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" EL AMBIENTE NATURAL ES UN IUJO PARA AQUELLOS 

QUE LO POSEEN. PIERDASE Y LA PROPIA EXISTEN

CIA ESTARA EN" PELIGRO. ESTA ES IA LECCION 

QUE HAY QUE APRENDER DE LAS SO:::IEDADES TEX:NO

LOGICAS. LA OPULENCIA ES EFIMERA Y CON FRE

CUENCIA REBAJA IA CALIDAD DE LA VIDA. RIQUEZA 

ES LA TIERRA, EL AIRE PURO, EL AGUA LIJ'.11PIA " 

SCHWARI'S, 1973. 
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INTRODUCCION 

El. agua es uno de los recursos mas abundantes de la superfi

cie terrestre, ya que se e.'""lcue.-i.tra ocupando cerca de las tres cuartas par

tes de la misma y 1.os depósitos y corrientes subterráneas vienen a acrecen

tar su vol.urnen disponibl.e. 

La presencia del. agua sobre 1.a tierra determina la existen

. cia y desarrol.1.o de la vida, sin éll.a no puede existir. 

El uso del agua corre paralelo con el desarrollo de la humani

dad ya que influye directamente en la distribución de la población sobre la 

superficie terrestre, detenninando la presencia de ésta 1.as grandes concen

traciones humanas. 

Además, la presencia del agua es el. motor medular en el desa

rrollo de las diversas actividades econé:rnicas. 

Por tal motivo, los usos que el hombre le ha dado al agua son 

sGmamente variados y van de acuerdo con su desarrollo tecnológicx:>; en la 

agricultura, e.-i. la ir.dustria, en las ciudades, etc. 

El agua del mar no se puede utilizar directamente en la vida 

dcrnéstica y en el desempeño de las diversas actividades económicas del hom

bre. No obstante, el mar es un recurso =no nicho ecoló9'icx:>. 

No obstante, es necesario aclarar que no cualquier tipo de agua 

se puede utilizar, ya que el agua de mala calidad resulta costoso tener que 

darle un tratamiento previo a su utilización, cx:>mo es el caso de las aguas 

"duras". 
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La. importancia de este recurso natural básico, se ve doblemente 

acrecentada en aquellas regiones de la tierra dona.e es súmamente escasa, tal 

es el caso de las regiones áridas y semiá..ridas que representan más del veinte 

porciento de la superficie terrestre (Davis-Wiest, l97 l) . 

La. distribución del agua sobre la superficie terrestre se pre

senta en forma ImlY irregular, ya que está condicionada a toda una serie de 

factores del medio físico natural. 

El hombre a través del adelanto científico-tecnológico ha tra

tado de utilizar racionalmente este recurso, sobre todo en aquellas regiones 

donde su escasez es más acentuada y de esta manera combatir la desigual dis

tribución de ésta, por lo tanto, se ha avocado con mayor interés a la solu

ción de los problemas hídricos en las regiones áridas. 

En algunos países esta tecnificación ha tenido resultados posi

tivos como es el caso de Israel, Países Arabes, Perú y Chile, incorporando a la 

agricultura tierras que por la ausencia del recurso agua estaban marginadas del 

desarrollo econénq.co del país. 

En la República Hexicana la distribución de las lluvias y de las 

fuentes acuosas es súmamente irregular, debido a ésto, en la región norte y cen

tro del país existen grandes extensiones áridas semiáridas, que representan más 

del 52% de la superficie total, dorrle la escasez de los ~ecursos básicos agua, 

suelo y vegetación, reta al hcmbre ·a trabajar con mayor tesón y a desarrollar la 

tecnología para aprovechar al máximo los escasos recursos de esas zonas. Debido a 
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ésto, en nuestro país cada vez van siendo más .importantes los alumbramien

tos de las aguas subterráneas, cuyo aprovechamiento ha originado el floFeci

rnie.-ito socio-económi= de algu...-:as zonas "en el noroeste, norte y ce.-itro del 

país (entre éllas el Valle de Santo Domingo, BCS, la Costa de Hermosillo So

nora, y parciabnente han colaborado al desarrollo de La Laguna, Valle de Me

xicali, caborca-Altar, etc.), que en total superan 500,000 :hectáreas con ban

beo. " (Bassols, 1967 , Pág. 144) • 

En la región de estudio las temperaturas son súmamente elevadas, 

presenta las máximas oscilaciones térmicas y los índices de aridez más altos 

y extremosos del país, tonando en cuenta que más del 50% del territorio nacio

nal es árido y semiári.do, esto también es debido a que la región de estudio 

se encuentra cercana a los 30ºC. de latitud norte co=espondiente a la zona 

desértica mundial. 

En una región árida como es la del presente estudio, tiene carac

terísticas de relevante importancia el recurso agua, de ahí que se requieren 

estudios que permitan su evaluación, cualificaci6n y cuantificación así cerno de 

análisis de las políticas de su uso actual; todo esto encaminado a evitar derro

che y dilapidació~ del recurso. 

Para hacer el balance hídrico de la región, es necesario conocer 

los factores geográficos que condicionan a este recurso, esto implica conocer el 

rned.io físico de la zona para poder establecer la capacidad recurso. 

El estudio del recurso agua no se pue::le desligar de factores 

socio-econémicos en especial las características de la ]?Oblaci6n y sus tenden-
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cias que van a condicionar en cierta forma la demanda futura, esta evalua

ción va a _;:¿.rmitir establecer o presentar alternativas para su mejor u~o y 

éste viene a ser en sí el objetivo primordial de la tesis que se prese.¿ta. 

Los objetivos que se pretende desarrollar a través de este 

estudio son los siguientes: 

l. Conocer y cualificar los recursos hídri=s de la región 

en relación con los demás elementos del paisaje físico. 

2. Evaluar y cuantificar la disponibilidad del agua en el 

área de estudio. 

3. Analizar las características de la explotación actual del 

recurso agua en la zona. 

4. Conocer las perspectivas del uso de este recurso a tra

vés del tiempo. 

El desarrollo metodol6gi= para llevar a cabo el cmnplimiento 

de estos objetivos, ha sido en priirer ténn.ino la recopilación, análisis y or

denación del material existente en los org'3.rlismos y deperrlencias relacionadas 

con el terna, especialmente en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, selección 

del material cartográfico adecuado que contiene la representación del área, 

trabajo de campo para =nocer de cerca los problemas inherentes al recurso agua. 

La. presentación del estudio se realiza a través de tres capítulos, 

el primero de ellos se avoca a la presentación del área de estudio. El Distrito 
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de Riego Costa de Hermosillo, Son. , la cual se ubica en una área mayor: la 

Cue."'"!Ca del Río Sonora, por ser éste un análisis de carácter físico, en la 

segurrla parte de dicho ca?ítulo, se e. ..... -ponen las características principa.ies 

del medio humano que conforma el área de estudio. 

El segundo capítulo está dedjcado al estudio en detalle del 

recurso agua en el Distrito de Riego, efectuando un a.ru'ilisis c-:.3l recurso 

agua en el Distri.to de Riego y dedicado al análisis del uso, evaluaci6n, 

balance y demanda futura de dicho recurso. 

Por último, el estudio se formaliza con U.."la. serie de conclu

siones y recc:mendz.ciones, producto del análisis del tema desarrollado. Acc:m

paña al estudio una representación cartográfica del área, así coroc:> u.ria infor-

rnaci6n estadística. 
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PRESEl::>lTACION DEL AREA DE ESTUDIO 

l.l 

El Distrito de Riego Costa de Hermosillo, está situado en -

tre los paralelos 28°20' y 29°55' de latitud Norte; y entre los meridianos 

lllºOO' y ll2°30' de longitud Oeste; en el éentro-oeste del Estado de Sono-

ra, entre la Bahía de Kino y la Ciudad de Hermosillo, Capital del Estado de 

Sonora; (ver el l''.Ia.pa No. l). 

La. zona de estudio tiene una superficie aproximada de 

2 
14, 000 km , sus límites han sido establecidos por ·la se=etaría de Recursos 

Hidráulicos (*) , en forma. =nvencional y han ido variarrlo de acuerdo con las 

necesidades y problemas que se han presentado como mas adelante se explica. 

Su superficie es una poligonal formada por líneas rectas que se unen en los 

puntos mas altos de los cerros que limitan la zona, actualmente se inicia al 

norte desde el litoral del Golfo de Californía con una dirección de oeste· este, 

hasta la cima del Cerro Tepopa que se une en línea recta con los cerros: 

Anacoretas, Cerro del Burro y Cerro Camelio. Al este parte del Cerro Camelio, 

e..-. línea recta a la Cortina de la Presa ;::i..belardo L. Rodríguez, de ahí a la 

cima del Cerro Villa de Seris pasa.rrlo por la Carretera Hermosillo-Guayma.s hasta 

el poblado de la Palma. En el sur parte en línea recta desde el poblado La 

Palma, sobre la carretera He:r:rnosillo-Guayrnas, hasta las cimas de: Lema Colorada, 

Cerro de la Bocana, y la Costa Sur de la Bahía de Tastiota en el litoral del 

Golfo de California. SU límite =cidental, está forma.do por dicho li'!:.oral, con 

(*) Actualmente Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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ur.a. dirección noroeste-sureste, desde el Cerro de Tepopa hasta la Bahía 

de Tastiota. 

Desde el punto de vista administrativo o político, abarca 

casi tcxio el Municipio de He:r:mosillo, como se puede apreciar en el Mapa 

No. l. 

El Distrito de Riego está muy bien comunicado. 

La Carretera Federal No. 15 México-Nogales, lo atraviesa 

en su parte oriental, pasando por la Ciudad de He-YJUosillo. Además dentro 

de la región de estudio, existe una red de carreteras de pr.irr,er orden ccmo 

se puede observar en el Mapa No. l; la carretera He:r:mosillo-Bahía de Kir.o lo 

atraviesa de este a oeste, hasta la costa; perpendiculares a ésta y e."1 direc-

ci6n tanto al sur cc:mo hacia el norte, se localizan otras carreteras que co 

munican entre sí al Distrito. 

Existen un buen número de caminos de segundo y tercer orde.--i, 

la red de éstos ascie.-.C.e aprox:imadarnente a l,280 km. con una densidad de l 

2 
km. por km , valor elevado comparado con otros distritos de riego. 

El Ferrocarril del Pacífico que pasa por la Ciudad de Herrno-

sillo hace conexión en la Ciudad de Guadalajara con las vías nacionales de 

México y por el norte con las vías internacionales. 

Las diferentes cc:rnpañías aéreas tanto locales =no internacio-

nale;s, hacen conexión en el puerto aéreo de He=osillo. 
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s:l.ernás cuenta =n telecornuni.caciones rnode:i::nas , sistert".a de 

ondas cortas y mi=o-ondas. 
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l.2 MEDIO FISICO 

El estudio del medio f ísir:o es básico para el desarrollo y 

mejor comprensión de la zona de estudio y en especial para poder valorar el re

curso agua. Ya que por medio del estudio detallado de todos y cada uno de sus 

ele.-uentos se puede proceder a cualificar y hasta cuantificar los recursos 

naturales de la región y de esta manera valorar la importancia del recurso 

agua. 

Desde el punto de vista físico el Distrito de Riego está 

situado en la cuenca Baja del Río Sonora (abarcando casi el 40% de la super

ficie total), por lo tanto, forma parte de ?-icha región, además la·CUenca Alta 

ejerce una gran influencia· sobre esta zona. 

l. 2.l FISIOGRAFIA 

El Distrito de Riego Costa de Hermosillo, E:!Stá ubicado en su 

mayor parte de.-i:tro de la CUe.-i.ca del Río Sonora, desde el punto de vista fi

siográfico en dicha cuenca se observan dos regiones bie.-i definidas: la cuenca 

alta o región oriental que forma parte de la Sierra Madre Occidental y la cuen

ca baja donde está situada la región de estudio que es parte de la Llanura 

Costera de Sonora. (Ver el Mapa No. 2) • 

IA LLANURA COSTERA DE SONORA. 

de Sinaloa, Nayarit y el Golfo de California. 

Forma parte de los sinclinorios 

Según el Dr. Jorge A. Vivo (l953-Pág. 46) ."éstos son una con

tinuación de la serie de mesetas intermontanas que se l=alizan en F-..mérica del 
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Norte", además dichos sinclinorios "comenzaron a formarse en el Cretácico 

Medio y Superior y siguieron desarrollándose hasta el Cenozoico". 

La. llanura de Hermosillo, está situada en una zona de plíe

gues ininterrumpidos que se continúan desde la Sie=a Madre ü=idental hacia 

la costa. Los sinclinales de dichos pliegues se fueron rellenando de mate

rial sedimentario durante el Pleist=eno y Holoceno, dando origen a la lla-

nura costera que actualmente se observa. 

La. llanura costera en la actualidad es una región más o menos 

plana con suaves perrlientes, presenta una perrliente general O. 002% (según 

SRH. 1968) , hacia el mar. 

Presenta algunas serranías, cerros y colinas intercaladas en 

forma aislada, generalmente muy erosionadas y rodeadas de abanicos aluviales 

muy terrlidos. Su altitud con dirección oeste-este, varía suavanente desde la 

curva de nivel de los 12 rn. sensiblemente paralela al litoral hasta la Ciudad 

de 5e=-.osillo a 237 m. de alti.tud y hacia el extrerr.o mas septentrional del Dis

trito de Riego se llegan a l=alizar altitudes de 600 y hasta 800 m. ésto se 

debe a la presencia de algunas serranías tales como: el ee=o del Burro, la 

Sierra del Tabaqliito, etc. 

lYlás allá de los límites orientales de la región de estudio, se 

inicia la cuenca alta del río Sonora, que está situada en parte de la 

Sierra Madre Occidental. Esta Sierra según el Dr Jorge· A. Vivo 

(lSS3- Pág. 46 ) , " es la continuación de las sierras Endicott de Alaska y 
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de las montañas Rocallosas de Canadá y los Estados Unidos de América;• conti-

núa diciendo que"estos anticlinorios_ también comenzaron a fo=se en el Cre-

táci= Medio y superior a.lcariz~C) su máximo desarrollo en el Cenozoieo Medio 
,'; -·~·O'"-'.:' 

y parece que no han sufrido'·:Un< .3.}?reciable desarrollo en el Cenozoi= Superior'. 

La cuenca alta del río Sonora, se inicia mas al este de la Ciu-

dad de Herrnosillo a 40 km. aproximadamente comienza el ascenso, donde se loca-

liza la Sierra Madre Occidental, =n d,irecci6n noreste a partir de los 600 m. 

de altitud; a los 800 m. de altitud los escarpes van siendo mayores, las pen-

dientes son más fuertes, hasta alcanzar altitudes de mas de 2, 000 m. en los 

límites orientales de la cuenca, en la línea divisoria de las aguas. 

La máxima altitud está l=alizada en la parte central de esta 

regi6n e.~ la Sierra de Aconchi (2,600 rn. s.n.m.). 

Algunas de las sierras que se l=alizan en esta región y que 

forman parte de la Sierra Madre Occidental de Norte a Sur son: sierra de Pini 

tos, sierra de Cananea, sierra de Papigochi, sierra del Manzanal y sierra de 

la Madera, etc. 

··Las sierras presentan una direcci6n general de nornoroeste a 

sursureste y están dispuestas paralelas a la costa. 

l • 2 • 2 GEQr..c:x:;IA 

La Geología en el estudio del agua, ti,,ene una importancia bá-

sica, ya que según las características y el origen de las rocas, a::-:í como el 

estudio detallado de las mismas, indica su grado de pexrneabilidad, su capaci-

dad almacenadora, etc. 
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I..os estudios geohidrol6gicos llevad~s a cabo por la SRH, 

han permitido llegar a =nclusiones de vital i.mpoXtandia'para la zona, de 

las cuales depende el desarrollo y la explotación actliaI y futura de los 

acuíferos, por ejemplo, se sabe que las rocas que afloran en las pequeñas 

sierras situadas dentro de la zona del Distrito de Riego, "se consideran 

impermeables como es el caso de la Sierra de la Salada que no permite el 

libre paso de las aguas que provienen de la parte alta del río Sonora hacia 

la parte baja de la misma". (Jiménez 1965- Pág. 66 ) • 

El est:u.dio geológico de la región dor..éie está situado el 

Distrito de Riego Costa de Hermosillo, ha sido enfocado desde el punto de 

vista del origen y naturaleza de las rocas, analizándose en un segundo plano 

las eras y períodos en que se formaron. Esto se explica fácilmente, ya que el 

interés fundamental es el =nacer las características de permeabilidad y de 

almacenamiento de agua que poseen las rocas como s.:= mencionó anteriormente. 

Al observar el Mapa Geol6gico No. 3 (López Ramos, 1974), en 

la región de estudio se pueden diferenciar tres regiones: l. La Costa, 2. 

El Norte y 3 • El Centro y resto del Distrito de Riego; cuyas características 

principales son: 

l. La. Costa. Las rocas predominantes en un 80% en esta región 

son las ígneas extrusivas (andesitas, tobas, basaltos y riolitas) e intrusivas 

(fundamentalmente granitos) , pertenecientes a diversos perío:5.os que van desde 

el Mezozoico pasando por el Terciario hasta el Cenozoico Superior, el resto 

está representado por rocas sedi:rner..tarias prinqipalrrente del Cuaternario. 

casi tcdos los aflora.'1:'.ia-i.tos son alarga.des, ::;ara.lelos al Litc:!:al ::::O' e.."l. co:nju..'"lto 
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presentan un aspecto disperso. 

2. El Norte. Los afloramientos en esta zona se presentan, 

formando grandes bloques y siguen una direcci6n de noroeste a sureste, las 

rocas predominantes ?On las ígneas intrusivas y extrusivas, pertenecientes 

a diversos períodos (del Mesozoico al Cenozoico Superior), la Sierra del 

Tabaquito y el Cerro camelio están básicamente foxmados por rocas graní

ticas del r-<..esozoi=. También se localizan extensos afloramientos de rocas 

rneta.'U6rficas, perte..'""lecie..'""ltes al Paleozoico, el resto de esta zo:na está cu

bierta por rocas sedimentarias del Cenozoico: limos, gravas, etc. 

3. En el" Centro y resto del Distrito de Riego predominan las 

rocas sedimentarias del cuaternario que cubren más del 80%, aunque tarrbién 

existen afloramientos sedimentarios del Paleozoico, así como del Cretácico 

superior. 

También se localizan en forma intercalada importantes aflo

ramientos de rocas ígneas intrusivas graníticas del Mesozoico, en los lími

tes orientales del Distrito de Riego, rodeando a la Ciudad de Hexmosillo. 

También las hay pertenecientes al Cenozoico Inferior al su

reste del Distrito. 

Las rocas ígneas extrusivas, principal.mente basalto del cua

ternario se localizan en el centro y al sur del Distrit9 corno en la Sierra de 

Tastiota. 

Corno se :puede apreciar e.."'1. el l-"..apa No. 3 , las rocas que pre-
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dominan en toda la región de estudio, son las sedimentarias cuaternarias 

(gravas, limos, arcillas), que están cubriendo aproximadamente el 80%, de 

la superficie total. 

Los estudios hechos por la Dirección de Geohidrología de 

la SRH., sobre la geología subterránea de la región en estudio, revelan que 

el subsuelo está constituído básicamente J?C>r li.."Tios, arenas de grano fino a 

grueso y gravas, l=alizándose la zona más perrr.eable entre el Cerro de San 

Nicolás y la Sierra de Kino. El espesor del relleno es muy potente y fu.é 

originado por proceso de erosión que ya se ha mencipnado anterio:rrnente. 

¡ 
En el resto de la cuenca región Oriental Montañosa, las 1 

sierras que la fo:r:man están constit:uídas fundamentalmente por rocas ígneas 

extrusivas, basaltos, ríolitas y andesitas, del Terciario y aburrlantes ro-

cas ígneas intrusivas del Mesozoico principalmente granitos. 

Cano eje."""(lplos de sierras eminentemente volcánicas están: 

Nacozari, Manzanal, Papigochic, etc. y las constit:uídas ror rocas ígneas 

intrusivas: Sierra de la Madera, el Cerro Ccdorachi, etc. 

También existen importantes afloramientos de rocas metamór-

ficas del Mesozoico. Y el resto está cubierto por rocas sedimentarias prin-

cipaJ.mente del cuaternario. 

l. 2.3 EL CLIMA 

El cl.irna es un factor muy importante del Medio Físico, cuyas 

características están dadas por una serie de factores , tales corno: la situación 
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geográfica, el relieve, la distancia al mar, etc. Sus elanentos mas deter

minantes son la temperatura y la precipitación. Estos a su vez van a deter

minar la abundancia o escasez de los recursos hídricos de una región.' 

En la región de estudio se puede observar que la influencia 

del clima es muy acentuada debido a las características tan definidas de 

la zona. 

La región está situada en las cal...-nas subtropicales, es decir, 

no hay ==ientes de viento horizontal, si.no movimientos de ascenso y descen

so. de masas de aire, además no existen vientos húmedos regulares que se 

dirijan del mar a la tierra, puesto que es la zona de alta presión y además 

en élla descierrlen los vientos contralisios que producen las zonas áridas en 

teda la tierra en la latitud de los 30°. 

Tcdo esto prcduce cerno consecuencia una acentuada escasez de 

las lluvias, poca humerlad en el medio ambiente, alta evaporación debido a la 

insolación elevada, ausencia de co=ientes superficiales caudalosas y perma

nentes, además las escasas =rrientes superficiales se infiltran debido a la 

presencia de ar~as permeables. 

Dos aspectos climáticos de la zona de estudio :30n analizados 

en base a la clasificación climática de Koppen modificada por la Dra. Enri

queta García (u"NAM 1973). 

Las estaciones meteorológicas que se l=alizan dentr:::> del Dis

trito de Riego Costa de Hermosillo, cc:m:::> se observa en el Mapa No. 4, son: La 
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Gotera, San José y He:i::mosillo. 

El análisis de los cliroogramas (Gráfica No. l) , correspon-

dientes para cada una de las estaciones mencionadas es el siguiente: 

La. estación climatológica Gotera, en cinco años de observa-

ciones presenta una temperatura mínima rredia de 13. 8°C. en los meses de 

enero y febrero, para asce..-der a una ternr:eratura rnáxi.ma. me::iia de 30°C. en 

los ne ses de julio y agosto, observándose por lo tanto una oscilación tél:mica 

media de 17.lºC. y una temperatura media anual de 2l.7ºC. 

La precipitación es escasa, la máxima. promedio se registra en 

el mes de septiembre con 51 milímetros y la mínima prcmedio en febrero con 5 

milímetros. Ex:iste una ausencia de precipitación en los meses de abril a ju-

lio. La. precipitación media anual es de 204. 9 milímetros. 

La. estación San José en. siete años de observación, presenta 

una temperatura mínima media en enero de 13. 7ºC. y la máxima. media en julio 

con 31.SºC. observándose una oscilación de 17.SºC. y con una temperatura me-

dia de 22. 2ºC. 

La. precipitación prcmedio alcanza su máximo en el mes de 

agosto con 55. O milímetros, la mínima promedio en febrero con 2. l milímetros, 

no· se registran precipitaciones en abril y mayo. La. precipitación media anual 

.es de 200.4 milímetros. 

_,,.-
La. estación cl_~tológica denominada Hermosillo, en base a 
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los 33 años de observaciones, presenta las características sigu~entes: 

Temperatura mínima. media en el rres de enero con l7 .2ºC:. la 

máxima media en julio con 32.6ºC. observárrlose una oscilación de l5.4°C. la 

temperatura media anual es de 25.2°C. Por lo que respecta a la precipitación, 

ésta se presenta muy irregular en tcdo el año, alcanzarrlo su máximo prcrnedio 

en el rres de agosto con 71. 8 mil.í.i.11etros y el valor mínimo prcrne::iio en mayo 

con l. l milímetros. La precipitación media anual es de 244. 9 milímetros. 

En el resto de la cuenca y en forma general se puede afirmar 

que las temperaturas que se registran en la región oriental son más bajas que 

las de la costa debido a la presencia de un relieve más al to. Desde el punto 

de vista de la lluvia, ésta es más escasa en la costa que en el resto del 

Distrito. 

Las isoyetas mínimas (Mapa No. 4) con=en a lo largo de la 

costa, siendo éstas de 100 a 200 milímetros, ai..:mentando hacia el interior. Las 

isotenna.s se presentan en forma homogénea en casi tcdo el Distrito de Riego 

variando de 22°C. a 24ºC. con excepción de una pequeña región en los límites 

orientales de ésta que tiene una isoterma de 26ºC. 

La evaporación potencial media anual es de 2,440 milímetros, 

o sea, once veces mayor que la precipitación. 

Los climas que existen en el Distrito de Riego, (Mapa No. 4)., se

gún la clasificación anteriormente citada, tienen las siguientes expresiones: 

l. BWhw (x') (e') y 2. F§i.l (h') hw (x') (e'); que se determina.ron con el cál

culo de las observaciones efectuadas en las tres estaciones meteoroló;:ricas si-
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tuadas dentro de la región de estudio. 

l) En la faja costera a lo largo del litoral, el cl:iroa. es 

BWhw {x') {e') rm:iy seco o desértico, semicáli.do con invierno fres=, con 

temperatura :media anual entre l8ºC. y 22ºC. y la del mes más frío menor de 

l8ºC. con régi.-ren de lluvias de verano, {por lo me.nos lO veces. mayor canti

dad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año que en el 

mes más seco, con un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y l0.2 de la to

tal arroal) rmiy extremoso con una oscilación mayor de l4ºC. 

2) En el resto del Distrito de Riego el clima es BW {h') 

hw {x') {e' ) muy se= o desértico, cálido con temperatura meél.ia anual mayor 

de 22°C. y la del mes más frío menor de l8°C. tiene un régimen de lluvias 

de verano; {por lo menos lO veces mayor cantidad de lluvia en el mes más 

húmeél.o de la mitad caliente del año, que en el mes más seco, =n un porcen

taje de lluvias invernal entre 5 y lO. 2 de la total anual); muy extrem:>so, -

oscilación ma.yor de l4ºC. 

l. 2.4 SUELO 

I.Ds suelos están íntimamente relacionados con el clima, sien

do precisamente la temperatura y la precipitación factores determinantes en 

las características básicas de éstos, además de las características de la 

roca madre. 

En la región de estudio por lo tanto los suelos son los co

rrespondientes al clima desértico, es decir, son secos debido a la .escasa pre

cipi tación, cuentan con perfiles poco diferenciados; los vientos han desempe

ñado un papel principal en su fonnaci6n, en su proceso sólo hay"transferencias 
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p transformaciones,"para lo cual requieren pequeñas cantidades de agua. 

(Hardy 1970-Pág. 254). 

Desde el punto de vista edafológico el área de estudio pre

senta diversas formaciones de suelo (Mapa No. 5). Estas se han considerado 

de acuerdo a la clasificación FAO/ UNESCO. (Dirección de Agrolog-ía, SRH-1971). 

En forma general, se establece que el 90% aproximadamente del 

área de estudio está formada por los suelos Yerrrosol-lúvico con diferente tex

tura, el 10% corresponde a los Xerosoles I..úvicos. 

Observando el Mapa No. 5, se puede afirmar que las unidades 

de suelo presentan una orientación norte-sur y para su descripción se ha. to

mado una secuencia oeste-este, figurarrlo en.primer ténnino la unidad del 

suelo denominada Yennosol lúvico, seguido del Xerosol r..úvico. 

Los Yermosoles son suelos que tienen un horizonte A muy dé

bil, un régimen de humedad árido y carecen de congelación permanente dentro 

·de los primeros 200 centírretros de suelo. 

, Los Yennosoles lúvicos tienen un horizonte A que no es duro 

cuan:'io está seco, su horizonte B es argilúvico. 

La. utilización de estos suelos está corrlicionaa.a a la dispo

nibilidad de agua para riego, sin élla sólo puede practicarse el past=eo en 

fonna restringida. 

El manejo del suelo y del agua en las zonas bajo riego debe 

ser cuidadoso tanto por la frecuente presencia de horizontes arcillosos o de 

horizontes areno-gravosos cementados por sales, como por la presencia misma 
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de sales soiubles en el agua y el suelo y a la saturación del suelo con 

sodio absorbido. 

Es necesario en estos suelos la fertilización nitrogenada 

cc:mplementada con abono orgánico y fósfo=. Se pueden cultivar en éllos .· 

algodón,· vid y hortalizas. 

En contacto con los suelos Yermosoles y =n dirección hacia 

el este, se localiza la unidad edafológica denc:minada Xerosol-lúvico. 

Los Xerosoles son suelos =n un horizonte A pálido bi.en 

desarrollado y probablemente con un horizonte B cárnbico o un B argilúvico; 

tiene en algún sub-horizonte y en el extracto de saturación a 25°C ~ =n

ductividad de 2 ohms/cm. o mayor, y muestra un in=emento de. profundidad de 

Na + K dentro de los 125_ centirretros de profundidad.· carece de hor.izonte 

salino. 

Los Xerosol-lúvico tienen un horizonte A que no es duro cuando 

está seco, tiene un horizonte B argilúvico, puede tener.1..lfl horizonte cálci= 

o Gypsico subyaciendo al B. 

Tienen un régimen de hurredad árido y carecen de =ngelamiento 

permanente dentro de los 200 centímetros de suelo. 

En estos suelos, el agua de riego debe manejarse con cuidado 

evitando la inundaci6_~, pues al secarse el suelo . las sales qu~ contienen p..ie-

den ascender al nivel en que se desarrollan las raíces. En otros casos las fa-

ses salinas y s6dicas que presentan con cierta frecuencia restringen su uso 
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bajo riego. 

En general tienen una fertilidad natural moderada qu~ debe 

ccmplementa.rse con fertilizantes nitrogenados y en ocasiones con elementos 

menores, cano hierro y zinc. Bajo riego se siembran en éllos vid, chile, ce

reales, maíz, papas y hortalizas. Sin riego su uso se limita al pastoreo y 

ram:::>neo de la escasa vegetación. 

Por lo que respecta al resto· del área que conforma la cuenca 

del Río Sonora, las unidades de suelo siguen presentando una direc_ción gene

ral norte-sur, encontrándose además de los mencionados, las unidades edafo

lógicas de los Castañozems y los Litosoles. en la región oriental de la cuen-

ca. 

Los Castañozems situados al Este de la Ciudad de Hermosillo, 

.fuera de los llinites del Distrito de Riego Costa de Henn:::>sillo, son los mejo-· 

res suelos de toda la Q.lenca, cuentan con un alto nivel de elementos nutri-

tivos para el desarrollo de las plantas y una riqueza moderada en materia or

gánica. Bajo riego la productividad es ·elevada y se mejora con adición mode

rada de fertilizantes. 

l. 2.5 VEGETl'CION 

El tipo de vegetación de una región de la Tierra, es la con

secuencia directa de la inter-relaci6n existente entr~ el clima. y el suelo. 

Las xerofitas, son plantas típicas de las zonas áridas y seroi

áridas de la Tierra, cuyas características propias, les pe:rmiten vegetar y_flo-
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recer en un medio tan hostil. Son plantas almacenadoras de agua y su eva

po-transpiraci6IJ es mínima, debidO a que están provistas de espinas y de 

u.na. dennis i.mpel:meable. 

No obstante la vegetación en estas regiones, al igual que la 

lluvia, es escasa y en los sitios dorrle las condiciones de aridez son más 

extremosas las especies vegetales, se presentan más espaciadas unas de otras. 

Muchas plantas de las regiones desérticas =ecen y funcionan 

durante la estación más húmeda del año y quedan en estado latente durante la 

estación más seca. 

La. vegetación de la región de estlldio, se ha considerado se

gún el análisis de las diversas clasificaciones que existen, llevado a cabo 

por la Dirección de Agrología, SRH l97l. 

Ex:isten dos tipos de vegetaci.6n: l. La selva baja caduc~

folia y 2. El mato=al desértico micrófilo. 

Con dirección oeste-este, en la reg-i6n costera, se localiza 

una faja más o menos ancha, como se puede observar en el :Mapa No. 5, orien

tada de ~roeste a 5'.ireste de selva baja caducífolia (Mirarrla y Hernillldez 

1963), formada por árboles de 15 m. de altura o menos según las corrl:i.ciones 

climáticas, tiran sus hojas total o parcialmente en la temporada de secas que 

es larga con temperaturas media menor de 22ºC. y precipitación menor de 200 m. 

Probablemente la cercanía del mar· permite la presencia de este tipo de vege

tación que es propio de lugares con climas semi-secos más no desérticos, c:crno 

es el caso particular de la región de estudio. 
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Las especies más comunes son: Chijol o jabin, Priscidia 

priscipula, tsalam, Lysilc:ma Bahamensis, copite o siricote, cordiadodecandra, 

carna.r6n o plurna.jillo, Alvaradoa arr.o=hoides, Brasil, Haema.toxvlon brassiletto, 

tepeguaje, lysilcma gellennanni, L. Acapulcensis, mosmot o lanta, ceiba acu

minata, copal, Bursera excelsa, achin, Pistacia Mexicana, cuachalalá o cua-

cha.lalate, ~pterygium adstringens, cuajiotes, Bursen spp. Chupandía o 

copaljocote, Cyrtocarpa. pr=era, casahuates, Ipormoea spp. navío, conzattia 

serie~ En ocasiones son abundantes las especies de leguminosas espinosas. 

De estas especies, las más importantes son: mesquite verde, 

palo verde o mantecoso, Cercidium spp. ebano, Pithecellobium Flex:icanle y pa

lo fierro, Olneya tesota. 

En el estrato herbáceo son comunes Boutelona curtipen:lula, 

B. Rothrockii, Hilaria semplei, catherstecum spp. 

En la observación de campo se ccrnprobó que existe rmiy P=ª 

vegetación en la zona y que si bien todas las especies están representadas, 

éstas son en mínima. cantidad y están muy espaciadas. 

Inmediatamente con d.i.recci6n al Este, está el matorral desér

tico micrófilo (Rzedowski 1966), que se encuentra extendido en toda la super

ficie restante del Distrito de Riego Costa de Hermosillo, inclusive vá más 

allá de los límites de la región de estudio. 

Se distingue por la predcminancia de elementos arbustivos de 

hoja o foliolo pequeño. Se encuentra en los terrenos planos y en las partes· 

inferiores y laderas de los cerros en qonde la temperatura media es de mayor 

de 22ºC. y la precipitación var:í.a de 200 milímetros a 500 milímetros, teniendo 
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de 7 a ll meses de sequía en el año. 

Se localiza en los dep6sitos profundos de los suelos d~ ori-

gen aluvial que existen en la mayor parte del Distrito de Riego y sobre los 
\ 

dep6sitos más scroeros y algo pedregosos de las porciones inferiores de los 

abanicos aluviales en las la::leras de los cerros, dona.e suele haber un hori-

zonte de inCl.uración de naturaleza ferruginosa o de carbonato de calcio. 

Este tipo de vegetación presenta algunas variantes en cuanto 

a la ccmposición florística y a la altura de los mismos ca:nponen-t;:es. Algunos 

arbustos pierden con regularidad su follaje mientras que otros son ~ennifo-

lios. 

La variante más notoria está =nstituída por Larrea Tidentata, 

gobernadora cerno especie dominante, además de Fluorensia cernua, Hojasín, 

Allionia incarnata, Prosopis Laevigata, mezquite, Celtis pallida,granjeno, 

üpuntia leptocaulis, clavellina y gramíneas en el estrato herbáceo. 

, En términos generales, se puede afirmar que el tipo de vegeta-

ción predaninante en el Distrito de Riego, es el rnato=al desérti= mi.=ófilo, 

c::orno se puede observar en el Mapa No. 5, éste represen.ta aproximadamente un 

70% y el 30% restante co=esponCl.e a la vegetación de Selva Baja cana.ucífolia. 

En el r-=:sto de la Cuenca del Río Sonora, se aprecian variacio 

nes en ,los tipos d~ la vegetación.debido principalmente a la presencia de las 

sierras; existen importantes zonas alargadas de norte a sur aon vegetación de 

• 
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mezquital. Una pequeña zona de ma.to=al =asicaule, zacatal pa·stizal, ade-

más del mato=al desértico mi=ófilo que también es pre::J.cminante en esta 

región oriental. 

l. 2. 6 HIDROSRAFIA 

Las aguas superficiales en las regiones áridas y semiáridas 

de la Tierra, a pesar de ser súmamente escasas, llegan a ser de vital impor-

tancia para los pobladores de esas regiones, ya que por me::J.io de éllas lo-

gran sobrevivir en rne::lios tan hostiles. 

La HidrogTafía de la región de estudio se ve afectada direc-

tamente por el cl:Una., es decir la escasez de la lluvia y la alta evaporación 

que son factores decisivos que limitan la presencia de las aguas superficia-

les; a ésto hay que agregar la permeabilidad de los terrenos por donde se 

desplazan los ríos y a=oyos. 

Desde el punto de vista hidrográfico, el Distrito de Riego 

Costa de He=osillo, está. situado en la cuenca Baja del Río Sonora, 2 (8,560 km , 

representando el~40% de la superficie total de dicha Cuenca) y casi toda la 

cuenca del río Bacoachi (7,310 km
2

) como se pue::le apreciar en el Mapa No. 2. 

La co=iente superficial más importante de esta zona es el 

río Sonora, su cuenca tiene una superficie total de 21,900 km2 
(SRH. 1969). 

Se extiende de norte a sur desde su origen, cercano a la fron 

tera con los Estados Unidos de América, hasta la Presa Abelardo L. Rodríguez··: 
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sus afluentes principales son el río San Miguel y el Zanjón que corren para-

lelos a él y se le unen por su ribera oriental, po= antes de llegar a la Ciu-

dad de Hermosillo, donde se desvía hacia el suroeste, con dirección franca 

hacia el mar. Es una co=iente de carácter criptorréico que al cruzar las 

rocas sedimentarias profundas de la llanura =stera, generaJrrente se infil-

traba antes de llegar a su de=---nbocadura en el Estero de Tastiota en el Gol-

fo de California y sólo era visible durante las crecientes extraordinarias. Ac-

tualrnente las· aguas del río Sonora y sus afluentes son captadas en la Pre 

sa Abela:r:do L. Rodríguez, poco antes de llegar a la Ciudad de Hermosillo. 

Desde el punto de vista mofol6gico el río junto con sus afluentEs pre
senta una configuración sub-dentrítica. (Obsérvese el Mapa No. 2.) 

La SRH (1968-Pág. 71 ) , expresa lo siguiente al respecto: 

" El drenaje oriental, en la zona de las montañas, se 
desarrolla formando un sistema rectangular, que posi
blemente sigue líneas de debilidad (fracturas o fall2.s) , 
por las cuales corre el río Sonora y sus afluentes, orien
tados paralelarrente a las m::>ntañas. 

Estos ríos han dejado cerno testigos a su paso, amplios -
valles en los que aún se aprecian vestigios de la altura 
de su antiguo cauce. 

Al correr transversalmente a las montañas de bloque, han 
,labrado cañones con paredes verticales en fo=a de 'V', 
al desembocar en la llanura costera, debido a la poca :¡;>en
diente topográfica y al volumen de sedimentos que arras
tran en la é¡;:oca de lluvias, los ríos fo:r:man co=ientes 
trenzadas dentro de sus cauces, los que al deseml::ocar e.-;i 
la planicie dan origen a corrientes semiradiales que pro
pician la formación de grandes abanicos aluviales en las 
porciones norte y sur del área, y por último, co=ie...T"J.tes 
erráticas al desembocar en el mar." 

Aguas abajo de la presa, el río-escurre por zonas planas 

hasta su desembocadura. En este último tramo el curso del río es indefinido 

y los escasos volúmenes que escurren generalmente se infiltran en las zonas 

arenosas, antes de llegar a su desembocadura cano ya se mencionó ar.::.erior-
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mente. En esta zona los principales afluentes del río Sonora son: el arroyo 

la Manga por la margen derecha y los arroyos la Poza· y del Bajío, por la 

margen izquierda; que cruzan el Distrito de Riego Costa de He.rmosillo,' 

dorrle se utilizan sus aguas antes.de que descarguen en el colector general. 

Escurrimientos o Avenidas. Los escurrimientos superficiales 

del río Sonora junto con sus afluentes el río San Miguel y el Zanjón b.asta 

la presa Abelardo L. Rodríguez, se determinaban antes de la construcción de 

ésta, por la suma de los es=imientos registrados en la· estación hidrc::mé-

trica dE? Hermosillo. Actuabnente el escurrimiento medio anual total observado 

es de 120 millones de m3 , con un máximo de 250 millones de m3 . 

Además de la cuenca del río Sonora, dentro de la región de 

estudio se encuentra situada gran parte de la cuenca del río Bacoachi, cuyas 

aportaciones son significativas desde el punto de vista hidrológico. 

Tiene su origen en la línea divisoria de las aguas-del río 

Magdalena, donde se le conoce como arroyo Bacoachito, su dirección general es 

de norte a sur y en la parte baja cambia hacia el suroeste hasta tratar de 

desembocar en el Golfo de ·california, ligeramente al noroeste de Bahía de 

.Kino. Su cauce inferior es indefinido y al igual que el río Sonora es una 

corriente de carácter =-iptorréico, es decir. se pierde en los arenales del . 

litoral antes de llegar al mar. 

Sus únicos afluentes en la Cuenca baja,. son el Arroyo y el 

carrizo por ·su margen izquierda. El área de cqptaci6n de esta corriente es de 

6, 780 km. 
2

, y el escurrimiento medio anual estimado, es de 38 millones de m 3 • 
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No existe ningún aprovechamiento de sus aguas, excepto el cau-

dal que se infiltra y alimenta los acuíferos de la regi6n de estudio. 

Car.o se puede obse.....--var en ei Mapa No. 2, las co=ientes super-

ficiales de la región de estudio donde está situado el Distrito de Riego Costa 

de Hermosillo, son súmamente escasas, de poco caudal y de regímenes intermiten-

tes; debido a esto desde el punto de vista físico es difícil que logren llegar 

a su desembocadura, pero la construcci6n de la Presa Abelardo L. Rodríguez 

embalsó a todas las aguas provenientes del Río Sonora y sus afluentes impidién-

doles de esta manera llegar a la llanura costera. 

En el resto de la cuenca, región oriental, los escurrimientos 

son más importantes como se aprecia en el Mapa No. 2, no obstante ésto, la 

mayoría de las corrientes fluyen hacia la llanura costera de He.i::mosiJ_lo. 

En resumen, el Distrito de· Riego Costa de Hermosillo,_Sonora, 

presenta las características siguientes: 

Desde el punto de vista orográfico presenta dos tipos d_e re

lieve; en la región occidental la costa, el más_bajo y en el sector oriental 
, 

el de mayor altura en donde se localizan las sierras cuya disposición es 

nornoroeste, lo que se traduce en u...-i factor .importante para el área desd.e el 

punto de vista hidrográfico, ya que favorece los es=imientos hacia la lla-

nura costera. 

Geológicamente se. observa que las rocas que predcmi.nan en la 

- región son las rocas sedimentarias del Cuaternario, en un 80%, seguidas de 

las rocas ígneas intrusivas y extrusivc:i-s con un 15% y el resto del área cu-· 

bierta por rocas metamórficas. 
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Al efectuar el estudio climáti= se aprecia que el área en 

estudio tiene el clima seco desértico y por lo que respecta a la cuenca, 

presenta los tipos climáticos siguientes: templado en una pequeña porción del 

área norte y seco estepario en la IT'.a.yor parte de la cuenca alta. 

Es necesario señalar que los suelos del Distrito de Riego 

no son de buena calidad, ya que los mejores de mayor capacidad agrí=la que

dan fuera del área de estudio y colirrlando con élla, es decir al este de la 

ciudad de Hennosillo. 

Concordando con las características edafológicas y climáticas 

la vegetación del área pertenece al tipo matorral desértico microfilo, propio 

de suelos pobres. 

Las corrientes superficiales de la zona de estudio son escasas, 

intermitentes y de poco caudal, pero las características del suelo hacen que 

el agua de origen pluvial se infiltre originando un amplio manto freático 

subterráneo, el que ha sido aprovechado por el hcmbre. 
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1..3 MEDIO HUMANO 

El recurso agua es uno de los elementos más i..""71:¡;:ortantes 

del paisaje geográfico físico para la subsistencia del grupo humano, sea 

cual fuese la localizaci6n espacial de éste sobre la superficie terrestre. 

Por esta circunstancia es que todo estudio hidrológico que se realice de 

be estar.inter-relacionado con el estudio humano existente en el área, 

ya que será el hcrnbre el que realice su aprovechamiento en forma racio

nal o irracional. 

Las actividades econánicas generaél.as por la presencia del 

grupo humano requieren en su mayoría la presencia del agua y mientras más 

cantidad _de población exista, mayor será la demanda de este recurso; por 

esta razón un estudio hidrológico debe ser complementado con el análisis 

de la distribuci6n y ccmposición de la población en el área y sus activi

da::les econ6micas, así cano su tasa de crecimiento, que será un factor in

dicativo de las demarrlas futuras del recurso agua. 

L3-l CANI'IDAD Y DISTRIBUCION DE I.Á POBLACION 

.Para el a.-iálisis de la distribuci6n de la población así co

mo los otros aspectos del medio humano se ha oonsiderado la infox:rna.ción cen

sal del municipio de Hennosillo, ya que el Distrito de Riego que se analiza 

abarca en forma general el área cc:mprendida por el municipio. 

El municipio de Hermosillo presenta en· 1970 una población 

de 208,164 habitantes, lo que representa el l8.94% de la población estatal, 

es el municipio oon mayor población absoluta en el Estado de Sonora, su den-
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sidad es de l4 habitantes por km~, cifra que duplica la densidad estatal 

2 de 5. 94 habitantes por km • 

Con relación a su distribución, ésta presenta el sistema 

de habitat disperso, ya que existe una sola concentraci6n demográfica irn-

portante, correspondiente a la·ciudad de Hennosillo, capital del Estado de 

Sonora que en l970 era de l76,596 habitan~es, es decir, el 84.7% de la po

blaci6n total del rminicipio, esta situación se encuentra representada en el 

Ma.pa No. 6. 

Existen en el municipio 57 9 localidades, una con más de 

150,000 habitantes, nueve con más de 500, cincuenta y una con más de 100 y 

quinientas diez con menos de lOO habitantes, esta circunstancia hace que 

exista el l5.2% de poblaci6n rural y el 84.8% urbano. 

Desde el punto de vista de la clasificaci6n de las locali-

dades, existe solo una con categoría de ciudad y las restantes corresponden 

a ranchos, haciendas, granjas, colonias agrícolas y ejidos. 

l.3.2. CRECIMIENTO DE I.A POBIACION 

Por ser el grupo huma.no el elemento más dinámico del paisaje 

geográfico, es interesante señalar el =ecirniento del mismo a -=ravés de la 

informa.ci6n censal para conocer los requerimientos de éste en funci6n,de los 

recursos naturales, específicamente del recurso agua, objeto de estudio de 

este traba.jo. 

La informaci6n censal señala los valores siguientes de la po-

blaci6n total del municipio de Hermosiilo, Sonora. 
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TA B LA No. l 

POBLACIO..~ ABSOIDTA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO (l930-l980) 

POBLACION TorAL 

1930 28,869 

1940 30,065 

1950 54,503 

CREX::IMIENTO TOI'AL 
INI'ERCEN"SAL 

(%) 

4.l4 

8l.28 

ANUAL 

% 

0.4 

8.l 

1960 ll8,055 ll6. 60 ll.7 

1970 208,164 76.32 

1980 * 264,799 27.2l 

FUENTE: Censos de población del Estado de Sonora l930-l970 SIC. 

( * ) Poblaci6n estimada por la proye=i6n realizada en la SRH 1967 
Anexo No. 3. 

8.5 

2.7 

Como se observa en la . Tabla No. l y Gráfica No - 2, a partir del 

año 1950 se aprecia el mayor crec~-niento de la población del Municipio de 

He:rmosillo, ya que en el Censo de 1960 registra el ll6. 6% de aumento, lo que 

ocasiona un =ecfmiento medio anual de ll.6%. 

Esta cifra está revelando la incidencia en el medio geográfi=, 

la instalación del Distrito de Riego No. 51 Costa de Hermosillo, Sonora; el 

que originó un mayor poblamiento del área. 

Por lo que respecta al crecimiento de la poblaci6n de-1960 a l970, 

también se aprecia un aumento el que alcanza un valor de 7 6% , es decir con 



--.-.• 

300 

260 

220 -~ .. = e 180 

e -
'"':~ 

140 .. .. 
:a .. 
<>-

100 

60 

20 

o 

- . 
CRECIMIENTO Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

(1930-- 1980) 

/ 

1930 1940 1950 1960 

AÑOS 

; 
I , , , , , , , 

; , 
I , , , , 

/ 
/ 

/ , 

1970 
'. 

1980 

FUENTE: CENSO GENERAL DE POBLACION (1930 - 1970 l. S.I. C. 

y Estudio Hidrogeologico completo de los Acuiferos de 

la costa de Hermosillo ~ s~ .. ~·,., .... L~68,: ~?-,:_R. H 

DE H ERMOSI LLO, SON. 

DATOS DEL CENSO 

PROYECCIONES DE LA 

S.R.H. 



- 48 -

un equivalente al 8.5% de =ecimiento medio anuai. 

La. SRH (l967) , ha llevado a cabo estudios sobre ei crecimiento 

de J.a pobJ.ación en el período =mprendido de l930-l980, obteniendo la ~bla-

ción probable para los años de l965, l970, l975·y l980 (Gráfica No. 2). 

La. realidad ha superado las proyecciones hech-s por la SRH, 

ya que para l970 se tenía calculada una población de l63,l48 habitantes y 

el censo registró 208,l64 habitantes; es decir, un 28% más que la población 

proyectada para ese año, de modo que para l980 se espera una población supe

rior a los 264,799 habitantes, cifra estimada por SRH. 

Lo anterio=ente expuesto demuestra la necesidad urgente de re

sol ver los problemas presentes y futuros inherentes al agua y a que este au

mento de población va a demarrlar mayor necesidad de agua para usos dorr-ésti=s, 

agr:í:.=las e industriales, etc. 

l. 3. 3. Cai!POSICION DE IA POBIACION POR EDAD Y SEXO 

El análisis de las cifras estadísticas con la co.~posición por 

edad edad y sexo de la población que conforma el municipio de He.nnosillo presen

tadas en la Tabla No. 2 y pirámide (Gráfica ~o. 3) correspondiente, señala los 

resultados siguientes: 

A nivel municipal se observa una leve preponderancia del. sexo 

masculino en relación al femenino, ya que los hombres acusan un 50. 5% y las 

Im.l.jeres el 49.5%. 

Por lo que respecta a la edad, se observa una predominancia de 

los individuos de edad joven, ya que las edades de O a l9 años represe..ritan 

el 56.1% en relación a la población ad\:<.lta, es deci_-::-, la =m2rendida entre 
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20 y 60 años que alcanza un porcentaje de 39.4%, restando un porcentaje de 

4. 5 para la eCl.ad de la vejez. En relación con la distribución por sexo y en 

cada uno de los estratos de ed.ad :rrencionados, la interpretación de la pirá

mide señala los valores siguientes: 

El porcer.'caje de hc:robres jóvenes es de 28.3 y el de mujeres 

en este mismo estrato es de 27 . 8, observando una diferencia de O. 5% mayor de 

hcmbres. 
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TABLA No. 2 

COMPOSICION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 

DEL MJNICIPIO DE HERiv"..OSILLO, SON. 1970. 

POBIACION HCMBRES .MUJERES 
EDAD TOT AL % TO TAL % TOT AL % 

----
0-4 34,241 16.4 17,381 .. 8 .3 16,860 8.l 

.. 

5-9 31, 767 ... ~ .··.15.3 15,995 7.7 15,772 7.6 

l0-14 28,032 .13.5 i.4,304 6.9 13,728 6.6 

15-19 22, 730 . .l0.9 ll,181 5.4 ll,549 5.5 

20-24 18,696 9.0 9,075 . 4.4 9,621 4.6 

25-29 14,"923 . 7.2 7 ,239 3.5 7 ,684 3.7 
30-34 ll,753 5.6 6,093 2.9 5,660 2.7 

35-39 10, 790 5.2 5,595 2.7 5,195 2.5 

40-44 8,438 4.0 ! 4,457 2.l 3,981 l.9 

45-49 7,412 3.6 3 881 l.9 3,531 l.7 

50-54 5,568 2.7 2,895 l.4 2,673 l-3 
55-59 4,513 2.l 2,360 l.l 2,153 l.O 

60-64 3,399 l.6 l,700 0.8 l.,699 0.8 

65-69 2,416 l.2 1~221 0.6 l,195 0.6 
70-74 l,648 0.8 .· 797 0.4 851 0.4 

75-79 750 .0.4 319 0.2 431 0.2 
80-84 597 0.3 256 O.i 341 0.2 

85- + '491 0.2 199 O.l 292 O.l 

208,164 100 104,948 50.5 103 ,216 49.5 

r 
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En la edad adulta . el porcentaje masculino es de 20. O y el 

femenino de 19.4, nuevamente con un leve predoi:ninio masculino equivalente 

a 0.6%. 

Las edades de 60 a más de 85 años, acusan un vaior de 2.2% 

para el sexo masculino, 2. 3 % para el femenino. 

Es de importancia señalar qu~ el sexo femenino, dentro de 

la edad de 15 a 30 años, tiene un porcentaje más alto con relación al sexo 

masculino, lo que puede e>--plicarse al considerar que los hombres en esta 

eél.ad emigran y a partir de esta edad y. hasta 85 años y más, la estructura 

por sexo se mantiene en condiciones similares. 

l. 3.4. POBIACION SEGú"'N ACI'IVIDADES ECOKCMICAS. 

La. población económicamente activa del municipio es de 25. 7 % 

respecto al total de la población, la población inactiva alcanza' un valor de 

74.3% (Gráfica No. 4). Por lo que respecta a la repartición de esta población 

en las actividades econ6micas, el censo establece los valores siguientes: 

actividades primarias 22.7%, secundarias 22.2%, terciaria 49.3% y no especifi

cadas el 5.7% (Gráfica No. 5). 

Del análisis de estas cifras-y de la gráfica correspondiente, 

establece una amplia superioridad de la población económicamente inactiva, se

mejante a la media nacional 73%. 

Las cifras de los sectores de actividades de la población 

reflejan que la mayor parte de la población económicamente activa está dedi-



, 
GRAFICA Nº 4 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E 

INACTIVA. MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 1970 

, 

~~~,....,.. 

,é.f'~~~~~~~=-=-=-=~~~ . , k"....-0 2 5. 7 %C'-0~ 
1--~~~~~~~-1>--0--0--~~0--0-0..: 
t==================:J~w:----~~~-'-"-o.-~ 0--0--0 

74.3 °/o 
,' 

Población econó"micamente 
activa. 

Población económicamente 

Inactiva. 

GRAFICA Nº5 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS 

DE ACTIVIDAD • MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 1970 

m 
fu-====I 
e=-=-~ 
1 1 

Actividades 

primarias. 

Actividades 

secundcrias. 

Actividades 

terciarias. 

Actividades 

Insuficientemente 

especificadas. 

·.'t-.: 

Fuente: 1 X CENSO GENERAL DE POBLACIÓN, DEL EDO. DE SONORA, 1970. S.l.C. 



- 54 -

cada a las labores terciarias, seguidas de las pr:i:ma.rias y por ·último 

las secundarias. 

El gran crecimiento del Sector terciariÓ en la regi6n de 

estudio, hace necesario analizar las causas o motivos que han propiciado 

éste, ya que desde el punto de vista econémico el Municipio de Hermosillo 

es básicamente agrícola; ésto es debido a: 

La agricultura cornercial de riego que se practica en la 

zona está altamente tecnificada, de manera que el :personal que se ocupa en 

la misma es mínimo, esto ocasiona una expulsión de mano de obra; paralela

mente a esta se origina la emigración campo-ciudad. En la Ciudad no hay un 

desarrollo industrial que absorva la mano de obra desplazada del carn;;;o, por 

lo tanto ésta se concentra en el sector terciario, que está cubriendo el 7.2% 

desempleados más el 4. 3% de subempleados, siendo un total de ll. 5%, cifra 

bastante alta que pesa sobre la población econ6micamente activa y comprueba 

lo anteriormente expuesto. 

La ubicación de la Ciudad de Hermosillo.capital del Estado de 

Sonora, es un factor :rra.J.Y importante que ha promovido el desarrollo de las ac

tividades terciarias y ha acentuado la emigraci6n campo-ciudad. 

Otra de las razones que explica el gran crecimiento del sec

tor terciario, es el gran desarrollo de la agricultura comercial, requiere 

de servicios de apoyo sobre todo del transporte, la agroir.dustria y la co

mercialización de prcx:1uctos agrícolas; que son fuentes de trabajo muy impor-

tantes.Conforme los datos obtenidos en el IX Censo Gen.eral de Población de 
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l97 O, Estado de Sonora; el 9 - 9% de la población económicamente activa, son 

ccmerciantes y vended.ores, dentro de éstos están incluídos los que ccmercían 

con las materias primas obtenidas en el Distrito de Riego; y el l7-5% ,son 

empleados en servicios diversos y conductores de vehículos, aunque los ser 

vicios diversos incluyen :mdJ.tiples actividades, dentro de este grupo están 

incluídos los empleados que transportan las materias primas al mercado-

Todo lo anterionnente expuesto derm.lestra .la importancia tan 

trasce::le..-i.tal de las act::ividc.des primarias dentro de la región de estudio, . a 

pesa= de que ocupan el 20-6% de la poblaci6n económicarr.ente activa_ 

CARACI'ERISTICAS SOCIOEx::ONCMICAS-

El primer aspecto analizado para caracterizar a la población 

desde el punto de vista socioecon6mico es el ingreso percápita- De aC'..lerdo 

al censo de 1970, en el :municipio de estudio, representa los valores si-

guientes: 

Ingreso mensual en Pesos 

Poblaci6n absoluta 

l,62l 
4,982 

20,880 
lO, 753 
6,3l0 
3-83l 
l-633 

805 

TABLA No- 3-

Población relativa 

3_2 % 
9-8 % 

4l-l % 
2l-2 % 
l2_4 % 
7_5 % 
3_2 % 
l-6 % 

Grupos de sueldo en 
Pesos 

hasta 199-00 
200. 00 a 499-00 
500. 00 a 999-00 

l,000.00 a l,499-00 
l,500. 00 a 2,499-00 
2 ;;oo. oo a 4,999.00 
5,000.00 a 9,999.00 

lO, 000. 00 y más 

FVm..."'TE: IX Censo General de Poblaci6n, E'do_ de Sonora, l970. SIC. 
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el análisis de la Gráfica No. 6 y cifras correspor.dientes 

·de esta variable Tabla No. 3, se desprende lo siguiente: que el 54. l % de 
.'. .:. 

la población econ6micamente activa percibe menos.de l;.000,pesos mensuaües 

para subsistir, el 33.6 % de l,000.00 a 2,499.00, el 10.7 % de 2,500.00 a 

9,999.00; y sólo el l.5 % percibe 10,000.00 y más pesos mensuales. 

El salario mínimo de la región para los empleados es de 

35.70 pesos y para los trabajadores del campo 34.25 pesos diarios en los 

añ.os 1972 y 1973. 

Las condiciones cuJ.turales de la población del Municipio de 

Hermosillo quedan señala.das por los valores siguientes: El 89.l % es alfa-

beta, 62.5 % asiste a escuelas primarias y el 42.9 % presenta instrucción 

pr:L.-r.aria -y &:l¡;:erior. En fo:oria ge.""leral estas con::liciones culturales pre-

sentan un valor mayor que a nivel Estado. 

La. vivienda que es otra foxrna de apreciar las condiciones so 

ciales de un área, presenta los valores.s:igÚientes en el :Municipio de Herno-

sillo. El 64.4 % son propias, el 76.l. ·%;,tiene. agua entubada, 53.6 % posee dre

naje y el 74.3 ~tiene sus viviendas c:íon.piso d.:f.:Eerente a tierra. 

Las características del medio hu..-nar.o del :municipio de Hermo-

sillo señalan que se trata de un espacio geog-ráfico con desigual distribución 

en su población. Con una pred.c:rninancia de población urbana concentrada en u.ria· 

sola l=alidad, frente a un gran número de l=alidades-rurales pero con escasa 

población (Mapa No. 6). 
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INGRESO PERCAPITA MENSUAL DE LA 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

MUNICIPIO DE . HERMOSILLO , 1970 

PES O s 

Hasta 199 

200 a 499 

500 o 999 

1 ººº a 1 499 

~1 
ºººººº ºººººº 000 ººº 
ºººººº 

1 500 a 2 499 

2 500 o 4 999 

5 ººº . o 9 999 

, 
10 000 y mas 

Fuente: IX CENSO GENERAL DE POBLACION,DEL EOO. DE SONORA, 1970 • S.l.C. 
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2. EL RECURSO J\GUll-. EN EL DISTRITO DE RIEX30 

. 
A N T E C E D E N T E S. 

En el año de 1945 se inició la explotación de las aguas 

subterráneas con fines de riego, en la región de estudio, contándose con 

15 pozos. Este fué el comienzo de una de las zonas por bcmbeo más impor-

tantes de la República Mexicana. 

En el año de 1948 por Decreto Presidencial, se estableció 

el Distrito de colonización :Miguel Alemán en la zona de Siete Serros y ade

más se construyó la Presa Abelardo L. Rodríguez proyectada para el riego de 

12,000 hectáreas aproximadamente, con una capacidad de 250 millones de m3 , 

en la región de Siete Cerros donde se cultivaban unas 5,000 hectáreas con 

las ag-u.as del río Sonora. 

Las primeras perfor~~S:.ones se efectuaron sin control alguno 

y para 1951 ya existían 360 pozos,,. p0r lo que se decretó a la zona vedada pa-

ra la perforación de los pozos el :i_J_' a~ julio de 1951, requiriéndose un, per-

miso de la SRH para la perforación de nuevos pozos, ya que fué la e."'lcargada 

de controlar el uso y explotacié;'>n de las aguas subterráneas de la re.:Jión. 

ll-.ún con estas limitaciones, para fi:r-es .de 1950 ya había en 

existencia 468 pozos. Poco tiempo después, en octubre de 1953, fué necesaria 

la creación del Distrito de Riego No. 51 Costa de Hermosillo, por Decreto -

Presidencial, con el objeto de vigilar la aplicación d~l Reglamento y propor-

cionar asistencia técnica a los agricultores. 
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A pesar de estas disposiciones, siguieron proliferándose 

los alumbramientos en la periferia de la zona de veda, lo, que afectó a 

los acuíferos de la región, ya que forman una sc:)la ~a.a "geol6gica, p::>r 

lo que el 11 de diciembre de 1954, se decretó una ampliación a la zona de veC.a 

original.. 

En 1955 las perforaciones llegaron a 482, cifra. que se ha 

mantenido hasta la actualidad, con los que se riegan 120,000 hectáreas de 

las cu.al.es el 75!6 (90,000 has.) se dedican al cultivo del trigo principal

mente y el 17% (20,000 has.) restante al del algodón. 

Debido a que las'observaciones efectuadas denotaban un conti

nuo descenso de los niveles de almacenamiento subterráneo, en 1956 la SRH, 

con intervención del Gobernador del Estado de Sonora, puso ante la consi

deración de los agricultores la integración de un Consejo para la conser

vación de los recursos geohidrol6gicos en la.Costa de Hermosillo, misr:Lo que 

por Ley del Estado de sonora quedó constituído en 1957. 

Sin embargo, los mantos seguían abatiéndose sin interr..ipción 

y se a..-P.plió nuevamente la zona de veda el 2 de mayo de 1963 hasta queO.ar de

te::::ni....~a ;:or la línea divisoria de las aguas de la cu.enea. P..dernás, ante esta 

grave situación, la SRH de común acuerdo con los usuarios del Distrito ce 

Riego, dictó las medidas legales (por medio del Reglamento del 14 de :raayo de 

1963), que tienden a limitar las extracciones de estas_ aguas a la capacidad 

productiva del ac..iífero, mediante la reducción en las extracciones meO.ias 

anuales en toda el área de explotación y el mejor aprovechamiento del ag~a 

de riego, lográndose reducir pérdidas por rredio del revestimiento de canales 

y mejorando las técnicas de riego. 
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Con el objeto de proteger aún más la región el 2 de junio 

de 1967, se amplió la zona de veda r..a.sta los límites actuales. 

2.1. CENTROS ..ACUIFEROS 

2.1.l. LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Los recursos de aguas superficiales son más bien escasos 

debido a las =rrliciones físicas imperantes en la región de estudio, cerno es 

la escasa precipi taci6n, el agua perdida por la elevada evaporación y por 

la infiltración, etc. 

Cano se mencionó anterio=ente, las =rrientes superficiales 

que llegan al Distrito de Riego Costa de He=osillo, son los ríos Sonora y 

Ba=achi. 

Las aguas del Río Sonora al entrar al Distrito de Riego 

Costa de Herrnosillo, son embalsadas en la Presa Abelardo L. Rcdríguez; 

inmediatamente después de ésta, existe una serie de Canales de Riego: El 

Canal Principal, Canal Nuevo de Seris, Canal Viejo de Seris, Canal cr.a....ate 

y Ca....al camoú; este último se localiza fuera de los límites orientales del 

Distrito de Riego, entre la Ciudad de Hennosillo y la estación hidra.-nétrica 

y meteorológica de El Orégano. 

A lo largo de dichos canales están situadas las sigui.entes 

estaciones hidrométricas, Figura No. l. Hermosillo, Hermosillo Extracciones, 

K.Ll. l + 690, Seris Sifón, Seris, Seris Carretera, Chanate Carretera, Chanate 

y por último situadas fuera de los límites orientales del Distrito las esta

ciones Camoú y El Orégano. 



Fig. Nº .l. Croquis de los e anal es y 

Hidrométricas . 

OESPUES DE LA CONSTRUCCION DE LA 

PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ . 

Fuente: BOLET(N 

DIRECCION 

HIDRO LÓGICO N°40, Tomo IT" 

DE HIDROLOG(A, S.R.H. 1969. 

Estaciones 

ORE GANO 

PRESA 
"AElELARDO L. RODRIGUEZ" 
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Características de la Presa. La cortiña de la presa es 

de tipo flotante, con sección de tierra y materiales graduados, provista del 

lado de aguas arriba de un delantal impermeable de 300 m. de longitud..._ 

La altura total es de 36 m. medida sobre el lecho del río 

es de 29 m. la longitud de la corona es de l,411 m. y de un ancho de 12 m. 

La capacidad del vaso es de 254 millones de metros cúbicos, 

con una capacidad :muerta de 4 millones de metros cúbicos, hasta el umbral 

de la toma. El área de embalse máximo abarca 4,063 hectáreas. 

Su capacidad es de 15 m3 /seg. y el desfogue alimenta direc 

tamente al Canal Principal del Distrito de Riego. 

Tiene una capacidad de descarga de 2, 735 km. 2. 

Aguas abajo de la Presa Abelardo L. Rcdríguez, a 150 m. de 

la salida de la obra de tema sobre -el Canal :Principal del Distrito de Riego, 

se localiza la estación hidrométrica Hermosillo Extra=iones, susperrlida 

des:5.e 1947 donde se med.ía el agua extraída por la obra de tema a la Fresa. 

'Del canal Principal a una distancia de l,500 m. de la obra 

de toma de la Presa se desprende el canal Nuevo de Seris, que se encarga 

de regar las tierras de la margen izquierda, cruzando el Río Sonora por 

medio de un sifón de 427 m. de desarrollo. 

Las filtraciones de la Presa. Son conducidas por .el .canal 

Viejo de Ser is hasta el Canal NUevo de Seris, aproximadamente a l, 601) m. aguas 

abajo de la tema.. 
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La Estación Hidrométrica _peris-Sifón. Se encuentra a 200 m. 

aguas aba.jo de la estructura de torna del canal Nuevo de Seris lateral, y 

controla los escurrimientos de la margen izquierda en esta zona. 

El Canal Viejo de Seris. Conocido también con el. nombre de 

canal. Vill.a de Seris, existe desde antes de la construcción de la Presa, ali

mentándose en ese entonces principalmente con aguas subálveas. Actualmente 

conduce las fil.traciones de la presa vertiéndolas al Canal Nuevo de Seris. 

Aprax:imadamente a 100 m. de su toma, se construyó la esta

ción hidrométrica Seris que mide las filtraciones mencionadas anteriormente. 

I.os niveles en el Canal Viejo de Ser is, están afecta.dos por los escu=imien

tos en el canal Seris-Sifón .. 

El Canal Cha.nate. Funciona actualmente con volúmenes prove 

nientes de las filtraciones d!= la presa. 3in embargo, de acuerdo con las ne 

cesidades de riego, su escu=imiento se in=ernenta con agua derivada del Ca-

nal Seris. Anterioxmente a la =nstru.cción de la Presa, se alimentaba. del Río 

Sonora; la estación hidrométrica sobre este canal se encuentra al sur del 

Barrio del JYla.riachi, en la esquina sureste de la zona de captación de agua 

potable para la Ciudad de Herrnosillo. 

Las estaciones hidrométricas mencionadas proporcionan los 

datos referentes al área drenada, los escurrimientos medios anuales, los gas

tos, etc., con el fin de controlar y aprovechar mejor los escurrimientos del 

río. 
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El escurrimiento medio anual del río Sonora es de 92 x 106 

3 / - af l. . 6 d l -rn ano, esto::; oros se rea izan en la estaci n e Oregano, (Ver Fig. l). 
... 

LOs ·escurrimientos de sus afluentes el San Miguel y el Zanj6n, son 

del orden de unos 28 x 106 m3 • cerno las entradas netas rr:edias en la Presa 

son de 120 x 106 rn3 /año, no se aforan directamente, sino que son dedu::idas 

a partir del funcionamiento de la presa. 

La magnitud de la evaporación en el vaso, es del orden de 

25 x 106 rn3 /año aproximadamente, (20.83%), cifra digna de consideración. 

Las filtraciones de la presa, aparentemente han disrninuído 

de 28 x 10
6 

rn
3 

anuales (23.33%)en 1948 a solo 7.5 x 106 rn3 anuales en 1962 

(6.25%). 

Restarrlo las pérdidas por evaporación e infiltración, perma

necen aproximadamente 87.5 x 106 rn3 / anuales (72.91%) utilizándose un 19% de 

éste para cubrir las necesidades de agua en la Ciudad de Hennosillo y un 81% 

*para la irrigación de alrededor de 12,000 hectáreas de cultivo. 

,.. 

Las Aguas Superficiales del Río Bacoachi. No existen regis-

tros hidrcmétricos de estas co=ientes y tampoco se aprovechan en forma algu-

na, ya que la Laguna de Noriega funciona como un gran evaporímetro, ensali-

trando las tierras. 

Puede decirse que únicamente se aprovecha el caudal que se 

infiltra en el subsuelo y que alimenta los acuíferos que posterio='<ente se 
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explotan, Il'lEld.iante la operación de los pozos ubicados en el Distrito. 

Se puede afixmar que es característica general de los ,ríos 

del Pacífico, el fluír por perrlientes muy fuertes, (La. diferencia del gradiente 

-entre la cuenca Alta y la Baja es muy elevada) y que debido a ésto, el agua 

producto de las grandes avenidas desagua rápidamente en el mar, sin haber-

se logrado un mayor aprovechamiento de la misma. 

Dentro de éstos, el río sonora no es la excepción, de aquí que 

la construcción de la Presa Abelardo L. Rodríguez, haya sido Im.1Y acertada para 

poder aprovechar mejor los recursos de agua superficial y controlar las espo

rádicas avenidas. 

2.1.2. AGUAS SUBTERRANEAS 

La región donde está situado el Distrito de Riego Costa de 

Hennosillo es rica en aguas subterráneas. Se extienden desde la confluencia 

del Río San Miguel con el Sonora, hasta unos 50 kms. aguas abajo hasta llegar 

al litoral. 

Según los estudios hechos por la SRH (1967-1968) , IIIl.lestran que 

dicha regi6n es una Cuenca tectónica dorrle existen tres formaciones principa

les desde el punto de vista geohidrológico. (Ver Fig. No. 2) 

l) El Acuífero Superior. Constitu:ído por serlimentos de origen 

aluvial que incluyen depósitos de- limos, arcillas, arenas y gravas; tiene un 

espesor medio de 200 m, los materiales son finos en los primeros 100 rn y van 
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Fuente: Información Obtenida en la Dirección de Hidrogeolog{a, S.R.H. 1975. 
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de meclianos a gruesos en los lOO m. inferiores. 

2) La Arcilla Azul. Subyacente al anterior, existe un 

' manto arcilloso de origen marino, que actua cano semiconfinante y sirve 

de límite entre los acuíferos superiores e inferiores. Tiene una extensi6n 

considerable, pues abarca casi toda la llanura costera de Hermosillo. Su 

espesor es ITU.lY variable, es mínim::::> hacia el sur en los límites con la zona 

del :>ahuaral, y va aumentando hacia el centro del Distrito de Riego alcan

zando su máximo espesor cerca del mar. Hacia sus límites norte, sur y este 

probable:nente la arcilla azul, cambia graduaJmente a una arena limosa o 

arena fina, que permite el paso del agua al segundo acuífero. 

3) Acuífero Inferior. Deba.jo de la arcilla azul existe una 

fo:rma.ción permeable, constituída p::>r la alternancia de rocas riolíticas, 

areniscas, tobáceas y derrames de basaltos, con espesor variable. 

Esta formación actúa cerno un segundo acuífero a presión no explotado en 

fo:rma. directa hasta ahora, y que descarga parte de sus aguas en el mar a unos 

700 rn. de profurrlidad. 

Aparentemente los acuíferos inferiores están confinados entre 

la capa de arcilla azul p::>r arriba y el basamento granítico p::>r el fondo, o 

bien p::>r las formaciones ígneas que lo sobreyacen y que se pueden considerar 

irnpenneables. 

Aún no se tienen suficientes :latos c:am:::> para elaborar con cier

ta seguridad la configuración del basamento granítico en la zona. 
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En el límite de los acuíferos de la llanura hacia tierra 

adentro, los acuíferos se funden en uno solo, constituyend.o una transición 

hacia los acuíferos de los cañones de las sierras, por los que reciben 

su alimentación, como puede apreciarse en los sed:Urentos, las condiciones 

de perrreabilidad y la capacidad de producción de las aguas subterráneas son 

distintas. 

Alimentación de los Acuíferos. De los análisis geoquí:.nicos se 

sabe que la alimentación de los acuíferos está constituída por agua meteórica 

de reciente infiltración. La zona de recarga meteórica se localiza hacia el 

oriente del Distrito. 

La alimentación de los acuíferos de la llanura =stera proviene 

de los cañones orientados de riorte a sur, localizados en las partes altas de las 

cuencas hidrográficas de los ríos Sonora y Bacoa.chi. 

Los acuíferos superior e inferior de la Costa de Hennosillo, 

así cam:::> los acuíferos de las zonas de recarga, por su funcioñamiento deben =n

siderarse en conjunto. 

Los acuíferos de la costa de He:rmosillo actúan c:omo semiconfi-

na.dos y libres: al sur en el Valle del Sahuaral, cerno libres y al noreste en 

el Valle del Río Zanjón cx:rno libres y confinados. 

La recarga de los acuíferos del Distrito de Riego CO.sta de Hermo

sillo proviene en una gran parte del norte, de los cañones formados -entre las 
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cordilleras, debido principalnente al río Bacoachi y al arroyo Lc>s Pápagos, 

cuyas aguas se infiltran a través de los conglcmerados de las partes altas y 

de las arenas y gravas en las planicies, para posteriormente verter sus aguas 

sobre el escal6n afallado que limita la cuenca tectónica subterránea. 

Esta alimentaci6n se realiza a través de la comunicación exis-

tente entre los acuíferos superior e inferior, para luego bifurcarse er1 sen

tido vertical y recargar simultáneamente a ambos acuíferos, separados por el 

estrato de arcilla azul. 

Los ríos Zanj6n, San Miguel y sonora alimentan al valle del 

r.ío Zanj6n y a los acuíferos libres y confinados que ahí existen. La única 

salida natural que estos ríos tenían es el sitio donde actualmente está la 

presa Abelardo L. Rodríguez. Sin embargo, cabe la posibilidad de que al sur 

del valle los acuíferos descarguen en las r=as carbonatadas existentes y 

den la vuelta un poco más al sur, alinentando ·la zona sur-oriental de los 

acuíferos de la Costa de Herrnosillo. 

El acuífero inferior de la Costa de Herrnosillo tiene un flujo 

ascendente que crúza la arcilla azul y un flujo que pasa de largo para des-

cargar en el mar. 

La alimentaci6n total del acuífero explotado es del orden de 

350 x 10
6 

m3 año; alrededor de un 22% de dicha alirnentaci6n es recibido direc-

tamente en la bifuraci6n vertical del flujo subterráneo procedente de los ca-

ñones y el 78% restante, aproximadamente, procede del ac:uffero inferior a tra

vés de la arcilla azul. La alimentaci6n total del acu.ífero inferior se deseo-
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noct? aún ignorándose p::>r ello el caudal del misno que se pierde en el mar. 

La Descarga de los Acuíferos.- La descarga de los acuíferos 

situados arriba. de la arcilla azul en la Costa de Hermosillo, se realiza por 

medio de la operación de p::>zos. 

La descarga de los acuíferos situados abajo de la arcilla 

azul se divide en dos: una alimenta al acuífero superior a través de la arci

lla azul y otra parte descarga en el mar. 

La descarga de los acuíferos de la zona del Séu""luaral se rea

liza también por merlio de pozos. 

En el valle del Río Zanjón, parte de la descarga de los acuí

feros es por medio de pozos que funcionan sin control alguno y otra parte 

probablemente alimenta a los acuíferos de las zonas occidentales y sureñas 

vecinas. 

En resumen, en la llanura costera de Hermosillo, exis':.e un 

solo acuífero, solo que separado en su parte merlia por la arcilla azul que 

lo divide en acuíferos superior e inferior. 

Las características de las aguas alumbradas del acuífero su

perior revelan ser aguas de l:llena calidad con una temperatura de 3 OºC. cero::> 

prc:medio a diferencia de las temperaturas de las aguas del acuífero inferior 

que son de SOºC. prcmedio. Aún en .éste el agua es de buena calidad, ligeramente 

sulfurosa y con mayor temperatura y presión que la del acuífero superior. 
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La. escasa información geoquímica obtenida en la zona de 

El Sahuaral, demuestra la mala calidad de las aguas en esta =na, sin ernbar-

go, no han determinado si este ·fenómeno se debe a los efectos de una. 0-

trusión salina o a las condiciones geol6gicas locales. 

Pozos. En el Distrito ·de Riego Costa de Hermosillo, existen 

en vigor 519 pozos: de estos 482 dedicados a usos agrícolas, 12 para agua 

p:>table, 10 que co=esponden por su ubicación al Distrito'de Riego Abelardo 

L. Rodríguez, 10 pozos destinados a otros usos que no son agrícolas exclusi-

vamente, y por último 5 pozos que no aparecen en el padrón de usuarios y no 

existen datos de él los. 

Sus características constructivas son muy variadas; las pro-

:Eurrlidades oscilan desde los 20 m. hasta los 277 m. sierrlo el prorne:lio gene-

ral de aproximadamente 100 rn. de profunélidad, el diámetro del ademe es de 

40 C:m. (16") generalrrente y los diámetros de descarga varían desde 15 a 30 

cm. (6" a 12"). 

La capacidad especificada para la generalidad de los p:>zos 

oscila entre 15 y 421 ro/seg. ,. 

Entre los p::izos que tienen hasta 60 m. de pro:fun::lidad, que. 

constituyen la minoría, la capacidad específica varía entre 5 y 301 m,/seg., 

siena.o· el prcrnedio 181 m/seg. 

La distribución de los pozos es irregular, existe una mayor 

concentración en la regi6n central del Distrito de Riego, que en la p=r:i.fe-

ria, pero ésto posiblemente se deba a las siguientes causas: 
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l) Que los límites originales del Distrito correspondían a 

la parte central del mismo. 

' 2) Que el mayor desarrollo de carreteras y caminos ha prono-

.,,. 
vid o la concentración de los pozos cerca de las mismas. 

3) La calidad del agua que no es homogénea. 

4) Otra causa podría ser la profundidad a que se localizan los 

acuíferos. 
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2.2. USO ACIUAL DEL REX::URSO AGUA 

2. 2.1 USO DE IAS AGUAS SUPERFICIAIES 

Para el aprovechamiento de las aguas superficiales propor

cionadas por el río Sonora y sus afluentes, la SRH construyó la Presa Abelar

do L. Rodríguez así cerno toda una serie de canales de riego. 

La función primordial de la presa es la de regularizar los 

escurrimientos de la corriente para su aplicación con fines agrícolas en el 

Distrito de Riego, ya que cubre las necesidades de riego de aproximadamente 

12,000 hectáreas, que se l=alizan en ambas márgenes del Canal Principal, 

aguas abajo de la Presa. Además la presa controla los escasos escu=irnien-

tos del río y también abastece de agua potable a la Ciudad de Hermosillo, Son. 

Año =n año se utiliza todo el volumen de alroa.cenarniento útil 

con fines de riego y la capacidad Im.lerta se emplea con fines ganaderos. 

Los Canales de Riego. A lo largo de los canales de riego 

están situadas las estaciones hidrcrnétricas, cuya situación y características 

son las siguientes: )Ver Fig. No. l). 

Aproximadamente a 3 8 kms. al noreste de Hermosillo, fuera de 

los límites del Distrito de Riego, en el Rancho El Orégano, se construyó la 

estación hi..drc:métrica del mismo nombre. Está instalada inmediatarnentE"~ aguas 

arriba del canal Camoú, en élla- se miden los escurrimientos, volúmenes, gas-

tos, etc. del río Sonora. 
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El canal Camoú cuenta a su vez =n una estaci6n hidrométrica 

del mismo nombre l, este canal riega una pequeña superficie y ¡::or él se deri-

. 
va durante el estiaje, el volumen total del escu=imiento del r:Lo, su esta-

ción hidrométrica (Camoú) registra el volumen para el control de las aguas 

derivadas. 

Sobre el kilé.metro l + 690 del canal Principal, se localizaba 

la Estación Hidrométrica Km. l + 690, que medía el resto de los escurrimien-

tos con:iucidos por el Canal Principal, para el riego de las tierras situa-

das en la margen derecha (suspendida desde 1964). 

2.2.2. USO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

El Distrito de Riego Costa de Hermosillo, existe debido a la 

presencia y utilización de las aguas subterráneas en la región de estudio. 

Las aguas subterráneas que se obtienen en el Distrito de Rie-

go por medio de pozos profundos, básicamente se destinan a usos agr:Lcolas, 

aunque también se obtiene agua ¡::otable para el abastecimiento de la Ciudad 

de erm::>sillo, usos.industriales, etc. 
r· 

Actualmente existen en el Distrito de Riego: 

482 Pozos destinados a usos agrícolas 

12 Pozos para el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de 

Hermosillo. 

25 Pozos de los cuales: · 

10 Pozos corresponden por su ubicación al Distrito de Riego de 

la Presa Abelardo L. Rodríguez. 

(l) Estas dos estaciones y el Canal Camoú, son los únicos que se localizan 
fuera de los límites del Distrito de Riego. 
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10 Pozos con usos no especificados. 

5 Pozos no tienen datos ni aparecen en el padr6n de usuarios. 

519 Pozos en total. 

Demanda actual de agua potable en el Distrito. El agua po-

table para el abastecimiento de la Ciudad de He:rmosillo es proporcionada por 

12 pozos, situados en diferentes captaciones; inmediatamente aguas aba.jo de 

la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez. 

CAPTACION 

ACTUAL 
PITIC 
SAUCEDA 
RANCHITO 

No. DE POZOS. 

7 
2 
2 
l 

12 

Estos pozos son aliroe.ntados por las aguas .subálveas y de 

infiltración, provenientes de la Presa por el antiguo cauce del río Sonora; 

la capacidad de 1:x:mbeo instalado es de aproximadamente 700 lts./seg. sin em-

bargo, en la actualidad se explotan únicamente 560 lts./seg. para satisfacer 

la demanda de la Ciudad. Esta demanda fué en 1968, de 17. 6 millones de m
3

. 

En la Tabla No. 4, se pueden observar los volúmenes de agua 

extraídos durante el período 1963-1968 para satisfacer la demanda de este ser-

vicio en la Ciudad de Herrnosillo. 

En el Distrito de Riego existen actualnent~ 482 pozos destinados 

exclusivamente para usos agrícolas que extraen en conjunto del acuífero superior 

unos 770 millones de m3 anuales con un prcmedio de extracci6n (e..ri el ciclo 
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agrícola 1967 1968) de 1.6 millones de m3 por cada pozo. 

Las aguas extraídas, se utilizan para irrigar alrededor d~ 

105,000 hectáreas de cultivos que existen en la zona de estudio, no obstante 

debido a los dobles cultivos se han llegado a beneficiar 143, 915 hectáreas. 

Antes de 1963 se bcmbeaba con absoluta libertad el agua que 

necesitaban los agricultores, pero debido al abatimiento de los mantos ya 

mencionados, la SRH planteó ante los organismos de los agricultores, la 

posibilidad de perder totalmente los recursos de agua subterráneos. Debido 

a esto, a partir de ese año se reglamentaron las extracciones, estipulándose 

que una primera etapa de cuatro años, que finalizó en el ciclo agrícola de 

1967-1968, se restringieron gradualmente los bcrnbeos hasta en un 40%. 

Dejaron libremente la operación de los pozos durante el ciclo 

agrícola de 1963-1964, año en que se alcanzó la máxima cifra de explotación 

1,137 millones de metros cúbicos, empezando la reducción en 1964 hasta el 

ciclo agrícola 1967 1968, donde se programa.ron 871.6 millones de m3 • 

Cerno se puede observar si se ccmparan los volúmenes prog-:a

mados con los realmente utilizados para cada ciclo agrícola, concluiremos di

ciendo que se logró una redu=i6n mayor a la prefijada en todos los ca.;;os. 

Se revistieron los canales de corrlucción (esto significó una 

reducción mínima. de 25% de las extracciones) y se instalaron medidores en 

cada uno de los pozos en operación con el fin de lograr una reducción de un 

15% las ex:tra=iones y para conocer de ur>..a. manera precisa el total de los vo-

lúrr.enes extraídos anualmente. 
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TABLA No. 4. VOilJMENES DE AGUA POI'ABLE EXI'RAIDOS (l963-l968) • 

A°8l0 

l963 

l964 

l965 

l966 

l967 

l968 

VOLUMEN EXTRAIDO 
MILLONES DE M3. 

l3.9 

l3.7 

l4.8 

lS.9 

16.7 

17 ~6 

CAUDAL INSTANTANEO 
PROMEDIO 
LTS/SEG. 

440 

435 

470 

500 

530 

560 

FUENTE: Estudio hidrogeol6gico ccmpleto de los acuíferos de la Costa de 

He:crnosillo, Sonora. l968- SRH. 
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Sin embargo, un número considerable de los medidores no 

funcionan o no están bien calibrados; si esta deficiencia en el manteni

miento y conservación de los medidores no se corrige, en un futuro pod-ría 

presentarse un porciento de error considerable en l.os volúrrenes de extrac

ción. 

La. disminución de los vol."Grrenes de extracción.apenas se han 

reflejado en l.a disminución de.las superficies de cultivo, corro se puede ana-

l.i:z;.ar en la Tabla No. 5. 

Esto se debió básicamente por parte de l.os agricultores l.a 

introducción de mejores técnicas de riego, nivel.ación de las tierras y en 

general. a un mejor aprovechamiento del agua. 

Extracciones en la Zona del Sahuaral. La. zona agrícola cono-

cida con el. ncmbre de El. Sahuaral, se localiza dentro de los l.:únites meridio

nal.es del. lindero sur del. Distrito de Riego Costa de Herm::>sil.l.o. 

Esta zona se desarrol.16 fuera de los límites de la antigua zo

na de veda para el alumbramiento de las aguas subterráneas llegando a adquirir 

una considerable.importancia, pues está constituída por unas 21,000 :hectáreas 

que representan casi una quinta parte de la superficie del Distrito de Riego 

Costa de Herrrosillo. 

Existen 94 J?OZOS, cifra que incluye algunos abandona3os, otros 

sin e.quipo de ~y unos pocos más de uso doméstico; éstos últimos son muy 

escasos y su volt.Ímen de ·extracción no tiene significación. 
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TABLA No. 5 VOUJMENES DE EXTRACCION DE AGUA PARA USOS AGRICOLAS. (1963-1968). 

CICLO AGRICOIA VOI.UMENES DE HEcrAREAS NO. DE POZOS AREA. REGADA IX-CTNA BRUTA 
EXTRACCION CULTIVADAS EN HAS. DE l'GUA UTILI 
106 m3/~0. ZADA EN M. 

1963-1964 1136.8 126,173 482 126,1-73 0.90 

1964-1-965 1015.0 130,010 482 1-27,865 0.79 

1-965-1966 910.0 1-25,360 482 125,407 0.72 

1966-1967 902.8 121,350 482 121,350 0.74 

1967-1968 771.0 105,320 482 105,000 o. 73 

EUENTE: Estudio hidrogeo16gico ccmpleto de 1os acu:Lferos de 1a Costa de Herrrosi1lo, Son. 1968. SRH. 



- 8l -

Por lo tanto, existen 7 O pozos funcionand.o que destinan 

las aguas alumbradas para usos agrícolas. En áreas extensas los pozos ex-

traen agua de mala calidad, por lo cual los agric_ultores se ven precis~os 

a utilizar láminas de riego más altas q\J.e en el Distrito de Riego. 

Se han instalado medidores en los pozos con el objeto de con 

trolar lo? volúmenes de extracción e irrlucir un mejor aprovechamiento de 

las aguas. 

La SRH estima que el volumen anual de extracción en esta zo

na es de aprox-imadamente 150 x l06 m 3 , consideranClo que cada uno de los 70 

pozos extraen cerno prcmedio un pcx::o mas de 2 x 10
6 

m3 /año, dadas las condi-

cienes de sobre riego y a su deficiente aprovechamiento debido al incj_piente 

control de las extracciones . 

.Ex-'-...racciones en las Zonas de Cultivos al Norte y Noreste 

de la Ciudad de Hermosillo. Fuera de los l:i'.mites de ::.a zona 

de veda, existe una superficie de aproximadamente l,500 km
2

, delimitada al 

norte par Carb6, al· sur por La Presa Abelardo L. Roél.ríguez, al este por Ures 

y al oeste por la carretera internacional a Nogales, donde se ha veri:ficado ,..-

la existencia de 150 pozos, aunque existe la información de unos 500 pozos, 

de los cuales un 90% están dedicados a usos agrícolas. 

Existe actualmente una p:::-olif eración alarmante de nuevas tie

=as que se están abriendo al cultivo, así oorro de nuevas perforaciones. 

No existe control al.guno de estos aF!rovecharnientos, S8 es-

tim6 en forma preliminar que el volumen ex:t:raído del subsuelo es de 400 x 

l0
6 

m
3

m anuales aproximadamente. 
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Estas zonas constituyen la zona de recarga de los acuíferos 

de la llanura costera de Hermosillo, por lo tanto es necesario é'.1antificar 

su potencialidaCl ya que con estos almacenamientos se pretende cubrir el 

déficit de agua que existe en el Distrito. 

Actualmente la zona suple sus necesidades de agua aprcvechan

do los potenciales geohidrológi=s localizados en la llanura costera ce 

Hermosillo. No obstante los pozos existentes han venido operando por encima 

,del potencial de recarga natural del acuífero, se explotó en 1968 un volumen 

de 788. 6 millones de m3, destinándose 771 millones (97. 76%) a las necesidades 

de riego y 17.6 millones (2.16%) al abastecimiento de agua potable de la Ciu

dad de Herrnosillo. 

2.3. EVALUACION Y BAIA'-'CE DEL REx::::URSO AGUA 

El objetivo furrlamental de este capítulo es presentar los re

cursos que existen de agua y los que se necesitarán en un futuro próx:irro, ade

más de hacer un análisis de la utilización de los mismos desde. que se empezaron 

a explotar. 

2.3.l .BA.LANCE DE IAS AGUAS SUPERFICIALES. 

En la Tabla No. 6, se presentan las estaciones hidrcrr.étricas y 

sus respectivas observaciones rechas por la SRH (1969). Se observa que una de 

las estaciones más :i.rrq:;iortantes es El Orégano, debido a .que en ella se efectúan 

las observaciones y registros más ·representativas, tales cano la med1ci6n de 

los escurr.:imientos del r:í:o Sonora y sus afluentes antes de ser embalsadas sus 

aguas en la Presa. 
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IAJtA No 6 

DATOS CDfERAtJ!!S OE LAS t:STAClONES HllJIU'l1U.T1ttCAS. 

ESTAC'lOlf 

''""'"" 

H•"'°•Lllo 

rt:IHUIU l>t: Ul.S 
ou:a:kVAClD!tt.S .. . 

11 606 H·lol 

tt-41 

rt.-Z::IT1"r aotattn tUdrolOJ;Lco t:o. l.O. T_,. 'tt. DLr•cctOn da Mtdrotocta S'itU, 1969. 

1"1..'>IE,W OC. 
Ar.os 
COKFLl&'t'OS 

E.ti .-.~S CU~U't.rtOS • 
CSCUM t~lt c:no e A s T o s 

-' ¡ 

tu:DtO Jll:O.:AL ta:OlO AmlAL '1:«TAlllO 
Kll.U)IU:S :ic Hl a3f•. -.3/•. 11:.•.2 

:>.2n 0.0003 

2Lc..3 •-111~1t 

O,:lS7 

Pr.r.10.~ lJt: oa:.::;1::.1.Cll•:;_s 
CASOOS cx:r~t:::1:s 

t'.\><t?O FCCI~\ tP: :u:a~u r::.:1~\ t>: 
HJI•. oct::t:tr.:=i.;tA l'll/a. ccx11t--:cr1;crA 

Sap.l<J:.3 ... 1')4!> 

t;a.1a .J .. l. 

Sep. 19C..to 

DI.e. 19:02 Sap. 19',c. 

0.74 .Jul. 1944 .Ju1.. 1911.J 
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En la estación El orégano se han efectuado las observacio-

nes hidrc::métricas en una forma continua desde hace más de 30 años, referidas 

aJ.. escurrinliento medio del r'.i.o Sonora, (103. 9 millones de rn3) , tiene l:fl gasto 

medio anual de : , 295 rn3/seg. el máximo gasto .registrado ha sido de l, 157 rn3/seg. 

en el año de 1943 y el nún:imo fué de o. O rn3/seg. en 1942. 

El escu=irniento medio anual registrado en las demás esta-

cienes que se localizan dentro del Distrito, inmediatamente después de la 

Presa, es poco significativo. 

A continuación se puede observar en la Tabla No. 7, el resu-

roen de los escu=irnientos ocu=idos en todas y cada una de las estaciones 

hidrcmétricas en, el perí6do de observaciones comprendido de 1942 a 1959 lle

vado a cabo 
0

por la SRH (1969). Se observa que el afio de rnáx:imos .es=irnien-

tos fué 1966, donde se registraron en la estación El orégano 270. 7 millones 

de rn3, y el año en que se registró el rnín:imo es=irniento fué en 1962 =n 

20. 9 millones de rn3. 

En los años 1942, 1945 y 1963, se produjeron los gastos ~irnos del 

río Sonora, siendo de 828.0 rn3, 955 rn3/seg. y 889.4 rn3, respectivamente, cano 

se pueden observar en la Tabla No. 8. 

2. 3.2 :BALAN:::E DE IAS AGUAS SUBTERRANEAS 

I..os estudios hidrogeol6gicos efectuados por la SRH, han dan:>s-

trado el abatimiento continuo de los mantos freáticos, debido a la scbre-explo-

taci6n de los mismos que se está llevando a cab:> en la región. 
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TA!!EA m 7 

ESCL .. IUM'lCUTOS Am:'Al.ES UClS'tRAOOS 

1.942 1943 .... 1945 1946 1947 

Cuenc• <>• ll o Sonara 
63.1 u.o.s 63.9 ~1.0 U0.3 26.8 at.7 151>.0 

E·F 

"º E-H .. , 3.7 '·' ).2 

H'·D 31.a 6:S.l 

32.1 

14.4 

7.6 '·' 12.1 

Cu•~• d•l. ... San Hl&"l•l ·-· 9.2 •-7 7.8 ... r:-.r• 

::u •• o 32,l 

aalattn Kldrolei::tco !lo. 40. T.,_,. 't.t.. Dlr.cc:ten da IUdrdlocU 1969, 

-,--, <--, 

A,f).)S PE. O!loSCR\..AClO:i 
l?:S2 l'J:Sl 19:S4 19SS 

9?.4 114.9 137.6 1'2.6 

'·• 
102.l 131-.2 119.0 125.S 113.S 

·53.1 

22.'> t7.a 

13.8 10.9 

~4.1 615.2 ,,_, , •• 6 .57.9 

to.De p,·ri~1. 

""' 1963 .... 1.9H 1966 1967 1969 1'969 A!:OS St.~:A_, A::rA;.. 

Ul2.t Sll.4 74.S "'·' 105.6 U4.1 36.3 270-7 179.11 121.4 2 wa.s 

432.S 

2.7 3.2 4.1 2.7 ... '·' 
6).4 21.1 ».7 27.S 90,9 )l.6 aa.t. 111.6 >7.2 l S!l7.S 

"'·9 44.S 1.S.9 
... 14.3 S6.l 3•D 

11.4 

7.2 3,7 ... .. , J:72.6 

D,4 

•• 7 '·' •.7 •• 2 ... '·' 194.1' 

32.3 

:za.2 22.1 ..... :u., ... "'D'" ·~ u .. ,,,, 
S-0 
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TA P. LA No. 

CASTOS tt.".Xntos ANUALES ( EN Kr.TROS CtmtCOS PoR 5r:car.:oo ) 

CORRtE~rri.: . A R o s p E o l\ s E R V ..... e 1 o ·N tc~:DiU:; D<: V. 
EST,CtO~I QUE "FClRA 1941 1942 1943 1944 1.945 19/ob t•)!o7 1948 1949 1950 1.951 195::! 195) 19S4 1955 1956 1957 1.958 1959 1960 1961 1902 1963 1964 1965 196!. 1967 l9Lll l•11,•J füJ. de H.1.xlr.>0 Htnlt:>O 

Ano• 
ESTAC'IONES SOBRE Et. COLECTOR CENE 

CUENCA DEL Rl.O SONORA 
EL Oiü':CA!D RI.0 so:JJRA H,.D 828 1157 670 955 BOts 1.13 672 201. 399 569 362 709 771 534 3ts8 236 425 1.74 232 

UER}0S1Lt.0 * 

* SUSPENI>"IDA &N AnRIL DE 1.947 .. 

E.F.1.240 989 E·H 
:s .. o .. 

FUE.?:Ti:: Bolettn RLdrolO&tco No .. l,,JJ• Tocno 11. Di"CecciOo da ULdrolo¡;ta SRH. 1969. 

102 139 889 1.60 129 417 476 343 b~4 28. 

--------------------···----------- -----------------··----------·-·------· 

ll57 102 ~ 

121,0 989 
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Dicha Secretaría ha el.aborado toda una serie de cartas re-

presentativas de los nivel.es estáticos y din§micos de l.os mantos acuíferos 

basados en l.as observaciones de l.os pozos de estudio que están situado~ en 

zonas estratégicas. 

Anal.izando l.a Figura No. 3, que trata de l.as cordiciones ori-

ginal.es de l.os nivel.es estáticos, puede observarse gue en el. trazo de l.as cur-

vas no tienen nivel.es de cotas negativas y dichos nivel.es con respecto al. nivel. 

del. mar, varían de l. a 20 m, estas condiciones cambiaron notabl.emente al. paso 

del. tiempo. 

La profundidad de l.os nivel.es hasta fines de 1.963, según l.a Fi-

gura No. 4, varía de 1.5 a 20 m. en l.a zona costera de 50 a 60 m. en l.a por-

ci6n central. del. Distrito de Riego y de 90 m. com::> máx:llno tierra adentro. 

Antes de 1.953 l.as condicior.es de equil.ibrio de l.os nivel.es 

din&ni.cos eran: l.as áreas de cotas negativas se l.ocal.izaban en l.as zonas más 

cercanas a l.a costa y eran de menos 5 m. s61.amente acontecía en este l.ugar y 

eran valores poco significativos {Ver Figura NO. 5). 

POsteriormente las condiciones geohidrol.6gicas del Distrito de 

Riego se m::dificaron en 1.959 ya se tenían nivel.es de cotas negativos con va-

l.ores ~:Unos de menos 24 m. * 

Abatimientos total.es. El. abatimiento P.rogresivo de los nive-

les de l.as aguas subterráneas y l.a presencia de fuertes depresiones cuyos valo-

res oscil.aban entre 1.6 y 22 m. in::licaron que l.a extracción que se hab:i:a ef ec

tuado es superior a la capacidad prcrluc-i:iva de los acu:i'.feros, lo cual se maní-

festó en l.os pl.anos subsecuentes. 

* Para mayor información consul.tar los pl.anos del. Estud:S:o Hidrogeol.ós;ico com elrftte¿os SS!~~s:~-=e-~~~~He.rms~ll.o, Son. {1968). 
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Se observa el aumento de 1os abatimientos con depresiones 

de 24 rn. y 26 rn. en la porci6n central del Distrito de Riego. 

Es:te abatimiento revela un decrerrento en los volúmenes alma-
ce.-iados en el subsuelo que se ha manifestado en el aumento de l.as profc.nd:i.Qa-

des de bcmbeo y de contirn.Iar este descenso puerle sucerler que en lo futuro re-

sulte incosteable la exp1otaci6n de estas aguas. Además de lo ante:cio:c, el dese-

quilibrio hidro16;Jico provocado por la sobreexplotaci6n de estas aguas, ha 

propiciado la intrusión salina en los pozos situados cerca de 1a costa, por 

esta causa se ha tenido que redistril::u.ú pozos. Los diversos estudios geohidro-

16gioos de la SRH (1967-1968) , manifestaron que debido a la existencia de las 

oordi11eras paralelas a la costa, éstas interrumpían la continuidad de los 

acuíferos de la regi6n de estu::'l.io, haciendo muy remota la posibilidad de la 

intrusi6n salina del mar; con la excepci6n hecha del Estero de la Cr..iz ya que 

está constituído por fonnaciones muy perrreables. 

Desde el año de 1966 los estudios geoquírnicos (S~ 1967) , de-

mostraron claros irrlicios de intrusi6n salina en dos zonas al Norte del Cerro 

de San Nicolás. 

La Dirección de Geohidrología, SRH, llevó a cal= un análisis 

donde se hizo una proyección matemática, sobre la posici6n que alca.-i.zaría en 

l.970 la interfase salina, si el bcrnbeo continuaba con el mismo ritno. El área 

invadida hará necesario abandonar alrederlor de 7 5 pozos. cada cuatro años, 

esto es casi 20 pozos por año, con el serio inconveniente de que para que la 

interfase retroceda habrá que esperar, susperrlierrlo tota.J.mente e1 bcrTibeo, por 

lo menos un período igual al que ha empleado en su avance. 

! 
I· 
¡ 
¡ 
1 
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La eva1uaci6n de las reservas geohidro16gicas es uno de los 

aspectos más dif:Lciles en esta clase de estudios, no obstante los adelantos 

de la té=l.ica y la ingeniería rrodernas, no cuentan con bases suficientemente 

firmes para llegar a conclusiones exactas y pron6sticos ineludibles. 

Los estu:lios geohidro16gicos (SRH-1968), han demostrado que 

las recargas natura:Les de los acu:Lferos en cuestión es de 350 millones de 

m3 anuales aproximadamente, dicho volumen se puede extraer del subsuelo sin 

que se registren abatimientos ni recuperaciones en el nivel de las aguas 

subterrfu-teas. 

Otra fonna de señalar con mayor acusiosidad la dinámica de 

los niveles del manto acu:Lfero es la Gráfica No. 7, en la que se relacionan 

=no16gicamente los volúmenes de agua extraídos en m3 durante el período cx:im

prendido de 1963 a 1973 en el que se presentan los vo1Grtenes programados, 

extraídos y el excedente o remanente. En tcxios los casos el volumen extraído 

ha sido superior al programado provocando excédentes, con excepci6n de los 

años 1965-1966 y 1967-1968, en el que acusa un remanente; es decir, el volumen 

extra:Ldo fué menor al programado. 

En forma general se observa: 

l. Que tanto los vo1Gmenes programados cerno los extraídos re

basan más del 250% de la recarga anual del acu:Lfero, 10 que provoca los aba

t:ünientos registrados en las iso1:Lneas de los croquis de niveles estáticos 

y, d~cos de dicho manto. Dado que 1a recarga anual es de 350 millones y lo 

extraído, tiene un prc:medio general de 900 millones de m3, es decir, que se ha 

sobrepasado en 257.14%. 
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2. En e1 año 1963-1964, se extrajo un vo1urnen de 1,115 mi1lo-

nes de rn. sin atender a ninguna programación *. A1 año siguiente se procedió 

a contro1ar1o y de acuerdo con e1 plan de reducciones 1964-1968, mediante 

volGmenes programados obteniéndose con é11o una disminución hasta e1 año de 

1967-1968, pero debido a1 crecimiento de 1a población y de las necesidades, 

con é11o e1 vo1urnen programado no satisfizo la demanda con:'! U::ierrlo a que 

e1 extra:Ldo fuera siempre mayor. En 1os años 71 y 72 se ha pedido descerrler 

1evernente 1as extracciones ante la cifra de 800 mi1lones de rn3 que tc:davía 

es superior a la recarga anua1. 

2. 3.3. DEMANDA FUTURA DE .AGUA POI'ABLE 

Se han 11evado a cabo toda una serie de cfilculos (SRH 1968), 

para conc=er aproximadamente e1 volumen de agua que será necesaria para 

abastecer 1as necesidades de la Ciudad de Herrrosi11o cerro p.iede verse en 

1a Tabla No. 9, en el períc:do c::crnprendido de 1969 a 1993. Debido a que el 

crecimiento de población urbana ha sido muy acelerado en las últimas décadas 

(des::le que se cre6 e1 Distrito) , es precicupación e1 abastecimiento de agua 

potable en el futuro. 

Es importante seña1ar que dichos cá.1culos están por abajo del 

crecimiento rea1 de 1a población, esto se aprecia para el año de 1970 se cal-

c:ularon 138,200 habitantes y en la realidad se re<;Jistraron 176,596 habitantes, 

es decir, 39,0QO habitantes fuera de los cálculos. Esto viene a acentuar más 

e1 problema que se presentará en un futuro próximo. 

* ) ecxno consecuencia de lo acordado por la SRH y las organizaciones de 
agricultores (ver antecedentes capítu1o 2). 

----------------------.-... ,.-,,,..~--""~"'"'~-~"""""""'ll!'"""'P .... ""'"'"""'"'""'""'°""""""--------""'·"''"'""""'"""!!\!!!-'!'!!!!!!I!!!---------
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TABU\ No. 9. DEMANDA FU'IURA DE .AGUA POI'ABLE PARA 

Aflo POBLllCION DOI'ACION LTS. EXTRACCION 
MILES DE HAB. DIA. MEDIA 
HABITANI'ES LTS. sa;. 

-----
1969 130.9 386 585 
1970 138.2 391 625 
1971 145.9 396 670 
1972 154.0 40l 715 
1973 162.5 407 770 
1974 171.5 4l3 820 
l975 181.l 4l9 875 
1976 191.2 425 940 
1977 201.8 43l l,000 
1978 213.0 437 l, 075 
1979 224.8 444 l,l55 
l980 237.3 450 l,240 
198l 250.5 457 l,325 
l982 264.4 464 1,420 
l983 279.l 472 l,520 
1984 294.6 479 l,630 
1985 311. o 486 l, 750 
1986 328.2 494 l,880 
1987 346.5 502 2,015 
1988 365. 7 5l0 2,160 
1989 386.0 5l9 2,320 
1990 407.5 528 2,490 
1991 430.l 537 2,670 
1992 454.0 546 2,865 
1993 479.2 555 3,080 

FUENTE: Estudio Hidrogeol6gico completo de los acu:í.~eros 

-' .. ' 
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8. l 
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l0.3 
l0.9 
ll.6 
l2.4 
l3 .l 
l3. 9 
l4.8 
l5.7 
l6.4 
17.7 
l8. 7 
l9.9 
21.1 
22.4 
23.8 
25.2 
26.8 
28.4 
30.1 
32.0 
33.9 

(1969-l993). 

AGUA EXTRAIDA EN MILLONES 
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5.5 2.9 
5.9 3.1 
6.5 3.2 
7.0 3.4 
7.7 3.6 
8.3 3.8 
9. l 3.9 
9.9 4.1 

l0.8 4.4 
ll. 7 4.6 
l2.7 4.8 
13.9 5.l 
l5.1 5.3 
16.4 5.6· 
17-.9 5.9 
l9.4 6.2 
2l.2 6.5 
23.0 6.8 
25.1 7. l 
27 .3 7.5 
29.7 7.9 
32.3 8.3 
35.2 8.7 
38.3 9.1 
4l.6 9.6 

de la Costa de Hermosillo, Son. 1968. SRH. 
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Es probable que actualmente la población sea mayor que 1a cal

culada en la Tabla No. 9 y se est~ ya utilizando más de los 32 millones de m3 

anuales calculados. 

I.os cálculos de -la SRH fueron ~ectuados tanando en cuenta el 

incremento de la J?ob],ación urbana de 1930 a 1960 y el incremento del desarrollo 

industrial de 1960 a 1965. 

Se consider,a que para satisfacer las necesidades de ambos sec-

tares (población e;. industrial) para el afio de 1993 que se requerirá un volumen 

anual de agua potable de aproximadamente 97 .1 millones de m3. CCmo el creci

miento de la población en 1970 acus6 ser mayor que el calculado, esto hace 

sui;x::-ner que par~·~ig93 la población requerirá más de 100 millones de m3/anua-

1es, para satisfácer sus necesidades.y habrá rebasado tanto los cálculos =no 

1as reservas reales. 

2. 3 .4. IA OFERrA .ACTUAL DE AGUA EN IA ZONA. 

Las aguas subterráneas presentan un volumen (oferta de agua) 

disponible de 350 millones de m3 anuales, como ya 10 han demostrado los estu-

dios hidrogeo1ógicos efectuados por la SRH. 

Dicha oferta no satisface las necesidades actuales de agua en el 

Distrito de Riego Costa de Hermosi11o, por 10 que urge b..lscar una solución a tan 

grave problema, de 10 contrario se agotarán irranisib1emente 1os mantos subte

rráneos, debido a 1a sobreexp1otaci6n a la que están sujetos desde ha.ce más de 

20 años. 
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Actualmente se busca hacer un uso más racional del recurso, 

se ha pensado en recuperar parte del agua que se pierde por evaporaci6n e 

inclusive tratar las aguas negras de la Citrlad de Hermosillo. 

La evaporaci6n en la Presa Abelardo L. Rodr1:guez es de 

25 millones de rn3 al año y se ha sugerido que por rredio del uso de productos 

qurntlcos se logre disminu:í.r al máximo dicha evaporación recuperándose un 60% 

y de esta manera obtener agua para irrigar otras 1,600 hectáreas. 

El tratamiento de las aguas negras de la Ciudad de He:onosillo, 

podr1:a permitir el riego de 1,600 hectáreas más, aproximadamente. 

De esta manera la oferta real que se podr1:a obtener en la 

zona ascerrler1'.a a 382 millones de rn3. 

Pero debido a que se desconoce el m::mto de la inversión reque

rida para su aprovechamiento la única oferta de agua con que se cuenta en la 

actualidad es de 350 millones de rn3 anuales. 

2. 3.5. BALANCE ENTRE IA OFERTA DE J!GUA DISPONIBLE Y IA DEMANDA FUTURA 

ActuaJ.roente los ~tos freáticos del Distrito de Riego, en base 

de su sobreexplotación, cubren satisfactoriamente la demanda de agua requerida 

para los usos agr1'.colas, domésticos e industriales, las extracciones que se 

han venido hacierrlo sobrepasan considerablemente a la oferta que el acu1:fero 

puede proporcionar de acuerdo con su recarga natural aceleranélo con esto el 

avance de la intrusi6n salina del mar y contaminando gradual.mente los mantos 

subterráneos. 
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De continuar en esta situación, l.a oferta de agua tenderá a 

disminu:Lr en forma sistemática a tal grado que dentro de 25 afias, sól.? podrá 

extraerse un vol.t.nnen de 350 mil.l.ones de m3 anual.es, el. cual al. no satisfacer 

l.a demanda total que se prevee, ocasionará un déficit creciente de agua y 

será necesario el. abandono de un buen número de hectáreas gue actual.mente 

reciben riego. 

En l.a Tabl.a No. 10 la oferta de agua disminuye de 800 a 350 

millones de m3 al año en un per:Lodo de 25 años. En tanto gue el volumen ne

cesario de agua potabl.e at.nnenta de l.8.4 a 97 millones m3 anual.es para el 

mismo per:Lodo, si la demanda de agua para fines agr:Lcol.as se mantiene cons

tante en 781.6 mil.lenes de m3 anuales, (extracción media actua:!Jnente), existirá 

un déficit cada vez mayor, de tal manera que para el año 1993 la oferta de 

agua s6lo podrá cubrir el 39.8% de la demanda total que se espera. 
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TABLA. No. 

BALANCE ENI'RE OFERI'A Y 

MILI.ONES DE METROS 

D E M A N D A 

.AGUA ParABLE RIEGO 

18.4 781.6 

19.7 781.6 

21.l 781.6 

22.6 781..6 

24.2 781.6 

- 25.9 781.6 

27.7 781.6 

29.6 781.6 

31..8 781.6 

34.0 781.6 

36.4 781..6 

39.0 781.6 

41..8 781..6 

44.8 781..6 

;48.0 781.6 

51..5 781.6 

55.2 781.6 

59.2 781..6 

63.5 781..6 

68.l 781..6 

73.l 781.6 

78.5 781.6 

84.2 781.6 

10 
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845.l 382.6 54.7 

849.7 405.9 52.2 
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4. CONCLUSIONES Y REXXlMEND.AC:IONES. 

La región de estudio está enclavada en una zona desértica,'· 

cuyos recursos natural.es básicos (agua, suelo y vegetacinón) , son muy 

escasos dadas las condiciones del. medio físico imperante •. · 

Sin embargo, esta zona árida a diferencia de otras, posee una 

gran ventaja, los mantos de agua subterránea local.izados en toda l.a lla

nura costera de Hermosil.l.o, que l.e ha permitido desarrollarse desde el. punto 

de vista agrícola y en el. contexto pol.ítico-econé:mico actual., se confonna. 

uno de los Distritos de Riego más prósperos y productivos del. país; 6o. lu

gar de los Distritos de Riego, en producción y valor de l.a misma., donde la 

agricultura que se practica es de tipo moderna ccmercial., altamente tecnifi-

cada l.o que permite al.tos rendimientos por hectárea. 

La distribución de l.a población de l.a región de estudio es irre-

gul.ar, está concentrada en su mayor parte en l.a Ciudad de Herrrosil.l.o (84.7%) 

y el. resto dispersa en pequeños poblados, congregaciones, ejidos y granjas 

que se local.izan principalnente en l.a regi6n central. del. Distrito de Riego, 

cercanos a l.a red de carreteras. 

El. crecimiento de l.a pobl.acién del. Municipio de HerrrosiJ.J_o ha sido 

nu.:iy acelerado a partir del. establecimiento del. Distrito de Riego Costa de Her

mosil.l.o; en l.a década cc:rnprerrlida de l.950-l.960, alcanzó su máximo crecimiento 

(l.l.6.6%), éste ha continuado acelerado en el. período de l.960-1970 presentó 

un aumento total. de 76.32%. A pesar de que las proyecciones de población lle-

vadas a cabo por l.a SRH se nmestran modestas para el. período de l.970-1980, 27% 
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de aumento total; es de esperarse un mayor aurrento en el. crecimiento de l.a 

pobl.ación, ya que más de l.a mitad está representada básicamente por jóvenes. 

Las actividades terciarias son las que ocupan un mayor porcen

taje de l.a pobl.ación econémicarnente activa, sin embargo, desde el punto de 

vista econémico, l.as principales actividades de l.a región de estudio son las 

pr:Unarias; esto se debe a diversas causas entre otras: La. reducida mano de 

obra empleada en la agricul.tura, la emigración campo-ciudad, la falta de 

capacidad de la industria para absorber la mano de obra inmigrante, la situa

ción de la Ciudad de Hermosillo que actúa cerno único polo de desarrollo que 

prc:rnueve la emigración campo-ciudad y el crecimiento del. sector terciario y 

adem~s el al.to porcentaje ll..5% de la población desempleada y subempleada, 

que se encuentra formando parte del. sector terciario. 

El uso de las aguas superficiales en el Distrito de Ri.ego Costa 

de Hermosil.lo ccmparado con el. de las aguas subterráneas, desde el punto de 

vista del volumen extra:i:do es rruy mcdesto (2%) . No obstante es una importante 

fuente de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Herrnosillo. 

Las aguas subterráneas =nstit:uyen el recurso más importante y 

vital de la región de estudio, ya que de su explotación depende el desarrollo 

agrícola de ésta. 

Las razones que motivaron l.a l::úsgueda y e>..-plotaci6n de los re -

cursos acuíferos subterráneos, en la región de estudio fueron básicamente de 

orden pol:i:tico y e=némico, tales c:cmo: 

La existencia de intereses políticos rruy fuertes, gue han sido 

determinantes en todas las obras que se han l.levado a cabo en la región de 



- 102 -

estudio. Así como la concentración de grandes ex:tensi.ones de tierras agr:í:

colas en p:>der de unas cuantas gentes. 

Es notable la i.nfluenci.a que ejerce la cereanía de la fron

tera con los Estados Uni.dos de América en la región de estudi.o. Es impor

tante señalar la presenci.a de la capital del Estado de Sonora dentro del. 

Distrito de Ri.ego, que probablemente influyó en la beisqueda y explotación 

de di.ch:>s recursos. 

La creación del "Distrito de Colonizaci.ón .Miguel Alemán", fué 

la pauta para el desarrollo y explotación de los _recursos subterráneos. 

Actualmente e1 Distri.to de Riego satisface sus necesidades de 

ri.ego y abastecimiento de agua potable, basado en la sobre-explotación y 

abatimiento de los mantos subterráneos, que pone en peligro di.cho: recurso, 

ya que de continuar con este ritmo se ha calculado (SRH 1968) , que en 25 

años el abatimiento de los acuíferos ser:i tal, que ya no podr:i ser posible 

la eXplotación _de dicho recurso, desde el punto de vista físi=y econc5:ni.=-

El problema pri.ncipal de la zona radica en que los mantos 

freáticos han estado sujetos desde hace ya más de 20 años a una sobre-explo

tación, es decir, se ha estado extrayendo prácticamente desde que se creó 

el Distrito, un volumen de agua superi.or a la capacidad de los acuíferos, 

por carecer del conocimiento acerca de la capacidad de los mismos y cerro con 

secuencia la falta de planeación en la explotación. Esto ha prov=ado el. 

abatimiento de dichos mantos y la intrusión salina del agua del. mar, que 

ya es un hecho en 1-a región costera a pesar de que 1-a configuración geol.ó

gica de la cuenca tectóni.ca donde está situado el Distrito de Riego Costa 
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de Herrnosil.l.o que no facil.ita l.a intrusión sal.ina; esto denota que el. aba

t:imiento de l.o~ mantos es tal. que ha penetrado el. agua del. mar amenazando 

con contaminar tcdo el. ao..iífero de seguir :imperando esta situación. 

La demanda futura de agua para uso agrícol.a y urbano, está en pe

l.igro de no poder ser satisfecha en un futuro próximo (l.993), dados l.os graves 

probl.anas que actualmente se están presentando en el. Distrito de Riego Costa de 

Herrrosil.l.o, Son., que de no sol.ucionarse satisfactoriamente, amenazan con minar 

el. desarrol.l.o socioeconémico de l.a región. 

En resumen, l.a base de l.a econcxtúa de l.a región de estudio es el. 

poder =ntar con el. agua en un futuro, para seguir desarrollando la agricul.tura 

ccmercial. de riego y paral.el.arnente a és-e el. uso urbano, cuya demanda es mayor 

día con día, debido al. crec:imiento tan acel.erado de l.a población del. Municipio. 

R E e o M E N D A e I o N E s. 

Debido al.os probl.emas que se acentuarán en un futuro próximo (l.993), 

l.a SRH el.aboró una serie de al.ternativas transitorias de tipo econ6mico, l.a que 

resul.tó ser l.a más conveniente, al. eval.uarse el fl.ujo de costos y be.-ieficios actua

l.izados, l.a de mayor rentabil.idad econérnica. Fué l.a del.imitación progresiva y uni

forme del. bcmbeo de 220 pozos l.ocal.izados cerca de l.a Costa, l.os cual.es se reins-

tal.arán al. norte de l.a zona actualmente explotada del. Distrito de Riego. De esta 

manera l.a velocidad de la intrusión disminuirá, al.argárdose la vida útil. de l.os 

pozos restantes. 

Las consideraciones que se tema.ron en cuenta son: 

l.. La extracción anual. de agua para usos agrícol.as será de 781..5 

millones de rn3, la cual permanecerá constante durante un perícdo aproximado de 

33 años y pennitirá el. riego de l.l.l.,650 hectáreas anual.es durante este l.apso de 

tiempo. 
ELL2M44f??# 
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2. Se requiere de una inv"ersi6n de 236.2 millones de pesos 

para cubrir los gastos de perforaci.6n e instalación de pozos y en la construcci6n 

del sistema adecuado para conducir y distri.buír.el agua~ 

3. El. =sto de conservación y. mantenimiento del sistema se ha 

fijado en 250 pesos por hectárea. 

4. IDs beneficios obtenidos por las inversiones efectuadas, 

serían las pérdidas que se presentan en otras alternativas. 

Esta prop.lesta se encuentra en etapá. de realización. 

Para 1a solución definitiva del problema referente al déficit 

de agua, la SRH =ee lograrlo con e1 Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO) 

que consiste en llevar agua de los Estados de Nayarit y Sinaloa al. Estado de 

Sonora, interconunicando y aprovechando en su totalidad el agua d1' los ríos 

del noroeste. En 1974 ya se contaba con estudios, planes y proyectos adanás 

de la construcción estaciones de bcmbeo y canales. 

El PLHINO es un plan muy costoso que probablerrente no va a 

solucionar los problemas de la región de estudio, y sí es de temerse que se 

=een problemas en Sinaloa principalmente. 

Es más reccrrendable l::uscar el agua en los recursos de la re

gión de estudio, es decir, se sugiere que se perfeccione la tecnología y se 

proceda a desalinizar el agua del mar, para que sea costeable econánica.mente, 

ya que no es posible ni recomendable frenar el desarrollo econémico que ha 

alcanzado la zona de estudio ni tampoco se puede estar atenido a la explotaci6n 

de 350 millones de m3 anuales, cuando las necesidades humanas han ido en cons

tante ai.r.-.ento. 
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Las proposiciones o Pl.anes de 1.a SRH. 

Recanienda un =ntrol. estricto sobre 1.as explotaciones de 

1.os acuíferos de toda 1.a cuenca, mediante 1.os instrumentos técnioo-1.e,jal.es 

apropiados, impidiendo nuevas expl.otaciones de 1.os cañones hasta que se .rea

l.ice un estudio integral. de la cuenca, que pe:onita decidir sol:n;:e la forma 

más =nveniente de aprovechar la totalidad de sus recursos hidráulicos de 1.a 

misma. Se requiere un mejor conocimiento de las ~ndiciones que privan en 

la faja vecina al escal6n piezométrico por el. l.ado de aguas arriba, con la 

intenci6n de establecer una estación permanente de aforo de alimentaci6n a 

los acuíferos de la planicie. Esto permitirá de inmediato planear la expl.o 

i:ación del. acuífero inferior. 

Iniciar la explotación del acuífero inferior, autorizando unas 

20 a 25 reposiciones de los pozos actual.es con cambio de acuífero, convenien

tanente distribuídas en 1.a planicie, con objeto de observar su ccmporta

rniento con miras a l.a explotación del acuífero inferior. 

Esta proposición resulta arriesgada, ya que el. acuífero in

ferior es alime..,.tador del superi= y es necesario tener el. conocimiento del 

volumen total qi:Íe se descarga en el mar, de otro merlo se afectará al volumen 

de recarga y se acelerará más el abatimiento y l.a pérdida del. recurso. 

Iniciar una investigación sistemática de l.os recursos hidráu

licos subterráneos de la casta de Herrrosil.l.o, procurando descubrir en el 

menor pl.azo posible nuevos mantos acuíferos que permitan satisfacer la =e
ciente demanda de agua para teda el.ase de prop6sitos. 

Importar agua de otras ·zonas cercanas a l.a Costa de HeimOsillo, 
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sabiendo de antemano que se requieren conducciones costosas que originar:Lan 

precios elevados por metro cúbico éntregado, y que ser:Lan obras de realiza

ci6n a largo plazo. 

Iniciar el censo de todos los aprovec;::hamientos hidráulicos 

existentes, superficiales y subterráneos, en las cuencas de los r:Los que se 

desarrollan aguas arriba de la presa Abelardo L. Rodr:Lguez, as:L cerno en las 

cuencas de los ríos Bacoachi y Pápagos al norte, incluyendo la detenninaci6n 

de Íos volúmenes utilizados. 

Ex:isten muchos aprovechamientos intermedios que no tienen con

trol alguno por parte de la SRH, de las aguas del r:Lo Sonora y sus afluentes, 

as:L cano de los mantos subte=áneos (de los cafiones de la Sie=a> , y que son 

la principal zona de recarga de los acu:Lferos localizados en la regi6n de es-

tudio. 

Esto se debe principalnei::ite, en el caso del río San Miguel a 

que, aguas abajo del poblado San Miguel de Horcasitas, se han abierto numero

sas extensiones de tie=a al cultivo, que utilizan para su irrigaci6n aguas 

l:x:mbeadas directamente del r:Lo, así como a la apertura de norias ubicadas 

en las már~enes del río que explotan las aguas subálveas continuamente du

rante todo el año y sin control alguno. 

La explotación es en ocasiones tan intensa que en una noria tie

nen instaladas tres l:crnbas centr:L:Eugas de 25 c::m. (10"), 20 cm. (8") y 15 cm. (6") 

de diámetro, o_perando todas al rnisno tianpo a tu1:x:> lleno . 

.Además la falta de control en la e.xplotaci6n directa de los 

escurrimientos del r:Lo Sonora que incluye el bombeo intenso de unos .30 pozos, 

de usos agrícolas ubicados en sus márgenes con los que se riega en la =na de 
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Ures, aguas arriba de El. Gavil:in, as:í com::> de cultivos de menor importancia 

aguas abajo de este sitio. 

La proliferación de los nieves pozos en estas zonas, de no 

llegarse a controlar en forma absoluta con un conocimíento de la cuant:ía de 

los recursos hidráulicos que explotan, en un futuro próximo seguramente 

afectarán los volúmenes de escu=irniento que llega al vaso de almacena

miento de la presa, en detrimento de los cultivos i=igados aguas abajo y del. 

abastec.llniento de agua de la Ciudad de Her=sill.o . 

.Adanás de tratar de explotar mejor los mantos subterráneos 

y de l:uscar otra fuente que satisfaga el déficit actual, es necesario hacer 

un inventario de todos y cada uno de los recursos con los que cuenta la regicSn. 

El aprovechamiento de minerales, entre los más importantes es

tán las sales de scdio, potasa y el brcmo; este último de gran importancia rrun

dial. para hacer no inflamable la madera. 

La posible presencia de petróleo en esta región, ya que a estas 

latitudes ha sido detectado en el Territorio de Baja California sur. 

La radiación solar puede significar un recurso natural con la 

util.izacicSn de tecnolog:ía adecuada, para la apl.icacicSn de los rayos solares, 

incluyendo el proceso rudimentario de desalinización por evaporación. 

otro recurso importante, abandonado también a una e>..-plotación 

m:ínirna rudimentaria, es el de la pesca, con riquezas de especies marinas ccrnc::> 

la caguarna y de distintas variedades alrreja y peces de altos contenidos 

prote:ínicos; puede pensarse en una explotación tecnificada de las riquezas 

del mar con instalaciones de empacadoras que garanticen la b.lena conservación 
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del producto hasta su llegada al mercado. 

El recurso turístico de las playas, el desierto -uenta 

con playas magníficas para la insta1aci6n de grandes balnearios incluyendo 

algunos para tratamientos médicns, dadas las condiciones del clima y tempera

tura de las aguas. 

El desierto tiene también == una gran riqueza natural su 

fauna. 
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