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Todos los rfos van al mar, 
y el mar nunca se 1 lena; 
al lugar de donde los rfos vienen 
all~ vuelven para correr de nuevo 

Ecl. 1-7 



INTROOUCCION 

El agua siempre ha sido de gran importancia y utilidad 

para el hombre. Desde que éste apareci6 sobre la Tierra, se ha vis-
to en la necesidad de utilizar este lfnuido, para satisfacer sus 
necesidades personales, adem6s de utilizarlo en varias de las ac-

tividades que real iza. 

Pero el agua no ~6lo es requerida por los seres humanos, 
ya que todos los seres vivos necesitan de el la en menor o mayor can-

tidad para subsistir, por lo que es importante conocer la cantidad 

con que se cuenta (en la medida que sea posible), para lograr una 
adecuada distribuci6n de este recurso, 

Las primeras civilizaciones que florecieron (Egipto, Me-

sopotamia, India, etc.), lo hicieron en las mSrgenes de los rfos, 

que poco a poco pudieron uti 1 izar mejor a través de los conocimien-

tos que respecto a su naturaleza iban adquiriendo, ya que en un 

principio se les consideraba como dioses y eran venerados como ta-

les. El avance del conocimiento, hizo que mejoraran las técnicas 

en todas las actividades econ6micas, lo que se ha traducido en nues-

tros dfas en contaminaci6n y donde la del agua es de gran importan-
cia, ya que es uno de los recursos naturales m§s importantes. 

En este trabajo se pretende dar una visi6n general sobre 
el recurso agua, su distribuci6n y util izaci6n para distintas acti-
vidades econ6micas en el Estado de Baja California Sur, que, como 
se verá poste·r i ormente, por su si tuac i 6n geogr§f i ca presenta pro-

blemas en cuanto a la ocurrencia del lfquido. 

En la primera parte se ·plantean las caracterfsticas ffsi-
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cas que influyen y que muchas veces determinan la existencia del 

recur~o, como el relieve, la vegetaci6n y el .el ima; de el los, es 

el el ima el que tiene mayor influenci~ sobre la hidrologfa, porque 
en ~I se incluye la principal fuente de agua que es la precipita• 
ci6n. Por otra parte, el relieve influye en el escurrimiento y la 

vegetación, junto con la geologfa, influyen particularmente en la 

infiltraci6n, que da lugar a otra parte importante de la hidrolo-

gfa, las aguas subterr§neas. 

En la segunda parte se anal izan los aspectos hidrol6gi~ 

cos del Estado, y se establece la relaci6n entre la precipitaci6n 
y el escurrimiento superficial, para tratar de obtener de manera 
m§s objetiva las relaciones que existen entre el los. 

Por 61timo, en la parte final se presentan las activida-
des econ6micas que predominan en el Estado, relacionándolas con el 
consumo de agua que cada una de el las requiere. Con el lo se preten-

de observa" qué cantidad de agua se destina para cada actividad y 
tratar de plantear una mejor distribuci6n del agua. 

La real izaci6n de un trabajo de este tipo presenta varias 

dificultades, en este caso son dos las más importantes: una de el las 
es la red de estaciones meteorol6gicas cuya distribuci6n no es todo 
lo buena que se desea porque presenta huecos que afectan el trazo 

de las isolfneas en muchas zonas, como en el caso del desierto del 

Vizcafno, en donde se podrfan incluir algunas estaciones m§s, asf 

como en las partes altas de las sierras, donde también hay escasez 

de estaciones. 

El otro oroblema es el de la informaci6n. sobre la util izaci6n 
del agua para las distintas actividades, ya que la que se tiene a ma-
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no es una estimaci6n basada en los datos del Censo de Poblaci6n de 

1970, con ~o que solo se puede obtener una idea del consumo de agua 
para las distintas actividades que se real izan en la zona. 

Hay que mencionar que del trabajo que sobre los el imas de 

Baja California Sur, real izado en colaboraci6n con los pasantes Ma-

nuel Beltr¡n Robledo~. Guil termo El izalde M&rqucz en el Seminario 

de CI imatologfa de M~xico, bajo la dirccci6n del maestro Ram6n Sie-

rra Morales, se tom6 la inf~rmaci6n estadfstica correspondiente de 
los \'afores :nedios anuales de precipitaci6n y temperatura para rea-

l izar los mapas de isolfneas de estos elementos, asf como el mapa 

de el imas que aquf se presenta. 
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1. LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Estado de Baja California Sur forma parte de la Península 

de Baja California, separada del resto del territorio nacional por ~I 

Golfo de California, también denominado Mar de Cortés o Mar Bermejo. 

La península es una porción de tierra alargada, que "tiene 

una longitud aproximada de más de 1 200 Km y una anchura media, esti-

mada, de 140 Kmn 1 

2 3aja California Sur cuenta con una extensión de 73 677 Km y 

se encuentra local izado entre los paralelos 22º 52 r y 28° de latitud 

norte y entre los meridianos 109° 25r y 115º 05 / de longitud con res-

1 "dº d . h 2 pecto a mer1 1ano e Greenw1c . 

Limita al norte con el Estado de Baja California, al oe~te y 

al sur con el Océano Pacffico y al este con el Golfo de California. 

En su territorio incluye una serie de islas loculi::adas entre los para-

1 el os 26° ~' 24 ° de 1 at i tud norte. Entre las mSs importantes están, en 

~I Golfo de California, las islas del Carmen, San José, Espfritu Santo 

y Cerralvo y en el Océano Pacifico las de Mugdalena y Margarita. 

Por su situación geográfica, el Estudo de Baja California Sur 

y, en general toda la penfnsula, se encuentra local i::ado en la zona sub-

tropical de altas presiones del Hemisferio Norte, influenciado directa-

mente por el anticiclón del Pucffico Septentrional y sólo en el extremo 

sur se encuentra influenciado por los ciclones tropicales. Esto, como 

se verá más adelante, influye en varios aspectos, siendo uno de los 

principales el pluviométrico. 

l. Maderey R., L. (1975) P• 73 
2. World Aerona~tical Chart. 
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También se puede considerar que está influenciado por el 

anticicl6n Bermudas-Azores local izodo en el Oc6ono Atlántico, pero 

la influencia que este centro de alta presión pueda tener sobre el 

Estado, es indirecta, dada su lejanfa y debido al hecho de que tie-

ne al territorio del pafs de por medio. 

En la costa del Océano Pacffico, se tiene la influencia 

de la corriente frfa de California, que forma parte del circuito 

ecuatorial del norte del Pacffico, junto con las corrierites Ecuato-

rial propiamente dicha y la de Kurosivo que 1 lega a las costas 

asiáticas. Esta corriente, como se podrá ver más adelante, tiene 

influencia sobre algunas condiciones el imáticas, especialmente la 

temperatura, la evaporación y la humedad relativa que condiciona a 

la segunda. 

Todos estos factores relacionados entre ~f, determinan 

en cierto grado las caracterfsticas hidrol6gicas de la zona, ya que 

la posición geográfica determina el el ima y éste a su vez influye 

en el aspecto hidrológico. 



Map<1 l. l.¡>c-li ., u ZUC 1 Oll Je 1 d ""O · :J '· na le estudio 
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11. CARACTERISTICAS FISICAS QUE DETERMINAN LOS RECURSOS HIDROLOGl-
COS. 

1. FISIOGRAFIA 

No se considera la existencia de tierras emergidas en la 

%Ona de estudio durante el Paleo%oico, durante el Terciario, a fine~ 

déºI O 1 i goceno y pr i ne i pi os de 1 Mioceno hubo, en 1 a zona que corres-

pondo al Golfo de California y a la península en donde todavía no 

existían tierras emergidas; manifestaciones volcánicas de tipo ex-
plo8ivo muy violentas na rafz del fallamiento en bloques y de la 

evoluci6n magmática en la parte occidental del territorion •• 3 

Para la época final del Mioceno se empez6 a formar la 

Península de Baja California y a separarse del resto del pafs, lo 
que permiti6 la penetraci6n del mar, quedando la península como 

"una zona larga y estrecha, paralela a la Sierra Madre Occidental"4 

Como unidad, la península es una de las provincias fisio-

gráficas en que se ha dividido al país; su accidente más importante 

es la serie de sierras que la atraviesan longitudinalmente y que son 
cortadas por pequeños val les. 

Por otra parte, dentro de la divisi6n que se ha hecho de 

la República Mexicana, a la península le corresponden las sierras 

antes mencionadas, agrupadas bajo el nombre genérico de Sistema Sug 

californiano que corresponde a una unidad orogénica de la divisi6n 

del pafs, y también le corresponden dos unidades geom6rficas, que 

son: la vertiente occidental sudcal iforniana y la ver•tiente orien-

tal sudcal iforniana. 

3, De Cierna, Z: (1974) p. 45 
4. l6pe: de llergo, R. (1970) p. 82 
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Por esto se pu~de de.e ir que 1 a pen fnsu 1 a de Baja Ca 1 i for-

n i a y por lo mis11I' el Estado ·de Baja California Sur, se divide en 
. . 5 tres regiones: 

a) Llanura occidental sudcal iforniana 

b) Serranfa sudcal iforniana 
e) Llanura ~riental sudcal iforniana 

a) Llanura occidental sudcal ifornian~ 

Esta vertiente se encuentra 1 imitada al oeste por el Océ~ 

no Pacffico y hacia el este por la serranfa sudcal iforniana. Esta 
zona es de exten.si6n mayor que la 1 !anura oriental. Esto se debe a 

que la serranfa que la limita al este, está muy cercana a la costa 
oriental (mapa topográfico) Mapa 2. Se observa que en la parte nor-
occidental del Estado existen zonas aisladas de escasa altitud, que 

corresponden a las sierras Pintada y de Santa Clara, formadas por 

una serie de intrusiones que han quedado al descubierto por erosi6n. 

La bahfa de Sebastián Vizca1no, local i:ada al norte del 

Estado presenta una planicie que tiene una gran extensi6n y que in-
cluye los 1 lanos del Berrendo y los de Santa Clara ocupados en su 

parte central por lagunas de agua salada. 

A todo lo largo de la' llanura, la anchura de ésta varfa, 

ya que presenta distintas extensiones, llegando a la altura del par!!. 

lelo 26° a una extensi6n de 20 Km, lo cual hace que la pendiente tam 

5. Tamayo describe estas regiones dentro de las unidades correspon-
dientes, pero se pens6 que para seguir una secuencia mejor, era• 
conveniente hacer la descripci6n de oeste a este, destacando las 
distintas unidades. También fue conveniente cambiar la nomencla-
tura de vertiente por 1 lanura, ya que la vertiente incluye los 
declives de la sierra. 
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bién sea variable, siendo una pendiente muy fuerte en alg
0

unas zonas 

y (·n otras muy suave si se considera que el desnivel que se tiene 

en esta zona es de 200 m. Esta variaci6n hace que donde la pendien-

te n es fuerte, las corrientes en avenidas lleguen al mar y en las 

de suave incl inaci6n se pierdan en los arenales". 6 

A toda esta 1 ldnura. le corresponden zonas emergidas, 

que no se encuentran muy erosionadas, en donde la escasa precipita-

ci6n ha originado ·morfologfa desértica, en la que puede haber pe-

queñas lagunas saladas como en el caso de los 1 lanos ya mencionados. 

Las costas del 1 itoral del Pacff ico presentan gran diver-

sidad de formas, En la zona de San Sebastián Vizcaíno se presenta 

una costa rocosa, pero al ir descendiendo hacia el sur, la costa 

muestra caracterfsticas juveniles con entrantes c6ncavas y playas 

de arena, además, en algunas zonas se presentan acantilados. A par-

tir de Punta Abreojos (26° 44' LN y 113° 35' LW), se inicia una cos-

ta de levantamiento con cordones 1 itorales de gran extensi6n, cor-

tados ~ r canales y albuferas. 

Posteriormente sigue una zona de acantilados, que marca 

el inicio de una gran convexidad formada por 1 itorales sinuosos de 

costas de levantamiento, que terminan en la bahfa Magdalena, loca-

l izada a los 24° 38' LN. 

" Hacia el sur existen varias albuferas conectadas entre 

sf, limi~adas por cordones 1 itorales que dejan algunas bocas de co-

municaci6n con el mar". 7 

6. Tamayo, J. L. (1962) p. 462 
7. lbid, p. 483 
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Siguiendo hacia el sur, la costa presenta manifestaciones 

rocosas y playas de arena, perpendiculares, Se considera como lfmité 

de este 1 it~ral en el extremo sur al Cabo Falso, " que es un acanti-

1 ado rocoso de 15 m de altura en sus inmediaciones se levanta un ce-

rro cónico de dos punl ~~ 1 !amadas Las Hermanas, con 212 m de altitud 

la occidental y unos cuantos metros menos la oriental". 8 

En la parte sur de la penfnsula hay afloramientos peque-

ños de masas de rocas aisladas. Estas rocas emergen del mar en la 

.:~na de Cabo San Lucas. "Fr~nte a lus costas del Pacffico se en-
9 cuentran terrazas marinas escalonadas" , al aparecer esas terrazas 

bordeando la costa occidental de la penfnsula, Ordoñez considera 

"que todo ese turritorio ha experimentado un levantamiento general 

durante el Pleistoceno". 1º 
b) Serranfa sudcal ifornia~~ 

Este sistema está formado por una sucesión de sierras 

que van perdiendo altitud a medida qu~ disminuye I~ latitud, hasta 

1 legar a la ciudad de La Paz (24º 08' latitud norte y 110° 17' lon-

gitud oeste ), donde s61o alcanza 250 rn de altitud. E~ esta zona 

queda una división, ya que hay una zona plana y poste "ormentc se 

levanta la Sierra de la Laguna. 

Limita al oeste con IB 1 !anura occidental sudcal ifornia-

na y al este con la llanura oriental. Este conjunte de sierras, 

"fueron formadas por plegamientos que tuvieron lugar al iniciarse 

1 e_ • • " 11 e cretdc1co superior , y aunque es una zona que no volvió a ser 

8. lbid, p. 484 
9, Ord6ñez, E. (1946) p. 108 

10. 1 dem 
11. López de Llergo, R. op. cit. p. 104 
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cubierta totalmente por el agua, se perd1t!ron los sedimento!:' paleo%oj-

cos y meso%oicos por la acci6n de la intensa eros16n que existe en 

esa zona; durante el Meso%oico hubo manifestaciones volcánicas de 

La Pa% hacia el norte. 

Durante el Ceno%oico continu6 el proceso de levantamiento 

" rn.ro los ·dep6sitos cenozoicos s61o afectaron a la serranfa, esta-

bleciendo contactos entre los diferentes bloques y convirtiendo una 

serie de bloques aislados en una cordillera. Esto ocurri6 principal-

mente entre La Paz y Todos Santos (23º 27 1 latitud norte y 110º 15 1 

longitud oeste), que es por el lo el puerto más bajo de toda la serra-

nfa 1112 • En el mapa topogr5f ico (Mapa 2) se puede observar I~ exis-

tencia de un corredor que comunica estos dos puntos del Estado y 

además comunica la llanura occidental con la 1 lanura oriental 1 inte-

rrumpido en su parte media por una elevaci6n de escasa altitud. Es-

te corredor separa a las serranfas del extremo sur con las del resto 

del Estado y aquf sucede el caso contrario de lo que se observ6 en 

todo el Estado y es el hecho de que aquf la sierra no se encuentra 

cercana al Golfo de California, sino que se encuentra cercana al 1 i-

toral del Pacff ico, lo que ocasiona la presencia de cabos empinados 

en esta zona y que la 1 lanurü del lado este se extienda mucho. 

Esta serranfa recibe ü todo lo largo de su recorrido diver-

sos nombres locales en la parte noroccidentül y separadas de la se-

rranfa principal, se encuentran las ya mencionadas Sierra Pintada y 

la Sierra de Santa Clara. De norte a sur en la serranfa se encuen-

tran las sierras de Santa Lucfa y de La Giganta. Destaca por su al-

titud el volcán Tres Vfrgenes en la parte norte, situado entre los 

12. Tamayo, J. L. op. cit. P• 43~. 
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paralelos 27º y 28° "en-una cadena volcánica que avan:a hacia el 
oeste"13, con una altura de 2 054 m. En el extremo sur, separado del 

resto del sistema por el corredor mencionado anteriormente, se en-

cuentran las sierras de La Laguna, San Lfizaro, San Lorenzo y de La 

Trinidad. 

Durante el Cenozoico, en las partes altas de las sierras 

hubo manifestaciones volcfinicas y efusi6n de materiales clfisticos, 

además hubo intrusiones de tipo batolftico de granitos y otros ma-

teriales. Existen t~mbién mesetas que "estuvieron o estfin cubiertas 

por extensas corrientes de lavas bas6lticas1114 , siendo algunas de 

el las de época reciente. Las sierras del extremo sur del Estado son 

de carácter granftico. 

Este sistema montañoso, al estar ubicado cerca del 1 itoral 

del Golfo de California, es importante en el aspecto hidrol6gico 1 

ya que en cierta forma determina el curso de las corrientes superfi-

ciales de esta zona. Por lo que respecta a la vertiente del Pacffico, 

los cursos de las corrientes son largos aunque s61o en algunas oca-

siones 1 legan al mar, en cambio, los cursos fluviales de la vertien-

te del Golfo de California son cortos y rapidamente precipitan al mar 

c. Llanura oriental sudcal iforniana. 

Como ya se mencion6 en el Estado de Baja California Sur el 

sistema montañoso se acerca al 1 itoral del G~lfo de California, por 

lo que la llanura oriental es una faja estrecha con pocos ki16metros 

de extensi6n y s61o adquiere una extensi6n mayor en la zona donde se 

13. L6pez de Llergo, R. op. cit. p. 104 
14. Ord;ñez, E. op. cit. p. 107 
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une con la vertienté occidental a la altura del paralelo 24°. Está 

1 imitado al oeste por la serranfa sudcal iforniana y al este por el 

Golfo de California. 

Esta regi6n se puede dividir a su vez en dos partes, la 

primera corresponde a la regi6n deltáica del Colorado y la segunda 

al rest~ de la llanura que corre a lo largo de toda la penfnsula y 

es ta que afecta a la zona de estudio. 

En esta segunda zona hay" mesetas cortadas por fallas, 

que señaian diferentes periodos de levantamiento reciente observado 

en toJa la Baja California "lS En algunas regiones, se destaca la 

presencia de materiales del Pleistoceno y más recientes, además de 

materiales volcánicos como lavas y otros del Cenozoico. Los sedimen-

tos existentes, en general " están compuestos esencialmente de detrl 

tus de materiales volcánicos u
16 

Por lo que respecta al litoral de esta regi6n dado que, c2 

mo antes se dijo, la serranfa se acerca a la costa, la ex1titencia de 

playas en este 1 itoral son muy escasas, encontrándose por lo general 

acantilados rocosos. 

Del Cabo falso (en el extremo sur) a Punta Gorda hay pre-

sencia de playas con acantilados rocosos y en algunas zonas hay afio-

raciones granfticas que se encuentran erosionadas por el mar. 

A partir de Punta Gorda y siempre hacia el norte, el 1 ito-

ral es un acantilado rocoso sin ning6n accidente notable, la costa 

conserva la alternancia de playas de arena y acantilados. Toda esta 

15. Tamayo, J. L. op. cit. p. 461 
16. ldem. 
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zona presenta numerosas puntas. Los acantilados son bajos en general 

y en algunos casos reciben nombres locales, continuando asf hasta el 

lfmite· con el Estado de Baja California. 

La costa de La Paz, se puede considerar de varios tipos: 

la parte occidental es rocosa y acantilada, la parte sur es baja y 
arenosa, al igual que la parte oriental. 

2. VEGETACION 

" La importancia de la vegetaci6n en el agua de escurri-

miento se refleja, como es sabido, en el régimen de las corrientes 
fluviales. En una cuenca virgen o cuyos recursos se explotan racio-

nalmente, existe un equilibrio en el que la vcgetaci6n actúa como 
estabilizadora del flujo de agua y uniformiza el régimen estacional 

de las corrientes fluviales, debido a que su sistema radicular con-
vierte al suelo en una especie de esponja que, además de ofrecer ma-

yor facilidad para su infiltraci6n, retarda su escurrimiento de ma-
nera que el agua fluye regularmente a los cauces de las corrientes"17 

Si se consideran las condiciones de humedad con que cuenta 

la zona de estudio, la vegetaci6n resulta adecuada a ésta, es decir, 
en general es vegetaci6n desértica, aunque en la parte alta del ma-
cizo montafioso que se local iza en el extremo sur del Estado, al ser 

diferentes las caracterfsticas de humedad, la vegetaci6n sufre un 
cambio. 

18 Maderey 1 tomando en cuenta el trabajo" Tipos de Vegeta-

ción de la República Mexicanaw, de la Secretarla de Recursos Hidráu-

1 icos, ahora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, consi-

17. Madcrey, L. 
18. Maderey, L. 

(1977) p. 35 
(1975" pp. 79-81 
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dera los siguientes tipos de vcgctaci6n en la :ona: 

1) Matorral crasicaulc 
2) Selva baja caducifol ia 
3) Mezquital 
4) Bosque pino-encino 

MATORRAL CRASICAULE 

Se local i:a .en la vertiente occidental del Estado, desde 

el lfmite con el Estado de Baja California, hastcl aproximaJcimente 

los 24º de latitud; entre los tipos que se encuentran, destacan las 
nopaleras, los car~onales y las tetecheras, asf como diversas espe-

cies de caGtáceas. 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

Esta asociaci6n vegetal que algunos autores denominan bos-

que, se local iza en la vertiente oriental del Estado, a partir del 
lfmite con el Estado de Baja California, ocupando desde los 24º de 
latitud la vertiente occidental, desapareciendo en la oriental. 

Este tipo de vcgetaci6n se caracteriza porque la altura de 

los árboles es menor a 15 m y todos pierden las hojas en la ápoca 
seca. Se presenta en sucios profundos que tienen drenaje deficiente. 

MEZQUITAL. 

Este tipo de vegetaci6n se local iza en la parte sureste 

del Estado y se caracteriza por la presencia de Prosopis juliflora, 

es decir, mezquite; que es una planta que se Jti 1 iza como indicador 

de la presencia de mantos freáticos. Cuando el mezquite no tiene una 

altura muy grande, el manto fre6tico es profundo y sus rafees son la~ 
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gas, en cambio, cuando el ~czquite alcanza altura considerable, el 

~anto fre§tico no es muy profundo y las rafees que dcsarrol la no son 

largas. 

BOSQUE PINO-ENCINO. 

Esta asociaci6n también recibe el nombre de bosque mixto 

y se local iza en las partes altas del macizo montañoso que se encuen-

tra en el extremo sur del Estado y se caracteriza por la presencia 

de asociaciones arboreas de pino (Pinus,sp) y (;;11c111os \Quercus, sp). 

El an§I is is del el ima en un estudio de este tipo es de gran 

importanc¡a, porque son los elementos que lo conjuntan los que infl~ 

yen directamente en la hidrologfa, ademfis de los factores vistos en 

los puntos anteriores. 

Los tipos de el imas que aquf se tratan corresponden al sis-

tema de clasificaci6n de K5ppen que utiliza dos elementos: la tempe-

ratura y la precipitaci6n, por lo cual se hace el examen correspon-

diente; además, se anal iza la evaporaci6n potencial por considerarla 

como un factor importante en lo que se refiere a la pérdida de agua, 

aunque estfi ya considerada implfcitamente en el sistema de KBppen. 

También se anal iza la evaporaci6n real. 

De la precipitaci6n se considera la precipitaci6n media 

anual y la precipitaci6n media de los perfodos de mayo a octubre y 

de noviembre a abril, correspondiendo el primero a la época hameda y 

el segundo a la seca en la mayor parte de México, sin embargo en el, 

caso de la zona de estudio, el régimen pluviométrico de algunas par-

tes corresponde a la estación de invierno, como se ve mfis adelante. 



18 
De la temperatura se anal iza la temperatura medí~ anual y 

1 a& i.iáx i mas y m fn i mas extremas de 1 periodo de observac i 6n de 1 as es-

taciones consideradas. 

Para obtener los valores medios anuales de temperatura y 

precipitaci6n se cont6 con una red de 62 estaciones el imatol6gicas 

( Mapa .3), distribuidas en el Estado, tomando como periodo máximo 

de ~bservaci6n 26 años y mfnimo 10 años. En algunos casos se util i-

zaron estaciones con menor número de años de observaci6n por consi-

derar qu~ su local izaci6n es 6ptima. 

En el caso de la evaporaci6n, no se cont6 con informaci6n 

en las 62 estaciones, por lo que se tuvo que trabajar con menor nú-

mero de el las (21), que abarcan, en general, periodos que oscilan 

entre los 10 y 20 años, aunque hay estaciones con periodo menor de 

10 años y otras, muy pocas, con periodo mayor de 20 años. 

De cada uno de estos elementos se real izaron los mapas de 

isolfneas; para su trazo se tom6 en cuenta el relieve de la :ona 

uniendo puntos de igual valor resultado de la interpolaci6n. 

PRECIPITACION 

La precipitaci6n es el elemento el imático que está más es-

trechamente 1 igado con la hidrologia y principalmente con el escurrl 

miento superficial. Este a su ve:, se relaciona con el tipo de es-

tructura geol6gica de cualquier zona, ya que puede haber un lugar 

donde la abundancia de las lluvias sea notable pero las caracterfs-

ticas del suelo y de la geologfa permitan su rápida infiltraci6n, 

o que sea una zona impermeable por la que el agua pueda correr 1 i-

brementc sobre la superficie pero que no cuente con buenas fuentes 

de abastecimiento a través de la precipitaci6n. 
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la distribuci6n de la precipitaci6n en esta zona de la pe-

nfnsula de Baja California, " se debe a la humndad de los vientos 
. 19 

que invaden la regi6n durante el año " , es decir, los vientos del 
oeste y las masas de aire provenientes de los ciclones tropicales, 

Los vientos del oeste se presentan en el invierno cuando 

se nota la influencia del frente polar que afecta a la penfnsula, en 

el Estado en cuesti6n hasta los 26° de manera m~s notoria en la ver-
tiente occidental, en cambio, la influencia de los ciclones tropica-
les se nota en el extremo sur, aunque ésta se observa en latitudes 

superiores, llegando incluso a los 26°, "peculiarmente en la ver-

tiente oriental ". 20 

.Por esto, se puede considerar al paralelo 26° como una lf-

nea divisoria entre la influencia que tienen los ciclones tropicales 

y los vientos que soplan durante el invierno, es decir, los vientos 

del oeste. 

ISOYETAS MEDIAS ANUALES (MAPA 4) 

Por su situaci6n geogr~fica, el Estado de Baja Cal jfornia 

Sur se encuentra influenciado por el cinturon subtropical de alta 
presi6n, de manera que no presenta elevadas cantidades de precipita-

ci6n. Se pueden observar dos zonas: la primera corresponde a casi 
todo el Estado, es decir, desde la frontera en el paralelo 28° ·a la 

altura de la ciudad de La Paz a los 24° 10' de latitud norte, donde 
la precipitaci6n no es muy abundante, entre 60 mm y 200 mm, y la se-

gunda se tiene a partir de la ciudad de La Paz hasta llegar al extre-

mo Sur de la penfnsula, y por consiguiente del Estado, en donde la pre-

19. 1 bid, p. 76 
20. 1 dem. 
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cipitaci6n, presenta un aumento, más de 600 mm, lo que se debe a que 

en e~ta zona la sierra alcanza alturas más elevadas y a que es la zo-

na que se encuentra afectada directamente por los ciclones tropica-

les. 

En la costa occidental del Estado es donde se registran las 

menores precipitaciones(menos de 60 mm},encontrándose en algunas zo-

nas .. vulores menores a los 30 mm, pero al adentrarse en el continen-

te las masas de aire húmedo, la precipitaci6n también aumenta, aun-

que no en gran escala, probablemente por la escasa humedad de la zo-

na y de~ido a que ~~_pendiente de esa parte del Estado no es muy bru~ 

ca, de manera que las masas de aire se elevan lentamente y es en las 

partes altas del relieve donde se nota mayor cantidad de precipita-

ci6n, siendo estas zonas de las más húmedas del Estado (más de 200 
mm); asf, se puede decir que la cantidad de humedad disminuye a me-

dida que disminuye la altitud. 

La precipitaci6n en el Estado de Baja California Sur pre-

senta un comportamiento adecuado a las condiciones del relieve, es 

decir, aumenta con la altitud, aunque en algunas zonas se nota que 

los valores mayores no se encuentran er1 la parte más alta de la sie-

rra; esto se puede deber a que el cambio Je pendiente sea muy brusco 

y las masas de aire húmedo se eleven rápidamente permitiendo la má-

xima precipitaci6n an~es de 1 legar a la parte más alta de la sierra. 

~a menor precipitaci6n media corresponde a la estaci6n Ba-

hfa Magdalena ( 21.0 mm) ubicada en la isla del mismo nombre en la 

costa \occidental del Estado; la escasez de lluvia en este punto 

se debe a que se encuentra más alejada de la sierra y los vientos 

no tienen una barrera qu~ los haga elevarse, por otra parte, la con-

vección no es muy fuerte. 
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Por lo que respecta a la precipitaci6n media m~s elevada, 

ésta correspond·", como es norma 1, a una estac i 6n que se encuentra en 
la parte alta de la sierra denominada Sierra de La Laguna (653.3 ~m). 
Esta estaci6n se localiza en la parte sur de la penfnsula, zona que 
tiene una altitud considerable, ya antes se dijo que por la falta de 
convecci6n, la cantidad de lluvia es baja; en este caso, es distinto, 
ya que el relieve ayuda· a la convecci6n y ésta permite, al elevarse 

las masas de aire h6medas, la precipitaci6n en mayor cantidad. 

En general los meses que presentan precipitaci6n escasa o 

nula, son los meses de mayo y junio, aunque en algunos casos también 
puede ser abril. Por lo que respecta a la acumulaci6n de la precipi~ 

taci6n por estaciones, es decir, el régimen pluviométrico, se notan 
dos principalmente: el de invierno y el de verano-otoño, que coinci-

den con las dos zonas ya mencionadas anteriormente: una, que est& 
afectada por los vientos del oeste, de los 26° de latitud norte has-
ta la frontera con el Estado de Baja California, y otra a partir de 
los 26° hacia el extremo sur afectada por los ciclones tropicales, 

cuya influencia es más notoria en el 1 itoral del Golfo de California. 

Por lo que se refie~e a los meses más h6medos, estos corres-
ponden a septiembre y enero, en la parte sur y en la parte norte del 
Estado, respectivamente. 

Al observar la distrib~ci6n de la precipitaci6n media en 

el Estado, se puede hacer una divisi6n en las distintas zonas de 
humedad que se encuentran en él: 

a) La zona más h6meda corresponde a·I extremo sur de 1 Estado, 

que es donde la lluvia alcanza mayor altura, relacionada con una al-

titud considerable y con los ciclones tropicales. 
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b) Las zonas de humedad intermedia, que corresponden a los 

declives de la serranfa que atraviesa el estado y de la sierra del 

sur de 1 Estado. 

c) Las zonas menos húmedas corresponden a las partes bajas 

del Estado que, mientras más alejadas se encuentren de la serranfa, 

menos precipitaci6n presentan, como ya se observ6 en el caso del 1 i-

tor~l del Océano Pacffico. 

ISOYETAS MEDIAS DE Nvv1EMBl{E A ABRIL t MAPA 'í) 

Los meses comprendidos en este perfodo forman la época seca 

en la mayor parte del pafs, pero en el caso del Estado de Baja Cal i-

fornia Sur, como se advirtió al principio, r.o se puede 1 lamar cate-

g6ricamente de esa forma dada la importancia que tiene la 1 luvia de 

invierno en algunas partes del Estado, pues en algunos puntos la 

precipitación acumulada en este período es superior a la acumulada 

de mayo a octubre, la época húmeda. 

Durante esta época del año, las masas de aire que afectan 

a la zona son las de los vientos del oeste y las masas de aire polar, 

que afectan a la zona durante el invierno hasta la latitud de 26°. 

En la parte occidental del Estado se presenta precipitación 

en esta época, dado que es la zona directamente afectada por la acci6n 

de los vientos del oeste y polares y además constituye el lado de ba~ 
lovento, sin embargo, los valores registrados que son bastante bajos, 

van aumentando a medida que la altitud es mayor y posteriormente dis-

minuyen en la costa del Golfo de California, es decir, en la costa 

oriental. 

La parte noroccidental del Estado presenta mayor cantidad 
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de precip,itaci6n que el resto de la costa en ambos 1 itorales, en esta 

zona al chocar las masas hGmedas con pequeñas elevaciones, provocan 

1 luvias de carácter orogr§fico. Al otro lado de estos pequeños obs-

táculos la precipitaci6n disminuye un poco, pero en la sierra vuelve 

a aumentar paulatinamente. 

En la vertiente oriental existe una zon~ que en esta época 

presenta la menor precipitaci6n en todo el Estado; debido a que se 

encuentra del lado opuesto d~ donde sopla el viento (sotavento) y las 

masás de aire que se elevaron al encontrarse con el obstáculo de la 

serranfa, al empezar a descender ya no pueden precipitar la misma 

cantidad de agua porque poco a poco han ido perd.iendo su humedad has~ 

ta llegar a esta zona donde ya no tienen humedad suficiente como pa-

ra que l. precipitaci6n alcance mayor altura. 

De acuerdo a las estaciones utilizadas, en la parte s~r de 

la penfnsula, la precipitaci6n es mayor que en el resto del Estado, 

esto está influenciado por el hecho de ser una zona de considerable 

altitud. 

Las :o~as que presentan régimen de 1 luvia de invierno son: 

la parte noroccidental del Estado y la parte centro norte, casi en 

la frontera con el Estado de Baja California. En ella se observa que 

a pesar de su ubicaci6n geográfica la altura de la 1 luvia es consi-

derable dada la influencia de las.ondas polares que afectan la zona 

precisamente en el invierno. Sin embargo, la parte sur del Estado y 

dada la altitud del rel ievc, registra la mayor precipitaci6n del área 

estudiada durante los meses de noviembre a abril. 

Resumiendo, para este periodo, en el extremo sur se encuen-

tra la zona más hGmeda { SO mm), la zona de humedad intermedia corres-
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ponde al resto del Estado (entre 40 mm y 70 mm), menos la P<>rci6n 
orir.ntal comprendida entre los paralelos 26° y 24° de latitud norte 

20 mm) que es la zona menos h6meda. 

ISOYETAS MEDIAS OE MAYO A OCTUBRE ( MAPA 6) 

Los meses de este periodo corresponden a 1 a época hl'.ímeda er. 

Méxi .. co y en 1 a mayor parte de 1 Estado que nos ocupa. En e 1 mapa se 

puede observar que en esta época la 1 luvia se concentra principalmen-

te en la vertiente oriental del Estado que corresponde al régimen de 

1 luvias de verano y otoño. 

Es importante destacar que en algunas estaciones los meses 

que comprenden este perfodo incluyen en ellos al mes más seco y al 

mes más hdmedo. Por lo general, el mes más seco, que es mayo y junio 

(en algunos casos también puede ser abri 1 que corresponde al otro 

periodo), no registran precipitaci6n o si lo hacen, es en forma muy 

escasa ya que no 1 lega a ser ni siquiera de 1 mm. Por lo que se re-

fiere a los meses más hdmedos, estos corresponden a agosto y septiem-

bre para todas las estaciones meteorol6gicas consideradas. 

La zona del Estado que acumula menor cantidad de precipita-

ci6n durante esta época, corresponde a una faja de la vertiente ocr.i-

dental, que aumenta en superficie en la parte noroccidental del Esta-

do, to que es normal, pues en este periodo toca a la vertiente orien-

tal de la serranfa ser la de barlovento y la de sotavento a la occi-

dental debido a que en estos meses la componente de las masas de aire 

que afectan al Estado es del este y del sur. 

La vertiente occidental es una de las :onas más secas del 

Estado, lo q~e se puede deber a que tas masas de aire que la afectan 

son masas de aire descendentes~ es decir, masas de aire secas y a ~s-
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to se debe 1 a presencia de l. desierto de Vi :ca f no. 

En·la Isla Magdalena se encuentra la estación del mismo nom 

bre, a la que ya antes se habfa hecho alusi6n, como la que registra-

ba menor cantidad de 11 uv i a media anua 1 • Es importante hace.r notar 

que en esta estaci6n llueve m~s durante los meses de noviembre a 

abril, que durante el perfodo que se est§ tratando. 

Como se ha podido observar ya en los dos mapas anal izados 

anteriormente, en el extremo sur es donde se observan las mayores 

cantidades de precipitaci6n, tanto la media anual del Estado, como la 

correspondiente a la 1 luvia acumulada en el perfodo de noviembre a 

abril. En el caso del perfodo mayo a octubre, también se observa que 

a 11 f 1 a ll_uv i a a 1 can za· mayor a 1 tura; esto sucede porque es 1 a zona 

que está directamente afectada por los ciclones tropicales de manera 

que las masas de aire al chocar con los sistemas monta~0~os, $e Pievan 
produciendo 1 luvias de carácter orográfico en esa zona. Los ciclones 

tropicales tienen mayor importancia durante los 1n~ses de agosto, sep-

tiembre y octubre. 

Al hacer un análisis de la humedad por la distribuci6n de 

la precipitaci6n en este perfodo, se encuentra que la zona más h6me-

da sigue siendo la parte sur del Estado con más de 500 mm, la zona 

intermedia es la que comprende los declives orientales del resto de 

las serranfas local izada en el Es'tado., entre 50 mm y 200 mm, la zo-

na menos h6meda corresponde a una faja en la vertiente occidental y 

a una zona importante en extensi6n en la parte noroccidental del Es-
tado, menos de 50 mm. 

VARIABILIDAD DE LA PRECIPITACION MEDIA ANUAL ( MAPA 7) 

La variabilidad de la precipit~ci6n, expresada por el coe-
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ficiente de variaci6n, " mide el grado de dispersi6n de los valores 

indi\'iduales en porcentaje, de una serie alrededor del promedio por 

medio del cual se cuantifica el grado de variabilidad existente en 
21 un determinado lugar "· 

El Estado forma parte de una zona en donde la variabilidad 

de la µr~cipitaci6n es muy alta, ya que es una zona muy seca, y como 

se puede observar en el mapa, la variabilidad más alta se encuentra 

en el extremo noroeste del Estado ( 90 %) y la menor se encuentra en 

el extremo sur (40 %) en la parte alta de la serranfa. La relaci6n 

que existe entre la variabilidad de la precipitaci6n y la precipi-

taci6n media, es inversamente proporcional, es decir, que al aumen-

tar la cantidad de precipitaci6n, disminuye el coeficiente de varia-

bi 1 idad. 

TEMPERATURA 

Otro elemento importante _para la clasificaci6n el imática 

es la temperatura. Es un elemento asociado a la evaporaci6n y a la 

:1umedad relativa, ya que la temperatura influye directamente en la 

evaporaci6n (al ser la temperatura muy elevada facilita la formaci6n 

de vapor de agua), y a su vez la evaporaci6n es regulada por la hu-

medad relativa. 

La temperatura, como se verá más adelante, se en~~cntra 

afectada en esta zona por la corriente frfa de California, cuyo cir-

cuito comprende la costa occidental de la penfnsula. 

ISOTERMAS MEDIAS ANUALES ( MAPA 8) 

Para el trazo de algunas de las isotermas medias anuales, 

21. Cruz N., f. (1978) pp. 38-39 
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por falta de estaciones se.utiliz6 la f6rmula del gradiente térmico 

que relaciona a la temperatura con la altitud e indica la disminu-

ci6n de la temperatura con la altitud. 

Siguiendo la divisi6n en zonas térmicas real izada por Gar-

cfa y Mosiño22 para la Baja California, respecto a la temperatura me-

dia anua 1 , d
0

e 1 as cuatr.o zonas que encontraron, en e 1 Estado se en-

cuentran tres, a saber: 

C&I ida 

Semi di ida 

Templada 

22ºC 

entre 22ºC y 18°C 

entre 18°C y 12ºC 

De acuerdo a esta divisi6n, en el Estado predominan las zo-

nas c&I ida y semic&I ida, ya que en casi toda esta zona la variaci6n 

de la temperatura oscila entre 24°C y 19°C. En el extremo sur esta 

variaci6n es más fuerte, de 22°C a 12°C y es en esta zona donde se 

registr~ la menor temperatura media mensual, lo que res~lta 16gico, 

pues la estaci6n que registra la menor temperatura se local iza en la 

serranfa, y en condiciones normales la temperatura disminuye con la 

altitud. Aquf se local iza una zona templada, local iz~ndose otra muy 

pequeña a la altura del paralelo 27º. 

En la vertiente del Océano Pacffico la temperatura en vez 

de disminuir aumenta con la altitud, debido a una inversión de tempe-

ratura que tiene lugar en los meses de julio y agosto y afecta los v! 

lores medios anuales, Esta inversi6n es resultado de la influencia 

que tiene la corriente frfa de California, que al entrar en una zo-

na más caliente provoca un descenso de la temperatura en la zona oc-
cidental del Estado, en una capa "que no tiene un espesor mayor de·· 

,, 23 800 m , por tal motivo, la temperatura aumenta hasta los declives 

22. Garcfa, E. y Mosiño, P., (1968) p. 43 
23. lbid, p. 34 
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de la serranfa y posteriormente sigue su variaci6n normal. 

Por lo que respecta al mes más frfo, en general corresponde 

al mes de enero que es el mes central del invierno, esto es en gene~ 

ral para todo el Estado, aunque en algunas estaciones consideradas, 

el mes más frfo es febrero que tambi6n corresponde a la estaci6n men-

cionada. 

El mes más·caliente, tomando en cuenta que esta es una re-

gi6n extratropical, se presenta en los meses posteriores al solsti-

cio de verano, en este caso el mes más caliente es agosto, aunque en 

algunas zonas el mes más caliente corresponde a julio o septiembre, 

que son los que coinciden con la presencia de la inversi6n de la tem-

peratura, pues ésta desaparece en el invierno. 

La oscilaci6n térmica en el año es muy fuerte en algunos 

puntos, por ejemplo, en la estaci6n El Ojo de Agua, en la parte cen-

tro-norte del Estado, se presenta oscilaci6n de 15° y se puede obser-

var que en e 1 mes más frfo presenta 1 ¡¡ mitad de 1 a temperatura que 

en el mes más caliente (15ºC y 30ºC); a lo largo del año, esta esta-

ci6n presenta dos cambios bruscos respecto a la marcha anual de la 
temperatura, el primero corresponde a un aumento entre los meses de 

junio y julio y el segundo corresponde a una disminuci6n de la tem-

peratura entre los meses de octubre y noviembre (gráfica 6). Otra es-

taci6n con fuerte oscilaci6n térmica es Mulegé en la vertiente orien-

tal (16ºC). 

Por lo que respecta a las zonas de menor oscilaci6n térmica, 

la más representativa es la que corresponde a la :ona que comprende 

a la estaci6n San Juanico, en la parte norte y costa occidental del 

Estado, que experimenta una oscilaci6n t6rmica menor a 7°C, siendo en 
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este caso menor la diferencia existente entre el mes mSs frfo y el 

mes más caliente. Aquf no existen cambios bruscos respecto a la mar-

cha anual de la temperatura, en general presenta variaciones muy pe-

queñas durante todo el año. 

Estos son los valores extremos respecto a la oscilaci6n 

térmica en el Estado y.se puede observar que en general las zonas que 

presentan menor oscilaci6n térmica son las que se encuentran cercanas 

a la costa, siendo las que se encuentran en el interior del Estado 

las que presentan oscilaciones más fuertes; esto se debe a que la pre-

sencia del mar hace que las condiciones climáticas de las zonas cos-

teras sean menos extremosas. 

En el Cuadro 1 se presenta una selecci6n de estaciones de 

ambos litorales y de la zona interior para mostrar cuáles son los me-

ses predominantes con respecto al mes más caliente y al mes más frfo, 

predomina en e 1 primer caso agosto y en e 1 segundo encr'o, que son 1 o~ 

meses que se consideran representativos de las estaciones extremas. 

También se observa que la presencia de la corriente frfa 

de California no tiene influencia en la ocurrencia del mes más cál idr 

en la vertiente del Océano Pacffico, es decir, no influye en el ade-

lanto o atraso de la temperatura del mes más cálido. 

ISOTERMAS MAXIMAS EXTREMAS (MAPA.9). 

La distribuci6n de la temperatura máxima extrema en el Es~ 

tado, sigue un poco el mismo patr6n <le 1.a temperatura media anual, 

aunque en este caso la inversi6n de temperatura existente en la ver-

tiente del Océano Pacff ico se manifiesta con mucha más intensidad 

dado que, como ya se indic6 1 . dicha inversi6n se presenta precisamen-

te 011 los meses más cálidos del año, que es cuando hay mayor contras 
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CUADRO 1 

TEMPERATURA MEDIA EN ºC 
ESTACION . ALTITUD(m) ANUAL MES MAS MES MAS OSCILACIC 

CAL IDO FRIO TERMICA 
VERTIENTE DEL OCEANO PAC:IFICO 
Bahfa Magdalena 12 21.0 26.5(SEP) 18.0(FEB) 8.5 
Bahfa Tortugas 15 19.3 24.3(AGO) 16.0(ENE) 8.3 
Cabo San Lucas 25 23.8 28.6(AGO) 19.2(ENE) 9,4 
Cadegé 70 21.3 27.6(AGO) 16.4(ENE) 11. 2 
El Refugio 23 21.4 27.7(AGO) 16.3{ENE) 11.4 
El Rosario 45 19,7 25.6(AGO) 16.2(ENE) 9,4 
La Aguja 21.7 26.6(SEP) 17.3(ENE) 9.3 
La Po::a Grande 25 20.l 27.2(SEP) 16.7(ENE) 10.5 
Pto. San Carlos 10 20.7 26.4(SEP) 17 .O(FEB) 9,4 
Punta Abreojos 10 20.9 25.9(SEP) 17.l(ENE) 8,8 
San Jacinto 21.9 27.2(AGO) 17.8(FEB) 9.4 
San José del Cabo 23.1 28.l(JUL) 18.3(ENE) 9.8 
San Juanico 19.7 23.7(AGO) 17.0(DIC) 6.7 
Santo Domingo 18 21.2 27.8(AGO) 16.0(ENE) 11.8 
Todos Santos 15 21.6 27.5(SEP) 17.8(FEB) 9,7 
Vizcafno 18.4 23.l(AGO) 14.5(ENE) 

VERTIENTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

Boca del Salado 6 23.2 28.4(AGO) 18.5(FEB) 9,9 
El Rosarito 122 22.5 28.8(AGO) 17.6(ENE) 11.2 
La Mfiquina 350 21.8 29.7(JUL) 14.8(ENE) 14,9 
La Paz 10 23.4 29.6(AGO) 17.4(ENE) 12.2 
La Ribera 15 22.9 29.5(JUL) 16.5(FEB) 13.0 
La Soledad 320 22.2 28.8(JUL) 15.9(ENE) 12.9 
Las Barracas 23,4 28.4(AGO) 18.0(FEB) 10.4 
Loreto 15 23,7 30.2(JUL) 16.2(ENE). 14.0 
Los Planes 23.1 29.8(AGO) 16.6(ENE) 13.2 
Mulegé 35 22.8 31.l(AGO) 15.l(ENE) 16.0 
Santa Rosalfa 17 23,4 30.8(AGO) 16.0(ENE) 14.8 

ZONA INTERIOR 

San Javier 700 17.9 22.l(JUL) 15.l(ENE) 7,1 
Sierra de La Laguna 1906 12.8 18.0(JUL) 7.0(ENE) 11.0 



1 
i 
1 

.1 
20 1 

1 
1 

1 
' ¡ 

2s·1 

,. 
1 

I 
1 

1 
1 

1 

o 
1 

l ~ 
i ¡ ~ ! 
1 

-1 
.,,.. 

1 

o _J_ ___ 
-- 1 

ce ;·;__·:c:c::=::·::c:_._-.B~ ·¡:;: J A 

LIFORNIA 
C A SU H 

MAf'A 9 . •e 
ISOTERMAS MAXIMAS . EXTREMAS f.N 

s e r.. l ,, .. 

·:gr¡; m. . llllSI-;:• . 
1~~ ros TFtUO , 1 QIOI/) ÍJ(R!.li(IJ t,; t(J.l U!tJl 1 ,..,_,.~ " , 1 

114" 

.o ' 
~ 
i C' 

1 

/ 

;to 

/ 

1 (' 1 

' . .! - - -

110' 

27' 

o 

1 tt" 



38 

te entre la temperatura de la. penfnsula y el aire marino, 

Por la inversi6n de temperatura se puede observar que ésta 

en lugar de disminuir, aumenta a medida que va aumentando la altitud, 
para posteriormente, al rebasar la zona de inversi6n, disminuye, en-
contr§ndose los valores menores de temperatura en las partes altas 
de la •.ierra, donde alcanza valores inferiores a los 37ºC. 

En la costa oriental, por no existir inversi6n de la tem-
peratura, la disminuci6n es normal con respecto a la altitud, hasta 
alcanzar·también valores menores a los 37ºC. 

La temperatura máxima más elevada se encuentra, como es 

16gico suponer, en la vertiente del Gol"fo de California (50ºC) en 
la estaci6n Mulegé y la temperatura mSxima más baja (36ºC), corres-
ponde a dos estaciones, El Rosarito, también en la vertiente del 
Golfo de California y Sierra de la Laguna que, como ya se sabe, es 
una estaci6n que se encuentra en una zona elevada, por lo que la 
temperatura tiende a ser menor. 

De acuerdo a los valores más alto y mils bajo de temperatu-

ra máxima, SOºC y 36ºC respectivamente, se puede decir que este ele-
mento, en este caso, experimenta una variaci6n de m6s de 10°C entre 
un punto bajo y un punto alto, que es casi la misma variaci6n que ex-
perimenta una de las estaciones mencionadas a lo largo del año (Mule-
gé con 16°C de osci laci6n térmica). 

ISOTERMAS MINIMAS EXTREMAS (MAPA 10) 

Al observar la distribuci6n de la temperatura mfnima extre-
ma en el Estado de Baja Calif.ornia Sur, se puede destacar la casi to-
tal desaparici6n de la inversi6n de temperatura caracterfstica en la 
vertiente· del Océano Pacffico durante el verano, lo que se puede ex-
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·.pi icar por el hecho' de que la temperatura·mfnima en general se pre-

senta en los meses de invierno y es en esta época cuando l6gicamente 

la invasi6n desaparece, aunque se presenta en una pequeña zona, apro-

ximadamente en la parte central del Estado, en donde se observa que 

la temperatura aumenta un poco, para volver a disminuir de valor en 

las partes altas de la sierra, que es donde se encuentran los valo-

res más bajos de temperatura, que alcanza en la parte montañosa del 

extremo sur el valor mfis bajo.(menor a -6°C), mientras que en el res-

to de las partes altas de la sierra alcanza valores inferiores a -2°C. 

Exceptuando esa pequeña zona de inversi6n de temperatura, 

en el resto del Estado ésta experimenta una disminuci6n a medida que. 

aumenta la altitud, hasta 1 legar a los valores antes mencionados. 

El valor extremo mfis bajo que se obtuvo corresponde a la es-

taci6n El Alamo (-8°C) y el valor mfis alto (SºC), corresponde a dos 

zonas local izadas en ambas vertientes del Estado, una de ellas ya se 

ha mencionado varias veces y corresponde a la vertiente occidental, 

es la estaci6n Bahfa Magdalena, ubicada en la isla del mismo nombre, 

la otra corresponde a la estaci6n Santa Rosal fa que se local iza en 

la vertiente oriental del Estado. Esta local izaci6n es l6gica si se 

toma en consideraci6n que la temperatura disminuye con la altitud y 

ambas zonas se encuentran a baja altitud. 

EVAPORACION 

Dentro del ciclo hidrol6gico, la evaporaci6n es de importan-

cia en lo que se refiere a la pérdida de agua en'general, ya que no 

s61o existe evaporaci6n desde superficies lfquidas, sino que también 

puede ser a partir del hielo y la nieve o desde superficies como el· 

suelo y a través de la vegetaci6n. 
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En el caso del Estado de Baja California Sur, la evapora-

ci6ri es de gran importancia y se encuentra estrechamente relacionada 

con la humedad relativa, que tiene gran influencia en la evaporaci6n, 

ya que la regula, permitiendo que s61o se evapore el agua suficiente 

para saturar a la atmósfera. la humedad relativa es importante en e~ 

ta zon~ debido a la presencia de la ya mencionada corriente frfa de 

Cal lfornia, especialmente en el verano cuando el aire frfo del mar 

invade el área ter stre con mayores temperaturas y produce una in-

tensa vaporizaci6n que provoca un aumento en la humedad relativa. 

Existen dos tipos de evaporación: la evaporaci6n potencial, 
24 que " es 1 a cantidad m5x i ma de agua que 1 a atm6sfera puede evaporar" ; 

este tipo de evaporación se mide por m~dio de un aparato denominado 

evaporfmetro y es registrada por el evaporfgrafo, El otro tipo de 

evaporaci6n es la evaporación real, es decir, la cantidad de agua. 

que realmente absorbe la atmósfera. Los valores de evaporaci6n real 

se pueden obtener de dos formas: directamente por medio del aparato 

denominado evapotranspir6metro o a trav's de f6rmulas que relacionen 

los elementos meteorol6gicos que influyen en el la. 

EVAPORACION POTENCIAL MEDIA ANUAL (MAPA 11) 

La evaporaci6n potencial en el Estado de Baja California 

Sur disminuye al aumentar la altitud s61o en una pequeña zona, apro-

ximadamente a los 26° de latitud; en el resto del Estado se observa 

que la evaporaci6n aumenta a medida que se adentra en el terreno y 

aumenta la altitud, alcanzando en algunas zonas valores superiores 

a los 2 500 mm. Esto se debe a que la corriente frfa de California 

24. Maderey, R. L., (1971), p. 153. 



114° 

26
9

¡-------j--------~~ 

BAJA CALIFORNIA SUR 
MAPA 11 

EVAPORACION POTENCIAL 
MEDIA ANUAL EM mm 

ESCALA 

r iJiY 
KILOMETROS 

FORMO : GERARDO BUSTOS TREJO. 
DIBUJO: ARTURO RESENDIZ CRUZ. 

112· 

..t-------l----__J20• 

112° 110• 



43 

hace que aumente la humeda~ relativa en la zona costera del E~tado, 

por lo que la evaporaci6n potencial es menor, pero al adentrarse en 
el territorio, esto cambia y se necesita mayor cantidad de vapor de 
agua para que la atm6sfera se sature. Por esto, la estación que re-
gistra el valor máximo de evaporación potencial (El Paso de lritu 
con 2 544.4 mm) no se encuentra cercano a la costa y se nota que la 
mencionada corriente no· influye en esta zona, que es de máxima eva-
poración y se local iza aproximadamente entre los 24° y 25º de lati-

tud. 

En la parte sur del Estado, se encuentra otra =ona de baja 
evaporaci6n (menos de 1 750 mm), que incluye los dccl ives accidenta-· 

les de la serranfa que se encuentra en el extremo sur, que aumenta 

a medida que avanza a la parte suroriental del mismo. 

En este lugar la evaporación más baja la registra la esta-

ci6n San Jacinto ( 1 698.4 mm), que se encuentra cercana a la costa, 
por lo que hay que considerar que en esta zona es importante la hu-

medad relativa, porque en algunos casos determina que la evaporación 
disminuya. La menor evaporación del Estado (1 626.9 mm), también se 
encuentra en una estación costera y corresponde a la estaci6n Vizcaf-

no. 

EVAPORACION REAL MEDIA ANUAL 

Como ya se dijo, corresponde a la cantidad de agua que real-

mente se evapora. En este caso, de los dos métodos existentes, se uti-
1 iza el indirecto, es decir, el que a través de fórmulas relaciona los 

elementos meteorol6gicos. Una de ellas, es la fórmula de Turc, que re-
laciona la precipitaci6n media anual en milfmetros, con una variable 

que resulta de acuerdo al valor de la temperatura media anual en gra-

dos centfgrados y un valor constante. En base a esta fórmula se ana-
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1. 1 "ó 1 1 d t d" 25 •za a evaporac1 n rea en a zona e es u 10. 

Los valores de evaporación real son bajos, oscilan entre 

los 100 mm y los 400 mm; este 61timo valor se encuentra en la parte 

sur del Estado, que es la zona de mayor precipitación. En el resto 

del Estado la evaporación real varfa entre 100 mm y 200 mm; esta va-

riaci6n incluye la serranfa que atraviesa longitudinalmente el Esta-

do y que está separada de la zona montañosa de la parte sur, asf co-

mo una parte importante de la vertiente oriental, ya que en la ver-

tiente occidental, desde el lfmite con el Estado de Baja California 

hasta una latitud aproximada de 24°, el valor es menor a 100 mm. El 

resto del 1 itoral oriental, de los 25° de latitud hasta donde ter-

mina el Estado, presenta valores superiores a los 200 m. 

En el siguiente cuadro (Cuadro 11), se presenta una rela-

ción de algunas estaciones que cuentan con evaporaci6n real y evapo-

raci6n potencial, asf como la precipitaci6n media anual en milfme-

tros y la temperatura media anual en grados centfgrados de dichas es-

taciones, por ser 1 os elementos que intervienen en 1 a f6rmu 1 a de Tur•c, 

Se observa que el valor de evaporaci6n real y el de preci-

p1taci6n son muy parecidos, incluso en casi todas, el valor de evapo-

raci6n es mayor al de precipitaci6n, con lo que al obtener los valo-

res hay que hacerles un ajuste, ya no es posible que se evapore m6s 

de lo que 1 lueve. Por lo que respecta a los valores de evaporaci6n 

potencial, son bastante más elevados, por ser esta evaporaci6n la 

cantidad de vapor de agua que absorberfa la atm6sfera para saturarse, 

25. S. R. H. Atlas del Agua, P• 138. 



CUADRO 11 

Precipitaci6n Te111peratura media 
Estaci6n anual en mm anual en ºC 

Bahfa Magdalena 33.6 21.4 

Comondu 151. 7 22.5 

El Paso de lritu 178.5 22.6 

La Paz 185.5 24.0 

San José del Cabo 249.7 24.0 

Santa Gertrudis 479.8 22.4 

Sant i a.go 300.0 23.5 

Todos Santos 149.6 22.l 

fuente: S. R. H., Atlas del Agua, p, 138. 

Evaporaci6n real media Evaporaci6n potencial 
anual en mm se96n Turc media anual en mm 

35.4 

1 875.4 

186.6 2 544.4 

194 .1 2 258.5 

259.7 2 194.4 

476.5 2 173.0 

309.7 1 812.3 

156.7 1 741.1 
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TIPOS ~E CLIMA (MAPA 12):~ 

Por las condiciones Je temperatura y precipitación que pre-

senta el Estado de Baja California Sur, de acuerdo a la clasificación 

climática de K6ppcn, queda dentro de la zona el imática B, es decir, 

de el imas secos. Los dos tipos que existen en los el imas secos se en-

cuentran. en el 5rea de estudio, los el imas que tienen más humedad o 

el imas seco esteparios y los el imas que tienen menor grado de hume-

dad o el imas seco desérticos, ·que se representan, respectivamente, 

de la siguiente forma: BS y BW. 

En el Estado, y en general en toda la pznfnsula, son pocas 

las.zonas.que cuentan con el imas más húmedos y menos calientes y en 

este caso existe una parte donde se presenta un el ima de la zona el i-

mática e, templada. 

- Los tipos de el ima seco que resultan según la clasifica-

ción ya mencionada, también se acompañan de otros sfmbolos que indi-

can el r6gimen térmico, el régimen pluviométrico y la marcha de la 

temperatura, 

Cabe aclarar que en todos los tipos de el ima, para el caso 

de este Estado, el mes al que le corresponde la temperatura máxima 

en la marcha anual de la temperatura, se encuentra después del sols-

ticio de verano, debido a que el Estado se local iza en una zona ex-

tratropical. 

Los distintos subtipos de el ima que se local izan en el Es-

tado son: 

26. Las estaciones anal izadas en cada tipo de el ima se escogieron 
obedeciendo, o bien a que ~ra la única estación dentro de la zona 
del tipo de el ima en cuestión, o bien por ser la más representa-
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CLIMAS SECO DESERTICOS (BW) 
BWh,Jg' 

Clima seco desértico, cálido, con.régimen de lluvias de. 

invierno y la temperatura del mes más cálido se presenta después 

del solsticio de verano. 

Este el ima se localiza desde la frontera con el Estado de 

Baja California, en donde ocupa el Estado a todo lo ancho y contin6a 

en una franja a través del Estado hasta aproximadamente la latitud 

de 25º ~n el litoral del Pacffico, para posteriormente aparecer una 

pequeña :ona más al sur, aproximadamente a los 24° de latitud. 

Esta :ona, exceptuando la pequeña parte más al sur, se en-

cuentra afectada por los ciclones extratropicales que provocan lluvia 

en la :ona en la estaci6n de invierno, por lo que presentan ese régi-

men pluviométrico. se puede observar que este el ima se ubica tanto en 

:onas costeras oel Estado asf como en las sierras, 

Para ejemplificar las caracterfsticas de este el ima se tra-

zaron las gráficas 1 y 2 pertenecientes a las estaciones de San Jua-

nico y Vizcafno respectivamente, En la primera de el las, la altura 

anual ~e la lluvia es de 53,7 mm. la precipitaci6n disminuye en los 

tres primeros meses del año y es nula en los siguientes tres; es en 

el segundo semestre del año cuando se presenta la precipitaci6n, que 

vuelve a disminufr en los meses de septiembre y noviembre, obtenien-

do su valor mAximo en diciembre. Por lo que respecta a la temperatura 

de esta estaci6n, esta presenta una variaci6n 16gica en el año, sien• 

do el .es más frfo diciembre, posiblemente porque además de ser in• 

vierno, es el •es en que se proesenta la mayoro precipitaci6n. La os• 

~ilact6n t'r•ica es de un poco m~s de 6°C. 
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Por fo que respec~a a la estacidn Vizcafno, tiene una pre-
cipitacidn anual inferior a 100 mm, not~ndose un aumento de la de 
febrero con respecto a eneru, para descender y llegar a O.O mm en 
mayo y junio. El mes m~s lluvioso es septiembre y en octubre se pre-
senta un descenso significativo para aumentar posteriormente en los 
meses de invierno. 

la evaporación, como se observa en Vizcafno, aumenta a me-
dida que transcurre el año, aunque en junio presenta una disminuci6n 
debido al aumento de la humedad relativa, que alcan:a el 82 % en ese 
mes. Presenta su máximo en agosto, que es el mismo mes en que se pre-
senta la máxima temperatura {que ha aumentaro a lo largo del año), 
y posteriormente ambos elementos disminuyen paulatinamente hasta di-
ciembre. La temperatura oscila a lo largo del año aproximadamente 8°C. 

la humedad relativa en esta estación sufre tres descensos 

que se manifiestan durante lo~ meses de febrero, agosto y noviembre. 
Se observa que en los tres casos la disminuci6n se produce en el mes 
en que la precipitaci6n aumenta con respecto al mes anterior. Su va-

lor medio anual es de 78 %. 

BWh'sg / 

CI ima seco desértico, muy cálido, con régimen de lluvias de 
invierno y en el que la temperatu~a del mes más cálido se presenta 
después del solsticio de verano. 

Este e 1 ima se 1oca1 iza i nmed i_atamente después a 1 sur de 1 an-

terior, en la Isla Magdalena, en una zona que presenta una temperatura 
mAs elevada con respecto a la anterior zona, pero en general preser:1 
las mismas caracterrsticas. 

Este el ima se ha rapresentado por la estaci6n Bahfa Magdale-



50 

na (Gráfica 3), por ser la 6nica que presenta este tipo de el ima; es-
ta ~staci6n es la que presenta la menor altura de la lluvia de las 
estaciones consideradas para el estudio. En enero se presenta lama-
yor precipitaci6n, que después disminuye fuertemente y desaparece 
en los meses de abril y mayo, posteriormente empieza a incrementar 
en el mes de agosto, disminuye de nuevo para aumentar en el mes de 

diciembre. 

Por lo que respecta a la temperatura, ésta es más baja en 
el mes de febrero debido posiblemente al enfriamiento que produjeron 
las lluvias de enero, aumentando posteriormente hasta alcanzar su 
máximo en el mes de agosto, a partir del cual disminuye a lo largo 
del resto del año. 

BWhwg' 

CI ima seco desértico, cálido, con régimen de lluvias de ve-
rano y la temperatura del mes más cálido posterior al solsticio de 
verano. 

Este el ima se localiza en una pequeña zona en la vertiente 
oriental del Estado (en la estaci6n Er Rosarito), en una franja que 
abarca parte de la vertiente occidental y la totalidad de la vertien-
te oriental entre los paralelos 25º y 26° de latitud y en dos zonas 
pequeñas, una, rodeando a la estaci6n El Paso de lritu y otra rodean-
do a la estaci6n San Pedro. 

·Dentro de la zona 4ue corresponde a este tipo de el ima, se 
encuentran las estaciones Comond6 y El Paso de lritu (Gráficas 4 y 5). 

En ambas, los elementos el imáticos se comportan de la misma forma, 
exceptuando el mes más seco, que en la primera corresponde a abril y 
en la segunda a moyo, pero ambos presentan el máximo de temperatura 
(28.4°C y.28.6°C respectivamente} y precipitaci6n (47.9 mm y 58.1 mm 
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respectivamente), en el mismo mes, (agosto), asf como en julio la 

máxima evaporaci6n (220.9 mm y 316.1 mm respectivamente). La preci-
pitaci6n desciende en septiembre, octubre y noviembre y vuelve a au-
mentar en diciembre; en cambio., la temperatura, que experimenta una 
fuerte variaci6n en ambas estaciones y la evaporaci6n, disminuyen 
durante el resto del año. 

Este tipo de el ima se encuentra rodeando, en la parte nor-

te, al el ima seco desértico con régimen de 1 luvias en otoño, lo que 
resulta normal considerando que los ciclones tropicales no s61o afec-
tan el extremo sur de la penfnsula, sino que se corren un poco hacia 
el norte en latitud y afectan a la vertiente oriental, por lo que 
todos los climas con régimen de 1 luvias en verano y-otoño ocupan gran 

parte del Estado. 

BWhw'g'. 

Clima seco desértico, cálido, con régimen de lluvias de 

otoño y la temperatura del mes más c§l ido después del solsticio de 

verano. 

Este el ima se distribuye de la siguiente forma: en una zo-

na comprendida aproximadamente entre los paralelos 23º y 25º de la-
titud, en una zona que rodea a varios el imas, entre ellos los ci imas 
seco estepario y el clima templado, asf como a otros seco desérticos; 
esta parte es la que se encuentra más afectada por los ciclones tro-

picales, por lo que estos el imas con régimen pluviométrico de otoño,. 
son caracterfsticos de el la. Otra zona entre los 25º y 25°30 1 de la-
titud, rodeada por el el ima anteriormente descrito y el el ima BWhsg' 

y por 6ltimo una tercera zona entre los 26° y 27°30' de latitud, ro-

deada por los el imas BWhwg 1 , BWhsg,' y BWkwg'. 

Este el ima corresponde a la estaci6n El Ojo de Agua (Gr~fi· 
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en 6), que ya se mencion6 anteriormente por ser una de las estaciones 

que experimenta la mayor variaci6n de temperatura en el año. Aquf, 

la precipitaci6n disminuye durante los primeros meses del año, hasta 

desaparecer durante abril y mayo, para posteriormente aumentar y al-

canzar su máximo en agosto (47.2 mm) a partir del cual disminuye has-

ta noviembre para volver a aumentar en diciembre. La temperatura pre-

senta un aumento considerable entre los meses de junio y julio, agos-

to es el mes m&s c§I ido (30ºC), que es el mes en el que se presenta 

la mayor precipitaci6n, por lo que este máximo puede explicarse por 

la inversi6n de temperatura que se produce en la costa occidental del 

estado producida por la corriente frfa de California. Después la te~ 

peratura presenta una fuerte disminuci6n entre octubre y noviembre. 

BWkwg 1 • 

CI ima seco desértico, frfo, con régimen de lluvias de ve-

rano y la temperatura del mes más cálido después del solsticio de 

verano. 

Este el ima se encuentra en una pequeña zona situada en una 

parte de la serranfa de Baja California Sur·, aproximadarn~nte a los 

26° de latitud,. zona que se encuentra influenciada por los ciclones 

tropicales. El régimen térmico es frfo, por encontrarse en una regi6n 

elevada. 

La estaci6n San Javier (Gráfica 7), es la 6nica que presen-

ta este tipo de clima, esta es una de las pocas zonas del Estado que 

presentan precipitaci6n, aunque sea muy escasa, durante todo el año. 

La temperatura aumenta a lo largo del año hasta el mes de julio, des-

cendiendo en agosto, que es el mes en que se presenta el máximo de 

precipitaci6n, por lo que debe haber un enfriamiento del aire y des-

pués aumenta en septiembre para posteriormente disminuir en los 61-

timos meses del año. La precipitaci6n también disminuye a partir d~ 
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agosto, pero vuelve a aumentar en diciembre. 

BWh'w'9'. 

Clima seco desértico, muy cálido, con régimen de lluvias 
de otoño y la temperatura del mes más cálido se presenta después del 

solsticio de verano. 

Este el ima se encuentra local izado en el extremo sur del 

Estado, comprendiendo una zona del 1 itoral del Oc~ano Pacffico. Tam-
bi~n se encuentra en una pequeña zona interior, aproximadamente a 

. los 24º de latitud, en un corredor que comunica al 1 itoral del Océa-
no Pacffico con el del Golfo de California • 

. La estaci6n Cabo San Lucas (Gráfica 8), queda dentro de es-
te subtipo el imático, con una precipitaci6n no muy elevada; la preci-
pitaci6n disminuye durante los primeros seis meses del año, siendo 
nula en el mes de junio, en julio empieza a haber precipitación, que 
alcanza su altura máxima en el mes de septiembre, es decir, un mes 
después que la temperatura, que alcan::6 su máximo en agosto (28.6°C), 
La precipitaci6n a partir de ahf disminuye y se eleva escasamente en 
el mes de diciembre. El mes m6s frfo en esta estnci6n es febrero 

(18.8°C). 

tLI MAS SECO ESIEPAIH OS (BS.) 
BShwg' 

CI ima seco estepario, c~I ido, con r~gimen de lluvias de ve-

rano y la temperatura del mes más cálido despu~s del solsticio de ve-

rano. 
Este el ima se local iza .en la parte sur del Estado en una 

pequeña zona que coincide con la serranfa que se encuentra en esta 
parte. En esta zona es donde se encuentran los el imas esteparios y 
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l~s templados, esto se debe a que las condiciones de humedad son 

má~ favorables para la presencia de dichos climas. 

La estación El Triunfo (Gráfica 9), corresponde a una de-

las zonas del Estado que presentan el ima seco estepario. En el la, 

el mes más cálido es agosto (26.6°C) y el mes más frfo enero (16.2°C). 
Por lo que respecta a la precipitación, ésta disminuye hasta el mes 

de abril que junto con el mes de mayo, son los que no presentan 1 lu-

via; a partir de ahf, la precipitación aumenta hasta alcanzar su má-

ximo en ~gosto y a partir de ahf disminuir para volver a aumentar 

en diciembre. 

BSh'wg'. 

CI ima seco estepario, muy cálido, con régimen de lluvias 

de verano y la temperatura del mes más cálido se presenta después· 

del solsticio de verano. 

También este el ima se local iza en el extremo sur del Esta-

do, en la parte sur de dicha serranfa. 

La estación Santa Gertrudis (Gráfica 10), es la dnica que 

presenta este el ima. En ella, la precipitaci6n disminuye los prime-

ros meses del año hasta 1 legar a· mayo que no presenta precipitación, 

en junio empieza a aumentar hasta que en agosto alcanza el máximo, 

en septiembre tiene una pequeña disminuci6n para luego ser más noto-

ria en octubre, baja adn más en noviembre y aumenta en diciembre. La 

temperatura aumenta paulatinamente a lo largo del año, alcanzando su 

máximo en agosto, no asf la evaporación que lo alcanza en julio, an-

tes del máximo de lluvia. Después de esto, ambos elementos disminu-

yen el resto del año. 1 ¡ 
! ¡ 
¡ 
i 
l. 
\ 
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BShw'g' .. 

CI ima seco estepario, cálido, con régimen de lluvias de 
otoño y la temperatura del mes más cálido después del solsticio de 

verano. 

Este el ima se encuentra en la parte sureste de la zona ya 

mencionada; se puede decir que es la zona más expuesta a los ciclo-

nes tropicales, por lo que su· acci6n con respecto al régimen pluvio-

métrico es más notoria. 

Este tipo de el ima se encuentra en la estaci6n Caduaño 

(Gráfica 11), que presenta precipitación en todos los meses del año, 

aunque en· 1 os que genera 1 mente no se registra precipitación, ésta es 

muy escasa. Después de mayo, que es el mes más seco, la precipitación 

aumenta hasta llegar a septiembre que es el mes más húmedo, para dis-

minuir los siguientes tres meses de¡ año. La temperatura que aumenta 

paulatinamente, alcanza su máximo en julio, a partir del cual dismi-

nuye. No coincide con el mes más húmedo, debido, como en los demás 

casos, a que las masas de aire se enfrfan al incrementarse la preci-

pitación. 

CLIMAS TEMPLADOS (C) 

Cw'bg'. 

CI ima templado propiamente dicho, con régimen de 1 luvias 
de otoño y la temperatura del mes más cálido después del solsticio 

de verano. 

La única zona que se encontró en el Estado con este el i-

ma, que como se puede apreciar en el mapa correspondiente, es una 

zona muy pequeña, corresponde· a la parte alta de la zona montañosa 
ubicada en el sur del Estado. 
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Se encuentra el ima templado en esta parte del Estado, de-
bido a que la precipitaci6n es mayor que en el resto del Estado y 

por 1 o tanto 1 a humedad, dada 1 a i nf 1 U NI e i a de 1 os e i e 1 ones trop i ca· 

les y la altitud del terreno, es mayor. 

La estaci6n Sierra de la Laguna (Gráfica 12), es la 6nica 

estación de las consideradas que presenta este el ima. Es la estaci6n 
que 'registra mayor 11 uv i a anua 1 ( 656. 3 mm) y sigue e 1 patr6n que han 
seguido todas las estaciones con respecto a este elemento, es decir, 

disminuye hasta el mes de abril, que. es cuando no se registra preci· 

pitaci6n, a partir de mayo empieza a aumentar hasta alcanzar el má-

ximo en septiembre y disminuir bruscamente en octubre y noviembre, 

teniendo un discreto aumento en ,! i c i embpe. La temo~ra'tl.<. 'd a 1 ca1r2a 

su máximo en JUI io (l~"C) y su "'1ni1110 en enero (7ºC). 

En todas las gráficas que se trazaron se observa que la 

evaporaci6n baja en el mes de máxima precipitaci6n debido a que la 
atm6sfer<1 dí sm i nuye su poder evaporante a 1 aumentar 1 a :1umedad. Por 
otra parte también se ve que en las estaciones con régimen de lluvia 

de verano, la lluvia del invierno se manifiesta claramente debido a 
que el área de estudio está definitivamente influenciada por el fren-

te polar en esa ~poca del año. 
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111 .•. HI DROLOG 1 A 

Despu~s de ·analizar los aspectos fisiográficos, de vegeta-

ci6n y el imático que afectan ñ la zona, se estudian las caracterfsti-
cas hidrol6gicas del Estado de Baja California Sur con el objeto de 
ver-de que manera influyen, en esta regi6n, los aspectos mencionados 

en la hidrologfa. 

Hay que tomar en cuenta los dos aspectos de la hidrologfa, 

es decir, las aguas superficiafes y las aguas subterr&neas; ya que 
en alguna? zonas deÍ Estado, los mantos fre~ticos son de importancia, 
como se verá posteriormente. 

El estudio del agua superficial requiere la informaci6n 
que se obtiene de las distintas estaciones hidrométricas con que 
cuenta la zona, que entre otras cosas se encargan de medir los vol6-
menes de agua de las corriente~ donde se encuentran instaladas. 

En el caso de este Estado, s61o existen tres estaciones hi-
drom~tr icas, local izadas en la vertiente del Océano Pacffico, una de 
el las se encuentra en la parte media del Estado y las otras dos se 

encuentran en la parte sur, ambas en la misma cuenca, aunque ubica-
das ·en distintas corrientes. 

Los datos que se util iza~on para cuantificar los vol6menes 

de escurrimiento se obtuvieron, debido a la escasez de la informaci6n, 
de la siguiente forma: se buscaron los cuadros del registro de las 

estaciones y 'para obtener 1 as medias me ns u a 1 es de cada mes, se hizo 

el promedio con el nGmero de datos que tenfa cada uno de ellos aun-
que no todos 1 os per fodos fueran igua 1 es. Los vol 6menes medi"os anua..;· 

les se obtuvieron sumando los escurrimientos medios mensuales de los 

12 meses del año. 
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1. CARACTERISTlCAS HIDROGRAFICAS 

Considerando las condiciones de precipitaci6n y en general 

las condiciones el im6ticas del Estado, las corrientes que se presen-

tan en él, son en su mayorfa corrientes intermitentes, es decir, que 

s61o l!~van agua determinado perfododel año, que por lo general 

coincide con el régimen de 1 luvias. 

La gran mayorfa de los autores considera que en esta zona 

las corri.entes no se pueden denominar rfos, sino arroyos, por consi-

derar que sus caracterfsticas no corresponden a las que presentan 

los rfos; tomando en cuenta que en muchos casos se denomina a las 

corrientes arroyos, cuando son originados de precipitaciones torren-

ciales. 

M - L b. 27 d 1 . . d .. . . . 6 " A d 1 unoz um 1er a a s1gu1entc et1n1c1 n: rroyo, e 

antiguo ibelo arrogio, corriente de agua poco considerable para re-

cibir el nombre de rfo. El caudal es una corriente intermitente que 

corre formando surcos". 

El d . . . 1.1 b 28 d 1cc1onar10 ne ster consi era entre otras cosas que 

un arroyo es una corriente de poco caudal, debida a fuertes precipi-

taciones o 1 icuaciones de nieve y hielo ". 

Para considerar a una corriente como rfo, en general los 

autores coinciden en que esta debe de sufrir el paso ~e distintos 

estados; el Webster29 considera a un rfo como " una corriente na-

tural de agua mayor que un arroyo o un rfo tributario y que presenta 

tres fases de desarrollo: Juventud, madurez y veje:n. 

27. Muñ6:, L. M. (1945), p. 22 
28. Stamp, L. O., t. •• _, ..... , (196j; P• 79. 
29. lbid, p. 395. 
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/ Como se sabe, la serranfa que cruza a todo lo largo de la 
1 

penfnsula se encuentra cercana al 1 it.Óral del Golfo de California, 

siendo esto más marcado en la zona ·<J~ estudio. Esto define en gran 

parte las caracterfstic~s que presentan las corrientes por una par-

te, la vertiente del Pacffico, µresenta caracterfsticas favorables 

para la existencia de corrientes de curso largo por encontrarse la 

divisoria de las aguas muy alejada de la costa, siendo algunas de 

gran importancia. En cambio, las corrientes de la vertiente del Gol-

fo de California son corrientes que tienen un curso muy corto en ca-

si todo el Estado. En la parte sur esto cambia un p0co, ya que la 

divisoria principal de las aguas se aleja del Golfo de California 

por lo que las corrientes tienen que recorrer mayor extensi6n para 

llegar al ~ar, en los casos en que las corriente~ lo hacen,porque 

existen algunas que antes de'! legar al mar se infiltran, o bien se 

pierden sus caudales por evaporaci6n. 

Al observar el mapa hidrogr§fico (Mapa 13) de la Secreta-

rfa de Recursos Hidr&ul icos, ahora Secretarfa de Agricultura y Re-

cursos Hidr&ul icos, se puede ver, como ya se ha mencionado, que la 

divisoria principal 0e las aguas se encuentra cercana al 1 itoral del 

Golfo de California, por lo que ambas vertientes presentan caracte-

rfsticas distintas. 

Dentro del mismo mapa se puede obse1 var la agrupación de 

las corrientes en cuencas y su ubicación en el Estado, en donde se 

destacan los arroyos que se consideran más importantes, que como es 

16gico, corresponden en su mayorfa a la vertiente del Océano Pacffi-

co. 

Siguiendo a 1.a antes Secretarfa de Rt·cursos Hidr:iul icos30; 

30. S.R.H. Boletfn Hidrológico No. 28,(19711 p. 1-08. 
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segGn la nueva división en regiones hidrol6gicas al Estado le corres~ 

pon:.;~n 1 as sigui entes: 

No. 2 Baja California Centro- Oeste 

No. 3 - Baja California Sur - Oeste 
No. 5 - Baja California Centro - Este 

No. 6 - Baja California Sur - Este 

Dentro de cada región se encuentran algunas corrientes de 

importancia, que a continuaci6n se describen: 

Regi6n No. 2 - Baja California Centro - Oeste 

Desierto de Vizcafno. 

Esta zona se encuentra en la parte noroccidental del Esta-
do. Como se sabe es una zona que tiene una precipitaci6n muy baja, 
que ~r latitud se encuentra donde los vientos son verticales des-

cendentes y queda incluida dentro de la zona de desiertos del mundo, 

Esta zona de aproximadamente 20 000 Km2 31 adem§s de ca-

recer de corrientes de agua superficial, no presenta cauces defini-
dos, observ~ndose que algunas corrientes se infiltran o se pierdén 
ror evaporac i 6n y no 1 1 egan a 1 mar. 

At• .... oyo San Benito. 

Es la primera corriente importante que se encuentra des-

pués de l.a :ona de 1 desierto, con una cuenca muy angosta y de peque-

ña extensi6n (763. Knh 
Arr<'Yº San Jos4 de Gracia. 

Tien~ características parecidas al arroyo anterior con el 

31. S.R.H., op. cit, p. 1-15. 
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cual col inda, pero presenta una cuenca de mayor extensi6n (775 Km2) 

que la ant~17ior. 
'· 

Arroy~ San Miguel. 

Es una corriente bien definida y bien identificada, con 

una cuenca de mayor extensi6n que las dos anteriores. (790 Km2) 

Arroyo San Raimundo. 

Es una corriente cuyas carac~erfsticas son comparables a 
') 

.la anterior, tiene una extensi6n de 975 Km .. , con el la termina la re-

gi6n hidrol6gica No. 2. 

Resi6n No. 3 - Baja California Sur-Oeste. 

Arroyo Me:qu ital. 

Es la primera cor~iente que se encuentra en esta regi6n, 
') 

siendo de muy pequeñas dimensi.ones ( 328 Km .. )· 

Arroyo San Gregario 

La cuenca de este arroyo col inda con la anterior, en gene-
ral conserva las mismas caracterfsticas que el arroyo anterior, ex-
cepto 'la extensi6n, ya que de los descritos hasta ahora, .es el de 
mayor importancia en extensi6n (" 803 · Km2). 

Arroyo Cadegomo. 

Es uno de. los arroyos importantes en el Estado, en su par-
te media se puede observar la estaci6n hidrométrica El Ojo de Agua, 

que" recoge los escurrimientos.generados en una %Ona alta de la ver_ 

tiente occidental de la sierra de la Concepci6n 1132 • Cet'ca de él .se 

32. lbid, p. 1-16. 
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Entre este arroyo.y arroyo Salado, existe una zona que tie-
ne un drenaje muy escaso, local izada frente a Bahfa

1

Magdalena, en 
donde los arr~yos no.alcanzan a llegar al mar :(de esta zona ya se 
habl6 haciendo referencia a su escasez de precipitaci6n). Estas peque-
ñas corrientes no logran llegar al mar por la existencia" de una fa-
ja arenosa que las absorbe 11

•
33 

También se considera en esta zona la existencia de una 

cuenc~ cerrada, adem~s de una amplia superficie donde existen co-
rrientes de poca importancia que fluyen hacia el Oc~ano Pacffico. 

Arroyo Salado. 

Esta corriente 1 imita con la cuenca cerra~a anterior y se 

presenta como una corriente bien definida cuyo cauce principal sigue 

un rumbo suroeste. 

Arroyo Caracol. 

Es un arroyo que presenta las misma~ caracterfsticas que 

el arriba mencionado. 

Entre estas dos cuencas, existe otra que no se menciona, 

por considerarla como una cuenca cuyos arroyos no son de importancia. 

Arroyo Guadalupe. 

Su desembocadura se encuentra en la zona m§s estrecha de la 

penfnsula de Baja California (aproximadamente en el paralelo 24º), 
por lo que los cauces que se encuentren én esa zona se ven disminui-
dos en longitud, su cuenca, por lo tanto, también es muy p~queña 

(520 Km2) 

33. !bid. p. 1-17. 
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Arroyo Dat i 1 ar. 

Es una corriente similar a la anterior e inclusive tiene 

una cuenca m~s reducida (360 Km2). 

Arroyos El Conejo, La Vieja, Ballenas, La Aguja, El Cedro y Seco. 

Todas estas corrientes se comportan como las mencionadas 

anteriormente, si end.o sus cuencas de extens i 6n mucho menor. 

Continuan una serie de corrientes que no reciben denomina-

ci6n hasta que se encuentra al río Matancita con una cuenca no muy 
grande ( menos de 500 Km2), que nace en la sierra de San Lorenzo. 

Cabe recordar que hacia el sur, las corrientes y cuencas 

del Océano Pacffico se hacen m§s cortas en relaci6n a las del Golfo 
de California, por el cambio de direcci6n que sufre la divisoria 
principal de las aguas dada la presencia de las sierras de San Láza-
ro,. San Lorenzo y de la Laguna al sur de la penfnsula. 

Arroyo San Jacinto. 

Aunque no es una cuenca de extensi6n considerable (212 Km 2), 
es de importancia, porque en dos de las corrientes que la forman, se 
encuentran ubicadas dos estaciones hidrométricas, una de ellas está 
ubicada en el arroyo Las Parritas en la margen izquierda del arroyo 
San Jacinto y la estaci6n se denomina también San Jacinto; la otra 
se denomina Piedras Coloradas y está situada sobre la corriente del 
mismo nombre, al norte de la confluencia con el arroyo Las Parritas 

Arroyo Candelaria. 

2 Es un arroyo con una cuenca muy pequeña (215 Km ) y es el 
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dltimo que puede definirse ~n esta regi6n hidrol6gica. 

Regi6n No. s·- Baia California Centro-Este. 

Dentro de esta r eg i 6.n y de norte a sur en e 1 Estado, se 

encuentra una zona donde no existen arroyos de importancia que abar-
? 

ca una extensi6n de 300 Km-. Posteriormente siguen los que a conti-

nuaci6n se mencionan: 

Arroyo Poterna. 

Este arroyo tiene una longitud muy pequeña, tomando en 

consideraci6n las caracterfsticas topogr6ficas de la zona, ya que en 
esta vertiente, la del Golfo de California, la serranfa se acerca mu-
cho a este 1 itoral. 

Arroyo Santa Ana. 

Nace en el cerro de San Ignacio, su cuenca 1 imita con la 

del arroyo anterior y es de menor extensi6n, aunque su longitud es 
mayor, en general se comporta igual que el anterior. 

Arroyo Santa Agueda. 

Tiene su nacimiento en el Cerro Encantado y sigue hacia su 
desembocadura con una direcci6n NE, su longitud es menor a la del an-

terior. 
Entre los dos 61timos arroyos existe una faja que presenta 

una serie de cauces indefinidos. 

Arroyo Mulegé. 

Su curso original es de sur a nor~e y posteriormen~e de o~~

te a es·l:e, recibe este nombre por pasar por e 1 pob 1 ado de Mu 1 egé, Ti e-
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n~, un afluente. en la margen izquierda denominado rfo·Santa Rosal fa, 
que se le une cerca de Mulegé. 

Regi6n No. 6 Baja California sur - este 

\rroyo San Bruno. 

2 Este arroyo tiene una cuenca muy pequeña (533 Km ). 
Entre este arroyo y el arroyo Mulegé, existe una zona de 

corrientes secundarias que no se identifican y drenan una extensi6n 
. 2 de 1 808 Km • Se puede decir que.esta zona es la que menos drenaje 

superficial presenta, por la cercanfa que presenta la divisoria prin-

cipal de las aguas al Golfo de California. Esta zona se contin6a des-
pués del arroyo San Bruno en toda una zona que termina en la ciudad 
de La Paz, en donde las corrientes son de cursos muy cortos y de po-

2 ca importancia. Esta zona abarca una longitud de 510 Km • 

Posteriormente a esta zona se presentan solo tres arroyos 
de importancia; estos son: 

Arroyo San José; 

Es uno de los primeros arroyos que se identi:ican dentro 
2 de esta regi6n, su cuenca no es muy grande (103 Km ) y desemboca en 

la ensenada de La Pa:. 

Arroyo Oatilar. 

Desemboca en el mismo lugar que el anterior y tiene una 
cuenca de mayor extensi6n (518 Km2). 

Posteriormente existe una serie de cuencas que aunque tie-

nen una extensi6n de importancia no presentan corrientes que se pue-
dan identificar. En la parte donde el 1 itoral se desvfa hacia el su~ 
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oeste en direcci6n a San José del Cabo y Cabo San LÜcas, se encuen-
tra una serie de arroyos que est~n bien definidos como los arroyos: 
Ardillas, Guiñarena, San Luis de la fortuna y otros, que son muy 
pequeños, y no se puede conocer el tirea de su cuenca, por no contar 
con planos adecuados para efectuar las mediciones. 

Rfo San José. 

Es la corriente más importante de esta rcgi6n. " Escurre 
de nol:'te ,a sur; por su margen· derecha e 1 tir-ea tributar i a de 1 a cuen-
ca es la vertiente.oriental de las sierras de San Lorenzo y San Lá-

zaro. Por su margen izquierda la zona tributaria corresponde a la 
vertiente occidental de una pequeña serranfa existente en la parte 
más sudor·iental de la penfnsula, conocida como Sierra del Venado". 34 

La corriente de este rfo 1 leva agua durante la época de 
lluvias cicl6nicas muy fuertes, aunque su "curso inferior tiene es-
currimiento permanente de agua que aflora de los arenales,. no mayor 
a 0.5 m3/seg en el año más seco y que se almacena de las lluvias de 

algdn cicl6n". 35 

Estas son las principales corrientes que se encuentran en 
el Estado sur de la penfn~uta de Baja California, aunque como se pue-
de observar eñ el mapa ( Mapa 13), varias corrientes independientes 
se encuentran local izadas en la misma cuenca, por no poder determinar 

la cuenca individual de cada una, debido a las mismas caracterfsticas 
hidrogr~ficas, aunado a las caracterfsticas topogr~ficas que no permi-
ten definir las lfneas divisorias de las aguas secundarias. 

Por otra parte, tambi~n se puede ver que existen cuencas· de 

mayor extensi6n que las que cuentan con. estaciones hidrom~tricas, pero 

34 ibid. P• 1-22 
35, Tamayo, J. op. cit., Tomo 11, p. 363. 
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prsiblemente los caudales de las corrientes de estas cuencas mayores,. 

no tengan la misma importancia en cuanto a la cantidad de agua que 

presentan. 

2. REGIMEN HIDROLOGICO 

Es dificil determinar el régimen hidrol6gico que predomina 

en e'I Estado por 1 a escasez de i nformac i 6n que a este respecto se 

tiene ya que como antes se dijo, solo existen tres estaciones hidro-

métricas'. Sin embargo, si se considera que la precipitaci6n tiene 

gran influencia en el escurrimiento, se podr1a hablar también de dos 

:::onas principales respecto al régimen hidrol6gico, una con régimen 

de invierno y otra que presenta régimen de verano-otoño. 

Como se verS mSs adelante, en las tres estaciones es mayor 

la cantidad de lluvia durante los meses de verano y otoño que duran-

te los meses de invierno y primavera, debido a que las estaciones se 

encuentran local izadas en la zona de influencia de los ciclones·tro-

pícales; dos de el las dentro completuinente y la tercera en el 1 fmite 

de dicha influencia. 

Antes de hablar del r'gimen hidrol6gico y de comparar el 

escurrimiento con la precipitaci6n, se presenta el cuadro del escu-

rrimiento medio anual de las estaciones que se encuentran en el Estad 

CUADRO 111 

ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL (MILES DE m3) 

ESTACION CUENCA ESCURRIMIENTO ESCURRIMIENTO M 
lllDR0METRICA MEDIO ANUAL DIO 

MAY-OCT. NOV-ABR 

El Ojo de Agua Arroyo La Purfsima 10 154, 5 6 471.1 3 746.4 
Piedras Coloradas Arroyo San Jacinto 214.8 110.3 104.5 
Sun Jacinto Arrovo San Jacinto 335,3 220.9 114.4 
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La estaci6n El OJo de Agua, se local iza en las coordenadas 

111° 59' 20" longitud oeste y 26° 20' 00" latitud norte, al noroeste 

del poblado ~a Purfsima, esta cstaci6n se instal6 con el fin de ob-

tener informaci6n respecto al r6gimen hidrol6gico de la cuenca, ya 

que este arroyo," es una corriente permanente con posibilidades de 

desarrollo". 36 La eslaci6n tiene vertedor y escala, que se utiliza-

ron a partir del año 19·45, aunque los registros se iniciaron varios 

años despu6s, ya que se han visto interrumpidas sus funciones varias 

vece~ porque el equipo se destruy6, debido a algunos ciclones que 

afectaron a la zona. Los datos que se obtienen del vertedor sirven 

para calcular aforos; no existen aparatos que se enca~guen de grafi-

car los niveles de agua, asf como de la medida de s61 idos en suspen~ 

si6n. 

Dentro de la cuenca del arroyo San Jacinto, la estaci6n 

1edras Coloradas se encuentra en el punto 110° 04' longitud oeste 

y 23º 16 / latitud nortP, Tod~s las mediciones que real i=a esta esta-

ci6n, se hacen de la misma forma que en la estaci6n El Ojo de Agua. 

La estaci6n San Jacinto, tambi'n ubicada en esta cuenca, se sit6a 

en las coordenadas 110° 02 1 45" longitud oeste y 23º 14' 30" latitud 

norte. En ellas se real izan las mismas mediciones efectuadas en las 

otras dos estaciones hidrom6tricas del Estado. 

Como se puede observar en el Cuadro 111, los escurrimien-

tos medios anuales son bajos, con lo que se puede pensar que la pre-

cipitaci6n y los dem&s elementos el im&ticos son de mucho peso e in-

fluyen mucho en el escurrimiento superficial de este Estado. 

Hay también que hacer notar que en este tipo de zonas, que 

36. S.R.H. op. cit., p. 111-090.101. 
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son áridas, se pueden presentar avenidas extraordinarias como conse-

c~ancia de alg6n aguacero torrencial, como ocurri6 en 1976 con el 

cicl6n LIZA que afect6 la ciudad de La Paz. 

En el mapa 14 se presentan las comparaciones por medio de 

gráficas entre el escurrimiento y la precipitaci6n, se puede obser-

var, en las tres estaciones, que el escurrimiento es mayor durante 

lo~ meses que corre5ponden al perfodo h6medo, es decir, el perfod0 

comprendido entre mayo y octubre y en general en las tres, de marzo 

a agost? el escurrimiento se mantiene casi constante experimentando 

pequeñas variaciones. 

Por lo que respecta a la cuenca del arroyo La PurTsima, 

1 . . t 1 . . '6 37 f para comparar a escurr1m1en o con a prec1p1tac1 n en orma cua-

litativa, se util iz6 la de la estaci6n meteorol6gica del mismo nom-

bre (El Ojo de Agua), que se local iza muy cerca de la estaci6n hi-

drométrica. De esta estaci6n ya se habl6 en la parte de la tempera-

tura, por ser una de las estaciones meteorol6gicas que presenta la 

oscilaci6n más fuerte. Como se puede ver, el régimen hidrol6gico es-

t6 influenciado por el pluviom~trico, ya que al inicio del año, es 

decir, en enero, tanto la precipitaci6n como el escurrimiento tienen 

un valor mayor que el mes de febrero, en donde ambas disminuyen, en 

los meses de marzo a junio en la precipitaci6n y de marzo a agosto 

en el escurrimiento, sucede lo siguiente, por lo que respecta a la 

precipitación, ésta disminuye e incluso 1 lega a desaparecer duran-

te los meses de abril y mayo, registrándose otra vez en el mes de 

junio, que sigue aumentando hasta alcanzar su m6ximo en agosto. El 

37, Las estaciones meteorol6gicas utilizadas para la comparaci6n de 
la precipitaci6n y el escurrimiento, son las que se encuen~ran 
aproximadamente en la parte central de la cuenca y representan 
la variaci6n de este elemento en todas las estaciones de la cuen-
ca. 
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escurrimiento, entre marzo y agosto se ve que no presenta una varia-

ci6n muy fuerte, es decir, se mantiene casi igual~ 

Si se compara la precipitaci6n del mes de agosto con el 

escurrimiento de ese mismo mes, se observa que aunque se produce el 

máximo de precipitaci6n, el escurrimiento no aumenta; esto se puede 

explicar porque la precipitaci6n aparte de ser fuente para el escu-

rrimiento superficial, también abastece de humedad al suelo, por lo 

que, parte del agua precipitada se infiltra para satisfacer las ne-

cesidades del suelo para que f~te recupere su humedad, tomando en 

consideraci6n que en los meses anteriores la cantidad de 1 luvia no 

fue muy elevada. Por esto mismo, se puede considerar que el máximo 

escurrimiento se desfasa al mes de septiembre, mientras que la pre-

cipitaci6rr experimenta un descenso mfnimo, con lo que se puede infe-

rir que el suelo se ha saturado del agua que necesita y ésta al no 

ser retenida contin6a su camino. 

El resto del año, el escurrimiento sigue el mismo patr6n 

de la precipitaci6n, en el mes de octubre se aprecia un descenso en 

la precipitaci6n, lo que también sucede en el escurrimiento, ambos 

siguen descendiendo durante el mes de noviembre y finalmente se nota 

un aumento durante diciembre. 

Seg6n la acumulaci6n de precipitaci6n por estaciones del 

año, a esta estaci6n le corresponde un régimen de 1 luvias de otoño, 

es decir, es en los meses de esta época del año cuando se concentra 

la mayor cantidad de precipitaci6n, esto también sucede en la esta-

ci6n hidrométrica, que presenta el mayor.escurrimiento durante los 

meses que compone esta estaci6n. Este tipo de régimen tanto en el es-

currimiento como en la precipitaci6n, se debe a que los ciclones tr~

picales no s61o afectan al extremo sur del Estado, sino que extienden 
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su inf:•J•mcia hasta la l:'lth.ud de 2EºN y lo mtis probable es que en 

di:.:..nos casos, corno el de: esta cuenr;a, 1•cb'.JSen ese 1 fmite. 

En esta zona es diffc;I establecer una reiaci6n entre la. 

pr•~c;¡itaci6n, el escurrimiento¡ 'a eva1)oraci6n, ya que de las es-

t·.1c.011es que se encuentran clentro de la cuenca ninguna registra la 

·~v ipor· rlC i 6n. o s ¡ 1 ·J 1 ; en,,.. e.;. en forma mu,, i rregu 1 ar; s6 ! o se en-

cJeri·~a este t;~o de inform<l'i6n fuera de la cuenca y aunque se po-

drfa utilizar, ~erfa mcj0r ef~ctuar esa re1aci6n con una estaci6n 

den·.;r'l d"' la .;uenca y yuc fuc.ra representativu de el lu. 

Poi' lo qU'-' n~:>pcci:a a , .i cuenca del arroyo San Jacinto 

U1ap.:i 14), fio; ta f .. · ·: .. ·cuentra s 1 n ' 1gar a -:ludas en 1 a zona afectad:. 

p.:ir 1 o;, c 1e1 one" r .. '"rl i ca 1 es y ariemá, , como se puede observar, es una 

c:uenca de pequeí',a·.-. u; me ns i oneS',. por t>.1Jcontra1·~.e en 1 a zona sur de 1 

Es·cado, en do,,d,, 1 a 1 Í1 ca d!vi~-.oria de las agl!a'> cambia su di,•ecci6n 

y se ncerca hac;d e: Oc,~no Pac'fico pv1 la ori~ntaci6n que presenta 

e 1 re: 1 i cvt> en "1 cxtrc1110 sur. 

i;~•.10 ya ~,· di.io ;i••i:es, en esta c .. cnca se t'lcuc11t1•an d•Js es-

t;1c i oncs !· 1 drométr i e.as, ! a es tac i <:n Pi edras '.:o 1 oradas, 1oca1 i :-ada so-

bre e 1 ar royo de 1 mi s1,•o nombre y 1 o (.Stac i 6n ·~un Jacinto, 1oc:.:i1 izado 

en el a"royo L<is f'cirrita:-:, 

L1 corri<>nte d.,I o:·:·cyo Picd•as Coloraa·.1s prcsent<i un rt:gi-

men ni dro 16\, i co bastante hnmog~neo du .. .:i,ite 1 os se i ~ primeros meses 

del .:iño, puc!iéndose ha·:::e1· un,, d:visi6n, 1a que de cr, .. ,ro a marzo, el 

e·..;currimicnt<• es un poco m5s eiev,1do qt.e en el SJ'J~icr.tc trimestre, 

es decir, en los meses Ju abril, mayo y juiio, en la s~gunda mitad 

del año, jul ic es el mes que presenta menor cscurrimientL, 'ste au-

m<>nta pau 1 at i n~mentc hastc:h 11 cgar a octubre cue es c\•ando 1.' 1 escurr i-



87 

miento alcanza su máximo, d~scendiendo bruscamente en noviembre para 

luego aumentar en diciembre. 

Para comparar cual ita~ivamente la precipitación con el es-

currimiento, se utilizó el registro de la estación meteorológica San 

Jacinto, que se encuentra entre lvs dos estaciones hidrom6tricas de 

la cuencJ y en la parte.media de lv misma. 

En el caso de la estación ºiedras Coloradas tambi6n el es-

curr imierto est§ claramente influenciado por la precipitación, ya 

que se puede ver que en general la marcha anual de ambos es muy se-

mejante, aunque existe una variante y ••s que en los dos primeros me-

ses de! a~c ~u existe esta concordancia. porque la precipitGci6n dis-

minuye en febrero, no asf el escurrimiento, que aumenta con respecto 

al mes de enero. Despu6s, el escurrimiento empieza a disminufr, in-

fluenciado por la disminución que experimenta la precipitaci6n, que 

es nula en el mes de mayo. 

Mientras tanto, la evaporación ha aumentado hasta el mes 

de julio, que es cuando alcanza su mSximo, i~fluenciado por la dis-

minución de la humedad que producen las 1 luvias, ya que a partir de 

agosto, al aumentar la precipitaci6n, aumenta también la humedad de 

la atmósfera.y la evaporación disminuye el resro del aRo. 

La precipitaci6n aumenta y aquf se puede observar su im-

portancia ·en relación con el escurrimiento, correspondiendo a sep-

tiembre la máxima precipitación y a octubre el máximo escurri~iento, 

aunque aquf no se nota como en la cuenca anterior un aumento br11sco, 

ya que el mes precedente tiene escurrimiento elevado, con lo que se 

puede pensar que la humedad que perdió el suelo, la recuperó con l~s 

primeras 1 luvias de septiembre, por lo que aunque la 1 luvia en octu .. 
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~ .. e no sea muy elevada, sirve para que se incremente el caudal y 

registre, como ya se dijo, el máximo escurrimiento. 

Por lo que respecta a la estaci6n San Jacinto, el mes de 

enero tiene una precipitaci6n mayor que la del mes siguiente, febre-

ro; se observa que el escurrimiento también disminuye y posterior-

mente en el perfodo de marzo a junio,·el escurrimiento se mantiene 

casi igual, debido probablemente a que la precipitaci6n disminuye e 

incluso desaparece en el mes de mayo y también a que la evaporaci6n 

aumenta,·alcanzando su máximo en el mes de julio, a partir del cual 

la prucipitaci6n y el escurrimiento aumentan alcanzando la precipita-

ci6n su valor máximo en el mes de septiembre para, a partir de ahf 

disminuir y volver a aumentar durante el mes de diciembre. 

Al disminuir la evaporaci6n y aumentar la precipitaci6n, 

también aumenta el escurrimiento, que alcanza su máximo en el mes de 

octubre, desfasado con respecto al mes en que se presunta la máxima 

precipitaci6n por las razones antes expuestas. En los dos 61timos me-

ses del año el escurrimiento no sigue el comportamiento de la preci-

pitaci6n , ya que en diciembre la precipitaci6n tiene un aumento y 

en cambio el escurrimiento sigue descendiendo, lo que probablemente 

se deba a que las 1 luvias no son suficientes para aumentar el caudal 

de la corriente pues hay que considerar las pérdidas por evaporaci6n 

e infiltraci6n. 

Como ya se dijo antes, aquf se pudo observar lo diffci 1 

que es poder determinar el régimen hidrol6gico del Estado, lo que pro-

bablemente se podrfa haber hecho de haber existido más estaciones 

con informaci6n de ese tipo. De cualquier manera se observa clara-

mente en las cuencas donde hay estaciones hidrométricas, como el ré-

gimen hidrol6gico es de otoño, es decir, que la precipitaci6n tiene 
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marcada influencia en el es9urrimiento. Tambtén se nota que el escu-

rrimiento aumenta en el invierno como consecuencia del régimen plu-

viométrico, d~da la influencia de las masas de aire polar en esta 

época del año, como ya se apunt6 en el inciso de el imas. 

Por otra parte, hay que considerar que no s61o los elemen-

tos el imtiticos tienen influencia en el escurrimiento superficial pues 

si bien estos son decisivos, no hay que olvidar otros factores, den-

tro de los que se encuentran la estructura geol6gica y la vegetaci6n, 

muy relacionados con la ínfiltrací6n, parte importante dentro del 

proceso que origina las aguas subterrtineas, de las cuales se habla 

a continuaci6n. 

3. AGUAS SµBTERRANEAS 

En este Estado se iniciaron los estudios de Geohidrologfa, 

recientemente (aproximadamente hace 10 años), siendo el Val le de San-

to Domingo el que ha tenido más estudios. 

Ya se hizo menci6n de la importancia de la geologfa para 

1 a existencia de 1 agua subte.rrtinea, pero cabe sena 1 ar 1 a 
estrecha relaci6n que existe entre el escurrimiento superficial y 

la ínfiltraci6n, esta relaci6n se manifiesta de manera mtis importante 
cuando la geologfa permite la formaci6n de acufferos, que son "·for-

maciones que permiten al agua moverse a través de ellas bajo condi-

ciones ordinarias y son capaces de suministrarlas por gravedad o por 
38 bombeo". Los acufferos pueden ser de dos tipos: 1 íbres y confina-

dos. Los acufferos 1 ibres no se encuentran 1 imitados por una superf i-

cie pet•meable, en contraposici6n a los acufferos confinados, que si 

lo están. 

38. Maderey, L.(1967), p. 12. 



90 

Aparte de los recientes inicios en los estudios 
0

de las 

ugu 1s subterr§neas en esta zona, hay que considerar la inexistencia 

de alg6n método pr~ctico para su cuantificaci6n, a diferencia de los 

que existen para cuantificar las aguas superficiales, 

Dentro de la geologfa, hay que tomar en cuenta el tipo de 

roca, siendo de mayor importancia para la infiltraci6n del agua las 

roc·as permeab 1 es, ya sea por 1 a natura 1 eza misma de e 11 as (permeab i-

1 i dad continua) o por encontrarse fracturadas (permeabilidad local i-

zada). 

Una forma de obtener los valores de agua que se infiltra 

con respecto a la precipitaci6n, que es la fuente directa del escu-

rrimiento superficial, es obtener los datos de precipitaci6n, escu-

rrimiento y evaporaci6n, para obtener del total de precipitaci6n el 

porcentaje de agua que se infiltra. De esta forma, De la O Carreño39 

(Cuadro IV) presenta los porcentajes de agua infiltrada, evaporada 

y escurrida en algunos lugares del Estado, en relaci6n con el total 

de precipitaci6n para dichas =onas; en él, se observa que la evapo-

raci6n representa el mayor porcentaje de agua que se pierde, seguido 

de la infiltraci6n que también tiene un porcentaje alto; el escurri-

miento superficial tiene el menor porcentaje con respecto a la preci-

pitación. 

40 Maderey , en 1967 real i~a una división del pafs en regio-

nes geohidrol6gicas, correspondiendo a la Penfnsula de Baja Cal ifor-

nia tres.regiones, dos de las cuales corresponden al Estado sur. Es-

tas dos regiones son: 

39, De la O, C. A. (1954) PP• 42-45 
40. Maderey, R. L. op, cit, entre pp. 36-37 



CUA[IRO IV 
RELACION ENTRE PRECIPITACION, ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL, EVAPORACION E INFIL-

TRACION EN ALGUNAS REGIONES OE BAJA CALIFORNIA SUR. 
-

AREA PRE,~IP!TAC ION ESCURRIMIENTO EVAPORACION INFILTRACION 
REGION Kn1 2 1.1 i 1 1 ones m 3 Volum.:-n 3 3 3 

~~ i 1 l ones m %-';t Mi! Iones m %{~ Mi 11 ones m %* 
San Sebastfan Vizcafno 16 257 1 625.7 113.1 6.9 894.1 SS.O 618.4 38 
Arroyo Caije 20 612 3 269.2 143.4 4.4 1 749.7 53.5 1 376.0 42 
Arroyo Salado 12 094 2 418.S 84.1 3.5 1 281. 9 53.0 1 052.6 43 
Arroyo Caracol 3 530 706;0 24.5 3.5 374.2 53.0 307.2 43 

Todos Santos 3 542 1 16S.ó 24.6 2.1 613.1 52.4 530.7 45 
Rfo San Jos~ Santiago 6 498 3 013.2 45.2 l. 5 ' 1 S7S-9 52.3 1 392.0 46 

* Porcentaje respecto a la precipitaci6n 
Fuente: De la O Carrefio, 1954, Segunda Parte, pp. 42-45. 
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1) Zona central de la Penfosula de Baja California 

2) Zona sur de la Penfnsula de Baja California 

La primera zona segGn la clasificaci6n, presenta condicio-

nes regulares para la existencia de aguas subterráneas y la segunda 

corresponde a caracterfsticas malas. A continuaci6n se presentan las 

caracterfsticas de cada zona. 

ZONA CENTRAL DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA 

Las sierras que forman parte de esta regi6n geohidrol6gica 

tienen en su formaci6n material fgneo extrusivo y zonas sedimentarias 

que permiten f&cilmente la infiltraci6n del agua. A todo lo largo de 

esta zona, como ya se habfa mencionado, la llanura costera del Océa-

no Pacffico es de gran extensi6n y la del Golfo de California es 

inexistente en muchas zonas, o bien es muy pequefia en las zonas don-

de se puede apreciar. 

Esta zona central de la penfnsula, que en realidad corres-

ponde a la casi totalidad del Estado sur, es la que presenta las me-

jores caracterfsticas geohidrol6gicas de las tres que se incluyen en 

la península. En ella, "las sierras volc~nicas act6an como regiones 

a 1 i mentado ras de 1 os acu fferos de 1 a costa occ i denta 11141 • 

Debido a la homogenriidad de la geologfa, en la zona, el 

agua que se encuentra es de carácter freático, aunque por la exis-

tencia de estratos menos permeables, pueden existir acufferos con-

finados. 

El abastecimiento de agua en esta zona, es a través del 

agua subterránea por la escasa cantidad de agua proveniente de la· 

precipitaci6n. La real imentaci6n de los mantos subterráneos se r~a-

41. lbid. p. 32 
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!iza en forma lenta, 

ZONA SUR DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA. 

A diferencia de la zona anteriQr, esta parte de la penfn-

sula presenta material intrusivo, que es relativamente permeable, 

en donde exi~-g poca probabilidad de almacenamiento de agua en los 

estratos de la corteza, aunque las poblaciones que se encuentran 

local izadas en esta zona, la utilizan para abastecerse y la toman 

de los ~ateriales sedimentarios correspondientes a los lechos secos 

de las corrientes. Esta es una de las zonas de la penfnsula que 

presentan lluvias de mayor altura. 

Muy relacionado con las aguas subterráneas, se encuentra 

el estudio de los manantiales termales, debido a que son aguas sub-

terráneas que brotan en un determinado momento a la superficie y 

que generalmente "est§n relacionados con fen6menos volcánicos y con 

regiones falladas o dGbiles de la corteza tcrrestrc•42 

En el Estado se local izan seis manantiales (Mapa 15) que 

se consideran cie importancia, de los cuales se dan sus principales 

caracterfsticas. 

Seg6n otros estudios real izados, se considera que los 

cinco primeros manantiales tienen aguas con propiedades curativas 

y todos ellos son termales, es decir, que sus aguas tienen tempera-

turas que oscilan entre 40°C y 65°C. 

Dada la importancia que tienen las aguas subterr6neas en 

la zona en cuesti6n, se están real izando estudios para cuantificar 

y tener una idea de las zonas de agua subterránea que existen en el 

Estado, además de ver la cuantificación (Cuadro VI), para poder to-

42. Coronado G., C. (1978) pág. 107 
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mar asf medidas al respecto en cuanto a la utili:aci6n de las aguas 
subterr~nea~; en el mismo Cuadro VI, se puede ver que una de las zo-
nas que se utiliza como modelo matemtitico, el Valle de Santo Domin-
go, es de las que s~ encuentran más explotadas; esto se debe a la 
agricultura de riego que se practica en esa zona. 

CUADRO Y 
MANANTIALES LOCALIZADOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

POBLAClON b ACCIDENTE TIPO DE 
NOMBRE GEOGRAFICO CERCANO MANIFESTACION TEMPERATURA 

l. Agua Caliente 
de Santiago y Santiago Manantial Termul 
San JO"rge 

2. Agua Cal i ente 
de Las Vírgenes Santa Rosul fo Manantial Termal 

3. Agua Cal i ente San Jos{; de 1 Cabo Manantial Termal 
del Rosario 

4. Aguajito Mulegé Manantinl Termal 

5. Buenavista La Paz Manantinl Termal 

6. La Po: Manontial Termal 

Fuente: Maderey R, L., op. cit. p. 47 

El Estado de Baja California Sur es, por .decreto oficial, 
una zona completamente vedada para el alumbramiento de aguas sub-
terráneas. 
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CUADRO VI 
ESTUDIOS REALIZADOS EN LAS ZONAS ACUIFERAS DEL ESTADO 

ZONAS ACUIFERAS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

1. Valles del Vi:z:cafno 
2. San Bruno-Mulegé-Santa Rosa 1 'l'a 

3. San Juan Londo 
4. Lo reto 
s. Val le de Santo Domingo 
6. Val le de La Pa:z: 
7, San Juan de Los Planes 
8. Val le del Carri:z:al 
9. El Triunfo de San Antonio 

10. Zona de San Bartolo 
11. Val le de Todos los Santos 
12. Arroyo Santiago - Las Cuevas 
13. Zona Pescaderos y Plutarco El fas 

Cal les 
·14. Cabo San·Lucas 
15. Arroyo San José 

Fuente: SRH, Agua Escondida pp.14-16 

ESTUDIOS DE CUANTIFICACION E IN-
VENTARIO DE LAS ZONAS ACUIFERAS 

. .,:' 
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1 - Iniciado 
P - Pre 1 i minar 
A - Avanzado 

MM - Modelo matcm5tico 

RESULTADO DE LOS ESTUDIOS DE CUAN-
TI Fl CACl ON AVANCES DEL INVENTARIO 
HASTA 1974 

SE 
ND 
Su E 
EE 

.SE 
SE 
SE 
Su E 
EE 
EE 
EE 
Su E 

SE 
SE 
Su E 

SE - Sobre explotado 
SuE - Subexplotado 

EE - En equilibrio 
ND- No se ha deter•m i nado 



97 

4. AGUAS ESTUARINAS 

Se designa con este nombre genérico a las aguas que se en-

cuentran en los 1 itorales " en una faja más o menos amplia en la que 

t t 1 . n 43 se encuen ran es eros, agunas y marismas • 

En el Estado existen gran cantidad de hectáreas que :orres-

ponl.lc.n a esi;e t1f'O c1e agua, e" 1 ?S oue debe11 predo11 .. ;i<1r las lagunas 

hipersal inas, ya que 6stas " se encuentran en las zonas áridas y se-

mi áridas dPI territorio, donde la precipitaci6n es escasa y la eva-

poraci6n excede a la al imentaci6n de agua dulce o de mar•. 44 

45 Estas zonas son, yendo de norte a sur por el 1 itoral del 

Pacffico y de sur a norte por el 1 itoral del Golfo de California 

(Mapa 13): 

a) Del lfmite con el Estado de Baja California a Punta Eugenia. 

b) De Punta Eugenia a Punta Abreojos 

e) De Punta Abreojos a Punta San Juanico 

d) De Punta San Juanico a Bahfa Magdalena 

e) De Bahfa Magdalena a Cabo San Lucas 

f) De Cabo San Lucas a Los Frailes 

g) De Los Frailes a Punta San Lorenzo 

h) De Punta San Lorenzo a Punta Machado 

i) De Punta Machado a Bahfa Concepci6n 

j) De Bahfa Concepci6n a Santa Rosal fa 

k) De Santa Rosal fa al 1 fmite con Baja California, zona que se con-

tin6a hasta Punta Final, ubicada en dicho Estado. 

43. Bcnassini, O, op. cit., p. 204 
44. 1 bid. p. 205 
45. lbid, p. 293-294 

,·_ 



98 

IV. APROVECHAMIENTO DEL RECURSO AGUA. 

l. GENERAL! DAD ES 

Una vez anal izados los factores ffsicos que influyen en 

el comportamiento de los recursos hidrol6gicos asf como las carac-

terfsticas de estos en este capftulo, se da una visi6n general del 

aprovechamiento que se real iza de ellos en el Estado, en especial 

para el uso doméstico y el que se le da en las principales activi-

dades econ6micas que se real izan en la entidad. 

La escasez de los recursos hfdricos superficiales impl i-

ca la uti 1 izaci6n del c:igua subtcrrfinea, por lo que en esta zona tie-

ne gran i~portancia (como ya se vio). Para su aprovechamiento es ne-

cesaria la perforaci6n de pozos, algunos de los cuales han sido uti-

1 izados en extremo y poco a poco se han ido secando porque la recar-

ga de los acufferos no es proporcional ü la cantidad de agua que se 

ut i 1 iza, adem5s de otros problemas corno 1 a f i 1traei6n de aguas sa-

linas en pozos cercanos a la costa. 

"El concepto actual del aprovechamiento racional de los 

recursos hidrSul icos de una cuenca hidrográfica, comprende el con-

trol del rfo y su aprovechamiento en usos rn61tiples, corno: 

1) De retiro. Que son los que requieren desviar el agua de un 

cauce natural o un almacenamiento, a un sistema hidráulico 

bien definido, corno: 

a) Abastecimiento a centros de poblaci6n 

b) Industrias extractivas o de transformaci6n fuera de 

los centros de poblaci6n. 
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c) Riego 

2) In situ, Que se definen como los que n~ requieren desviar 

el agua de un cauce natural o dep6sito, como: 

a) Tratamiento de tierras. 

b) Programas de conservaci6n del agua y el suelo. 

c) Mantenimiento y propagaci6n de la fauna acuática. 

d) Recreativos, 

3) En corriente. Son aquellas que se refieren al uso del agua 

mientras fluye por un cauce na~ural o un canal, como: 

a) Desarrollo de energfa hidroeléctrica. 

b) Navegaci6n. 

c) Recrcaci6n 

d) Al imentaci6n y lavado de esteros para abatir la conta-

minaci6n y mantener y propagar la fauna acuática. 

46 e) Diluci6n y arrastre de desechosn 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta el resultado de la 
calidad del agua, dependiendo de los distintos usos que a ésta se le 

den; existe una secuencia que te6ricamente serfa la ideal pero que 

en la mayorfa de los casos no se puede poner en práctica porque exis-

ten algunos factores que la obstruyen, como es, entre otros, la dis-
tribuci6n de la industria y de las poblaciones. Esta secuencia, ci-
tada por Coronado, 47 es la siguiente: 

46. Benassini, 0.,(1968), p. 5. 
47. Coronado G., C., op, cit., ~ • 1~2. 
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l. Aprovechamientos que no consumen ni contaminan el agua. 

2. Aprovechamientos que reducen 1 a disponibilidad de agua. 
3, Aprovechamientos que contaminan el agua o que pueden 

desarrollarse en aguas contaminadas. 

Real izar un estudio del aprovechamiento del agua en el Es-
tado de Baja Cal ifornia'Sur es diffcil por la escasa informaci6n que 
existe, ya que no existen estudios al respecto. Los datos que se pre-
sentan son, casi en su totalidad resultado de una estimaci6n real iza-
da por la Direcci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n de la Con-
taminaci6n de la Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
con base en el Censo de Poblaci6n de 1970, con lo cual se puede dar 

una idea de la util izaci6n y de las necesidades de agua en el Estado. 

Dentro de los distintos usos que se describirán a continua-

ci6n, no se hace menci6n de la generaci6n de energfa hidroeléctrica, 
ya que las caracterfsticas topográficas e hidrol6gicas no permiten 

1 a generac i 6n de energf a de este tipo, por· 1 o que se tienen que ut i -

1 izar otros medios para la obtenci6n de energfa. Tampoco se habla de 

navegaci6n debido a que no se practica dado el carácter intermitente 
de las corrientes de la zona. 

2. AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A CENTROS DE POBLAC!ON. 

En este rengl6n se consídera el uso doméstico del agua, el 
más importante dentro de los distintos emplazamientos humanos, que 
abarca desde el uso para la al imentaci6n hasta el uso para la higie-

ne. 
El tipo de agua que el hombre utiliza debe tener ciertas 

caracterfsticas para considerarse como agua potable, es decir, debe' 

ser lo suficientemente pura para evitar enfermedades gastrointestina-
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1('5. 

El Estado de Baja California Sur cuenta con una poblaci6n 
de 128 019 habitantes48_, que se distribuye en 7 municipios (Mapa 16), 
cuya poblaci6n y superficie se presentan en el Cuadro VI l. Se observa 
que el municipio que tiene mayor n6mero de habitantes es La Paz, se-
guido por ComondG, que también ocupa el segundo lugar en extensi6n, 
Mulcgé es el municipio de mayor extensi6n • 

CUADRO VI 1 
POBLACION DE BAJA CALIFORNIA SUR 

MUNICIPIO HABITANTES SUPERF 1 CI E (Km2) DENSIDAD 
( hab/Km2 

Comondú 32 260 10 858.30 l. 91 
La Paz 51 521 14 75ó.21 3,49 
Mulcgé 19 416 33 092.21 0.59 
San Antonio 5 088 3 163.53 3 ,49 
S.:m José= del Cabo 9 497 2 414.28 l. 61 
Snntiago 5 716 1 935,58 3.93 
Todos Santos· 4 521 1 456.89 2.95 
Total 128 019 73 677 .oo l. 74 

Fuente: SIC, IX Censo General de Poblaci6n, (1970), p. 3. 

Para la poblaci6n total se ha calculado que se extraen, pa-
ra uso doméstico, un total de 4 979 miles de metros cúbicos al año, 
de los cua~es se consumen 3 485 miles de metros cúbicos y se desear-

48. SIC. IX Censo General de Poblaci6n, (1970), P• 3. 
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gan49 3 485 miles de metros c6bicos. En el Cuadro VIII, se 

puede ver 1 a di str i. bue i 6n de 1 vo 1 umen extra ido para cada uno 

de los municipios, 

En el municipio que se extrae mayor cantidad de 

agua anualmente es el ·de La Pa:, lo que resulta 16gico, ya 

que es el que tiene mayor n6mero de habitantes. En 61 se 

extraen 2 660 000 m3, de los. cuales se aprovechan 798 000 m3 

y existe una descarga de más de un mil 16n de metros cdbicos 

aprovechables en otras actividades. Le corresponde a cada 

habitante 15.48 m3 de agua por año. 

En el mismo cuadro se puede observar lo que le co-

rresponde a cada habitante en el resto del Estado. Supuesta-

mente a cada lrnbitur1te le de.berfa corresponder un total de 

11.67 m3 de agua por año, pero esto no es asf, ya que el mu-

nicipio antes mencionado es el que consume mSs agua y en 

cambio, los municipios que consumen menos agua son San Anto-

nio y Santiago (S.89 m3 al año/habitante y 5,94 m3 al año/ 

habitante respectivamente). 

49, La descarga es la diferencia entre la extracci6n y el con-
sumo. La Direcci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n 
de la Contaminaci6n, considera que 6sta es aprovechable 
siempre Y cuando se tomen en cuent~ algunos factores, en-
tre los que se incluyen la infiltraci6n y la identifica-
ci6n de las corrientes en donde se vierte esa agua. 
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CUADRO VI 11 

VOLUMEN ESTIMADO DE AGUA PARA USO DOMESTICO 
(MILES DE METROS CUBlCOS /AÑO). EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

MUNICIPIO EXTl~ACC ION CONSUMO DESCARGA HABITANTES m3/HAB/AÑO 

Comondlí 1 063 31 :1 7-14 32 260 9.88 
La Paz 2 66( 798 1 862 51 521 15.48 
Mulegé 617 l:'.'5 432 19 416 9.52 
San Antonio 99 30 69 5 088 5.89 
San José del Cabo 293 88 205 9 497 9.26 
Santiago ] 13 34 7<1 5 716 5.94 
Todos Santos 135 40 94 4 521 8.84 

Total 4 979 ] 494 3 485 128 019 11. 67 

fuente: Direcci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n de la Contaminaci6n. 
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A continuaci6n se presenta una rclaci6n del tipo de ser-

vicio que tiene In poblnci6n du los municipios para abastucerse de 

.-.guu (Cuadro IX). Según el estudio rc.il i::ado ror• lu yu men(:ionad,1 

Dirección Generul de Usos del Agu,1 y Prevenci6n de lo Cont,,111in,1ción, 

existen varios tipos de sel'vicíos de abustccimiento de <l9llél, Entre 

el los se encuentran el servicio de agua cntubuda, donde el o~ua lle-

9<1 di rectilmentc a 1 as CuSilS y e 1 &erv i c i o de h i drüntc púb 1 í co que 

sirve para abélstecer a una ::ori.1 de ler•m i nod.i y donde 1 as pcrson.:is 

tienen que ir a ton1or el lfquido. 

La mism.:i Direcci6n consídepa la existencia de otros ti-

pos de servicio de abastecimiento de agua, y aunque no especifica 

de que tipo de servicio se tr·.ita, se debe de pensut' en los po::os 

y norias puril el abnstecimicnto d" ngua en algunas ::on¿1s del Estil-

do. 

la poblaci6n que uti 1 i::a el hidront.c p6bl ico pura el abas-

tecimicnto de agua es m<:nor en cuntidod rl,Spccto u Id que cuent.:i 

con servicio de agua clltubaw.1 o con otro tipo de servicio en todos 

los municipio 6 ,[n algunos municipios predomina el servicio do ugllil 

entuboda, estos son: Cümondú y L1 l'a::, lo que rcsult.i obvio porque 

aqu f se encuentr·on t1•e:,; de 1 as c i neo 1oc¡¡1 i dude;' urb;1nas 50 
qPc ex i ~;

ten en el Est•1do. El resto de l¡¡s localid..idcs ur·b,>rlilói se encucn!:r•an 

en los municiµios de Mulc9•~ y S,in Jos'5 del Cubo, qul: jtrnto con SLln 

Antonio, Sant i <190 y Todos S•mi:os, son 1 os yue ti e lll'n p1·cJom in i o de 

alg6n tipo de ser-vicio de abilstecimiento no especificado. 

En el mismo cuudro, (Cu..idr·o IX), tambi~n se presenta unLJ 

relaci6n por municipio de los habitantes que cuentan con drenaje, 

50. Direcci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n de la Contami-
naci6n. 



CUADRO IX 
TIPOS DE SERVICIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

EN El ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SllR 

HABITANTES llABITANTES HABITANTES NUMERO CASAS 
MUNICIPIO HABITANTES CON SERVI- ;\, CON SERVI- e! OTROS % 't /" CON SERVI- DE CON 

CIO DE CIO DE Hl- CIO DE 
AGUA ENTU- ORANTE PU- DRENA.JE CASAS DRENAJL 
BADA BLICO 

Comondd 32 260 13 617 42.2 6 209 19.2 12 434 38.6 5 724 5 350 1 019 19.0 
La Paz 51 5:.n 31 632 61.4 8 262 16.0 11 627 22.6 17 918 8 415 3 081 36.6 
Mulegé 19 416 7 6'17 39.6 3 308 17.0 8 339 43.4 6 842 3 453 1 198 34.7 
San Antonio s 088 9S4 19.J 384 7.5 3 720 73.2 178 835 38 4.5 
San José del Cabo 9 497 3 43.5 36.1 2 263 23.f; 3 799 40. 1 1 426 1 549 238 15.4 
Santiago 5 716 1 1.32 19.~ 631 11. t~ 3 953 69.2 241 913 58 6.3 
Todos Santos 4 521 1 565 34.6 779 17.2 2 177 48.2 633 731 106 14.5 

Total 128 019 60 062 47.0 21 908 17.1 46 049 35.9 32 ll62 21 246 5 738 27.0 

fuente: Direcci6n General de Usos de Agua y Pr•evenci6n de la Contaminaci6n. 
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así como el total de casas y el n~mero de ellas que cuentan con es~ 

t..: servicio. 

Como es l6gico, el municipio que tiene mayor cantidad ae 

habitantes con servicio de drenaje, es La Paz, que posee tambi~n 

la mayor poblaci6n, aunque esto no se debe tomar como una constan-

te, ya que a pesar que el municipio que tiene menor n6mero de habi-

tantes es Todos Santos, no es el de menor cantidad de poblaci6n con 

este servicio, lo es San Antonio. 

Por lo que respecta al n6mero de casas con drenaje, en 

ninguno de los municipios éstas rebosan el 50 %, al municipio de 

La Pa: corresponde el mayor porcentaje (36.6 % ) y al de Santiago 

el menor (4.5 %). 

Al no haber drenaje existen fosas sépticas para la acu-

mul aci6n de los desechos org5nicos; dichas fosas deben estar situa-

das lejos de los po:os de abastecimiento, en el caso de que los ha-

ya, para evitar la filtraci6n y asr, la contaminación del agua. 

3. AGRICULTURA 

En el Estado de Baja California Sur 11 la agricultura ocu-

pa 33 % de la poblaci6n económicamente activa ... , superandola en im-

portancia los servicios, que absorben una cifr~ un poco mayor al 

40 % de dicha población econ6micamente activa 11 Sl 

Se calcula que para uso agrfcola se extraen 426 363 miles 

de m3 anualmente (Cuadro X), de los cuales se consumen 406 060 mi-

l es de m3 y se descargan 20 303 miles de m3. 

51. S6mano P., C., (1975), p. 53. 
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El municipio que consume la mayor cantidad de agua en es-
ta actividad ccon6mica, es Comondú, seguido por La Paz, lo que resul-

ta norma 1 si se toma en cuenta que estos dos municipios comprenden 
al distrito de riego No. 66 del que se hablará más adelante. En el 
resto de los municipios, con excepci6n de Muleg6, se considera que 

no se extrae agua para esta actividad. 

En el cuadro X se puede ver tambi6n el valor estimado de 

la producci6n agrfcola, asf como las ventas de los productos agrfco-

las, en donde Comondú y La Paz ocupan el primero y segundo lugar por 

municipio respectivamente an ambos renglones y se puede ver que la 

ganancia es elevada, sobre todo en el municipio de Comondú. 

Los cuatro municipios que no presentan extracci6n de agua 
para esta actividad, son los que se encuentran en la parte sur del 

Estado, en la zona donde la serranfa ocupa casi toda la extensi6~, 

por lo que no es oosible practicar la agricultura ·"1 ec;tu ;:011a 

Por otra parte, el hecho de que exista producci6n y ven-

tas en esos municipios, puede deberse a la existencia de industria-

1 izaci6n de algunos productos agrfcolas, a también a que de los mu-
nicipios que tienen mayor producci6n (Comondú, Mulegé y La Paz), se 

exporten productos para venderse en otras zonas del Estado. Además, 

existen huertos dP trut~lb• en '"s vat les. 

La agricultura en esta zona, debido a las condiciones el i-

mliticas, es agricultura de riego. El agua de riego se obtiene de la 

explotaci6n del agua subterránea a través de pozos o de la acumula-

ción de la escasa agua de lluvia a través de obras real izadas prin-

cipalmente por la Sccretarfa de Agricultura y Recursos Hidrliul icos,' 

" la cual ha venido estableciendo numerosas obras de riego (grandes 
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CUADRO X 

VOLUMEN ESTIMAOO DE AGUA PARA USO AGRICOLA 
(MILES DE ~íTROS CUBICOS/A~O) Y VALOR 

DE LA PHODUCCION AGRICOLA Y VENTAS 
(MllLA!ffS DE PESOS) 

-
( l) ( 1) ( 1 ) VALOR (2) ( 2) 

% MUNICIPIO EXTRACC 1 O\! CONSUMO N:SCAHGA i'fWll!lCCION VENTAS --- --
Comond6 312 616 297 730 14 886 149 224 145 693 97.6 
la Paz lOó 525 101 452 5 073 7 632 6 576 86.1 
Mulegé 7 222 7 198 344 J 553 3 021 85.0 
.San Antonio - - - 7 444 6 736 90.4 
San José del Cabo - - - 3 956 3 227 81.5 
Santiago - - - l 991 1 604 80.5 
Todos Santos - - - 2 764 2 479 89.6 

Total 426 363 406 060 20 303 173 033 172 867 99.9 

fuentes: (1) Direc~i6n General de Usos del Agua y Prever1ci6n de la Contaminaci6n 

(2) Direcci6n Gcn~ral de Estadfstica. V Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal, l1975), 

p. 101. 
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distritos, pequeña irrigaci6n y unidades de riego), para aprovechar 

al máximo la poca agua con que se cuenta y asi incrementar la agri-
cultura".52 

Para este tipo de aprovechamie~to del agua, existe una se-

rie de aprovechamientos superficiales (Cuadro XI), en donde destacan 

aquellos que sirven pura la derivaci6n de las aguus 1 por• la c.:mtidad 

de hect.Sreas que benefician , dest<ican General J. Dorninguc::: (200 has 

en el municipio de ComondG y B. de la Sierra (250 has) en el munici-

pio de S<intiago. Estos élPl'Ovcchu111icntoo; seguramcni:e no son c;.;clusi-

vamentC> p.:i1·a uso agrfcola, ya que la gran mdyo1•f;:\ se locul i::a en 

la ~on<i Jondc no se cstimu !a extracci6n de agua parn uctividadc~ 

i'lgrícolas, 

Distrito de riego No. 66 

[c;tc distrito coPPesponde a 1 va 11 e de Santo Oo!ll i ngo que 

"se encuentra ubicado ••. entre las delegaciones de La Paz y Comon-

dd, y tiene, aproximadamente, una superficie del orden de 400 000 

has. Fue establecido pur acuerdo presidenciul en 1054". 53 

Es en esta zona donde se practica el 85 % de la agricultu-

ra de todo el Estado, de ahí su importancia en el valor de la produc-

ci6n, el 15 % restante se reparte entre las dcrnSs zonas agrfcol•s 

del Estado. 

El agua que se utiliza en este distrito de riego, proviene 

de 541 pozos perforados que existen en la zona, que est§n distribuido~ 

52. 1 dem. 
53, Ourán S. E. y Vargas A. V.,(1972) s/p. N6tese la util izaci6n de 

las palabras territorio y delegaciones, por ser una obra apareci-
da antes de que este territorio se convirtiera en Estado. 



CUAORO Xl 

l\PROVECl!•\MI EN TOS Sl!PERFI CI ALES 
EN El ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUK 

NOMBRE TIPO ~HP1/C!Pf0 CORf(!ENrE 

General J. Domfnguez Oerivací6n La Purísima A. La Purfsima 

La Misi6n Derivací6n Mu 1 C~J6 A .. Mulcgé 

Te::calama Deriv<tci6n Snn 1\nton i e> San Anton i o 

El Salto Almacenamiento San Antonio San Antonio 

San SaPtolo Ocrívaci6n San Anfonio San Antonio 

Santiago Cannl Santiago Snnt i ago 

B. de la Sierra Ocrivaci6Fl Snnt i·ngt..., Mirai'lores 

fuenh•: SRI!. Boletín llidrol6gico No. 28, p. 1-33. 

COORDENA01'S 

N 25°10' 
'·i u 2º05' 

~~ 26''53" 
\t 111''58 r 

N '23º47' 
\'/ 110°02~ 

N 23"4/' 
w 110"03' 

N ¿3°44: 
WJ19"52' 

N 23°28 1 

'ti 109º43 1 

1~ 23°19' 
w 109"4.:F 

PROCESO 

Obra 
terminada 

Obra 
terminada 

Obra 
terminada 

Obra 
terminada 

Obra 
tci·m i nada 

Obra 
terminada 

Obra 
terminada 

HECTAREAS 
BENEFICIADAS 

200 

120 

150 

160 

250 
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le 1 a siguiente forma: 54 

a) De pequeños propietarios 26 
b) De colonos 480 
c) De ej idatarios 35 

Estos po:os tienen una dotaci6n anual de 280 millones 

dl' met.ros cúbicos autorizada, pero existe un déficit muy ·fuerte 

en cuanta a la recarga anual, ya que ésta es de 150 a 160 millo-

nc~ de metros c6bicos y asf se observa una fuerte sobrcexplota-

c16;. d,~ los mantos freáticos, 

Lu superficie abierta al cultivo según el tipo de usua-

rio, ti~ne un total de 54 100 has, que se distribuye de la si-

guiente for'ma: 55 

a) De pequeños propietarios 

b) De colonos 

e) De e.i idataPios 

2 600 has 

48 000 has 

3 500 has 

~I relacionar estos dat~ con la cantidad de po:os que 

le corresponden a cada uno de los tipos de usuarios, se observa 

una r~laci6n directa, en donde a mayor número de pozos, mayor ex-

tens i6n de la superficie de cultivo. 

El déficit en la recarga de los aculferos impl íca la 

disniinuci6n de la superficie de riego, asf como una reducci6n del 

111'.imcpo de usuarios, esto repl'esenta un problema y plantea la ne-

cesidad 0iel mejor aprovechamiento del.agua y la util izaci6n del 

tipo de riego más apropiado para esta rc9i6n. En un estudio rea-

l í:ado por la Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidr6ul icos56 

j4, SRH, Santo Domingo Agrfcola, p. 7 
j), 1 dem. 
56. SARH, Catálogo de proyectos hidroagrfcolas, 
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se propone la introducci6n de sistemas de riego por aspersi6n y 

goteo, con .lo que el aguo se aprovecha al máximo, asf como una 
reprogramaci6n d~ los cult;vos. 

Esto significa que hay que real izar una serie de estu-
dios en el distrito de riego para cuantificar las necesidades de 

·agua de los usuarios y poder asf real izar una mejor util izaci6n 
de ella para la agricultura. 

Según datos del ciclo agrfcola 1974-1975 (Cuadro XII), 
en el valle de Santo Domingo o distrito de riego No. 66, la cose-
cha tuvo un valor de$ 409 076 850.00, lo que denota la importan-
cia del val le dentro de la agricultura del Estado, Este total se 
obtuvo en tres tipos de cultivo: los cultivos de invierno (cárta-
mo, garban:o y trigo), con un valor de la cosecha de $ 117 533 630.oc 
los cultivos de primave~a-verano (algodón, frijol, mafz, sorgo y 

otros), con un valor de$ 254 226 720.00 y por último, los cultivos 
perennes (alfalfa achicalada y frutales), con un valor de 
$ 37 316 500.~0. (umo se puede observar los cultivos del ciclo pri-
mavera-verano son los de mayor importancia en cuanto al valor total 
de la cosecha, ya que en el caso particular de los distintos culti-

vos, el trigo tiene el valor mayor de producción (63 800 ton), pero 
a este producto no le corresponde el mayor valor de la cosecha, ya 
que por ser más elevado el costó del algod6n, aunque su producci6n 
es más baja (26 403 ton), le corresponde el valor mayor de produc-

ci6n. 

La producci6n que se obtiene en este distrito de riego, 
# 

tiene su principal mercado en Estados Unidos, dada su calidad y tam 
biEn por la cercanfa del pafs. Puerto San Carlos y Puerto Escondido 
son las sal idas más pr6ximas; el primero en el Océano Pacffico y el 



Ct\ADRO X! ! 

RELACION ENTRE LA SUPERflCIE, PRODUCCION Y Vi\Lül\ DE LA l:OSEC:l!A EN El DISTRITO DE RIEGO NO. 66 
(SANTO 0L~MING0, 13.C.S.), PAHA EL CICLO AGinCOLA 1<l74-1975 

CULTIVOS 

INVIERNO 

Riego 
Cártamo 
Garbanzo 
Trigo 

Total Riego 
Totol invierno 

PRIMAVERA-VERANO 
Riego 
Algod6n 
Frijol 
Maíz 
Sorgo 
Varios· 

Total Riego 
fotal Pr im-Ver 

PERENNES 
Riego 
Alfalfa achicalaJa 
frutales 

Total riego 
Total per>ennes 

_______ , ____ _ 
$UP. SDIB!~t.DA SUP. Cl1SECHAD" !\EN[)l.\ll[NIO PIWDllCCION 

HAS. l!J\S. C.IED l ci TON 
TON/llA 

2óí.) 2Jll l • .561 373 
6F-5 487 1 .070 521 

J 3 928 JJ 768 4.582 63 oso 
1-( 873 1.:l 494 
i..i sn -- 14 494 

6 342 6 l:í23 3.870 26 403 
3 :>96 :i 905 2.1')3 s 564 

~S4 6l10 3.423 2 393 
8 030 7 894 4.536 35 802 

483 462 
20 235 19 78.1 
20 21'1 19 783 

StlJ 1 892 20. 500 38 786 
466 ,¡ó6 
.15') 2 JS8 
35~) 2 J58 

1 .·lh7 :f, 1>15 ---""T..;;o""t'-._3 1 ¿n er d 1 ", , -·, . , _ _., 
Fuente: ..>l~ll, Car•acterf:;ticdci dv lo::; lií~itPitos de Riego, To1110 1, p. 10. 

PRECIO MEDIO 
RURAL 

S/TON. 

3 352.66 
4 500.86 
l 806.25 

4 800.00 
6 500.00 
1 800.83 
1 599.97 

800.00 

VALOR DE LA 
COSECHA ($) 

1 250 555.0C 
2 344 950.00 

113 938 12.'i.OO 
117 533 630.00 
117 533 630.00 

126 734 400.00 
55 666 000.00 

4 309 380.00 
57 286 880.00 
10 230 060.00 

254 226 720.00 
254 226 720. 00 

Ji 028 soo.oo 
6 287 700.00 

37 316 500.00 
37 316 500.00 

409 076 850.00 
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segundo en el Golfo de C.alifornia 11
•
57 

Por otra parte, al ser la agricultura una de las princi-

pales actividaJes econ6micas en el Estado, ha contribuido al incre-

mento de la población en esta zona; Vil la Constituci6n, que se con-

sidera como el centro de poblaci6n principal en el val le de Santo 

Domingo, además de s·er "considcrudu como colonii.l ¿¡grfcola por la 

Dirección General de Estadfstica, ha uumcntado casi diez veces su 

población (en un pcrfodo de 10 años), mientras que los municipios 
~o 

en que se local iza s61o la han dupl icado".J~' 

Por otra parte, en casi todo el Estado se están real izan-

do obras de pequeña ir I' i g.ic i 6n par•u i ncrerncntar 1 a agP í cultura ( Cua-

dro Xl~I). Est0s obras cornp1•endcn trc.:; m•Jnicipios: Mul<.!96, La P,:iz 

y Comond6, ya que las coracterfsticas topogr5ficas Je las cuatro 

restantes no son favorables par·a la existencia dt> ugricultur'a. La 

mayorfa de las obras se encuentran en los municipios de La Paz y Mu-

leg' y son en general obras de po:os profundos, (uno por cada uni-

dad de riego), así corno algunas dcrivadoras. (stos pozos, se deben 

perforar haciendo los estudios pertinentes p;:irn logrur un mejo1~ apro-

vechamiento del agua y evitar asf la sobrecxplotaci6n que ya existe 

de los acufferos. 

Otros cultivos que se practican en el Estado son: d5til, 

vid y aceitura, aunque no son de la misma importancia que los ante-

riores (Cuadro XI 1). 

4, GANADERIA 

La ganaderfa es una actividad que está en fntima relaci6n 

57, Sámano P, C., op. cit. p. 58. 
58. lbid, p. 59. 
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CUADRO XI 11 
OBRAS DE PEGiJEÑA lRRIGAC!ON EN EL ESTADO DE 

BAJA Ci'1LI FORNl ,!-., Sl)R 

flPl~ DE SUPERFICIE 
UNIDAD DE RIEGO MUNICIPl0 /\Pf~OVEC!!.'\M l ENTO PROYECTADA 

Purfsima y San Isidro Mule9€ 1 derivadora 400 

San José 1 la f-'a:: 1 po::o profundo 80 

San José 2 la Pa::: l. ¡cc-zo ppofundo 100 

San José 3 lu Pa::: J. po=.o profundo 100 

Vi:z:cafno 1 a 25 Mulegé 25 po:::os profundos 1 500 

Santiago La Pa::: 2 pozos rwofundos 50 
Mir-aflores La Pa:: 1 manantial 10 ! i-

tros 

Mulegé Muleg6 2 depivadoras 
manantial 

San Bartolo la Paz l manantial 121 

San Bruno Mulegé 1 pozo profundo 100 

San Ignacio Mulegé 1 derivadora 23 
San José de Gracia Mlllegé 1 manantiu! 80 

San José de Magda!enu Mul egé 1 manantial 

San Lucas ~lu 1 egé 2 pozos profundos 310 

San Juan ldndo - Corn0ndú 2 .E.'.?:..~~ pr-0fundos 240 

F~ ntc: S5mano, C. 1975, p. (\J. 

EN HAS. 
REGADAS 

100 

64 
100 
100 

700 
210 

80 

65 
145 

100 

25 
20 
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''ºn la agricultura, ya que por .lo general se cultivan plantas forra-

jeras que se utilizan para la al imentaci6n del ganado, como• alfal-

fa achicalada, el ~orgo forrajero y los desperdicios de trigo, algo-
·o 

d6n y frijol".'.>. 

La escase= de agua en este Estado, hace pensar en la intro-

du~ci6n de " pasti=ales tecnificados con pastos apropiados que re-

quieran de pcc'3 agua como son: la grama azul, la grama avena, el 

pasto Gdfalo ~ el pd&to azdcar, entre los nativos; y el pasto pani-

:o a:u!; el ~~sto RhoJ~s, el pasto Buffel y el pasto Sudán entre 
oC.' 

lc..1s d~ resiembr'n",. 

Es~o hac~ notar que la ganaderfa necesita de dos fuentes 

de agua, por 11na µarte una obtenci6n directa para los animales y 

o~ra el agua que se uti 1 iza en la agricultura, para la producci6n 

de los pastos que sirven de alimento al ganado. 

En el Cuadro XIV se observan las existencias de ganado 

en el Estado, el tipo de ganado mAs abundante es el vacuno, que tam-

bi6n ocupa el primer .lugar por tipo de ganado en los municipios, ex-

cepto en Comond6, donde es más importante el ~aprino. El tipo de ga-

nddo que tiene menor ndmero de cabezas, corresponde al ganado de 

bueyes y vacas que se engloba dentro de los animales de trabajo. 

El ganado, como ya se dijo, necesi~a de cierta cantidad 

de agua pare su al imentaci6n; en el Cuadro XV se relaciona la ex-

tracci6n, el consumo y la descarga de agua que se hace en esta ac-

tividad ccon6mica, asf como el valor de la producci6n animal y las 

ventas que se obtienen tanto de la carne, como de los productos que 

59, lbid. p 60 
60. Gu=mfin V, R. (1978), p, 105. 

f. r 
j 

¡ 
¡ 

t 
i 
1 
¡ 



~;:·."°;¿:-:;_~- »1-::::-t;·~ ;.,:: ~: .:.~~·:: ·:::~~~".: ,";°":,'" ";'~\L,~':"'' • 

CUADRO XIV 
EXISTENCIAS DE GANADO, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

ANIMALES OE TRABAJO 
MUNICIPIO VACUNO PORCINO LANAR CAPRINO CABALLAR MULAR ASNAL BUEYES Y CABALLOS MACHOS Y 

VACAS Y YEGUAS MULAS 

Comond6 42 622 8 351 1 870 67 948 2 451 1 175 2 613 13 2e1 8 030 
La Pa:: 25 054 2 098 773 14 570 1 9t6 543 _[ 228 - 34 489 
Mulegé 24 440 1 686 587 23 831 506 551 l 887 8 376 364 
San Antonio 22 959 2 926 412 3 727 l 6:U 508 tl .1í 13 1.)7 116 
San José del Cabo 21 145 2 950 371 2 352 1 158 307 2 416 14 391 353 
Santiago 13 641 2 203 467 2 778 762 152 368 8 299 334 
Todos Santos 11 238 2 130 170 3 618 758 154 314 4 225 197 
Total 161 099 22 344 4 650 119 744 9 184 3 390 9 257 60 1 663 9 883 

Fuente: Oirecci6n General de Estadfstica, (1975). pp. 63-75. 

.. ... 
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~e los distintos tipos de ganaqo se puede obtener, como leche, mantequi-
la, lana, etc. Son tres los municipios que requieren de agua para esta 

iCtividad: Comond6, la Paz y Mulegé, el resto no presenta consumo esti-
1ado de agua, en cambio, la Oirecci6n General de Estadfstica presenta 
1 estos municipios con existencia de ganado, por lo que puede pensarse 
lUe en estos municipios debe haber comercio, tanto de los animales como 
ie los productos que de el ios resultan. 

De los tres municipios, el que utiliza mayor cantidad de 
igua para esta actividad, es el municipio La Paz, seguido de Comond6 y 

'ºr Gltimo Mulegé, que es donde se encuentra el desierto de Vizcafno ,lo 
~ue debe frenar en gran medida estas actividades. El municipio que tie-· 
,e el valor de la producci6n m~s elevado es Comond6, seguido de La Paz, 
~rden que sigüen también en el· aspecto de ventas. 

CUADRO XV 
VOLUMEN ESTIMADO DE AGUA PARA USO PECUARIO 
(MILES DE METROS CUBICOS/AÑO) Y VALOR DE LA 
PROOUCCION GANADERA Y VENTAS (MILLARES DE PESOS) 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

(1) (1) (1) (2) (2) 
t\UNICIPIO EXTRACCION CONSUMO DESCARGA VALOR VENTAS %' 

PRODUCCION 

:;omond6 1 064 319 744 14 051 12 649 90.Q 

-ª Paz 5 676 1 703 3 973 6 779 5 951 87.7 
\lulegé 364 109 255 5 938 5 196 87.5 
San Antonio 4 623 4 045 87.4 
San José del 
~abo 4 901 3 873 79.c 
Santiago 3 193 2 687 84.11 

i 

Todos Santos 2 221 1 973 8~.~ 
Total z.104 2 lJl 4 9ZJ 41 706 ~6 J74 8z.<' 
Fuentes: (1) Oirecci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n de la Conta-

minaci6n. 
d~ Estadfstica, V Censos Agrfcola-Ganaderc (2) Direcci6n General 

y Ej idal. (1975) 
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La escase:z: de 1 agua en l.4 :z:ona, hace que sea necesario, co-
me> ya se dijo, una planificaci6n de. la ganaderfa, no s61o en cuanto 

a los pastos que sirven para alimento del ganado, sino también en 

lo que se refiere al control del ganado, en n6mero de cabe:z:as para 

ayudar a la conservaci6n de los mismos pasti:z:ales y evitar que se 

produ=ca la disgregación del suelo y su inminente pérdida. 

5. INDUSTRIA 

De las actividades económicas más fntimamente relacionadas 

con el consumo de agua, la industria es la que presenta menor util i-
' :z:ac i 6n de este recurso / debido a 1 a e.scasa industria 1 i zac i 6n que 

hay en el Estado. 

En el Cuadro XVI se presenta la extracción, consumo y ces-

carga de agua que se utiliza para esta actividad, en él se puede ob-

servar que las cantidades son mucho menores que las que se utilizan 

para agricultura o ganadería, lo que indica que son las actividades 

primarias las que se encuentran más desarrolladas en el Estado. Para 

la actividad industrial, se calcula que se extraen anualmente 1 030 

miles de metros c6~,icos de los cuales se consumen 90 000 m3 y el res-

to se descarga. De estos, es el municipio de La Paz el que ocupa la 

mayor cantidad de esta agua en consumo, <t pesdr .de ..,ue en uv1n.ie se 

extrae mayor volumen de ü!:l""' e~ -en Muhlgé. 

En el mismo cuadro se presenta el n6mero de establecimien-

tos industriales que existen en el Estado, en donde hay un total de 

272, y es el municipio de La Pa:z: el que tiene el mayor n<lmero de 

el los asf como los municipios de San Antonio y Santiago •. También La 

Paz es el municipio que tiene el mayor valor de la producción con 

l. 
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$ 1 187 775.00 al año, de un total del Estado de $ 467 506 OU0.00 lo que 
representa el 40~1 % del valor total de la producci6n. 

MUNICIPIO 

Comond6 
La Paz 
Mulegé 
San Antonio 
San José del 
Santiago 
Todos Santos 
Total 

CUADRO XVI 
VOLUMEN ESTIMADO DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL 
(MI LES DE METROS CUBI COS/AÑO)°, ESTABLEC IM 1 ENTOS 
INDUSTRIALES, VALOR DE LA PRODUCCION (MILES DE 
PESOS), EN EL" ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

EXTRACCION CONSUMO DESCARGA ESTABLECIMIEN 
TOS INDUSTRI~ 
LES 

73 6 67 49 
368 50 318 156 
528 25 503 42 

o 1 1 

Cabo 4 o 4 11 

1 o 1 1 

53 9 45 12 
1 030 90 939 272 

VALOR DE 
PRODUCC 11 

96 22· 

187 77. 
171 23: 

2 151 
9 331 

74. 
467 501 

fuente: Direcci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n de la Contaminaci• 

En cuanto a los subgrupos industriales que predominan en el Est. 
do, (Cuadro XVII), estos son 10. El municipio que tiene más subgru"pos es 
el de La Paz, de ahf que sea el que utilice más agua y tenga mayor valor 
de la producci6n. 

También se observa que en cinco de los municipios hay industria 
de conservacilin, empacado y enlatado de pescados y mariscos, esto se debe• 
a que el Estado es una de las zonas del pafs • que re6ne mejores condiqio· 
nes naturales en cuanto a ubicaci6n geográfica para la pesca, aproximada-
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CUADRO XVII 
SUBGRUPOS INDUSTRIALES EN BAJA CALIFORNIA SUR 

MUNICIPIO 

Comond6 

Mulegé 

San Antonio 

San José del Cabo 

Santiago 

Todos Santos 

SUBGRUPO INDUSTRIAL 
204 - Conservaci6n, empacado y enlatado.de 

pescados y mariscos. 
231 - Hilado, tejido y acabado de textiles 

de fibras blandas, excepto tejidos 
de unto. 

204 - Conservaci6n, empacado y enlatado de 
pescados y mariscos 

205 - Manufacturas de productos de molino, 
excepto az6car. 

209 - Industrias alimenticias modernas. 
214 - Fabricaci6n de refrescos y aguas ga-

seosas purificadas. 
231 - Hilado, tejido y acabado de textiles 

de fibras blandas, excepto tejidos 
de unto. 

122 - Extracci6n y beneficio de minerales 
metálicos, excepto el mineral de hie-
rro. 

204 - Conscrvaci6n, empacado y enlatado de 
pescados y mariscos. 

372 - Fabricaci6n y reparaci6n de aparatos, 
artefactos, materiales y accesorios 
eléctricos y electr6nicos. 

204 - Conservaci6n, empacado y enlatado de 
pescados y mariscos. 

207 - Molienda de caña de az6car y remola-
cha y destilaci6n de alcohol etfl ico 

204 - Conservaci6n, empacado y enlatado de 
pescados y mariscos. 

206 - Fabricaci6n de productos de pastelerfa 
y panaderfa 

207 - Molienda de caña de az6car y remolacha 
y destilaci6n de alcohol etflico 

334 - Fabricaci6n de cemento hidráulico. 
Fuente: Direcci6n General de Usos del Agua y Prevenci6n de la Con-

taminaci6n. 
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mente siete octavas partes de sus lfmites son costeros y existen 
. d~ #61 ricos car umenes ••• 

En general la gran mayoría de las actividades industria-
les requieren del agua para realizar sus operaciones, y entre las 
que consumen más a9ua se encuentran la anteriormente menr.i~nada, la 
que se re 1 ac i ona con e 1 pr ocesam i _en to de minera 1 es, 1 a re 1 ac i o nada 
con la fabricaci6n de refrescos, la molienda de caña de azúcar y la 
f abr i cae i 6n de cemento h i dráu 1 i co. 

Otras ramas de la industria que utilizan gran cantidad 
de agua, son las que se relacionan con los hilados y tejidos para 
mantener las condiciones de humedad 6ptimas para el tratamiento de 
los hilos·. 

6. TURISMO 

El turismo r~lacionado con el agua en el Estado, se loca-
l iza principalmente en los manantiales termales, que con instalacio-

nes adecuadas pueden ser polos de atracci6n turística. 

Por otra parte, otra zona que puede pensarse como futuro 
recurso turístico, es la" misi6n de Santa Rosal ía de Mulegé, cons-
truida en 1766 por los frailes dominicos. El paisaje de este pueblo, 

con el único río del territorio y un bosque de palmas datileras, es 
. d 1 '6 " 62 un atractivo e a reg1 n. 

Esto no qui ere decir que no existan otros ti pos de atrac-
tivos turísticos, de hecho existen, pero no pueden ser incluídos en 
este tema. 

61. Gutiérrez O, T. (1975,, p. 137 
62. Garay M. R. E., (1975), P• 246. 
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Hay· que mencionar también la importancia que tiene esta 

~ona como foco de atracción turística, por lo que existirá una 

competencia entre el agua que se utiliza para satisfacer a esta po-
blación flotante y la que se consume en el resto de las activida-

des económicas que se practican en el Estado. 
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V. CONTAMINACION DEL AGUA 

La contaminaci6n w consiste en la alteraci6n de las con-
diciones del medio ambiente dadas por la correlaci6n de factores 
ffsicos, qufmicos y biol6gicos que al ser modificados por el exce-
so de desperdicios arrojados del ibcradamcnte en él, trae como con-

secuencia un rompimieñto ecosistemático que puede transformarse en 
63 un factor 1 imitante para la vida de la flora y la fauna" • 

En el caso del agua, los mecanismos de contaminaci6n pue-
den ser naturales y artificiales, el primero de el los " se produce 
con azolve o con sales, la primera es frecuente durante las aveni-· 
das, mien.tras que la segunda se presenta generalmente durante los 
estiajes·,1164 Por lo que respecta a la contaminaci6n artificial, es-
ta se pue~e deber a: " 1), la descarga de aguas negras provenientes 
de los centros de poblaci6n; 2) las aguas residuales de las indus-
trias; y 3) las aguas de la; zonas de riego, que descargan a través 
de sistemas de drenaje". 65 

En el caso de la zona de estudio, no se cuenta con infor-
maci6n precisa sobre contaminaci6n del agua, por haberse apenas ini-
ciado el registro de ésta. Por lo expuesto en el capftulo anterior, 

y por alguna informaci6n previa, se pueden hacer algunas considera-
ciones sobre contaminaci6n, ya que en esta zona, el agua, por su 
escasez, es un recurso que debe ser manejado con mucho cuidado. 

En algunas zonas, los pozos profundos se contaminan, 

con el agua de.mar aun a la distancia de 25 km de la costa, como en 

63. Jiménez R. A., (1974), p. 113 
64. Benassini, op. cit., p. 266 
65. 1 dem. 
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!a zona del Valle de La Paz en donde se han cegado algunos. 

El principal problema a que se enfrenta la zona, es la 

invasi6n de los pozos por aguas salinas debido a la constante uti·-

1 izaci6n y a la escasa recarga que estos tienen. El problema del 

agua salina es un problema muy serio, ya que asf se contaminan 

las principales fuentes de abastecimiento de agua en la zona, lo 

que repercute en la mayorfa de las actividades econ6micas en el 

Estado, adem§s del problema que representa para el abastecimiento 

urbano. 

Por otra parte, el hecho de que en muchos lugares no 

exista drenaje, puede generar otro tipo de contaminaci6n, ya que 

al estar los pozos de abastecimiento que seguramente son muy abun-

dantes en el Estado, cercanos a las fosas sépticas, pueden haber 

filtraciones por capilaridad y contaminaci6n del agua. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

L'a situaci6n geográfica del Estado de Baja California 

Sur, hace que el el ima sea el factor ffsico más determinante en 

cuanto a la distribuci6n de los recursos hidrol6gicos con que cuen· 

ta la zona. Esto no quiere decir que la topograffa y la vegetaci6n 

no sean importantes, lo son en la medida en que una vez sobre la 

superficie terrestre, el agua corre 1 ibremente pendiente abajo o 

bien se infiltra dependiendo de las caracterfsticas geol6gicas de 

la zona. 

La distribuci6n de la precipitaci6n en el Estado es muy 

irregular debido a las condiciones existentes del relieve y también 

a fen6menos relacionados con la circulaci6n general de la atm6sfera, 

que afectan a esta zona durante el año. Esto hace que las cantida-

des de precipitaci6n no sean muy elevadas, lo que se ve reflejado 

en el escur~imiento superficial, que es muy bajo. 

La corriente frfa de California hace que aumente la hume-

dad relativa en el verano, lo que impide que los valores de evapo-

raci6n potencial se eleven más, aunque de por si son cantidades al-

tas si se toma en consideraci6n la poca humedad que existe en el 

Estado durante el resto del año, 

Por otra parte, al real izar la comparaci6n cualitativa 

entre la precipitaci6n y el escurrimiento superficial, se observa 

una relaci6n directa entre ambos elementos, ya que el segundo se 

comporta casi igual que el primero, co~ lo que definitivamente se 
comprueba la influencia de I~ precipitaci6n como elemento del ~I i-

ma en la hidrologfa de la regi6n. 
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Es recomendable, establecer más estaciones hidrométri-

·~ · ,s en e 1 Estado, ya que con tres estaciones no es pos i b 1 e rea 1 i -

:ar un estudio a fondo en este sentido; ya que si bien no existen 

escurrimientos permanentes, es importante conocer los volumenes 

de escurrimiento en los meses que si exista, para poder conocer 

de m?nera más completa los recursos hfdricos del Estado. 

Por otra parte, el estudio demostró que los recursos hi-

drol6gicos superficiales son muy escasos en el Estado y son muy po-

cos lo~ arroyos que cuentan con un caudal perenne, por lo que la 

imr~ortancia de las aguas subterráneas es definitiva, ya que la po-

blación depende en gran parte de ella para poder real izar sus ac-

tividades. Esto se hace m5s patente al anal izar los escurrimientos 

medios anuales en las cuencas que presentan estaciones hidrométri-

cas, con lo que se observa que los recursos superficiales no bas-

tan para satisfacer las necesidades de agua de la poblaci6n. 

De lo anterior se desprende que dada la exploto~i6n que 

se real iza de los mantos freáticos a través de pozos, ésto~ corren 

el peligro de secarse en mayor escala, porque la recarga de los 

acufferos es muy lenta, de hecho algunos ya se han secado. Esto 

representa un detrimento de las actividades econ6micas de la zona, 

como en el caso del Val le de Santo Domingo, donde algunos pozos 

han sido sobreexplotados, con la consiguiente disminución de las 

existencias de agua en los mantos fre5ticos, que repercute en la 

extensión de hectáreas cosechadas y en la producci6n agrfcola de 

1 a zona. 

Por lo que respecta a la cantidad de agua que le corrcs-

pode a cada habitante por año, suponiendo que la estimaci6n de los 

d~tos sea exacta, es una cantidad que por tratarse de una regi6n 
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seca indica el valor tan grande que debe dársele al agua en esta 

zona, en donde es grande el problema de obtenci6n del lfquido, lo 

que hace que para uso doméstico se otorgue una cantidad que sea 

estrictamente la necesaria, para no tener que hacer un consumo ma-

yor que posteriormente repercutirfa en los mantos freáticos, 

La agricultura es la actividad econ6mica que consume más 

agua, esto es 16gico porque es muy poco lo que se puede aprovechar 

de la precipitaci6n, por lo _que se requiere del riego para poder 

desarrollar esta actividad y 16gicamente el consumo de agua es ma-

yor. Por esto, es importante tomar las medidas necesarias e intro-

ducir nuevas técnicas de riego como el goteo o la aspersi6n, que 

son 1 os que aprovechan e 1 agua a 1 máximo, con es'to se 1ograr1' a por 

una parte el mejor aprovechamiento del recurso, porque asf la can-

tidad de agua destinada para cada cultivo serfa exactamente la ne-

cesaria y por otro lado, se frcnarfa la sobreexplotaci6n de los man-

tos freáticos a trav6s de po~os y evitar asf su posible desecaci6n 

y contaminaci6n con agua del mar, ya que en algunos casos los pozos 

están recibiendo filtraciones de aguas sal iñas, lo que representa 

otro problema para la agricultura y en general para todas las acti-

vidades por la mezcla que se produce entre el agua salada y el agua 

dulce, 

La agricultura y la ganaderfa son las dos actividades eco-

n6micas que consumen más agua en el Estado¡ esta última, requiere de 

la agricultura como fuente de al imentaci6n para el ganado, por lo 

que están en fntima relaci6n. Es importante insistir en que el ga-

nado necesita también de agua para satisfacer las necesidades de 

su organismo, y las plantas que se utilizan para su al imentaci6n, 

también requieren de agua para su desarrollo; por lo que se puede 
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ronsiderar que en esta actividad el agua es doblemente importante, 

El estudio ha dejado en claro la importancia que tiene 

el mejor aprovechamiento del agua en las zonas áridas del pafs, 

donde los factores ffsicos influyen de manera patente en la distri-

buci6n del recurso agua. Esto hace pensar que en estas zonas, aun-

que se puede muy bien extrapolar a toda la Rep6bl ica Mexicana, hay 

que real izar estudios ex~austivos que lleven a determinar una uti~ 

1 izaci6n adecuada del escaso recurso agua con que cuenta la zona. 

lnclusiye pensar en la desalaci6n del agua del mar en el Estado 

en ~uesti6n para lograr la mejor satisfacción de las necesidades 

de agua tanto para la poblaci6n, como para las actividades econó-

micas que se real izan en el Estado. 

Por otra parte es necesaria la conservaci6n y buena uti-

1 izaci6n, tanto del agua, como del resto de los recursos naturales 

básicos, ya que todos se encuentran muy relacionados entre sf. la 

importancia del agua es rndyor, ya que en gran medida el resto de 

los recursos dependen de el la, por lo que su contaminaci6n o consu-

mo inmoderado trae corno consecuencia un deHequil ibrio en ese impor-

tante conjunto básico para la vida en la Tierra. 
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