


Especie 

ROBA L O 

LISA 

CAlVIARON 

Captuya promedio 

5 l(g /día/ pescador 

5 docenas / día / pareja de 
pescadores . (entre 15 y 20-
on . de longitud) 

4 docenas / día / pareja de 
pescadores 
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J11greso 

$ 50 . 00 

15. 00 

20. 00 

Los precios frYomedio para las especies citadas son: robalo $ 10. 00 -

Kg . , lisa$ 3 . 00 la docena y el camarón a$ 60. 00 la gruesa (144 camarones) . 

De lo anterior se deduce que el ingreso per capita de la población de 

dicada a la pesca, es de$ 67. 50 diarios. 

Existe una cooperativa pesquera en el poblado, denominada Coopera

tiva de La Barra de Coyuca, S . C . L . , la cual sólo cuenta con 18 socios dis po-

1dendo del siguiente equipo: 

1 Chinchorro Playero 
2 Trasnzallos 
2 Lanchas de 40' de es lora en A caJJu.l co para 

la pesca en el niar 
1 Camioneta Picli-up de una tonelada , para -

transportar el JJescado capturado . 

Según datos prop01~cionados por la cooperativa, las caJJturas máxi- -

mas logradas por día de pes ca Izan sido: 

Camarón 
Lisa 
Robalo 

1 tonelada por día . 
1 tone lada por día . 
500 Kg. por día. 

Es las capturas máximas logradas , no han sido simultáneas . 

En los alrededores de la laguna existen 1 ,170 pescadores libres que 

pescan en condiciones rudinientarias y de los cuales no fité posib le obtener -
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información fidedigna de los volúmenes capturados . 

En el capítulo correspondiente al estudio Ecológico, se conduye que 

al niejorarse la comunicación de la laguna de Coyuca con el mcn-, es de espe

rarse una nzejorta de las condiciones ecológicas, lo que redundará en un au-

nzento en la productividad del lugar y en mayores beneficios para los pescado

res en la medida en que éstos mejoren su organización y los ·métodos de caj)

tura actuales . 
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II . 2. - Turismo 

R especto al turísmo en La Barra, de las 800 fam'ilias que forman

la conwnidad, 22 se dedican a atender al t:urisuzo , dando servicios de alime'!_ 

!,ación, así como alquiler de hamacas y siUas , en lugares que se conocen con 

el nombre de enramadas . En es tos es tableciniientos no eX'is te control en los -

frrecios de los alimentos y cobran al cliente según su condición económica. -

El costo de una comida, vwía entre$ 7.00 y$ tJ0.00, dependiendo del lugar

Y la cantidad de alimentos. 

Actualmente visitan el lugw 250 turistas diwiamente; de los cuales 

el 596 so11 de o-rigen extranjero y el res to (95%) nacional, de éstos últimos , - -

a/Jroxiniadamente 50 llegan al lugar por autonióvil o por autobús , entrando por 

Pie de la Cues l.a y la franja de Lie?'ra o bien por la carretera Acapulco-Zihua

lanejo, des uiándose en Coyuca de Benítez al camino de terracería que conduce 

a La Barra . Las 200 personas restantes viajan por lancha desde Pie de la - -

Cuesta y son distribuidas en 3 de las 22 enramadas existentes , ya que los lan

cheros de Pie de la Cues ta tienen un arreglo con los /Yropielm'ios de las erira

madas mencionadas , pagándoles una comis-ió1, de $ 7. 00 por cada persona que

es ll evada a su.s estab lecimientos . En es ta situación, las 3 enrumadas atien

den el 80% de los 1.,isitantes )' el res to (2096) es atendido por los otros 19 es ta

blecimientos. 

Cuando la embarcación es alquilada en La Barra, el precio del pa

seo es de$ 20.00 la hora por lancha, pudiendo viajw desde una hasta diez -

personas , >nientras que si la embarcación es alquilada en Pie de la Cuesta , -



Enramadas a las que llegan los turistas que van a la laguna de Coyuca y 
que tienen demanda sobre todo en época de Semana. Santa y vacaciones . 

Las ~b . IYY'e,.,;an son las usadas para los paseos tur{s-v,,, arcaciones que se ay, "'" , 
neos en la laguna . 
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un paseo por la Laguna de 3 ó .J Izaras, cuesf(l de$ 50 . 00 a S 60.00 /1or perso 

na. 

En Pie de la Cuesta los se-r1:icios al turismo s e Yeducen a uzs en-

Yamadas establecidas , que ¡r,of>orciouan se-;- picios similares a las de lapo- 

blación de La Barra . La mejor é/>oca />ara los dueños de las enramadas es -

la de 1.:acaciones ele Semana Santa, rnayo y d_iciembre., llegando a tener ingr<!._ 

sos has la de $ 5, 000 . 00 diarios. F 1le'i'a de éJ>oca prácticamente no tienen in

gresos /JOY turis mo, exce/>to los domingos o algún día festi vo. 

Desajorlunadaniente no existen estadísticas o datos dignos de cré

dito de la afluencia Luristica a Pie de la Cuesta y uz laguna de Coyuca. 
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II . 3. - Situación actual de la indus tria pes quera en el estado de 

Guer;·ero. - La producción fJesquera del estado de Guerrero a t,avés de los -

puertos de AcafJulco y Zihuatanejo, tiene una /Jarticipación nu,y pequeütt , cm!!_ 

parándola con 7,a producción nacional; solamente la mojarra y la berri!gnla - -

participan en un porcentaje s ignificante . En el afio de 1967, la ca/>turo -

de mojarra y berrugata en el estado, cor;·espondió al 14 . 49é y 59fr res j)(!C 

th·amente , de la producción nacional. En la década ele 1961 a 1970 , el -

año de 1966 Jué en el que se presentó la mayor cafJtura en el estado, con 

una Jrroducción de 2 475 toneladas . (1) En este rnisnio período, el a11o de

m.enor captura fué 1965 con 137 toneladas. (ver Tabla II . 1.) 

El ¡,roniedio de captura en los 10 años ha sido de 1 606 tonela 

das /Jm' mio . 

(1) Es importante hacer notar que las estadísticas discrepan entre sí, -
habiéndose tomado como carrectas, /Jara los fines del estudio las obtem
das directamente de las series his t óricas del volúnien de captura pm· es -
pecie de la s: l. e . 
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TABLA .-ll.1.- VOLU1WEN Y VALOR DE LA PRODUCCION PES
QUERA EN EL ESTADO DE GUERRERO 

AÑO 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

VOL Ul1/IEN EN 
TONELADAS 

(*) 

722 

1 , 891 

1,684 

769 

437 

2,475 

2,268 

2,112 

1,447 

2 ,254 

Las series 

VOLUN!EN EN 
TONELADAS 

(*") 

1, 796 

1,891 

1, 700 

2,120 

2, ✓168 

2,476 

2 , 268 

2 , 113 

1,447 

2, 254 

VALOR e OlvlERCIAL EN 
NIILES DE PESOS 

(**) 

9,044 

10, 729 

8 , 939 

8, 491 

12, 536 

17, 460 

16, 380 

12,874 

8, 630 

12,861 

históricas del vol úmen de capt:ura logrado, por espe-

cie en Acapulco y Zilwatanejo, se presentau en las Tablas II .2 a II . 7. 

Las especies captztYadas más significativas por su volúmen son: -

berrugata, mojar-Ya, guachinango, robalo , canzarón, lisa, pargo, tiburon, -

cazón y sierra . Siendo por otra parle las de más alto valor c01nercial las -

siguientes: camarón, robalo , guachinango y pargo. 

(*) Fuente de información: series históricas del volúmen de captura por 
especie . S .l.C. 

(**) Fuente de infm✓mación: Anuarios Estadísticos. S. I. C. 



TABLA No. 1/.2. -PRODUCC/ON PESQUERA EN ACAPULCO, GRO. 

AFIO 

TOTAL 

Almeja de mar 
Almeja de río 
Anclzovela 
Berr11gata 
Bobo fresco 
Bonito 
Cabrilln 
Calamar 
Camm·ón verde con cabeza 
Camarón verde sin cabeza 
Cangrejo 
Carne de marisco 
Carpa 
Cazón 
Caracol 
Co11sla111ú10 
Corvina 
Cuate te 
Cualele seco 
Concha de abulón 
Cw' i osidades marinas 
Cha>'al 
Chopa 
Clmczmzile 
Dorado 
Galli11ela 
Garropa 
G11achi11a11go 
Guachinango seco 
-Jaiba 
Jm·el 
Flamenco 
!sabe lila 
Langosta de mar 
Langostino 
Lenguado 
Lisa 
L isa seca 
Lorl) 
Fil.1/e de pescado 
Langosta sin cap. 
Huevo de lisa 

F111.mlc: Dir. Gral. de Eslat.ltstica S. I.C . 

ACAP U LCO 

1 9 6 1 

406 044 Kg. 

117 562 

1 966 
692 

22 978 
28 485 

291 

220 

1 589 

1 270 

3 120 
150 

S 933 

l 

1 

9 G 2 

517 767 

1 814 

1 301 
116 917 

20 728 

7 113 
752 

70 017 
33 923 

6 720 

1 352 

28 572 
980 

3 021 
32 450 

280 
13 307 

28 396 

40 
3 522 

9 513 
9 497 
4 278 

48 007 
350 

Kg. 
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1 9 6 3 

1 529 321 Kg . 

8 452 

3 614 
150 3Qtl 

JO S 73 

14 

31 242 
J ./ 859 

2 979 

11 917 

·16 795 
549 

3 900 
53 600 

1 000 

60 
1 276 
4 694 
3 271 

145 772 

4 4.00 

18 985 
8 926 

58 
9 7 650 

286 
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ACAPULCO CONTINUACION 

1961 1 962 1 9 6 3 

Medregal Kg. 97 Kg. 874 Kg. 
J\,fero 250 1159 861 
Nlojan·r 30 608 173 409 162 541 
Mojarl'a seca 
Ojolón 1 890 27 387 46 180 
Ostión con concha 500 43 300 12 678 
Ostión sin conclia 779 
Palometa 
Pámpano 535 
Pargo 33 400 162 931 89 648 
Pescado agua dulce NE 
Pescado blanco mar 
Pescado fresco mar NE 19 497 163 141 131 360 
Pez vela 6 265 5 060 
Picuda 450 2 101 5 780 
Piel de tiburón 
Piel de twluga 
Pulpo 50 9 206 2 492 
Robalo 56 338 249 860 325 926 
Ronco 45 8.J2 14 009 3 638 
Sardina 900 1 200 
Sardina seca 2 100 660 
Sargo 
Siena 19 4 484 18 428 
Tiburón 84 28 004 18 316 
Tortuga blanca mar 28 760 94 790 60 251 
Zr1patero 18 
Zm'gazos mar NE 
Aceite hígado tiburón 400 
A lelas de tiburó11 147 25 
Concha de almeja 
Percebe 
Piel pez 1;ela 
Albacora 
Almeja si11 concha 
Boca dulce 500 1 836 
Gurn,bato 
Sábalo 1 450 l 018 
Huevos de twh,ga 5 904 
Camarón seco con cabeza 
Camarón seco sin cabeza 
Sábalo seco 182 
Tiburón seco 1 585 200 
Esponja natural 330 
Hígado de tiburón 518 70 
Abulón sin concha 27 352 
Ailfo 3 629 
Piel de especies NE 3 600 



Cherna 
4J.ceile de tortuga 
Concha de almeja 
Fertiüzm1te 
Camm·ó11 csdo. fresco 
Aceite Jugado espec . NE 
Piel aspee. NE 
Remate de especies 
Cualele salpieso 
Pescado seco NE 

ACAPULCO CONTINUACION 

!,96;1. 

Kg. 

1 9 6 2 

1 000 
120 
200 

23 493 
210 

32 470 

Kg. 
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1 9 6 3 

1 093 
12 562 

Kg. 



TABLA No .ll. 3 . -

AÑO 

TOTAL 

Almeja de mm· 
Almeja de río 
Anchoveta 
Berrugala 
Bobo fresco 
Bonito 
Cabr-illa 
Calamar 
Camaróu verde co11 cabeza 
Camarón verde sin cabeza 
Cangrejo 
Carne de marisco 
Carpa 
Cazón 
Caracol 
c ons ta11 tino 
Corvina 
Cuatetc 
Cuatele seco 
Concha de abulón 
Curiosidades marinas 
Charal 
Chopa 
Chucumile 
Dorado 
Gallineta 
cm~ropa 
G11achi11migo 
Guachi11a11go seco 
Jaiba 
Jurel 
Fwmcnco 
!sabe lila 
La11gosta de mar 
La11gosti110 
Lenguado 
Lisa 
Lisa seca 
Loro 
Filete de pescado 
Langosta sin cap. 
lluevo de lisa 
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PRODUCCION PESQUERA EN ACAPULCO, GRO . 

Fuente: Dir.Gral . de Estadíslicn S . l. C. 

ACA PU LCO 

1 9 6 4 1 9 6 5 

638 309 I{g . 307 238 I(g. 

825 674 

214 153 114 891 
2 037 

351 389 
95 414 

22 854 22 586 
5 901 1 091 

40 
829 2 074 

1 057 916 

4 445 1 788 

11 130 10 630 

68 1 923 

9 668 869 
219 

11 168 4 243 

1 oso 2 611 

7 108 15 312 
30 694 

100 1 280 
150 1 202 

130 318 
279 

1 9 6 6 

2 262 528 J(g. 

2 853 

1 611 
107 800 
27 998 

1 040 
78 338 
34 035 

4 809 
5 822 

50 042 

21 117 

27 727 
13 113 

70 

14 
11 871 
18 078 

7 058 

72 834 

1 4.00 
18 149 

513 
6 163 

13 572 
5 558 

128 388 

705 

27 



Medregal 
Mero 
Mojarra 
Mojarra seca 
Ojot{m 
Os lión con conclra 
Ostión sin concho 
Palometa 
Pámfxlno 
Pargo 
P escado agua dulce NE 
P escado blanco mar 
Pescado fresco mar NE 
Pez vela 
Picuda 
Piel de tiburón 
Piel de torhlga 
Pulpo 
Roba/o 
Ronco 
Sardina 
Sardina seca 
Sargo 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga blanca· mar 
Zapatero 
Zargazos mar NE 
Aceite hígado tiburón 
Aletas de tiburón 
Concha de almeja 
Percebe 
Pi.el pez vela 
Al.bacora 
Almeja sfo concha 
Boca dulce 
Gurrubalo 
Sábalo 
Huevos de tortuga 
Cama-róu seco con cabeza 
Camarón seco sin cabeza 
Sábalo seco 
Tiburón seco 
Esponja natural 
Higado de tiburón 
Abul6n sin concha 
Alrhz 
Piel de especies NE 

ACAPULCO CONTINUACION 

1 9 G ·1 

187 Kg . 

48 506 

1 503 
14 630 
3 168 

100 
206 

84 438 

48 546 

1 585 

350 
83 968 
27 126 

162 
381 

21 779 

450 

1 S04 
2 974 
3 597 

1 9 6 5 

110Kg. 

10 534 

806 
6 450 

100 

8 101 

20 772 

70 

1 044 
96 

30 161 
5 872 

3 
3 472 

33 454 

1 450 
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1 9 6 6 

200 Kg . 

241 026 

20 026 
138 727 

487 
267 

49 540 

182 529 
833 

12 310 

21 418 
610 

170 224 
26 136 

500 

23 040 
46 669 

593 792 
3 826 
2 000 

1 000 
100 

8 457 
16 

200 
2 390 

22 160 
40 

32 980 



Cherna 
Aceita de tortuga 
Concha de almeja 
Ferlilizm1le 
Camarón csdo. fresco 
A cei te Jugado cspec . NE 
Piel espec. NE. 
R emata de especies 
Cuatetc salpicso 
Pescado seco NE 

60 
ACAPULCO CONTINUACION 

1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 



TABLA No.//. ,J. -

A 1' O 

TOTAL 

Almeja de mar 
Almeja de río 
Anchoveta 
Berrugaln 
Bobo fresco 
Bonito 
Cabrilla 
Calamar 
Camarón verde con cabeza 
Camarón verde sin cabeza 
Cangrejo 
Carne de marisco 
Carpa 
Cazó11 
Caracol 
Corzs tan fino 
Corvina 
Cuate te 
Cuatete seco 
Concha de abul6n 
Curiosidades marinas 
Charal 
Chopa 
Clzucumite 
Dorado 
Gallinela 
Car-ropa 
Guachina11go 
Guachinango seco 
Jaiba 
Jurel 
F lamenco 
Isabelita 
Langosta de mar 
Langostino 
Lenguado 
Lisa 
Lisa seca 
Loro 
Filete de Pescado 
Langosta sin cap. 
Huevo de lisa 
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PRODUCCION PESQUERA EN ACAPULCO, GRO. 

Fuente: Dir. Gral . de Eslad(sli ca S. l. C. 

ACAPULCO 

1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 O 

1 983 265 Kg. 1 797 089 Kg . 1 138 297 Kg. 1 661 101 Kg . 

2 570 

121 241 
49 266 

18 
2 136 

97 551 
79 157 
2 850 
3 266 

28 629 

5 231 
2 800 

32 100 
6 250 

164 
2 750 
1 530 

1,1 660 

142 728 

3 527 
9 458 

5 257 
11 100 

6 959 
176 415 

128 
205 

43 

873 

87 788 
31 497 

4S6 
1 345 

97 072 
38 740 
2 750 
1 464 

24 414 

4 404 
3 900 

23 312 

208 
1 433 
4 940 

12 587 

353 934 
200 

2 550 
2 986 

3 472 
4 762 
6 690 
4 538 

99 546 
1 200 

490 

800 

1 700 
47 012 
22 008 

2 661 
838 

72 373 
34 459 
l 700 
3 012 

25 518 
9 

747 
4 900 
5 060 

100 
7 000 
1 000 

220 
346 
457 

6 097 
510 

105 371 

800 
5 629 

172 

1 540 
4 558 
1 591 

37 723 

180 
50 

38 133 
510 

7 
6 869 

902 
181 540 

48 937 
2 610 

906 
500 

14 087 

40 
484 

8 600 
18 075 

9 500 
235 

194 
4 759 
6 361 

150 511 

5 060 
5 987 

5 091 
10 311 

5 943 
123 503 



Mcdregal 
Mero 
,Wojarrc. 
Mojarra seca 
Ojoló11 
Ostión con concha 
Os l i611 si11 concha 
Palometa 
Pámpano 
Pargo 
Pescado agua dulce NE 
Pescado blanco mar 
Pescado fresco mm· NE 
Pez vela 
Picuda 
Piel de tiburón 
Piel de tortuga 
Pulpo 
Robalo 
Ronco 
Sardina 
Sardina s cea 
Sargo 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga bla11ca mar 
Zapatero 
Zargazos mm- NE 
A ceile Mgado tib1tr611 
A le tas de tiburón 
Concha de almeja 
Percebe 
Piel pez 1.:ela 
Albacara 
Almeja sin concha 
Boca d11 lee 
Gurrubalo 
Sábalo 
Hll<J l'OS de IO>' htga 
Camarón seco con cabeza 
Camarón seco sin cabeza 
Sábalo seco 
Tiburón seco 
Es/Jonia natural 
Hígado de tiburón 
Abulón sin concha 
A ll,11 
Piel de especies NE 

ACAPULCO CONTINUACION 

1 9 6 7 

1 877 Kg. 
340 

287 826 
400 

26 731 
54 290 
15 460 

56 

tJ4 952 

135 090 
8 175 
5 129 

9 527 
2 170 

77 159 
21 333 

500 
500 

3 096 
16 637 

452 490 
686 

1 000 

1 000 

7 948 

1 9 6 8 

725 Kg . 
122 

268 311 
400 

22 200 
3 200 

30 800 
314 

1 110 
32 222 

123 
171 093 

30 765 
1 780 

6 092 
10 060 
63 789 

5 036 
1 200 
1 300 

3 745 
12 192 

301 810 
6 

500 

500 
10 113 

62 

1 9 6 9 1 9 7 O 

637 Kg . 549 /{g . 
268 752 

217 030 232 329 

24 725 45 775 
6 200 20 900 

10 700 5 920 
100 1 000 
845 4 281 

.Jo 290 96 949 
49 000 

142 697 238 349 
18 500 26 250 

3 769 2 680 
214 

200 84 
92 608 63 016 

1 025 3 731 
2 000 

38 
7 016 2 576 
6 544 4 580 

155 946 204 339 
547 

200 
99 

2 000 

8 4-02 8 159 



Cherna 
Aceite de tortuga 
Concha de almeja 
Fe¡· fiüzante 
Camarón csdo.fresco 
Aceite Jzígado espec. NE 
Piel espec. NE 
R emate de especies 
Cuatete salpieso 
Pescado seco NE 

1 9 6 7 

¿J Kg. 
200 
400 

1 9 6 8 

63 

1 9 6 9 1 9 7 O 



TABLA No . l/. 5 . - PRODUCCION PESQUERA EN ZIHUA1'ANEJO, GRO. 64 

ARO 

TOTAL 

Almeja de mar 
Almeja de río 
A11choveta 
Aceite de hígado tiburón 
Aceite de tortuga 
Aletas de tib1rrón 
Berrngafa 
Bobo fresco 
Bonito 
Cabrilla 
Calamar 
Camaró11 verde con cabeza 
Camarón verde sin cabeza 
Cangr ejo 
Carne da mm'iscos 
c m·pa 
Cazón 
Caracol 
Co11s tanti110 
Corvi11a 
Concha de almeja 
Concha de abul6)1 
Concha de tortuga 
Cuate te 
C11atete seco 
Curiosidades marinas 
Charol 
Clio/>a 
Chucumile 
Dorado 
Fertilizante 
F i l ete de /Jescado 
Flam enco 
Gallineta 
Carropa 
Cuachinm1go. 
Guachinango seco 
Jaiba 
J1rrel 
/sabe lila 
Longos ta de mar 
La11gos ti110 

Fueule: Dir.Gral. de Estadística S./. C . 

Z/H UA TANEJO 

1 9 6 1 

315 511 l(g. 

4 823 

90 

10 394 

588 

154 

42 291 

12 533 
639 

1 9 6 2 

373 328 Kg . 

15 908 

150 

3 156 

1 6 013 

4 022 

2 721 

11 000 
803 

223 

51 721 

11 601 
8 730 

1 9 6 3 

154 476 J(g. 

5 331 

891 

2 ,100 

15 134 

3 890 

250 

400 

31 700 
890 

44 
100 

37 445 

10 677 
3 369 



Lenguado 
Lisa 
Lisa seca 
Loro 
Medregal 
Mero 
Mojarra seca 
Ojotón 
Ostión con concha 
Os lión sin conclUJ 
Palometa 
Pámpano 
Pargo 
Pedacería conchas 
Percebe 
Pescado agua dulce NE 
Pes cado blanco mar 
Pescado fresco mar NE 
Pez vela 
Picuda 
Piel pez vela 
Piel tiburón 
Piel tortuga 
Pulpo 
Roba lo 
Ronco 
Sardina 
Sardina seca 
Sargo 
Sierra 
Tiburón 
Tiburó1l seco 
Tortuga blanca mar 
Tortuga blmu;a s 
Tiburón salpreso 
Zapatero 
Zarga.zos mar NE 
Pintillo 
lluevas de torbiga 
Productos mar NE 
Mojarra 
Crasa de tortuga 
Harina de pescado 
Piel de espec . NE 
Pescado seco NE 
IIígado de tiburón 
Aceite lngado espec. NE 

ZIHUATANEJO CONTINUACION 

1 9 6 1 

Kg. 

200 

330 
30 

16 
9 359 

40 

300 

296 

894 

208 032 

100 

400 

23 315 

700 
17 

1 9 6 2 

212 
91 

14 509 

1 190 

603 

500 

159 

2 000 
172 700 

3 525 

1 000 
150 

1 400 
14 238 

2 000 

Kg . 

65 

1 9 6 3 

100 
178 

558 
400 

10 615 

265 

3 320 

1 030 

3 531 

243 
119 

200 
2 790 
4 14.6 
3 425 

440 

40 

1 800 
3 792 
3 663 

4(1 

1 260 

Kg. 



TABLA No. ll . 6 . - PRODUCCION PESQUERA EN ZIIIUATANEJO, GRO. 

AÑO 

TOTAL 

Almeja de mar 
Almeja de río 
A11cho1:eta 
Aceite ele Jugado de tiburón 
Aceite de torh,ga 
Aletas de tiburón 
Berrugata 
Bobo fres co 
Bonito 
Cabrilla 
Calamar 
Camarón verde con cabeza 
Camarón verde sin cabeza 
Cangrejo 
Car11e de marisco 
Carpa 
Cazón 
Caracol 
Consla11tú10 
Corvina 
Concha de almeja 
Concha de abulón 
Concha de torll,ga 
Cuate te 
Cuate/e seco 
Curiosidades marinas 
Charal 
Chopa 
Clmcumite 
Dorado 
Fertilizante 
File te de pescado 
Flamenco 
Gallinele 
Garropa 
Guachinango 
Guachinango seco 
Jaiba 
J1trel 
/sabe lila 
Langas la de mar 
La11gosti110 

Fuente: Dir . Cral. de Estadística S . l . C. 

ZIIIUATANEJO 

1 9 6 .J 

130 393 Kg. 

2 810 

67 

110 

13 754 

100 

31 

48 079 

13 839 
,WJ 

1 9 6 5 

130 178 Kg. 

6 546 

400 

1 265 

153 

921 

73 

750 

388 

10· 
77 

58 4 74 

9 411 
1 303 

66 

1 9 6 6 

212 920 Kg . 

14 130 

2 830 
245 

60 

16 155 

,.1.4 
245 

60 

25 300 
39 

305 

36 130 

2 067 
875 



L enguado 
Lisa 
Lisa seca 
Loro 
Medrcgal 
Mero 
Mojarra seca 
Ojoión 
Ostión con concha 
Os tión sin co11cha 
Palometa 
Pámfxmo 
Pargo 
Pedacerta conchas 
Percebe 
Pescado agua dulce NE 
Pescado blanco mar 
Pescado fr esco mar NE 
Pez vela 
Picuda 
Piel pez vela 
Piel de tiburón 
Pie l de tortuga 
Pulpo 
Robalo 
Ronco 
Sardina 
Sardina seca 
Sargo 
Sierra 
1'iburón 
Tiburón seco 
Tortuga blanca mar 
Tortuga blanca s 
1'ibu1'Ó11 sal/)reso 
Zapatero 
Zargazos mar NE 
Pintillo 
Huevos de tor tuga 
Productos mar NE 
Mojarra 
Grasa de tor fuga 
Harina de pescado 
Piel de espec. NE . 
Pescado_ seco NE 
llígado de iiburóu 
Aceite hígado espec. NE 

ZIIIUATANEJO CONTINUAC!ON 

1 9 6 4 

so 

3 200 

3 181 

1 510 

5 116 

40 

650 

3 551 
164 

1 480 
12 510 

900 
11 200 

4 015 

J(g. 

l 9 6 S 

867 

170 
4 058 

9 296 

600 

6 513 

8 100 
268 
537 

11 825 

177 
1 303 

393 

Kg. 

67 

1 9 6 6 

170 

3 660 

13 644 

2 253 

5 222 

23 

2 360 
14 900 

95 
123 

30 
356 

4 50() 
62 96fi 

1 100 

120 
19-1 

1 819 

Kg. 



TABLA No. JI. 7. - PRODUCCION PESQUERA EN ZIHUATANEJO, GRO. 
68 

Fueute: Dir . Gral. de Estadística s. r. c. 

ZIH U ATANEJO 

AÑO 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 O 

TOTA L 285 064 Kg. 314 569 l(g. 308 604 Kg . 592 572 J{.g. 

Almeja de mar 4 887 4 854 8 308 25 111 
Almeja de río 
Anchoveta 
Aceite de Hgado tiburón 
A ceite de tortuga 650 
Aletas de tiburón 1 017 74 
Berrugata 
Bobo fresco 651 3 01.8 2 330 
Bonito 
Caórilla 600 
Calamar 
Camarón verde con cabeza 1 280 32 592 
Camarón verde si,z cabeza 950 970 50 
Cangrejo 
Carne de mariscos 20 303 16 195 23 158 13 867 
Carpa 
Cazón 816 2 035 1 028 2 384 
Caracol 314 226 53 
Constan lino 
Corvina 230 300 380 
Concha de almeja 
Co11cha de abuló1t 
Concha de tortuga 18 000 
Cuate/e 
Cu.atete seco 
Curiosidades marinas 
Charol 
Chopa 
Clmcimzite 
Dorado 50 
Fertilizante 29 000 64 000 17 000 
Filete de pescado 383 220 
Flamenco 441 
Gallineta 182 1 569 
Garropa 
Guachinango 100 191 60 476 33 514 61 167 
Guachinango seco 
Jaiba 
Jurel 1 000 100 
Isabelila 
Langosta de mar 3 730 20 625 7 820 6 992 
Langostino 2 562 1 685 2 026 1 269 
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1 9 6 7 1 9 G 8 1 9 6 9 1 9 7 O 

L enguado l{g . Kg . Kg . Kg . 
Lisa 200 
Lisa seca 
L oro 50 20 
.\fedregal 
,\/ero 
Mojarra seca 
OjolÓ/1 14 738 H S71 
Ostión con co11d1n 31 822 70 443 152 1165 326 917 
Os tión si11 concha . 
Palometa 100 
Pám¡Ja,10 
PnY¡:ro 10 518 13 721 17 112 13 i.510 
P edacarfo C0/IChas 111 600 
P er ct>bc 224 206 
Pescado ag ua dulce NE 
Pescado bUl/lCO mar 
Pescado f r esco ma>·NE N 332 2 •141 6 601 1.5 783 
P ez cela 8 
P icuda 100 192 
Pi el ¡,ez i·ela 
P iel de tiburón " 381 3 336 
Piel de lo,tuga 35 151 22 966 tJ 846 89 336 
Pulpo 277 100 861 
Roba lo 95 150 37 
Ronco 258 
)(ir'i///1(1 

Sardwn seca 
Sargo 
Sien ·a 50 600 390 
T iburón 360 
Tiburó11 :.eco 10 810 4 010 
Tortuga /Jla11ca mar 21 310 15 600 
Tortuga óla11ca s 2 300 2 000 1 700 
Tib111•ó11 ~;a lp,•eso 280 950 ,150 
Zapatero 
Zargazos mar NE 
Pintillo 100 
/111e1,,os de torh,ga 
Productos mar NE 
M ojarra 
Crasa de tor/11ga 
!Iari11(1 de pescado 
Pzel de espec . NE 
P escado ::.eco N E 
llígado de lib"r ó11 
A ceire hígado espec . NE 



AÑOS 1961 1962 

Ca/1/ura en -
Acapulco 1'0 11 . 117.6 116 .9 

Captura en 
Zihuatanejo Ton . 

Total en el Estado 117. 6 116. 9 

Total Nacional 416. 6 226 . 4 

% Sobre el 
To/al Nacio11al 28.2 51 . 6 

% ilicremenfos - 0.6 

Ton. Incrementos - o. 7 

Precios por Ton . 
Miles de pesos 3 . 5 3 . 6 

TABLA No. II.8 

EXPLOTACION EN ACAPULCO Y ZIIIUATANEJO 

ESPECIE: BERRUGATA 

1963 1964 1965 1966 1967 

150. 3 214. 1 114 .9 107.8 121 . 1 

150. 3 214. 1 114. 9 107. 8 121.1 

324 .8 382. 0 586.0 289 . 0 203. 0 

46. 3 56. 0 19 . 6 37. 3 59. 7 

28. 6 42.4 - 46. 3 - 6 .2 12.4 

33.4 63. 8 -99. 2 - 7.1 13. 4 

.1.0 2 .2 2 . 9 3 . ,J 3 .0 

1968 1969 1970 

87.8 47.0 38.1 

87. 8 17.0 38,1 

176.0 105.0 72.0 

49 .. ') 44.8 52. 9 

-27. 5 -46. 5 -18 . 9 

-33. 3 -40 .8 - 8 .9 

3.1 2.7 1. 3 



TABLA No. 11.9 . 

EXPL01'ACION EN ACAPULCO Y ZlllUATANEJO 

ESPECIE: MOJARRA 

AÑOS 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Captura en -
Acafmlco 1'011. 30. 6 173.4 162. 5 48 . 5 10.5 241.0 287. 8 268.3 217.0 232. 3 

Capt11rn en 
Zilmatmzejo Ton . 

Total eu el Es todo 30.6 173. 4 162.5 48 . 5 10 . 5 241 .0 287. 8 268.3 217.0 232. 3 

Total Nacional 1389.3 1407. 5 1672.9 1878. 5 1 749. 4 1966.3 2003. 7 2286.9 2408 . 8 2438. 7 

% Sobre el -
Total Nacional 2.2 12.3 9 .7 2.5 0 .6 12.2 11.1 11 . 7 9.0 9.5 

% blcremenlos 166 . 6 - 6 .3 -70 .1 - 78 . 3 2195. 2 19.4 - 6. 8 -19.1 7. 0 

Ton. Incrementos 112. 8 -10. 9 -114. 0 -38.0 230. 5 46. 8 -19 . 5 -51.3 15 . 3 

Precios po1' Ton . 
Miles de pesos. 3. 8 5.3 1J.2 3.2 3 . 7 6 . 0 5.5 5. 6 5 , 1 4 . 9 



TABLA No . ti. JO. 

l.X.l' l.OTAC!Ot\ ' EN AC.:A l 'l'LCU \' ?.llll'/\TJ\NJ:JO 

ESPECIE: GUACIIINANGO 

·==--~ 
A 1V os 1961 19G2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Captura CII -
Aca/mlco To11 . 28. :/ 115 . 7 11 .2 1 .2 72.8 lt/2. 7 353.9 105.1 150.5 

CaJ,tura e11 
Zilwa/mu.:jo '1'011 . ·12. 3 51 . 7 37 . . ¡ 48. 1 58. 5 36. 1 100.2 60. 5 33. 5 61 .2 

Tolal en el Es lado 12. 3 80.1 183. 1 59.3 62. 7 108. 9 212. 9 111. 4 138 .9 211 . 7 

Total Nacional 1625. 8 2203. 1 2736.2 3031 . 0 3969. 3 3930 .5 5138. 4 6130. 0 5186 . 1 ti 316 . 7 

% Sobre el 
'J'olal Nacional 2 . 6 3 . 6 6. 7 1. 9 1.6 2 .8 4 .7 6. 8 2 .7 1. 9 

% /11creme11tos 89.1 128.6 -67.6 5. 7 73. 7 123. 0 70 . 6 -66. 5 52. 4 

'/'011 . hu:reme11/os 37.8 103. 0 -123.8 3. 1 116. 2 134 .0 171 . 5 -275. 5 72. 8 

Precios ¡,or Ton . 
Miles de fiesos 5. 9 5. 8 5 . 6 7.1 10. 7 8 . 1 6 . 4 6 .1 5. 0 



A FJ O S 1961 1962 

Ca/J!ura en -
Acafmlco To11 . 56.3 249. 9 

Captura e11 
Zil111ala11ejo Ton. 

'total eu el Estado 56. 3 249.9 

Total Nacional 2446.5 2577.1 

% Sobre el -
2. 3 9. 7 Total Nac:ioual 

% 11lcremenlos 343.9 

Ton. Incrementos 193.6 

Precios /)(rr 1'on. 
Miles de pesos 7. 4 6.9 

TABLA No. II.11. 

8.V:PLOTACION EN ACAPULCO l' ZIJJUATANEJO 

ESCl'ECI E: ROBALO 

1963 1964 1965 1966 1967 

325.9 84.0 30.2 170.2 77. 5 

0 .1 0 .2 0 . 5 0 .1 

326.0 84. 2 30. 7 170. 3 77.5 

2 705.6 3175. 6 2795. 5 2788. 0 2736.5 

12.0 2 . 6 1 . 1 6. 1 2. 8 

30.4 -74.2 -63.5 454. 7 -54. 5 

76.1 -241.8 -53. 5 139.6 -92. 8 

6 . 9 6 . 5 7.4 10. 9 10.9 

19GB 1969 1970 

63. 8 92. 6 63.0 

0.1 0 .2 

63.9 92.8 63.0 

2711 . 5 2 5117. 4. 2575.2 

2 . 3 3 . 6 2.4 

-17. 5 45.2 -32. 1 

-13.6 28.9 -29.8 

9.4 9.IJ 9. G 



AÑOS 1961 1962 

Caf,t11ra en -
Aca/mlco '1'011 . 51 . 5 103. 9 

Captura en 
Zihualtmejo Ton . 

Total e11 el. Estado 51. 5 103. 9 

Total Nacional 43224. 8 42379.9 

% Sobre el 
Total Nacional 0 . 1 0 . 2 

~ó Incrementos 101. 7 

Ton. Increme11tos 52.4 

Precios />O'Y Ton . 
Miles de />esos 19. 7 19. 6 

TABLA No. Jl . 12 

EXPL01'ACION EN ACAPULCO Y ZlliUATANEJO 

ESPECIE: CAMARON 

1963 1961 1965 1966 1967 

116. l 35.3 23.7 112.1 176. 7 

0 . 1 2 . 2 

46. 1 35.4 23. 7 112.4 178. 9 

1968 

135 . 8 

1 . 0 

136. 8 

43 355. 6 41511. 8 35 575. 7 39 743.0 42719.3 360(i0 . 9 

0 . 1 0 .1 0.1 0 . 3 0.4 0 . 4 

-55. 6 -23. 2 -33. 0 374. 3 59. 2 -23.5 

- 57. 8 -10. 7 -11 . 7 88. 7 66 . 5 -42.1 

21.2 23.2 21 . 1 29. 6 32. 8 20. 8 

1969 1970 

106.8 230 . 5 

0 . 1 0 . 6 

106. 9 231.1 

33680, 1 42872. 3 

0 . 3 0 . 5 

-21 . 9 116. 2 

-29.9 124 , 2 

22. 5 22. 6 



TAIJLA No. /I .13 

EXPLOTAC!ON EN ACAPULCO 1' ZlllU/11'ANEJO 

ESPECIE: LISA 

AÑOS 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Captura e11 -
Acajml co To11. 4$. 0 97. 7 0 .2 1 .2 128. 4 176. 4 9.<J . 5 37. 7 123. 5 

Caplllra e11 
Zilwalanejo Ton . .. -- 0. 2 

Total e11 el Es lado 48 .0 97. 7 0 .2 1 . 2 128. 4 176 .4 99. 5 37. 7 123. 7 

To/al Nacional 2000. 6 1 710 . 1 1845. 4 2438. 6 2500.6 3239 . 7 3252.1 3149 .2 2887. 1 2591 .o 
% Sobre el -
Total Nacional 2 . 8 5. 3 o.o o.o 4 .0 5 . 4 3. 1 1 . 3 4.8 

% Incrementos 100.0 103. 5 -99. 8 500. 0 10600.0 37.4 -1/3. 6 -62. 1 228.1 

1·011. Incrementos 48.0 49.7 -97. 5 1.0 127.2 11s.o -76.9 -61 . 8 86.0 

Precios por T on. 
Miles d e j)eS0S 4 . 8 4 .2 3 . 0 3 .0 5. 5 5.0 5 . 5 5 .2 5. 5 



AÑOS 1961 1962 

Ca/J/:ura en -
Acapulco Ton. 33. 4 162. 9 

Captura e11 
ZiJ111ata11ejo Ton. 9.4 14. 5 

Total en el Estado- 42. 8 117. 4 

Total Nacional 595. 0 805 .0 

% Sobre el -
Total Nacional 7.2 22. 0 

% Incrementos 314. 5 

Ton. bzcrementos 134. 6 

Precios por 'J'on. 
Miles de pesos 6. 8 (i . 2 

TABLA No. /l .11. 

EXPLO'l'AC/ON EN ACAPULCO Y ZIHUA'J"ANEJO 

ESPECIE: PARGO 

1963 1964 1965 1966 1967 

89 .6 84. 4 8 . tJ. 49 . 5 45.0 

10.6 3. 2 9 . 3 13. 6 10. 5 

100.2 87. 6 17. 7 63. 1 55.5 

687.2 1372.0 1 718.0 1365. 0 1328. 3 

14.6 6.4 1 . 0 4. 6 1.2 

-43.5 -12.6 -79.8 256. 5 -12.0 

-77. 2 -12. 6 -69.9 45. -1 - 7.6 

5. 7 5 . 3 6.7 10 .9 7. 7 

1968 1969 1970 

32. 2 40 . 3 97.0 

13. 7 17. tJ. 13.6 

45.9 57. 7 110.6 

1 661. 2 1477. 3 1205. 7 

2.7 3. 9 9 .2 

-1 7. 3 25. 7 91. 7 

- 9.6 11 . 8 52. 9 

6 . 4 6 .2 5.0 



'/'/\ JJJ, ¡\ Nu. l/ . 15. 

EXPL0TACIUN EN ACJ\P/ILC0 r Zfll liATANEJO 

1:.'SPECIE: TJBUIWN 

A ÑOS 1961 l!lt 2 1963 ./% -! 19fi!i 196G 1967 1968 1969 1970 

Ca/J /;1;·u i:11 -
Acap1:lcu Ton . 0 .1 29.ti 18 . :í (} . . / , , r. -/(i . 7 16 . 6 12.2 6 . 5 ,J. 6 ,) .. , 

Ca/J/10-a el! 

Zilma/(llte)o Tou. J. U :!. O 7 . -1 1. 5 ,J. 9 l. 5 5. 0 0 . 5 

Tu/al eu el Es tado 1 . l 31. 6 25 .9 1 . 9 3. 5 51. (i 28.1 17. 2 (j r. . v 5.1 

Total Nacional 13 J. 9 1 118. 6 121 . 5 2.'i5.8 230. (, 727. 7 689 . 7 729 . G 1232. 9 902. 5 

% Sobre el. 
To/al Nacional 0.8 20. 3 21 .3 0 . 8 1.5 7 . 1 iJ. l 2 . 3 0 . 5 o. (i 

% lncreme11tos 2772. 7 -18 . O -92. 7 8-1. 2 137'1 .3 -15.5 -38 .8 - 62. 2 -21 . 5 

Ton. lncr em e11/os 30.5 - 5 . 7 -2-1 .0 J. (j 18.1 -23. 5 -10. 9 -10 . 7 - l. 1 

Precios por '1'011 . 

Miles de Pesos 3. 0 2 . 6 1 . 9 1. 0 3.8 6 . 5 1.4 3 . 9 3 . 1 3 . 6 



TABLA No . 11.lli. 

EXPLOTACTON EN ACAPULCO Y Zllll/Jl'tANEJO 

ESPECIE: CAZON 

AÑOS 1961 1962 196:I 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Capl1rra e 11 -
Acapulco Ton . 0 .2 ]. IJ 4.9 1.1 0 . 9 so.o 28. 6 24. 4 25. 5 11. 1 

Captura en 
Zi l111alanejo To11. 4.0 3 . 9 ü . 4 0 . 9 0 .9 0 . 8 2 . 0 1 . 0 2 . 4 

Total e11 el Eslado 0 .2 5 . 1 8 .8 1. 5 1 .8 50. 9 29.1 26. 4 26. 5 16. 5 

To/al Nacional 637. 3 803. 3 912. 4 1205. -1 1 506. 1 2190. 4 2539 .9 2676. 6 2363. 3 2519. 6 

% Sobre el -
Total Nacio11al o.o 0.7 0 . 9 0 . 1 0. 1 2.3 1.1 1.0 1.1 0 . 6 

% b1creme11tos 2600. 0 63.0 -82. 9 20.0 2727. 8 -12.2 -10.2 o. 4 -37. 7 

To11. /11creme11/os 5 . 2 3 . . ¡ - 7. 3 0 .3 49. 1 -21.5 - 3. 0 0 . 1 -10 . 0 

J>recios 1,or To11 . 
Miles de ¡,esos 2. 3 :J. 3 2. 3 2 .0 3. 2 8 . 8 5. 2 4 .9 4.1 3 .2 



AÑOS 1961 1962 

Captura en -
Acapulco Ton . 1 . 5 

CaptuYa e11 
ZilmalrmeJO '1'011. 

Total e11 el Estado 1 . 5 

'f'olal Nac:i01wl 3888 . . J 1012 . 2 

% Sobre el -
Total Nacional 0. 1 

% Incrementos 100.0 

Ton . Incrementos 4. 5 

Precios />or T on. 
Miles de Pesos 1 . o 

TABLA No. II . 17. 

EXPLOTACJON EN ACAPULCO Y ZIHUATANEJO 

ESPECIE: SIERllA 

1963 1961 1965 1966 1967 1968 

18.4 0 .2 23. 0 3 .1 3 . 7 

0 . 2 

18 . 6 0 .2 23. 0 3 .1 3 . 7 

3819. 5 3 981 . 1 1617.8 5199. 8 5962. 3 7025.8 

0 . 5 o.o 0 . 1 o.o o.o 

313. 3 -98 . 9 -100 .0 100. 0 -86.5 19.3 

11. 1 -18. 4 - 0 .2 23. 0 -19. 9 0 . 6 

3. 9 2 .0 6. 9 3. 9 3. 8 

1969 1970 

7. 0 2 . 6 

0 . 6 0 . 4 

7.6 3.0 

6151 .1 6653. 1 

0 . 1 o.o 

105. 4 -60. 5 

3.9 - 4.6 

3 . 0 3.0 
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En las Tabw.s IJ.8 a Jl.17, de las especies principales m enciona

das , se rnuesl:Yan las series históricas de los volúnienes capturados en el -

eslfulo de Guerrero; así como uz pcrrticipación en porciento de las capturas

con respecto al total nacional de cada especie j i los incrementos r especli- -

vos; además , los precios pramedio pagados en A capulco por cada especie . 

En los 1nism.os cuadros se jJuede ap,ecia;- que la participación de -

Zilwatanejo en la pesca total del es tado, es ·mucho nienor que la de Acapul

co y en a lgunas especies es nula, como sucede en el caso de !,a berrugata, -

mojarra y lisa . 

De las principales especies estudiadas la berr ugata, tmnbién cono 

c;ida c01no chano o bocadulce y en el Dis trito Federal como gurrubala, tie

ne irnpor!.ancia c01nercial por su abundancia y por el excelente sabor de su

carne. Se pesca con anzuelo o c01i redes de diferentes tipos . Por su abun

dancia y facilidad de pesca se prest:a para ser accesible a las clases no - -

acomodadas . 

El es lado de Guerrero ocupa el segundo lugar en. la captura de mo

jarras en el litoral del Pacífico, representando el 8 . 7% de la captura en el

país . Su pesca se r ealiza. con diversos impl emenios entre los que se cuen

tan a larra ya, trasmallos , anzuelos, etc . No se presenta ninguna época de

pesca deterrninada , pero los nzeses de mayor participación son marzo, no

vienzbre y dicienibre . 

La rnayor parte de las capturas de guachinango, se realizan en los 

meses ele enero a alrril. Para su cajJtura se enzplea el anzuelo principal- -
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mente. La participación del estado de Guerrero en la pesca del guachinan

go, con respecto a la captura total del país , ha sido nzenor, destacándose -

el año de 1968, en que la participación fué del 6. 8% con una captura de - - -

414. 4 toneladas , de las cuales 353. 9 , se lograron en A capulco y 60 . S en Zi 

huatanejo . 

El robalo tiene gran aceptación en el país , aunque se prefiere el -

robalo del Golfo de México , que se conoce como robalo blanco. Los ·meses

de mayor captura en Guerrero son jumo, julio y diciembre, aunque su explo 

tación es constante durante todo el año. Para capturarlo se usan varios ti 

pos de redes tales como chinchorros , trasmallos y atarrayas, aunque tarn 

bién se usan anzuelos . 

El camarón se captura en las lagunas litoral es principalniente y en 

altamar con barcos propiedad de una cooperativa acapui,queña. , en aguas de -

Tehuantepec y de l Golfo de Cali,forma. La participación del estado de Gue

rrero con respecto a las capturas del canzarón. en el país, es insigni,ficante, 

correspondiendo al 0. 3%, la máxima par-ticipación que logró en 1967. La -

mayor parte de la captura de camarón se consume en el propio puerto de - -

Acapulco . 

La lisa suele ser abundante durante todo el año, frecuenta las - -

aguas costeras principalmente, así como las lagunas y esteros . El período 

de mayor captura es_ de jumo a diciembre. Las artes de pesca 1nás usadas 

son la atarraya, los chinchorros y el arpón; ta1nbién se usan los tapos . L a 

hueva de lisa es muy apreciada y se consume ahumada o enlatada. 
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FYecuenteniente el pargo se vende en niercado del interior conio 

guachinango y es abundante en aguas guerrerenses . El afio de niayor cap

hwa fué 1962, con 177. 4 toneladas , correspondiendole el 22% de la captura 

total del país . 

En el aiio de 1963, la participación del estado de Guerrero en la 

/)esca del libztYón fué del 21. 3% del total del país , con 25. 9 toneladas. Sin 

embargo ha decaído y a pesar de que en 1966 se capturaron 51 . 6 toneladas , 

la participación en el total nacional fué del 7.1%. 

Las si erras por su. abundancia y bajo precio que alcanzan en el -

meYcado, hace que sean una especie Jácil·mente accesible a las clases no -

acomodadas . Los cardú11ienes abundan de Baja Califorma a Chiapas y en -

toda la zona son pes cado para el conswno interior. 

fl . 3 .1. -Organizaciones exis lentes para la captura del pescado . -

En el puerto de Acapulco adeniás de la ya1nencionada Cooperativa de La Ba

rra de Coyuca, operan otras 3 sociedades cooperati1.Jas que son: Acapulco, -

S.C.L., Plan de los Arnates,S .C.L. y Tres Palos , S .C.L., de las cuales 

a continuación se res1anen los datos proporcionados por ellas niismas . 

Acapulco, S. C. L ., localizada en la ciudad de A capulco, cuenta

con 96 socios y tiene 12 aiios de operar, Cuenta- con 9 embarcaciones, 

4 para la pesca del camarón y 5, para la pesca de especies de escania . 

Las características de las embarcaciones son las siguientes: 
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Embarcaciones para pesca de camaYón: 

EmbaYcacióu Valor Es lora Tonelaje Tonelaje Casco .Motor Potencia 
No . 

1 
2 
3 
4 

$ m bruto neto de IIP 

317, 000.00 18. 30 62. 25 39 . 62 1'1adera Diesel 150 
290,000 .00 20 .00 91 . 64 63.99 ,, 11 150 
297,000.00 20 .00 90.24 62. 45 11 ,, 150 
368,000.00 20. 00 96.64 61. 07 ,, ,, 150 

Ninguna de las embarcaciones cuenta con sistema de refrigera

ción y el camarón se conserva a base de hielo. Las embarcaciones, Sfl. 

gún informes de los miembros de la coop<rraliva, estau equipadas con lodos 

los implementos necesarios para la captura del camarón. Los mismos coo

perativistas se,1alaron que la mayor parte del tiempo, pescan en aguas cos

teras de Guaymas , Son . y Salina Cruz , Oax. 

Las embarcaciones con que cue1lta l.a cooperativa para la pesca de-

especies de escama, tienen las siguientes características: 

Embarcacion l'alor Eslora Tonelaje Tonelaje Casco Motor Potencia 
No . 

1 

2 
3 
4 
5 

$ m bruto neto de HP 

60,000.00 7.90 2 . 81 2.19 fibra de - Diesel 16 
vidrio 

60 , 000 .00 7. 90 2 . 81 2 . 19 11 ,, 
16 

60,000 .00 7. 90 2 . 81 2 . 19 ,, 11 16 
22, 000. 00 6 .85 1 .80 1 . 71 ,, ,, 

1 6 
22, 000 . 00 6 . 85 1. 80 1 . 71 11 ,, 

16 

Estas embarcaciones se encuentra11 en el puerto de A capulco. La

pesca la efectúan a cuerda y pescan cualquier especie sin pyedilecció11 por -

algwza. 
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La producción total obtenida por la Sociedad Cooperativa de PYoduc 

ción P esquera Acapulco,S .C .L. , durante el año de 1971, fué la siguiente: 

PRODUCCION TOTAL DE DIFERENTES ESPECIES
DE LA SOC. COOP. DE PRODUCCION PESQUERA -
ACAPULCO, S.C.L. DURANTE EL AÑO DE 1971 

Carnarón 35,243 Kilogránzos 

Berrugata 15,437 " 
Jurel 10,080 

,, 

Ostión 6,900 ,, 

Huachina11go 6 ,622 
,, 

L enguado 6 , 040 ,, 

Parao 2,556 /1 
o 

Cazón 1,664 
,, 

Gallina 1,140 
,, 

Tibu·rón 949 11 

Zapatera 723 ,, 

Cabrilla 717 ,, 

Chucunzile 603 " 
Calamr.rr 210 " 
Frijolin 142 " 
Robalo 113 ,, 

Cocouaco 20 ,, 

Fuente: Oficina de Pesca, Acapulco, Gro. 
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Cooperativa Plan de los Amates , S. C. L . - Esta cooperativa es

tá localizada en el ejido de Plan de los Amates , Gro . , cuenta con 11 7 socios 

Y con una embarcación en Acapulco, con las siguientes características: 

Valor: $ 88, 000 . 00; Eslora: 8 . 50 m . ; Tonelaje neto: 5 toneladas, -

casco de fibra de vidrio y Motor Diesel estacionario de 50 H .P. 

En la laguna de Tres Palos cuentan con otra embarcación de casco 

de fibra de vidrio, con motor fuera de borda de 20 H .P . de potencia, con -

un valor de$ 13, 000. OO. 

Además poseen un motor de 4 H .P. y tres motores de 6 H .P. , pe

ro actualniente no tienen embarcacimies en que usarlos . 

Cmno utensilios de pesca en la laguna de Tres Palos , tienen 10 - -

trasmallos y 3 a tarrayas . 

La captura y valor de la misma lograda en la laguna de Tres Palos, 

según datos proporcionados por la cooperativa en el año de 1971 , jué de: 

Especie 

Camarón 
Robalo 
Frijolín 
Lisa 
Mojarra 
Cu.atete 

Toneladas 

200 
5 

15 
5 
5 

20 

Precio por tonelada 

35,000. 00 
14, 000 .00 

5, 000.00 
5, 000. 00 

10, 000 .00 
1, 000 .00 

L os mejores meses para pescar según informes de la m.isma coo

perativa, son de jumo a septiembre . 

La pesca la efectúan principal1nente con cuerda y no tienen predi- -
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lección por la captura de una determinada especie . 

De acuerdo con los datos proporcionados por la oficina de pesca -

de Aca/mlco, la producción lograda por la cooperativa jué la siguiente: 

PRODUCC/ON TOTAL DE DIFERENTES ESPECIES
DE LA SOC. COOP . DE PRODUCCION PESQUERA -
PLA.V DE LOS ANlATES, S .C .L., DURANTE 1971. 

Camarón 89,123 Kilográmos 

Popoyote 5, 586 
,, 

Robalo 2, 238 
,, 

Huachinango 1,833 ,, 

Boba 885 
,, 

Pargo 823 ti 

Charra 803 
,, 

Gallina 497 
,, 

Alojarra 223 " 
Berrugata 156 " 
Frij olín 99 ti 

Tiburón 61 ,, 

Lisa 59 " 
,vi ala capa 53 " 

Cazón 25 ,, 

Calamar 20 " 

Fuente: Oficina de Pesca, Acapulco, Gro. 

Como se puede observar, existe una discrepancia enorme entre 

los dalos proporcionados por las cooperativas, con res pecto a los pro-
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porcionados por la oficina de pes ca . 

La Cooperativa Tres Palos , S. C . L . , localzzada en el ejido -

del mismo nombre proporcionó la in,jormación siguiente: 

Cuent.a con 55 socios . El equipo lo constituyen 2 cmwas con i·o

lor cada una de $1 , 500 . 00, 2 motores de 20 R .P . cada uno, otro de 6 H.P. 

y 8 trasmallos . 

La producción de esta cooperativa reportada por la oficina de />e~ 

ca, en el año de 1971, jué la siguiente: 

PRODUCCION TOTAL DE DIFERENTES ESPECIES 
DE LA SOC. COOP . DE PRODUCCION PESQUERA 
TRES PALOS, S.C.L. DURANTE EL AÑO DE 1971 

Camarón 

Huachinango 

Gallina 

Boba 

Cabri lla 

Cazón 

32,748 

3,066.5 

80 

69 

31 

18 

Kilográmos 

" 
,, 

,, 

" 

" 

Fuente de injorrnación: Oficina de pesca, Aca/mlco, Gro . 

Como se mencionó con anterioridad en el poblado de La Barra, -

existe otra Sociedad Cooperati t.:a Pesquera, denominada Coof>erativa de La

Barra de Coyuca, S.C .L. , de lo cual se ha descrito el equipo con que cuen

ta y el número de miembros que la coniponen. 

Con la descripción de las enipresas cooperativas que operan en-
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el área, se puede apreciar que, con excepción de la Cooperativa de Produc 

ción Pesquera de Acapulco, S . C. L., todas las demás tienen un equipo que

sólo les permite reaüzar capturas en aguas de las lagunas li,torales o en -

la costa vecina a sus sitios de operación, por lo que se puede deducir que -

la Pesca de altamar no se practica por falta de equipo y por consiguiente ,w 

hay las instalaciones necesarias para l,a industrialización y comercializa- -

ción de sus productos para intervenir más activamente en el mercado nacio 

nal, constituyéndose un círculo vicioso en el que se encuentra encerrada la 

Pesca del es lado de Guerrero. 

Con el objeto de desarrollar la pesca en todo el estado, pero con 

mayor interés en l,a zona de Acapu.lco, por su cercanía con el mayor centro 

co-nsumidor del país , se ha pensado en la posibilidad de establecer un puer

to pesquero en la laguna de Coyuca, como alterna'tiva posible, ya que para -

ello se hace necesario estudiar otras localidades en la zona, suceptibles a -

desarrollar puertos pesqueros. 

Dado que el objetivo fundamental de todo puerto pesquero es desa 

rrollar en forma eficiente es ta indus -tria, es necesario que para su planea

ción se tornen en cuenta todos los factores que intervienen en su funciona- 

miento, entre los cuales deben contarse: su localización, el mercado poten 

cial de sus [ffoductos, sus recursos pesqueros, las embarcacio-nes necesa

rias, sus ·instalaciones y su factibilidad económic11 

IJ. J . 2. - Dis t:ribución de los productos. - Los principales canales 

de distribución de marisco en el país, los constituyen para el marisco fres 
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co, las pecaderias y los nzercados, para las conservas )' pescado seco, 

las tiendas ele abarrotes, -mercados )' supermercados y para los 1nariscos -

congelados, los supermercados . 

Analizando la zoua de influencia correspondiente al puerto de Aca 

Pulco, se observa que es la zoua que cuenta con más canales de dist:ribu- -

ción, iucluyenclo el mercado de la Viga en el D .F . , que es el más importan 

le cen/·yo de disfr·ibución en el interior del país . 

Los procedirnientos de J;esca son aun ruditnentarios en la región. Se observa 
en la fotografía a un pescador en el m01nento en que empieza a sacar su -

atarraya . 
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ll .. 4. - 1l1ercado potencial de los productos pesqueros del puerto. -

El mercado de los productos pesqueros de la l,aguna de Coyuca, está compren

dido dentro de la zona correspondiente al hinterland del puerto de Acapulco, -

que abarca los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, México y el Distrito -

Federal, aunque también se consideran por su situación geográfica los estados 

de Guanajuato )' Querétaro. Tomando en cuenta la población de estos ú.lti:mos -

dos estados, según datos del estudio e!,aborado por INPLINSA-GOPA en esta -

área consume más del 47% del pescado fresco que se consume en el país, más

del 52% del pescado enlatado, más del 45% de la sardina, más del 75% del pes 

cado congel,ado y más del 79% del pescado seco, ver tabla II.18 . 

Con los datos anteriores se puede observar el mercado potencial tan 

importante que tienen los productos pesqueros que se logren en la costa Guerre 

rense. 



TABLA No . 11.18. - DJSTRJ13/JCJON NACIONAL DEL CONSUMO DE PESCADO l'Oll ,WNAS GEOGRAFTC/\S. 

F1rnsco 

ENLATADO: 

A1'UN 
SARDINA 

FJUGOIUZADO 

SECO 

ZONA I 

ZONA 11 

ZONAJII 

ZONA IV 

ZONA V 

ZONA VI 

ZONA Vll 

ZONA Vlll 

ZONA IX 

PORCENTAJES 

I ll 111 IV V ¡r¡ Vil Vlll IX 

10 6 IJ 17 7 8 1 if ,J 3 

8 9 3 !) 2 13 IJ 18 4 

7 10 tf 12 1 1 (j 5 10 5 

G 2 3 10 tf 73 2 

3 1 3 9 2 3 71> 3 

E<lo. de Baja CalijoYnia, Tenilorio de Baja California, Si11aloa y S0110Ya 

Colima, Jalisco, Michoacfm y Na31aril 

Chia/)(($, Guerrero y Oaxaca 

'/'a111auU/1as y Veracruz 

Cam/Jeche, Quintana Rou, Tabasco y Yucalán 

Chi/111al111a, Coalwila, D11Y<111go y N11euo I,e611 

Ag71ascalienles, llidalgo, San Luis Polos{, 'J'laxcalc1 y Zoca/ecos 

Distrilo Federar 

G1u111(1j11alo, 1Wéxico, MorPlos, Puebla y Querélaro 

'/' O 'J' A L 

100 % 

.700 % 
100 % 
.wo % 

100 % 

F11e11te de información: Esl111lio e/a/Jm·(lf/o /mr /Nl'LINS/\ -r.OP/\ 
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Según las proyecci.ones de la poblaci.ón de 1\1é,.,ico, elaboradas por -

el Banco de i'vléxico, la población futura de los estados que corresponden al -

cr,ea del mercado propuesta, será paYa los ai'ios de 1975 y 1980, la siguiente: 

PROYECCION DE LA POBLACION DE LAS ENTIDA ngs 
FEDERATIVAS CONSIDERADAS. 

ENTIDAD FEDERATNA 

DISTRITO FEDERAL 

GUANAJUATO 

.\1EXJCO 

,WORELOS 

?L.EBLA 

QúERETARO 

TOTAL 

POBLACION 

1975 1980 

9 584 500 11 633 200 

2 821 400 3 262 400 

1 992 900 2 313 900 

3 653 700 4 494 900 

784 500 972 700 

3 088 500 3 545 700 

547 900 618 400 

22 473 400 26 841 200 

Fuente de injormaci.ón.: Banco de i'Vl éxico. 

El consumo anual de pescado per capita en lvf.éxico, ha sido de -

1563 gramos en 1960 y 2054 granws en 1969, aunque en algunas estadísticas -

se ha llegado a registrar para el Distrito Federal, un consumo per capita su-

perior a 8 Kg. anuales . 

Sin embargo, dado que el Distrito Federal actúa como un cent:ro dis 

l'ribuidor Para los estados vecinos, se conside-,ará en este estudio que el con-
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sumo Per copita será para 1975, de 2 728 gramos y para 1980, de 2935 gra-

mos . (Datos de INPLINSA - GOPA) 

A pesar del aumento en el consumo de pescado todavía éste es ba

jo, ya que cornparándolo con el de otras partes del m undo como son: el !lferca

do Común Europeo con un consumo per copita anual de 12 .1 J(,g., la Asocia- -

cióu Europea de Libre Come,' cio con 20 . 5 J(g . y el promedio mundial que es -

de 10 . 5 I<g. Se puede apreciar que con una mayor ojerta y promoción será -

factible aumentar suslancial?nente el consumo de />escodo en el país . 

Las especies de escama qua más se consumen en la zona son: sie

rra, '>'obalo y guachinango . La época de mayor consumo corresponde a ui feJJ.!_ 

parada de Cuaresnza )' Navidad. 

Tomando en cuenta los consumos per copita proyectados para 1975 -

Y 1980, así como las proyeccicmes de la población para los mismos afios, el -

consmno de pescado en la zona será de 61307. 4 y 78 778 . 9 toneladas respectiz;q_ 

ni ente. 

Las condiciones en que se desarrolla la pesca en la r egión de Acapuj_ 

co son malas, dada la falta casi completa de instalacioues y de embar caciones -

eficientes que puedan efectuar capáwas en altamar: es difícil pensar por consi

guiente, que el volumen de las capturas futuras estará en función de las proyec

ciones de las series lzis tóricas de las capturas anteriores , cuando se tenga 1111 -

puerto pesquero con las instalaciones adecuadas y se renueve la flota . Tampo

co se conocen estudios biológicos pesqueros de la costa Guerrerense , que per

mitan conocer los rolúmenes óptimos de caplin'a de las diferentes especies que 
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se sabe habiúzn en !,a zoila, poY lo qlle es te estudio jJYelim.inar se limiur,á a -

suponer una participación en el mercado, que corresponde a la zona de influen 

cia del puerto. En base a eslo s e deducirá la flota pesquera necesaria y las -

ins lalaciones del puerto . 

Considerando la población que ha ten:ido la zona de influencia en los

años de 1960 y 1970, el consumo per ca/1ita de pescado y !,a producción pesque

ra del es lado, en esos mismos aiios, su participación en el mercado potencial, 

luz sido del 8.06f6 y 6 . 096 respectivamente. Lo que indica que pese a que la -

Pescas e incrementó en un 49 . 99ó en 10 afios, su participación dism.inuyó en - -

2 . 06%. 

Si se piensa conservadoramenle que Acapulco participe con un 10% 

del Pescado que se consuma en su zona de influencia, para 1975, se deberán-

producir 6 200 toneladas y en 1980, 8 000 toneladas aproximadmnente. 

La pesca ele camarón se destina fundamentalmente al consumo de la

ciudad de Acapulco, el excedente se envía al Distrito Federal. C01nparando la 

introducción de cam.arón de Guerre1-o al D.F., con la introducción total proce

de>zte de otros centros productores del país, se observa que la mayor (3.81 %) -

fué en el afio de 1967, durante el período de 1966 a 1970. 

Por otra pwte de la jJYoducción lograda, el porcentaje que se envió

al D. F. en el período señalado fué de 11 . 83% mínimo en 1966 y del 31.25% m~ 

ximo , en 1967. En los demás afíos varió entre los dos límites anteriores - -
' 

l:er tabla ll .19 . 
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1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

TABLA No. 11 . 19 

RESULTADOS DE LA IN7'1WDUCCJON DEL CAMARON AL 
DJSTRITO FEDERAL, PRODUCIDO POR EL ESTADO DE

GUERRERO DE 1966 A 1970. 

1'o/al del Camarón Total del Camarón Ca111aró11 de Guerrero PaY/icipaci6n de 
i11lrod11cido al D .F . exf,lolado en el es- e1wiado al D. F. Guerrero en la -

lado de Guerrero. i11/roc/11cción de -
camaYÓn alD,F. 

T oneladas Toneladas Toneladas en % 

1 020.7 112.4 13.3 1.30 

1 168. 3 178.9 55.9 3.81 

1 315 .0 136.8 21.1 1 .83 

1 635.0 107.6 16 . 9 1.03 

2 278 . 7 231.1 63.0 2. 76 

·% de la prod11c-
ció11 de Guerre-
ro enviada al 
D. F. 

11.83 

31 .25 

17. 62 

15. 71 

27. 26 
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A Pesar de que aparenternente el puerto es aulosuficien.te en la 

producción de cmnarón., se dá el caso de que se envía camcrrón del Dist:rito -

Federal a Acapulco . Este fen.ámeno lo explican los m.ismos pescadores ser"i<:_ 

lando, que cuando logran una pes ca abundante.por falta de instalaciones frigq_ 

ríficas tienen que enviar lo más rápidamente /Josib le su producción de ese -

día al Dis lrito Federal, recibiendo a cambio precios muy bajos p01~ su produq_ 

to. Las ocasiones en que no pescan lo suficiente para satisfacer la demanda -

en el puerto es necesario traer el marisco del Dis trito Federal, con el consi 

gz,tiente aumento en el precio para el consimiidor final. Consideran los pesca

dores que al haber las instalaciones frigoríficas necescrrias en el puerto, se -

podría regular el mercado, bene¡iciando con ello a pescadores y consumido- -

res. 

El mercado presenta posibilidades ilimitadas para la harina de pes

cado. En el mio de 1970, la demanda alcanzó la cifra de 97559 toneladas con

valor de 233 millones de pesos; siendo importadas 78142 toneladas con valor

de 193.9 millones de pesos, es decir, la producción nacional abastece sólo el-

20% aproximado de su demanda actual, la cual significó en 1970 un incremento 

de un 100% con respecto a 1964. 

El precio de la harina de pescado varía de acuerdo a su valor proteí 

meo y contenido de grasas . 

El valor proteínico vwía de 45 a 65 por ciento y su costo en el mer

cado nacional es de $ 1, 700. 00 a $ 1,850 .00 la tonelada. 
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Toda la producción de harina de pescado tiene un mercado cautivo, 

ya que sólo se permite la importación por el déficit que arroja la demanda . 

El precio de la harina i1npartada varía de$ 1,500.00 a $2, 750.00 

Por tonelada, siendo Perú el principal abastecedor del mercado nacional. 

Los principales usuarios de la harina de pescado, son las plantas -

productoras de alimentos balanceados para aves y ganado. 

Uua plant;a, que produzca 6 000 toneladas de harina de pescado al - -

año, aproX'imadamente 20 toneladas diarias, requiere de 100 toneuulas de pe~ 

cado por día y una superficie de 2000 m2 aproximadamente, 500 m2 de edifi-

cación y el res to para servicios. 

Basados en el porcenf;a,je que representan las 10 especies es ludi adas 

en las tablas 11.8. a IJ. 17., con respecto al pr01nedio de captura logrado en -

los afios de 1961 a 1970, se es lim.ó que en las capturas futuras se conservará

la misma proporción. Estas 10 especies representan el 53 .25% de las captu-

ras to la les. 

ESPECIE 1975 1980 

Berrugata 430. 90 Tone ladas 556.00 Toneladas 
lvlojarra 648.42 ,, 838.80 

,, 
Guachinango 596 .44 

,, 769. 60 ,, 
Robalo 468 . 72 

,, 604 .80 ,, 
Camarón 396. 18 " 511 . 20 

,, 
L isa 305.66 

,, 394.40 ,, 
Pargo 296.36 

,, 382.40 
,, 

Tiburón 66.34 " 85.60 
,, 

Cazón 64.48 
,, 83. 20 ,, 

Sierra 31.00 
,, 40.00 ,, 
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l1. 5. - Requerimientos para el es tableci:mienlo del puerto indus
trial pesquero . 

11.5.1.- Enibarcaciones .- Para lograr las capturas propuestas 

anteriormente, supomendo una temporada de pesca de 200 días efectivos, 

será necesaria la adquisición de barcos es cameros, que haciendo viajes de-

3 días, por uno de estancia en puerto y conservando sus capturas en hielo

durante el viaje, puedan realizar una captura de 2 tone ladas diarias. El -

número de embarcaciones escameras deberá ser para 1975, de 15 unidades -

Y Para 1980; de 19. La eslora de este tipo de embarcaciones es de 20 m. -

aproximadamente 

Las embarcaciones para la pesca de camarón. en altamar, deberán 

renovarse con barcos prototipo que les permitan realizar económicamente -

las capturas en aguas de Tehuantepec y el Golfo de California. La eslora -

de los barcos caniaroneros prototipo, es de 22 m . La producción de es te -

tipo de embarcación puede ser de 20 toneladas por temporada de 250 día, -

efectuando viajes de 20 días con una es ta.día en puerto de 2 días . 

El número de embarcaciones cmnaro-neras de altamar deberá ser

Para los afias de 1975 y 1980, de 20 y 26 barcos respectivamente. 

11. 5 . 2. - 1\tluelles. - La longitud de atraque necesaria para los - -

barcos es cameros, tornando en cuenta su eslora de 20 m ., un espacio míni

mo entr e barco de 1. 50 m. y viajes de 3 días por cada día de estancia en -

Puerto, es de 150.S0 m ., necesaria para atracar 7 barcos al mismo tiem,- _ 

Po. 
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Para la flota de barcos caniaroneros la lonr:,uihtd necesaria de -

al:raque será para el añ.o de 1980, de 70. 50 m . 

Con objeto de proporcionar el servicio de reparaciones a flote -

de los barcos de la flota pesquera, se deberá destinar un muelle específi

co, Para que no se interfiera el buen funcionamiento de los otros . Duran 

te la temporada de pesca, los barcos JJesqueros requieren para reparacio

nes un promedio de 20 días, por lo que una longitud de atraque de 90 ,n. -

será suficiente para drr, este servicio a la flota. 

Es conveniente que se destine un muelle exclusivamente para el -

aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a las embarcaciones, con -

una. longitud equivalente a un al:raque para las embarcaciones carnaroneras, 

o sea 23. 50 m ., será suficiente para este fin . 

Dado el tamaiio de la flota propuesta y por existir facilidades en

Acapulco para reparaciones mayores a barcos de poco tonelaje, no se com

sidera necesario el establecimiento de un varadero en el puerto pesquero . 

RESUMEN 

1\1uelle de pesca de escama 
Muelle de camaroneros 
1\fuelle de reparaciones a flote 
Muelle de combus ti.bles 

LONGlTUD TOTAL DE MUELLES 

150 . 50 m . 
70.50 m. 
90 . 00 m. 
23. 50 m . 

334. 50 m. 

El calado máximo de los barcos escameros es de 3.30 m . y el -

de los camaroneros de 3. so. m., por lo cual el calado mínimo de proyecto 
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en dársenas y canal de navegación, deberá ser de 3. 75 m . 

ll. 5. 3. - Servicios. 

ll . 5. 3 . 1 . - Combustibles . - El consumo de combustible de un barco

escamero es de 300000 litros por temporada y el de un caniaronero de - - -

400000 litros , por lo que el consumo por tempo-rada para la flota propuesto PE. 

ra 1980, se calcula en 16100 000 litros . La temporada dzera 250 días por mio -

en /JYomedio , o sea 36 semanas aproximadam ente, por lo que el volumen de aj_ 

macenamiento para una semana se estima en 447 222 litros. 

II. 5 . 3. 2 . - Lubricantes .. - Los lubricantes que consume un barco es

cameYo son de 3 500 litros por temporada y el carnaronero de 4000 litros . Ha

ciendo las mismas consideraciones que en el JJáYrafo anterior, el consumo por

temp01,ada será de 170 500 litros y el almacenmniento necesario para una semq_ 

na será de 4 700 litros . 

II. 5. 3. 3. - A211a Potable. - El consumo de agua potable de los escame 
o -

ros Y camaroneros es de 3 980 000 litros por temporada. El almacenamiento -

necesario Para un día , considerando el arribo de 7 escameros y 2 camarone- 

ros, cargando agua potable para 3 y 20 días respectivamente, será de 860000 -

litros. 

IJ . 5 .J. ,J. - Hielo. - El hielo necesario para las capturas de cmnarón -

Y escama, consiclerrmdo 1 Kg. de hielo por 1 Kg . de pescado/día, será de - - -

8
000 toneladas por leniporada o su equivalente de 32 toneladas por día, con una 

capacidad de almacenamiento pwa la producción de 2 días o sean 64 toneladas . 
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La industrialización que seguirá a la captura de las especies de -

escama cuando lleguen al puerto, consistirá básicamente en tres procesos -

diferntes: 

Una Parte de las capturas se /YYeparará y refigerará; otra parte - 

se someterá a fileteado , congelación y reft~igeración antes de enviarse a los

centros de consumo. 

La parte restante consistente en especies de bajo valor comercial, 

además de la fauna de ac01npafianiiento, se destinará a la producción de hari 

na ele Pescado, junto con algunas partes del pescado que se desechan en el ¡,ro

ceso de fileteado . 

El procesaniiento del cam.arón tendrá dos jases, una para el cama
r ~ 

on que se conswne en Acapulco y zonas cercanas y otra para el camarón que 

se envía a otros centros de consumo del interiO'Y. La pri1nera fase consistirá 

en Preparación y ref,igeración. La segunda en preparación, congelación}' ·re 

frigeración . 

Se deberán. tener otras instalaci01ies para productos especiales como 

Pieles, aletas secas , vit.ami11as , extractos , etc. 

II. 5. 4. - Areas de servicios . 

Considerando áreas ocupadas por plantas industriales semejantes 

PaYa Pue1·tos pesqueros , se proponen las siguientes: 



Planta Congeladora y Refrigerador 
Para pescado y camarón 
Fábrica de harina de pes cado 
Fábrica de hielo 

::> 
5 000 m2 2 000 m

2 2 500 m 
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Además de las áreas para las industrias, se deberán disponer -

de otras perra talleres de reparaciones a flote, almacenmniento de combusti 

bles Y zona comercial con las oficinas administrativas del puerto com.o sigue: 

Zona de talleres 2 000 m2 
Z ona de almacenamiento de combus-

m.2 tib les 2 000 
Zona comercial y oficinas adminis -

m2 l?'ativas 1 500 
Zonas de circulación 30% de la suma 

m2 de todas las áreas 5 000 
TOTAL 20 000 m2 

De las áreas estimadas anteriormente, se deberán tener .f,ente -

al n·zuelle las siguientes: planta congeladora, fábrica de hielo, talleres de

reparación y fábrica de harina, que en tota.l suman 11 500 m 2 . 

II . 5. 5 . - Servicios para la industria. (1) 

El consurno promedio auual de energía eléctrica, de las instala

ciones es la siguiente: 

ENERGIA ELECTRICA 

Planta Congeladora 
Fábrica de hielo 
Fábrica de harina 
Las de-más 

TOTAL 

240 000 KWH 
175 000 KWH 
200 000 KWH 
100 000 KWH 
715 000 K lVH 

(l) Datos obtenidos de: Es tructura e Jnfraesfntctura pesquera, S.f. C.; Perfiles -
In.dusl:riales , NAFINSA; Ill Conferencia latinoamericana de electrificación ru
ral , C.F. E. ; Investigaciones popias . 
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Planta Congeladora 
Fábrica de /zarina 
Fábrica de hielo 
Los denzás 

C01l1BUSTIBLES 

Petróleo diáfano - Fábrica -
de harina 

ll . 5 . 6.- i'vlano de obra. 

I 

20 000 m 3 por afio 
6 000 nz 3 por añ,o 

10 000 1n3 por arw 
2 000 1n 3 por afio 

38 000 m 3 

1 120 000 litros por afio 
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La 1nano de obra que se estima se ocupará en las actividades pro- 

Pias de la Pesca, considerando embarcaciones y plantas industriales, según -

módulos obtenidos enzpíricamente por la Dirección de Tee1w'logta Pesquera, -
es la · · siguiente: 

Embarcaciones Técnicos Jvlarineros Total por 
~ pescadores barco 
--~==============~========== 

Escameros 
Camaroneros 

Totaz d l 
Plant e Personal ocupado, 

eada: 346 honibres . 

---== 
Plantas lndustn l ==== a es 

e onge ladora 
F'ábn 
Fáb . ca de harina 
Taz'f:ca de hielu 
Ofi ~es de reparación 

cinas ad .. ministrativas 

2 8 
2 4 

considerando la flota -

Técnicos Obreros 

10 60 
3 18 
3 15 
2 10 
2 8 

Total del Personal ocupado: =--

10 
6 

Total 

70 
21 
18 
12 
10 

1 31 
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El total del pe-,rsonal ocupado directamente en la industria pes

quera es de 477 individuos; suponiendo un prmnedio de 5 individuos por -

jamilia , de la mano de obra es timada dependeYán 2 385 personas . 
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IJ. 6 . - Mercado potencial. para los s ervicios turísticos . 

Uno de los f enórnenos sociales más significativos de nuestro tiem

po, es el htrismo. ivlillones de fJersoJlas se desplazan de sus lu .. ga-:'es de resi 

dencia, gastando una cantidad de di1.>isas que son de gran iniportancia en la - -

ecmwmía del ámbito receptor . 

A México llegaron en 1971, 2'403, 000 tu.ristas extranjeros , repre-

sentando un aumento del 7. 7% respecto al año anterim'. Estos visitantes eYo

garon 613 .2 rnillones de dólares, que representaron un mmzento con respecto

ª 19 70, del 9. 1 % . 

La mayoría del turismo proviene de los Estados Unidos de Norte- -

america, representando aproxi:madamente el 85% del total. En cuanto al des -

lino de los viajeros, en su niayoría se dirigieron a las ciudades fronterizas, -

al D'is tri to Federal y a Acapulco. 

La rnayar parte del turisrno que llega al país, lo hace en autonzóvil

Y en avión. El turisni o por vía n2arítin1.a es ·míni..nio, ya que no llega al 19ó del 

total . Esto se debe principalmente a la escasez de servicios para esta clase -

de turismo c011. que cuentan los puertos :v al poco tonelaje de desplazmniento y

alcance de sus unidades . 

En el estado de California, EU., están registrados nzás de 15 000 - -

propietarios de yates y lanchas . De éstos en 1966 , viajm,.on a A1 éxico 1 1 oo 

embarcaciones , de los cuales 600 yates fuer 011. de vela y 500 de m.otor. 
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La niayoría de ellos, i-iajarmz a Baja CaliÍornia y al mar de Cor- -

tés . La embarcación de motor promedio, que visitó Cabo San Lucas y otros

sitios más al szrr , jué de 15 m . de eslora. Las que llegan aAcapulco, son -

de 12 a 30 m . de es lora. 

Desde luego que se podría incre1nentar este tipo de l:lrrismo en Aca

pulco, ofreciendo mejores servicios y dando más facilidades. 

Las mayores exigencias para el seruicio a pequei"ias embarcaciones 

de turismo, son que los sen.,icios inherentes al propio deporte y a las embar

caciones sean eficientes, que: la 11a uegación sea segura, el puerto tenga un - -

abngo adecuado, el aty,o visionamienlo sea accesibl e y fácil, se cuente con -

:;<:•:·l'icios de refacciones y reparación y otras facilidades fundamentales . 

Según datos propO"rcionados par la Unión Internacio11al de Organis-

mos Oficiales de Turismo , de los luYistas que uienen a 1Hé:i.ico, un 41% se in

teresa por los deportes 11aúticos y el 24%, por la pesca; es par lo tanto impor

tante, desarrollar los atraciit)OS que corresponden a estas actitlidades. 

Independientemente de la infraes tructura y el equipo necesario, se -

Yeqmere un aum ento de jacilidades para adquirir equipo de pesca y servicios -

de guta: además de emprender una carnpaiia inJonnativa, acerca de estaciones

Y me)o,,.es lugares /)(lra la captura de cada especie . 

Sin perder de vista que Acapulco, es un polo de atracción del tu:ris 

n•o nacional e internacional, ya que cuenta con fama, publicidad, belleza natu

ral y s.er-ricios para todas las actividades tuYísticas , incluyendo depor tes náuti 
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Vista del recorrido ele La Barra ci El lagartero, lugares que ofrecen una 
incomJJarable belleza natural 

Establecimientos situados a los lados del camino, que va a la Base Aerea 
Militar No. 7, con el fin de proparcionar servicios turísticos . 
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cos y pesca deportiva , existiendo en la laguna de Coyuca las instalaciones y -

facilidades adecuadas, será posible des uiar parte del turismo que llega o A cq_ 

pulco, ya que muchos turistas gustan de practicar dichos de portes e11 aguas -

·más t:ranqui las . 

La afluencia turística o Acapulco en el aiío de 1970, fué de - - - -

l '150 ,000 personas, de las cuales , 609 500 ftteron de procedencia exh'an)ero 

y 540,500 nacionales . Se estimo que el aumento de turtsmo e:.:tra11jero a Aca

pulco, será en la presente decada del 8. 3fc anual ap,-o:i.'7:madamen tc (Estudio -

General del desarrollo del turismo en Mb:l cO, lm j)ulsora de Em/>resas Tur{~ -

licas , S .A . de C. l' . 1969) , par lo que para 1975, s e calcula iisiLarán el /mer

to 908,063 turistas extranjeros y para 1980, l '352, 876 . 

Si se c0'11Se"/Va la misma proporóón planteada de l turismo que gusta 

de la />esca para 1975, existirán 217, 935 pescadm-es deportivos y 324, 690, pa

ra el mio de 1980 . 

Los turistas afici m1ados a la pesca deportiva , se pueden dividir en -

3 grupos: los que pes can en excursiones de grupo previameute m·ganizado, los 

de la masa geueral que pescan J>m' simple depm,te y el grupo de los pescadores 

eventuales . 

El pescador de más alto nivel económico, es del primero de los tres 

grupos mencionados, pesca en ali.amar principalm ente, 11ia_ia en nL'ión a gran

des distancias y c01z-trata todo lo relacionado cun el t'iaje con agencias que le -

prepcrran botes , guías, equipo, etc . Su g asto diario es de$ 800 . 00, inclu;·en

do el transporte . 
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El pescador deportis ta planea su viaje de vacaciones teniendo en - 

cuenta practica'/ su deporte; no es probable que haga viajes largos en avión, -

debido al costo o en automóvi l por las incom.odidades que representa un viaje -

largo . Este tipo de pescador gasta un promedio de$ 400 .00 prrr día . 

El tercer grupo, lo componen aquellos turistas que debido a las fa

cilidades que se les presentan, pescan de modo ocasional, únicamente un día

durante su viaje. Se supone que el gasto medio de su día de pesca es de - - -

$ 375.00. 

Las embarcaciones que se rentan a los turis ta.s en Aca/mlco pm·a -

la pesca, son de variadas caracterís ticas , su valor va:ría entre $250,000 .00-

y $450, 000 .00. Las tarifas de alquiler son las siguientes: 

CARACTERISTICAS DE LAS EMBAR.CACIONES 

No . de Jv!otores No. de sillas No. de pasajeros Pr e cio 

1 2 4 560. 00 
1 2 4 1, 000 .00 
2 3 6 1, 125. 00 
2 4 8 1,250. 00 

Es los precios incluyen los utensilios de pesca y la carnada . 

Las lanchas están provistas en su mayoría de baño, cocineta, can

tina y cam.arote; la duración del viaje de pesca por lo general, es de 8 horas . 

Los alojamientos y servicios de alimentación solicitados por los tu

ristas JJescado-res , son de distintas clases ,, categortas, segzín la siguiente ta

bla: 



Clase de Alojamiento 

Hotel de lujo 
Hotel de la. clase 
C abaiia de pes ca 
Indiferente 
Lanchas, remolque, otros 
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Porcentaje de pescadores 
que lo usan 

27 % 
28 % 
10 % 
29 % 

6 % 
100 % 

Tomando como base los lijJOS de alojamiento de preferencia, para -

diferenciar los grupos de pescadores; en el py-imer gntjJO se consideYa a los -

que llegan a hoteles de lujo, o sea el 27%. En el segundo grupo, a los que usan 

hotel de ~mera, caba17a de pesca, remolque, lanchas J' otros , o sea el 41J% y 

a los pescadores eventuales el re~tante 29%, o sea los que son indiferentes al-

1:ipo de alojamiento. 

Por lo tanto con las consideraciones anteriores , para 1975, visita

rán AcaJntlco 58,842 turistas pescadores , que viajan en excursión, 95,891 pe§_ 

cadores deportistas y 63, 201 turistas pescadores eventuales. Para 1980, se -

tendrán 87,666, 142,863 y 94, 160 turístas pescadores respectivarnente . 

La duración del viaje proniedio de los turistas de los dos prirneros 

grupos , es de 7 días, de los cuales dedican 3 para practiázr su deporte . Los

del tercer grupo, dedican solamente 1 día a la pesca . 

Existiendo las instalaciones adecuadas en la laguna de Coyuca, es -

posible que una parte de los turistas pescadores, se desplace a pescar en la- 

laguna. Se puede pensar conservadoramente que una tercera parte de los tu

ristas que viajan en excursión y de los que gustan de practicar el deporte, de

dicarán 1 día para pesca en aguas de la laguna y que solamente lo hará el 10% 

de los que pescan eventuafrnente. 
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Con la anterior suposición, a la l,aguna de Coyuca asistirán pesca

dores deportistas agrupados como sigue: 

Pescadores 

Pescadores deportistas que 
viajan en excursión 

Pescadores deportistas en 
viaje de vacaciones 
Pescadores que lo hacen -
ocasionalrnenle 

TOTAL 

AÑO 1975 

19 614 

31 963 

6 320 

57 897 

Para 1980, haciendo las nzismas consideraciones se presentarán -

un total de 86,259 htristas , divididos en grupos como sigue: 

Pescadores 

Pescadores deportistas que 
viajan en excursión 
Pescadores deportistas en 
viaje de vacaciones 
Pescadores que pescan 
ocasionalmente 

TOTAL 

AÑO 1980 

29 222 

47 621 

9 416 

86 259 

Los turistas extranjeros que visitan Jllléxico, lo hacen principalmen 

te en los nieses de julio, agosto y diciembre . Los meses de nienor afluencia 

turística son: mayo, septiembre y octubre . Los meses restantes, tienen una

afluencia con pocas variaciones, existiendo una cantidad de tzeristas interme- 

dia entre los meses de niayor y menor afluencia turfs tica. En los ú.lli:mos aiios, 

se ha visto uua tendencia a ww distribución unifornie de la afluencia turística 

en los meses , .por lo que para este estudio se considerará la afluencia turísti 

ca constante durante el m7o. Así en 1975, se pensará en 158 turistas diarios -
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a la laguna y en 1980, 236. 

Acerca del turismo nacional no se pudo obtener información preci

sa de los gustos o actividades del mismo, durante su visita a Acapulco. Las 

mayores afluencias de turismo nacional al puerto, son en época de Semana -

Santa y durante las vacaciones de fin de año y en segundo término en las va

caciones de mayo o algún día festivo. 

Hacia la zona de Pie de la Cu.esta, viajan de 1, 000 a 1,500 turistas 

por día , principalmente en las tardes; cuando no es temporaaa de vacaciones -

(Dato es timado en el lugar). En la época de vacaciones la afluencia es conside_ 

rablemente mayor. 

Sin embargo, desafortunadamente no se pudo obtener información -

al respecto. 
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II. 7. - Requerimientos de servicios turísticos. 

II. 7.1 . - Muelles para pesca deportiva . 

Tomando como base las embarcaciones de pesca deportiva que hay -

en Acapulco, con un cupo promedio de 4 pasa_ieros y la afluencia turística dia

ria estiniada, pa-,a 1975 se requerirán 40 embarcaciones y perra 1980, 59 simi 

milwes a las de Acapulco. 

Los pescadores deportistas acostwnbran iniciar sus actividades ten!_ 

prmw por la maña1w y la duración de una jornada de pesca es de 6 a 8 horas. -

La salida a pescar por lo tanto, es entre 6 y 9 de la maiiana y el regreso, entre 

2 y 5 de la. tarde. 

Siendo la es lora promedio de las em.barcaciones turísticas , entre los 

8 y 10 m. (24 y 30 pies) y con las consideraciones anteriores, se requerirán - -

para 1980, 200 m. de muelle . 

IJ . 7.2 . -Areas de seruicio 

Para proporcionar mayor atractivo a la actividad ·turísticas de pes ca, 

el área disponible ,w debe restri11e,airs e exclusivamente a la pesca, sino qu.e se

debe-Yán p,~oporcionar otros servicios y atractivos para los faniiliares de los pes_ 

cadores deportivos y al público en general como son: zona de playas , hotel y res_ 

taurant, zonas para día de campo, etc . , por lo cual se proponen las siguientes -

áreas, suficientes para 1,000 personas en cada actividad. (Estos valores se ob

tuvieron de estudios efectuados en los Estados Unidos de Norteamérica.) 



Area para actividades marítimo-pesqueras 
Area para día de ccrmpo 
Playas de recreo 
Hotel, restaurant, tienda de artículos -
deportivos, etc. 
Area de estacionamiento pwa vehículos 

TOTAL 

1 000 m 2 

12 000 m! 
4 000 m.., 

8 000 m2 

500 m2 

25 500 m,2 
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En cuanto a los servicios turísticos se calculó que la dernanda es -

la siguiente: 

Energía eléctrica (restaurant y hotel) 190 000 KWH/año 

en base al. consicmo per cáP,ita para 400 gentes (turistas y personal de serví- -

cio) que se estinia hará uso diariamente de las me11,cionadas instalaciones . 

Haciendo las mismas consideraciones se obtuvo que las necesida- --

des de agua potable ascenderán a : 150 000 litros/día 

Los varaderos para composturas de lanchas y yates, no se conside

ra necesario instalarlos en la laguna, puesto que los existentes en Acapulco -

puedan dar este servicio. 
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III. - ESTUDIOS ECOLOGICOS 

III .1 . - Aporte de los estudios ecológicos . 

Los es ·Ludios ecológicos en una ~uuna litoral, tiene por objeto es ta

blecer una caracterización tanto del medio ambiente como de los organismos -

que lzabitan en es tas áreas, con el propósito de poder detennúzar el estado de

evolución o de degradación de los mismos , lo cual permite trazar p,·oyectos de 

mejoramiento en función de los fines a que se deseen destinar . 

En este caso, el enfoque principal de los estudios está dir igido a los 

procesos dinámicos que producen las variaciones de salinidad, por los aportes 

de agua marina y la afluencia de las corrientes de agua dulce que co11.fl,u31e11 en

es tos sis temas . 

Es i:niportante hacer hincapié en que, cuando se pretende la ejecu- -

ción de obras en una laguna, es fundamental el obtener una caracterizadón del 

estado que guarda ese sistema antes de la intervención del hombre, con el fin

de prevenir algunas alteraciones negativas de carácter ir?'eversible que pudie

ran provocarse, así como, su uso para la argumentación en los problemas de

implantación de obras y estudios . 

Una laf!Una litoral se considera conw un Ecosistema, es decir el - -o 

conjunto de las comunidades de organismos que se encuentran en ella y las re

laciones entre ella.s y el ·medio ambiente que las rodea. 

Las investigaciones sobre los ecosis lemas comprenden es tas inter

relaciones, como podría ser por ejemplo, la intensidad o variación de deter --
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minado factor en el anibiente y su repercusión en la abundancia o presencia -

de una especie o entre la abmulancia de especies que se influyen mutzunnen- -

te. 

En el presente caj,Ct:ulo no se pvetende hacer relaciones profundas -

entre los factores del ecosistema, ya que este estudio no es sistem.ático sino

ele caracterización y por lo t.anto el tipo de datos obtenidos en el campo, sólo

/Jermilen un análisis parcial de la situación actual de la laguna de Coyuca, pues_ 

lo que la situación a lo largo de las diferentes estaciones del año podría llegw 

a establecer cmn.bios notables en estos sis temas . 
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III. 2 . - Anteceden.Les. 

Son pocos los antecedentes que se tienen, sobre la ecología de la la

guna de Coyuca. En el mes de diciembre de 1952, Ramírez G., publi,có un - -

Estudio Ecológico Preli,minar de las Lagunas Costeras cercanas a Acapulco, -

Gro. , en el que se hace un análi,sis somero de las condiciones ecológicas que 

guarda es ta laguna . En fechas más recientes (1970) la Comisión Consultiva -

de Pesca, llevó a cabo un estudio sobre Hidráulica Pesquera, que consistió -

en determinar las características bati:métricas de !,a laguna y las posibilidades 

de apertura de una boca para cornunicarla con el mw. 

Así mismo, se hicieron estudios de los efectos de !,a salimdad en -

!,a misma laguna. 
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lll . 3 . - Aspectos wnbientales actuales. 

Para r ealizar el estudio s obre la hidrología con fines a la caracte-

rización de la laguna, se seleccionaron los factores más representativos de la 

misma, que pudieran dar una visión adecuada de la situación actual de ese cuer 

Po de agua; por lo tanto, s e seleccionaron: Temperatura, Salinidad, O>.-ígeuo -

disuelto, PH y Turbiedad. Estos factores se registraron en una red de 20 esta

ciones colocadas estratégicamente en toda la. laguna, de tal manera que al lra

bajars e en gabinete, se pudieran obtener seccio-nes de la laguna que incluyeran

varias esta6ones . Se establecieron 4 secciones , la primera o sección.A, se -

encuentra a lo largo de la porción norte de la. laguna y entre las estaciones 7, -

8 y 15 (ver planos de secciones E.y L. -100. 9 a E. y L . -100.12 y plano de esta

ciones E.y L. -100.13); la segunda o sección.E, comprende las estaciones 16, -

14, 9, 7y 3; la sección tercera o C, comprende las estaciones 17, 13, 10, 6 ) ' 

2, PO?' último, la sección cuarta o D, que se encuentra a lo largo de la región -

Sur de la laguna y que incluye las estacio-nes 20, 19, 18, 12, 11, 5, 4 y 1. Di 

chos mues treos s e efectuar01l en los meses de agosto y septiembre. 

III. 3 .1 . -Temperatura . 

Es bien conocido que la temperat:ura es uuo de los factores más im-

portantes en los ecosistemas, ya que tiene una influencia muy mcr;cada sobre -

los cuerpos de aguas lagunares , manifestándose sobre todo en la densidad, vis 

cosidad, y movinlienlo de convección del agua. 

Influye además, en la, proporción de gases disueltos en el agua y des

de el punto de vista biológico, la temperatura tiene una relación directa con la-

distribución, periodicidad, reproducción y demás procesos fisiológicos de los 
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organismos . 

En la laguna de Coyuca, se observó que por lo ,nenos para el mes -

de agosto, se presenta una tern.perab.t:ra estratificada entre 25ºC en el fondo)' -

30ºC en l,a superficie y para el ,nes de septiemln·e, entre 30 . SºC en el jondo -

y 34ºC en la superficie . 

Se encontró que las teniperatit:ras superficiales máximas, se locali 

zan en la ref!ión Este de la lariurza coincidiendo con una zona de profundidad -
.... e, ' 

s oniera y de apcrrente poca corriente. 

Tanibién. se puede observar (ver pl,ano de temperaturas superficiales 

E. y L . -100. 9) que en la región Centro-Sur de la laguna, se forma un fuerte -

gradiente térmico probablemente debido al choque de los aportes de agua jresca 

provenientes del río y del mar (cuando la barra se encuentra abierta) Y 'la masa 

de agua más caliente localizada al Este de la laguna. La distribución del gra

diente de temperaturas sugiere un cierto nwvimiento vertical de masas de - -

agua. 

Por otro lado , las secciones indican, entre los dos mues treos que -

se están reaüzando también niovimientos de la masa de agua en sentido horizo!}_ 

tal. 

Dada la profundidad de est.a laguna, es mu.y posible que durante los -

meses más fríos del añ.o se produzca, en función de la tenzperatura, una circu

lación parcial o estancamiento estival, en el cual, sólo presentan ·movimientos 

de circulación tos estratos superiores de la 1nasa de agua. En los 1neses cáli 

dos, a partir de la primavera, el movimiento de la masa de agua de la laguna, 
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probablemente, es de circulación total. Las observaciones de algunos pes- 

cadores reJirnrzan este punto, ya que cíclicumente se presentan morúzlidades 

fuertes de peces en la laguna, lo cual se puede deber al acarreo de agua caren 

te de oxígeno del fondo a la porción superficial, lo cual produce un medio anó

xico y por lo tanto la -muerte de los peces por asfixia . 

Desde luego, los movimientos del agua también es tan infl:uenciados

por el viento dominante, que durante el tiempo de muestreo fué del Sur . 

III . 3 .2 . - Salinidad. 

La salinidad es la cantidad de sales disueltas en un l(g. de agua. Al 

igual que el caso de la temperah"ra, la salinidad se encuentra determinando la 

di,stribución y abundancia de las especies. 

En el caso de la laguna de Coyuca, por lo nienos en el tiempo de - -

mues treo que coincide con la temporada de lluvias y por lo tanto de mayor es 

cwrim.iento del río Coyuca , existe ma,yor influencia de agua dulce en la lagu-

1ui, la salinidad es bajísima y el agua se podría considercrr prácticamente dul

ce. 

Dltrante el primer muesh·eo, se encontraran valores de salinidad -

entre O. O%o y 3 .0%o, para la superficie y entre 0 .0%0 y 4. 0%0, par a el fondo . 

En el segwzdo rnuestreo, los valores disminuyen y se hacen más homogéneos , 

encon-tYándose salinidades entre O. 5%o y 2. 0%o para los muestreos superficia

les y de la misma niagnitud perra el fondo . Aún cuando no se encuenh-a una cla 

ra dis h-ibución de la salinidad, existe cierta concordancia entre ésta y la dis

tr ibución de temperatura, de acuerdo a los su-pues tos movimientos de la masa-
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de agua (ver plano de dis lribución de salinidad E. y L. -100 .1 O} . 

Las secciones muestran que existe cierta tendencia a la Íor1nació11 -

de estratos oblicuos con diferentes salinidades , pero no obstante, ,w e~iste -

una clara diferencia y sólo se observa cierta tendencia a encontrar las zonas -

más salinas hacia la porción más interna. de la laguna, mientras que los valo

res que indican carencia de salinidad, se encuentran hacia la porción estuári 

ca de la lag1.ma. En general, se observó poca influencia marina en cuanto a -

salinidad en la laguna. 

Desafortuna.damente por el corto tiempo :v época en que se efectuó -

el estudio, no se realizó un muestreo durante la temporada de estiaje, ·ya que

esto hubiera permitido comparar las variaciones de salinidad que ocurren en -

la laguna durante las lluvias y durante la sequía; no obstante, se piensa que las 

salinidades durante el período de estiaje no variarán, por la Íalta de acceso -

entre el mar y la laguna, el cual normalmente se encuentra cerrado y por lo -

tanto ·impidiendo la entrada de aguas salinas. 

m. 3. 3. - Oxlgeno Disuelto. 

El oxlgeno es uno de los elementos indispensables en casi todas las

/unciones vitales de los organismos, se encuentra en el agua en cantidades va

riables, pero casi siempre en concentración muy superior a los demás gases -

disueltos en el agua. 

El oxígeno del a:::,aua jJYoviene de dos fuentes principal es: de la atmós_ 

Jera y de 7,a Júnción foto.sintética realizada tanto por las plantas verdes sume;·

gidas, como por el fitoplancton; de la atmÓSÍera pasa a la masa de agua , pr in-
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cipalmente por mezcla niecánica, provocada .bar la acción, de vientos y por - -

carrientes de agitación. La concenlraci6n de oxígeno disue lto en e l agua, de 

pende en gran />arte de la tem,peratura de la niisma. 

Enl:Ye los procesos que disminuyen la concentración de oxígeno di-

suelto en e l agua, se encuent:Ya la res pir ación de los organismos vegetal es y -

animales que la habitan, la descomposición de _las sustancias orgárr.icas tantú

en la masa de agua como en el f ondo, por procesos quím'icos y bioquímicos . -

También la e levación de temperatura produce disminuciones de oxtgcmo disue!:_ 

to en el agua. 

En la laguna de Coyuca se encontró que la distribución de oxígeno - 

disuelto es m.ás o menos homogéneo . En e l mu.es treo realizado durante el mes 

de agosto, se observan variaciones para la superficie a lo largo de la laguna, -

entre 4 . 1 . p . p . m . y 6 . 2 . p . p.m. de oxígeno disuelto, lo cual en general , deno

ta condiciones de oxigenación más o meuos buenas . 

En cuanto al oxígeno disuelto del fondo , se puede ver en las seccio

nes que existe una deficiencia de oxígeno sobre todo en las partes más profun

das de la laguna, en las que se llega a observar hasta 1. 7 p. p . m . lo cual deno_ 

la una fuerte descomposición orgánica y probablemente falta de circulación y -

recambio de la masa de agua del jo1ulo; este nivel es crítico para el desarrollo 

de las especies . En las /Jorciones más so11ieras de la laguna, e l oxígeno di.sue];_ 

to del fondo , es ligeraniente inje-Yior o igual al de la superficie con valores en

tre 5 . 0 y 5 . 2 . p . p . m . que denotan una mejor oxigenación. 

El segundo muestreo r ealizado en e l mes de sepliernbre, resultó en

general con valores de oxigenación para superficie , tendientes a ser mayores -
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(a excepción de las estaciones 3, 18 y 19 probablernente debido a fue,"te sedi

mentación orgámca pcr/ arrastre de l,a misma desde el río y arroyos) . En el 

caso de los muestreos de Íondo se observa una tendencia general a la dismi

nuciém en el OD, con excepción de las estaciones 1, 18 y 19, ya que incluso -

en la estación 1, existen valores de 8. 5 p.p . m ., que es un valor de OD bas

tante alto para ser de fondo , no obstante, estas zonas son muy sonzeras y se

ven sujetas sobre todo a movi,mientos del agua por corrientes o por uientos . -

En este segundo mu.es treo , en l,a distribución superficial del OD, se observa

una tendencia semejante al muestreo anterior (ver plano E . y L. -100 .11). 

Existe también cierta correlación entre el oxígeno disuelto, la tem 

peratura del agua y la salinidad de la. laguna, la que se expyesa gráfica1nente -

en la fig . lll. 1. 

III. 3. 4. - Potencial de Hidrogemones (PH) . 

Desde hace mu.cho tiempo, la reacción, ácida, alcalina o neutra del -

medio en que viven los organismos, se ha reconocido ccrmo un elemento de ca

racterización de gran i1nportancia . Los fisiólogos demostraron que esa reac

ción es igual a una función de ¡rroporción entre los iones H+(hidrógeno) y los -

iones OH (oxidrilos) en solución, que regul.an numerosos procesos fisiológi- -

cos importantes , tanto en vegetales como en animales. La permebilidad de -

las membranas vivas , perra los diversos iones que existen en el ambiente li- -

quido y los de los líquidos del cuerpo, es uno de los fenómenos más importan

tes en el met,abolismo de los organismos que en gran parte es regulado por l,a -

función del PH de ambos líquidos. 

Los valores observados duYante el -prinzer muestreo, para estepa-
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rámetro oscilaron entre 6 . 0 y 9 . 0 para la supeYficie y 5 . 0 a 8 . 0, perra el fon 

do siendo mayare~ en l.a superficie, con excepción de la estación 18 . Los vq_ 

lores más bajos (ácidos) se regist:rwon en la zona de nzaycn" influencia del - 

río Coyuca . 

Durante el segundo ·muestreo, la situación fue semejante aunque - 

las lecturas fueron ligermnente superiores con excepción. de la de fondo más 

Profunda (estación 9), en la cual durante el primer ·muestreo se registró un -

PH de 6.5 y en el segundo un pH de 10. 0 (ver plano E . y L. -100.12). 

m. 3. 5 . - Turbiedad. 

Este Parámetr-o considera la penet:Yación de la lu.z dentro del a:;,aua, -

siendo los factores que influyen en dicha penetración mu.y diversos , desde la -

Posición geográfica que dete-nnina el angulo de la penetración de la luz, la es 

tación del año, nubosidad y factores inf:'nnsecos del medio camo son las sales 

Y solidos en suspensión. 

Es impartante cu.antificw el grado de penetración de la luz , pues to 

que es to determina el espesor de la capa de agua donde se reali.za la fotosín- 

tesis • ade,nás de que interviene en el almacenamiento té'r-m.ico de !.as masas -

de agua; los resultados de €$as determinaciones en la /.aguna, oscilaron enl:Ye 

40 y 200 crn. En general, la parte Este de la laguna presenta una nzayor tur-

biedad debido a la influencia de las masas de agu.a ent:Yantes a la "laguna , 

Pl.anoE. YL . -100.13) . 
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III. 4. - Aspectos biológicos . 

Son aquellos que se refieren a los organismos mismos, escogiéndo

se para ser tratados en el estudio, los relacionados más directamente con la -

productividad pesquera de la laguna, los cuales son: 

Plancton. - Las estaciones que se eligieron para efectucr, los mues 

treos pla,nctónicos, esüzn indicadas en el plano No. 1 con un doble círculo y en 

ellas se efectuwon los dos cíclos de mues treos; identificándose en el análisis

de las mues tras los siguientes organisrnos: 

Fitoplancton. - Son los organismos vegetales generalm,ente micros

cópicos que consti tuyen la base de la pirámide alintenticia, ya qu.e mediante la

función clorofiliana sintetizan captando la energía de la luz, los alimentos de

los que a su vez se nutren los animales . Para efectos del estudios, se toma

rán aquellos grupos más importantes representados en la laguna, como son -

los: 

1Vlyxoplzyceae del grupo de las CkYoococales, representada por gé

neros caraclerís ticos ele lagos de aguas duras. 

Los Bacilla.riophyceae (diatomeas) representadas por especies del -

órden central. 

Zooplancton. - Son los organismos de origen animal entre los cuales 

se tomaron igual que en el caso de los vegetales , los grupos de 1nayor impor

tancia y abundancia como fueron: Los Copepodos, Ostracodos , Cladoceros, -

Isópodos , Rotíferos y las Larvas y huevos de peces. 
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III. 4.1 . - Vegetación circundante. 

El marco de vegetación lzalofít:ica que enmarca la laguna de Coyuca, 

está formado principalmente por manglares, en la constitución de los cuales -

intervienen los géneros Rhizophora, Conocarpos , Laguncularia y A vicennia, -

mezclado con el manglar se encuentran palmares y carrizales integrados 1'>or

carrizos y tules (géneros Arundo y Typlza). El margen Norte de la laguna, -

presenta frecuentes agrupaciones de vegetación acuática refJ)'esen.tada por el -

género Eichorma (lirio acuático), también se observan abundantes individuos 

disgregados en la zona Noreste , disminuyendo los mismos en la época del se

gundo muestreo (plano E. y L. -100. 13). 

JII.4.2 . - Fauna acuática. 

Las lagunas costeras constituyen una residencia peculiaY para las -

especies acuáticas, ya que por constituir un medio ambiente , ésta se relacio

na es trechamente con el grado de comunicación con los ríos o con el mar . 

Las lagunas costeras representan generalmente, áreas de elevada -

fJYoductividad, por lo cual son lugares apropiados para el desarrollo de larvas 

y alimentación de estados juveniles. 

Muchas especies que cuando adultas residen en la plataforma conti

nental, invaden es tas la.gunas en estado larval y postlarval, donde encuentrau

abundante alimento y cierta protección de los depredadores . 

Toda la fauna est:uarina sufre periódicamente migraciones reuzcio11q_ 

das con la época de lluvias y sequía. 
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En la laguna de Coyuca, la fauna acuática en forma ¡:rreponderante -

está representada por especies de la.s familias A therinidae y Soleidae (lengua

dos) , Clu.peidae y Cichlidae (mojarras) , etc. 

Entre los visitantes temporales tenemos Ela.smobranquios (tiburo-

nes) , género 1v!ug'il (lisa.s) Fam . Ariidae (bagres), género Centropomus (roba

lo) Fam. Eleotridae (popoyote) . Se encontraron también los siguientes crus-

táceos: 

P eneidos de la especie Penaeus vannamei (camarón blanco) Protu-

nidos del género Calinectes (jaibas) . 
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III. 5. - Explotación de recursos pesqueros . 

La explotación de los recursos pesqueros, que puede ser el elemen

to más importante en la toma de ciertas decisiones en relación con 7-as obras -

a realizw, por e l efecto que existe sobre es ta. actividad econóraica y social, -

guarda en la época actual un nivel moderado, ya que no existe una organización 

formal en torno de ella, , empleándose en la, pesca, enibarcaciones y artes rudi -

men'tarias. 

pecies: 

La explotación en esta la,guna, está soportada por las siguientes es -

Especie bási ca 

Camaró-n Blanco (Penaeus vannamei) 

Otras especies 

Lisa (M~ail cephalus) 
Mojcrrras (Fam. Gerridae y Cichidae) 

Cuate te o bagre (Fam. Aridae) 

Robalo (Género Centroponiu.s) 

Popoyote (Fam . Eleotridae) 

El fr, ea de pesca se encuentra indicada en el plano E. y L. -100 . 13 -

y sus límites muy probablemente s e encuentran deterniinados por la profundi 

dad a la cual pueden ser operadas las artes de pesca, así como a 7,as zonas -

con bajos contenidos de oxígeno que se encuentran en aguas más profundas, lo 

que l:imüa la distribución de las especies . 

Existen reportes de mortalidades masivas de peces dentro de la la 

guna, pudiendo ser interpretado por la inversión de las rnasas de agua, cerca 

nas al fondo, con baj os contenidos de oxígeno. 
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III. 6. - Consideraciones y Conclusºiones. 

Despues de ha.ber realizado el trabajo de campo, así c01no su respec

tivo análisis _v aplicando ws principios que los conocimientos actuales sobre la.

gimas costeras , establecen se está en posici6n de hacer las conclusiones que a

c011.tinuación se señalan, subrayando de antemano, que la, información es parcial 

/mes los trabajos de ca1npo por la duración del estudio, no permitieron una ma

y01· amplitud como se hubiese deseado, es decir, un m.ínimo de dos muestreos, 

uno durante las lluvias y otro durante el estiaje. Sin embargo, dadas la,s ca- 

racterísticas particulares de la laguna de Coyuca , se puede considerar que ha

yan sido en cierta forma representativas . 

De acuerdo con H. Postma (1969), tomando en cuenta las caracterís 

ticas fisicoquímicas del agua, podemos distir1r.:,oilir tres tipos de uzgunas: 

PRINIER TIPO. - De circulación es tuaYina. - Lagunas cün mayor den

sidad que el mar debido al influjo de agua continental; en estas lagunas, la cir

culación es de tipo estuari1w (corrientes superficiales de aguas salobres hacia

el mar y corrientes de fondo con masas de agua hacia el es tero) . 

SEGUNDO TIPO. - Lagunas con niovimientos exckl.sivos de mareas . -

Lagunas con agua de densidad igual o casi igual a la del mar abierto; el movi

miento es causado por el flujo y reflujo de las mareas , desplazando una sola -

masa de agua en la superficie y en el fondo . 

TERCER TIPO . - Lagunas de circulación antiestuarina . - Cuerpos de 

agua con densidad mayor que la del mar, donde se establece una circulación -

de aguas hipersal-inas por el fondo hacia el mar y corrientes superficiales de -
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agua m«rina hacia el estero. 

De acuerdo con las observaciones efectuadas y a pesar de que no -

se cuenta con datos de u.n ciclo anual, se -piensa que la laguna de Coyuca es -

del primer tipo , es decir de ,,Circulación Es turr,ina.,, . 

En estas lagunas , la principal característica es el incremento de -

material en suspensión, que pvoviene del mar lzasl,a el límite con el agua dul

ce o salobre; desde ese punto hacia el interior de la laguna la concentración -

de sólidos decrece . Este máximo de turbiedad debe su existencia al flujo ha

cia el inieri<Yr, de aguas provenientes del fondo , actuando ésto c01no una tram 

pa de sedimentos . 

Estas zonas aparecen como potencialmente muy productivas por el 

alto contenido en nutrientes , sin embargo, la alta turb-iedad y los cambios - -

bruscos en salinidad, mata.n el zooplancton y reducen la efectividad del jito- -

plancton para realizar la fotosíntesis, por consiguiente son finalmente poco -

productivas . 

Es-to fué corroborado por el análisis de los muestreos de plancton, 

que indican una densidad muy baja de los organismos planctónicos . 

Al mejorarse la comunicación con el niar, mediante la apertura de 

una nueva boca, esta. Zaguruz. pasaría a ser del segundo tipo , que también reci 

be el nombre de laguruz. neutra, pues Jzay pocas diferencias de densidad entre-

el agua mariruz. y la de la laguna. 

Este tipo de laguna tiene condiciones muy semejantes con el primer 
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lipo ya indicado, con la excepción de que los sóüdos no son provenientes del -

fondo , sino que son a-r,astrados por las mareas, además de e::cistir una menor 

turbiedad. Es lo aunado al alto contenido de nutrientes , ¡»·ovoca una mayor - -

productividad en este tipo de lagunas. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, al mejorarse la comuni

cación con el nurr, aumentará la ¡,roducción en todas sus formas como sigue: 

La planctó11ica que es la principal fuente de alimento 
para los organismos residentes de la laguna (por las 
causas ya sefia/,adas) . 

Los organismos residentes tendrán una mayor dispo
nibilidad de alimento que se traducirá en incrementos 
en su biomasa . 

Se favorecerá la entrada masiva de las especies co
nzerciales , localizadas en la plataforma, las cuales -
no sólo se verán libres del obs láculo de la barra, sino 
que encontrando condiciones de salinidad adecuadas -
inmigrrarán bajo diferentes estados de su ciclo, incre 
mentando varias veces la producción actual. 

Adernás de lo antes expuesto, los incrementos en salinidad evitarán 

la autoconlaminación por taninos (liberados por el mangle al contacto con el -

agua dulce), evitando también la presencia del lirio acuático que abate la can

tidad de nutrientes contenidos en el agua, con lo cual /,a abundancia de los re

cursos pesqueros se increnientará por efecto de las obras que se tienen fla - 

neadas, reflejándose es tos incrementos en las capturas , en la medida que se

mejaren: primero la organización de los pescadores ribere,ws y segundo los

métodos y aYles de pesca empleados actualmente. El único efecto que se pue

de considerar como Yelativarnente negativo, sería la desaparición de algunas -

de las es pecies de agua dulce, por ejemplo las mojarras de /,a familia Cichli--

dae, pero debido a que es un recurso de iniportancia secundaria, este efecto _ 
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es des/:,reciable comparándolo con el volumen y t,recio que alcanzan los recur

sos de tipo marino que se es tima JJenetrarán. 

Resumiendo, las condiciones bioecológicas de la laguna de Coyuca -

en l,a actualidad, denotan crr;acterísticas degenerativas que la hacen pobre de~ 

de el punto de vista pesquero. 

Las obras p-;oyectadas /Jara establecer una comunicación permanen

te con el mar, invevlirán los procesos en forma mU'j' positiva, visualisándose

un incremento substmzcial en líl producción pesquera , que ser virá como un in

centivo para el desarrollo de esta actividad a la que se le deberá ubicar dentro 

de un marco de ¡:,royección socio-económica que en mucho ayudará al desarro

llo de la comunidad regional. 
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La zona correspondie11,te a la laguna de Coyuca, queda comprendida

dentro de la R egión Hidrológica No . 19, de acuerdo a la dist:ribuci6n regional

heclza por la Dirección de Hidrología de la Secretaría de Recursos Hidráuli- -

cos. (1) 

La región pertenece a la vertiente del Pacífico dentro del estado de

Cuerrero, limitada por la -desembocadura del río Balsas y /,a del río Papagayo 

recibiendo el nomb're de Costa Grande, desarrollándose entre los 16º42' y los-

18011' de latitud Norte y las longitudes 99º39' a 102°09', al Oeste de Creen- -

iuich . 

Los ríos de est.a región tienen su origen, en el parteaguas de la Sie-

rra Nladre del Sm' y en fornza más o menos directa , bajan hacia el Pacífico -

con un recorrido aP,'oxiuiado de unos 60 km. y pendiente media que varia de -

0 . 028 como mínima has la un niáximo de O. OSO . Aunque se trata de ríos poco

caudalosos , drerzan voliinie11es bastante frnportantes en épocas de Um,ias y pri'!}_ 

ciJJalmente los de jYYecipitación de origen ciclónico. 

En particular, la zona de la laguna de Coyu.ca está constituida prin

cipalmente por el ·río del niismo nmnbre, que a pesar de que su cuenca total -

(1303 lmz2) es relativamente reducida, su fronte,•a es complicada de marcar, -

pues su origen queda eu una zona muy quebrada, lo que da lugar a numerosos

afluentes que corren eu distintas direcciones y cuyas corrientes convergen al 
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cauce jYYincipal hacia una parte ya cercana a la desembocadura, donde la - -

cuenca repentinamente se estrecha y sale a través de un canal angosto hacia -

la Barra de Coyuca formando un gran delta. 

Se considera como corriente principal el arroyo Pintada, que nace

en las cwnbres de los cen-os Teotepec y del Voladero, a unos 3,200 m . de a!:._ 

titud. Esta corriente sigue una dirección SSW hasta la confluencia con el río

Santiago donde éste descarga su aportacióll por la margen derecha de aquel; -

a pcn,tir de este sitio, la con-iente principal continúa con dirección SE con el

uuevo nombre de río Camarones el cual, después de 8 ltm . de recorrido, reci

be por la mln'gen izquierda las aportaciones del río Camo-lal. En el tramo -

siguiente, la corriente se conoce con el nornbre de Xocolmani, la que al lle- -

gar al poblado de Barrio Nuevo vira hacia el sur, recibiendo aún var-ios afluen 

les secundarios, pos lerionnenle cruza el poblado de Coyuca de Benílez y 8 - -

km . aguas abajo llega a su desembocadura. 

La cuenca del río queda comprendida en su totalidad, entre los - -

99° 53' y los 100º 22' de longitud WC y entre los 16º 57' y los 17° 28' de latitud

Norte dentro del municipio de Coyuca de Beuitez. 

Colinda al Norle con la cueHca del rto Balsas, al Noreste con la -

del río Papagayo, al Noroes te con la cuenca del río Atoyac y al Sureste y Su

roeste con las cuencas de algunos ríos de escasa importancia. 

Eutre el jJaYteaguas Oriental del río Coyuca, el Occidental del río -

de l-a Sabana y el liLO'ral del Pacífico, queda comprendida la cuenca de la lagu

na de Coyuca, recibiendo varias corrientes seczmdarias , sobresaliendo el - -
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arro-yo del Conchero. La superficie que ocupa esta cuenca es de 420 km2 de -

los cuales 28 km2 corresponden propiamente a la laguna. 

IV.1 . 2. - Datos Hidrométricos. 

a). - Descripción de la estación hidroniétrica. 

Se encuentra instalada sobre el río Coyuca, en el puente -

construído sobre éste a la altura del km. 32, de la carretera

Acapulco-Zihuatanej<:J, cercano al poblado de Coyuca de Bení

tez . 

Para efectuar las mediciones de La corriente, se ha insta

lado una regla y un limnímetro adosados respectivamente a -

una pila del puente para llevar un control continuo de la varia

ción de niveles y la medición de velocidades, se practican con 

un molinete hidráulico, haciéndose por vadeo en épocas de es 

tiaje y desde el puente en épocas de lluvia . 

b) . .,. Escwrimientos. 

b . 1 . -Sobre el río Coyuca . 

Hasta el lugar do1ule se encuentra ubicada la estación hidro 

métrica descYita anteriormente, la superficie de la cuenca -

drenada corresponde a 1,210 km2, resunziéndose los volúme

nes escirrridos y gastos má~imos, mínimos y medios regi.strr¿_ 

dos, en las tablas 1.2.1., 1.2.2, y 1.2. 3 . para el período - -

1954 a 1971 . 

De los datos anteriores, se puede deducir que los mayores 

escurrimientos ocurridos fueron durante los meses de septiem 
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bre y octubre y los más pequefíos , en los nieses de abril y -

mayo. De la tabla 1. 2. 3, se observa que la frecuencia con -

que se presenta. un gasto máximo, mayor que el gasto prome

dio de los máximos registrados (870 m 3 /s) es aproximada- -

mente de u.na vez cada cinco afios mientras que, los gastos mí 

nimos son del mismo orden amtalmente . 

En el plano No . E . y L. -100.14, se muestrangraficados -

los datos tabulados así como los hidrogramas de las -mayores -

avenidas correspondientes a los meses de septiembr e de los 

años 1961 y 1967. 

b. 2 . -Aport.aciones a la laguna de Coyuca por cuenca propia. 

Dada la fa lta ele datos de escurrirnientos en esta área, se -

procedió a efectuar 'lln análisis est:adís tico de regresión y co- -

rrelación lineal (3), entre el volúmen escurrido en el ·río Coyu

ca y el volúmen precipitado (*) en la cuenca del mismo río, con 

el propósito de obtener el coeficiente de escurrimiento y asu- -

mirlo sem.ejante al de la cuenca de la laguna. 

El análisis que se describe a contimwción, se efectuó JJara -

los meses de septiembre en un período de 14 afios , considerán

dose que en esúz época la precipitación es más homogenea en -

toda la cuenca . 

La curva de regresión será la ajustada para los valores de Xi (volú-

men escurrido 106m 3) respecto a los de Yi (volúmen precipitado 106m3; y dada-

, 
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por la expresión Yi = a + b Xi donde los parámetros a y b se obtienen me

diante la solución del siguiente sistema de ecuaciones . 

í:.Y'i = Na = b E .Xi 

'i:Xi ~Yi = a 'i.Xi, + b~xf 

donde N = número de años de observación y además sustituyendo Y por Ahi -

(sierulo A el úrea de la cuenca en Tmi2 Y hi la altura de precipitaci6n en mm) 

Y despejando a Xi se llega a una exjYYesión de la forma: 

Xi = k1 + k2 Ahi 

donde k1 y k2 son constantes . 

El grado de correlación entre le$ variables X y Y es determinado -

mediante el método de los mínimos cuadrados, resolviendo la expresión: 

La solución del anterior sistema de ecuaciones para los datos con-

signados en la tabla 1 .2 . 4 . , s e efectuó medi,ante un programa de procesamie"11.

to electrónico para la máquina lvlonroe 1600, obteniendo que: 

~ = 0 . 8483 

!{, ~ o.oo 
~ = o. 71 

en donde: Xi = O. 71 Ah¿ 

siendo A = 1210 l?m2 
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De es tos val.ores se deduce que el coeficiente de correlación, es -

aceptable y que el volumen escurrido es igual al 71% del precipi,tado . ** 

* No se consideró la capacidad de almacenamiento de la intercepción de la cu
bierta vegetal ya que se satisface, geueralmente al principio de la tormenta. 
Las condiciones iniciales de humedad tampoco fueron consideradas, sin em
bwgo este método es recomendado para cu.eneas pequeñas (3) . 

** La Comisión Nacional Consultiva de Pesca, de la Dirección General de Pes 
ca S .I.C. considera en el estudio de las lagunas de i\1it la - Coyuca :}' Tres Pa
los, que el volúmen de escurrimiento es igual al 80% del precipitado. 



TABLA 1.2.1 

ESCURRI ,11IENTOS ANUALES 

AÑO 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

* Aiio de datos incompletos. 

Volumen 
en m3 x 106 

- - - * 
1265.0 

1214. 0 

- - - * 
- - - * 
937. 4 

679.5 

1178 . 1 

973. 7 

755. 9 

762. 0 

546.8 

860 . 3 

1659.2 

841.3 

1212.0 

1072.2 

1182 . 4 
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TABLA 1 . 2 .2 . 

. ESCURRIMIENTOS MAXJMOS, 1HJNJMOS Y MEDIOS MENSUALES. 

l'ol1íme11 mcíxi.mo 
.\les CU m 3 X 103 A,io 

Enero 53,914 1958 

Febrero 25, 680 1962 

Mcrzo 16, 460 1968 

Ab,-il 10,431 1966 

Moyo ./J, 972 19S6 

Junio 239, 396 1956 

Julio 216, 261 1954 

Agoslo 294,096 1969 

Sepliembre 382, 879 1971 
1955 

Och,bre 325,999 1971 

Nolliembre 334, 679 1961 

Diciembre 88, 061 1961 

* Promedios mensuales para 17 m1os 

** Promedios mensuales para 18 a,ios 

Vol1íme11 mi;,yno 
cm m3 x 10 

14,976 

7,894 

6,631 

3,756 

1, 919 

23, 638 

29,212 

51,530 

111,066 

126,868 

39, 712 

21,318 

Vollímen medio 
A?io C11 m3 X 103 

1966 29, 713. 55 ~* 

1966 16, 150 . 55 *"' 
1966 10,966 . 88 *~ 

1965 7, 025. 72 c;:,t 

1970 7,562. 27 *~ 

196-f 64,909.55 *~ 

1865 111, 803.11 • 
1963 127,232. 82 * 
1968 280, 401. 06 * 
1964 206, 807.29 * 
1965 96, 597.29 *" 
1963 44, 884. 38 ** 
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TABLA 1. 2 . 3. 

GASTOS MAXIMOS, i\1llNIMOS Y MEDIOS ANUALES. 

Gasto máximo Gasto mínimo Gasto medio 
A iv O n13 /s . Mes 1113/s . Mes m3/s. 

1954 

1955 206.83 Sept. 2.16 Mayo 40.11 

1956 848.25 Jun. 2 . 38 Abril 38.39 

1957 

1958 602 . 40 Oct. 1 . 98 Mayo 27. 15 

1959 

1960 996.00 Oct. 1.02 Mayo 21.49 

1961 2140 . 00 Sept. 1 . 02 Mayo 37. 35 

1962 420 . 00 Jun. 2.63 Mayo 30.87 

1963 1260. 00 Sept. 1 . 65 Mayo 23.96 

1964 531 . 00 Jul . 0 . 93 Mayo 24.09 

1965 260 . 99 Oct. 0.90 A bril 17. 34 

1966 378 . 33 Oct. 1.80 Mayo 27.28 

1967 2659 . 71 Sept. 1.83 Mayo 52. 54 

1968 560 .00 Sept. 3 . 30 Abril 26.60 

1969 490 . 00 Sept. 2. 04 Abril 41.50 

1970 787.80 Sept. 0 .61 Mayo 38. 61 

1971 1969.00 Sept. 1.90 Mayo 40.50 

* A,10 de datos incompletos. 
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TABLA 1.2 . 4 . 

CORRELACION ENTRE VOLUlvIEN ESCURRIDO - VOLUMEN PRECIPITADO 

Xi Yi 

235. 5 506. 9 

159. 4 185. 7 

148. 7 283.1 

329 . 7 623.7 

242.6 431 . 8 

292. 9 545. 7 

222.0 214. 0 

115. 9 101 . 6 

156.4 203. 8 

828. 9 981 . 9 

178. 7 370. 8 

322.8 283.7 

356 .1 465 . 8 

382. 8 313. 9 

'i.Xi = 4117. 8 ~Yi = 5512. 4 
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Después de obtener que el coeficiente de escurrimiento en la cuen

ca de la laguna es igual a O. 71, se procedió a calcular el volúmen aportado . -

(tabla 1 . 2.5.) 

IV.1.3. - Datos pluviométricos y de evaporación 

a). - Precipitación . 

El régimen pluviométrico de esta región al igual que la -

mayor pcrrte del país.. es grandemente injluenciado por carac 

teríst:icas ciclónicas , sin embargo, valores extrenios de la -

precipit.ación anual muestran varios mínimos en los años de -

1963 a 1965, en cambio los máximos se encuentran en 1955 y -

1967, aiios de alta actividad ciclómca. 

Los valores de las alturas de precipitación mensual regis_ 

trados en la tabla 1.2. 5., corresponden a la estaci6n meteorq_ 

lógica de la Secretaría de Recursos Hidráulicos , instalada en

La pobwciém de Coyuca de Benitez . Estos datos comparados -

con los de la estación en Acapulco (instalada por el Servicio - -

1vleteorológico de la Secretaria de Agricultura y Ganadería) , -

manifiestan gra11des diferencias , exceptuando Los meses de sep_ 

tie11ibre que son de órdenes semejantes . En un alto porcenta

je, los datos de La estación última, resultan ser el 30% superio 

r es que los de la primera; de aquí, que los datos jaltantes de -

la es !ación Coyuca (de agosto a noviernbre de 1962) , fueron con 

siderados iguales a los de la es tación Acapulco menos el 30%. 
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1954 

1955 
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TABLA 1. 2 . 5 . 

CALCULO DE VOLUMENES APORTADOS A LA LAGUNA POR C UENCA PROPIA 

Preci /1ifacion Vol.Aportadj Cal- /lilo Precipi lacion Vol.Aportado Cal-
enmm . culado en m x 103 e n mm. culado e11 m3 x 103 

E 00 . 0 1956 E o.o 
F 00. 0 F o.o 
M oo.o M o.o 
A 00.0 A o.o 
M 81 . 0 24,154.20 M 298.0 73,953. 60 
J 547. 0 163,115.10 J 399 . 5 119,130.90 
J 192. 0 57, 254. 40 J 113.0 33, 696. 60 
A 103. 0 30,714.60 A 109.0 32,503. 80 
s 607. 0 181,007.40 s 332.5 99,151 . 50 
o 149. 0 44, 431 . 80 o 52.0 15,506. 40 
N 39. 0 11,629. 80 N 35.0 10,437.00 
D o.o D o.o 

512,307. 60 381, 379.80 

E 24.0 7,156. 80 1957 E o.o 
F o.o F o.o 
M o.o M o.o 
A 11.0 3 ,280 . 20 A o.o 
M 4 . 0 1 ,192. 80 M 2 . 0 596.40 

J 168.0 50,097. 60 J 172 .0 51,290. 10 
J 885. 0 263, 907.00 J 127.5 38 , 020. 50 
A 118 . 0 35, 187.60 A 79 . 5 23, 706 . 90 
s 709 . 0 211 , 423 . 80 s 449.5 134,040. 90 

o 234. 0 69,778 . 80 o 44.5 13,269.90 
N o.o N 5. 5. 1, 640. 10 

D o.o D 42. 0 12, 524.40 
- - - - - - - -

642,024. 60 274,819. 50 



146 
TABLA 1.2. 5 . 

(Coutinuaci611) 

Aiio P'/ e ci pi tacióu Vol.Aportado Cal - Aiio Predpitación Vol.Aportadg Cal-
en mm. cul.ado en m3 x 103 eumm . cuuzdo en 111 x 103 

1958 E 204. 0 60, 832. 80 1960 E o.o 
F o.o - - - - F o.o 
j\l[ o.o - - - - M o.o 
A o.o - - - - A o.o - - - --
M 6. 5 1, 938 . 30 M 1. 5 447. 30 
J 207. 5 61 , 876. 50 J 164. 5 49, 053.90 
J 623 . 5 185, 927. 70 J 176.5 52, 632. 30 
A 120. 5 35, 933 . 10 A 590 .0 175, 938.00 
s '119 . 5 125, 094 . 90 s 234. 0 69, 778 . 80 
o 108.5 32, 354. 70 o 313. 0 93, 336. 60 
N 118.0 35, 187.60 N o.o - - - -
D 41 . S 12, 375 . 30 D 17. 0 5, 069 . 4<) 

551, 520 .90 446, 256. 30 

1959 E 17. 5 5, 218. 50 1961 E 1. 5 447. 30 
F o.o - - - - F o.o 
1W o.o - - - - M o.o - - - -
A 31 . 0 9, 24-1 . 20 A o.o - - - -
J\l 7.5 2, 236. 50 M 4 . 0 1,192. 80 
J 217. S 64, 858 . 50 J 342. S 102,133. 50 
J 62. S 18,637. so J 256. 5 76,488. 30 
A 213. 5 63, 665. 70 A 51.0 16, 102. 80 
s 153. S 45,773.70 s 515 . 5 153, 722. 10 
o 238. 0 70,971.60 o 15. 0 4, 473.00 
N 10. 0 2,982. 00 N 543. 0 161,922. 60 
D o.o - - - - D o.o - - - -

283, 588 . 20 516, 482. 40 



A11o Precipitación 
en mm. 

1962 E o.o 
F o.o 
M o.o 
A o.o 
M o.o 
J 263. 0 
J 199.0 
A 395. 0 
s 356 . 9 
o 233. 6 
N 26 . 5 
D 5 .8 

1963 E o.o 
F o.o 
M o.o 
A o.o 
J\,f o.o 
J 231 .0 
J 202.0 
A 112. 0 
s 451 . 0 
o o.o 
N SS.O 
D o.o 

TABLA 1.2 . 5 . 
( Conti1maci(m) 

Vol.Apwtado Col-
culndo en m3 x 103 

Afio 

- - - - 1964 

- - - -

78,426. 60 
59, 341.80 

117, 789. 00 
106, 427. 58 

69, 659 . 52 
7, 902. 30 
1 , 729 . 56 

441, 2 76 . 36 

- - - - 1965 
- - - -

- - - -
- - - -

69,778. 80 
60, 236. 40 
33, 398. 40 

134, 188. 20 
- - - -

16, 401 .00 
- - - -

314, 302.80 
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Precipitación Vol.Aportado Cal-
enmm. culado en m 3 x 103 

E o.o - - - -
F o.o - - - -
M o.o - - - -
A o.o - - - -
M o.o 
J 239 . 5 71, 418. 90 
J 103. 0 120, 174. 60 
A 253. 0 75, 444. 60 
s 177. 0 52, 781. 40 
o 2 . 4 715 . 68 
N o.o - - - -
D o.o - - - -

320, 535.18 

E o.o 
F o.o - - - -
M o. o 
A o.o - - - -
M o.o 
J 425.7 126, 943 . 71 
J 128. 0 38,169 . 60 
A 175 . 3 52,274. 46 
s 84. 0 25,048 .80 
o 148.0 44, 133 . 60 
N 63. 0 18, 786. 60 
D o.o - - - -

305,356.80 
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7'A BLA 1 . 2 . 5 . 
(C011timuzció11} 

Aiio Precipilaci6n Vol.Aportado Cal- A11o Precipitación Vol. Aportado Cal-
en m m . ciliado en m3 x 103 en mm. culado en m 3 x 103 

1966 E o.o 1968 E o.o - - - -
F o.o - - - - F 1. 0 298. 20 
M o.o M o.o - - - -
A 59.0 17, 593.80 A o.o - - - -
M 1 . 5 447. 30 M 51.0 15, 208. 20 
J 317. 9 94,797.78 J 155. S 46, 370.10 
J 63. S 18, 935. 70 J 73. 0 21 , 768 .60 
A 414.0 123, 454. 80 A 169 . 0 50, 395.80 
s 168 . 5 50, 246. 70 s 306. 5 91, 398. 30 
o 137.0 40, 853. 40 o 255. S 76, 190.10 
N o.o N o.o - - - -
D o.o - - - - N 11 . 0 3,280. 20 

346, 329. 48 304, 909 . 50 

1967 E o.o 1969 E 14.0 4, 174 .80 
F o.o F o.o - - - -
M o.o - - - - kf 4 . 5 1, 341 .90 
A o.o - - - - A o.o - - - -
M 22 . 5 6, 709. 50 M 1.0 298. 20 
J 239.0 69, 778.80 J 143. S 42,791 . 70 
J 74.0 22, 066.80 J 279 .0 81, 706 .80 
A 335. S 100, 046. 10 A 263.0 78, 426 . 60 s 811 . S 291, 989 . 30 s 234. 5 69, 927.90 
o o.o o 113. 5 33, 845 . 70 
N o.o N o.o - - - -
D o.o - - - - D o.o - - - -

440, 590 . 50 312 , 513.60 



A11o Precipitación 
en mm . 

1970 E 0 .5 
F o.o 
M o.o 
A o.o 
M o.o 
J 273. 5 
J 173. 0 
A 422. 0 
s 385. 0 
o 25.0 
N 19. 0 
D o.o 

TABLA 1 . 2 . S . 
(Continuación) 

Vol.Aportndo Cal- A11o 
culado en m3 x 103 

149 . 10 1971 
- - - -
- - - -

- - - -
81 , 557. 70 
51, 558. 60 

125,840 . 40 
111,807. 00 

7, 455 .00 
5,665 .80 
- - - -

387, 033.60 
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Precipitación Vol .Aportado Cal-
en mm . culado en 1113 x 103 

E o.o 
F o.o - - - -
M o.o - - - -
A o.o - - - -
M o.o - - - -
J 282. 0 84,092.40 
J 168. S 50,216 . 70 
A 128. 5 38,318.70 
s 259.0 77, 233. 80 
o o.o 
N o.o - - - -
D o.o - - - -

249, 891.60 
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Con el JYYop6sito de dar una idea de la distribución de las preci,pita

ciones con ?' elación al tiempo, en la tablo 1 . 3 . 1 . • s e .muesb'an los días de - -

llu via e,1 cada ·mes durante diez mios. 

TABLA 1.3 . 1. 

NUMERO DE DIAS CON PRECIPITACION A PRECIABLE (.M'AYOR DE 1 MMJ 

Año E F M A M J J A s o N D Anual 

1961 1 o o o 2 11 14 6 14 4 10 I 62 

1962 o o o o I 15 12 I 27 

1963 o o o o I 8 8 5 8 o 1 I 30 

1964 o o o o I 4 9 8 8 4 o o 33 

1965 o o o o o 9 9 1 5 2 1 o 27 

1966 o o o 2 1 8 8 10 5 3 o o 37 

1967 o o o o 1 12 3 12 15 o o o 43 

1968 o 1 o o 3 5 4 9 10 8 o 1 41 

1969 2 o 1 o 1 6 12 16 14 8 o o 60 

1970 1 o o o o 10 10 13 14 3 2 o 53 

19 71 o o o o o 7 9 13 14 o o o 43 

l ._ Precipitación inapreciab"le . 

De la tabla 1. 2 . s. , y con r ew.ci6n exclusivamente a la precipita-

ción, s e obtienen los siguientes frromedios . 
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PROlvlEDIO NIENSUAL DE PRECIPITACION EN MiVI. 

Ene. Feb. Mar . Abril Mayo Junio Jul . Agto. Sept. Oct. No v . Dic. 

13. 0 O O · 5 . 26 25. 65 233.9 225.6 216. 7 354. 3 117.0 43 . 0 5 .92 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL. 1331 . 6 mm. 

b). - Eva/;oración. 

Por falta de información directa sobre la cuenca del r ío -

Coyuca, se utilizaron los correspondientes a la estación San -

Jeróninzo, Gro. , por ser la más cercana a la cuenca en estu

dio . 

En la tabla 1 . 3.2. se encuentran las alturas de evapora-

ci6n en mm. para cada m es durante 12 m1os de observación, -

as í m·isni.o se presentan los promedios m ensuales de la misma 

evaporación. 



TAB LA 1.3.2. 

VVLUMENES DE EVAPORACION SOBRE LA LAGUNA DE COYUCA 

Ailo 

1960 E 
F 
JV/ 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1961 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1962 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

Evaporacion 
en rnrn .• 

142. 5 
134. 4 
130.5 
134.2 

157. 4 
162.9 
182.6 
203. 6 
209 .8 
174. 6 
163.2 
187.9 
158.3 
153. 7 
138. 8 
132. 5 

148. 6 
152. 0 
185.6 
195. 2 
202 . 6 
206. 8 
176. 9 
162.2 
129 . 8 
146.7 
143.0 
129. 8 

Vol . evaP,,orado 
103 X m 3 

3976 
3752 
3640 
3752 

4396 
4564 
5096 
5684 
5880 
4888 
4564 
5264 
4424 
4312 
3892 
3724 

4161 
4368 
5208 
5460 
5684 
5768 
4956 
4536 
3640 
4116 
4004 
3640 

152 



Año 

1963 E 
F 
i\,f 
A 
114 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1964 E 
F 
1\1 
A 
J\1 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1965 E 
F 
/vi 
A 
!VI 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

TABLA 1. 3 . 2. 
(Continuación) 

Evaporación 
enmm. 

156. 4 
164.3 
199.5 
193 . 5 
196. 7 
223.8 
193.3 
176. 6 
152. 5 
164.2 
142.8 
146. 5 

148. 3 
155. 9 
186.2 
197. 2 
186.5 
170. 4 
180.4 
160.8 
142.9 
153. 9 
147. 6 
134.7 

140 .1 
163.9 
197. 0 
189 . 9 
186. 9 
159. 2 
182.3 
153. 8 
161 . 9 
144. 8 
142.5 
147. 4 

153 

Vol. evaporado 
103 X m 3 

4368 
4592 
5600 
5W4 
5516 
6272 
5W4 
4956 
4284 
4592 
4004 
4116 

4144 
4368 
5208 
5516 
5236 
4760 
5040 
4508 
4004 
4312 
4144 
3772 

3920 
4592 
5516 
5320 
5236 
4452 
5096 
4312 
4536 
4060 
4004 
4116 



Año 

1966 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1967 E 
F 
1'\1 
A 
J'\1 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1968 E 
F 
lV/ 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

TABLA 1. 3. 2 . 
(Continuación) 

Evaporación 
enmm. 

154.3 
160.1 
192.2 
1 71. 2 
199. 3 
161.2 
177.3 
161 . 9 
142. 1 
124. 4 
133 . 3 
131 . .0 

118.3 
139.2 
186 . 2 
186 . 2 
175. 6 
156 . 1 
170 . 1 
169. 7 
132. 7 
148. 6 
139.9 
131.3 

143.1 
146.7 
172.1 
164.8 
179.1 
140 . 6 
179 . 9 
169 . 0 
143.9 
144 . 6 
141 . 6 
133 . 3 

·Vol . evaporado 
103 X m3 

4312 
4480 
5376 
4788 
5572 
4508 
4956 
4536 
3976 
3472 
3724 
3668 

3304 
3892 
5208 
5208 
4928 
4368 
4760 
4760 
3724 
4172 
3920 
3668 

4004 
4116 
4816 
4620 
5012 
3948 
5040 
4732 
4032 
4060 
3976 
3724 

154 



Año 

1969 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1970 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

1971 E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 

TABLA 1.3.2. 
(C onti,nuación) 

Evaporación 
en 1nm . 

140.6 
149.5 
186.3 
119.1 
192 .0 
158.7 
170. 5 
132.9 
150.5 
143 .2 
129.8 
118.9 

138. 4 
139.7 
176.0 
186.2 
169.2 
201.4 
149. 6 
151 . 3 
136.0 
153 . 3 
139.9 
140.4 

122.5 
131 . 8 
168.1 
187. 6 
171. 3 
165.6 
155. 9 
146. 6 
109 . 7 
151 . 4 
159.8 
162.9 

155 

Vol. evaporado 
103 X m 3 

39-18 
4200 
5208 
3332 
5376 
4424 
4760 
3724 
4200 
4004 
3640 
3332 

3864 
3920 
4928 
5208 
4732 
5628 
4200 
4228 
3808 
4284 
3920 
3920 

3430 
3696 
4704 
5264 
4788 
4648 
4368 
4116 
3080 
4228 
4480 
4564 



PROMEDIO l'vl.ENSUAL DE EVAPORACION EN mm. 

E 

F 

¡l¡[ 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

o 

N 

D 

Evaporación 
enmm . 

144. 1 

153. 8 

186. 3 

180. 7 

189. 6 

1 75.1 

174.3 

144 . 9 

145.0 

147. 7 

139.9 

134 . 5 

Vol . evaporado 
103 X m 3 

4032 

4312 

5208 

5068 

5320 

4900 

4872 

4060 

4.060 

4144 

3920 

3780 

156 
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IV.2 . - DATOS DE VIENTOS, TE1WPERATURAS y HUMEDAD. 

IV. 2 . 1 . - Vientos 

IV. 2 . 1 .1 . - Vientos locales 

Por inf<rnnación verbal del personal del aeródromo militar de Pie -

de la Cuesta, los vientos que soplan en es te lugar son completamente sirn.ila

res a los registrados en el aeropuerto de Plan de los Amates , ;w así los regi.s 

t-;ados en Acapulco; por esta razón y por rzo existir datos en la mismo área de 

estudio, se optó por analizar los primeros, que fueron Jrroporcionados J>or el

Servicio Meleorol6gi,co de 1.a Secretaría de Agricultura y Ganadería . 

Los datos proporcionados y anaüzados, corresponden a un período -

de 19 años, los cuales es 'tán clasificados como dominantes y máximos. Los -

primeros son siempre menores de Sm/s y corresJJonden a los vientos de ma

yor frecuericia en cierta dir ección. Así el dominante es "calma" en el mes, -

si durante el mismo por lo menos 17 días son de calma, siendo ésta cuando no 

hay viento durante un período continuo de 12 horas en el transcurso del día . -

Los máximos son los de mayor intensidad registrados en el mes . 

Además del plano E.y L. -100.15, donde se reswnen las frecuencias 

anuales de acción de los vientos dominantes y máximos registrados, se obtuvo 

pwa per{odos es tacionales los siguientes resultados: 

El viento reinante es el comprendido en el sector W-SW para todas

las estaciones , con una frecuencia promedio del 20%, 5% para otras direccio

nes y el 75% jJára calmas . De lo coni:Yario, para los vientos m~'imos, los 1nás 
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frecuentes cambian de sector pwa cada estación, así para el invierno y otoño 

proceden de l sector SW-WNW con una velocidad media de 9 .9 'm/s , para el -

primero y de 10. 3 m/s para el segundo. En pri,niavera, del W-WNW y velo

cidad niedia de 10 . 8 m/s y para el verano los procedentes del sector E-S con 

14.2 m/s. 

I V.2 . 1 .2. - Ciclones 

De acuerdo a la infornzación de l Servicio Meteorológico Nacional, -

se efectuó el análisis de las trayectorias ciclónicas que han afectado con nw

yor intensidad la región hidro lógica No. 19 y por ende el área en estudio ; de 

és ta y otras informaciones , se eligi,eron los ciclones que han presentado con

diciones extremas y las que podrían considerarse desfavorables para cual- -

quier obra en la laguna de Coyuca , siendo estos los correspondientes al 4 y -

5 de sej>Liembre de 1960 y el 30 de agosto de 1971 cuyas isobaras se presen-

tan en los planos E . y L . -100.16 y E . y L. -100.17 respectiva:mente, así como 

los fetchs y distancias de decai1niento más desfavorables con relación a los -

oleajes máxim.os generados que arribe?Z al lugar en cues lión. 

En el plano E . y L. -100.16 se resinnen para el período de 1930 a -

1968, el número de ciclones que afectaYon la zona,distribuídos a lo largo de -

cada año y la f,ecuencia mensual de éstos para el mismo período, advirtién

dose que en los meses de agosto, septiembre y octubre son las mayores , co

rrespondientes al 18, 30 y 18 por ciento de ocurrencia. 

IV.2 . 2 . -Temperatura 

Dada la consistencia que muestran los valores de las distintas es -



159 

taciones repartidas más o menos uniformernente en la región, se escogieron 

para presentar en. la tabla 2.2.1. , los datos de la estación cli?'nato lógica del 

Servicio Meteorológico Nacional en Acapulco correspondientes al período de -

1950 - 1971, observándose que la temperatura nzedia anual es del cr,den de -

los 28ºC 

lv1es 

E 

F 

JV/ 

A 

JV/ 

J 

J 

A 

s 

o 

N 

D 

TABLA 2.2 .1 . 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN GRADOS CENT/GRADOS 
( 1950 - 1971 ) 

T . media T. máxima T. niímnia . 

26.51 32. 95 20 . 42 

26 . 57 32. 91 19.89 

26.83 33.09 20 .16 

2 7. 51 33.55 20 .84 

28. 70 34. 74 22. 06 

28.69 34.52 22 .37 

28. 69 33.64 22. 63 

28 .90 34. 64 22. 76 

28 .16 34. 15 22. 57 

28.35 33.97 22. 74 

27.84 33.23 21 . 74 

26.99 32. 64 20 . 53 
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IV.2.3. - Hum.edad 

Los datos de humedad atmosférica del lugar, fueron considera

dos los tomados en Acapulco, y se resumen en la tabla 2.3.1. para un -

período de 17 años, obteniéndose una humedad media anual de 75.1 %. 

MES E 

TABLA 2. 3 . 1 . 

HU1WEDAD RELATIVA MEDIA 1WENSUAL 

EN % ( 17 AÑOS) 

F Jvl A M J J A s o N D 

% 74.5 73. 7 73.4 73 . 8 73.8 76. 3 75. 9 75.0 78.1 77.2 75. 8 74. 7 
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IV.3. - DATOS OCEANOGRAFICOS 

IV. 3 . 1 . - Oleajes . 

Los oleajes analizados fueron de dos tipos: normales y ciclón:icos. -

Los prime"";os , se obtuvieron por una parte del Atlas of Sea and Swell CJur,ts -

Northeastern Pacific Ocean, publicadas por The Un:ited States Navy Hydrogra

pJzic Office y por otra del Ocean Waves Statistics del Almirantazgo Británi,co, -

cunbas informaciones se encuentran r esumidas en los planos E.y L. -100.18 y 

E.y L. -100.19. 

El oleaje ciclónico se ob tuvo en función de cartas sinópticas de tie~ 

po, proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional y empleando el - -

método S . M .B ( Sverdup, Munk, Bretschneider ) , para cuantificar las carac-

terísticas significantes de este oleaje. 

IV.3.1.1. - Oleaje normal 

De las fuentes de información ·mencionadas, se observó que los olea

jes que arriban a esta zona son los procedentes de las direcciones sureste, - -

sur, suroeste y oeste, las cuales se encuentran divididas para la primera fu.en 

te de 'información en oleajes locales (Sea) y oleaje distante (Swell), siendo las -

primeras las medidas en una zona donde existe viento que los están generando

y cuyas características son pequeñas ; los segundos son oleajes m,edidos en zo

nas de calma y de características mayores que los locales. Ambos oleajes , -

se encuentran cl,asificados en rangos denominados calma, bajo, 1nedio , , alto. 

De un análisis mensual, se resumen en estaciones y anual, anotá.n-
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dose en las tablas 3 .. 1 .. 1 .. 1 a 3. 1 .l.10 , el número de observaciones , frecuen

cia de acción en por ciento y en horas para cada dirección. 

De la segunda fuente de información, se resume en las úiblas - -

3 . 1 . 1 . 11 a 3 .1. 1. 20 la información de los datos es tacirmales y anual de igual 

forma que los anteriores, haciendo las diferencias en los rargos de clasifica

ción. En esta información las observaciones son indistintamente local o dis -

tante. 

Adicionalmente a los oleajes analizados , se cuenta con datos r eca

bados por un ológrafo, durante una campaña de estudios físicos realizados por 

el Departamento de Estudios y Laboratorios de la Secretaría de 1Warina dur(l!!:_ 

te 1968 , en Acapulco (5), calculándose un período significante de 13.2 seg. De 

observaciones efectuadas directamente en este estudio se obtuvo que los perío 

dos del oleaje observados , variaron desde 8 a 12 seg. 

IV. 3 .1. 2. - Oleaje ciclónico . 

Las condiciones meteorológicas excesivas seleccionadas para el -

"Análisis Ciclónico", son el resultado de dos premisas: primera, su trayec

toria afecta la zona de estudio y segunda, tienen los datos suficientes para PQ.. 

der detenninar el fetch y la distancia de decaimiento. Todos los demás ci-

clones aruüizados no cumplían alguna de estas dos condiciones . 

La técnica de predicción utilizada en este estudio es la conocida - 

con el nombre de Método de la Ola Signi,ficante o Método S-1"1-B (*). 
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Las gráficas utilizadas fueron las más recientemente introducidas -

por Breschnieider (6) y las del Technical Report No. 4 U.S. Army Corps of -

Engineers "Shore Protection Plarming and Design" . 

{*) Ll,amado así debido a sus autores: Sverdrup, Munk y Bretschneider. Ver pa
ra más detalles sobre el método: "Estuary and Coastline Hydrodynamics" - -
Ippen Editor_, Me . Graw Hill ps . 139 y 171. 



TABLA 3 . 1 .1 . 1 . 

ANAL/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE LOCAL 

Altura de Ola 
e las e 11 en 111 

B 
M 
A 

SUMA 

n 
M 
A 

SUMA 

B 
M 
A 

SUMA 

B 
M 
A 

SUMA 

Frecuencia de 
C/clase en % 

17. 90 
2 , 40 

20.30 

B . - Oleaje bajo 0.30 1.00 111 . 

M. -Oleaje medio 1 . 00 - 2 . 40 m . 
A . -Oleaje alto > 2 . 40 
Jls . -Altura significante 

No. de observ. 
de e/clase. 

801 
107 

908 

En las direcciones SE, S y SW 110 se registró oleaj e. 

ZONA VI )ZSTACION INVIERNO 

ACCJON DEL OLEAJE DE C/clase lis . DIRECCJON 
lloras Días en 111 . 

386. 64 
51.84 

438. 48 

SE 

s 

SW 

16. 11 
2 . 16 

18. 27 
1 . 56 

C A L M A S : OBS . 
FREC .%= 

TO1ºAL DE OBS. 4496 

w 

999 
22. 2 

ZONA VI . - A rea de infor mación de oleaje. -Ver plano E . y L. -100. 18 . 



TABLA 3 . 1. 1 . 2 . 

ANALISIS ESTADISTICO DE OLEAJE LOCAL ZONA..YJ_ ESTACION PRIMA VERA 

Altura de Ola 
Clase H en m . 

Frecuencia de 
C/clase en% 

No. de observ. ACCION DEL OLEAJE DE C{._clase Hs. D!RECCION 

B 
M 
A 

SUMA 

B 
M 
A 

SUMA 

B 
M 
A 

SUMA 
B 
M 
A 

SUMA 

15. 50 

15.50 

2 . 44 

2 . 44 

22. 30 
4 . 63 
o. 70 

27. 63 

B . - Oleaje bajo 0 . 30 - 1.00 m 
M . - Oleaje medio 1 . 00 - 2 . 40 rn 
A. - Oleaje alto > 2. 40 m 
Hs- Altura significante. 

de e/clase. 

721 

721 

113 

113 

1034 
215 

32 
1281 

En la direcci611 S no se registró oleaje. 

Horas 

334. 80 

334.80 

52. 70 

52. 70 

481 . 68 
100. 00 
15.12 

596.80 

ZONA VI. - Area de información de oleaje. Ver plano E . y L . -100. 18 

Días enm. 

13. 95 

o. 76 SE 
13. 95 

s 

2 . 20 

o. 76 SW 
2 . 20 

20.07 
4 . 17 
0.63 1. 31 w 

24. 87 

C A L M A S : ODS. .,, 851 
FREC % = 18. 4 

TOTAL DE ons. 4636 --



TABLA 3.1.1 . 3, 

ANALJSJS ES'/'ADJS7'JCO DE OLl-:AJE LOCAL ZONA VI ES'f'ACION \IRI1.ANO 

Altura de ou, Frecuencia de No. de obseru. ACCION DEL OLEAJE DE Ct_clase Ils DIRECC!ON 
e las e JI en 111. Ciclase en% de e/clase /loras Dias en m 

B 10,80 458 233. 28 9 . 72 
M 4 . 40 186 95.04 3.96 
A O.JO 42 2.16 0.09 1.61 SE 

SU!vlA 15.30 686 330.48 13. 77 

ll 5.10 215 110.16 4 . 59 
M 
A o. 76 s 

SUNIA 5.10 215 110.16 4 . 59 

B 2.30 97 49.68 2 .07 
M 
A o. 76 SIV 

SUMA 2 , 30 97 49 . 68 2.07 

D 13.20 558 285.12 11 . 88 
M 3,40 142 73.44 3.06 
A 0.30 13 6.48 0.27 1.22 IV 

SUMA 16.90 71.1 365.04 15.21 

n.- Oleaje bajo 0.30 - 1 .00 m CALMAS: OBS. · = 845 
M . - Oleaje m edio 1.00 - 2.40 m FREC% = 20.0 
A. - Oleaje allo > 2 . 40 1'01'AL DE ons. 4229 
lis- Alh1ra sig11ifica11te. 

ZONA VI.- Area de illfonnaci6n de oleaje. -Ver plano E.y L.-100.18 



TABLA 3 .1.1. 4 . 

ANAL/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE L OCAL ZONAJ'.'.L. ESTACION OTOÑO 

Altw'a de Ola Frecuencia de No. de obsen:. ACCION DEL OLEAJE DE Cf..clase Hs DIRECCION 
Clase fl en m C/clase en % de e/clase 

B 1. 15 
M 
A 

SU1WA 4.15 

B 14.03 
M 1.10 
A 

SUMA 15. 43 

B .- Oleaje bajo 0.30 - 1 .00 m 
M.- Oleaj emediol .00 - 2 . 40 m 
A. - Oleaje alto > 2. 40 m 
Hs- Altura significante. 

Las direcciones S y SW 110 s e r egistró oleaje 

Ilorns 

180 89 .64 

180 89 .64 
609 303.05 

59 30.24 

668 333.29 

ZONA VI. - Area de infon11aci611 de oleaje. -Ver plano E . y L. -100.18 

Dtas en 111 

3. 71 

o. 76 SE 
3. 74 

12.63 
1 .26 

0 .89 w 
13.89 

C A L M A S : OBS . = 1124 
FREC % = 25 .9 

TOTAL DE OBS 4339 



TABLA 3. 1. 1 . 5 . 

ANA LISIS ESTADISTICO DE OLEAJE L OCAL ZONA.J2... EST ACION ANUAL 

A 1/ura de Ola F1·ecue11cia de No. de observ . ACC/ON DEL OLEAJE DE Ct._clase Hs DIRECCION 
Clase TI . en 111 C/clase en % de C/ clase TiOl'OS Días en m 

B 3 . 60 638 77. 76 3 . 24 
M 1 . 05 186 22. 68 0.9'1 
A 0 .24 42 5.18 0.22 3,16 SE. 

SUMA 4. 89 866 105. 62 4 . 40 

8 1 . 20 215 25.92 1.08 
M 
A o. 76 s 

SUMA 1 .2,Q 215 25. 92 1.08 

B 1 . 18 140 25. 48 1.06 
M 
A o. 76 s.w . 

SUMA 1 .18 140 25 .48 1.06 

B 13.50 2393 291 . 60 12.15 
M 2.65 464 57.24 2 . 38 
A 0.25 45 5.40 0.23 1.23 w 

SUMA 16.40 2902 354.24 14. 76 

B .- Oleaje bajo 0 . 30 - 1 . 00 m CALMAS: OBS. = 2696 
M . - Oleaje medio 1 . 00 - 2. 40 m FREC. % = 15. 3 
A . - Oleaje al/o > 2. 40 m 
Hs- Altura significante TOTAL DE OBS 17700 

ZONA VJ.-Area de informaci ón de ol eaje.-Ver p lano E . y L. -100.18 



TABLA :t .1.1. 6 . 

AN/\L/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE DISTANTE ZONA VI ESTACJON INVIERNO 

All1wa de Ola 
Clase /1 en 111 

Frecuencia No. de obsen ,. 
de Ciclase 

ACCION DEL OLEAJE DE Ciclase J/s DIRECCION 

B 
M 
A 

SUMA 

de C/c/.ase en % 

25.00 
1. 70 

26. 70 

n .- Oleaje bajo 0 .30 - 1.80 111 

M.- Oleaje medio 1.80 - 3.60 111 

A.- Oleaje alto > 3. 60 111 

lis- Altura significan/e 

992 
68 

1060 

En las direcciones SE, S y SW 110 se registró oleaje. 

lloras Días en 111 

510 . 00 
36. 72 

576. 72 

22.50 
1 . 53 

24 .03 
1 . 95 

C A L M A S: OBS . = 949 
FREC % = 23. 5 

TOTAL DE OBS. 4028 

ZONA VI. -Area de infomwci611 de oleaje. -Ver plano E. y L . -100. 18 

w 



TABLA 3.J.J . 7. 

ANAUSJS ESTAD!S1'/CO DE OLE.AJE DIS'J'ANTE ZONA VI ESTACION PRIMA VERA 

A 1/ura de Ola Frcc11c11cia de No. de obsm·u. ACCION DEL OLEAJE DE Ct._c lasa Hs D!RECCION 
Clase II eu 111 C/clase en % de C/cu,se Horas Días en 111 

l3 4 .60 207 99. 3G 4.1'1 
M 1.51 SE 
A 

SUMA 4 . 60 207 99.36 1.11 

B 8 . 10 385 181.11 7. 56 
M 1 . 03 48 22.25 0 . 92 
A 0 . 35 16 7.56 0.31 J . 88 s 

SUMA 9 . 78 ,149 211 .25 8 . 79 

B 11 . 80 530 251. 88 10.62 
M 1.03 18 22.25 0.92 
A 0 . 35 16 7.56 0.31 l . 65 SIV 

SUMA 13. 18 591 284.69 11.85 

B 20.10 916 110.64 18.36 
M 7.10 331 159.81 6.66 
A 2 . 37 IV 

SU1"1A 27.80 1250 600.18 25.02 

B. - Oleaje bajo 0 . 30 - 1.80 111 CALMAS: ODS. :: 969 
M . - Oleaje m edio 1.80 - 3 . 60 m FREC.% == 21 . 3 
A. - Oleaje alto nlOJ!O>'CS de 3 . 60 111 

TOTAL DE OBS. 1506 lfs - Altura significante 

ZONA VI.- Area de informaci611 de oleaje. - Ver plano E.y L. -100.18. 



TABLA 3 .1.1.8. 

ANAL/SIS ESTADJSTJCO DE OLEAJE DISTANTE ZONA..J:!_ ESTACION TTERANO 

Altura de Ola Frecuencia de No. de obser v . ACCJON DEL OLEAJE DE C¿clase lls D!RECCJON 
Clase H en 111 C/clase en % de C/clase Horas D{as en 111 

B 12. 80 431 276.48 11.52 
M 
A 1.54 SE' 

SU1\1A 12. 80 431 276.48 11.52 

B 22.00 741 475.20 19.80 
M 4 . 3:) 145 92.88 3.87 
A 1.80 63 38.88 1.62 2 .30 s 

SUMA 28.10 949 606.96 25.29 

B 12.80 431 276.48 11 . 52 
M 4.40 151 95.04 3.96 
A 2 .25 77 118. 60 2.02 2.88 sw 

SUMA 19.4.5 659 420.12 17.50 

B 12.90 436 278. 64 11 . 61 
M 3.00 102 64.80 2. 70 
A 1.56 53 33. 70 1.4.0 2.70 IV 

SUMA 17. 46 591 377.11 15. 71 

B. - Oleaje bajo O. 30 - 1. 80 m CALMAS: OBS, = 436 
M. - Oleaje medio 1.80 - 3.60 m FREC. % = 12. 8 
A . - Oleaje alto > 3.60 m 
Hs- Altura Significante. TOTAL DE OBS. 3393 

ZONA VI. -Area de informaci611 ele oleaje. -Ver plano E. y L . -100.18 



TABLA 3 . 1 . 1 . 9 . 

ANAL/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE DISTANTE ZONA.J!j_ ESTACION OTOiVO 

Altura de Ola Frecuencia de No. de Observ. ACCION DEL OLEAJE DE C¿cl-ase /Is DIRECCION 
Clase H en 111 C/clase en% de C/clase Horas Días e11 111 

B 6 . 50 259 140. 40 5 .85 
M 
A 1 . 54 SE 

SUMA 6 . 50 259 140. 40 5 . 85 

B 10. 60 420 228. 96 9 . 54 
M 1.40 54 30.24 1 . 26 
A o. 70 27 15. 12 0 . 63 2 . 00 s 

SUMA 12. 70 501 274.32 11 . 43 

B 5 .90 231 127.1/4 5.31 
M 
A 1 . 54 sw 

SUMA 5 . 90 231 127. 14 5 . 31 

n 17.00 678 367. 20 15 . 30 
M 2 . 35 9-1 50. 76 2 . 12 
A 0 . 32 13 6 . 91 0 . 29 1 . 87 IV 

SUMA 19.67 785 124. 87 17. 71 

B . - Oleaje bajo 0.30 - 1 .80 111. CALMAS: OBS. = 898 
M. - Oleaje medio 1.80 - 3.60 m FREC.% = 22. 4 
A . - Oleaje alto > 3 . 60 m 
Hs- Altura significante. TOTAL DE OBS. 3989 

ZONA VI . - Area de información de oleaje. - Ver plano E. y L. -100. 18 



TABLA 3. 1 . 1 . 1 O . 

ANAL/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE DJSTANTE ZONA VI ESTAC/ON ANUAL 

Allura de Ola Frecue11cia de No. de observ . ACCION DEL OLEAJE DE Ct._Clase Hs DIRECCION 
Clase il e11 m C/clase en% de C/clase Horas Días enm 

B 5 .60 895 120.96 5.04 
M 
A 1 . 54 SE 

SUMA 5 . 60 895 120. 96 5.04 

B 9 . 78 1546 211 . 25 8.80 
M 1.49 247 32.18 1.34 
A 0.68 106 14.68 0.61 2.15 s 

SUMA 11.95 1899 258.11 10. 75 

B 7. 50 1192 162.00 6. 75 
M 1.25 199 27.00 1.12 
A 0.58 93 12.53 0.52 2 . 20 SW 

SUMA 9 . 33 1484 201.53 8.39 

B 19.00 3022 410.40 17.10 
M 3 . 75 598 81.00 3.37 

A 0.42 66 9.07 0.38 2.01 w 
SUMA 23.13 3686 500.47 28. 85 

B. - Oleaje bajo 0.·30 - 1.80 m CALMAS: OBS, = 3252 
M. - Oleaje medio 1 . 80 - 3.60 m FREC.% =~ 
A . - Oleaje alto > 3 . 60 m 
Hs- Altura significante. TOTAL DE OBS. 15916 

ZONA VI. - Area de informaci6t1 de oleaje. -Ver plano E.y L.-100.18 



ANAL/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE 

A ltura de Ola 
Clase 

c 1 
c 2 
c 3 
c 4 

SUMA 

c 1 
e 2 
e 3 
e 4 

SUMA 

e 1 
e 2 
e 3 
e 4 

SUMA 
e 1 
e 2 
e 3 
c 4 

SUNIA 

C 1 - O. 25 m 1 . 00 m 
C 2 - 1 . 00 m 2 . 50 111 

C 3 - 2.50 m 4 .00 111 

c 4 - > 4 .00 m 

Frecuencia de 
e/clase en % 

3 . 31 
o. 75 

4.06 

0 . 89 
0 .13 

1 .02 

7.59 
0 . 55 

8 .14 
10.77 

3. 10 
0 .06 

13. 93 

Hs- Altura significante. 

TABLA 3 . 1 . 1 .1 1 . 

ZONA 22 ESTACION I NVI ERNO 

No. de observ . 
de e/clase 

ACCION DEL OLEAJE DE Ciclase l/s DIRECCION 

48 
11 

59 

13 
2 

15 

110 
8 

118 
156 

45 
1 

202 

lloras Días en 111 

71 . 119 
lG. 20 

87.69 

19.22 
2. 81 

22.03 

163. 94 
11.88 

175.82 
232 .63 

66. 96 
1 .29 

300.88 

2 . 98 
0 .67 

3 . 65 

0 . 80 
0 .11 

0 . 91 

6 . 83 
0 . 49 

7.22 
9 . G9 
2 . 79 
0 .05 

12.53 

1.30 SE 

1.20 s 

1.10 sw 

1.40 w 

C A L M A S : OBS. = 2 73 
FREC. % = ""'TB:85 

TOTAL DE OBSERV. 1448 

ZONA 22. -Area de i1lformaci611 de oleaje. -Ver plano E. y L. -100.19 



TABLA 3 . 1.1.12 . 

ANAL/SIS ESTADISTJCO DE OLEAJE ZONA 22 ESTACION PRIMAVERA 

Al/11;-a de la oui Frecuencia de No . de obser v. ACCION DEL OLEAJE DE CICiase lls DIRECCION 
Clase e/clase en % de e/clas e lloras Días e,z 111 

c 1 4 . 88 72 105. 41 4 . 39 
C2 2 .23 33 tJ8 .17 2 .01 
C3 l. 72 SE 
C4 

SUMA 7.11 105 153. 58 6.40 

e 1 2 . 44 36 52. 70 2.20 
C2 0.74 11 15.98 0.67 
C3 1 .42 s 
C4 

SUNIA 3 .18 47 68.68 2.87 

Cl 17. 42 257 376 .27 15.68 
C2 1 . 96 29 42. 33 l . 76 
C 3 0 .14 2 3 .02 0 .13 1 . 21 SW 
C4 

SUiWA 19.52 288 421 . 62 17.57 

e 1 19. 32 285 tJ17.31 17.39 
C2 3.45 51 74. 52 3 .11 
C3 0 .20 3 4 . 32 0.18 1 . 33 IV 
C4 

SUMA 22.97 339 496.15 20. 68 

Cl - o. 25 111 1. 00 111 CALMAS : OBS. = 234 
C 2 - 1 . 00 m 2 . 50 m FREC.% 15 . 86 
C3 - 2.50 m 4 .00 m 
e 1 - > 4.00 m TOTAi, DE OBSERl'. 1475 
lls- Altura sig11ifica11te 

ZONA 22. -Area ele i11fwmaci611 de oleaje. -Ver plano E. y L. -100.19 



T ABLA 3 . 1 . 1. 1 3. 

ANAL/SIS ESTADISTICO DE OLEAJE ZONA 22 ESTACION l 'ERANO 

Altura de la ola F recuencia de No. de Observ. ACCJON DEL OLEAJE DE C/Clase Ils DIRECCION 
Clase e/clase en % de e/clase lloras Días en m 

Cl 8 . 56 140 184.89 7. 70 
C2 4 . 58 75 98.93 4 .12 
C 3 1 . 34 22 28.94 1 .21 2 . 42 SE 
C4 0.12 2 2 . 59 0 . 11 

SUMA 14 .60 239 315. 35 13. 14 

Cl 4.10 67 88.56 3.69 
C2 6 .18 101 133. 49 5.56 
C3 o. 79 13 17. 06 o. 71 2 . 45 s 
C4 0.18 3 3. 88 0.16 

SUMA 11 .25 184 242. 99 10.12 

Cl 5.99 98 129.38 5 . 39 
C2 2.32 38 50. 11 2.08 
C3 1 . 70 sw 
C4 

SUMA 8.31 136 179.49 7. 47 

Cl 7.83 128 169. 13 7. 05 
C2 2 .93 48 63.28 2.64 
C3 0.18 3 3 . 88 0.16 1 . 62 w 
C4 0.06 1 1 .29 0 .05 

SUMA 11 . 00 180 237.58 9.90 

C 1 - 0 .25 - 1.00 m CALMAS: OBS. = 184 
C2 - 1.00 - 2 . 50 m FREC.% = 11.26 
C3 - 2.50 - 4 .00 m 

TOTAL DE OBSERV: 1634 C4 - > - 4.00 m 

Hs - Alh,ra significante. 

ZONA 22.-Area de informaci6n de oleaje.-Ver />lano E . y L. -100.19 



ANAL/SIS ES1'ADISTICO DE OLEAJE 

Altura de Ola 
Clase 

Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 
Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 
Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 
Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 

Cl - 0.25 - 1 .00 m 
C 2 - 1 . 00 - 2. 50 m 
C3 - 2.50 - 4.00 m 
C4- >4.00m 
Hs- Altura significante 

I i"rec11e11cia de 
e/clase en % 

8.13 
6.29 
0.53 

14.95 
2. 79 
4 .39 
0 .29 

7.47 
7.95 
6.59 
1 .00 

15.54 
9.14 
3.50 
0 .11 
0.11 

12.86 

TABLA 3. 1. 1 . 14. 

ZONA 22 ESTACION OTOÑO 

No. de Observ. ACCJON DEL OLEAJE DE C/Clase lls DIRECCION 
de e/clase Horas Días en m 

137 
106 

9 

252 
47 
74 
5 

126 
134 
111 
17 

262 
154 

59 
2 
2 

217 

175. 61 
135.86 
11.45 

322. 92 
60.26 
94.82 
6.26 

161.34 
171 . 72 
112. 34 
21.60 

335.66 
197.12 

75.60 
2.37 
2.37 

277. 76 

7.32 
5.66 
0 . 47 

13. 45 
2 . 51 
3 . 95 
0.26 

6. 72 
7.15 
5.93 
0.90 

13.98 
8.22 
3 .15 
0 .09 
0.09 

11.55 

CALMAS: 

1.92 

2 .08 

2.12 

1.68 

Observ. 163 
Frecuen.% 9.67 

Total de Observ: 1684 

SE 

s 

sw 

IV 

ZONA 22. -Area de i11formaci611 de oleaje. -Ver plano E . y L . -100.19· 



TABLA 3.1.1.15. 

ANAL/SIS ES1'AD!STICO DE OLEAJE ZONA 22 ESTACION ANUAL 

Altura de la Ola 
Clase 

Frecuencia de 
e/clase en % 

No. de Observ . ACC/ON DEL OLEAJE DE c¿Clase Ils D!RECCION 

Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 

Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 

Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 

Cl 
C2 
C3 
C4 

SUMA 

Cl - 0 . 25 - 1 .00 m 
e 2 - 1. oo - 2 . 50 m 
C3 - 2.50 - 4.00 m 
C4 - > - 4 .00 m 

Hs- Altura significante. 

6.12 
4.26 
0 . 20 
0.01 

10. 59 

2 . 56 
2 . 95 
0 . 28 
0.06 
5.85 

10 .09 
3.51 
0.56 
0.05 

14.21 

11.37 
3 .22 
0.12 
0 .07 

14. 78 

de e/clase lloras 

389 132.19 
271 92.01 

13 4 .32 
l 0.21 

674 228. 73 

163 56. 29 
188 63. 72 

18 6. 05 
4 1.29 

373 126.35 

641 217.94 
223 75.86 

36 12.0D 
3 1.08 

903 306.91 

723 245.59 
205 69. 55 

8 2.59 
5 1.51 

941 319.24 

ZONA 22. -A rea de información de oleaje. -Ver plano E . y L. -100.19 

Días enm 

5.51 
3.83 
0 .18 1. 85 SE 
0.01 
9.53 

2.30 
2 . 65 
0 . 25 2 . 22 s 
0.05 
5 . 25 

9.08 
3.15 
0 . 50 1 . 65 SW 
0.04 

12. 77 

10. 23 
2.90 
0 .11 1.52 w 
0 . 06 

13. 30 

CALMAS : OBS. 854 
FREC.% 13. 4 

TOTAL DE OBSERV. 6354 



TAIJLA J . 1.1.16 . 

ANAL/SIS ESTAD!STICO DE OLEAJE ZONA 22 ESTAC!ON INVIERNO 

P eríodo di! In Ola F r ec11e11cias de No . de Obs en , . ACC!ON DEL OLEAJE DE C¿clase Ts D!RECC!ON 
Clase e/clase e11 % de e/clase Horas Díos seg. 

Pl 1.1/5 21 31 . 32 1.31 
P2 0 .83 12 17.90 o. 74 
P3 0 .69 10 14 .92 0.62 11.4 SE 
P4 o. 76 11 16.41 0.68 
P5 0 .34 5 7. 45 0 . 31 

SUMA 4 .07 59 88.00 3 . 66 
P l o. 76 11 16.41 0 .68 
P2 
P3 0 .06 1 1.49 0 .06 
P4 0 .06 1 1.49 0 .06 12.6 s 
P5 0 . 14 2 2.98 0.12 

SVi"1A 1.02 15 22. 37 0 . 92 
Pl 6.42 93 138. 73 5 . 78 
P2 1 . 17 17 25. 36 1 .06 
P3 0 .21 3 4 . 47 0.18 
p.f 0 .06 1 1 . 49 0.06 7.05 SIi' 
I'5 0 .27 1/ 5. 97 0.25 

SUMA 8 . 13 118 176. 02 7.33 
Pl 10 .01 145 216.29 9.01 
P2 2.55 37 55. 19 2 .29 
p ,'J 0 .55 8 11.93 0 .19 5.8 IV 
P4 0 . 41 6 8 .95 0.37 
P5 0. 41 6 8 .95 0 .37 

SUMA 13.93 202 -103.31 12. 53 

Pl: (5 ~e;;. CALMAS: OBS. 273 
P2: .5 - 7 seg. FnEC.% 18.85 
P3: 7 - 9 seg. 
P4: 9 - 11 seg. TOTAL DE OBSERV. 1448 
P5: > 11 Sel(. 

T<:- Pf'ríodo significnnfe . 
ZONA 22. -Ar<'a de i11fon11(trió11 de oleaje . - Ver plano E . y L. -100.19 



,INJ\LISIS ESTA DISTICO DE OLEAJE 

l',·ríodo d,· Ola 
(.,'l(l'f' 

Pl 
J' 2 
1' :J 
p ,¡ 
.P 5 

SU.HA 
P J 
P2 
P3 
1'1 
P 5 

SUMA 

Pl 
P2 
P 3 
P1 
P 5 

SUMA 
Pl 
P 2 
P 3 
P 4 
P 5 

SUMA 

Pl:< 5 seg. 
P 2: 5 - 7 seg. 
P3: 7 - 9 seg. 
P1: 9 - 11 seg. 
P 5: > 11 seg. 

Frecuencia de 
e/ clase C'II i;_· 

2 . 03 
2 . 23 
1 . 35 
0 .8 1 
o. (i7 
7. 09 
1.83 
0 .88 
0 .11 

0 . 06 
3 . 18 

1'1.71 
2 . 57 
1 . 35 
0 .14 
o. 74 

19 . 51 
18.91 
2.14 
0 . 91 
0 .20 
0 . 17 

22.96 

'J'J\IJLA .1 . 1. J . J 7 . 

ZONA 22 ESTACION PRIMA \/ERA 

No . de 0/J:;;cn·. 
de e/clase 

ACCION DEL OLJ.:.'I\JE DE CICiase Ts DIRECC/ON 

30 
33 
20 
12 
JO 

105 
27 
13 

6 

1 
17 

217 
38 
20 

2 
11 

288 
279 

3(i 
14 

3 
7 

.139 

lloras Días seg. 

.JJ . 85 1 . 83 
'18 . 1 7 2 . 01 
29.J(j 1. 21 18. 1 SE 
17.50 o. 73 
J-J.17 0 . 60 

153. 15 6 .38 
39. 54 1. 65 
19.04 o. 79 

8 . 78 0 . 36 7. 8 s 
) . t[(j 0 . 06 

68 . 82 2 . 86 

317. 77 13. 2 ti 
55. 64 2 . 32 
29. 28 1 . 22 8 .1 sw 

2 . 93 0.12 
16.11 0 . 67 

,121 . 73 17.57 
t/08 . 45 17.02 
52. 70 2 . 19 
20. 30 0.85 7.20 IV 
4.32 0 . 18 

10.15 O. t/2 
1[95. 92 20.6G 

CALMAS : OBS. 234 
FREC. % Ts:"IJG 

TOTAL DE OllSER\f. 1475 

Ts - P eríodo siguifi crmte 
ZONA 22. -Area de i11/ormaci611 de oleaje: Ver piano E. y L . - 100. 19 



/\Ni\L/SIS ESTAD!ST!CO DE OLEAJE 

l'<·rívdo lle la Ola 
c;/a::,,· 

---

[' 1 
I' 2 
l':J 
l'tf 
P5 

SUt\lA 

1'1 
P2 
P3 
p t/ 

P5 
SUMA 

Pl 
P2 
P 3 
[> 1/ 
P5 

SUMA 

Pl 
1'2 
P3 
P1 
P 5 

SUMA 

Frecuencia di! 
e/ clase e ,1 '.¿ 

7 .0•f 
3. 73 
2 .08 
o. (il 

1.1 (j 

1 rJ. (i2 

2 . 69 
3. 92 
3 .1.1 
0 .92 
0 .30 

11. 26 

!'i . 51 
2 .1'1 
0 . 13 
0. 06 
0 .18 

8 .32 
G.85 
2 . 94 
o. 73 
0 .06 
0.IJ3 

11 .01 

P l: < 5 seg. 
P2: 5 - 7 seg. 
P3: 7 - 9 seg. 
1' 1: 9 - 11 seg. 
P5: > 11 seg. 
T s= P eríodo sig11if ica11le . 

'/ ,1 /J L ,1 -~ . 1 . 1 . J 8 . 

ZONA 22 ES'l'ACION VERANO 

No. de Obsen i . ACC!ON DEL OLEAJE DE C/ clase Ts DIRECCION 
de e/clase lloras Días seg. 

115 
61 
,'l./ 
10 
19 

239 
:¡,¡ 
64 
5(i 

15 
5 

18,J 

90 
35 

7 
1 
3 

136 
112 

18 
12 

1 
7 

180 

152 .06 
80.63 
,Jtf . 9tf 
13.22 
25. 11 

315.96 
58 . 10 
8-1.60 
7,1. 02 
19 .83 

6. -18 
2•13.03 
118.97 

'16 .26 
9.25 
1. 32 
3 . 96 

179. 76 
118.05 

63. 45 
15.86 

1. 32 
9 .25 

237. 93 

6 . 31 
3 . 36 
1 .87 9 .1 
0 .55 
1 .05 

13 .1 7 
2.42 
3. 52 
3 .08 9 . 9 
0 .82 
0 .27 

10. 11 
'1 . 96 
1.93 
0 . 38 7.9 
0 .05 
0 . 16 
7.48 
6 . 17 
2 . 61/ 
0 .66 8 . 7 
0 .05 
0 .38 
9 .90 

CALMAS: OJJS. 181 
FREC.% 11.26 

'1'O1'/\L DR ODSERV . 1631 

SE 

s 

w 

ZONA 22. -Area de i.11formació11 de oleaje . -\fer /1/(1110 E.y L . -100 .19 



TABLA 3 .1.1.19 . 

/\NALISIS ESTADISTICO DE OLEAJE ZONA-E._ ESTACION OTOFJo 

Período de la Ola Frecuencia de No. de Obseru. ACCION DEL OLEAJE DE C¿_clase Ts DIRECCION 
CIOS(' e/clase cm % de e/clase lloras Dtas seg. 

Pl 4 .63 78 100.05 1. 17 
P2 .[. 81 81 103.89 1/. 32 
P3 3.15 53 67. 98 2 .83 10.6 SE 
P1 1.60 27 34.63 1.11 
P5 0. 97 13 16:67 0 .69 

SUMA 11.9G 252 323. 22 13.t/6 
Pl 2 .07 30 14 . 75 1 . 86 
P2 3. 24 47 70.11 2 .92 
P3 2 . 21 32 17. 74 1 . 99 11.0 s 
P 1 0.69 10 11.92 0.62 
P 5 0 .18 7 10.11 0.13 

SUMA 8 .69 126 187.96 7.82 
l'l 7. 18 121 155. 20 6. 47 
P2 4.23 73 93.63 3.90 
P 3 1 . 25 21 26. 93 1.12 10.7 SIV 
P1 1.90 32 41.0IJ 1. 71 
P5 0 .89 15 19.24 0.80 

SUMA 15.55 262 336 .0I/ 14.00 
Pi 8 .97 151 193.68 8.07 
[' 2 2.80 17 60. 23 2.51 
P3 0 . 65 }] 11. Jl 0 . 58 9 .3 IV 
i' ,[ 0 .21 1 5 .13 0 .21 
¡,r, 0 . 24 4 5.13 0.21 

SUMA 12.90 217 278.33 11.58 

Pl: < 5 seg. CALMAS: OIJS. 163 
P2: 5 - 7 se¡: . FREC.% 9 .67 
P.1: 7 - !/ seg. 
P4: 9 - ]J seg. TOTAL DE OIJSERV. 1681 
P5: ) JI s ,•g . 

rs- P<'ríotlo sig11ifin111t(' 

7.0NJ\ 22. -/\rea d,• i111on 1u11:iú11 de 11/,:oj('. -l '<'r ¡,/uno 1'. y L. -100 .19 



TABLA 3 . 1 . 1.20 . 

ANALIS!S ES1'ADIS'/'ICO DE OLEAJE ZONA 22 ESTACION ANUAL 

Penoclo de la Ola Frecuencia de No. de Observ. ACCION DEL OLEAJE DE C/ clase Ts DIRECC!ON 
Clase e/clase en % de e/clase lloras DtaS seg. 

P l 3 . 51 223 75.81 3.16 
P2 3. SG 226 76.83 3.20 
P3 1 .82 llG 39 .43 1.64 
P4 1. 07 68 23.11 0.9G 9. G SE 
PS 0 .64 ,11 13.94 0.58 

SUMA 10. 60 G74 229.12 9.54 

Pl 1. 76 112 38.07 1 .59 
P2 1.97 125 42.49 1.77 
P3 1. 49 95 32.29 1.34 
P4 0 .41 2G 8 .84 0.37 10.2 ·s 
P5 0 . 24 15 5.18 0.21 

SUMA 5 .87 373 126.87 5.28 

Pl 8 .60 54G 185. 76 7. 74 
P2 2 .97 189 64.25 2.67 
P3 1.23 78 26.57 1 .11 
P4 o. 71 45 15.30 0 .64 9 .8 SIV 

PS o. 71 45 15.30 0 .64 
SUlv1A 14 .22 903 307.18 12.80 

Pl 
P2 
P3 
P4 7.9 IV 

P5 
SUMA 

p 1: < 5 Seg. CALMAS: OBS. 854 

P2: 5 - 7 seg. FREC. '/6 13.4 

P 3: 7 - 9 seg. 
P4: 9 -11 seg. TOTAL DE OBSERV. 6354 

P5: > 11 seg. 
Ts- Período significante 

ZONA 22. -Area de i11formaci6n de oleaje. -Ver plano E . y L. -100 .19 
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Y las ecuaciones para determinar el mento geostrófico fueron: 

Vg = 2 Q. 
1 

sen ¡f 

en donde: 

Vg = viento geost;6fico 

.Q. = velocidad angular de roúición de la tierra = 

..Q. 
-4: - 1 

= 0.729 X 10 seg 

y = masa específica del aire 

¡f = latitud del fetch considerado 

¿lj' = intervalo entre isobaras = 3 mb = 30 . 6 kg 

m2 

,L1 '1 = distancia entre isobaras 

f = __ 1_ . ..;.3_2~5 __ 
g 

p 
( E>a ) Para el si stema inglés . 

en donde: 

lores . 

__f' = masa es pecífica del aire . 

g = aceleración de la gravedad 

p = presión atmosférica en pulgadas de mercurio 

e a = temperatura del aire en grados Rankin. = 

Para las condiciones de Co-yuca se obtuvieron los siguientes va-

1.325 
32. 2 

(. 29 . 92 
543. 23 

) = o. 002266 

= 0.11908 

fJie.J 

kg-s2 
4 

}}/ 



Cálculo del viento geostrófico: 

Vg = 30. 6 
2:x0 .. 729 x 1.1908xl .111 

1 
sen jf Nº 

en donde Nº es la separación entre isobaras en grados de T,atitud. 

1 
Vg = 15. 864 sen jf Nº 

Vg = 15.864 1 · 942 
sen fÍ No 

en (m/s) 

en nudos . 

Los result;a,dos obtenidos son los siguientes: 

Fecha del ciclón: 

4 y 5 sep.1960: 

30 agosto 1971: 

Ho = 1. . 36 m 
prom. 

Hopom.= 3 . 26 m 

T prom. = 15.5 seg. 

T = 16 seg . 
prom. 

]85 

en donde Ho es la altura de la ol,a significante, entendiéndose por tal, la 

ola de altura y período constantes que producen el mismo efecto sobre la 

costa del tren de olas (alturas y períodos variables) que r.epresenta. 

El proceso de cálculo está tabulado en la tabla 3.1.2 . 1. 

IV . 3 . 2. - Mareas. 

IV. 3 .2. 1. - Mareas astronómicas. 

El análisis se efectuó para los años de 1968 a 19 72, de acuerdo a -

las Tablas de Predicción de 11tlareas editadas por el Ins tituto de Geofísica de

la Universidad Nacional Autónoma de México . Los datos tornados correspon

den a la es ta.ción mareográfica de Acapulco )' que debido a la cercanía de este 

puerto con. el lugcrr en estu.dio, se consideró que el valor de las constantes --



T ABLA 3 . 1 . 2 . 1. 

JJR E D!C C JO N DE OL E AJE C ! C LONTCO 

Fecha ele la rarla 4-JX-60 1 -IX -60 5-!X-60 5- !X-60 5-JX-60 30-Vlll-71 30 - Vlll-71 30- Vlll- 71 

T iem /10 de la car la 
(/1oras) 6 18 (j 12 18 6 12 18 

Es/mcio <mire isoba-
ras ( ~) 0 .83 0 . 61 0 . 98 1 .13 1 .05 iJ 0 . 6 1 .24 
¡1(°) 15 11 . 5 13 13 13. 5 15 11 16 
sen ¡f 0 .2588 0 . 2501 0 .2219 0 .2249 0 .23311 0 .2588 0 .2129 0 .2 756 
Vg (1111dos) 143.12 192. 12 139 . 711 121 . 10 125. 71 29 . 75 181 . 63 90.13 
Gs ("F) 82 . 33 82. 33 82 .33 82.33 82. 33 82 . 33 82 . 33 82 . 33 

e0 tFJ 83. 53 83 . 53 83 .53 83. 53 83. 53 83. 53 83. 53 83. 53 

es- e a (F) -1 . 20 -1 .20 -1.20 -1 .20 -1 .20 -1 . 20 -1 . 20 -1 .20 

R 5 5 5 10 5 10 5 5 
U/Vg 0 . 537 0 . 537 0 . 537 0 . 537 0 .537 0 . 537 0 . 537 0 . 537 
U (mulos) 77. 01 103 . 16 75.01 69 .27 67. 50 17 97. 5 18.4 
F (m illas 11á11ticas) 162 . 40 108 .26 63. 78 189. 47 112. 78 162.'1 139.81 94 . 73 
D (mi llas 11á11/icas) 216 . 53 117. 29 191. 35 J :}4 . 35 196.23 180 . 15 286. 16 304. 51 
tm (horas) 3 9 3 9 .2 8 3 1 .2 7. 2 

T F (s egwulos) 10. 2 14. 5 10 13 12 3 . 5 14 9 . 8 
II E (ni etros ) 7. 62 11 . 33 6 10 .67 9 . 15 o. 76 12 .2 6 .1 
F min . (millas 11cí11licas) 35 90 35 110 112 12 65 91 . 73 
'I'D / Tp l. 15 1 .22 1 . 45 1 .18 1 .28 1 .8 1 .4 1. 3 

Hn/ Hp 0 . 30 0 . 51 0 . 32 0 . 55 0 . 14 0 . 2 0 . 35 0 . 37 

To = Tv (seg) 14 . 79 17. 7 14. 5 15. 311 15. 36 6 19. 6 12 . 74 

fl0 = lln (metros) 2 .28 7. 711 1 .92 5.86 1 . 80 0 .16 4 .27 2 .26 
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arniónicas es el mismo, siendo por lo 'tanto las mareas iguales . 

Dado el tipo de nzareas sernidiurnas de dos desigualdades, el obje

tivo jr,i,11cipal. del análisis, se dirigió a deterniinar la frecuencia con que se -

pvesentan los diversos rangos de alturas y períodos estab lecidos Pa?'a condi 

ciones de ascenso y descenso de las niisnias . Dentro de este análisis, se - 

determinaron los valores para las ,náximas 111.area.s así como la marea m edia 

del con_iunto, tab la 3. 2 . 1 .1. 
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TABLA 3.2 . 1 . 1. 

i'vlAREAS i\tIEDIAS i\tlP..J<11WAS l'l!ENSUALES Y ANUALES . 

. '1ES H1 H2 H? H4 T T ::> T3 T4 ,J 1 ÓJ 

E 61 92 64 31 606 703 623 459 

F 73 41 62 93 625 524 524 651 

i'vl 85 52 64 97 031 52 ¿ 
- --1 ;):). 64S 

A 85 52 58 91 636 553 547 64-: 

,'l¡f 82 49 46 76 641 543 538 641 

J 70 55 40 52 643 610 535 617 

.] 58 94 48 12 636 738 632 357 

A 64 97 54 21 621 718 615 439 

s 67 97 67 34 608 701 616 507 

o 58 85 79 55 550 642 627 545 

N 8 ,, 
~ 58 49 70 635 556 543 629 

D 73 70 52 49 630 622 553 556 

Promedio 71 . S 70 . 4 56 .9 56 .8 621 . 8 619. 8 618 .0 558 .0 

H1 1 H 
21 

}I 3 , ll 4 = altura de mareas en cm .. 

T 
1

, T
2

, T
3

, T
4 

= períodos de nzareas en lz<YYas y minutos . 

( Ver figura JV . l .) 
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Dada la. gran semejanza de la distribución anual de frecuencias de -

las alturas y períodos para condiciones de flujo y reflujo, solamente se pre-

s enta en el plano E . y L . -100 . 20 las correspondientes a 1972, en las que se -

puede observar una dispersión grande y una curva in-egular para las primeras 

condiciones y todo lo cont:rario para las segundas . 

En el plano E. y L.-100.20 también se tienengraficadas confines -

de camparación las mareas de los meses de junio, julio y agosto de 1972, to -.. 

nzados de las tablas de predicción y los diferentes niveles medidos en la lagu

na en condiciones de barra abierta y cerrada . De esta información se puede -

nota, que en ningún mamento el nivel de la laguna fue inferior al del mar. 

IV. 3. 2. 2 . - 1\llareas de vieuto. 

Los incrementos de nivel de la superficie deL,agua de la laguna, que 

/)l{edan Yegislrarse por la acción del viento sobre ésta, fueron obtenidos me-

diaule la aplicación del m étodo de Bretsclmeider (4), utilizando los coefi 

cientes adúnensionales ( tabulados en la. página 183 de ( 4) ) 

l( = 3 . 90 x 10-6 , : -fJz- u
2 

y- s/d, siendo: 

L = jetclz 

d = projundidad media de la laguna. 

u = velocidad del viento y 

s = sobr eelevación 

El análisis se efectuó tomando en consideración las velocidades -

máximas regis t'/adas en direcciones diferentes , para las cuales les corres pon-
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de un cierto fetch y que se muestran en la figura fll .2. 

Suponiendo una profundidad media urri.fcrnne en todas las direcciones 

se obtiene: 

K L u2 = 6. 2 x 10-
9 

L ti 
gdZ 

para la direcció-n N-S 

K L u2 = 6 . 2 x 10- 9 x 4 750 x 1049 = 0.0309 
g ct2 

para la dirección E- W 

K L u:2 = 6.2 x 10-9 
X 1030 X 7400::: 0 . 047 

gd2 

para la dirección SE-NW 

K L l,I = 6.2 x 10-9 x 9000 x 1030 = 0.057 
g ct2 

paya la dirección SW-NE 

K L u2 = 6.2 x 10-
9 

x 4670 x 576 = 0 . 016 
g <l2 

Entrando a la tabla e interpolando se determina s/d. 

RESU!VIEN DE LA SOBREELEVACION POR VIENTO 

Dirección L ll2 Ji_ L u2 s/d Sobreelevación 
(m) u -¡¡z- (cm) o 

N -S •1750 1049 0 . 0309 0 . 019 15 

E-W 7400 1030 0 . 047 0 . 023 18 

SE-NiV 9000 1030 0 . 057 0.028 22 

SW-NE 4670 576 0 .0167 0 . 0081 6 



·,./''(·.• 

o o U,I 

<> , r.o. 
1::1 ===:l==--i::=:==:jl 

IBCAL A ORHI CA 

o 
o 

ESTUDIOS EN LA LAGUNA DE COYUCA GRO. 

FETCH. EN EL INTERIOR DE L A 

LAGUNA DE COYUCA 

FIGURA No iV .2 



193 

IV. 4. - Transporte Litoral 

Con objeto de estimar el transporte litoral a todo lo laYgo del cor

dón li,toral entre la laguna y el 1nar, se analizaron tres zonas que se denomiru¿_ 

ron A , B .y C y cuya localización se muestra en los planos E.y L. -100.27, 

E. y L. - 100. 28 y E. y L. - 100. 31. respectivmnente. 

Para cuantificar niejor el transporte, se calculó para las diversas -

estaciones del año y para los oleajes distantes (swell) y local (sea). 

La función de transporte utilizada fue la de Larras, por ser una fun 

ción que ha dado buenos resultados en los es tu-dios hechos para varias pla,yas -

de nuestro país y que matemáticamente se expresa: 

en donde: 

Qs = K g T t H2. sen 2.C 

Qs = gasto sóUdo en m3 por umdad de tiempo 

K = Coeficiente que depende de 
rial (diámetro medio, D5(Y 

- 4 1 
0.118 x 10 (D

50
)112 

g = aceleración de la gravedad. 

las características del mate
y del oleaje e igual a: 

( Lo J 
Ro 

t = tiempo (en segundos) de accion del oleaje para una direc -
ción dada . 

T = período del oleaje 

H = Altura de la ola en la ronipiente 

H = K 5 KR H0 

e<" - '"naul d . 'd · - a."t:,_ o e inci encia 
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n50 = diámetro medio del material (en la zona de rompi,entes) 

L 0 = longi tud de la ola en aguas profundas. 

H O = A ltzrra de la ola en aguas profundas. 

Ks = coeficiente del fondo . 

KR = coefi ciente de refracción 

Los datos necesarios para la aplicación de esta función de trans

porte fueron obtenidos de: 

- El análisis estadístico del oleaje (Planos E. y L . -100.18 y 
E. y L. -100 . 19) 

- Los diagramas de refracción (Planos E. y L. -100.25 a - - -
E . y L. -100 . 33 y estos a su vez de los planos E.y L .-100. 21 
a E . y L . -100 . 24) . 

- Los análisis granulométricos 

- Es necesario hacer notar que esta función de transporte, de-
termina la POTENCIALIDAD de arrastre que tiene el oleaje 
incidente y no la cantidad de rnaterial que se mueve a lo lar
go de !,a playa . 

L a aplicación de la expresión anterior, se efectuó para la frecuen

cia del oleaje en cada estación, siendo el r esumen del volúmen total movido -

el que a continuación se presenta . 

Z O N A S 

A B e 
ESTACION Qs sentido Qs sentido Qs sentido 

PYi1navera 88214 rn,3 W-E 58690 nz3 W- E 5595 m 3 W-E 

Verano 65615 m 3 W-E 42825 nz3 W-E 13803 m 3 W- E 

Otoño 40106 m 3 W-E 2866 ni3 W-E 5595 m3 W-E 

Invierno 64826 m3 W-E 50536 m 3 tV-E 48930 m 3 W- E 

258 7.61 m 3 W- E 180712 m 3 W-E 77691 m 3 W-E 
Anual 
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y el cual se muestra gráficam ente en el plono E . . Y L . - 100. 34. 

Se puede concl:uir que el transporte neto es definitivamente del - -

Oeste hacia el Esle, tendencia bien marcada en todo el litoral del Pacífico, -

y que en iista de que la playa entre la desembocadura del r{o Coyuca y Pie -

de la Cuesta está en equilibrio dinámico, la cantidad de arena que es Sl!ceptj__ 

ble de moverse a lo largo del cordón litoral es de 77691 m 3/ afw, ya que de -

otra manera y en fimción de los mismos resultados teóricos , se producirtan

grmules depósitos de 1naterial entre las zonas A, B y C. 
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IV . -5. - A nál isis del A cceso 

Según los es ludios ecológicos , cualquier cantidad de agua salada -

que pe,zetre en la lag wza de Coyuca es benéfica para su desm·r ollo pesquero . -

T omando en cuenta tal opinión, se llega a la conclllsi ón de que las dimensiones 

del acceso deben obedecer sólo a dos causas; al tránsito de embarcaciones y -

a s u es /(lbilidad . El /YYim er punto 110 YejJres enla problemas , ya que las embaY 

caciones que por allí circularán son /J<Jqueiias; el segundo punto se r e;Iere de -

hecho a dos condiciones de es labilidad: la es labilidad de la boca y la es labilidad 

del cauce . 

La boca será estable si per manecen com.:enienterneule comunicados

la laguna y el mar, independientem ente del transporte lito:ral íntimam ente ligq_ 

do al oleaje , a las mareas, al d .enfo y al compcrrtamienlo lzidrológico de la la

gww (gas to aportado por el YÍO y efecto regulm·izador de la laguna) . 

El canal será estable si cuando se presentan las mayores velocida 

de~ de Jlujo y reJ1ujo a tYavés de él, permanece inalterable a La erosión. Es 

ta si hwción crítica se /7Yes enla en época de al'enidas cuando el río aporta ma

yor crmtidrw de agua y el g;-adienf c laguna - mar es máximo, ó cuando en épg_ 

ca de es iiaie se pres ente una marea ci z·a equinoccial . 

Es ez:idenf e que es las do· condiciones de es labilidad son de efectos 

conlrar10t.: \a que r-z1mulo se pyoducen las uelocidades nza_\'OYes, el cauce es -

"'l-'>t',:h' hle <it> erosionarse, mienh·as que la boca permanece abierta por el -

efecto rwtodraganle tle la corYienle de Ye.flujo /7Yincipalmente; ahora bien, - -
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cuando las velocidades son pequeñas, como sucede en la época de estiaje :>' -

de mareas muertas, el cauce no corre el peli.gro de erosionarse pero en cam 

bio es posible que la boca se cierre por efecf;o del transporte litoral. 

La localización del acceso mos trada en el plano E. )' L. -100. 35, -

obedeció a dos razones: 

Primera: evi tar el posible azolvamienf;o del lado de la laguna por -

efecto del transporte de sólidos en suspensión del río, de allí que se escogie

ra una sección alejada de la desembocadura del río y en partes profuudas de -

la laguna. 

Segunda: a la economía en el dYagado del canal, es decir obtener -

la. longitud mínima con la cual se alcanzan las mayores profundidades en el -

interior de la laguna . 

JV.5.1.-Análisis de estabilidad de la boca . 

La situación más desfavorable para que ocurra el cierre de la boca 

es en época de estiaje, cuando la boca trabaje solamente por marea. Este -

análisis se hizo para la altura de marea (H) más fr ecuente e igual a O. 70 m . -

en flujo (ver plano E.y L. -100 .20), que es cuando es posible que se deposite

más material debido al transporte litoral ya que las velocidades son bajas a -

la entrada de la boca. 

Bajo es ta condicián y con la utilización del método de Per Bruun, -

se procedió a cuantificar el índice de estabilidad horizontal de acceso - - -

( z = ~ ) para el cual es necesario además conocer los siguientes datos: 

Mn 



Mri Gas to sólido neto anual = 77691 m 3 / año. 

T Período de marea= 12. 6 hs . = 45 500 seg. 

d Tirante del canal= 5 . 50 m. 

El valor de-4... (prisma de marea) es obtenido con la expresión: 

..Q. = HA Sen f 

siendo A según Kenlegon (8) 

A = 'la T 
ll 7r C, Sen 'Y 
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donde V es la velocidad media niáxirna producida por la marea de altura -

H y cuyo valor está dado por la expresión: 

1f = _Jf_ Co sen ft cos k (l-x) 
d 

obtenida del capítulo 10 (Tidal Dynamics in Estuaries) de (9) , en la cual: 

Co es la velocidad de propagación de la marea = IÍgd' 

d es la profundidad = 5 . 50 m. 

2 r, 
T 

t es el instante al cual se necesita conocer --r-

k = 2 Ti 
L 

, L = longitud de onda de mar ea 

X= distancia con respecto a la entrada a la cual se desea co- 
nocer -V-

Entonces si x = o y t = T, valores para los cuales corresponde -

una ve locidad media máxima, se tiene: 

,¡r._ H C = v·y o 
o. 70 
5.5 

1/2 
(9 . Bl xS. 5) =0. 93n/s . 
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Los valares de C1 y sen 'f que corresponden respectivamente a -

los coeficientes de llenado y coeficiente de amortiguamiento de La nurYea en -

el interior de la laguna y que son función de la constante K, expresada como: 

K = T 
H7T 

a H gR 
-X- ( Xl + R 

1/2 
) 

siendo a el cr,ea transversal del canal, considerando taludes con pendiente - -

4:1 Y un ancho de plantilla b = 120 m ., resulta a= 781 m2 . 

X ; coeficiente de fncción , en función de la rugosidad (coeficiente -

de 1Vlanning) y del radio hidráulico R, se obtiene de la tabla No . 1 de (8) luego, 

suponiendo que K = 0 . 85 y entrando a la gráfica No. 6 de (8) se obtienen 

C1 = 0.84 y sen ~ = O. 79, de tal forma que sustituyendo en A , se tiene: 

A = 0.93 X 781 X 95500 
0 .70 X 3.14 X 0 . 84 X 0. 79 

Ahora sustituyendo A y calculando l( mediante el uso de la tabla

No . 2 de (8), considerando un coeficiente de Manmngn= 0 . 030 y la longi tud 

del canal (l) igual a 1 300 m , se obtiene que K= 0 .87 muy próximo al propue?

to (O . 85), lo cual implica que el valar de A es el carrecto. 

Conocido A, se procedió a cv,,antificar el prisma de mareas _a_ que -

resulto ser: 

_a_= 22. 8 x 106 x o. 70 x O. 79 = 11 . 3 x 106m 3/ci"clo mareas. 

Ahora, de acuerdo con Per Brurm (7) cuando el índice Z. (100, indica 

que la estabilidad harizont.al de l acceso es inadecuada, ya que existirá tenden

cia a disminuir su sección a conveniencia de la formación de bajos. 



Si 150 < ;:. <200, indica que la estabilidad es aceptable y si -

~ > 300, indica que la estabilidad es muy buena. 
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Por otra parte, si se considera que el material que rebase las es 

colleras después de haberse satisfecho su capacidad de almacenamiento no - 

sea precisamente lvln sino de 2/3 Mn aproximadamente, el coeficiente e será 

pcr;a este caso 
6 

= 11 • 3 X 10 = 218 > 200 
51 750 

lo que sigmfica que la estabilidad horizontal del acceso es aceptable , por lo -

antes dicho. 

IV. 5 . 2. - Forma de paso del material 

También de acuerdo con Brunn.(7), la forma del paso del material -

playero de un lado a otro del canal, se califica m~diante la relación: 

Mn 

Qrn 

siendo Qm el gasto máximo liquido, durante un cíclo de m area e l cual se ob

tiene con la expresión: 

Qm = 7i-"L.. 
T 

donde cada una de las li terales son conocidas ya, por tanto 

6 
3. 14xll . 6xl0 x 0 .84=65Sm3/s 

45500 

AhoYa suponiendo igualmente que en el inciso anterior, el volúmen 

sólido que rebasará las escolleras será de 2/3 Mn = 51750 m3 /año, se tendrá

entonces: 

v1 = __ 5_17 ___ 5_0 ___ _ 
0 655 

= 79 
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que de acuerdo a las relaciones establecidas en (7) implica este resultado 

que el paso de material es co-,nbinado por corriente de 1narea y por bwra. 

IV.5.3.-Area de estabil idad . 

La mínima érrea necesaria (as) para que el material que entre por -

el canal sea igual al que sale por el mismo, es función del esfuerzo cortante -

7 , de Qnz y el coeficiente de Chery e (C = -1-(R)l./6 = 1 x(s. 5)1/C_ 
~ n 0 . 030 

= 57) , así la función que los liga es: 

sienilo ¡:; la masa específica del agua y g la aceleración de la gravedad. 

Haciendo nuevamente uso de (7) y conocido ~ , se obtiene -

~ s = O. 50 Kg/m2, luego: 

655 ªs - ----¡:;;:==;--
57 ( o.so' 

1000 

lo cual implica que "a" es estable ya a~ a5 

2 =585m 

IV.5.4. - Capacidad de t:ransporte del can.al . 

Para cuantificar !,a capacidad de transporte de 1naterial solido 111s -

del canal por acción de la corriente producida por marea, se usó la expresión 

de Kalins ki dada por: 
~ 5/ 2 

~ s = 10 "s 
!°s112 D50 cf1

1 
(f s-lJ 
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siendo~ el gasto sólido en m3;seg. por unidad de ancho de carzal,JJ la -

densidad del material, n 50 el diámelro SO , del n-iismo material y o' el peso 

especifico del agua; de manera que sus tituyendo cada uno de estos datos en -

1s se obtiene: 

el cual multiplicado por el ancho de planlilla del canal, por el período de re

flujo y por el núnzero de veces que se -presenta un cíclo de mareas al año, se

obtiene la cafmcidad de transporte anual de canal, o sea: 

111!s = o. 51 X 10
3 

X 22750 X 2 X 365 = 1 .04 X 106 m3/ai!o 

el cual es mayor que 2/3 Mn, implicando esto que no habrá peligro de azolve -

en el acceso. 

I V. 5 . 5. - Estabilidad del canal 

Este análisis consistió en cuantificar la ve locidad niáxima admisible 

en el canal, es to es , la velocidad de iniciación de l movimiento del material --

( Ve ), con este objeto se utilizó uz gr áfica de Du Boys para obtener el esfuerzo 

corla11te crflico °l:.c.= 0.19 y en/unción de este conocer Ve. 

Ahora aplicando la e;es~ó,J: 

1 
~ <: 

2 ., 
sen FJ 

- sen2 ¡f 

( u-s . Bureau Of Redamation) se ob tiene 6 (esfuerz o cortante producido por -

el agua sobre el material de fondo) , siendo ~ el ángulo del talud del canal - -

( "Í : 1 ) ,, p el ángulo de r e pos o del ·material igual a 17° ; de manera que sus ti tu.

yendo y despejando ?: se obtiene ~ = 0. 105 Kg/m2 
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Por otra parte, de la hidráulica general de flujo a superficie libre , 

se sabe que g = T RS, siendo ?4 el peso especifico del agua, R el radio hid1·áu 

lico y S la pendiente hidráulicaJpor tanto despejando S se obtiene su valor - -

igual a O. 0002 . 

Pero tanzbién S = 1f , dondehfes la perdida de energía en el tra

mo considerado del canal de longitud l = 1300 m, as í entonces h¡= O. 30 nz , 

valor que se sustituyó en la ecuación de Mamzing dando por resultado que: 

Ve = 1 . 48 m/seg. 

lo que quiere decir que para velocidades nza-yores que ésta, s e producirán - -

erosiones . 

Ahora, con es ta velocidad de 1. 08 rn/seg. y el área a=781 m2 , el -

gas to que pasará por el canal sera de 1180 ni3/seg . , el cual cOYresponde ajYYo_ 

xi,nadamente al 50% del gasto de pico del hidrograma de avenidas extraordina

rias, significmulo es lo que con las característi cas áe es ta c01nunicación, !,a la 

gurza funcionará como un buen vaso regulador de avenidas y supuesta la m lle,n;u,

tud de la velocidad superior a 1 . 48 m/seg. se presentarán en épocas de aveni 

das cera gastos mayores a 2300 m 3/seg., los cuales hasta ahora no han sido re 

gis l:Yados . 
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IV.6 . - Estructuras de Defensa. 

Es preciso que la z ona marl'l:irna del canal de acceso, funcione ade

cuadamente desde el punto de vista de la navegabilidad, por !auto, aunado al 

diseiio de la boca, es menester ayudar al fimcio11amienlo construyendo unas -

es trucl:uras de encauzamiento y de defensa cont,a el rompimiento del oleaje

y el azolve . 

Las es tr,,cturas pyopues tas , que por su función reciben el nombre

de escolleras, son dos, una a cada lado del canal, las que se denominarán -

del Este y del Oeste respecfivameule . 

Para determinar su orientación y su longiiud se analizaron varias - 

posibilidades , llegándos e al resultado mostrado en el plano E . y L . -100 . 35. 

De los principales factores que determinaron sus longitudes fué la

pendiente de la j)laya , que adquiere un l'alor del 7% . La orientación perpen 

dicular a la playa, que azmque no es la /Josi ción más conveniente ya que se -

forman corrientes locales J1erjudiciales , fue obligada por la lo~aitud tan cor

la de las escolleras. 

Las obras j»•opues las son del lipa práctico de rompeolas de enroca

miento de tres capas: 1uccleo, capa secundaria y coraza, consti tuídas todas -

ellas por roca existente en la zona, con peso específico de 2 . 6 1'on.¡m3 . 

El disciio se hizo para las siguientes condiciones: 

- Oleaje ciclónico con amplitud en aguas jJrojuudas 
de 4 . 36 m . y período de 15 . 5 seg. 



No se permite destrucción para las caracterís
ticas de este oleaje. 
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La ecuación utilizada para el cálculo del peso de las rocas fué la de 

Hudson que se expresa: 

en donde: 

P = peso individual de los elementos que constituyen la 
coraza. 

t"" = peso específico del material que constitu:ye el ele
mento de la coraza. 

Bd= altura de la ola de diseño= HcJCrKs 

coeficiente adimensional que depende de las carac
terísticas de la coraza (trabazón, porosidad, forma, etc.) 
de las características de rompiente y de la degradación -
permitida. 

d~ = densidad del material su:mergid-0 =J""'- cr .... 
°< = ángulo que forma la horizontal con el talud de la estructura 

Ky = coeficiente de refracción 

Ks = coeficiente de fondo. 

Diseño de las estro.duras: 

a). - Cálculo de la altura de la ola de diseño: 

Hd = Hof0s = 4.36 X 0. 8 X 1 . 35 = 4. 70 m. 

b) . - Selección de K¡y el valor de este coeficiente es de 2. 7 corres

pondiente a piedra de cantera rugosa y angular colocada en el morro y con el -

oleaje ronipiendo sobre la estructura. 
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c). - Cálculo de 

J* = 2 . 6-1.0 = 1. 6 

d). - Selección de cote><;: un valor recom endado para este tipo de -

es Lructuras , sobre todo cons truiclas fundamentalmente por volteo o con coloc_E 

ción al azar, es de 3, sin embargo en este caso especial para permitir una -

mayor accesibilidad a las rnáquinas y elementos de constntcción, se optó por

un valor de 2 . 

Con los valores anteriores se obtuvo para Coyuca: 

2. 6 X 4 . i3 P =----~---
2. 7 X] . 63 X 2 

= 12.2 Ton . 

El peso de los elementos de la capa secundaria, es según lorecomen.

dado por el TR4 (Technical Report No . 4 : Shore Protection Pla,ming and - -

Design) es P/10 y para el núcleo de P/200 a P/4000, cuyos valores son respec 

livamente: 1. 22, o. 061 y O. 003 toneladas. 

Los pesos relativamente bajos de 3 y 60 Kg. , son para lograr que -

el núcleo funcione como filtro y no permita pasar a través de la estructura el -

material playero, sin embargo, debido a que el oleaje en Coyuca es fuerte, lo

más probable es que las piedras con es los pesos sean inestables y se degraden 

·rápidamente, impidiendo que se forme el núcleo. 

Esta hipótesis es tá basada en la ex/Jeriencia que ha tenido la Secreta 

ría de Marina en algunas construcciones recientes de es te tipo. 

En base a ese posible degradamiento, se recomienda que el núcleo - 

es té formado /Jor una mezcla de piedras , que 1:ayan desde un peso suficiente - -

para evitar la degradación has la el peso de 3 Kg. para lograr el efecto de filtro . 
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El peso suficiente que evite la degradación antes mencionada, es de

finitivamente difícil de calcular, per o uu recir/SO que puede dar idea de su m ag_ 

nitud es valuando la fuerza de arrastre que ejeYce el oleaje . En r ealidad exis 

ten dos fuerzas actuando sobre un cuerpo esférico sumergido: la de inercia - -

(F ¡ ) y la de arrastre (Fn). La jueYza (horizontal) total que actúa sobre el cuer 

po es la suma de las dos: 

~ u 
F_-.: = F¡ + Fn = e M f 1.f" ~ t + ~ f Cn Alulu 

al sustituir el valor de u y desarrollar ~ u , aparecen las funciones seno y -
"2>t 

coseno en el lo . y 20 . términos respectivam ente , lo que hace que el valor má-

>timo de uno de ellos cor-Yesponda al valor nulo del ol:Yo. Generalm ente resul

ta mayor la fuerza ele arrastre , J;or tal -motivo es te cálculo estimativo se hizo

con dicha fuerza: 

en do,ule: 

f = niasa específica - _L = 
g 

1025 
9 . 81 

= 104 . 5 l(g- s2 

e D = coeficiente de arras t-re = 2 . 5 

A = área producida por la proyección del cuerpo en s entido de l
flujo . 

u = velocidad horizontal 

E l valor niáxim o de Fx se expresa: 

21T (d + 'Y) 
( _c_os_h ___ L ___ --J) 2 

senJi ( 2 1r d ) 
L 

se /JYOcedió a calcular es te valOY para el fondo (y= -d) y para la 

superfici e ( y= 0 ) , considerando que en el rn01nento de la construcción el olea 
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j e sea del orden de los 2 m . y el período de 10 seg. 

Para calcular el área se considerará que las piedras pesadas del -

núcleo sean. del mismo peso que las de la capa secundaria , esto es , de - - --

1200 Kg . El volumen (V) de una pieclYa de este peso (considerándose esféYi 

ca) es: O. ,J6 m3 y el diám etro: O. 96 m . , de donde el {n·ea resullmzte es de - -

2 o. 72 m . 

PoY tanto F_" en el fondo resulta: 

1 2 4 F_-c= ~ X 2 . 5 X 104 . 5 X 0 . 72 X 3 .1~ x -1-0-0-

1 
Fx = 3 7. 1 - -0-. -48_,2,..----- = 161 Kg . 

y en la superficie: 

1 

scnh2 2 7' d 
L 

_..::c.;:.os-=-l~i - º~·_4_5_8_ ) 2 = 37 .1 x 5 . 31 = 19 7. 27 Kg . 
Fx = 37. 1 ( o.48 

Para calcular el peso (sumergido) de las Yacas que resistirán estas -

fuerzas horizontales , hay necesidad de hacer inter venir el factor de fricción -

( f ). : 

roca - arena 

roca - r oca 

Por tanto el peso sumergido vale: 

p == 161 = 322 J(g. (f oudo) 
s • o. 5 

f (1) 

0 . 5 

0 . 7 

P. = s 
197.27 
0 . 7 

= 281 . 81 Kg. (superficie) 

~, z considerar el ernpuje de Arquímedes (E) 
y el peso de las rocas se, a, ª 

(1) Valores obtenidos de: Desigu 01 S;nall Dams • 



P=P. +E s 

Y E = ~ y = 1025 x O. 46 = 471. 5 Kg. • •. 

{

- 793. 5 Kg. (fondo) 
P > 800Kg. 

753. 31 Kg. (superficie) 
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Es claro que si se colocan piedras de 800 Kg. resulten un poco más

pequeilas que las de 1 200, por tanto la proyección del área disminuye y la fue,:_ 

za de arrastre también, por eso, y pensando que es posible que el oleaje sea -

un poco menor de 2 m . en algunas ocasiones , se decidió que el peso de las pie

dras grandes constitutivas del nú.cleo, fuera entre 400 y 800 Kg. y se rellenen

los huecos con pi.edras entre 3 y 60 Kg. para lograr el efecto de filtro . Evide11_ 

le,nente estos valores son elásti.cos y permiten ajustes g,z el momenw de la - -

cons trucci6n. 

Cota del núcleo. - Esta cota será tal, que permita el tránsito de ca-

miones durante la construcción, por lo tanto será la suma del nivel de la - - 

Pleamar nzedia superior más el lamido (R) (rzm-up) de la ola sobre la estructz!:_ 

ra, más un bordo libre que absorba l.as imprecisiones en el cálculo . 

El nivel de pleamar media superior es de 0.34 m. sobre el nivel me

dio del mar. 

El lamido de la ola se puede calcular utilizando la gráfica 3 -12 del -

TR-4 . 

Para los datos de Coyuca, se encuentra una relación : 
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R = 2 x 1 ;:: 2 m . 

Considerando un bordo libre de 50 cm. se obtuvo: 

Cota del núcleo;:: 0 . 34 + 2 + 0.5 = 2 .84 m . 

Capa secu,zdaria . - Para este caso de ¡n-oponen piedras entre 800 y 

1 500 Kg. (el peso teórico es P/10 = 1200 Kg .). 

La cota de la capa secwu/q;-ia queda delermi11ada por el espesor de -

esta capa . 

Esle espesor se determinó utilizando la ecuacióu: 

1/3 
e = n J( ( P/10 ) 

A 6°4 m 

dada por el TR-4, eu donde n es el ni'imero de capas y K6 es el coeficiente - -

de capa igual a 1 para la roca (labla 4-3 del TR4). En este caso n = 2 . 

/ lncho de la corona de la capa secundaria: se emplea la fórmula, 

también dada por el TR-4: 

( P/10) l/J 
B = n I<t, -

~111 

considerando u = 3. 

Utilizando líis misnias fórmulas se calculó el espesor y el anclto de -

la coraza. 
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El diseño, las cantidades de obra y los detalles de estas escolleras, 

se muest:ran en el plano E. y L . -100.35 . 



V . - RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA TERMINAL 
TURISTICO- PESQUERA Y EL ANTEPRESUPUESTO DE -
LAS OBRAS PORTUARIAS Y DEL ACCESO TERRESTRE. 
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V .1 . - R esumen de los requerimientos de la terniinal turístico- pesquera. 

Como resultado de los diversos análisis que se han efecb.wdo en - 

capítulos anteriores , para determinar los r equerimientos para el es tableci - -

miento de una terminal LurísUco-pesquera, en la laguna de Coyuca, Acapulco, -

Gro . , a continuación se relacionan los mismos: 

V.1.1. - Requerimientos para el puerto industrial pesquero 

V . 1 . 1 . 1 . - Muelles 

V . 1 .1.2. -

Destino 

Es cameros 
Camaroneros 
R eparaciones 
Aprovisionamiento de combus -
tibles y lubricantes 

Almacenamientos 

Destino 

Combustibles 
Lubricantes 

Agua 
Hielo 

V . 1 . 1 . 3 . - A Y e as de s er vicio 

Destino 

Planta congeladora 
Fábrica de harina de pescado 
Fábrica de hielo 
Talleres 

Longitud (m) 

150. 50 

70 . 50 
90. 00 

23. 50 

Capacidad 

447 222 
tJ 700 

860 000 

64 

5 000 
2 000 
2 500 
2 000 

Unidad 

Lts. 
Lls. 

Lts . 
Ton . 



V .1.2.- Requerimiento para el puerto turístico. 

V . 1 . 2.1 . - Nluelles 

Destino 

Pesca deportiva 

v.1.2.2. - Areas de ser-1.licio 

Destino 

Actividades nurrítirno-pesqueras 
Recreo 
Playas 
Hoteles, restaurantes, tiendas, -
etc. 
Estacionamiento para vehículos 

Lor1paitud (m) 

200 ni. 

Area (m,2) 

1 000 

12 000 

4 000 

8 000 
500 

V.1.3 .- R equerimientos para las obras exteriores 

Concepto 

V .1 . 3 .1 • - Dragado 

V . 1.3.2.- Escolleras: 

V .1 . 4.-

Piedra de 3 a 60 Kg. 

Piedra de '100 a 800 Kg. 
Piedra de 800 a 1 500 Kg. 

Piedra de 12000 Kg. o más 

Acceso terrestre 

Camino de acceso 

Volumen (m 3) 

l '075 870 

1 809 

7 237 
4 957 

14 386 

4 Km. 
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Las instalaciones y áreas de servicio que se menciouaron ante

riormente, es ?'ecomendable ubicarlas e-n la margen noreste de la laguna -

de Coyuca, entre las coordenadas ( 2000, 18000 ) ( 4 000, 18 000 ) 

( 2000, 16 000) ( 4.000, 16 000) que se pueden obs ervm' en el plano E. 'Y L. -1 oo. 

8 y en donde la batimétrica -10 m . se encuentra rnás próxinia a la maruen men 
o -
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cionada. También se recomienda que las instalaciones no s e ubiquen/rente a 

la. dirección dada por el eje del canal de acceso, para evitar problemas de - -

agitación. 

Por ú.ltinio, se aclara que la.s dársenas de operación, no fué ne

cesario cuantificarlas dado que en la localización que se ·menciona, se cuenta

con una zona de profundidad en donde no se requiere el dragado para estable-

cer la dársena . 

v.2. - A nte-presu/mesto de la.s obras portuarias y del acceso terrestre . 

Concepto 

Dragado 

Escolleras: 

Piedra de 3 a 60 I<g. 

Piedra de 400 a 1500 
(Kg. 

Piedra de 12, 000 I(g. 

Acarreo a 15 Km . 

Camino de acceso 
1Vluelles 
Expropiación de áreas de 
servicio considerando -
expansión 

Cantidad 

1 '075, 870 

4 , 703 

31,704 

37, 404 

1'107, 165 

4 

534.50 

80,000 

Umdad . P . U. Costo 

$ 8.00 $ 8'606, 960. 00 

Ton. 

Ton. 
Ton. 
m3¡km . 

Km . 
1n. 

83. 00 

110.00 

130. 00 

1. 78 

500,000 .00 

45, 000. 00 

10.00 

TOTAL 

390,349 . 00 

3 '487, 440.00 

4 '862, 520. 00 

1 '970 , 754 . 00 

2'000, 000. 00 

24'052, 500. 00 

800, 000. 00 

$ 37'563, 563. 00 
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