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I N T R O O U e e ION. 

El agua es el elemento primordial para el mantenimiento 

de la vida sobre la tierra. Sin embargo, no toda el agua es pu

ra ni tampoco accesible al hombre, a los animales y las plantas. 

En efecto, del volulllen de agudO que hay en el planeta (I.S bi 110-

nes de Km 3 ) un 97% es de aguas oceánicas, inservibles para usos 

humanos directos; el 3% restante, son las aguas du l ~es de la ti~ 

rra, suceptibles de ser uti I izadas por e l hombre con menos esco

I los tecnol6gicos, alrededor de las 2/3 partes se encuentran --

concentradas en los polos en formas s6lidas; de la tercera parte 

restante de esta pequeña porci6n, casr la totalidad se halla al

mac enada en mantos subterráneos, quedando s610 un 0.35% en pant~ 

nos, lagos y otras corrientes superficiales, todo esto nos obl i-

g a a reconsi derar q ue las aguas dulce s de la tierra son recursos 

finitos indispensables para la s upervivencia humana ( Toledo,1 93B) . 

los ríos herencia común de l g'nero humano, se encuentran 

entre lo s más val i osos y necesarios para su existencia. Hoy su-

fren la seria amenaza de su de s trucci6n, victimas de aprovecha-

mientos imprudentes. Se estima, que el 40% de estos flujos 

( S,SJJ km3 ) en el mundo sufren de contaminaci6n severa producida 

por los desechos generados por las actividades antropogénicas 

(Cifuentes, et al, 1975). 

,\l é " i co c uenta con un b as t o si s tema hi d r ográfi co que no -

se encuentra al margen de este problema. En el estado de Veracruz 

yen especial la zona Coatzacoalcos-Minatitllin ha sido motivo de 

gran preocupaci6n por parte de las autoridades gubernamentales, 

sin embargo, la carencia de une política ambiental 
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establecida para resolver a mediano o a corto pla%o, ha ocaciona

do el deterioro s ufrido en algunos ecosistemas sea más acentuado. 

(jsta zona genera un alto contenido de desechos domésti-

cos e industriales cuyo destino finel es el Río Coatzacoalcos, -

una consecuencia de esta práctica es el notable deterioro a~bieu 

tal, provocaJo reperc usiones severas en la composici6n de la biE 

ti ca, se considera que la s actividades que más han impactado es

ta zona con un alto grado de contaminaci6n han sido el constante 

tráfico de buques petroleros así como s u carga y descarga, los

comp l e j os petroqufmicos, el continuo dragado, la agricultura lo

cal y las re s idual es provenientes de las actividades humanas. 

(Ochoa, 1972; De Le6n y Pérez, 1983; Figueroa, 1986; Botel lo y 

Paéz, 1956; y Gallegos, 1 ~ 86)~ 

La importancia e col6gica y econ6mica del rí o no ha sido 

comprendida en su total ida d por el desconocimiento que s e ti ene 

de él yeso mismo acelera s u deterioro ambiental debido al Mal 

manejo a que esta sujeto. 

Por ello es necesario racionar su uso y e~ploteci6n en 

med ida de la capacidad q ue el sistema tenga de resist ir los em

bates de la contaminaci6n. Hoy dra e~iste una mayor protecci6n 

al medio ambiente, con leyes que regulan las actividades conta

minante s , en base a c i ~rto s parámetros fisicoquimicos y biol6gl 

coso Sin embargo, aún falta mucho para poder garantizar su co- 

rrecta aplicaci6n, Jebido a la enorme fle~ibil idad de lo s cr¡t~ 

rios de apl i caci6n, que permiten cal ¡ficar como sistemas no cou 

taminados a los que en realidad presentan una elevada concentr~ 

ción de productos y que por no estar contemp lados ciertos par! 
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metros en las nor~as de tolerancia, son despresiados, dejando, 

con e l lo, que se s ig an vertiendo al medio sin contro l alguno. 

No es necesario ver lo s efectos de la conta~ in ac i 6n o esperar 

a que el sistema muera para poder decir que si está siendo -

contaminado. 



A N T E C E O E N TES. 

La pr imera prospe~~i6n real i~ada por O~hoa (1972), en 

el estuario de l Río Coat:acoa l ~os , estable~i6 el problema de 

la ~on tamina ~ i6n del ~rea y re9istra la presen~ja de metales 

pesados. 

Para (1978) De Lachj ~a, IIev6 a cabo un estud i o sob re 

la ~ontam inaci6n por meta l es pesados en relaci6n a la fa una 

del río . 

09awa (1981), estudj6 el im pacto causado por el petr6-

leo y sus derivados en el puerto y sus proximidades. 

En ( 1'982) Gal icia, observ6 la c;rcula~i6n ~ostera en 

el purto y sus alrededores. 

\ Valencie (1983), ebord6 el te~a de la contaminaci6n 

industrial en la zona Coat:acoalcos-Minatitlán y la9una de l 

Os ti6n, en el mis~o año De Le6n y Pére:, demostraron la preseu 

cja de plo.o y hallas90s histol69icos relacionados con peces -

del río . .... ) 

Para 1986 se realizaron los si9uientes trabajos: Fi9U~ 

roa, Jet ermi n6 la presencia de metilmercurio en la "Mojarra 

Prieta~ Corp i, enl ist6 a los decápodos litorales y coster os de 

la re9i6n . Botello y Piez plantearon el problema ocacionado en 

e l área por hidrocarburos en sedimentos y en la fauna. Báez, -

hizo un trebajo sobre la calidad del aire. Gal le90s, enfoc6 e l 

grado de ~ontaminac¡6n en l as com uni dades faunísticas y el maU 

g lar. Herzig, aport6 un inventario sob r e las aves. Contreras, 
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enmarc6 la ecofisiologfa de la zona pantanosa. Chézaro, englo

b6 a toda la vegetación en un inventario florfstico, Sozada y

Páez, e valuaron la fauna acuática del rf o. 

Toledo, et al, (1987), discutieron que el pantano es 

una ri queza mal aprovechada y que po co a poco se va destruyen

do, s iguiendo en el mismo año, 80zada y Páez, estudiaron la -

fauna acuática del litoral. 

~or último Tol edo ( 1988), abord6 el problema de la-

energfa y el medi o ambiente en relación con el desarrol l o in

dustr i a 1.;../ 
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o 8 JET I V O s. 

los objetivos del presente estudio fueron; 

(:l 

El obtener infor~acjón sobre la hidrolo9ía del rfo. 

Deter~inar el estado actual del rfo, que permita 

conocer los cambios ocurridos en el, con el fin

de relacionarlo con las nor~as de calidad de agua 

vigentes en el pafs, apoyandose en trabajos ante

riores ? 

Est"ablecer las principales caracterí sti c as hidro

IÓ9icas, su variaci6n espacio-temporal en el pe-

rfodo de Junio de 1987 a Mayo 1988. 

d) Evaluar la capacidad a~orti9uadora del rfo en la 

te~porada de lluvias y secas. 

-6-



A R E A O E E S T U DIO. 

El Río Coatzacoa lcos, se encuentra en el estado de Vera

cruz entre los 17°~6'y 18°10'de latitud Norte y los 94°25'y 

94°]I'Je longitud Oeste (f ig.I) . Nace en la Sierra Atravezada a 

mas de dos mil metros de altura sobre el nivel del ~ar. En la 

parte de su recorrido atravieza una zona ~ontañoza de topografía 

compl icada y present6 numerosos y pequeños afl uentes 6 tributa-

rios Jifíciles de identificar (Bouda y Páez, 1986). 

En la planicie costera, recibe tres afluentes principa

les comprendidos en el área de estudio y que son: El Río San 

Antonio, que corre de Sur a Norte entranJo al Coatzacoa lcos, 

6 Kms, arriba de Minatitlán, El Rfo U~panapa entra en el cauce 

principal 3 Kms, abajo de Min atitlán y 31.6 Kms, arriba de la 

desembocadura; El Río Calzadas, baje de Norte a Sur y después 

corre de Occidente a Oriente para unirse al Coatzacoa lcos, a 

4 Kms. de la Desembocadura (Cházaro,1986). 

De acuerdo con el patr6n de c irculaci6n registrado dura~ 

te la época de secas es catalogado como un estudi o parcial.ente 

mezclado, mientras que en la secci6n del Río Ca lzadas, as del 

tipo vert ica lmente homogéneo. Ahora bien es con siderado co~o un

estuari o de planicie costera (Pritchard, 1955) . 

Su clima es del tipo: Am(fHI)g.-Cálido, con un porcent,!. 

je de lluvias invernales mayor del 10. 2%, anual con poca osci la

ci6n térmica (entre 5° y 7° C) ,el mes más cal ur oso se presenta -

en Mayo. 
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M A TER I A L Y JoI E T O O O S. 

-(J.! criterio uti I izado pera el establecim¡ento de la red de 

esteciones fu' con base e leS descargas de tes diferentes industri

es establecidas en tas .argenes del río. Se estableci6 una red de -

9 estaciones de _uestreo que abarcó de ta deseMbocadura del Río --

Coetzecoelcos. e JoIinatitl6n. obteniendose les _uestras con una pe-

riodicidad mensual durante un año. de Junio de 1987. a Mayo de 1988. 

de le Siguiente ",enera (fi9 .2):_~ 

1.- En la bocane del Río Coetzacoalcos. 

2.- La 06rsena de Pajaritos. 

3 .- Puente Coatzacoalcos 1. 

4. - Arroyo T eapa. 

5.- Oesembocadura del Río Ca lzadas. 

6.- Puente Coetzecoalcos 11. 

j.- Oese.bocadura del Rro Sen Antonio. 

8.- OeseMbocadura del Rfo U.panapa y 

9.- En JoIinetitlán. 

Los Rfos U.panape y San Antonio fuerón tomados como puntos 

de cOMpereci6n, por presenter une buene condici6n hidrol6gice . 

Pare el muestreo se uti I iz6 une lancha de fibra de vidrio _ 

de 7.5. _ts. de eslora por 2.20 mts. de .enge con un motor fuera de 

borde. Las muestras se to.erÓn con une botella Van Oorn a un metro 

de profundidad , colocándose en frascos de plástico para ser aneliza

da en el laboratorio. las lIIuestras se etiquetaron,marcaron y almace

naron en hielo pare su transporte. 
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lo!! parámetro!! deterlllinados " i n situ" fuer' un : 

PARA~\ET :i"" ~\ET¡)D¡) 81BlIDGRAF IA 

-------------------------------------------------------------
Temperatura Termomftro APHA ( 1976) 

Sal ¡n,dad Conduct ímetro APHA ( 1976) 

Conduct iv idad Conduct íllletro APHA ( 1976) 

pi! Potenc i 6t.etro APHA ( 1976) 

T ran s parenc i a D ¡ sco de Secch ¡ Margalef (1974) 

l os parámetros determinados en el l aborator io fuer6n: 

PA~AMETR¡) 

0 ~ í geno disuelto 

Fosfatos totales 

Ortofosfatos 

Nitratos 

Nitritos 

Alcal inidad 

Clorof i l a a 

Materia orgánica 

MET¡)I,)¡) 

~inkler mod ifi cado 

Mét odo de Hansen y 

Rob ¡ nson 

Método de Murphy y 

Ri ley 

Mitod.., .odificado de 

Morris y Ri l ey 

Método de Sh im 

Mét odo de Anderson y 

Robinson 

BIBl lvGRA FI A 

APHA (1976) 

APHA ( 1976) 

APHA (1976) 

Contreras (1981) 

Contreras (1 981) 

Contreras (198 1) 

Mét odo de SCOR/ UNESCO Contreras (1981) 

Método de Di ges ti 6n 

con perlllanganato de 

potasio. 
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El analrs¡s de 105 datos obtenidos se reali~ó traba

jando con los va lores pro~edio mensual es por estación de -

muestreo, así coco por 'poca del año. la parte final se --

efectúo apl ic ando el ""todo de distancia cordal (Matteucei 

)' Co lma. 1982). para la obtencion de dendrog riiSlllas por I iga

IIIento promedio, siendo la rarz cuadrada de 2 el 100%, de -

si.il itud, que di 6 la zonaci6n del rfo. 

Finalmente se reali~aron dos curvas de amortigua-

miento una para la temporada Je secas y un a para la tempo

r ada de lluvi as, por el método de e~trapo lacj6n estab lec i

do por Mar galef (1 97 4), para ácidos (H e l O. IN) )' bases --

(NaOH O.IN). 

- )1 -
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RESULTADOS. 

la variaci6n de los re s ultados fisicoqu;micos present6 

el si9uiente comportamiento, Hac iendo referen c ia a las estaci2 

nes que presentar6n una condici6n hidrol69ica alterada (toman

dose a estas co~o estaciones problema). 

l!~e!~!!~~!. A lo lar90 del ciclo a nual al rí o coat%a

coa l cos, exhibi6 osci laciones térmicas q~e se relacionar6n di 

rectamente con las condiciones climáticas de cada una de las -

estaciones del año, los valores variaron de 21.3°;: en Febrero, 

como m;nimo, y 30. 6°C en Mayo, como máx im o; con una media anual 

de 26.2°~ (fi9.3) 

La estaci6n ~ presentó la temperatura má~ima Je 31 

en Verano. 

... . ~. ~ 

§!ll~l~~~.los valore s obteniJos en este parámetro mani 

fiestan un comportamiento simi lar al régimen anual de precipi

taci6n pluvial de la 1:ona, los datos más bajos se r e9 i s traron 

en los meses de Agosto-Febre ro, con una sal ini dad de J O/00 

(fig.4). 

~. lo s datos obtenidos en este parámetro fluctuaron de 

).) e n Enero a 7 en Abril; con una media anua l de 6.3 (fig.5). 

La estaci6n 3 en Invierno aporta un val or de 2.J c omo 

el más bajo a trave s del c iclo anual de muestreo . 

. , 



!~!~~e~~!~~l~' En la figura. 6, se obse rvan la s varia

ciones de la transparencia donde l os máximos valores se regi~ 

traron en ~Iayo con 1 • .1 mtS. 10!5 mínimos e n Septiembre, con 

C.jJ mts. en las épocas con may or precipitaci6n pluvial. 

~~!!!l!_~!~~~l~!. Durante el período de es tudi o se ad

virtió la mayor concentraci6n de materia en el ~e s de Mayo 

con 6.7 ~g/ It y la menor en el mes de Enero con 2.8 ~g/ It. 

(rig.?) . 

la estación 4 present6 una concentración de O mg/ lt -

para Invierno. 

9!1~~~~_~1~~!1!~. las variaci ones de las concentra-

ciones de ox íge n o se aprecian en la figura 8, la mayor conce!!, 

traci6n se present6 en Marzo con 6.J mg/ lt y la menor en Ago~ 

to con 2.4 mg/ lt. 

la estaci6n 4 present6 un vator de 1.7 mg/lt. en Ver~ 

no. 

E1~!.:~fl!! !. Respecto a la clorofi la a, los valores -

fueron muy variables, en cont rando el máximo e n el mes de Agos

to con 35 ~g/It y el mtnimo en Septiembre con 2.Q mg/ lt (fig . 

~). 

la mínima concentraci6n estuvo presente en la estaci6n 

4 con 0.4 mg/lt en Primevera y la mayor en Invierno, en la --

estaci6n 5 con 42. S mg/ lt. 

- 14 -



~!~!!l~!~!~. la alc~1 ¡n¡dad para este estudio present6 

la más alta concentraci6n en el mes de Ener o con 2 .9 mgCaCOzl 

Jt y la menor en Agosto con J.9 mgCaCOJ1t (fig. 10). 

Cabe mencionar a la esteci6n 1, que present6 una con

centraci6n de 7.8 McCaC O/lt en Invierno. 
> 

~l!~!~~~. Para los nitratos el valor más alto regis

traJo fue en el mes de Juni o con J I.6¡g-at/ lt, el más bajo 

en JoIayo 9. I./"g- a t / lt (fig.IJ). 

la mí nima concentraci6n r egist rada fue en la esta--

ci6n 8 con 0:05./"g-at/ lt en Otoño. 

Nitritos. El valor máximo ~tenido par a nitritos fue 

en Junio 4.5~g-at/ lt, y el mfnimo en Oct ubre con O.8./"g-at/ 

It. (fig.12) 

En la .staci6n 9 present6 una concent r ac i6n de 0.05 

)U9-et/1t en Invierno. 

~~!f!!~~_!~!!!!!. El velor más alto obteni do fue de 

45.6 jlg-at/ lt, en Octubre, y el mínimo en Mar~o co n 2.5,..ug

at/l t.(fig.1 3) . 

Qr!efe!f!!~!. Para los ortofosfatos el valor máximo 

obtenido fue en Mayo con 11'0)U9-at/ lt, y el más bajo en -

Junio con 4.I".ug-at/ lt .( fi9 • .13). 

Ve ran o apo rt6 la .ínima concentr aci6n con O.J 5jUg-at l 

It . en la estaci6n 7 y la Mayor en Oto no con 38 .0~g-at/ lt . 

en la estaci6n 5. 

- 15 -



~~~~~~!!~!~~~· Este parámetro presentó los valores m~xi

mos en Junio y Mayo, las menores en Enero y Febrero, fluctuando 

de 2683.3 a 28.8 uhoms respectivamente (fig.14). 

La menor concentración se encontró en la estación 4 con 

13 uhoms en Otoño. 

- 16 -
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A N A liS I S O E ~ E S U l T A O O S. 

De acuerdo a el anal ¡sis estad ístico considerado en el 

coef i s i ente de s i mil i tud , form6 dendrogramas <lue descr iben de 

una manera general l os grupos más sobresal ientes de acuerdo 01-

los diversos parámetros fisicoquímicos cons iderados agrupados 

de la s iguient e manera: 

~~i~~Y!r~. Durante esta época se f o rmaron 4 zonas 

(f ig.15). l a zona A integrada por las estaciones 1,3 y S se

caracteriz6 por l a influencia marina con un aporte notable de 

nitratos y nitratos.~ra la zona B, con las estac iones 2 y 4 

se observ6 una introducci6n de agues de desecho con un eleva

do aport e de fosfatos, ortofosfatos, conductividad y tempera

cura. Producto de las industrias acentadas en la rivera del 

rr'o, donde vierten s us aguas a la d'&rsena de pajaritos y al 

arroyo teapa.-J. 

las estaciones 6 y 8 corresponJie ron a la zona e, esta 

present6 una alta concentraci6n de 'oxfgeno disuel~ y clorofl 

la a. Est o se puede expl icar debido al fl o recimiento fito plan~ 

t6nico que se da en Primavera-Verano, los cuales forman su pr.2. 

pia materia a parti r de la lu:. y CO
2 

y nutrientes, liberando 

can tidades proporc ionales de Ox ígeno al med io y excreci6n de 

~ateria orgánica. 

la zona O abarc6 las estaciones 7 y 9 con concent r ac i.2. 

nes mayores que la anterior, s in influencias marina, present6-

una condic¡6n hidrol6gica normal sin pr oblemas de contam; na---

c i6n. 
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Verano . Para esta época del año se formaron 3 z onas (Fig .16) 

La zona abar có l as estaciones 1, 2, J, 4, 5, y 6 donde pr es i ste la 

influe ncia marina co n un aporte de nit r atos, nitritos, materia or g! 

ni ca, c lorofila a. une disminución de oxfgeno, aumento de l a te.pe

ratura y condu act ividad. Esto es debi do a l as descar gas de ag ua s -

calientes que provienen de l os co~p lejos de la Cangr e jera y Pajari

tos, l as Industria s: Cydsa Baye r, Cl oro de T ehu antepec, Industria

J u fm i c a del It smo y l a Industria Te traet i lo de ~Ié .. ic o . 

El agrupa~iento de la s estaciones 7 y 8 para formar la zona 

B se basó en las bajas con centraciones de c l o r ofi la a. materia or

gáni ca y un aument o en la concent r aci6n de ox ígeno disuel t o. l a -_ 

zona e se s eparó por s er la más alejada y por presentar caracteri~ 

ticas propias. y de l a ~poca del año, como son; bajas concentraci2 

ne s de n ut rientes, debido a que estos fue ron con s umidos durante el 

florecimient o fitoplantoni co, y aportaci6n de oxígeno rí o abajo . 

2!~~~. l a tempo rad a de lluvi a deter min ó la zona c ión de es

ta ~poca de l a ño , abarcando J zonas (fig . 17). l a z ona A compren-

di6 l as estaciones 5, 6. 7 y 9 q ue se ubicaron en l a parte media 

y f i nal del área de est udio notanto una d i smi nuc i ón de la temper~ 

tura, materia org án ica. oxígeno disue l to, clorofi l a a y aumento d e 

fo s fat o y ortofosfatos. Es en esta época donde se presentan con m~ 

yor frec ue ncia las lluvias que traen consigo un desl avami ento de 

los s uelos, con e l co nsecuente aporte de f osfatos. 
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la z ona 8 q ue comprend i 6 las estaciones 1, 2, 3 y 4 con 

excepci6n de la clorofi la a, nitratos y nitritos l os dem á s pa

rámetros d isminuye ron cons i de rabl emente, 

El Río Uxpanapa ( est ac i 6n 8 ) se ubic6 en la ~ona C, 

separandose de las demás esta c i ones por presentar la menor -

concentraci6n de materia o rgáni ca y de nutrientes debido al 

renovamiento de sus ag uas. El cons umo de l os nut ri ent es por 

l os productores primarios tuvo lugar en Ve rano, exportando 

sus excedentes río a bajo. 

I nv i erno . En esta época de l ailo todav í a es notable la -

in fl uen c ia del río (debido a la precipitaci6n pluvial) para 

Jeterminar dos ~onas ( f ¡g.18). La primera '!enominada A que

compre nde las estac i on e s " 2, 4 y 5 con un a mayor sa I in i dad, 

pl' , c l orof i la y nutrientes. Esto s e pue de expl icar por que en 

esta época preúomi nan l os nortes que traen cons igo aportaci 6 n 

de ag ua sa lada y nutrientes. 

La ~ ona B del i mita da por fas estaciones 6 . 7. 8 y 9 

separadas por con tener l as menores con c en t r ac i one s de los par! 

met ros fisicoquímicos anali~ados. Esto es deb ido a que en la 

part e alta del rí o existe un ren ov amiento de s us aguas. 

Respecto al modelo de ext rapo laci6n para el a mortigua

mien t o de compuestos ácidos y/o alcalinos d ur an te l a t empo ra

da de llu via s y secas. 
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Se observ6 que la capacidaJ amortiguadora del río fu~ 

mayor en la temporada de secas, debido a que es en esta donde 

la ave rtura de la curva es menor (fig.19), variando de un pH

de 4. J8 a 9.61. 

Mientras que para la temporada de lluvias la avertura 

de la curva es mayor (fig.20) debido a que sus val ores vari-

ar6n Je un pH 2.6 a II.JI 
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F io. 16 . DENOROGRAMA '( MAPA DE UBICACI ON DE LAS ZONAS FORMADAS 

EN EL RIO COATZACOALCOS DURANTE PRIMAVERA . 



% SIMILITUD 

ZONAS A B 

Ftg. 17 . DENDROGRAMA Y MAPA DE UBICACION DE LAS ZONAS FORMADAS 
EN EL R 10 COATZACOALCOS DURANTE VERA~O . 
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'Yo SIMILITUD 

ZONAS A B e 

FIO. 18 . DENDROGRAMA Y MAPA DE UBICACION DE LAS ZONAS 

FORMADAS EN EL RIO COATZACOALCOS DURANTE OTOÑO . 
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341257986 

ZONAS A B 

Fio 19 . DENDROGRAMA Y MAPA DE UBICACION DE LAS ZONAS FORMADAS 

EN EL RIO COATZACOA.COS DURANTE INVIERNO. 
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TEMPORADA DE SECAS . 

- ~8 -



PH 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

N 

/ 
I 

I 

,, 
.•" 

I 

-,,,..---·-
•---·---.. ---•ALCALINA INoOH O.!N) 

ACIDA IHCI O.lN) 

2 3 4 5 6 7 mi. 

F i g. 21 CURVA DE -AM~TIGUACION DEL RIO COATZACOALCOS EN LA 
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o I S e u s I ON. 

To~ando en cuenta los c riteri os estableciJos po r la 

Secretarfa de Agricultura y Recur sos Hidrául icos ( SARH. 198 1). 

la Secretaria de Oesarrol lo Urban o y Ecolog ía (SEOUE. 1988). -

res pecto a la ~Regl .. e ntac ión para la Prevención y Control de 

la Co nt .. inaciÓn de las Aguas M
• 

y con base a los resultados obtenidos, se pud ieron 

agrupar l as ~onas dentro de los cri t e rio s de clas ificación 

propuesta s por la S EOUE (1 988), para establecer un c riteri o 

de cal id ad para cada época y ~ona registrad a d uran te el año 

de estudio. 

Con excepción de las ~onas; A en Pri~av e ra y B en Ve

rano que cayeron de ntro de la cl asificación E III (Exp l ota--

c ión Pesquera y cualquier otro excepto las anteriores). 

Todas laa de •• s ~onas presentaron una clasif i cac ión -

del tipo E I ( Explotación de Moluscos para cons umo directo. 

t odos los deMás usos), representando un rí o sin proble~as de 

cont .. inaciÓn, debido a que los rangos de los parámetros es-

tablecidos son .uy .. biguoa. 

los resultados obtenidos en el presente trabajo .ue~ 

tran concentraciones elevadas de nutri e ntes, materia s orgánl 

ca bajas conc entraciones de oxfgeno que ae poJrian c la s ifi-

car co.o cualquier otro tipo, meno s E 1, pe r o l oa parámetros 

estudiados no son con s iderados y so lo importan l os de rivados 

de los pesticidas y o tro s compuest os principalmente. 
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Po~ lo consigui ente todos aquel los que ~ealizan ve~ti

~ientos se siguen a~pa~ando. debido a que la ley pe~mite un 

a.pl lo ~ang o y no toma aquellos co~puestos que se desp~enden 

de estas actividades y que ~ealmente causan serios proble--

ma s en la zona de estudio pues basta mencionar algunos auto

res: (Ochoa. 1972; Cifuentes. et el. 1975; De Lachica, 1978; 

Ogawa. 198 1; De le6n y P6rez., 1983; Valencia, 1983; Botello 

y Páez, 1986; Bozada y Phz, 1986; Cárdenas, 1986; Contreras , 

1986¡Espinoza, 1986; figueroa, 1986; Gallegos, 1986; Toledo. 

et al. 1987; y Toledo. 1988), que coinciden en afirlllar que 

la zona presenta graves problemas de contaminaci6n. 

Po~ último el estudio sobre la amo~tiguaci6n por me

dio del método de extrapo laci6n de Ma~9alef (op. cit.) se 

puede afi ~ma~ que e l ~fo tiene una gran capacidad de alllo~tl 

guaci6n de los compuestos ácidos y/o aleal inos que son ver

tidos al sistema sin ningún tipo de tratamiento y que han -

~ebasado la capacidad amo~ti9uado~a del ~ro, es po~ ello -

que p~esenta una condici6n hidrolog ica bastante dete~iorada. 
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e o N e l u S ION ES. 

o. acuerdo e los resultados obtenidos se puede conside

rar que el área de estudio estuvo influenciada por las condi-

ciones cl imaticas de la regi6n, detarminendose dos te~porada8;

la de seceS que abarc6 las ~pocas de Pri~avera/Verano y la de -

lluvias a las ~pocas de Otoño-Invierno. Por lo que se puede 

afirmar que en la te~por.da de aecas el río se cata loga como un 

estuario, ~ientras que en la temporada de lluvias presenta su -

condici6n original de desembocadura del río. 

los parámetros fisicoquímicos están influen ciados por 

la precipitaci6n pluvial, la influencia .. arina ejercida en el 

sistema, y las actividades humanas, dentro de las que destacan 

las actividades petrol er ,ilS, la química básica asociada a ella 

y las aguas residuales que han modificado el equi librío ecoló

gico de la zona. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se 

deMuestra que las características fisicoqufmices fueron some-

tides a camb ios drásticos que trajeron cons igo lo afecci6n de

la parte baja del rfo. Por ello es indispensable realizar trab~ 

jos a corto, mediano y largo plazo, que permita plantear a lter

nativas encaminadas al uso y manejo raci onal del rí o como un ~

recurso natural de gran alcance. 

El estuario regi s tr6 ca.bios muy drásticos que muestran 

una condici6n hidrol6g ica alt.erada (bajas concentraciones de ~~ 

o~ígeno,pH ~uy ácidos, altas coneentraci6nes de nutrientes, e ~ 

incrementos de temperatura), 'o r lo qu e se debe de poner espe~

eial interés en los Jesechos que son arrojados al Río Coatzaco-
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alcos y todos sus efluentes, a partir de las industrfes aaen

tadas en sus Margenes, así co~o a la poblaci6n en general, -

para que se pueda ~antener el equilibrio, ya que de {I d~peU 

de la sobrevivencia de los organis.os del siste~a y de 'stos 

las gentes que se dedican a la pesca. 

De acuerdo al indice de ai.ilitud I.a eatecíones ae

a9ruparon de acuerdo a las condiciones cl imaticas, las con-

centraciones de los pafemetros y las temporada s de secas y -

Iluv ias. 

Tomando los criterios establecidos por la le9islaci6n 

vige nte n os enmascara los re s ultados al presentar de ac uerdo 

a 'sta, al río sin proble.as de conta~inaci6n debido a que -

los c riteri os son suma_ente amplios y ~I no tomar otros ~~! 

metros, por lo que Se recomienda real izar evaluaciones más -

acorde con la reel idad. 

Ya que diversos autores coinciden en señalar al rfo 

Coatzacoalcos. con serios probleMas de contaminaci6n. 

Para final izar se puede afirmar de acuerdo a la curva 

de emorti9uaci6n los productos que se viert e n al rro han so

brepasado la capacidad a~orti9uadora del río. 
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R E e o ~ E N o A e I ON E S 

Es p~io~ita~io apoya~ l os estudios ecol6gicos que no s 

permitan fundamenta~ y apl icar un enfoque integral y h61isti 

co en nuestra soluci6n debemos de apoyar lo s esfuerzos educ~ 

tivos que e todos los nivele s nos permitan hacer concientes

a las generaciones de hoy y sobre todo a las del ma ~ ana del 

valor de l os ecosistemas naturales. 

Es indispensable eeali:ar trabajos c ientíficos a la~ 

go plaZO que permitan plantear alternativaS encaminadas al 

uso y manejo ~aci on al de l sistema, como un ~ec urso natural 

de gran alcance. 

Es imporante insistir en que es urgente controlar la s 

descargas muni c ipale s e industriales que hoy vie~ten ma s iva

mente sobre el río. Y en especial el Arroyo Teapa, que res ul 

to se r el más alterado de toda la :ona de estudio. 

C iertamente no bas ta con conocer y aceptar estos he-

chos Jf icialmente se ha decla~ado a la regi6n como una %ona

ecol6gica prioritaria, por lo que se requiere de acciones -

urgente s de control para restituirle una ca li dad que l e per

mita c umplir con sus funci ones más ef i cientemente. 
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