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En este estudio se analiza la variabilidad espacial y temporal de la precipitación en la 
zona de la Reserva de la Biósfera Tehuacan-Cuicatlán (RBTC), la cual comprende 
parte del sureste del estado de Puebla y noroeste del estado de Oaxaca y presenta una 
gran variedad de ecosistemas. El objetivo del estudio es detectar periodos de sequía 
así como su probabilidad y periodo de retorno en estaciones climatológicas de la RBTC 
para el periodo de 50 años (1950-2010). 

Se puede entender a la sequía como un periodo con reducción de la 
precipitación respecto a la normal en un periodo de tiempo que provoca un 
desequilibrio hídrico, lo que puede llegar afectar a los ecosistemas y a las actividades 
humanas. Para llegar a conocerla es necesario un conocimiento de la climatología 
regional, ya que como en todas las zonas climáticas, es necesario determinar cuándo 
existe un decremento de la precipitación respecto a lo que normalmente llueve en ese 
lugar.  

En este estudio se depuró las estaciones climatológicas que no contaban con 
información y se identificaron las adecuadas con la prueba de recorrido y el test de 
Helmert; se realizaron histogramas de frecuencia de cada intervalo dado y se obtuvo la 
frecuencia relativa o porcentajes de precipitación. Asimismo, se utilizó las tendencias 
de regresión lineal anuales y estacionales para analizar la precipitación en el periodo; 
dichas anomalías permiten evaluar la estabilidad, déficit o superávit de la precipitación. 
Asimismo, se realizó el método quintil para la clasificación de la distribución de los 
valores de precipitación en relación con la normal climatológica y finalmente se calculó 
el periodo de retorno de anomalías en la precipitación, especialmente la de una sequía.  

De este modo se obtuvo que en casi todas las estaciones hubo un superávit de 
precipitación en los años sesenta y setenta de hasta de 80%; pero en 2010 en todas 
las estaciones existió un superávit de precipitación hasta con 200% más precipitación. 
Los años con déficit de precipitación fueron los últimos años del estudio, como en 
Tepelme, Villa Morelos, Oaxaca.  Con el método de quintiles se identificó la intensidad 
de las sequías por año; así, las estaciones con más sequía fueron las de la parte norte, 
en Puebla como Acatepec y Calipan. Los años 1971, 1982, 1988 1997 y 1988 fueron 
años con sequía severa en el que se puede ver una influencia de El Niño. 
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