19 
CREDITOS 

ABS •. . R.EL,. 

4Q,OO.O 

35 ·ººº 
19.052 

12,0.0.0 

!l,035 

2.,069 
1, 043 

794 

750 

569 

30.45 

26.65 
14.50 

!L14 

6.88 

l,58 
0.79 

0 .• 60. 

0.57 

0.43 

Elaboración de refrescos y aguas gase~ 
sas y purificadas. 

415. 
300 

0.32 
0.23 

Construcción, reconstrucción y repara
ción de embarcaciones. 
Fabricación de productos de mármol y 
otras piedras. · 
Insuficientemente especificadas. 

T o T A L 

226. 

50 

10,054 

131.357 

0.17 

o. 04 

7.65 

100. 00 

FUENTE: Elaborado con datos del Plan de DesarrQllo Estatal de Baja
Cal iforni.a Sur, Sector Industrial. Citado en el Anexo Esta
dtsttco. Junio de 1979. 
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5.- INDUSTRIA METALUR~ICA. 

En el Estado de Baja Caltfornfa Sur On\caaente existe una pla~ 

ta industrial que se pueda inclutr en este rubro, es la beneficiado
ra de cobre de Santa Rosalta, en la cual se somete a un proceso de -
transformaci~n h.asta oh.tener el producto cupr~fero en barras. Se di 
ce que es la única, aunque en. realidad existen otras que procesan el 
oro y la plata en el Distrito minero de El Triunfo y San Antonto, s6 
lo que su producci6n es de dimenstones modestas. 

Lo anterior conduce a establecer que la actividad metalurgista 
se limita a la industria extractiva. Actualmente se cuenta con alg!!_ 
nos centros de explotaci6n minera; cuya producción destaca a nivel -
mundial, adem~s de que est&n por conclu~r los trabajos de instalaci! 
nes que pennitirln a otras plantas metalQrgtcas entrar en operaciOn
que tambi~n ser!n de mucho peso en el desarrollo económico del pats-. . 
y destacaran a nivel mundial. Existe una gama muy amplia de mine- -
rtas que·no han sido explotadas, pero que son tanto por su valor in
trtnseco como por su volumen. muy importantes. Con el fin de poner
de manifiesto el prodigto de la riqueza potencial de la entidad, a
continuaci6n se presenta una descripci6n objetiva de los principales 
yacimientos mineros que existen en la entidad. 

5.1.- PRINCIPALES RECURSOS MINEROS, 

5.1.1.- SAL MARINA. 

El yoruro de sodio comunmente conocido como sal marina o sim-
plemente sal. es explotada actualmente por cinco empresas. siendo 
stn lugar a·dudas la de Guerrero Negro, localizada en el Municipio -
de Mulegé, la de mayor importancia ya que ~sta se connota como la 
m4s grande del mundo. Sus reservas son inagotables, pues se trata -
de un recurso renovable. Su pureza es d~l 99.1%. Las demh salinas 
son de importancia modesta y se localizan en Punta Arena, Pichilin-
gue, El Faro y la de San José en el Municipio de La Paz. 
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Su producc16n anual es variable. en 1976 se produjeron 3.7 mi
llones de tonelad~s y en 197i se elevó a 4.3 millones de toneladas.
que s1gntftca un incremento del 14.2~. De los otros cuatro centros
productores de sal no se tienen estadtsticas disponibles. 

El desttno de la sal producida en Guerrero Negro. es el merca
do internacional (Estados Unidos. Canadá y Japón}. mientras que la -
producci6n de las demás se orienta al mercado local y nacional. 

5.1.2.- FOSFORITA. 

Conocida tambi4n como roca ~osfórica, que puede ser utilizada
como insumo para la producción de productos fosfatados y puede ser~
v1r como materia prima para la producción de fertilizante$, asimis
mo para ~a elaboración de productos alimenticios balanceados para el 
ganado y aves de corral, entre otras. 

Según estudios preliminares del complejo de Lázaro Cárdenas, -
en 1977 se.necesitarían 70Q mil toneladas al año, por lo que la empr~ 
sa Roca Fosfórica Mexicana (ROFOMEX} hubo de aumentar la capacidad -
proyectada a ffn de poder satisfacer la demanda de Las Truchas. 

Conforme a los estudios realizados hasta ahora, se estiman sus 
rese"vas en 38 millones de toneladas probadas. suficiente para expl~ 
tarse esta raroa mineral durante 24 años ininterrumpidamente; convie
ne seftalar que aun falta gran parte de la superficie, en la que po-
tenctalmente se tfene la esperanza de que las reservas de dicho mtn~ 
ral sea aumentado considerablemente, por lo que se continua con los
trabajos de exploración. 

Este mtneral se ha detectado principalmente en los lugares co
nocidos COMO San Hilario, ~ue fue el primero en descubrirse, para 
posteriormente hallar los de San Juan de la Costa y Santa Rita y co
locarse ~stos como p:torttartos. todos ellos en el norte del Munici
pto de La Paz. El resultado de los estudios aconseja aprovechar en-
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forma prioritaria los de San Juan de la Costa. 

El volumen de su producciOn será del orden de las 700 mil ton~ 

ladas por ano, con un valor de 420 millones d~ pesos (con las reser
vas del caso, ya que los precios han variado}. 

A este producto se le imprimirá un escaso grado de elaboraci6n 
en la entidad, el cual consistirá en alcanzar un concentrado al 31%

de P2 05, cuya producción será enviada a las plantas industriales de 
Guadalajara, Querétaro, San Luis Potost y al complejo de Lázaro Cár
denas. 

5.1.3.- SULFATO DE CALCIO (YESO). 

Los estudios que se han realfzado para cuantificar este elemen 
to se nan enfocado exclusivamente a la Isla de San Marcos, en la que' 
se estiman existen 100 millones de toneladas, con ley de 96i de sul
fato de calcio. Este punto sin duda y hasta a~ora es el más impor-
tante, pero tamb1an se encuentra en Santa Rosal1a, donde es explota
da en cantidades reducidas, y también se contemplan posibilidades ª!!!. 
pltas de que en el noreste y sureste del Distrito de El Boleo, (Sta. 
RosalTa), existan otros más abundantes. 

La explotación del ano de 1976 ascendió a 1'124,833 toneladas
Y en 1977 se elevó a 1'217,464 toneladas, cuyasventas generaron 64.7 

millones de pesos. 

La explotación de este producto está a cargo de la Compañia 
Occidental Mextcana, que es una subsidiaria de la Kayser Gypson Co. 

La actfvidad referida cuenta con capa.ci~ad de e~tracción y 

transformación consistente ésta en molienda de sulfato de calcio. 
La planta industrial instalada en la Isla de San Marcos, tiene capa
cidad de 125,000 toneladas m~tricas por mes. 
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5.1.4.- CRONITA. 

La crocita es un mineral que tiene múltiples usos de suma im-
portancia, entre los que se puede citar, que puede ser utilizada co
mo revestimiento de hornos de aceraci6n, vidrio, cemento y otros; 
como elementos químicos, en pegamentos que se usan en la elaboración 
de pinturas, como revelante en la fotografía, etc. 

En la micro-región conocida como zona del Tigre, se cuantifi
có un volumen de 12,615 toneladas, presentando un promedio del 48% -
de óxido de cromo. 

Este mineral se localiza en la parte noroeste del Municipio de 
Mulegé, pero no sólo lo hay en la zona del Tigre, sino también en 
Bahta y Península de San Sebast1an V1sca1no y en Magdalena, en los -
que se estiman reservas de 45 mil toneladas. 

5.1.5.- ORO Y PLATA. 

Realmente la explotación actual de estos minerales es modesta~ 
ya que ésta se realiza a pequeña escala. Su explotación se lleva a
cabo en los placeres del Distrito de El Triunfo y San Antonio; esta
actividad se extiende en 84 km2. aunque hay otros placeres pequeños 
en la micro-región de Juan Márquez. Boca del Carrizal. en los que to 
davfa no se realizan trabajos de extracción. 

La subregi6n del Triunfo y San Antonio en lg76/77, arroj6 una
producctón de 13.5 kgs. 200.6 kgs •• respectivamente, obteniéndose 
por la producción de oro 1'208.3 y de plata de 263.6 miles de pesos
ª precios corrientes. 

5.1.6.- COBRE. 

Hay en la entidad varios yacimientos de este metal como el de
Santa Rosalía que es el más importante dentro de los que están sien
do explotados y otros cuyos potenciales son enormes y de relevancia-
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nacional. Entre los que son explotados actualmente se tiene, como -
ya se dijo, el de Santa Rosalfa, localizado en el Municipio de Hule
gé y los otros de menos importancia se tienen a los de El Triunfo, -
San Antonio y Todos Santos, en el Municipio de La Paz. Se descubrió 
en fechas relativamente recientes un yacimiento cupr1fero enorme, -
en la lfnea divisoria de las dos Californias {Paralelo 28), cuyo po
tencial es comparable con el de La Caridad, Sonora. 

En el Distrito cuprtfero de Santa Rosalia, que es hasta ahora
el más importante. se obtuvieron 1,552 toneladas con v~lor aproxim! 
do de 36 millones de pesos, a precios corrientes. En 1977 se extra
jeron 1,619 toneladas, con valor de 37 millones de pesos, también a
precios corrientes. 

Conforme a los estudios realizados, para el año de 1976 se ha
bfan estfmado las reservas potenciales del citado metal con diversas 
leyes como sigue; de ley 3.7% {promedio del mineral), 350 mil tonel! 
das; de 3.35% de cobre, 1.5 millones de toneladas y más o menos 16 -
toneladas probables con ley de 2.3% de cobre. En 1977 se sometían a 
proceso de transformación 175 toneladas al día, contando.con una ca
pacidad de 360. 

La producción total es canalizada al mercado nacional, especf
ficamente a Cobres de México, donde es refinado y beneficiado. 

5.1.7.- CALIZAS. 

Este es otro de los minerales de importancia económica con que 
se cuenta e~ el Estado, cuyos yacimientos más relevantes son ubica-
dos en las zonas cercanas a la localidad de Todos Santos, Municipio
de La Paz. 

Actualmente se usa s61o en obras de tipo hidráulico, siendo 
utilizado como cal en la fabrtcacidn de concretos, en la industria -
qufmica, carreteras, etc. 
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Hay otros yacimientos en la Isla Margarita. Municipio de Como~ 

dú. Las reservas potenciales de esa Isla son de 320.000 toneladas 
con un contenido del 90% en promedio de carbonato de magnesio. 

Es importante apuntar que existen otros metales que no han si
do explotados pero que son sobresalientes. éstos son: asbesto. sfli
ce. mármol. ónix. etc. También se puede incluir en este rubro de~ 

tro del renglón de hidrocarburos. la existencia del gas natural y un 
porcentaje muy elevado de probabilidades que también existen de pe-
tróleo. 

5.1.8. MINERALES NO METALICOS. 

5.1.8.1.- MANGANESO. 

Este mineral ya ha sido explotado y actualmente tiene grandes
probabil idades de explotación. ya que ninguna de sus aplicaciones ha 
podido ser sustituida por otro mineral. 

Se localiza en Santa Rosa11a. Isla San Marcos. Sierra de La 
Trinid~d en El Triunfo y en San Antonio. 

Sus reservas probadas son del órden de los 88 millones de ton~ 

ladas. más 125 millones de toneladas concentrados en El Gavilán, cu
yos depósitos naturales se presentan bajo la forma de vetillas delg!_ 
das de óxido de manganeso. 

5.1.8.2.- GALENA. 

Hay dep6sito natural de este mineral en el noroeste de Santa
Rosal fa. el cual no ha sido cuantificado. 

5.1.8.3.- ASBESTO. 

Entre las diversas presentaciones naturales de este mtnera1 se 
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tiene la variedad cris6tico, fibra cruzada de muy buena calidad, lo
cal izaándose éste, en su conjunto en el Municfpio en su porción No-
roeste. 

5.1.8.4.- DIATOMITA. 

Este mineral guarda la misma situación que el mineral anterior, 
no ha sido explotado y sus reservas comerciales son de 5 1 000,000 m3-
Y también se le encuentra en la misma región del Vizcalno. 

5.1.8.5.- PETROLEO. 

De las caractertsticas geológfcas que presenta la estructura -
geogr4ftca se desprendió la idea, noy muy generalfzada, de que habfa 
un porcentaje muy elevado de posibilidades de que su subsuelo alber
gara yacimientos petroltferos. Los primeros resultados positivos 
de los estudios correspondientes se traducen en la localización de -
pozos de gas natural. En base a ello se conside~a que en un media
no plazo se podrán localizar yacimientos petroltferos. 

Los estudios de ésta índole se nan real izado en muchos lugares 
del Estado de Baja California Sur, siendo en el Valle del Vizcafno,
Municipio de Mulegé, donde han resultado positivos. 

Cabe llamar la atención de que la entidad contando con la gran 
riqueza y variedad de recursos mineros no dispone de carbón. 

6.- ELEMENTOS QUE HAN INFLUIDO EN EL DESENVOLVIMIENTO DEL SECTOR -
INDUSTRIAL. 

Los factores que han influido en el desenvolvimiento del sec-
tor industrial son socioeconómicos y politices y han determinado, al 
obrar como valladares que su evolución no haya pasado las fronteras
de una actividad incipiente. Dtchos factores pueden agruparse para
su estudio en dos grandes rubros, los internos y los externos. 
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Factores internos.- En este grupo se incluyen los de tipo na
tural. especfftcamente los determinados por su localización geográfi 
ca y por las características de sus recursos. 

El Estado de Baja California Sur. se encuentra separada de los 
centros de consumo por grandes distancias. situacfón a la que su co~ 
figuraci6n geográftc~ casi isleña (el 95% de la Penfnsula está rode~ 
da por el mar) aumenta el grado de dificultad en materia de comunic~ 
ci6n y por ende de importaciOn de insumos y exportación de productos; 
a estas consideraciones debe agregarse la existencia de una infraes
tructura inadecuada. 

Lo anterior se traduce en pocas o nulas posibilidades para com. 
petir en los mercados de mayor importancia del pafs, ya que se tiene 
que recurrir a que la relación costo~precio es notoriamente diferen
cial para poder absorber los costos de los fletes. Por otro lado,
tambi~n repercute en el tndice de transformación, ya que las materias 
primas son exportadas con un bafo grado de transform~cf~n, pues alg~ 
nas de ellas son objeto de una elaboración intermedia. 

Dentro del grupo de factores que limitan el crecimiento del 
sector se tiene la escasa magnitud del mercado local. generando pro
blemas por la demanda reducida del consumidor y precisamente debido
ª su poca capacidad impide el establecimtento de plantas industria-
les de producción de gran escala. Esto explica, dicho sea de paso.
que el 72.4% de las empresas industriales sean de pequeña escala. 

Un factor más que constituye un punto crucial y que Impide el
desarrollo del sector. acaso el más sobresaliente. es la escasez ge
neralizada de agua, como se na visto. determinada por la reducida 
prectpttaci6n pluvial, situactOn agravada por la sobr.ee.xplotación de 
los mantos freáticos. Esto conduce a pensar en el aprovecnamiento -
del agua en base a la consideración de los costos de oportunidad y -
visto desde otro ángulo es muy probable que las posibilidades de ere 
cimiento de la industria se reduzcan en gran medida. 
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Factores externos.- Estos determinaron el momento y la forma
de producción, tnducidos por la demanda del exterior. Es decir. los 
variados y ricos recursos naturales principalmente los de origen mi
nero, pesquero y agrfcola. se fueron incorporando en perfodos disti~ 
tos al aparato productivo de la economfa estatal a causa de la deman 
da del mercado internacional. 

Dicho proceso, lejos de favorecer el desarrollo ihdustrtal, lo 
estancó al no alentarlo. ya que la explotación de los recursos natu
rales eran exportados en estado bruto o con un fndice escaso o nulo -
de p~ocesamiento industrial. Esto significa que el sector no tuvo -
la oportunidad de diversificar su planta industrial, de adquirir ex
periencfa tecnológica. de capftalizarse. entre otros aspectos, dando 
como resultado que al no contar con.ello se considere incipiente. 

CONCLUSIONES. 

En resumen. el aparato productivo actual del sector industrial 
del Estado de Baja California Sur, se caracter1za porque sus elemen
tos estructurales no son eficientes ni eficaces. no pudiendo cumplir 
con las dos grandes responsábflidades, la de transformar los recur-
sos provenientes de los otros sectores y abastecerlos de los insumos 
necesarios para su operatividad. 

Tal situación es reflejo de los problemas que confronta el de
sarrollo general de la econorn(a estatal. pero particularizando aque
llos aspectos que afectan al sector, los indicadores expuestos seña
lan que las actividades secundarias presentan el siguiente marco ge
neral, tanto de los efectos del medio físico corno de los aspectos 
operativos.· 

- La localización y configuración geogrSfica de la entidad, con~ 
tftuyen una limitante del desarrollo de este sector. en virtud 
de que al encontrarse bastante retirado de los princípales cen 
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tros de consumo y con un deficiente sistema de transporte masi 
vo tanto terrestre como marf.timo, al importar los insumos re-
queridos y al exportar los productos tanto los costos de pro-
ducc16n como los de fletes elevan considerablemente los pre- -
etas. hecho que reduce las posibilidades de competencia del 
sector en los prfncfpales mercados del paf s y por ende las po
sibflfdades de expanstón del sector. 

- La disperstón de sus recursos naturales y la escasa disponibi-
1 idad de comunicaciones terrestres y marHimas. dificultan su -
aprovechamiento y elevan sus costos de producción. 

- La generalizada escasez de agua que determina y condiciona el
desarrollo industrial, es otro de los aspectos que caracteriza 
su funcionamtento, constituyendo un valladar y tal vez el mSs
diftctl de superar por la tecnologta, pues mientras sus avan-
ces no permitan abastecer a la entidad del agua necesaria obt~ 
ntda del mar.a trav€s de procesos desaladores, el funcionamie~ 
to de la actividad secundaria estar« supeditada a la que ac- -
tualmente existe. 

- Un mercado de dimensiones reducidas como consecuencia de la e!_ 
casa población que conjuntamente representa poca capacidad de
consumo. Eso quiere decir que el mercado tnterno no es capaz
de mantener e~ operación establecimientos industriales de gran 
esca la. 

- La cantidad de establecimientos industriales son pocos en rel~ 

cfón con los que se necesitan para proveer de los bienes bási
cos a la población esta ta 1. 

- Las prfnctpales actividades Industriales se circunscriben a 
las ramas de la industria de la transformación y la extractiva 
y se apoyan en.el aprovechamiento de los recursos primarios, -
espectftcamente en los de or1gen agropecuario, pesquero y mi-
nero. 
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- Las actividades secundar.ias ocupan el tercer lugar en cuanto a 
generación de emµleos·. En 1970 absorbió el. 18.0%; el primario 
el 34.5'.t; y,. el terciario, el 47.5'.t. 

- Un porcentaje muy elevado de la fu.erza de trabajo empleada en
la industria era ~anó de obra no calificada, 
El 64.6'.t de la mano de obra ocupada .en la industria de la ..• 
transformación y el 100% de la industria extractiva, se utili
zaba en actividades industriales con un gr~do de elaboración -
intermedio y por ende no requieren de trabajo calificado, es -
decir, la mayor parte de la fuerza de trabajo empleada en la -
industrta no es calificada. 

- La tecnologta utilizada, principalmente en el tipo de indus- -
trf.a que predomina, la peque~a escala, es obsoleta. 

- En lo relacionado con el financiamiento, tanto la Banca Priva
da como la Oficial. no han brindado el apoyo adecuado. En es
te aspecto la Banca Oftcial es la que !>r1nd6 apoyo al sector -
aunque sea en la forma citada. La Banca Privada empezó a ha-
cerlo desde el año de 1977, a~o en el que su participación fue 
m5s o menos similar, 
El total de recu~sos crediticios concedidos al sector en 1978, 
se canalizaron principalmente a la elaboración de productos 
alimenticios y en menor magnitud, aunque en porcentaje consid~ 
rable, al despepite y empaque de algodOn. 

~ En lo concerniente a la infraestrµctura de apoyo al desarrollo 
industrial, concretamente en materia de comunicaciones, tanto
las térrestres co11110 las marftimas son deficientes, asimismo -
las que conectan con el macizo continental. 

- En lo relacionado con las medidas de fomento de desarrollo in
dustrial, si ciertamente existen algunas que se consideran co
mo incentivos, las cuales se circunscriben poltticas decreta--
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das y otras emanadas de.acuerdos. tendientes a conceder prerr:e_ 
gativas con el ftn de atraer capital, asf como la zona libre -
que facilita la importación de maquinaria, etc. 

~s necesario dejar en claro que la industria ha presentado un
fndice de crecimiento medio anual, mayor al observado en los demás -
sectores, hecho que le permitió colocarse en el segundo lugar en 
cuanto a la aportación del Producto Interno Bruto a partir del afto -
de 1976. 

Pese a ello, no basta conque haya crecido con tal dinamismo 
cuando no se hace con programas de desarrollo que conduzcan a un de
senvolvimiento integral. que aliente una producción diversificada y -

con altas posibilidades de competitividad en los distintos mercados
del resto del pafs. Es necesario que se conjuguen adecuadamente los 
factores de la producción en forma eficaz y eficiente para la conse
cuc1ón de objetivos y metas preestablecidas. 

Dertvado de lo anterior y bajo la consideraci6n de que la fn-
dustrfa es una de las actividades económicas fundamentales en Ta vf• 
da socfal y económica de cualquier Estado, se deben señalar objeti-
vos y metas a cumplir. Con esa finalidad se hacen algunas consider~ 
cfones que constituyen el cuerpo de las recomendaciones siguientes: 

RECOMENDACIONES, 

Como se puede colegir. la industria aún est4 en un estadio ev.2, 
lutivo que no ha trascendido las fronteras de la incipfencfa, y no -
podr4 hacerlo mientras no rompa los elementos que actualmente la inte 
gran y 4stos sean sustitutdos por otros que sean funcionales y se 
apeguen a las necesidades prevalecientes. 

Eso significa fortalecer el sistema productivo mediante la im
pl ementacfón de polftfcas económicas fundamentadas en propBsitos tr!_ 
ducidos en propósitos generales que se traduzcan en objetivos y me-
tas contenidos en programas de desarrollo industrial, para los que -



191 

se recomienda: 

- Explotar ractonalmente los recursos naturales, es decir, uti--
1 izarlos obteniendo el m4xfmo de beneficio, imprimiéndoles un
mayor procesamiento industrial en el Estado. 

- Incrementar la producción de bienes básicos para cubrir las n~ 
cesidades internas, tales como alimentos, vestido.Y vivienda.
principalmente. 

- Elevar el número de empresas o la capacidad de las existentes, 
as1 como utilizarlas al 100%. 

- Fomentar la transformact6n de productos primarios en el mismo
Estado. y. 

- Fomentar y promover el mejoramiento de infraestructura que fa
vorezca la expansi6n e 1ntegraci6n industrial del Estado. 

- Intensificar la promoción de capacitact6n de técnicos conforme 
a las necesidades del aparato productivo del sector. 

- Incrementar a travEs de est1mutos a lá industria maquiladora,
favorecfendo ast la generaci6n de empleos. 

- Crear mecanismos y_polttfcas econ6micas y/o fiscales, que esti 
mulen el desarrollo industrial. 

- Fomen~ar la investigación tecnológica orientada a encontrar 
soluciones costeables a las necesidades de la realidad económl 
ca que obran en .detrimento de su crecimiento, tales como la 
desalaci6n de agua de mar, etc. Realizar estudios cuantitati-
vos y cualitativos de los recursos conque cuenta el.Estado. 
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IV.- SÉCTOR COMERCIO. 

l.- INTROOUCCION. 

El desenvolvimiento comercial, al tgual que todas las activi-
dades sociales del Estado de Baja Caltfornia Sur, ha confrontado en
e! espacio-tiempo diversos obstáculos contra los que tradicionalmen
te el hombre de ~stas latitudes ha mantenido una lucha ~onstante pa
ra transformar el medio físico en bienes que satisfagan directa o in 
directamente sus necesidades. 

El conjunto de obstáculos a que se alude y que constituyen ve~ 
daderos vallada~es ~or obrar en detrimento de cualquier acci6n raci~ 
nal para el aprovechamiento de los recursos naturales de la entidad, 

. . 
son los factores del orden natural, pues es sabido que los elementos 
que conforman el medio ambiente repercuten indefectiblemente en el -
medio ff sico, lo que determina por un lado, la configuración geográ
fica ~por otro, la localización de sus riquezas potenciales y, por
ende, la de los asentamtentos humanos, cuyas particularidades impri
me~ un elevado grado de dificultad para su aprovechamiento y comer-
cializaci6n. 

Ast, la dinámica poblacional. la diversfffcaci6n y el incremeE_ 
to de la productivtdada:trivés de la moderntzaci6n o introduccf6n de 
nuevas tecnologfas, han ido modificando el panorama de la economfa -
estatal y por tanto de su comercfalizaci6n. En un principio se ca-
racterizó por la carencia casi total de infraestructura económica, -
medios de comunicación y la existencia de una población escasa y di~ 
persa, aspecto que generaba un comercio raquftico y a veces nulo, 
en virtud dé que las principales actividades económicas se circuns-
cribfan a la práctica de la agricultura. ·ganaderfa y pesca, sólo 
para satisfacer las necesidades internas, es decir, se trataba de 
una producción de autoconsumo. 

Si bien es cierto que desde el siglo pasado se viene explotan
do la minería a nivel comercial, ésta no contribuyó en forma contun-
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dente al desarrollo comercial, porque su producción al estar orien-
tada a·la exportación. no uttlizaba la comunicación terrestre sino -
la marina, es decir, no ejerció presión para la construcción de ca-
rreteras que beneficiara a las pequeñas localidades intercomunicánd.2_ 
las favoreciendo el intercambio comercial subregional. El panora
ma de la actividad económica empieza a modificarse de factum con la
introducción de la producción a escala comercial de otras ramas eco
nómicas, de la agricultura principalmente, con lo que se inició el -
intercambio comercial con el resto de las entidades federativas y 

.con algunos pa1ses del orbe terrestre. 

Estas actividades contribuyeron definitivamente a romper con -
el estancamiento en que se encontraba el Estado, ya que su produc- -
~ión obligó a las autoridades correspondientes a que se agiltzara su 
desarrollo. As1, la actividad económica recibió un apoyo más firme
Y determinante con el d~sarrollo de 1~ infraestructura y medios de -
comunicación. remontándose sus inicios a la década de los años 60s,_ 
cuando la inversión federal se dirigió a la entidad en proporciones
mayores, canalizada a la dotación de servicios, infraestructura_y equ.!_ 
pamiento, principalmente. 

Esta consideración con~tttuyó un incentivo determinante en el
desarrollo de las relaciones comerciales, porque la inicia~iva priv!_ 
da alentada por la creación de infraestructura de .apoyo y 1119dios de
comunicación marftima, aumentó los canales de comercialización al 
crear nuevos establecimientos, extendiendo sus beneficios a locali-
dades que antes carectan de ellos. 

Con el objeto de dejar una visión m!s clara de la forma en que 
actualmente opera el sistema comercial, se tratarán más detalladame!!. 
te los indicadores económicos más sobresalientes que permitan infe-
rir su situación actual operativa y funcional. 
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2.- ESTRUCTURA COMERCIAL. 

2.1.- ESTABLECIMIENTOS. 

Los establecimientos como canales de comercializaci6n. son de
mucna importancia puesto que son los medios de dtstribuc16n a través 
de los cuales se llevan al consumidor los bienes socialmente necesa
rios. Por tal raz6n el an4ltsis de este rubro constituY,e un ~ndica

dor indispensable que contribuirá a esclarecer las condiciones que -
enfrenta el sector en este aspecto. 

La cantidad de establecimientos ha crecido a través del tiempo 
a una tasa media anual más o menos constante, pues si se toman como
bas.e los años que van de 1960 a 1980 el crecimiento anual ha sido 
del 7.6% y si se ve por quinquenios se tendra que de 1960 a 1965 ere 
ci6 a raz6n del 7.5%; cie 1965 a 1970 del 7.7%; de 1970 a 1975 el 
7.7%; y, de 1975 a 1980 del 7.7%. 

Anteriormente se dijo que el advenimiento del sector como act.!_ 
vidad productiva del Estado, se ~abfa iniciado realmente a partir de 
los años 60 5 a consecuencia de la canalizac10n de la inversi6n públl 
ca a los medios de comunicación, fortaleciendo asf las relaciones 
comerciales internas y externas. 

Los datos relacionados con la cantidad de establecimientos son 
prueba fehaciente de ello; como puede observarse, de é67 que exis- -
thn en 1960 pasó a 2,012 en el año de 1975. Aún en el lapso de 
tiempo m!s diffcil muestra una tasa de crecimiento similar a las an
teriores (Anexo 49). 

2.2.- POBLACION ECONOHrCAMENTE ACTIVA (P.EA}. 

La tendencia general de crecimiento es ascendente, pues de 
1960 a 1980 la generact6n de empleos tuvo una tasa de incremento 
anual del 6.9%; y, atendiendo al crecfmiento logrado por quinquenios 



195 

se detecta de inmediato que ésta resulta superior, ya que de 1960 a-
1965 alcanz6 el ll.0%, de 1965 a 1970 del 7.5%; y de 1970 a 1975 del 
5.9%; y. de 1975 a 1980 del 3.5%. 

En el quinquenio que se observa un mayor dinamismo es el de 
1960 a 1965, cuando es del ll.0%. el cual coincide con el comienzo -
del aumento comercial con otras entidades. repercutiendo favorable-
mente en la tasa general de generación de empleos en el Estado (An!. 
xo SO). 

Tal dinamismo también se encuentra en la tabla de estructura -
ocupacional, pues la cantidad de P.E.A. absorbida por el sector es -
considerable; ast en el ano de 1960 de las 25,941 personas que repr!_ 
sentaban a la P.E.A. total de la entidad, el sector ocupó en nGmeros 
absolutos l,509 que representa el 5.8%; en 1970 de las 34,850 perso
nas absorbió 3,642 que representan el 10.6%; y, en 1980 de las 
69,954 personas. absorbf6 5,747 que representan el 8.2%. 

Lo anterior revela que el sector acrecenta su importancia por
su capacidad generadora de empleos y por lo mismo la derrama econ6mi 
ca que en forma de salario se distribuye en la poblacian. 

2.3.- INGRESOS DEL SECTOR. 

Como se puede.observar en el apartado siguiente, las activida
des del sector terciario. comercio y turismo. son de mucho stgnfffc~ 
d~ socioecon6m1co en el Estado por la derrama económica y por su co!!.. 
trtbuci6n al producto interno bruto, principalmente, 

La actividad comercial se l:t.a desarrollado a pasos agtgantados,
como lo denota la tasa de crecimiento media anual OQservada en el i!!.. 
tervalo de 1965 a 1975, cuando se dio en el orden de 17.07%, la cual 
resulta ·superior a la que acusa el sector, pues éste sólo al c·anz6 un 
crecfmfento medio anyal de 12.38%. 

En este marco de referencia el sector en el transcurso del 
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tiempo señalado, ha presentado un comportamiento con tendencia aseen 
dente, como se apunta a continuación: 

En el año de 1960, el sector captó ingresos por concepto de 
ventas y servicios del orden de los 231.l millones de pesos, corres
pondiéndole una participación al subsector comercio de 109,1 que re
presenta el 47.2li del monto total, y el 52.79% restante al subsec-
tor turismo. 

En 1970, la suma de ingresos del sector ascendió a 1'157.5 mi
llones de pesos, monto que se integr6 con la contribución de 633.5 -
millones de pesos del subsector comercio, lo que representa el 53.73% 
correspondiéndole el 47.27% al subsector turismo. 

Para 1975, los ingresos percibidos por el sector, ascendieron
ª 1'331.4 millones de pesos, de los cuales 1 1160,4 corresponden al -
subsector comercio que es en términos relativos al 87.16%, y ya para 
este año, el subsector turismo sólo contribuyó con el 12.84%, hecho
que corrobora el r4pido crecimiento de las actividades comerciales -
(.Anexo 51) • 

El r!pido crecimiento del sector se explica en base a la fnfr~ 
estructura de apoyo en materia de comunicación como efecto de la re~ 
rfentaci6n de la inversión pública federal que se canaliz6 con obje
to de promover el desarrollo econ6mtco estatal. 

Asf, los medios masivos de transportación marttima que empeza
ron a operar en la mitad de la década de los áños 60s y la termina-
ción de la Carretera Transpeninsular, alent6 la inversión en los de-. . 
m4s sectores de la econom1a, teniendo todo ello efectos colaterales, 
ya que con el establecimiento de medios de comunicación con itinera
rio regular la afluencia turfstica nacional se h~ ido incrementando, 
la cual se ve atratda por la existencia de productos extranjeros, 
productos que en la entidad circulan sin restricciones aduana les .gr!!_ 
etas a que est4 comprendida en las zonas y perfmetros libres. 
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2.4.- IMPORTANCIA DEL SECTOR. 

Esta actfvtdad destaca en el marco de la economfa estatal. ta~ 
to por su aportaciOn a la conformaci6n del producto interno bruto 
(P.I.B.), como por los efectos socioecon6micos. Se observa que el
sector terciario ocupa el primer lugar por su aportaci6n al P.I.B •• -
ya que en 1960 contribuyó con el 60.17%; en 1970 con el 62 .15:t y en 
1976 con el 59.65%, de este importante sector forma parte la activi
dad comercial, al cual aport6 en el afio de 1960 el 47.21% para su 
formación; en 1970, el 53.73% y en 1975 a 87.16% (Anexos 27 y 51). 

Las principales repercusiones en el sector social son la abso~ 
ciOn de poblaci6n econ6micamente activa (P.E.A.), como se vi6 en el
p&rrafo anterior correspondiente, la tasa media anual de generación
de empleos de 1960 a 1975 se cffrO en 8.48%. fndice bastante alenta
dor por su elevada capacidad para ocupar fuerza de trabajo a través
de la cual se distribuyen sus beneficios vta sueldos y salarios. 

El porcentaje de la derrama económica captada:po~ la P.E.A •• -
vfa sueldos y salarios alcanz6 en 1960 el 6.51% del monto global de
las ventas realizadas; en 1965 de 5.72%; en 1970 de 5.46% y en 1975-
de 5.2U. 

En suma la importancia del sector se refleja en los efectos 
que tiene en el sector social, al contrfbutr a elevar el bienestar -
social, con la generaci6~ de empleos y de la derrama económica, por
un lado, por conducto de sueldos y salarios y por otro a través de -
los ingresos que significan para el Estado por los impuestos. 

3.- PRINClPALES RAMAS COMERCIALES. 

Ho puede soslayarse la importancia que representa el conjunto
de mercanctas que determinan la dinámica del sector comercial, cuyas 
caracterfsticas hablan de las particularidades que los califican. 
Por un lado, se ttene que los productos de ortgen extranjero son de-
1 tbre circulaéi6n en el interior del Estado y los de origen nacional. 
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Dentro de ese contexto, sin poder concretar el monto de la me~ 
canela nacional o extranjera que circula en el Estado por la caren-
cia de informacf6n adecuada, se puede establecer al menos cuales son 
las ramas comerciales sobresalientes. Entre ellas se han detectado
como las más relevantes por el monto de sus ventas al mayoreo o men~ 
deo los productos alimenticios elaborados al alcanzar ventas por 
234 millones de pesos que representa el 36.9% de los 633 1 537,000.00-
que en conjunto gener6 el sector en 1970; le siguen en orden de im-
portancia los productos comprendidos en el rubro de combustibles y -
lubricantes al concentrar ventas por 76.4 millones de pesos que sig
nifican el 12.1% del total, asi, de acuerdo con esto puede estable-
cerse que los dos productos preponderantes son los alimenticios, co~ 
bustibles y lubricantes {Anexo 52). 

Dicha situación es el reflejo de la forma operativa de los se~ 
tores productivos. pues como ya qued6 establecido, la producción 
agropecuaria, particularmente lo relacionado con la agricultura, és
ta se encuentra orientada a la exportación, ello y la falta de indu~ 

trias agropecuarias hacen que. se recurra al abastecimiento de produ~ 

tos básicos agrtc~las de otras entidades. 

Cabe mencionar que uno de los principales obstáculos que enca
recen los productos comercializados, es el intermediarismo; pese a -
que se detecta este fenómeno no ha sido posible cuantificar su inci
dencia, pero st se sabe tácitamente que el aumento de los precios de 
los principales productos se debe a ello. 

3.1.- ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO DE LOS PRINCIPALES PRO-
DUCTOS AGROPECUARIOS. 

3.2.- AGRICOLAS: 

ALGODON.- El comercio del algodón se encueotra institucionali
zado tBanco de Crédito Rurall y su precio es determinado por los mo
nopolios internacionales¡ no obstante, los productores conocen en t~ 
do tiempo los precios y cotizaciones del algod6n a través de la Con-
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federación Nacional de Productores de Algod6n. 

La fiora del algodón se comercializa generalmente con demandan 
tes de otro lado y en lo relacionado con la semilla se destina un 
60% de ésta para su transformac16n en aceite comestible en los Esta
dos de Jalisco, Sonora y Sinaloa y el 40% restante a la industria 
aceitera de la entidad sudcaliforniana para la elaboración de pasta, 
aceite y mascarrote (este último producto es un alimento de e!evado
valor nutritivo para el ganado). 

TRIGO.- La producci6n de este cereal es demandada en pequeña
proporción por los molinos de la entidad, por lo que sus excedentes
son enviados a los mercados nacionales. La industria molinera de la 
entfdad absorbe aproximadamente 14 mil toneladas anuales, y el resto 
de la producción de este cereal es adquir.ida por la CompaiHa Nacional 
de Subs1stenci~~ Populares (CONASUPO) al precio de garantfa, cuyos -
precios son determinados por las fuerzas del mercado . 

. 
GARBANZO.- La producci6n de garbanzo es nueva en el Estado. 

Su producct6n se comercializa en un 90% con España a través del Com! 
té de Ventas de la Asociación Agrfcóla Local del Valle de.Santo Domi~ 
gp, y lógicamente su comercio se sustenta en libre juego de la ofer~ 
ta y la demanda en el mercado externo. 

HAIZ.- Se estima que la producción local sólo cubre el 50% de 
las necesidades internas. teniéndose que importar de otras entidades 
federativas por la CQNASUPO para cubrir las necesidades locales. 

FRIJOL.- Las necesidades de frijol son satisfechas sólo en 
parte, por To que se cubre su déficit a través de la CONASUPO prove
niente de otras entidades. 

ALFALFA.- Se calcula que la demanda estatal se cubre con 95% -
de la producción interna, destin&ndose el 5% superavitario a los Es
tados de Baja.California, Sinaloa y Sonora. 
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CHILE.- Una vez cubierta la demanda local de este cultivo. 
·las cantidades sobraates son deshidratadas en la entidad, estimándo
se que el lOS de la producción se consumen er. el mercado interno y -

el 90S se destina al mercado nacional e internacional (Estados Uni-
dos). 

TOMATE.- Este cul~ivo presenta la particularidad de producir
se en la entidad en Apocas distintas a las que generalmente abaste-
cen los principales centros de consumo, debido a ello tiene gran de-
manda. Ast, cuando se cosecha esta hortaliza después de satisfacer
se la demanda del mercado local, se envfan sus excedentes al Estado
de· Baja California y Distrito Federal. principalmente y a Estados 
Unidos, teniAndose que comprar a Jalisco, Michoac6n y Sinaloa en la
~poca en que no se produce en el Estado. 

Cabe admitir que también se exportan a Estados Unfdos, aunque 
en cantidades modestas. algunas hortalizas como calabacitas. tomate
cherry. tomate maduro. me16n y pepino. 

La uva pasa se exporta totalmente. El hi.go se destina al mer
cado nacional. En cuanto a la aceituna. ésta. pese a su demanda. su 
comercio se dificulta demasiado por la falta de organitación de sus
productores. 

3.3.- GANADERO. 

En cuanto a la ganaderta se debe recordar que es una rama de -
la economf6 estatal poco relevante y su producci6n es variable. Cua~ 
do la prescipftaci6n pluvial es abundante el stock ganadero se incr!_ 
menta y las cantidades superavitarias son exportadas al Estad~ de 
Baja California que constituye, en tal caso, su principal mercado, -
pero en Apocas en que las condiciones naturales son adversas se rec~ 
rre a su importación de otras entidades. 

Ast. en temporadas en que la producci6n reporta excedentes se-
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estima que el 87S se comercializa en el Estado y el lJS restante en
el Estado de Baja California; 

Relativo a la producción de teche. como ya quedó dicho en el -
capftulo correspondiente, 4sta es escasa al no alcanzar a cubrir la
demanda. Cabe decir que se realiza comercio tanto con la venta de -
leche oronca como pasteurizada. 

En lo relacionado con las aves de corral y sus derivados, casi 
siempre se mantiene una producción equilibrada con la demanda, y 
cuando tiene desplomes se recurre a su importación de las entidades
vecinas. principalmente de Sinaloa y Sonora. to que genera lógicame~ 
te un comercio regional. 

3.4.- PESCA. 

En lo relacionado con el intercambio comercial de los produ~ 
tos del mar puede decirse que las especies de elevado valor comer- -· 
cial no presentan problemas al disponer de amplios mercados nacional 
e internacional. Asf. los productos pesqueros se envían a los dis-
tintos mercados dependiendo de su valor comercial y calidad. tal es
el caso del abulón. langosta. camar6n. cabrilla y mero. especies que 
en porcentaje muy elevado son destinadas al comercio internacional.
concretamente a Estados Unidos y sólo una parte pequeña al mercado -
nacional y en lo concerniente a otras especies de escama que son de
menor valor comercial pero igualmente ricas en proteínas cuya comer
cialización se efectúa a través de Productos Pesqueros Mexicanos 
(PROPEHEX), que es una empresa oficial y por otras de la inciativa -
privada. qu~ al operar en forma deficiente dan lugar a que gran par
te de la producción quede controlada por intermediarios con sus con
sabidos inconvenientes. 

Existen especies que debido a la importancia económica que re
visten son enlatadas en el Estado como la sardina que del total cap
turado es procesado en la entidad et 43.4S, destin§ndose al mercado-
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nacional y el 56.6% restante se transforma en h.artna de pescado. 
Las espectes capturadas de atún, barrilete y bonfto, con caracterís~ 
tfcas muy parecidas, se procesan y distribuyen para su consumo final 
en mercado del pa ts. 

Cabe dec;r que el abu16n es procesado completamente en la en-
tidad pero que dada su elevada cotización, se comercializa en Esta-
dos Unidos. 

La langosta, que es una de las especies más preciadas con que
cuentan los litorales sudcalifornfanos, se procesa parcialmente en -
la entidad y el 90% se comercializa en Estados Unidos. 

Como dato adicional. cabe agregar que de la producción pesque
ra del afto de~l976, el 84.7% se vendi6 como prod~cto fresco entero y 
el 15.3%, restante como producto semielaborado, la que en su mayor -
parte se envió a los prtncipales centros de consumo nacional. 

Puede obsevarse que la producción pesquera del Estado, da lu-
gar a movtmientos comerciales a todos niveles, nacionales, interna-
ctonales, locales, estando condicionado cada uno de ellos por el va
lor comercial y calidad de las distintas espectes. 

3.5.- INDUSTRIA. 

La industria estatal presenta una pa~ttcipación muy modesta en 
el marco económico estatal, por lo poco relevante de su producci6n. 
No obstante, en el ·afto de 1970 contribuyó con el 321 a la formación
del Producto Interno Bruto Estatal. El 61% del porcentaje citado se 
integró por la producción de la salina de Guerrero Negro, el Yeso de 
la Isla de San Marcos y el cobre de Santa Rosalfa. 

La producción total de sal y yeso es exportada al mercado in-
ternacional y s61o lá de cobre se destina al mercado nacional. 
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El resto de los productos industriales se consume en el merca
do interno a excepct6n de algunas maquiladoras, de las que no se di~ 
pone de informacf6n. 

4.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION. 

4.1.- LOCALIZACION DE LOS PRINCIPALES MERCADOS. 

La d1stribücf6n poblac1onal en el Estado de Baja California 
Sur, se caracteriza por una marcada atomicidad a consecuencia de su 
configurac16n geográfica y la localizac16n dispersa de sus recursos
naturales dando lugar a un elevado número de localidades cuyo total
en el ano de 1970 fue de 1536, de las que 1527 son pequenos asenta-
mientos humanos que no pasan de lOO habitantes, hecho que dificulta
el intercambio comercial. 

Dicho fen6meno gener6 que en algunas poblaciones, debido a su
referenc1a geogr4fica y a una mayor concentracHln de habitantes. se
desarrollara la comerctalfzaci6n y se convirtieran en polos dinámicos
de tal actividad. 

Dentro de esos polos comerciales tienen preponderancia por or
den de importancia según su c~nttdad, la Ciudad de La Paz, Ciudad 
Constitucf6n, Santa Resalta, Loreto, San José del Cabo, Todos Santos 
y Cabo San Lucas. Si bien es cterto que las últimas cuatro locali-
daJes cuentan con una reducida poblac16n, no debe olvidarse que su -
importancia no s61o radica en la cantidad de habitantes concentrada, 
sino también en el aspecto insoslayableque cumplen con la funci6n de 
unidades ab~stecedoras de la multitud de localidades dispersas y con 
escasos habitantes. 

Cabe agregar, que el principal centro de captaci6n de stocks -
comerciales es la Ciudad de La Paz, la que distribuye a otros cen- -
tras de consumo. 



Ahora ~ten, las caractertst1cas ya seHaladas, dispersión y le
janfa de los centros de producción a los de consumo, genera el enca
recimiento de los productos, tanto de los 9ue importan de otras entl 
dades federativas como de las que se producen en el Estado, como re
sultado de los elevados costos de transporte, La elevación de los -
fletes aumenta los costos de producct6n. razón por la cual los pro-
duetos estatales confrontan una desventajosa competitividad con los
que se producen en el resto del pats. 

Otro de los efectos derivados de la situaci6n descrita, es la 
participación de los proveedores o intermediarios ~n el proceso de -
comercialización de los princtpales btenes y.servicios de consumo 
final que demanda la población, ya que estos agentes económicos ele
van aOn mas los costos de los productos que capta el consumidor fi-
nal. La actividad nefasta de los intermedtartos es mas acusada en -
los productos agropecuarios y pesqueros. repercutiendo, por otro la
do, en que el productor primario no perciba los beneficios en la pr~ 
porción real de lo que produce, sino los intermediarios • 

• 
• 4.2.- ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PRODU~ 

TIVO. 

Las unidades de transporte m~s utilizadas en el intercambio e~ 
mercial en el Estado, son m!quinas con diversas capacidades y propi~ 
dades o caracterfstfcas, siendo de mayor incidencia los camiones do
tados de un diferencial y capactdad de 8 toneladas, los camiones 
torthon con dos diferenciales con capacidad de ll toneladas y los 
tractor-camiones con capacidad promedio de 20 tonelad~s. 

Las unidades que conforman el sistema de tran~porte resultan -
inadecuadas cuando se trata de productos perecederos tales como los
pesqueros, frutas Y.legumbres, por no ser unidades equipadas con ca
jas thermo-king o cajas atsladas para la conservación de los produc
tos mediante el uso del hielo. Ello redunda en que los productos 
mermen su cantidad y. calidad en el trayecto del camino, Cuando se -
trata de productos de ·ortgen agrícola que aunque perecederos pero 
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con vida útil un tanto m!s prolongada, y de productos tndustriales,
puede dectrse que son adecuadas al cumplir satisfactoriamente con su 
demanda, en calidad y cantidad requertdas. 

En cuanto al transporte usado para la importaci6n y exporta- -
ci6n .de los productos demandados y ofrecidos a otros centros de con
sumo. son principalmente aquellos de transportaci6n masiva como las
unidades mar1t1mas, le sigue en orden de importancia la~ automotoras 
y finalmente las que integran el stgtema de comunicaci6n aérea. 

Actualmente los medios de transportaci6n resultan ineficientes 
e ineficaces, pues pese a que en sus inicios constituyeron un impor
tante factor de desarrollo estatal, ya no cumplen con la demanda de
ellos los cuales resultan insuficientes y de persistir la tendencia
del aumento de su demanda y de no mejorar y aumentar la cantidad, 
la situaci6n en su futuro no muy lejano atravezari una crisis severa. 

4.3.- CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO. 

El an!llsis de este rengl6n s61o es posible visto desde un án
gulo bastante amplio, por no disponerse de la informaci6n necesaria
y suficiente para una evaluacf6n mis profunda, por tanto se tratar!
en térmtnos generales. 

Los almacenes que captan los productos primarios se encuentran 
enclavados en los centros donde se producen, esto es para los produ~ 
tos de orfgen primario; en cuanto a los que captan productos elabora
dos se encueutran generalmente en los principales centros urbanos de 
la entidad, La Paz y Cd. Constitución, a continuaci6n se apuntan al
gunos indicadores de su existencia. 

CENTROS DE ABASTO.- No se dispone de ninguno en toda la entidad. 

BODEGAS RURALES.- Unicamente se dispone de cuatro en todo el Est~ 
do y las opera la Compañta Nacional de Subsis-
tenctas Populares (CONASUPO). 
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ALMACENES.- No se ha determinado su cantidad pero se estima que los 
m4s importantes son los Almacenes Nacionales de Depósi
to, ubicados en la ciudad de La Paz, los que se locali
zan en Puerto San Carlos, operados por la Comisión Na-
ctonal de Subsistencias Populares (CONASUPO); otros que 
son operados por el sector privado, utilizados para al
macenar sus propios productos; también se tienen frigo
rfficos que son operados por el mismo sector, cooperat!_ 
vas pesqueras y Productos Pesqueros Mexicanos {PROPEMEX~ 
los cuales se encuentran en la ciudad de La P~z. 'Bahla
Magdalena y en la zona del Pactfico Norte. siendo insu
ficientes en la actualidad. 

5.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR. 

La organización y la propiedad de los medios y canales de co-
mercial i zación está representada por el sector privado a trav~s de -
las un tones y sociedades de. transportistas, por las empresas descen
tralizadas como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos, CONASUPO, Aeropuertos y Servicios Auxiliares en las paraes
tatales, tales como Aeroméxico y transportación marttima mexicana. 

El acceso de los productores a los canales de comercialización 
se encuentra determinado por el grado de organización que tengan y -
de su capacidad económica. Obviamente, los productores que se en• -
cuentran m4s cerca a los canales de comercialización, que ofrecen -
productos competitivos, que se encuentran m4s cerca de los consumido 
res y que pueden comercializar directamente eliminando intermedia- -
rios, son los que ven menos afectadas sus utilidades, 

CONCLUSIONES. 

En los años anteriores a 1950, las actividades comerciales co~ 
frontaron la acción de factores que impidieron su integración y fun
cionamiento, entre ~stos se encuentra que por su configuración geo-
gráfica casf insular y por las escasas vtas y medios de comunicación, 



20 7 

el Estado no solo permanec\6 prácticamente desvinculado de los demás 
estados del noroeste y del centro del pafs, sino que también in~ern~ 
mente, ya que su vasta extensión territoria 1 y su escasa y dispersa -
población no generaron las condiciones propicias para establecer ~na 
red de distribución comercial que hiciera llegar los bienes de cons~ 
mo a la población en forma rápida y sin que el costo adicional no se 
incrementara sensiblemente. A estos factores que influyeron negati
vamente en la evolución de la actividad comercial, se suma otro, la
relactón que existe entre el comercio y la orientación económic~ de
las principales actividades productivas; pues éstas se circunscri- -
bian fundamentalmente a la producción agrtcola y ganadera para el a~ 

toconsumo, la producción pesquera observaba las mismas característi
cas y, por último,una explotación minera para la exportación, en ta~ 

to que se recurrfa a la importación de insumos básicos y bienes de -
consumo para satisfacer la demanda local. 

El i.ntercambio comercial es una actividad que empieza a cobrar
importancia a partir de 1950, cuando se comenzaron a implementar po-
1 tticas de fomento económico estatal, tomando mayor fuerza en la d~
cada de los años 60s con la creación de vias y medios de comunica- -
ción marfttma, la cual se vino aumentando hasta quedar integrada y -
funcionar como medio de transportación masiva, tanto de carga como -
de pasajeros, permitiendo que se desarrollaran otros sectores y en -
forma colateral el comercio. El sistema de comunicación alcanzó un
mayor grado.de funcionalidad al quedar terminada la carretera trans
peninsular en 1973, a la que en un futuro habrán de tener acceso los 
ramales carrateriles que comuniquen a los distintos lugares de la en 
ti dad. 

El sur.gimiento de las actividades económicas del Estado a ese~ 
la comercial como consecuencia de la implementación de polfticas de
desarrollo regional dio auge al intercambio comercial trascendiendo
el marco de competencia estatal, las cuales han seguido recibiendo -
apoyo tanto del Gol1ierno Estatal como del Federal. 

Actualmente, la importancia de este Sector se puede determinar, 
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a falta de otros tndicadores, por el monto de la producclOn, por los 
mercados a que se orienta su producción y por la demanda de los ser
vicios de comercializaci6n. 

El Sector Agropecuario, fundamentalmente la agricultura, cana
liza su producci6n al mercado internacional, siguiAndole en importa~ 

cia los grandes centros nacionales y en mtntma parte el mercado est~ 
tal, salvo en el caso de las fiortalizas y frutales, el destino es el 
mercado regional y en una mtntma parte se envta al extranjero. . . 

Este sector es uno de los que tienen una mayor demanda de ser
vicios de comercializaci6n puesto que primero requiere de este servi 
cio para la adquisición de insumos necesarios para su proceso y pos
teriormente para la venta de los productos obtenidos. 

El Sector Pesca, el mercado de la producción de este sector 
estl en funct6n del valor comercial y calidad de los productos, pues 
las espectes capturadas de mayor calidad y precio comercial, son en
vtadas al mercado internacional y los de menor precio comercial pero 
de igual valor nutritivo, se dirige al mercado nacional y en baja 
proporct6n al mercado estatal. 

Co•o los productos marinos se caracterizan por tener una vtda
Gtil relativam~nte corta, tiene tamb14n una mayor demanda de serv\-
cios de comercia11zaci6n, siendo ésta raqutttca, deficiente y con 
una clara participación de intermediarius en el casoc del mercado 
nacional y estatal. 

El Sector Industrial, la producción de este Sector, en lo que
se refiere a la producción de sal de Gu~rrero Negro, al yeso de la -
Isla de San Marcos, se envta al mercado internacional, la producción 
de cobre al nacional y el resto de la actividad industrial distrfbu
ye su producct6n en el mercado interno con excepción de la de algu-
nas maqutladoras. 
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Por ello se puede considerar que el Sector Industrial no dema!!_ 
da en la misma magnitud que los ante~iores los servicios de comerct!_ 
lfzaci6n. 

Se considera que es sumamente imflQ,rtante señalar que la activi 
dad comercial ha tenido una participaci6n determfnante en el desarr.Q_ 
llo del Estado, en virtud de las ventajas que representa la existen
cia del régimen de Zona Libre, por los esttmulos que merced a ello -
se han obtentdo. 

En. cuanto a la localizac10n de los mercados Internos, se cons! 
dera que la dispersi6n de la ~obla~i6n y de la lejanta entre las pe
queftas locaJtdades y los principales centros de producci6n, provoca
qu~ se encarezcan los productos. ya que los costos de transporte son 
m&s elevados que los que se pagan en el resto del pafs y que inciden 
en los costos de producct6n y que pÓr consiguiente restan competiti
vidad con. los que se producen en el resto del pats. 

Aunado a lo anterior se presenta la participaci6n de los inter 
mediartos en el proceso de comercialización principalmente de los 
productos_ agropecuarios y pesqueros, teniendo repercusiones en el 
cósto del producto fina) al ser recibtdo por el consumidor y, como -
es sabido. el productor primario tampoco recibe los beneficios rea-
les por su producto. 

Es pertinente seftalar que el sistema de transporte productivo
presenta problemas en lo que respecta a productos perecederos como -
los pesqueros, frutas y legumbres ya que en ocasiones éstas se tran~ 
portan en condiciones inadecuadas o que carecen de caja aislada para 
la conservaéi6n por medio del hielo (caja termo King), ocasionando -
que a veces se tengan grandes pérdidas porque los productos mermen o 
no lleguen con la calidad exigida por los mercados a donde se desti
na, y en lo que se refiere a otros productos agrtcolas que aunque 
perecederos son de vida attl mayor y los industriales, las unidades
exfstentes sl cubren las necesidades. 
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Cabe decir que las unidades utilizadas para la importación y -
para la exportaci6n de los distintos productos. el medto de transpor 
te que mueve una mayor cantidad de carga son las unidades marítimas, 
en segundo lugar, los automotores y. por último, las aéreas. 

Estas que fueron un factor importante en el desarrollo del Es
tado, actualmente ya no operan en los términos óptimo~ de eficiencia 
que se requiere y puede dec,rse que si no se mejoran en un futuro no 
m~y lejano se presentará una crisis en el ststema de tran~porte. 

RECOMENDACIONES. 

Es necesario propiciar el abasto regular de alimentos básicos, 
asf como estimular la comercialización eficiente; proteger a los pe
quenos comerciantes a través de la regulación de la distribución al
mayoreo; proteger y favorecer a los grupos de ingresos menores, in-
terviniendo en las ventas al menudeo de productos básicos para regu
lar los márgenes de comercialización; fomentar y generar un trans-
porte más eficiente; establecer, bajo la acción conjunta de las dis
tintas dependencias gubernamentales, autoridades municipales y esta
tales, una infraestructura de apoyo acorde con las necesidades, bod~ 
gas, almacenes, bodegas refrigeradoras; y, extender el comercio mo-
derno a las regiones que se encuentran dentro de una economfa de mer 
cado; implementar normas y prácticas que nagan más eficiente y efi-
caz la comercialización de productos; mantener una polftica de pre-
cios flexibles que responda a las necesidades de una estructura co-
mercial eficiente y eficaz, aunado a otros instrumentos de polftica -
comercial con la finalidad además de proteger los ingresos de los 
consumidores; fomentar el surgimiento de nuevas cooperativas de con
sumidores para que obtengan sus bienes de consumo en forma más econ~ 
mica y eficiente; difundir los mecanismos legales de protección al -
consumidor; propiciar que los poblados más apartados cuenten con el
abasto oportuno y a precios accesibles de los bienes socialmente ne
cesartos; generar mecanismos para que tanto el pequeno como el medí~ 
no comercio logren econom1as de escala y su campo de acción o su 
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~rea de influencia se exttenda a los lugares m~s apartados de los 
principales centros de población; y pugnar porque el Estado tenga la 
participación justa de los uenef\cios del tntercambio comercial con
el exterior. 
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V.- SECTOR TURISMO. 

1.- INTROOUCCION. 

Actualmente el turismQ es una actividad sumamente importante -
en el esquema econOmico del Estado, pues al generar econom~as inter
nas como resultado de la demanda derivada, contribuye al mejoramien
to del bienestar social, ya que por un lado. constituye-una fuente -
de creaci6n extensiva de empleQs y, por la otra, significa mayores -
ingresos fiscales. 

Puede dectrse que el surgimiento de esta actividad no cont6 
con fa acci~n consciente del hombre para explotar sus recursos turf!_ 
tices potenciales. sino que sus portentos fueron lo suficientemente 
atractivos y capaces para ir despertando paulatinamente el interés -
de un· número cada vez mayor de .visitantes por conocerlos, hecho que
permite establecer que su ortgen es producto de un proceso natural.
que en forma gra4ual cobr6 importancia hasta situarse en el lugar 
destacado que ahora ocupa en el contexto econOmico, y contarse entre 
las actividades que habrán de apuntalar el futuro desarrollo del Es
tado. 

Este sector habrá de sustentar la ecor.omta del Estado por con-. . 
tar c~n un b~sto potencial de recursos turtsticos, que no han sido -
explotados en toda su •agnitud; ~stos, según la Secretarfa de Tu-
rismo, son el 17% del total nacion~l, potencial que comprende uni a~ 
plia gama de caractertstfcas que permite satisfacer demandas de di-
versa tndole, y puede permitir el desarrollo de polos turtsticos. 

LQs antecedentes htst6ricos de la evoluci6n de los bienes y . . 
servicios conque se empezó a dar respuesta a la demanda turfstica, -
no se encuentran con facilidad. Onicamente pueden seftalarse ·algunos
datos bastante stgnificativos: en el afto de 1940 fue inaugurado el -
primer hotel, el Hotel Perla, contándose además para 1957, con los -
hoteles de Los Arcos, Ranc~o Buena Vista. Palencia, Central, Yéneka-



213 

Y Palmilla. Para este ano se disponta de 5~8 cuartos de prfmera el~ 
se, 20 de segunda y los de tercera, cuya cantidad se desconoce pero
se estima que era reducida. 

A partir de 1957 la cantidad de personas que visitaron el Est~ 
do ·empez6 a incrementarse, cobrando mayor significado de 1961 a 1978, 
ya que en el primero arribaron al Estado 9,280 turistas, mientras 
que en 1978 habta ascendido a 451,948, fen6meno socieocon6mico que -
trajo paralelamente la expansi6n de infraestructura tur1stica y de -
apoyo que se detalla en el transcurso del presente an41lsis. 

2.- ANALISIS DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS QUE UTILIZA EL SECTOR. 

2.1.- RECURSOS DE ORIGEN NATURAL. 

2.1.1.- SITIOS GEOGRAFICOS. 

Dentro del conjunto de maravillas naturales se cuentan playas, 
aguas termales en la orilla del mar en Bah~a Concepción, Bahta Bue-
navtsta, etc •• puertos de abrigo natural como Ensenada de Muertos, -
Puerto Escondido, Bahta Magdalena, Laguna de San Ignacio.- La Poza 
Grande, Puerto Zaragoza, Bahta de La Paz. Bahta de Cabo San Lucas, -
entre otras (Anexo 14l. 

2.1.2.- PARQUES NACIONALES. 

Dos zonas del Estado est4n consideradas Parques Nacionales~ 
La Slerra de la Laguna, localfzada en el sur de la entidad, de cuya
parte mis prominente se domina visualmente el Golfo de California y
el Oc~ano Pac1ftco¡ y Scamoon, conocido tambi~n como Ojo de Liebre.
junto.al Paralelo 28 (división poltttca de la~ dos californiasl par
la parte occidental, allt se concentran anualmente centenares de ba
llenas para su reproducci6n (Anexo 15}. 
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3,- RECURSOS DE ORIGEN HISTORICO. , 
3.1.- ZONAS ARQUEOLOGICAS. 

Los monumentos antiguos conque cuenta Sudcalifornia son los 
que construyeron los misioneros jesuitas durante la conquista pacffi 
ca de los grupos étnicos de la región, mediante su evangelización. -
En orden cronológico. las misiones que fundaron son las ·de Loreto, -
en el a~o de 1697; la de Londó de San Juan Bautista, en 1699; la de
San Francisco Javier, en 1699; la de Lih.ui. o Malibat-Li.guig-, en 
1705; la de Santa Rosalfa de Mulegé, en 1705; la de San José de Co-
mondú, en 1707; la dela Purtsima Concepción, provisionalmente en 
1702 y definitivamente en 1717; la de San Ignacio de Kadakaamang, en 
1728; la de Nuestra Sra. de La Paz, en 1720; la de nuestra Sra. de -
Guadalupe, en 1720; la de nues.tra Sra. de los Dolores, en 1721; la -
de Santiago Apóstol, en 1726; la del Sr. San José, en 1730; la de 
Todos Santos, en 1733; la de San Luis Gonza9a, en 1747; la de Santa
Gertrudis, en 1751; la de San Francisco de Borja, en 1759; la de Ca
lamajué, probablemente delineada en 1762 (Anexo 16). 

Todos estos templos representan una arquitectura propia de la
regiOn, pues los materiales, mano de obra y la técnf.ca conque fueron 
con~trutdos, son producto del medio. Las hostilidades a que estaban 
expuestos obligó a que se edificaran verdaderas fortalezas de muros
de piedras labradas. Del conjunto de misiones que construyeron los
jesuitas, unas se encuentran en mejores condiciones que otras y alg~ 
nas no fueron terminadas. 

3.2.- ,ZONAS PALEONTOLOGICAS. 

También se encuentran manifestaciones de diferentes edades ge~ 
lógicas, destacando entre ellas las zonas fósiles de San Hilario y -

San Salvador. Hay abundantes fósiles de la era del pleistoceno en-
tre los que destacan los animales como el mamut, mastodonte, esmirl
d6n y tortuga (Anexo 17l. 
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3.3.- ZONAS RUPESTRES Y PETROGLIFOS. 

En relaci6n a este aspecto se na descubierto un elevado número 
de obras de arte primitivo ~n cavernas con pinturas rupestres y pe-
trogl ifos en algunos lugares como la Sierra de San Francisco. la Si~ 
rra de San Borja y la Sierra de La Gfganta (Anexo 18). 

Conviene enfatizar que tales riquezas constituye~ no s61o un -
cúmulo de atractivos turtsticos, sino tambi4n un conjunto de.vesti-
gios que hablan del grado de evoluci6n de lás comunidades primitivas 
de la entidad, es decir, del adelanto ftstco y cultural que alcanza
ron los habitantes de esas latitudes y que han permanecido olvidados 
ante la indiferencia de las autoridades correspondientes al no pres
tarles la atenciOn que su importancia reclama para conservarlos y e!. 
tudfarlos adecuadamente. 

4.- POBLACION ECONOHICAMENTE ACTIVA DEDICADA A LA ACTIVIDAD TURIS
TICA. 

Este sector en la actualidad es uno de los que absorbe una ma
yor cantidad de fuerza de trab~o. A partir de l96Q e\ volOmen de -
empleos que ofrece se ha venido incrementando a una tasa media anual 
del S.9S. En 1960 emple6 a 4,152 que representa el l6S de la pobla
ci6n econ6m1camente activa (P.E.A.} de ese afto¡ en 1970, ocup6 a . . 
6.4d8 que significa el 18.6S de la P.E.A. de ese afto; y, en 1980 a -
13,011 que significa el 18.6S de la P.E.A. de este afto (Anexo 53). 

5.- CAPITAL FISICO. 

La 1nversi6n del sector privado en la rama tur~sttca se orien
ta primordialmente a la construcci~n de hoteles y restaurantes, en -
virtud de que las inversiones en otras 4reas son realizadas general
mente por el Sector P~blico. 

En el intervalo de 1940 a 1978, Ta iniciativa privada puso en-
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operactón 97 establecimientos con una Inversión de 952.2 millones de 
pesos, aproximadamente, De esos establecimientos &4 se construyeron 
en el Municipio de La Paz, con una inversión de 808.9 millones de p~ 

sos, que representan el 84.9% del total invertido; 18 en el Munici-
pfo de Mulegé con una inversión de 83.0 millones de pesos, que sign! 
ffca el 8.7% de la inversión; y por Oltimo, l5 en el Municipio de C~ 
mondú con una inversión de 60,3 millones de pesos, que representan -
el 6.4% de la inversión total. 

En lo referente a restaurantes, centros nocturnos y bares, se
habfan construfdo 167 establecfmfentos con una Inversión estimada en 
91 millones de pesos. 

Como puede colegirse, la tnverstón realizada por el sector pri 
vado oscilaba aproximadamente en 1,043.2 millones de pesos.subrayan
do, sfn considerar las inversiones que el Sector Público realiza pri~ 
cipalmente en la instalación de diversos servicios turfsticos en al
gunas playas, asf como en la construcciOn de muelles, terraplenes, -
etc., (Anexos 54, 54-A, 54-8, 54-C y 54~D}. 

Dentro de los programas que el Sector PQbl~co ha implementado
para promover y dar impulso al a~rovechamtento del potencial turfst! 
co de Baja California Sur, se cuenta con el "Desarrollo Turtstico de 
San José del Cabo y Loreto-Nopoló", el cual tiene los siguientes an
tecedentes: el Fondo Nacional de Fomento Turtstico (FONATURl, en el
año de 1974 llevó a cabo una serte de estudios con el propósito de -
seleccionar los lugares con potencial turtstico atendiendo a su be--
11 eza natural. 

Se infirió del citado estudio que las zonas susceptibles de 
aprovechamiento turtstfco son: San Qufnttn, Bahta de San Luis Gonza-. . 
ga, Santa de L~s Angeles, Mulegé, Santa Concepción, Loreto-Nopoló, -
Puerto Escondido, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Cabe agregar
que el estudio considero inversiones, zonificación y programas de 
ejecución, tiempo después, con fundamento en las matrices de selec--
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Loreto-Nopol6, Baja California Sur. 
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Posteriormente en el año de 1976 se ln1c1aron los estudios bá
sicos en cada uno de esos sitios con la finalidad de determinar sus
caractertsticas, y en el segundo trimestre de ese mismo año se empe
zaron los estudios del plan maestro para cada uno de los proyectos. 

En esa etapa se estuvo en relación con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF}, contándose con una misión de 
pre-evaluación durante el mes de junio y un informe de avance e~ 
agosto del mismo año. En la primera semana de octubre la misión de
evaluación de los proyectos de San José del Cabo y Loreto-NopolO, 
aprobó los planes maestros planteados en su totalidad y se sentaron
las bases para otorgar el crédito necesario con una inversión de 84-
mil lones de dólares, de los que el BIRF aportarta el 501. 

En diciembre de 1978 y en apoyo a este programa y en el marco
de la Alianza para la Producción, se suscribiO un convenio de inver
sión turTstica entre SECTUR, Grupos Bancarios y de inversionistas en 
instalaciones hoteleras-turísticas y el Gobierno de la entidad. 

En el clausulado de ese convenio se señala que los grupos in-
versfonistas privados que participan ~n el acuerdo invertirán aprox! 
madamente 4,048 millones de pesos para la construcción de las prime
ras 4,200 habitaciones hoteleras en San José del Cabo y Loreto-Nopo-
16 indistintamente, de acuerdo con el detalle que se especifica en -
el siguiente párrafo. 

Banpacf.fico, S.A., construirá en San José del Cabo 300 habita
ciones¡ posadas de M~tco y Socios 225 en San José del Cabo y otras
en Loreto¡ BANAMEX, S.A., 300 en San José del Cabo y 150 en Loreto;
Grupos Desarrollo Monarca, S.A., 150 ·en San José y 100 en Loreto; 
itzamná, S.A., 300 en San José; Cabañas del Sol, 300 en San José; . . 
Asteca~ 200 en Loreto¡ Grupo de Inversionistas representado por el -
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Sr.. Robert Young Coucy 50 en San Jos~ y SO en Loreto; Crédito Mexic! 
no. 300 en Puerto Escondido¡ Arq. José Rivera Rtos e Inversionistas, 
100 en Loreto; Grupo Visión, S.A .• 75 en San José y un número simi-
lar en Loreto. 

"Inmobiliaria Misión Vieja, S.A., aportarS una superficie de -
40 nas .• localizadas en el estero y realizar! inversiones por una 
cuantta de 1,000 millones de pesos. la edificación de complejos con
dominiales de uso turfstico y desarrollo inmobiliarios y de vivienda. 

6.- FINANCIAMIENTO (CREDITOS PUBLICOS. PRIVADos: NACIONALES o EX-
TRANJEROS ASIGNADOS AL SECTOR). 

El financiamiento proporcionado por el sector público ha sido
otorgado por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo.(FONATUR). 
principalmente. Entre 1974 y 1978 el financiamiento otorgado fue de 
272.8 millones de pesos a 17 empresas, siendo en su mayoría hoteles. 

Se distribuye de la siguiente forma: en la Cd. de La Paz, 8 e~ 
presas con 171.5 millones de pesos; en Cabo San Lucas, 5 empresas 
con 94.0 millones de pesos; en Cd. Constitución, 1 empresa. con 1.0-
millón de pesos; en Loreto a 2 empresas con 5.3 millones de pesos; 
y. Santa Rosalta con 1.0 millón de pesos. 

Cabe señalar como indicador importante que FONATUR h& financi~ 
do el 28.5% de la inversión ~otelera en la entidad (Anexes 55 y ~ 

55-A). 

7.- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DEL SECTOR, 

En términos latos la oferta turtstica puede conceptualizarse -
como el conjunto de bienes y servicios demandados por el turismo na
cional e internacional. cuyo campo espectfico se limita, para efec-
tos de anSltsis. a la prestación de tres servicios ó!sicos: l.- Los-. ' 

servicios de alojamiento temporal ,entre los que queda comprendida la 
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capacidad hotelera; 2. - Servtcios complementarios. entre los que se
tncluyen los establecimientos que preparan y venden alimentos, los -
que proporcionan diversión y aquellos que cuentan con servicios per
sonales (p.e. salones de belleza}. prlncfpalminte cuando se integran 
a los servicios de hospedaje, etc., y, 3.- Infraestructura que com-
prende los sistemas de comunicación corno las carreteras y los medios 
de transporte terrestre, marttimos y aéreos; en este inciso se incl~ 
yen también lo$Servicios públicos en general. 

7.1.- OFERTA Y DEMANDA DE ALOJAMIENTO. 

Hasta el año de 1978 se contaba con una capacidad instalada de 
2.~14 habitaciones, estim!ndose la demanda de l!l..13 de ellas, arroja!!_ 
dp un resultado de 34.35% de habitaciones desocupadas del total dis
poni~le. 

En la zona norte que comprende los Municip\os de Mulegé y Co-
mondú, fueron utilizadas sOlo 371 habitaciones de las 611 disponi- -
bles. lo que significa que sólo se ocup6 el 55.3% de su capacidad; -
en la zona centro, que comprende sólo el 4rea de la Cd. de La Paz, -
la oferta fue de 1,527 cuartos, de los cuales se ocuparon 1,023, 
es decir, el 67%; y en la zona sur que comprende J localidades del -
Municipio de La Paz, ofreció 716 cuartos, ocupándose s6lo 519, que -
significan el 72.5% (Anexo 56). 

En relaciOn al alojamiento extrahotelero o trailers parks, se
di.spone de 6 campos con 215 espacios, tres de ellos localizados en -
Muleg! con 73 espactos; uno en Loreto con 32 espacios, lo que signi
fica que la zona norte dispone de 4 trailers parks; en la zona cen-
tro existe s61o uno con 90 espacios; y uno en la zona sur con 20 es
pacios ubicado en Cabo San Lucas (Anexo 57l. 

Por otro lado, existfan B campos para casas rodantes de propi~ 

dad ejidal con 580 espactos, pero derivado de situaciones económicas 
y operat\vas algunos no ñabtan sido termtnados y otros, pese a que -
se encontraban terminados, no se ~abtan puesto en funcionamiento; es 
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tos se localizan en el Paralelo 28 en el Valle del Vizcafno, en San
Ignacio. en Santa Rosalillfta, en Loreto, en La Paz, Los ·cerritos y

San Jos~ del Cabo. 

7.2.- ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

En la entidad se contaba con un total de ltiJ establecimientos
considerados de calidad turtstica, de los cuales 149 eran restauran
tes, ll bares y 7 centros nocturnos. Se localizan 129 en La Paz, el 
77.2%; 16 en Comondú, 9.6%; y 22 en Mulegé, el 13.2% (Anexo 58). 

El conjunto de dichos establ~cimientos dfspontan de un total -
de 2,250 mesas, de las .cuales correspondfan l,850 al Municipio de La 
Paz; 156 al de Comondú y 234 al de Mulegé. 

7.3.- INFRAESTRUCTURA DE APOYO (SISTEMAS Y MEDIOS DE COMUNICA
CION). 

7.3.1.- TRANSPORTACION MARITIMA. 

La transportación por este medio es proporcionada por la empr~ 
sa descentralizada de Caminos y P~entes Federales de Ingresos y Ser
vicios Conexos, mediante la op~raci6n de 8 transbordadores que cu~ -
bren con itinerario fijo las ~utas de Mazatl~n-La Paz, en 16 horas -
de viaje; Puerto Vallarta-Cabo San Lucas, con ~9 horas de viaje; To
polobampo-La Paz, con 7 horas de viaje; y Guaymas Santa Rosalfa, con 
6:30 hrs. de vfaje. Se estima que realizan 18 viajes por semana, 
con una capacidad de transportacf6n de 7,837 pasajeros (Anexo 8}. 

Un~ proporci6n elevada de las personas que visitan a Baja Cal.:!_ 
fornia Sur. uttlizan este sistema de transporte, la cual oscila en-
tre el 45 y el 60%. En 1970 se traslad6 por este medio el 45.4% 

(50,208) de los 110,613 turistas que visitaron la entidad en ese año; 
en 1972, el 55% (ll0,59Jl, de los 200,868; en 1974, el 60.1% (174,109) 

de los 289,736; en Ü76, el 57.8% (185,316) de 320,436; en 1978, el-
50.2% (123,830) de 246,427; y por último en 1979, el 55.7% de 
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477,752 (Anexo 59}. 

En cuanto a la capacidad de transportaci6n, si se concede un -
promedio de 18 viajes semanales con una capacidad de transportación
de 7,837 pasajeros y una operatividad de 48 semanas anuales, puede -
determinarse una transportaciOn a capacidad plena de 376,176 pasaje
ros por año¡ parámetro que permite establecer el grado de aprovecha
miento del servicio. Ast, puede afirmarse que en i979 operaron a 
una capacidad del 70,81. 

7.3.2.- TRANSPORTACION AEREA. 

En 1978 prestaban servicio 5 lfneas aéreas comerciales, dos de 
cobertura local, las de Servicios Aéreos, S.A. y Aerolineas del Paci 
fico, S.A. y 3 de cobertura internacional que son Aeroméxico, S.A., 
Mexicana de AviaciOn y Hughes Air West. 

Efectúan 118 vuelos por semana en aviones con capacidad entre-
85 y ZOO pasajeros, en lo que se refiere a l.Tneas internacionales y
de 26 a 44 pasajeros en lo que respecta a las lfneas locales. 

El med~o de transporte aéreo comercial fue utilizado en 1970 -
por el 44.21 (48,864} de los 110,613 turistas que visitaron el Esta
do; en 1972. el 37.31 l74,860) de 200,868; en 1974. el 32.31 
l94,615) de 289,736¡ en 1976, el 35,31 (113,114) de 320,436; en 1978, 
el 38.51 (94,892) de 246,427¡ y. en 1979, el 34.6% (165,202) de 
477,752 (Anexo 59}. 

7.3.J,- OTROS MEDIOS DE TRANSPORTACION. 

Derivado de la caractertsttca insular del Estado de Baja Cali
forn\a Sur se ha originado que los medios de transportaciOn más usa
dos sean el martttmo y aéreo comerciales y en una pequeña parte el -
martttmo y aéreo privado y autotransportes. Los autotransportes, 
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debido a que sOlo se dispone de una s61a carretera, la transpen1ns~ 
lar. en 1979 únlcamente transporta el 2.8% de los turtstas de ese 
ai\o (Anexo' 59). 

En los medios aéreo privado, autotransportes, yates y barcos -
de placer, s6lo se movi6 el 10.4% (11,5411 de ll0,613 turistas que -
visitaron la entidad en .1970¡ en 1972 1 el 7.7i (l4,5lll de 200,868¡
en 1974, el 7.3S (21,012) de 289,736¡ en 1976, el 6.9% (22,00Q) de -
320,436; en 1978. el 11.2% (27,705)¡ y en 1979, el 9.7% (46,321) de-
477,752. Cabe sei\alar que únicamente en los dos últimos años consi
derados se incluyen las cifras correspondientes a autotransportes 
(Anexo 59). 

8.- AFLUENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES, 

La fluencia turtstica ha tenido un comportamiento sumamente 
dinámico, ya que la cantidad de visitantes que concurren a la enti
dad, se ha venido incrementando a .una tasa de crecimiento medio 
anual del 20.lS, al pasar de 104,169 turistas en 1971, a 451,948 en-
1978. 

La participaci6n de las grandes fuentes, la extranjera y la 
nacional, tambi6n ha venido reflejando un importante cambto, pues 
en tanto qu~ la concurrencia de los extranjeros presenta una tasa de 
crecimiento medio anual del 14.7%, la de los nacionales es del 24.1% 
(Anexo 60). 

8.1.- TURISMO EXTRANJERO. 

El turismo que tradicionalmente predominaba era el extranjero. 
De un total de 9,280 visitantes que se registraron-en el año de 1961, 
el 99.9% (9,2751, eran extranjeros; proporci6n que se mantuvo simi-
lar para 19.65, ya qu~ de 26,115 turfstas que se internaron a la ent.1_ 
dad en el año de 1965, el 99.SS correspondi6 a este grupo. 
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Este turismo extranjero. principalmente norteamericano, prese~ 
ta una tendencia decreciente en t~rminos relativos. En el año de 
1971. el 49.4% (51,465), de un total de 104,169 turistas que visita
ron el Estado, fue de extranjeros¡ en 1973; el 45~1% (102,164), de -
226,308; en 1975, el 34.9% (90,241), de 258,762¡ en 1977, el 30.0% -
(98,121), y en 1978, el 34.2% (_J54,683), de 451,9.48 (Anexo 60). 

La_ dimensión porcentual del turismo extranjero en.el total de
visftantes que concurren al Estado, se debe, desde una 6ptica perso
nal, a que los contingentes de este grupo buscan en otras latitudes
el aislamiento, confort, paisaje y un trato adecuado a sus recursos
económicos como les era proporcionado anteriormente en el Estado de
Baja California Sur; y a que el turismo nacional al disponer de me
dios de transportaci6n masiva y atratdos por la existencia de merca~ 
cfas de diversos patses (Estados Unidos. Jap6n, China, Italia, Fran
cia, Inglaterra, Alemania, etc.). que hace posible el rl!gimen de zo
na libre, propfci6 un inusitado incremento de turistas nacionales, -
superando su tasa de crecimiento medio anual, al contingente extran
jero. 

8.2.- TURISMO NACIONAL. 

Como se colige del inciso anterior, el turismo que arriba al -
Estado es predominantemente nacional. En 1971 el 50.6% (52,704) de-
104,169; en 1973, el 54.9% (124,144) de 226,308; en 1975, el 65.1% -
(168,521} de 258,762; en.1977, el 70,0% (228,530)· de 326,651; y en -
1978, el 65.8% (297,265) de 541,948. 

Es pertinente dejar en claro que el motivo de la visita de es
tos dos grupos difiere entre st. pues mientras que los extranjeros -
disfrutan de las playas soleadas y se divierten practicando la pesca 
deporttva, el buceo, etc., el turista nacional se aboca mas a la ob
tencf6n de arttculos extranjeros. Este fen6meno significa a su vez
que la zona m4s vtsftada por el visitante nacional sea la zona cen-
tro en tanto que el grupo extranjero prefiere la zona sur {Anexo 60) 
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Ast. al no contarse con turismo de alto poder adquisitivo. la
actual polttica tudsttca se or'fenta hacia el turismo masivo que si2_ 
nffica una mayor utilización de las instalaciones turtsticas y mayor 
tiempo de permanencia en el lugar. 

8.3.- ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA. 

Antes de establecer los pertodos en que se dan las variaciones 
estacionales de la oferta y de la demanda turtstica, es n~cesario 
considerar que éstos son el reflejo de la afluencia de las dos gran
des corrientes, nacionales y extranjeros, estructura que se ha veni
do modificando en forma radical a través del tiempo. De 1961 a 1965, 
el 99.9% de los turistas eran e.xtranje-ros; en 197.l el 50.6% corres-
pondt~ al turismo nacional y ya para 1978, el 65.8%. Cabe señal~r -
que la cantidad de turistas nacionales empezO a elevarse y después -

' . 
a predominar a consecuencia de la creación e intensificación de los
sistemas y medios de comunicación (aérea~ terrestre y maritima), co-· 
mo resultado de las pollticas implementadas con el objeto de fomen-
tar el desarrollo e integrar su desarrollo económico a los propósi-
tos nacionales. 

Es importante señalar que los turistas extranjeros se trasla-
dan al Estado.con la fina}idad de descansar y divertirse, en tanto -
que los nacionales es la de aprovechar las mercanctas de manufactura 
extranjera que merced a la existencia de la zona libre se encuentra
en el estado. 

Obviamente el interés de los turistas determina una notoria 
diferenciación entre los lugares que cada uno de estos grupos prefi~ 
re visitar; el turismo nacional, se concentra en el lugar de mayor -
movimiento comercial que es la ciudad de La Paz, mientras que los e~ 
tranjeros prefieren los lugares que cuentan con comodidades turlsti
cas, donde pueden practicar los deportes acu4ticos, como Cabo San L~ 
cas, entre otros. 
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junto a estas consideraciones se suman otras de tipo aleato~ -
rias. tales como los fen6menos clfmatol6gfcos que hacen que las va-
riaciones estacionales se presenten en forma distinta en las zonas -
turfsticas (las zonas coinciden con los Muntctpfosl, pudiéndose est~ 
blecer de cada una de ellas las stguientes especificaciones: 

ZONA NORTE.- En esta zona los meses malos son los de mayo, 
septiembre y octubre. el mes de junio es considerado regular. y los
demás meses son de mucha afluencia. 

ZONA CENTRO.- Los meses en que se registra el número más bajo 
de visitantes en esta regi6n~ son los de enero, septtembre. octubre
Y noviembre. el de febrero regular y el resto del año es de elevada
afluencia turfstica. 

ZONA SUR.- Aqut, los meses que tienen menos movimiento turfs
tfco son los de septiembre y octubre. en tanto que los de junio. ju-
1 io y agosto cuentan con un movimiento regular. y en los meses res-
tantes son de mucha afluencia turistica. 

9.- INGRESO TURISTrco y RETRIBUCION A LA POBLACION ECONOMICAHENTE
ACTIVA QUE PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. 

9.1.- INGRESO TURISTICO. 

La derrama econ6mica generada por el turismo que visit6 la en
tidad de 1971 a 1978, se· increment6 a una tasa anual promedio del 
59.0%. al pasar de 70.3 millones de pesos registrados en 1971 a 
1,807.8 millonesde_pesos en 1978. 

Di.cho incremento es el resultado del aumento de turistas (en -
1971 visitaron la entidad 104,169 personas y en 1978. 451,948) del -
aumento del tiempo promedto de permanencia en la entidad por persona 
(en 1971 el promedio de permanencia por persona fue de l.5 dtas y -

en 1978 de 2 dfasl, y de su gasto diario promedio (en 1971 se estimó 
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de 450 pesos y en 1978 de 4,aoa.oa} (Anexo 611. 

9.2.- RETRIBUCION A LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE TR~ 
BAJA EN LA ACTtVIDAD TUR[STtCA. 

En lo referente a los tngresos del sector en materia de sala-
rios, estos son generalmente los aprobados como rotni~os profesfona-
les. · Cabe senalar que aunque no se establezcan legalmente, el pago
adicional como compensact6n a los servicios personales, ya que es la 
prestact6n de un servicio directo, permite que el servidor turfstfco 
tenga en la mayorfa de los casos un ingreso similar por este concep
to al que percibe en forma de sueldo. 

El personal que presta sus servicios en el ramo turtstfco con~ 
tituye uno de los gremios que tienen una mayor orga~izac~6n, ya que 
el ramo hotelero y de restaurantes principalmente, estan agrupados -
en organizaciones sindicales, por lo que disponen de las prestac;o-
nes que la ley les otorga. La concurrencia de los factores al servi 
cio turtsttco, ten~an seguridad y eleven su bienestar social, 

10.- INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y BASICA. 

Actualmente se satisfacen las exigencias que la corriente tu-
r1sttca demanda simult&neamente al alojamiento temporal y serv;cfos
complementarios, el apoyo de la infraestructura tur{stica (sistemas
Y medios de transporte, carreteras. puertos o muelles m"ar~timos, ma
lecones, aeropuertos y aeroptstas} y el de la lnfraestructurd básica 
(agua potable, drenaje y alcantarillado, energta eléctrica y servi-
cios pOblicos en general}. 

Esta infraestructura que surgió para apoyar el desarrollo eco
n6mico de la entidad y responder a los imperativos soclales, ha sido 
de capital importancia para el progreso del Estado en general y en -
forma particular para la evoluct'5n del sector turtstfco. Su orfgen
se halla hist6rtcamente disperso en el tiempo y en el espacio, lo 
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que stgnifica que no aparece como parte de un proyecto turfstico. 
generando la necesidad de ampliar constantemente dichos servicios. 

El Estado Sudcaliforniano cuenta con una amplia gama de recur
sos naturales susceptibles de ser explotados turfsticamente, pero ªE. 
tualmente los principales polos de desarrollo turtstico son Loreto.
La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas. los cuales disponen de -
la siguiente infraestructura: 

10.l.- INFRAESTRUCTURA TURISTICA. 

MALECONES. 

Existen dos malecones en el Estado, el de la ciudad de La Paz
Y el de Loreto, el primero tiene una longitud aproximadamente de 
2,300 mts. y el de Loreto de más o menos 600 mts; stendo m4s impor-
tante el de la ciudad de La Paz por su extenst6n. 

PUERTOS Y MUELLES TURISTICOS: 

MUNICIPIO DE LA PAZ.- En este Munictpto se localizan 3 puer-
tos marftimos, el de la Cd. de La Paz. el de Pichiltngue y el de Ca
bo San Lucas 1 dentro de los cuale~ se localizan algunos muelles tu-
rfsttcos1 presentando las siguientes caractertsticas: 

Puerto de la Cd. de La Paz. Esta ciudad nact6 como Puerto ma
rttimo en el año de 1720. empezand·o sus operactones marftimas en el -
año de 1829 1 al i.nstalarse la primera aduana en el Estado. Desde en
tonces al ir en aumento el movimiento de carga y descarga marftima -
se contempla la necesidad de contar con un muelle de carga general,
el que se constru.y6_ en el año de 1942 1 por 1 o tanto puede decfrse 
que es a partir de entonces cuando nace y se empieza a incrementar -
la tnfraestructura martttma. 

En el ano de 1954 fue construTdo en la Santa de La Paz, un mu~ 
lle turtsttco de propiedad privada para reparar embarcaciones averi~ 
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das de l~s turistas de poco calado y para el abastecimiento de agua
Y combustible. 

En 1967, se construyo otro muelle particular, el del Club Nau
tico de la Paz, en el sureste del Mogote. En este año también ttene 
lugar la construcción de un muelle offcfal con acceso al malecan de
la ctudad de la Paz. 

Se construyó también un atracadero para transbordadores en 
1969, denominado terminal San Antonio de la Naviera del Pacffico, 
S.A. 

Para 1970, tiene lugar la construcción de otro muelle turfsti
co para reparar embarcaciones de poco calado y para abastecimiento -
de agua y combustible. 

Puerto de Pichilingue. En 1963 se construyó aqut el atracade
ro namero 1 o terminal marltima para tos transbordadores de Caminos
Y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, quedando cons-
trufdo el segundo en el año siguiente. Puerto de Cabo San Lucas. 
Puert-0 interior construtdo en el año de 1973, es de tipo artificial
para alojar la d!rsena y dos escolleras. tiene el objetivo de mejo-
rar e impulsar el desarrollo turfstico en el Estado. 

Ahf mismo, en Cabo San Lucas. sa construya un atracadero o te~ 
minal marttfma para integrar el sistema de comunicación a través de
transbordadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servi-
cios Conexos. y adem5s, un atracadero flotante para dar servicio a -
tas lanchas de pasajeros en la parte sur de la d8rsena. Dichas ins
talaciones se pusieron en operactan en 1974. cuando se inauguró la -
ruta Puerto Yallarta-Cabo San Lucas. 

MUNICIPIO DE COMONDU. Las principales instalaciones de este Mu
nicipio se localtzan·en Loreto y Puerto Escondido. Loreto, es el 
Puerto de mayor antfguedad de la Penfnsula de Baja California, funda 
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do por los misioneros. el cual fue hasta el año de ~829 la capital -
de las Californias, año en el que los p~deres fueron transladados a
la Cd. de La Paz. 

En este puerto sólo se dispone de un muelle construfdo en 1963 

para fomentar el desarrollo turfstico con la pesca turtstica. 

Puerto Escondido, este se encuentra a 28 kms. del ·Puerto de L~ 
reto, frente a la Isla del Cármen en los litoral~s del Golfo de Cali 
fornia. Cuenta con un Muelle Fiscal construfdo entre 1962-64 para -
las actividades de cabotaje y para proveer de insumos del interior -
de la república a esa parte del Munictpio de Comondú. 

Dicho Puerto también cuenta con un atracadero que sirve de ter 
minal al transbordador de Caminos y Puentes Federales y Servicios 
Conexos, que se ut11 iza como contacto con el Puerto de Topolobampo,
Sonora, con la finalidad de facilitar el ingreso turtstico por ese -
medio asf como el suministro de insumos del macizo continental para
esa región. 

MUNICIPIO DE MULEGE.- Se cuenta con el Puerto de Santa Rosa-
lfa, Puerto de tipo artificial construtdo entre 1884 y 1922, para 
dar salida a la producción de cobre con destino a Estados Unidos de
Norteamérica. En este lugar existen los siguientes muelles: 

- Muelle No. l de carga general (se desconoce el año en que fue
construfdo). 

Muelle de carga general, fué construfdo en el año de 1918. 

- Muell~ de minerales, se construyó en 1968. 

- Atracadero para transbordadores (1972). 

- Muelle No. l de pesca (1945). 

- Muelle No. 2 de pesca (1945). 
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AEROPUERTOS Y AEROPISTAS. 

Se cuenta con dos aeropuertos fnternacionales, uno en la ciu-
dad de La Paz y otro en San José del Cabo; asimismo. existen un to
tal de 47 aeropistas, distribuidas por toda la entidad. 

10.2.- INFRAESTRUCTURA BASICA. 

La infraestructura básica de los princtpales polos de desarro
llo turtstico ya seHalados presenta las siguientes caracterf sticas: 

- Zona turfstica de La Paz, en lo relacionado con los servicios
de agua potable, dispone de 13,QOQ tomas domiciltarias¡ de 
electricidad, tiene capacidad para generar 49,000 kilowats; de 
descarga y drenaje, 5,500¡ de vialidad, 738,660 metros cuadra
dos; el sistema de comunicact6n se integra o cuenta con co
rreos y telégrafos y con una ~entrai automática para 9,000 nG
meros telefónicos, una terminal de autotransportes, terminal -
marftima y a~rea. 

- Zona turfstica de San José del Cabo, aqu1 el servicio de agua
potable se compone de 684 tomas domiciliarias; la electricidad 
se pro~ee mediante lfnea de con~ucci6n; el drenaje y alcantar! 
llado se integra por 229 descargas; tiene una vialidad de 
42,748 metros cuadrados; su sistema de comunicación cuenta con 
correos, tel~grafos y una central autom4tica.con 375 números y 

también cuenta con una terminal de autobuses y una aérea. 

- Zona turfstfca de Cabo San Lucas, para el servicio de agua po
table "se dispone de 621 tomas domiciliarias; se tiene capaci-
dad para generar 2,600 kilowats; sistema de drenaje y alcanta
rillado no existe; nay una vialidad de 20,400 metros cuadrados; 
y su sistema de comunicaciOn cuenta con correos, telégrafos y
una central de autobuses y terminal marttima. 
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Zona turtstica de Loreto, se proporciona el servicio de agua -
potable medianta 174 tomas domiciliarias; tiene una capacidad
para generar 1,800 kilowats; sistema de drenaje y alcantarill~ 
do no existe; dispone de una vialidad de 32,663 metros cuadra
dos; y su sistema de comun1caci5n cuenta con correos, tel~gra
fos, una. caseta de larga dfstancia, disponiendo en el año de -
1979 para ta zona de Loreto y Nopo16 con una central automáti
ca de l.OOOnúmeros, cuenta también con-una termtnal de autobu
ses y una terminal aérea. 

Aunque esta infraestructura se considera suficiente, los polos 
de desarrollo turfstico de San José del Cabo, Loreto y Nopol6 se en
cuentran en ampliaci6n y adecuados a las condiciones prevalecientes
Y futuras. Pese a ello, conviene recordar que el Estado d\spone del 
17% de los recursos potenciales del turismo a nivel nacional y que -
por lo tanto esos cuatro centros son sólo 'los más importantes en la
actualidad pero en un futuro puede incrementarse ese número. Con 
fundamento en el lo se puede afirmar que es necesario amp.l iar y com-
pletar la infraestructura de apoyo vigente; y adem~s. abrir otros 
centros de desarrollo turtstico y dotarlos de estos servicios bási-
cos. 

10.3.- ASPECTOS IHSTITUtIONALES. 

10.3.1.- APOYO FEDERAL. Se considera que después de las inver. 
siones en obras de infraestructura, el Gobierno Federal realiza un -
importante apoyo financiero a la actividad turfstica de la entidad.
a trav~s del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el cual 
representó el 28.5% de la inversión hotelera realizada en 1979. 

El apoyo federal que recibe et sector turismo en materia de -
prornoct6n y fomento, se limita a los servicios proporcionados por la 
representación de la Delegación Federal, referentes a la regulariza
ción de precios, tarifas y licencias. aspectos administrativos, in-
formaci6n, ortentacian y auxilio turtstico en servicios directos al
turismo: 



232 

Para la capacitación del personal que se dedtca a la actividad 
turtstica, se cuenta con el Centro de Adiestramiento para la Indus-
tria Hotelera tc.A.P.H.I.), patroctnado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social¡ especializado en la preparaci6n de personal para
niveles de menor jerarquia; CECYT 132, dependiente de la Secretarta
de Educación Pública, imparte la carrera de técnico en turismo; y, -
el Centro Internacional de Estudios en Hotelerta, que fue creado por 
el Fideicomiso Hotel Escuela de La Paz y es manejado por Nacional 
Financiera, tiene la funci6n de preparar personal para el nivel de -
alta gerencia. 

10.3.2.- APOYO ESTATAL.- El Gobierno del Estado, en consider~ 
ci6n a que el turismo constituye una de las principales actividades
productivas de la entidad, canaliza sus acciones fundamentalmente a
la promoci6n y fomento de la actividad turística, a través de la Di
rección de Turismo y el Consejo Estatal de Promoción y Fomento Tur1~ 
tico de Baja California Sur (CEDEPRO), creado el 10 de febrero de 
1977, el cual empezó a operar el lºde abril de ese mismo año. 

EL CEDEPRO, se integra como sigue: es presidido por el Gober
nador del Estado, la vicepresidencia es sustentada por la C~mara de
Comercio, el secretariado ejecutivo, por el Director Estatal de Tu-
rismo y el Delegado Federal; la Tesoreria, el presidente del Centro
Bancario; las vocalias ejecutivas; los presidentes municipales; y c~ 
mo participantes del mismo, todos los prestadores de servicios turf~ 
ticos. 

Con el objeto de brindar apoyo económico a la promoción y fo-
mento del turismo, el 31 de diciembre de 1976 se creó por decreto, -
una tasa del 5% sobre los impuestos y derechos establecidos por el -
Código Fiscal de Baja California Sur, quedando la administración de 
los recursos provenientes de esa fuente a cargo del Consejo Estatal
de Promoción y Fomento Turtstico. 

Es interesante señalar que el carácter mixto del Consejo Esta-
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tal fattlttó la tntegract6n del Sector Turismo en sus vertientes pri 
vada y pública, en virtud de que permite la coordinación y unión de
esfuerzos, operatividad que se ha venido reflejando positivamente en 
la afluencia y en el ingreso turtstico del Estado. 

Como parte final y complementarta del apoyo que el Gobierno 
del Estado otorga al Sector, cabe mencionar que apoya y estimula la
creación de empresas turtsticas y asesora a los inversionistas, a 
través del Instituto de Productividad Industrial, Comercial y Turfs
ttca. 

10.4.- PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES, 

Del conjunt,o de recursos turf.sticos, únicamente los que se lo
cal izan en lugares poblados se han preservado, pero la mayor parte -
de ellos no han podido ser protegidos, debido a que no se cuenta con 
estudios para su evaluación y par la falta de asignación de recursos 
económicos. 

Algunos de los monumentos htstóricos se encuentran deteriora-
dos por la acción inclemente de los años y del mismo hombre al no 
disponerse de protección y restauración. No obstante, derivado de -
su estructura, la cual obedeció al medio ~astil prevaleciente por 
parte de los nativos, fueron construtdos para resguardarse de sus 
ataques, la mayor parte se encuentra en buenas condiciones y son sus 
cepttbles de explotación con finalidad turfstica. 

10.5.- POSIBILIDADES DE EXPANSION DEL SECTOR. 

Las posibilidades de e.xpansión son bastante amplias si se con
sidera el enorme potencial de recursos turfsttoos de que dispone el
Estado, ast como las caractertsticas de su territorio que no favore
ce el desarrollo agropecuario o industrial, por lo que su economía -
se habrá de sustentar en la explotación de otros recursos naturales, 
entre los que destacan los tur1sticos: 
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Si bien es cierto que sus condiciones naturales favorecen su -
desarrollo, es necesario tener presente que e.xisten factores que lo-
1 imttan seri.amente. Entre esos factores, los más importantes son 
los que presentan el grado de desarrollo de los sistemas y medios de 
transporte; la falta de infraestructura que permita incorporar a la
actividad tur1sttca la explotación de recursos que actualmente son -
vtrgenes¡ y, el abastecimiento de tnsumos para la elaboraci6n de ali 
mentas y la provisión· de bebidas, que al llevarse de otras entidades 
federativas, elevan considerablemente el costo de los alimentos. Es 
to refleja que los recursos turistfcos no se han aprovechado racio-
na lmente y que no existe una coordinación adecuada con los sectores 
que inciden en este rengl6n, generando un desequilibrio regional de
desarrollo económico regional. 

CONCLUSIONES. 

En suma, el turismo surgió en forma natural y su crecimiento -
fue espontáneo, al no contar con la acción consciente del hombre pa
ra explotars.us recursos naturales para la recreación de los visitan
tes; no obstante, se ha incrementado y actualmente ocupa un lugar 
predominante en la estructura económica del Estado, y se considera -
un pilar de mucha importancia que habrá de servir de soporte de su -
futuro desenvolvimiento económico. 

En su proceso·evoluttvo se distinguen dos etapas: la primera.
que podrfa calificarse de pastva y que se localiza históricamente 
hasta el afta de 1965; y, la segunda, como dinámf.ca, y que comprende
los sucesos que se han venido dando de 1965 a 1978. 

La primera etapa se caracteriza por la escasez de sistemas y -

medios de comunicación de tipo masivo, eñ especial los marttimos y -

terrestres, ya que el a~reo, por la caracterfstica casi insular de -
su conftguractón geográfica, fue el que se desarrolló m!s y en esca
la comercial. En esta etapa la afluencia tur\sttca fue exigua y pr~ 

domtnantemente extranjera; pues, por definir un periodo, en 1961 vi-
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sitaron la enttdad 9,280 turtstas, de los cuales el 99,91 eran ex- -
tranjeros; en tanto que en 1965 se nabta elevado a 26,llS, correspO,!!. 
dfendo el 99.8% al turtsmo extranjero. Esto stgntftca que de 1961 a 
1965 la afluencia turtstica se increment6 a una tasa media anual del 
29.5%. 

La segunda etapa se caractertza por el impulso directo o indi
recto que recibe el sector, tanto de la iniciativa privada como del
Gobierno Federal. Es pertinente recordar, por un lado, que hasta el 
año de 1974 se convirti6 el territorio en Estado; y, por otro, que -
la infraestructura tur1stica y básica ha sido constru,da s6lo por 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, mientras que la inictati 
va privada solo ha invertido en hoteles, restaurantes, centros noc-
turnos y bares. Como se verá más adelante, el apoyo decisivo que i~ 
pulsa esta actividad, resulta bastante notorio desde 1965, año a pa~ 
tir del cual se empieza a integrar el Estado a la vida nacional, al
comunicarse con el macizo continental por la via marttima y terres-
tre. 

De l.a inversión que realtz6 la ini~tatlva privada de 1940 a 
1978 1 que conjuntamente suma 952.2 millones de pesos, sin contar la
canalizada a la construcci6n de restaurantes, centros nocturnos y ba 
res {91 millones de pesos), el 78.1% (746.6 millones de pesos) se i,!!. 
virti6 de 1965 a 1978. 

La inversión pú~lica federal total autorizada de 1965 a 1975,

es de 3,580.3 millones de pesos, siendo notorio que la que se ejer-
ci6 en 1965, representa soló el 0.6% (21.2 millones de pesos), en 
tanto que la ejercida del año de 1977 en adelante fue arriba del 
10.0%. No se dispone de la suficiente información como para especi
ficar la inversi6n fija del Estado, por eso se mericionan solo los d~ 
tos anteriores; no obstante, se puede ver que coincide con las: fechas 
en que entran en operaci6n los transbordadores, el primero fue inau
gurado en noviembre de 1964, el segundo hasta el 14 de noviembre de-
1970, el tercero el 28 de diciembre de 1972, el cuarto, quinto y sex 
to, el 29 de noviembre de 1973, el séptimo el 31 de mayo de 1974 y,-
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por Oltimo, el octavo, el 21 de abril de 1975, La Carretera Trans-
peninsular fue tnaugurada en diciembre de 1973. 

Como parte de los programas que el Gobierno Federal ha imple-
mentado para impulsar el potencial turfstico del Estado se cuenta 
con estudios para crear polos de desarrollo turtstico. En 1974 se -
iniciaron y continuaron en 1976, los estudios del "Desarrollo Turfs
tico". En 1974 se iniciaron y continuaron en 1976, los estudios del 
"Desarrollo Turfstfco de San Jos~ del Cabo y el Corredor Loreto-Nop~ 
16". 

Ast, el conjunto de factores que se han mencionado ha permiti 
do que el nameru de personas que se internan al Estado, se haya ven.:!_ 
do incrementando considerablemente, pues en 1971 la cantidad de tu-
ristas fue de 104,169 y ya para 1978 era de 451,948, lo que signifi
ca que de 1971 a 1978, el turismo se tncrement6 a una tasa media del 
20.1%; en lo relacionado con sus afluentes, el turismo nacional en -
1971, representó el 50.6% y en 1978, el 65.8%. 

El nacimiento espontáneo de esta actividad, determinó que solo 
se desarrollaran turtsticamente Loreto, La Paz, San José del Cabo y
Cabo San Lucas. Estos 4 lugares 'tienen una infraestructura turtsti
ca funcional, al disponerse de todos ellos; pero no asf, en lo rela
cionado a la infraestructura b!stca, ya que de las cuatro localida
des citadas solo la.ciudad de La Paz y San José del Cabo cuentan con 
todos los servicios, pero Loreto y Cabo San Lucas no disponen de dre 
naje y alcantarillado. 

De todo lo anterior se infiere que los principales problemas -
que confronta el Sector, lo constituye la falta de comunicación te-
rrestre a otros puntos que actualmente solo son recursos potenciales, 
pero que pueden formar polos de desarrollo turtstico; la falta de 
servtctos sattsfactortos de Loreto y Cabo San Lucas¡ la falta de po
ltttcas para llevar a cabo la explotación de turismo social, pues de 
be considerarse que el turismo nacional es el que en los Oltimos 
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anos predomina y que es el que dtspone de meno~ recursos econOmicos
Por otro lado, ya en la actualidad se detecta la necesidad de incre
mentar los medios de transporte, principalmente el marttimo; y. por
último. la falta de la protecciOn a los recursos naturales. 

RECOMENDAClONES. 

El turismo es un fenómeno social que na alcan~ado.grandes pro
porciones. que al constitutr un flujo de visitantes en constante ex
pansión, incrementa la demanda turística. hecho que plantea la nece
sidad de organizar en forma adecuada. los recursos materiales.y huma
nos que comprende la oferta turtstica para satisfacerla. 

Para ello, es necesario que los esfuerzos realizados se den 
dentro de la planeaci6n y coordinaci6n con los sectores que inciden
en el renglón turfstico. Este mecanismo permitirla optimizar la ex
plotación de los recursos productivos utilizados por el Sector; as{-. . 
mismo, cump11r{a con la función de equilibrador regional del desarro 
lle económico estatal. 

Por tanto, es recomendable implementar polfticas de desarrollo 
turtstico, utiltzando como base la técnica de la .planeaci~n, las cu!_ 
les deben orientarse a la consecución de los siguientes objetivos: -
promover el aumento de las inversiones turtsticas en el Estado, de -
los sectores público y privado; impulsar la capacitación del perso-
nal que proporciona servicios turfsticos; mejorar e incrementar la -
transportación turística comercial del Estado, así como los medios -
de transporte turfstico que concurren al Estado; promover el turismo 
social; incrementar los polos de desarrollo turfstico, hasta llegar
a su m~ximo ·aproveckamiento; impulsar la coordinación eficiente de -
las acciones realizadas por el sector con las otras entidades feder~ 
tivas del noroeste del -pa1s; mejorar e incrementar la infraestructu
ra básica conque cuenta actualmente el Sector; y. por filtimo, elevar 
la capacidad receptora de turismo en el Estado. 



APEHDICE CARTOGRAFICO 



ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA Sl..R 
LOCALIZACION GF:OGRAFICA 

N 

W----11----E 
ESTADOS UNIDOS CE NORTEAMERICA ·-·-·-·-·l. .· ..... .. ., 

........... , 
......... r·-·-·-~ 

'· ......... ·-·--·-·-·_¡ ~ ·,. 
s 

'· ... 

SONORA 

CHH.JAHUA 

\ 
\ ... 
•, I 

...... ?"; 
.· 

.... ... .. .,,.... -. 
1. • ••• ••• ........ . 

·.......... ¡º ••• ••• 
\S' -:. .... 1 •• 

~ \~ Dl.JRANGO 
V ••• ••• <o ..... : .. ·· 

V : 

·-
=~= 

2?--i~---4--

(ANEXO 1) 



ESTADO 

MUNICIPIOS 

• llUL&eE 

• COllOllDU 

~ LA PAZ 

D LOS CA DOS 

DE BAJA CALIFORNIA SUR 

OIVISION POLITlCA 

ROSALIA 
ci 
o 
< 

A\ 
o 

o 
~-

Ull JOSE ML CAIO 

• CAaECERAS llUMICIPALES 

(ANEXO 2) 



ESTADO DE BAJA CALIFOllNIA SUR 
. SUELOS 

·N 

w-------

1i11Wt119 DESDTICOI Y SllllHaimCGe 
- O llEltOZIM 

LITOSOL O AFLOlllACIO•&• 
DI ltOCA CON Vl:e&TACIO• 

111-llTV DE MONTAllA COtt 
VIEGE.TACION ltAQUITlCA 

DHEltTICA 

s 

( AHXO 'i 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

FACTORES CUMATOLOGICOS N 

~ VIENTOS PREVALECIENTES (NOROESTE) 

°1> VIENTOS PREVA\_ECIENTES (NORTE Y ESTE) 

~ HURACANES O CHUBASCOS (JUNIO NOVIEMBRE) 

s 

(ANEXO 4) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

OROGRAFIA 

' 

-

l¡!!ifüfü:I O A 200 METROS 

- 200 A 1000 METROS 

.. 1000 A 2000 METROS 

-o 
o 

G' 
o 

o 

N 

s 

-

-

(ANEXO S) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

PRINCIPALES ZONAS GEOHIDROLOGICAS 

L. '#Au.& 111 '111CAlllO 

L '#M.U DI SANTO DOlllN90 

3- \ollLU: DI LA PAZ 

4... "'LLI: DIE LOS PLANES 

L \tlLLIE OIEL CAltltlZAL 

G' 
o 
< 

,('\ 

o 

N· 

( AMIEXO •) 



ESTADO DE BAJA 

COMUNICACIONES 

llllBOLOllA DE 

CAMINOS PAVIMENTADO. 

Y PltOPUEST08 
ClllCUITO l"AClflCO llO•Tlt 

lft fffll VILLA t• PCO. VILLA 

11111. 9- LOPltZ lllATIOS 

-t-t- LA l"AZ- LOI PLÁMES 

H Hl-4 LA l'URISUH- IAll . .IUAlllCO 

CAD ... I - IAM .101& OS HACIA 

TODOI SAMTOI. - CAIO IAll LUCAS 

X X X L08 PLANES - ca•o l'ULlllO 

:J ::J :J SAN JOSE - CAIO PULlllO 

CAlllllTEllA TllANSPllllllllULAll 

) ) .> COMOllDU - llOUlllO 

_,...._-.. IAMTO DOMINGO - LORETO 

CALIFORNIA SUR 

TERRESTRES 
N 

W---1----E 

s 

18NACIO 

LUCAI 

AIO l"ULllO 

JOSE 
CAIO 

(ANEXO 7) 



COMUNICACIONES AEREA S Y MARITIMAS 

o 
~ 
e\ 
\ ~ 
\ 
\ 

\ 

\~ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 

I 
PTO. IAll CARLO' 

I 
SIMBOLOGIA DE:/ 

COMUNICACIONES \ 

ACTUALES V PROPUES~OS C\:S 

\ 
\ 

... ~ .. ltUTAI ACTUALl!S \ 

~ ftUTAI .. ltOPUISTAS \ -+ ~ltOPUlltTO AMPLIACION ~LICITA * AlROl"UlltTO EN COll9TllUCCl\N 

+ AEltOPUEltTO 01 MEDIANO y co~o 
ALCANCE (SOLICITADO) -

'. - __... 
n.~ 
\~ ... 

/ 
/ 

\ "'1t'·· 
~ 

N 

(ANEXO ti) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CUENCAS HIDROLOGICAS 

IOSf• ESCASA DISPOMlllLIDAD 
PALTAN ESTUDIO• 

l!O'Ko NULA DISPONIBILIDAD Dl LOS 
lllCUllSOI MIDllAULICOS 

4'Ko POSISILIDAD DE NAYOll 

llCPLOTACIOll 

30% DISPONIBILIDAD LUtlTADA 
APROVECHADA TO TA LNENTl 

(¡t 
o 
<~ 

o 

'Sll'fo SOl!llEEXl'LOTACION DE LOS ACUIP'EROS 

N 

(ANEXO S) 



ESTADO DE 

PRINCIPALES 

01 

o 
C' 
~· 

.,,..,.. 
o 

L- VALLE DE IAllTO DOMllleO. 
L- VALLE DE LA PAZ. 
1- YALLll Dll LOS PLAllllS. 
4.- YALLll DEL CAIUUZAL • 
._ NUl.l:llE. 

&- SAN .IOSIE DIEL CAIO. 
"t- VALLE DllL VIZCAINO. 
L SANTIAllO. 
S._ LAS CUEVAS - LA RllERA. 

10- l.A PURISlllA - SAN ISIDRO. 
1 t- TODOS SANTOS. 
lt- EL PESCADEllfO, 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CENTROS AGRICOLAS 

w E 
~ 
o 
< ..('¡ 

o 

<) 

~ 

C' .,, 
<· 

/ 
..('¡ 

o 
'$) .,, 

/ 

' 
.,, 

(ANEXO 10) 



BAJA CALIFORN.IA SUR 
POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

(1970-1980) 

TOTAL H·OMIRES 

85,653 
(1970) 

1 1 ~ 1 
14 13 u 
M 

r 

L 

'09,550. 
(1880) 

1 1 
7 6 

E 

¿ 
s 

ISJ .... 

.10-14 

111-n 

70-74 

111~•· 

10-14 
' I0-88 

. 90~54 ... _ ... 
40-44 

ls-1• 
30-34 

211-H 

20-24 

l&-19 

10-14 

5- 9 

0-4 

---191'0 __ , .. º 

·.TOTAL MUJERES . 
62,.Me 105,989 
(1870) . CIMO) · 

-~-------------~--~ 

M L E 

... 

1 J. f7 

s 

UNEXO ·IU 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

PRINCIPALES CENTROS DE POBLACION 

ITA. AOSAL.IA 

G' 
o 

(' 
~ 

o 

w. 

N 

E 

s 

{Alll:llO IZ) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE APOYO 

1.- 18LA DE NATIVIDAD 
l.- PUllTA DE A81at o.ioa 
L 8AMIA llAeDALEMA 

4- LA PAZ 
1- ,CAIO SA• LUCAI 
&- SAN .iOIE DEL CAIO 

G' 
o 

<"" o 

N 

w----+---E 

• 

(ANEXO 1!1) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ALGUNOS SITIOS GEOGRAACOS DE MARAVILLAS NATURALES 

N 

W------E 
"' o 

( 
.o(\ 

o 

._ lllU•A COllCEl'CION 

Z.- llAllA •UINA YllTA 
s... EllSEllADA DI N~llTOS 

"- l'UDTO CICOllDIOO 

5... llAllA llAIOALIU 
L LA POZA HANDI 
t- LAIUNA SAN JONACIO .._ BAHIA DE l.A PAZ 
9.- BAHIA CABO SAN LUCAS 

(AffEXO 14) 



ESTADO O E BAJA CALIFORNIA SUR 

·PARQUES NACIONALES 

1.- LAGUNA OolO DE LIEllU: O 9CANOOlf 

L SIERRA DE LA LAGU"A 

... 
o 
< 
"" o 

N 

w-------E 

lANE'lCO 15) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

ZONAS ARQUEOLOGICAS 

L- IAll IOllAC.10 

L IUADALUN 
S... llULHI 
4.. LA PUlllllllA 

L LONDO 
L COllONDU 

• 2- IAll JllA'9CllCO .iA'llt:ll 

L LOllUO 
L LIOUll 

10- DOLOlll:I 
1 L. IAll LUIS IOUAOA 
IZ... LA f'AZ 
IS... TODOI SAXTOS 
14... SANTIAGO 

15-. SAN .ioSE DEL CABO 

G1 
o 
< 

..(\ 

o 

SUR 

N 

(ANEXO 18) 



ESTADO DE 

ZONAS 

t_ SAN HILARIO 

L SAN SALYA!>OR 

BAJA CALIFORNIA SUR 

PALEONTOLOGICAS 

<>' 
o 
< 
~ 

o 

N 

W'----+---E 

s 

(ANEXO 17) 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ZONAS RUPESTRES Y PET ROGLI FOS 

1- lllllUIA DC IA• l'llANCllCO 

L. SIEÍtllA D• IA• 8011JA 

L llllRllA DI: LA llllANTA 

(AMElCO 11) 



APENDICE ESTADISTICO 



... 

A R O 

1900 

1910 

1921 

1930 

1940 

1950 

1960 

. 1970 

1980 

ANEXO 19 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACION Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 

1900 -·1980 

TASA MEDIA DE 
s P.O B L A C I O N CRECIMIENTO 

ANUAL 

40 ,041 -
42,Slt 0.6 

39,294 0.7+ . 
47.087 2.0 

51,471 0.9 

60. 864 l. 7 

81,594 3.0 

128,019 4.6 

215, 139 5.3 

FUENTE: VII. VIII. IX y X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 
DE 1950, 1960, 1970 y 1980. COORDINACION GENERAL DE 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E IN 
FORMATICA, S.P.P. 

~/.- Indica Decremento. 
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TOTAL 

1960 81,594 

1970 12B,Ol9 

1980 215,139 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACION URBANA, RURAL Y DENSIDAD DEL ESTADO 

1960, 1970 y 1980 

B L A c I o N 

HOMBRES MUJERES URBANA RURAL 

41, 777 39,817 29,614 51,980 

65,653 62. 366 69,056 58,963 

ANEXO 20 

DENSI~D 
(HAB./ ) 

1.10 

1.74 

109,550 105,589 116 ,050Jl 99,089.ll 2.92 

FUENTE: VIII, IX y X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1960, 1970 Y 
1980. COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADIS
TICA, GEOGRAFIA E INFORHATICA, S.P.P. 

!/.-Se obtuvo manteniendo constante la tasa de participaci6n porcentual respecto 
al total observado en 1970. 
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ESTADO 

MULEGE 

COMONDU 

LA PAZ 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
· l'OBLA'CtoN '( .. DENSIDAD POR 'HUtHCIPIOS 

1960. 1970 y 1980 

SUPERFICIE p ·o B L A c I o 
km2 

1960 l!l70 1980 

N 

73,677 81.594 128,Q19 215 ,139. 

33 ,092 14,772 l!l,416 26.983 

16 ,854 15.968 32 ,260 57. 729 

23. 726 50,854 76 ,343 130 ,427 

ANEXO 21 

D E N S I D A D 

1960 1970 1980 

1.11 l. 74 2 .92 

0.45 0.59 0.82 

0.95 l. 91 3.43 

2.14 3.22 5.5 

FUENTE: VIII, IX y X CENSO GENERAL DE POBLAClON Y VIVIENDA 1960, 1970 y 1980. COORDINACIOH 
GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADISTICA, CEOGRAFIA E INFORHATICA, S.P.P. 



ANEXO 22 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
P08LACION TOTAL POR GRUPOS Y NUMERO DE LOCALIDADES SEGUN LA CANTIDAD 

DE HABITANTES 
19.60/1970 

iAHANO DE LA LoCALI NUMERO DE p o B [ A e 1 o N 
DAD.SEGUN EL NUMERrr LOCALIDADES TOTAL HOMBRES MUJERES 1 ~ 
DE HABITANTES. 

DE I A 
100 A 
500 A 

l.ooo A 
SUBTOTAL RURAL 

99 
499 
999 

2.499 

5.000 A 9.999 
20,000 A 29,999 

censadas con otras 
registradas sin nabs. 

SUBTOTAL URBANO 

TOTAL GENERAL 

DE I A 
100 A 
500 A 

l.OOD A 

SUBTOTAL RURAL 

99 
499 
999 

2,499 

2.500 A 4.999 
5,000 A 9,999 

10.000 A 19.999 
40,000 A 49.999 

SUBTOTAL URBANO 

TOTAL GENERAL 

1.121 
59 
14 

6 

1,200 

1 
l 

358 
324 

684 

1.884 

l. 426 
85 
14 

6 

1,531 

2 
l 
1 
l 
5 

1.536 

1960. 
18 ,6 72 
13,288 
10.001 
10.019 
51,9.80 

5.361 
24.253 

2 9 ,614 

81,594 

1970 

20, 493 
19.043 

9,021 
10,406 

58. 963 

5.141 
7.356 

10 ,548 
46 .011 
69 .056 

128.019 

9.720 
6,9.54 
5 ,367 
4,9.88 

27,029 

2.70.8 
12.040 

10. 820 
9.,928 
4 .715 
5,39.5 

30,858 

2,542 
3.753 
5,383 

23 .117 

34.795 

65.653 

8.952 
6.334 
4.634 
:3.031 

24,951 

2,653 
12,213 

14, 866 

39.817 

9 .673 
9,115 
4.306 
5 .011 

28.105 

2.599 
3.603 
5,165 

22. 89 4 
34.261 

62,366 

FUENTE: VIII Y IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1960 Y 1970. 
OIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. S.I.C. 



ANEXO 23 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

VIVIENDAS 'i OCUPANTES POR MUNICIPIOS Y TIPO DE 
TENENCIA 1980 

T ·O T f. L T I p o D E T E N E N c I. · A 
MUNICIPIOS. VIVIENDAS p R o p I ' R E N T A D A s o T R o s! Y OCUPANTES. 

ABSOLUTO s aDcn111Tn t: aDcn•uTn t: • n.:"' llTn t: 

T o T A L 
VIVIENDAS 39.671 100.Q Z8,704 72.3 5,900 14.9 5,067. 12.'8 
OCUPANTES 212.868 100.0 162,337 76.3 24,921 11.7 25,610 12.0-

COMONDU 
VIVIENDAS 10,240 25.8 6,691 65.4 1,531 14.9 2.018 19.7 
OCUPANTES 57,247 26.9 39.955 69.8 6.667 11.6 10.625 ·18.6 

MULEGE 

VIVIENDAS 5,232 13.Z 3.768 72,0 693 l3.2 771 14;7 
OCUPANT~S 26,454 lZ.4 19,561 73.9. 3,JUO 12.5 3,593 lJ,ti.: 

LA P A Z 
VIVIENDAS 24.199 61.0 18,245 75.4 3.676 15.Z 2,278 9.4 
OCUPANTES 129.167 60.7 lOZ,821 79.6 14,954 11.6 11,392 8.8 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1980;- COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS 
NACIONALES DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA. S.P.P. 

!/.-Vivienda prestada o en otra sftuaci6n. 



ANEXO 24 
ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR, VIVIENDAS PARTICULARES, OlSPONIBlLIOAD 
DE ENERGIA ELECTRJCA V AGUA POTABLE, SEGUN OISPONIBlLIDAD Y TIPO DE -

DRENAJE POR MUNICIPIO. 
1980 

TOTAL DE 
MUNICIPIO, OISPONIBILIOAO DE VIVIENDAS CON 
ENERGlA ELECTRICA Y AGUA ENTUBAD! PARTICULAAE DRENAJE 

T O T A L 

DISPOflEN DE AGUA ENTUBADA: 
DENTRO DE LA VIVIENDA 
NO EN LA VIVIENDA, SI EN EL EDI
FICIO 
NO EN LA VIVIENDA, SI DE LLAVE 
PUBLICA 
NO DISPONEN DE AGUA 
NO ESPECIFICADO 

39,611 

30. 597 
17,993 

11,293 

l. 311 
8,716 

358 

DISPONEN DE EHERGlA ELECTRICA: 30,052 
NO DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA 8,508 
NO ESPECIFICA ENERGIA ELECTRICA 1,111 

COMONDU 
DISPONEN DE AGUA ENTUBADA 
DENTRO DE LA VIVIENDA 
NO EN Y l V IENDA, SI EN EL EDIF ICIC 
NO EN YtVIENDA, SI 

0

0E LLAVE PUB. 
NO DISPONEN DE AGUA 
NO ESPECIFICADO 

10,240 
7,616 
3,899 
3,375 

342 
. 2,494 

130 

DÍSPONEN DE ENERGIA ELECTRICA 6,854 
NO DISPONEN DE EHERGIA ELECTRICA 3,022 
NO ESPECIFICA ENERGIA ELECTRICA 364 

17 .100 
16. 394 
13,295 

2 ,915 

184 
706 

2, 740. 

2,627 

2, 119 
.473 

35 
113 

SIH NO 
DREHAJE ESPECIFICAD 

20 ,870 
13. 55 7 
4,479 

8,02? 

1,058 

7,313 

6,966 
4, 771 

1,712 
2. 775 

284 

2' 195 

1,701 
646 

219 

358 

69 

358 

534 
218 

68 
127 
23 

186 
130 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980. COORDINACION GENE
RAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTAOlSTICA, GEOGRAFIA E IN-
FORMATICA, S.P.P. · · · 



ANEXO 24-A 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, VIVIENDAS PARTICULARES, DISPONIBILIDAD 
DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE, SEGUN DISPONIBILIDAD Y TIPO DE 

DRENAJE POR MUNICIPIO. 1980 
NUNIClPIO.:DISPONIBILlDAD DE TOTAL DE 
ENERGIA ELECTRICA Y AGUA ENTUBA VIVIENDAS CON 
DA. . - bARTICULAAE~ DRENAJE 

H U L. E G E 
DISPONEN DE AGUA ENTUBADA: 
DENTRO DE LA VIVIE~DA 
NO EN LA VIYIEHOA, SI EN EL EDl 
FIC IO 
NO EN VIVIENDAS, SI DE LLAVE PUB 
NO DISPONEN DE AGUA 
NO ESPECIFICADO 

DISPONEN DE EHERGIA ELECTRICA: 
NO DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA 
NO ESPECIFICA ENERGIA ELECTRICA 

5 ,232 
3,523 
2·,004 

1,242 
277 

1,671 
38 

3,973 
1,120 

139 

2,037 
1,849 
1,495 

314 
40 

188 

L A P A Z 24,199 12,323 
DISPONEN DE AGUA ENTUBADA 
DENTRO DE LA VIVIENDA 
NO EN VIVIENDAS, SI EN EL EDIFl 
en> 
NO EN VIVIENDAS, SI DE LLAVE PUB 
NO DISPONEN DE AGUA 
NO ESPECIFICADO 

19,458 
12,090 

6,676 
692 

4,551 
190 

DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA: 19,225 
NO DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA 4,366 
NO ESPECIFICA ENERGIA ELECTRICA 6D8 

11,928 
9,681 

2,128 
109 

405 

SIN NO 
DRENAJE ESPECIFICA 

2,983 
1,617 

486 

908 
223 

1,366 

10,921 
7,169 
2,281 

4,337 
551 

3,752 

212 
57 
23 

2D 
14 

117 
38 

955 
371 
128 

211 
32 

394 
190 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980. COORDINACION GENE 
RAL OE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E IN-= 
FORMATICA, S.P.P; 



s E c T o R 

PRIMARIO 

SECUNDARIO 

TERCIARIO 

INSUFICIENT.EMENTE 
ESPECIFICADA 

T O T A L 

ANEXO 25 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACION ECONOMICAMENIE ACTIVA POR SECTORES 

1960. 1970 y 1980. 

1 9 6 o 1 9 7 o 1 9 

ABSOLUlO % ABSOLUTO % ABSOLUTO 

14,603 56 .3 12,035 34.5 13.538 

3,730 14.4 6,267 18.0 10,986 

6. 777 26.l 14,700 42.2 38,069 

831 3.2 1,848 5.3 7 ,361 

25,941 100.0 34,850 100.0 69.954 

8 o 

s 

19.4 

15. 7 

54.4 

10 .5 

100.0 

FUENTE: VIII, IX y X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1960. 1970 y 1980. 
COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADISTICA, GEOGRA-
FIA E INFORMATICA. S.P.P. 



M U N 1 C 1 P 1 O T o T 
AB::iULUIO 

ESTADO 69,954 

HULEGE 8,896 

COHONDU 17 ,682 

LA PAZ 43. 376 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACION ECONOMICAHEMTE ACTIVA POR SECTORES 

Y MUNICIPIO. 1980 

s f e T A L PRIMAR l o s E C U N D A R 
;¡, AH:>ULUIU ;¡, AH=>ULUIU 

r 
I e 

;¡, 

100'. o. 13,538 100.0 10,986 100.C 

12.7 2. 56 7 19.0 1.637 14. !l 

25.3 5,183 38.3 2,320 21.l 

62.0 5,788 42. 7 7,029 64.0 

ANEXO 26 

ll 
T E R C I A R I O 

l\D::>ULUIU ;¡, 

25,058 100.0 

2,436 9.7 

5,258 21.0 

17. 364 69. 3 

FUENTE: X CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980. COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS N~ 
CIONALES DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. S.P.P. 

NOTA: LA SUMA HORIZONTAL NO COINCIDE CON EL TOTAL PORQUE NO SE INCLUYE EL RUBRO DE INSUFICIEN-
TEHENTn ESPECifICAOOS. 



A 
s E c T o R l !I 

ABSOLUTO 

PRIMARIO 95 .o . 

SECUNDARIO 58.0 

TERCIARIO 231.l 

T o T A L 384.1 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
PRODUCTO ESTATAL BRUTO 

1960 - 1970 y 1976 
- PRECIOS DE 1970 -

Ñ o 
ti u l '!I I u 

% ABSOLUTO s 
24.7 421.2 22.6 

15.1 283. 7 15.2 

60.2 1'157.5 62.2 

100.0 l. 862 .4 100.0 

ANEXO 27 

.(MILLONES DE PESOS) 

s 
l !I ( 6 

ABSOLUTO % 

545.4 18.7 

629 .l 21.6 

1 1 736.4 59.7 

2 '910.9 100.Q 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL, 1979. 



SECTOR Y A 
1 9 6 SUB SECTOR 

ABSOLUTO 

S E C T O R : 

AGROPECUARIO y 
FORESTAL 224.10 

SUBSECTORES: 

AGRICOLA 154.10 

PECUARIO 67. 5 

FORESTAL 2.50 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
PRODUCTO AGROPECUARIO Y FORESTAL, 1967-19781/ 

-MILLONES DE PESOS CORRIENTES DE 1978-

Ñ o 
7 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 

% ABSOLUIO % ABSOLUTO % ABSOLUTO 

100.0 454 .. 51 100 .o 400.63 100.0 l '366. 79 

68.B 309.8 68.2 273.8 68. 3 1'181.00 

30.1 144.7 31. 8 126.00 31.4 1!14. 60 

l.l - - 0.83 0.3 1.19 

ANEXO 28 

s 
7 7 l 9 7 8 

% ABSOLUlO % 

100.0 1 1 758.04 100. (J 

86.4 l t 389. 80 79. e 

13.5 366.03 20. E 

0.1 2.21 o.~ 

FUENTE: EVALUACION DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, 1977-1978. SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RE
CURSOS HIORAULICOS. COPRODEBACS. 

!/.-Estos datos no cotnctden con los mencionados en el Anexo 28 porqoe fueron elaborados por di~ 
tintos sectores. 



MUNICIPIO ~JIDOS 

T O T A L 89 
% RESPECTO 
DEL TOTAL -
% RESPECTO 

AL LABORABLE -
COMONDU 19 

MU LE GE 33 

LA PAZ 37 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CLASIFICACION DE LA SUPERFICIE EJIDAL DOTADA 

1920 - 1977 
(HAS) 

IUIRL 

SUBTOTAL RIEGO TEMPORAL LABOR AGOSTADERO 

5 1 549.31' 7.441 Il ,677 19 ,12 5 4 1 931.736 

100.00 O. l. 0.21 0.34 88.9 

- 38.9 61. l lOO.O -
2 1 251,481 2. 30( 8,265 10,565 2 1 233,630 

3 '021,651 1, 80( 314 2, 114 2'465,773 

216,1n 3,341 3,098 6,446 232,333 

ANEXO 29 

iRUt.t i-
MONTE NIDOS 

35,5.99 564 ,as: 

0.61 10.8 

- -
5,674 l ,6U 

961 552 ,81( 

26,964 10,43( 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, DIREC-
CION GENERAL DE S. ELECTRONICOS. PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOHICO -
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SECTOR AGROPECUARIO, 1979. COMITE-
PROMOTOR DE DESARROLLO SOCJOECONOMICO DE B.c.s. . 



C U L T 
MUNICIPIO TOTAL 

SUMA 

SUMAS 59. 523 54,305 

LA PAZ 5,026 3.976 

COMONDU 50, 112 47,203 

HULEGE 4,385 3,125 

I 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CLASIFICACION DE TIERRAS DE LABOR 

1978 

V O S A N U A L E S C U L T 1 V O S 

TEMPORAL RIEGO HUMEDAD SUMA TEMPORAL 
J - 54. 305 - 5,219 -

- 3,976 - 1,050 -

- 471203 - 2,909. -
- 3, 125 - 1,260 -

ANEXO 30 

P E R E N N E S 

RIEGO HUMEDAD 

5,219 -
1,050 -
2,909 -
1,260 -

FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA V RECURSOS HIDRAULICOS. PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOHI 
CO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. SECTOR AGROPECUARlú, 1979. COHITE PROMOTOR~ 
DE DESARROLLO SOCIOECONOMlCO DE B.C.S. 



MUNICIPIO T o T A L 

HAS. '.% 

LA PAZ 2'372,649 100.0 

COMONDU 1'685,830 100.0 

MULEGE 3 '309.~21 100.0 

T O T A L 7'367, 700 100.0 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
USO DEL SUELO 

1979 

L A B o R p A s T o s BOSQUES y SEL VAS 

HAS. % HAS. % HAS. % 

7,410 0.32 2'262.789 95.37 51,109 2.15 

37 ·ººº 2.19 1'602,610 95.06 - -

6,831 0.21 31044,921 92.01 - -
51,241 - 6'910,320 - 51,109 -

ANEXO U 

o T R o sJJ 
HAS. '.% 

51,341 2.16 

46,220 2.75 

257,469 7.78 

355,030 -
FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. PLAN DE DESARROLO SOCIOECONOMICO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SECTOR AGROPECUARIO. 1979. COPRODE.-B.c.s. 

1/.- Areas desprovistas de vegetaciOn, zonas urbanas y manglares. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
PRODUCCION AGRICOLA197l, 73, 75 y n. 

(TONELADAS} 

ANEXO 3Z 

l 9 7 1 l 9 7 3 l 9 7 5 l 9 7 7 INCREMENTO 1971/77 
e u L T . I V o s 

ABS. " ABS. s ABS. s ABS. " ABS. 

ALGODON 25,304 12.10 29,898 8.63 11,787 2.66 78,339 33.97 53¡035 

TRIGO 11,100 5.31 34,000 9.82 78,018 17.58 89,070 38.63 77,970 

ALFALFA VERDE 150,000 71.74 257,040 74.20 292,896 65.99 45,360 19.67 104,6401' 

SUBTOTAL 180,404 89.15 320,938 92.ó5 382 •701 86.23 212,769 92.27 26,365 

GARBANZO - - 1.000 0.29 600 0.14 911 0;42 971 

CARTAMO 14.300 6.84 2.060 0;59 260 0.06 67 0.03 14.235+ 

HAIZ-GRANO 4,235. 2.03 3,750 1.08 6,Sn 1.48 2,950 1.28 · 1,2ss.,. 

FRIJOL 1,300 0.62 800 0.23 6,627 1.49 1,659 0.72 359 

CHILE VEROE 1,800 0.86 3,250 0.94 5,062 1.14 4,800 2.08 3,000 

SORGO-GRANO - - 6,200 1.79 40,657 9.16 Z,779 1.21 2,779 
PLAHTAGO - - - - 142 0.03 34 0.01 34 

~ren• •a un o 17 - - - - - - "'"" 
TOMATE 700 0.33 3,900 1.13 196 0.04 ,,285 1.86 3,585 
PAPA - - 4,500 1.30 l,ü20 0.23 285 0.12 285 

MELOH - - - . - - - - -
SANDIA - - - - - - - - -
SUBTOTAL 22,685 10.85 25,460 7.35 61.136 13.77 17,830 7.73 4,855 

TOTAL GENERAL 209;089 100.00 346,398 00.00 443,837 00.00 7 30,599 oo.oo 21,510 
FU/ENTE: dD

1
IRE«;,CION DE DESARROLLO OE l.A COMUNIDAD. INFORHACION GENERAL, B.C.S, 1977, 

~ .- lo ca yecremento. 

s ANUAL 

209.59 20.73 

702.43 41.49 

69.76' 22.0& 

14.14 2.23 

100.00 -
99.53 1'4.46 

30.34 6.21 

27.6<! 4.1& 

166.66 17.76 

100.00 -
100.00 -
u1n nnl -
512.14 35.25 

100.00 -
- -
- -

21.401 4.10 

10.29 l.65 



e u L T l V o s 1 9 

ABli. 

A• r.onn111 l.ln 993 

TRIGO 8,888 

ALFALFA VERDE 22,500 

SUS-TOTAL 172,381 

GARllANZO -
CARTAMO 21,450 

MAIZ-GRANO 3,980 

FRIJOL 4,290 

CHILE VERDE 1,800 

SORGO-GRANO -
PLANTAGO -
CEBOLLA 525 

TOMATE 1,400 

PAPA -
HELON -
SANDIA -
SUS-TOTAL 33,445 

TOTAL GENERAL 205,826 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
VALOR DE LA. PROOUCCION .AGRICOLA 

1971, 73; 75 y 77 
(MILES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

7 l 1 9 7 3 1 9 7 5 l 9 

:l ABS. ~ ABS. :¡; ABS. u 

68.50 210.691 63.62 140.996-. 29.62 803.053 

4.32 27,200 8.21 136,531 28.68 182,594 

10.93 55,006 16.61 5S,579 12.31 54,432 

83.75 292,S97 88.44 336,106 70.61 ~'040,079 

- 3,500 1.06 3,000 0.64 13,189 

10.42 3,708 l.12 910 O.l9 302 

1.94 3,525 l.Of 12,486 2.62 7,039 

2.08 2,400 0.72 39,762 8.35 9,954 

O.S7 3,747 1.13 15,186 3.19 14,400 

- 5,952 1.80 65,051 13.67 5 S36 

- - - 1,065 0.22 506 

0.26 .. - - - - -
0.6f 7,800 2.36 392 o.os 10,713 

- 7,650 2.31 2,040 0.43 855 

- - - - - -
- - - - - -

16.25 38,282 11.56 139.892 29.39 62,794 

100.00 331,179 100.00 475,998 100.00 '102.873 

AtlEXO 33 

7 7 INCREMENTOS 1971/77 

:r. ABS. i ANUAL 

72.8 662.060 469 57 33.64 

16.51 173,706 l!gs4,39 65.49 

4.~ 31,932 141.92 15.86 

94~3 867,698 :i03.36 34.93 

1.1! - - -
O.O' 21,148* 7002.6! .. 3. sO +-
0.6' J,os9 76.8! 9.97 

0.9< 5,664 132.0' 15.06 

1.3 12,600 700.00 41.42 

0.5 - - -
O.O' - - -
- - - -

0.9 - - -
0.01 - - -
- - - -
- - - -

5.69 29,349 87. 75 11.07 

~DO.DO 897,047 435.83 32.28 
FUENTE: CIJtlTE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOHICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PLAN DE DESARROU 

AGROPECUARIO, 1979. 
lJ.- Presenta decremento. 

o e E ONOMICO SECT OR 



SANIDAD 
MUNICIP.IO ANIMAL 

M V Z 

LA PAZ 5 

COMONDU 2 

MULEGE 1 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
ASISTENCIA TECNICA EN LAS ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS (CANTIDAD DE TECNICOS) 

1978 

APROV. FORRAJE ROS GANADERIA 

M. V.Z. ING. OTROS M. V.Z. AGRONOfllOS 

- 1 - 1 -
- 1 - - -
- - - - -

ANEXO 34 

A.N.A.G. S.A. PRODUC. y EXT .AGRIC. 

MV .z. AGRO NOMO' M. V. Z. AGRONOMOS 

l. 4 1 8 

l 2 2 11 

- - - 3 

FUENTE: JEFATURA DEL PROGRAMA GANADERO, A.N.A.G.S,A., LA PAZ. EXTENSION AGRICOLA, S.A.R.H. PLAN DE 
DESARROLLO ESTATAL, 1979. COPRODE DE B.c.s. 



1 9 
E S P E C I E SUPERFICIE 

HAS. 

OLIVO 570 

DATIL 400 

HIGO 278 

VID (FRESCA) 115 

VID (PASA) -
MANGO 141 

AGUACATE 289 

C IT RICOS (NARAN.) 350 

OTROS -
T O T A L 2,143 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
SUPERFICIE Y VALOR DE LA PRODUCCION FRUTICDLA 

1975 - 1976 

7 5 1 9 7 6 1 9 
VALUK l"K!! YALUK r'KU 

PROOUCCIOI OUCCION SUPERFICIE PROOUCCION DUCCION - SUPERFICIE 
TONELADAS (MILES) HAS. TONS. (MILES) % 

370 2'960.0 293 168 1'334:0 (48.6) 

450 1'350.0 300 305 1'220.0 (25.0) 

527 4'570.0 309 272 2'457.0 11.2 

1'210 3'630.0 89 ' 460 1 1 380.0 (22.6) 

- - 63 165 2'392.5 -
561 669.0 117 619 928.5 (17 .O) 

135 1'187.0 234 558 4'464.0 (19.0) 

4'198 4'494.4 351 2'971 5'924.0 . 3 

- - 44 114 190.0 160.0 

7,451 18'860.4 1,800 5,632 20'290.0 (16.0) 

FUENTE: CONAFRUT. INFORMACION GENERAL, BAJA CALIFORNIA SUR 1977. 

!/.-Los paréntesis indican decremento. 

ANEXO 35 

7 5 / 7 5· 

PRODUCCION 
VALUK ":"~ 
DUCCION 

% % 

( 54. 6) ( 54. 9) 

(32.2) ( 9.6) 

(48.4) (46.2) 

(62.0) (62.D) 

- -
10. 3 38.8 

313.3 276.1 

(29.2) 31.8 

100.0 100.0 

( 24. 4) 7.6 



M u N 

M u L. E 

IPTA. ABREOJOS 
A BOCANA 

PTA. PRIETA 
SAN HIPOLITO 
~A ASUNCION 
SAN ROQUE 

SAN PABLO 
SAN CRI STOBAL 
PTO. ESCONDIDO 
PTO. NUEVO 
BAHIA TORTUGAS 
PTA. QUEBRADA 
PTA. EUGENIA 
ISLA NATIVIDAD 
HALARRINO 
EL QUEEN 

~~~----------............... lllllllA .. NE•x•o•i•illll~ 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
COMUNIDADES PESQUERAS ASENTADAS EN LA COSTA OCCIDENTAL 

1978 

I c 1 p 1 o 

G E c o M o N D u L A p 

PTO. CHALE p 

p PTO. VIEJO p CABO SAN LUCAS 
p LAS CUEVITAS T MIGRIÑO 
p EL CHAMUCO T PTA. LOBOS 
p PTA. GALLINITAS T BOCA CARRIZAL 
p CAN CUN p EL CONEJO 
p LAS PALMAS T CABO TOSCO 
p HEDANO AMARILLO T EL DATIL 
p SAN CARLOS p 
p ISLA MAGDALENA p 

p PTO. ALCATRAZ p 

p PTO. HATANCITAS p 

p SAN LAZARO p 

p LA POZA p 

p LAS BARRANCAS p 
p PTA. SAN JUA~ICO p 

p CA DEJE p .. 

D E 

A z 

p 

p 

p 

T 
T 
p 

T 

FUENTE: COMITE P'ROJll'Oió'R Df: &ES-A'r<R'bt.lo sactOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PLAN DE DESARROLLO 
ESTATAL. SECTOR PESCA. 1979. 

P PERMANENTE 
T = TEMPORAL 



" u N 
M u L E G 

PUNTA ARENA 
iSAMTA ROSALIA 

SAN BRUNO 

SAN LUCAS 

SAN LINO 
SAN SEBASTIAN 
EL GAVILAN 

LOS HORNITOS 

GUADALUPE 
LOS AMOLARES 

LOS PDCJTOS · 

PUNTA PRIETA 

PUNTA CHIVATO 
ISLA STA. INES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
COMUNIDADES PESQUERAS ASENTADAS EN LA COSTA ORIEtlTAL 

1978 

1 c I p I e 
E c o M o N D u L A 

EL SARGENTO 

p AGUA VERDE p ISLA SAN JOSE 
.p ENSENADA BLANCA p SAN EVARISTG 

p PTO. ESCONDIDO p EL COMITAN 

p 

p EL JUNCALITO p LAS TARAVILLAS. 

D 
A 

T NO TRI p ISLA ESPIRITO SANTO 
T LORETO p CHAMETLA 
T NOPOLO p EL COYOTE 

T SAN BRUNO p LOS DOLORES 

T SAN NICOLAS p EL CADEJE 
T 1 SLA DE!. CARffEN T RCHO. RODRIG!J.EZ 

T ISLA CATALINA T LA PALMA 

T ISLA STA. CRUZ T LA SAUNA 

T ISLA CORONADO 
T SAN juAN 

SAN MATEO 

EL MANOLO 

SAN BASILIO 

ANEllG 37 

E 
z 

p 

p 

p 

p 

p 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 

T .. 

T 
T 

T 

T 

T 
FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PL\W DE DESARROLLO 

ESTATAL. SECTOR PESCA. 1979. 
P •PERMANENTE T·• TEMPORAL· 



V o L u M E 
AR O S 1 

NACIONAL 

1965 187.922 

1970 254.472 

1975 451.330 

1977 562,106 

N 

~ 

-

35.41 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
VOLUMEN -DE LA PRODUCCION 

NACIONAL Y ESTATAL DEL SECTOR PESCA 
-1965. 1970. 1975 y 1977-

p R o o u c I D o!I PARTICIPACION DE 
LA PROOUCCION ES 

1 tS. 
TATAL EN LA NA--

ESTATAL 1 CIONAL ( %) 

10. 802 - 5.75 

33.049 205.95 12.99 

77 .36 60,518 83 .12 13. 41 

24.54 53,635 12.8J 9. 54 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL, SECTOR PESCA. 1979. 

1/.- La unidad de medida es la 
~/.- Incremento real. 
!f.- Calculada con la formula 

tonelada. 

i·V'~: 1-1 

ANEXO 38 

CRECI~IENTO MEDIO 
ANUAL ( 1965 .. 77). ·. 

NACIONAL ESTATAL 

% % 

9.56 14.29 



A 11 o 

TOTAL ESTATAL· 

CONSUMO HUMANO 

AIULON 
ALMEJA 

ATUN 
BARRILETE 

'ª""• "'" l"S: 

CABRILLA 

CAMARON 

CAZON 

HUACHINANGO 
JUREL 

LANGOSTA 

MERO 

PARGO 

SARDINA 

SIERRA 

TIBURON 
TORTUGA 

· IAI S:TA nr: TIAll-

ANCHOVETA 

ANEXO 39 

voLUlfEN oE EXl'LoH~t8" F~sauAt~11cPb.4Fi~~l~,~~Rl'RINc(rALEs tToNs.) 
- · 19 . 9 o y· . . 65' 1 7 . ' l975 . 1H7" · . · . 

1965 s 1970 s U75 s 1977 s 

10,802 100 28,068 100 60 ,518 100 53 ,635 100 

9,255 85.7 23,087 82.3 34 ,228 56.7 29,733 55,4 

21 0...!9 2 ,292 8.17 575 0.95 l,965 3 .61i 

- - 150 - 114 0.18 526 0,98 

1,735 16.06 5,472 19.49 3,860 6.37 2,710 5.05 
1,477 13.67 3,128 ll.14 l ,564 2.58 379 0.71 

- - '" n nQ ~l>C n "'i; '"" n ~n 

74 0.68 145 0.52 44 0.00 165 0.30 
42 0.39 45 0.16 286 0.47 338 0.63 

308 2.84 43 o .15 220 0.36 292 0.54 

175 1.62 ·J37 0.49 262 o '3 \Q<t 
n "'" 

119 1.10 2 0.01 ll8 0.19 - 371 0.69 

- - 471 1.67 255 0.42 1,026 l.91 

- - 36 0.13 684 J.13 537 1.00 

- - 74 0.26 252 0.42 206 o .38 
- - 8,876 31.62 20,579 34.00 16.362 30.5() 

4 .522 41.86 169 0.60 l 022 1.119 "'"" 1 no 

371 3.43 62 0.22 l 06l l.76 863 l. 61 
116 1.07 533 1.89 Jl9 0.20 - 302 O. Sil 

20 o 10 .u· D 17 2.826 • lii7 - -

- - - - - - - -
FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROt~O SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PLAN DE OESA 

- AROLLO ESTATAL. 1979. 



ANEXO 39 -A 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
VOLUMEN DE EXPLOTACION PESQUERA POR ESPECIES PRINCIPALES (TONS.) 

1965, 1970. 1975 y 1977. 

CURVIHA - - 45 o .16 - - 157 0.29 

BONITO 92 0.85 - - - - - -
OTRAS 276 - 124 - - - 1,789 3.34 

PARA USO 
INDUSTRIAL 1,54 7 14.33 4,981 l 7. 75 26,290 43.35 23,902 44.56 

SARDINA - - - - - - - . -
HARINA DE PESCADO 1,218 ll.27 3,774 13. 45 22. 82 4 37. 71 20,629 38.46 

ACEITE DE PESCADO 192 l. 78 151 0.53 - - - -
PIEL DE TIBURON 39 0.36 60 0.21 - - - -
HIGADO DE·TIBURON 59 0.55 71 0.25 - - 36 0.06 

ALETA DE TIBURON - - - - 23 0.03 38 0.07 

ANCHOVETA - - 590 2. 10 1. 954 3.23 82 0.15 

CONCHA DE ABULON - - 74 0.26 52 0.08 1,482 2. 76 
MARISCOS VARIOS - - - - 218 0.36 190 3.54 

PESCADO N/E - - - - 745 l. 23 795 l. 48 

OTRAS 39 0.36 261 0.92 476 0.78 610 1.14 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOHICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PLAN DE DE 
SARROLLO ESTATAL. SECTOR PESCA. 1979. 



. AROS 

1965 

1970 

1975 

1977 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
VALOR DE LA P.RODUCCIDN NACIONAL Y ESTATAL DEL SECTOR PESCA 

~1965, 1970, 1976 y 1977-

(A PRECIOS CORRIENTES DE. 1970) 

V A L O R D E LA P R O D u c c I O Nl/ PARTICIPACION 
DEL VALOR DE LA 

i PRODUCCION ESTA-
NACIONAL 1 6.u ESTATAL ~2_¡ TAL EN LA NAL.(%) ' 1 

730 100.00 23 100.00 - 3.15 

1'135 55.48 62 169.57 5.46 

2' 36 7 224.25 109 373.91 4.60 

4' 992 583.84 278 1108.70 5.57 

ANEXO 40 

CRECIMIENTO MEDIO 
AN llAI 1J ( Q6 5 -197.71 

NACIONAL ESTATAL 

% % 

17.38 23.08 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PLAN DE DESARROLLO 
ESTATAL. 1979. 

1/.-
2/.
!!. -

Millones de pesos. 
Incremento real en términos porcentuales. 

'ª''""" 'º" la "'"''ª ". ~ . 1 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CAPACIDAD INSTALADA 

1979 

MUNICIPIO, LOCALIDAD Y RAZON SOCIAL PROCESO 

LA PAZ.- LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. ENTERO 
PRODUCTOS PESQUEROS DE LA - FILETEADO 
PAZ, S.A. DE C.V. REBANADOS 

REDUCCION 

ANEXO 41 

CAPACIDAD 
SECTOR INSTALADA 

TONS/DIA 

PUBLICO 20 
20 
20 

5 

FCO. CONGELA 4llllr 
DO - PRIVADO 20 

LA PAZ.- LA PAZ, B. CALIFORNIA SUR. 
CONGELADORA Y EMPACADORA DE 
LA PAZ, S.A. 

LA PAZ.- LA PAZ, B. CALIFORNIA SUR. 
PESCADERIA SANITARIA, S.A. 

COCIDACONG. PRIVADO 
FILETEADO 
CONGELADO 

ENHIELADO PRIVADO 

20 
35 

90 

60 

LA PAZ.- CABO SN. LUCAS, B. CALIFOR- FILETEADO PRIVADO 16 
NIA SUR. COMPAÑIA DE PRODU~ ENLATADO 12 
TOS MARINOS S. DE R.L. REDUCTORA 5 

COMONDU.- PTO. SN. CARLOS, B. CALI-- ENLATADO 
FORNIA SUR. CONSERVADORA- REDUCCION 
DE SAN CARLOS, S.A. DE C.V. 

COMONOU.- PTO. ADOLFO LOPEZ MATEOS,- ENLATADO 
B.C.S. PRODUCTOS PESQUEROS ENLATADO 
DE MATANCITAS, S.A. DE C.V. COGEDORA 

REDUCCION 

COMONDU.- PTO. SN. CARLOS, B.C.S., - REDUCCION 
CIA INDUSTRIAL PESQUERA DE 
SAN CARLOS, S.A. DE C.V. 

PRIVADO 

PUBLICO 

PRIVADO 

150 

so 

300 
12 

5 

288 

96 

FUENTE: DELEGACION FEDERAL DE PESCA EN B.C.S., PLADES, SECTOR PESCA 
B. C. S. , 19 79. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CAPACIDAD INSTALADA 

1979 

ANEXO 41-A 

CAPACIDAD 
MUNICIPIO, LOCALIDAD Y RAZON SOCIAL PROCESO SECTOR INSTALADA 

TONS/DIA 

COMONDU.- PTO. S . .\N CARLOS, B.C.S. EM EMPACADORA PRIVADO 25 
PACADORA SAN CARLOS, S.A.7 
DE C.V. 

COMONDU.- PTO. SN. CARLOS B.C.S. CON EMPACADORA PRIVADO· 
SERVAOORA DE MARISCOS, S.A. CONGELADOR¡ 
DE C.V. FILETEADO 

COMONOU.- PTO. ALCATRAZ, B.C.S. ROSH ENLATADO PRIVADO 
INDUSTRIAL, S.A. REOUCCION 

2 
30 
10 

40 
720 

COMONDU.- PTO. ALCATRAZ, B.t.S., LA- ENLATADO COOPERA- 55 
MARITIMA, S.A. DE C.V. (ES' TIVO 
TA ARRENDADA ALA S.C.P.P.--;-
DEL MARPATRIMONIAL DE LAS- REDUCCION 
200 MILLAS L.E.A. S.C.L. 

MULEGE.- BAHIA ASUNCION, B.C.S., SOC. ENLATADO 8 
COOPERATIVA DE PROD. PESQUE- FILETEADO COOPERA- 2 
RA LEYES DE REFORMA, S.C.L. COCEDORA TIVO 8 

~ULEGE.- BAHIA TORTUGAS, B.C.S. PRO-- ENLATADO PUBLICO 12 
DUCTOS PESQUEROS DE BAHIA - FILETEADO 2 
TORTUGAS, S.A. DE C.V. 

. ... Ji 

~ULEGE.- BAHIA ASUNCION, B.C.S. SOC. 
COOP. PROD. PESQUERA, CALI F. 
DE SAN IGNACIO, S.C.L. F.ILETEADO COOPERA- 10 

TIVQ 

'IULEGE.- LA BOCANA, B. C. S·., SOCIEDAD ENLATADO COOPERA-
COOP. PROD. PESQ. PROGRESO, CONGELADO T IVO 3 
S. C .L. 

MULEGE.- PUNl;A ABREOJOS, B .C. S., soc. ENLATADO 
COOP. PROD. PESQ. PUNTA ABRE CONGELADO COOPERA-
OJOS, S.C.L. - FILETEADO TIVO 5 

~ULEGE.- STA. RO SALIA, B.C. S. CIA. - CORTE ENTERO PRIVADO 300 
IND. PESQ. DE B.CFA., S.A. - PARA ENLATA-
DE c.v. DO 

T o T A L 2,569 

FUENTE: DELEGACION FEDERAL DE PESCA EN B.C.S., PLADES, SECTOR PESCA, 
B.C.S. 1979. 



AliO 

19 71 

1972 

1973 

1974 

ANEXO 42 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
MONTO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

IMTI 1 nNFC:: nF PFc:;nc:;\ 

INVERSION DEL SECTOR 

INDUSTRIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
CONVENTO UNICO DE COOROINACION 
TURISMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMON. Y DEFENSA 

INDUSTR[ AL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
CONVENIO UNICO DE COORDINACIDN 
TURISMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMON. Y DEFENSA 

INDUSTRIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
CONVENIO UNICO DE COORDINACION 
TURISMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMON. Y DEFENSA 

INDUSTRIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
CONVENIO UNICO DE COORDINACION 
TURISMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADHON. Y DEFENSA 

INVERSION 
TOTAL 

ESTATAL 

297.3 

349.l 

600.3 

513.9 

100 .o 
30.0 
8.0 

Sl. 5 
10. 2 

. 3 

100. D 
15. l 
14.3 
58. l 

8. 7 

3.8 

100 .o 
14.4 
20.9 
44.0 
20. 5 

• 2 

100.0 

14.5 
14.2 
38.8 
29 .o 

.02 
3.5 

FUENTE: COHITE PROMOTÓR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE B.C.S. PLAN DE 
DESARROLLO ESTATAL. 1979. 



AÑO 

1975 

1976 

1977 

19 78 

ANEXO 42-A 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
MONTO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

(MILLONES DE PESOS) 

INVERSION DEL SECTOR 

INDUSTRIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
CONVENIO UNICO DE COORDINACION 
TURISMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMON. Y DEFENSA 

INDUSTRIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
TURISMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMON. Y DEFENSA 
CONVENIO UNICO DE COORDINACION. 

INDUSTRIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
CONVENIO UNICO DE COORD1NACION 
TtJ RI SMO 
EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMON. Y DEFENSA 

INDUSTRIAL 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
AGROPECUARIO Y FORESTAL 
PESCA 
COMERCIO 
TURISMO 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
C:llMll 1Q71 A 1 Q7A 

INVERSION 
TOTAL 

ESTATAL 

691.0 

542.7 

671. 8 

100.0 
27.0 
15.2 
29.7 
23.6 

2.5 
2.0 

100.0 
26.4 
23 .9 
19. 2 
22.7 
6.4 
l. 4 

100.0 

26.9 
17.9 
15.5 
31.0 
8.7 

1'235.56:3 100.0 

59.3 
• 3 

10.2 
17 .o 

.5 

1.6 
4.1 
7~0 

11.•go1 7 1nn n 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. PLAN DE DESARROLLO ESTATAL, 1979. 



. 
e o N c E p T o 

GASTO CORRIENTE 

ADMINI STRAC ION 

TRANSFERENCIAS 

OTROS 

GASTO DE CAPITAL 
INY. FISICAS Y· 
FINANCIERAS 
GASTOS DE PROMOCION 
Y FOMENTO 

CANCELACION DE PASIVO 

EGRESOS TOTALES 

ESTADO DE BAJA CALIFORNI'A SUR 
CLASIFICACION DEL GASTO PUBLICO ESTATAL 

1970 - 1976 
(HILES DE PESOSl 

1970 1971 . 1972 1973 1974 1975 

45,880 51,742 41,243 54,654 107. 331 161,489 

27,178 29 .955 22,790 28,528 53 ,034 90,184 

16 ,087 19 .338 15,752 22 ,115 46,621 57,702 

2,615 2,449 2. 70_1 4,021 7,676 13;598 

27 ,508 20.608 13,072 14,522 29,513 25,298 

26,597 18.502 11.198 13,084 26.685 19,953 

911 2 .116 1,874 1,438 2,828 5,345 

14,226 6,533 13,883 11, 856 18,306 16,294 

87,614 88,893 68,198 81,032 155,150 203,081 

ANEXO 4 3 

1976 1970/ 76 

215. 58~ 360.0 

124,427 357.8 

69. 655 330.0 

21,49¡ 722. l 

23.20' ( 15. 7) 

17. 99( (32.4) 

s.21 472 .2 

15. 5 7t 9.5 

254,362 190.3 

FUENTE: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PLADES, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR, 1979. COPRODE. 

~/.-Los paréntesis ind1~an decremento. 



ANEXO 44 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CREDITOS CONCEDIDOS POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

COOPERATIVO S.A. DE C.V. DE 1973 A 1977 
PESCA 

CREDITOS VARIACION 1973-1977 
AÑOS CONCEDIDOS 

ABS. " ,. 

1973 3'290,021.00 

1974 2'057,786.15 -2 '270 ,021.00 -69.00 

1975 2'596,442.35 

1976 1'378,482.00 

1977 1'020,000.00 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR, PLAN DE DESARROLLO -
ESTATAL, 1979. 



CAPACIDAD A 
KJONELAJE) l 9 6 4 . 

ABS. REL 

.HASTA 3 173 90.lC 

DE 3- 10 9 4.6S 

DE 10- 50 7 3.65 

DE 50-100 2 1.04 

DE 100-MAS l 0.52 

T O T A L 192 100.0( 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
FLOTA PESQUERA EXISTENTE 

1964. 1965. 1966. 1970 y 1978 

Ñ o 
l 9 6 5 l 9 6 6 l 9 

ABS. REL ABS. REL ABS. 

199 87 .67 171 90.95 380 

14 6.17 8 4 .. 2.6 3 

10 4.40 6 3.19 2 

2 0.88 3 1.60 5 

2 0.88 - - 2 

227 ~ºº. 00 188 ~ºº. 00 392 

ANEXO 45 

s 
7 o l 9 7 8 

REL ABS. REL 

96.9~ 895 9.6113 

o. 77 

0.51 

1.27 

0.51 36 3.87 

100.DC 931 ~ºº.oc 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL. 1979. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA 

1978 

e L A s I F. l c A C 1 O N C A N T 
ABSOLUTA 

TRAMPAS LANGOSTERASl/ s.525 
REDES Y TARRAYAS DE DIFERENTES TIPOS 
Y HEDillAS 1.241 

CHINCHORROS 340 

CIMBRAS 266 

EQUIPO DE BUCEO 175 

T O T A L 10,547 

ANEXO 46 

I D A D 
RELATIVA 

80.83 

11. 77 

3.22 

2.52 

1.66 

100.00 

FUENTE: COHITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOHICO DE. BAJA 
CALIFORNIA SUR. PLAN DE DESARROLLO ESTATAL. SECTOR -
PES CA • 19 7 9 . 

1/.- Implementos de artes de pesca (piolas. anzuelos. recibas, 
cables de acero y tablas de arrastre). 



AROS 

196o!J 

19651' 

191011 

1975l.J 

1976lJ 

197711 

1978~ 

ANEXO 47 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y VALOR DE LA PRODUCCION 

IHDUSTRIAL, 1960 1978. 

ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO TASA MEDIA DE CRECI VALOR DE LA PRODUC 
CENSADOS PROMEDIO MIENTO ANUAL (%) - CION (MILES 

c:nc:I ' 
DE PE--

215 2,466 - 117.714 

32 7 3,270 5.8 2 86 1o1 

277 JI 1.? 1. 
" 7 

<: 1 <: a?<: 

288 4. 79 5 2.0 1'000,126 

323 4,970 3.9 1'172,042 

361 5,634 13,4 1 1 851,087 

392 6,603 17.2 1'902,062 

FUENTE: COM!TE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECDNOMICO DE SAJA CALIFORNIA SUR. PLAN DE 
DESARROLLO ESTATAL, SECTOR INDUSTRIAL. 1979. 

1/.- Datos Censales. 
[/-.-Elaborados con datos de dependencias oficiales y encuestas realizadas. 



MIEXO 48 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ESTABLECIMIERTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD. PERSONAL OCUPADO Y 
VALOR DE LA PRODUCCION ANUAL 1978. 

CLASE DE ACTI V IDAO E~l?R~ PERSONAL VALOR DE 
SAS OCUPADO LA PROD.li --------------------------------------------------------------------

INDUSTRIA DE TRANSfORMACION 
Matanza de ganado _ 8 
Prep .• conservación y enlatado de carnes 2 
Pasteur., rehidrataci6n y emb. de leche 2 
Prep., conserv. y envasado de frutas y legum. 4 
Fabric. de salsas y sopas enlat. y sim'ilares l 
Conserv. y enlat. de pescados y mariscos 25 
Molino de trigo 3 
Molienda de nixtamal 2 
Tostado y molienda de café 4 
Fabricación de pan y pasteles 44 
Fabricación de tortillas 31 
Fabricación de aceites y otros derivados veg. l 
Fabricación de hielo 7 
Fabrica~ión de helados y paletas 15 
Fab. de prod. alimenticios para animales 2 
Fab. de otros productos alimenticios · 7 
Elab. de vinos y aguardientes de uvas 2 
Elab. de refrescos y aguas gaseosas y purif. 5 
Despepite y empaque de algodón 9 
Fab. de puertas. ventanas closets y otros 34 
Fab. de muebles especialmente de madera 11 
Fab. de lámparas y persianas 2 
Fab. de colchones, almohadas y cojines 3 
Fab. de cartón, láminas de cartón, cartoncillo 1 
Confeccjón ropa exterior y excepto camisas 9 
Ed. de periódicos y revistas 5 
Imprenta, litograffa y encuadernación 15 
Fab. de fotograbados y clichés y otras 1 
Curtido y acabado de cuero y piel 1 
Fab. de productos de cuero, piel y sucedáneos 1 
Vulcanización de llantas y c~maras 3 
Fab. y mezcla de insecticidas y otros plaguic~ 1 
Fab. de ladrillos, tabiques y otros mat.const. 26 
Fab. de cemento hidr!ulico 2 
Fabricación de cal 2 
Fab. de produc. de mármol y otras piedras 7 
Fab. de mosafcos, tubos, bloques y otros matles. 25 
Cerrajerf as 2 
Fab. de cortinas, puertas metálicas y trab. 38 
Fab. de estruc. para la construc. y tanques met. 3 
Fab. por fundición y moldeo de piezas metálicas 1 
Enzamble de part. y pi.ezas de refac. p/eq.elc. 3 
Construc., reconstruc. y rep. de embarcaciones 3 

76 
5 

43 
357 , 

I 

2 ·ººº 58 
8 

44 
176 

95 
56 
27 
53 
14 
24 
13 

134 
517 

73 
44 

8 
18 
11 
72 
60 
60 

4 
10 

9 
29 

8 
78 
23 
38 
15 

100 
7 

106 
35 
40 

117 
51 

225,423 
720 

27,335 
237,654 

105 
202, 100 

33,111 
340 

6,000 
7,480 
3 • 8.75 
1, 775 
4,500 
1,750 
4,000 

245 
100 

13,000 
545,212 

2,500 
1,600 

300 
1,700 
1,080 
2,059 
1,500 
1,500 

450 
90 
95 

470 
5,402 
1, 900 

35,438 
1,600 

270 
4,200 

210 
4,040 
3. 300 
5,009 

13,126 
9,550 



CLASE DE ACTIVIDAD 

INDUSTRIA EXTRACTIVA: 
Extrae. y benef. miner. ind. metáltcos no 
ferro. 
Extracct6n de piedra caliza 
Extracci6n de yeso 

_Extracci6n de arena y grava 
Explotac10n de yacimientos de sal y salinas 

ANEXO 48-A 

EMPRE PERSONAL VALOR DE LA 
. sAS:- .. OCUPADO PROOUCCION 

l 
3 
3 
3. 
5 

392 

433 
30 

185 
31 

l,195 
6, 603 

36,962 
2,200 

66,000 
780 

378,600 

FUENTE: COHITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECOHOMICO DE BAJA CALIFOR
. NIA SUR, PLAN DE DESARROLLO ESTATAL, SECTOR INDUSTRIAL. 1979. 

l/.- Miles de pesos. 



ESTA 
AAOS BLECT-

MIENTO~ 

1950 303 

1955 449 

1960 667 

1965 956 

197.0 1,387 

1975 2,012 

1980 2,915 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

1950 - 1980 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE: 

1950-1975 1960-198> 1960-1965 1965-1970 1970-1975 

7 .8 :t: 7.6 s 7. 5 :t: 7. 7 :t: 7.7 s 

ANEXO 49 

1975-198> 

7.7 s 



ANEXO 50 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTUAL QUE ABSORBE EL SECTOR COMERCIO 

1960 1980 

P.E.A.1/ TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 
AROS 

-x.Y 1975-80~ ESTATAL SECTOR 1960-80 1960-75 1960-65 1965-70 1970-75 

1960 25,941 1,509 5.8 
' 1965 2,538 

1970 34,850 3,642 10.5 6.9 % 8.1 % 11.0 % 7.5 % 5. 9 % 3.5 % 

1975 4,846 

1980 69 ,954 5,747 8.2 

FUENTE: IV, V Y VI CENSOS COMERCIALES. PLAN DE DESARROLLO ESTATAL, SECTOR COMERCIO. COMITE 
PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 1979. 

1/.- S1gnifica poblaci6n económicamente activa. 
2/.- Porcentaje de la P.E.A. estatal que absorbe el Sector Comercio. 
!J.- Estimaci6n. 



S E C T O R 

TERCIARIO 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
INGRESOS DEL SECTOR TERCIARIO.!/ Y PARTICIPACION OEL COMERCIO 

1960. 1970 y 1975 
(HILES DE PESOS} 

l 9 6 o 1 9 1 a l 

231.1 633.5 53.7 1'331.4 12.38 

ANEXO 51 

17.07 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y DIAGNOSTICO SECTORIAL DE COMERCIO. PLAN DE DESARROLLO 
ESTATAL. SECTOR COMERCIO. COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE B.C.S. 
1979. 

1/.- Comprende b4s1camente comer~1o~urismo. 
T_./.- Calculado con la f6rmula /"' ~- 1 

. ""' 



ANEXO 52 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
PRINCIPALES RAMAS COMERCIALES, ESTABLECIMIENTOS Y 

VENTAS N ET ASl/ 
-1979-

ESTABLECIMIENTO' VENTAS NETAS?../ 
R A H A s ABS. % ABS. "' ,,. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 799 57.6 234,023 36.9 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44 3.2 76,443 12 .1 

ARTICULOS PARA EL HOGAR 44 3.2 40 ,565 6.4 

PRENDAS DE VESTIR 165 11. 9 40,253 6.4 

HAT.ERIALES PARA CONSJRUCCION 23 l. 7 35,442 5.6 

BEBIDAS 22 .l.6 20-188 3.2 
MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, HE RRAKI ENl AS 
Y ACCESORIOS. 12 0.9 17, 116 2.7 
PRODUCTOS ALIHENTICIOS AGRICOLAS NO 
ELABORADOS 46 3.3 2. 79 5 . 4 

T O T A L 1,387 loo .a 633,537 100.0 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL SECTOR COMERCIO. 1979. 

1/.- Unicamente se consideran las principales ramas comerciales. 
'[_/.- Miles de pesos. 



AROS 

1960 

1970 

1980 

ANEXO 53 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE OCUPA EL SECTOR TURISMO 

1960 - 1980 

P.E.A.J.J TASA DE CRECIMIENTO ANUAL-ª/ 

ESTATAL SECTOR xll 1960/ BO 1960/70 1970/80 

25,941 4. 152 16. o 

34. 050 6,488 18.6 5.9 4.6 7.2 

69,954 13 .011 18.6 

FUENTE: COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. PLAN DE DESARROLLO ESTATAL, 1979. 

1/.- Poblaci6n económicamente activa. 
~/.-Porcentaje de la P.E.A. estatal que absorbe el sector. 
1/.- Se refiere a la tasa de crecimiento del sector. 



TIPC 

HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT. 
HT 
HT 

HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 

ANEXO 54 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

INVERSIOH FlSICA EH HOTELES, HOTELES, CASAS OE HUESPEDES, APARTAMENTOS Y CAMPOS 
PARA CASAS RODANTES l 9 7 9 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

H O M B R E . L cO C A L.I Z A C 1 O N FECHA DE lNICIACION l N ·V E R S l O 

PERLA . LA PAZ OCTUBRE DE 1940 l5 1 4B4,032.00 
LOS ARCOS " . NOVIEMBRE DE 1952 . 69 '000 ·ººº·ºº 
RCHO. BUENA VISTA LOS BARRILES DICIEMBRE DE 1954 23

1
045 ·ººº. ºº 

PALENCIA LA PAZ ENERO DE 1955 715,000.00 
CENTRAL . " FEBRERO DE 1955 1 'B00,160.00 
YENEKA • " NOVIEMBRE DE 1955 2'257,000.00 

PALMILLA SAN JOSE DEL CABO OCTUBRE DE 1957 10 '000,000. 00 
CABO SAN. LUCAS . • .. • ENERO DE 1962 37!122 ,678. 00 
MANSION GUADALAJARA LA PAZ JUN 10 DE 1962 l • 5 90 ·ººº. 00 
HACIENDA CABO SAN 1.UCAS DICIEMBRE DE 1963 20 '126,214.00 
CALIFORNIA LA PAZ AGOSTO DE 1966 1'777,000.00 

PRADO . . SEPTIEMBRE DE 1966 9 '380 ·ººº·ºº 
PUNTA COLORADA LOS BARRILES DICIEHBRE DE 1966 J 'S00,000.00 
LA POSADA LA PAZ ENERO DE 1967 3'340,000.0Q 
CALAFIA • • NOVIEMBRE DE 1967 3'497,238.00 
PUNTA PESCADERO LOS BARRILES JULIO DE 196B 5 1 386 ,624. 00 
LA PURISIMA LA PAZ MAYO DE 1969 9 1 586 ,800 ·ªº 
POSADA SAN MIGUEL • . " . . 3 1 852,000.00 
PENINSULAR • . • . • 915. 000. ºº 
SAN CARLOS COMONDU OCTUBRE DE 1966 l'580,000.00 

S U B T O T A L 225'954,746.00 

FUENTE: DIRECC!ON Y DELEGACION FEDERAL Df TURISMO EN El ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PLADES DE B;C.S. 1979. COHITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONO~lCO DEL E~TADO, 

N 



~IPO 

TR 
HT 
HT 
HT 
HT 
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CH 
HT 
HT 
AP 
HT 
CH 
CH 
HT 
HT 
HT 

HT 
AP 
AP 

ANEXO 54-A 
ESTADO DE BAJA .CALIFORNIA SUR 

INVERSION FISICA EN HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, APARTAMENTOS Y CAMPOS PARA 
CASAS RODANTES - 1 9 7 9 -

MUNICIPIO DE LA PAZ 

NOMBRE L.O·C·A L LZ.A C I O N FECl!A DE INICIACION I H VERSIO N 

EL CARDON LA PAZ ABRIL· DE 19 70 _865-000.00 
PLAYA HERMOSA LOS BARRILES HAYO DE 1970 600,000.00 
MAR DE CORTEZ CABO SAN LUCAS HAYO DE 1971 2'346.862.00 
FINISTERRA 11 . M AGOSTO DE 19 71 44•000.000.00 
MI RANCHITO 11 .. " OCTUBRE DE 1971 830 ·ººº .oo 
POSADAS DE LA MISION LA PAZ ENERO DE 19 72 2 '308,000.00 
POSADAS SAN MIGUEL 11 11 ABRIL DE 1972 880,000.00 
HOSTERIA DEL CONVENTO " • OCTUBRE DE 1972 3 '606.200.00 
COLLI SAN JOSE DEL CABO NOVIEMBRE DE 1972 964,8Bl.OO 
EDELHIRA LA PAZ ENERO DE 1973 l '135 , 5 DO. 00 
REFORMA 11 11 SEPT I EHBRE OE 1973 890 ·ººº. 00 
PLAYA I " 11 OCTUBRE OE 1973 650.300.00 
FLORES " " NOV IEHBRE DE 1973 509, 182 ·ºº 
YOYA " • NOVIEMBRE DE 1973 690,000.00 
CLARK . • MARZO DE 1974 1'500,000.00 
POSADA DEL CABO. CABO SAN LUCAS MARZO DE i974 36'646,600.00 
SOLil4AR 11 . 11 MAYO DE 1974 lR '.426 ~no nn 
CHALET LAS ROSAS LA Pl\Z JULIO DE 1974 6'790,600.00 
MORA . 11 NOVIEMBRE OE 1974 3'200,000.00 

146'839,425 ·ºº 
FUENTE: OIRECCION Y DELEGACION FEDERAL DE TURISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PLAOES 

DE e.c.s. 1979. COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL E~TADO. 



ANEXO 54-B 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

INVERSION FISICA EN HOTELES, HOTELES, CASAS DE HUESPEDES, APARTAMENTOS Y CAJ1POS PARA CASAS 
RODANTES. l 9 7 9 HUNICIPIO DE LA PAZ 

ll"IPO N O M B R E LOCALI ZACION FECHA DE INICIACION I N V E R S I O N 
CH ANITA LA PAZ DICIEMBRE DE 1974 l '280·,000.00 
CH LAGUNA LA RIBERA EN ERO DE 1975 500,000.00 

HT BRENOA LA PAZ HARZO DE 1975 2'931 ,300.00 

HT PALMAS DE CORTEZ L:OS BARRILES MAYO DE 1975 1'713,905.00 

HT HISIONES DE LA PAZ LA PAZ JULIO DE 1975 29 '578,200.00 

HT LA ALDEA . . AGOSTO OE 1975 l '240,000.00 
HT LORY • . AGOSTO DE 1975 2°800,000,00 
HT HAR IA DOLORES . • AGOSTO DE .1975 641,480.00 

AP QUINTA 'MARIA . " OCTUBRE DE 1975 1'000,000.00 
AP SUITES HARCELA .. " NOVIEMBRE DE 1975 240,000.00 

HT SONORA • . MARZO DE 1976 2 '003,000.00 

HT GARDENIAS . " HARZO OE 1976 14'000,000.00 

HT El PRINCIPE . " JUNIO DE 1976 5'000,000.00 
CH PLAYA II . • JUNIO DE 1976 485, 120 ·ºº 
HT OLGUIN . . JUNIO DE 1976 1'000,000.00 
HT CLUB SPA. BUENA VISTA LOS BARRILES JUNIO OE 1976 7 ·000,000.00 
HT SANTANA LA PAZ . JULIO DE 1976 1'939,000.00 
HT HYATT BAJA SAN JOSE DEL CABO NOVIEMBRE DE 1976 

75 'ººº· ººº· ºº 
HT EL PALOMAR SANTIAGO DICIEMBRE OE 1976 475 ·ººº ·ºº 
HT ECONHOTEL LA PAZ MARZO DE 1977 47'079,200.00 
HT TNIN DOLPHIN CABO SAN LUCAS OCTUBRE OE 1977 45'000,000.00 
HT GRAN HOTEL BAJA LA PAZ " . 1978 140 '000,000.00 
HT EL PRESIDENTE SUR . . " . 1978 55'222,404.00 

s U B T o T A L 436 1 128,609.00 
T O T A L 808'922,780,00 

FUENTE: OIRECCION Y DELEG. FEO. DE TUR, EN El EOO. DE B.C.S. PLADfS DE B.C.S. 1979 C(V>!ITE PROM. DE()[$. SOC. ~EL EDO. 



TIPO 

HT 
HT 
HT 
CH 
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HT 
HT 

HT 
HT 
HT 
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tSTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
JNYERSIOH FISICA EN HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, APARTAMENTOS Y CAMPOS PARA 

CASAS RODANTES -1 9 7 9-
(MUNICIPIO DE HULEGE) 

NOMBRE L O C A L I Z A C I O N FECHA DE INICIACION I N Y E R S I O 

MULEGE MULEGE Ar::nsro DE 1961 6'2"?.nnn nn 
VIEJA HACIENDA MULEGE OCTUBRE DE 1964 3'300,000.00 

SERENIDAD HULE GE JUN 10 DE 1965 7'050,000.00 

LUQUE SANTA ROSALIA NOVIEMBRE DE. 1966 435,000.00 

DEL REAL SANTA ROSALIA AGOSTO DE 1970 565,000.00 

DUNAS GRO NEGRO SEPTIEMBRE DE 1971 2 '392,500.00 

BLANCO Y NEGRO SANTA ROSALIA FEBRERO DE 1973 350,000.00 

ANITA 11 11 MAYO DE 1973 225,000.00 
EL PRESIDENTE SAN IGNACIO NOVIEMBRE DE 1973 26'000,000.00 

EL PRESIDENTE GRO. NEGRO NOVIEMBRE DE 1973 25'000,000.00 

TERRAZAS MULEGE FEBRERO DE 1974 2'230,000.00 

SAN IGNACIO SAN IGNACIO JULIO DE 1974 530,000.00 

PLAYA SANTA RO SALIA ENERO DE 1975 806,000.00 

EL CENTRAL SANTA RO SALIA ENERO DE 1975 1'020,000.00 

EL MORRO SANTA ROSALIA OCTUBRE DE 1975 4' 500 ·ººº ·ºª 
LAS CASITAS HULE GE ABRIL DE 1976 808,000.00 
BAJA SUR GRO. NEGRO ABRIL DE 1976 1 1 325,000.00 

VICTOR STA. ROSALIA JULIO DE 1976 220,000.00 

T o T A L 83'008,500.00 

N 

FUENTE: DIRECCION Y DELEGACION FEDERAL DE TURISMO EN EL EDO. DE B.C.S. CITADO EN EL PLAH DE DES~ 
RROLLO ESTATAL DE B.C.S. DE 1979. 



ANEXO 54.D 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
INVERSIOH FISICA EN HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, APARTAMENTOS Y CAMPOS PARA 

CASAS RODANTES 1 9 7 9 -
{MUNICIPIO DE COMONDU) 

TIPO N O M B R E L O C A L 1 Z A C 1 O N FECHA DE INICIACION 1 N V E R S I O N 

HT OAISIS LO RETO NOVIEMBRE DE 1962 8' 000 ·ººº .00 
HT SANTO DOMINGO CD. CONSTITUC ION AGOSTO DE 1966 468,900.00 

HT CASINO CD. CONSTITUCION FEBRERO DE 1967 1'066,000.00 

HT EL ,¡> R~S.IDENTE LO RETO SEPTIEMBRE DE 1971 16 '278,000. 00 

MT SAL VAT i,E RRA : LORETO ENERO DE 1973 1'675,000.00 

HT JULIA .. : CD:· CONSTITUCION ENERO DE· 1974 4nn i:;nn nn 

HT MARI BEL CD. CONSTITUCION FEBRERO DE 1974 5'100 300.00 

HT OLIMP ICO CD. CONSTITUCION MARZO DE 1974 180,000.00 

HT REFORMA CD. CONSTITUCION ABRIL DE 1974 998,000.00 

MT FRAY JUNIPERO SERRA LO RETO SEPTIEMBRE DE 1974 1'450,000.00 

CH SAN MARTIN LORETO SEPTIEMBRE DE 1974 490,000.00 

HT CONCHITA CD. CONST ITUCION DICIEMBRE DE 1974 6 1 200 • 000. 00 

HT MISION DE LORETO LORETO NOVIEMBRE DE 1977 10,000,000.00 

HT CLUB DEP. DE VUELOS LORETO NOVIEMBRE DEI 1977 7. 700 ·ººº· 00 
HT DAVIS LO RETO NOVIEMBRE DEl 1977 300,000.00 

T o T A L 60 1 306. 700. 00 

FUENTE: DIRECCION Y DELEGACION FEDERAL DE TURISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. CITADO 
EN EL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DE B.C.S. DE 1979. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CREDITOS OTORGADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GARANTIA V FOMENTO Al TURISMO 

- 1979 -

N O . M :B R E D E l MONTO 
INST ITUCION DEL . LOCALIDAD. 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO INTERMEDIARIA CREDITO 
S.A. 

LA PAZ CHALET LAS ROSAS MOBILIARIA REFORMA BCO. MEXICANO,S.A. 3,850 

CIA. DE INVERSIONES 
LA PAZ ECONHOTEL DE B.C.S. UN! BANCO, S.A. 18,000 

EL PRESIDENTE HOTELERA SOC. MEXICANA DE 
LA PAZ (GRAN HOTEL BAJA) CALIMEX, S.A. CREDITO IND., S.A. 83,005 

HOTEL ESCUELA FIDUCIARIA FEDERAL 
LA PAZ HOTEL El PRESIDE~ HOTEL ESC. EN LA PAZ BCO. MEXICANO,S.A. 29,300 

TE}. 

LA PAZ HOTEL GARDENIAS INMOBILIARIA BCO. DEL ATLANTICO 4,000 GARDENIAS, S.A. S.A. 

HOTELES Y TURISMO 
LA PAZ HOTEL LOS ARCOS IJE BAJA CAL IFORN 11 BCO. NACIONAL DE 15,000 

S.A. MEXJCO, S.A. 

LA PAZ HOTEL MISIONES DE MIS ION DE LA PAZ, SOC. MEXICANA DE 16,000 
LA PAZ S.A. CREOITO IND .. S.A. 

LA PAZ TRAILERS PARK PARQUES RECREATIVOS BCO. INDUSTRIAL, 1,500 
TIO ED. S. A. S.A. 

ANEXO 55 

INVERSION 
TOTAL DEL 
INMUEBLE 

6,790.6 

31 ,398. l 

139 ,805 .o 

49,215.0 

10 ,579 .5 

38,274.0 

29 ,578.2 

3,183.0 

FUENTE: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO. PLADES DE B.C.S. 1979. COMITE PROMOTOR DEL DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO DEL ESTADO. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CREDITOS OTORGADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GARANTIA Y FOMENTO At TURISMO 

- 1979 -

N o M B R E D E L INSTITUCION MONTO DEL LOCALIDAD Esi:ABLEC IMI ENTO ACREDITADO INTERMEDIARIA CREOITO 
FINANCIERA DE 

CABO SAN LUCAS HOTEL CABO BELLO INSOLMAR, S. A. FOMENTO IND. S.A. 18,000 

CABO SAN LUCAS HOTEL CABO BELLO INSOLMAR, S. A. BCO. MEXICANO,S.A 43,000 

PUSADA CABO BCO. INTERNACIO--
CABO SAN LUCAS POSADA DEL CABO SAN LUCAS, S.A. NAL, S.A. 18,100 

t'U::>IUJA CABO ::>AN PU:SADA CABU SAN NACIONAL FINANCI~ 
CABO SAN LUCAS LUCAS LUCAS, S.A. RA, S.A. 2,900 

1Mt'UL::OUKA UC.L 
CABO SAN LUCAS HOTEL SOLMAR TERR. SUR, S. A. BCO. MEXICANO,S.A 12,000 

SUBTOTAL 94,000 
ttERMELINDA GARCIA BCO. DE LONDRES 

CO.. CONSTITUCION HOTEL S/N DE GUILLEN Y MEX. S.A. 1.000 
SOC. MEX !CANA DE 

LORETO MISION DE LORETO ENDCH ARIAS GtDrnO r DS:I) !TO TNn " A 3 -mn 

LO RETO HOTEL OASIS GLORIA E. DAVIS 
SOC. MEXICANA DE 
CREDITO IND. S.A. 2,000 

SUBTOTAL 6,300 
oJv_,._ ,.,,,, C.::>t'JIWL/'\ FINANCIERA DE STA. ROSALIA HOTEL EL MORRO AGUILAR AGRIC. TRANS.S.A. l 000 

S U B T O T A L 1,000 

T O T A L 272 ,755 

ANEXO 55-A 

IN'IERSION 
TOTAL DEL 
INHUE BLE 

33,038.4 

44,980.0 

31,416.0 

5,230.6 

38,426.3 

153 ,091.3 

2.607.0 

h ~O? I; 

6,202.3 

15,192.5 

'l. 7ñF. F. 

3,766.6 

652,328.8 

FUENTE: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO. PLADES DE B.C.S. 1979. COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO DEL ESTADO. 



MUNICIPIO i 
LA PAZ 

COMONDU 

MULEGE 

T o 

ESTA~O DE BAJA CALIFORNIA SUR 
OFERTA Y DEMANDA DE HOSPEDAJE 

TURISTICO 1979 

L O C A L I D A D O F E R T A 
CUARTOS "' . 
2,243 77.0 

LA PAZ 1,527 68.1 
LOS BARRILES 38 l. 7 
p. PESCADERO 22 l.C 

BUENA VISTA 68 3.~ 

LA RIBERA 33 l. 5 

SANTIAGO 10 0.4 
SN. JOSE DEL CABO 153 6, E 

CABO SAN LUCAS 392 17. ~ 
391 13. ¿ 

CD. CONSTITUCION 189 48 .• 

LO RETO 202 51.' 
280 9. f 

MULEGE 98 35. e 
STA. RO SALIA 80 28. f 
SAN IGNACIO 34 12. 
GUERRERO NEGRO 68 24 .. 

T A L 2,914 100 .( 

ANEXO 56 

D E H A N D A 
CUARTOS % 

1,542 80 .6 

1,023 66.3 
32 2.1 
20 l. 3 

52 3,4 
23 1.5 

9 0.6 
116 7.5 

267 17.3 
234 12.2 
109 46.6 
125 53.4 
137 7.2 

52 38.0 
49 35 .8 
13 9.5 
23 16. 7 

1,913 100. o 
FUENTE: OIRECCION Y DELEGACION FEDERAL DE TURISMO EN EL ESTADO DE B.C.S. 

PLADES COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO. 1~79, 



ANEXO 5 7 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CANTIDAD Y CAPACIDAD DE TRAILERS PARKS POR MUNICIPIOS 

1978 

TRAILER~ PARKS 
MUNICIPIO LOCALIDAD 

CAMPOS ESPACIOS 

HULEGE HULEGE 3 73 

COHONDU LORETO 1 32 

LA PAZ LA PAZ 1 90 
" 11 CASO SAN LUCA' 1 20 

T O T A L 6 215 

FUENTE: DIRECCION Y DELEGACION FEDERAL DE TURISMO. PLAN DE DE 
SARROLLO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. COMITE PROM[ 
TOR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO, 1979. 



ANEXO 58 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS. BEBIDAS V CENTROS 
NOCTURNOS 

1978 

T I P o D E E S T A B L E C I MIENTO 
MUNICIPIO CENTROS 

TOTAL % RESTAURANTES BARES NOCTURNOS 

MULEGE 22 13.2 22 - -
COMONDU 16 9.6 16 - -
LA PAZ 129 77.2 111 11 7 

T O T A L 167 100.0 149 11 7 

FUENTE: DIRECCION Y DELEGACION FEDERAL DE TURISMO. PLAN DE DESA 
RROLLO ESTAT'AL DE 8.'C:S•.•· 'COMITE PROMOTOR DE DESARROLLO" 
SOCIOECONOMICO, 1979 .. 



ANEXO 59 

ESTADO DE BAJA C.ALlFORNlA SlJR . . . . . . . 
TIPO DE TRANSPORTE VTILIZADO POR LOS PASAJEROS 1970. - J9J9 .. 

A R o s l 9 7 a l 9 7 l l 9 7 2 1 9 7 3 1 9. 7 4 l 9 7 5 l 9 7 6 l 9 7 7 1 9 .. 7 8 l 9 7 9 

MEDIOS DE ;; TRANSPORTES ABS. % ABS. % ABS, % ABS. % ABS, :¡; ABS. ABS. % ABS. % ABS. % ABS. i 
' 

TRANSBORDADOR 50,208 45.~ 68,559 46.~ 110.597 55.l 150,690 58.2 174,109 6Q.. l .153,681 55.4 185,316 57.8 208,601 57.3 ll3,830 50.3 266,229 55.7 

AE'.REO-COMERCIAL 48,864 44.2 66,262 44.S 74,860 37;: 86,097 33.• 94,615 32.:i 100,491 36.2 ll3,ll4 35.3 134,735 37.0 94,892 38.5 165,202 34.6 

AEREO-PRIVADO 9,856 8.9 10,467 7.C 13.151 6.~ 19.440 u 17,869 .6.l iá,746 6.e 17,748 5.5 15,473 4.2 19,524 7.9 27 ,167 5.7 

AUTOTRANSPORTE 11 - .u - l.} - y - l} - ..Y - lJ - .Y - 4,261 l.7 13,497 2.8 

YATES Y BARCOS DE PLACER 1.685 1.5 2,355 u 2,260 . l.l 2,777 l.l 3,143 l. .. 4,481 1.6 4,252 l.3 5,180 l.5 3,920 1.6 . 5,657 1.2 

T o T A L 110 ,613 . 00.l 147,643 100.C Z00,868 loo.e 259,004 100.C 289,736 lOOJ 277,399 100.0 320 ,436 100.0 363,989 00.( 246,427 1 00.0 477, 7S2 00.0 

TURISTAS .ll - 104.169 70.E 187,702 93.1 226,308 87 .~ 271,295 93.E 258,762 93.: 274,453 85,6 3Z6,651 89.7 231.137 93.S 451.948 94:6 

RESIDENTES Y OTROS .J.1 - 43,474 29.1 13.166 6.l 32,696 12.6 18,441 6.1 18,637 6. i . 45,983 14.4 . 37,338 10 .3 15 ,290 6.2 25,804 5.4 

FUENTE: DIRECCION Y DELEGACION DE TURISMO. PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DE a. e. s., l979, 

NOTA: EN DICIEMBRE DE 1973 FUE INAUGURADA LA CARRETERA TRANSPENINSULAR y SE INCREMENTARON LAS RUTAS DE TRANSBORDADORE$, 

11. - No se dispone de información. 
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ANEXO 60 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SIJR 

AFLUENCIA TURISTICA y CAPTACION POR CADA UNA DE LAS TRES ZONAS ·:t 

1973-1978 

T u R r s T A s z o N A s .. 

N o R T E e E H T R s '" 

NACIONALES EXTRANJEROS 
TOPL flAC ION EXTRAtlJEROS T O T A l NALES EXTRAHJ 'I A L N IN ll ES "Oftl H:Dn<:" .. • TOTAL LES ull J 

ABS. % ABS. % A e: % ~' ABS. % ASS. % ABS. % .. % Aw - % ~::i 

51,465 49.4 - ,. 
104,169 52,704 50.6 - - - - - - - .,.. 

" - ; 

226,308 124, 144 54.9 102,164 45.l 53,Q75 23.5 21,900 41.3 31,175 58.7 13.279 31.471 70.3 
' :~ 

" 128,483 56.8 88,965 69.2 39,518 30.8 44,750 19.8 29.7 ~ .. 
'_ ::. 

,'; 
-. ~ 

5 258.762 168,521 65.1 90,241 34.9 83,Q43 32.l 43,772 52. 7 39,271 47.2 119,620 46.2 97,439 81.5 22.131 18.5 56,Q99 21.7 27,31Q 48.7 28,789 51.3 I~~. 

977 326,651 228,530 70.0 98,121 Ja .a 98,742 30.0 65 ,034 65 .9 33,718 34.1 146 ,143 
:~s 

44.7 129 ,621 88. 7 16.522 11.3 81,756 25.l 33,871\ 41.4 47,S81 58.6 . 
>·1 

978 451,948 297,265 65.8 154,683 34,2 ll2.Q7l 24.8 7Ei,6.15 68.4 35,456 31.<i 203,540 45.0 182,BSS 89.8 ZQ,685 10.2 136,337 30.2 37,765 27.7 98,S7Z 72.3 . 

:UENTE: DIRECCION DE TUr.ISK> y DELEGACION FEDERAL EN El ESTADO DE B.c.s. 1979. 
BAJA CALIFORNIA SUR. 



.ANEXO 61 

ARO CAHTIDAD DE VISITNtTES 

1~71 104, 169 

1972 187,702 

1973 226,308 

1974 271,295 

1975 258,762 

1976 274.453 

1977 326,651 

1978 451,948 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
INGRESO TURISTICO 

1971 - 197B 

PROMEDIO DE GASTO DIARIO PRO 
PERMANENCIA POR MEDIO POR PERSOffA INGRESO TOTAL 
PERSONA (DIAS) (PESOS) (MILES DE PESOS) 

1.5 450 . 70'314,075.00 

l. 5 625 175 '970 ,625 .oo 

1.6 750 271 '569,600 ·ºº 
l. 7 850 392 '021.275.00 

l. 7 1125 494'882,325.00 

1.8 1350 370 '457 ,550.00 

1.8 1625 955'454,115.00 

2.0 4000 l.807'792,000.00 

FUENTE: DIRECCION Y DELEGACION DE TURISMO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DE B.C.S.,1979. 

INCREMENTO 
ANUAL 
% 

-
80 .2 

20 .6·· 

19.9 

.5. 7 

6 .1 

19.0 

38.4 
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