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:INTRODUCCJ:ON 



La regionalizaci6n, como teoría cient!fica y como práct.f. 

ca concreta ha sido poco elaborada por la economta, cuando -

más se le concibe como parte de la geoqraf!a econ6mica; y sin 

embargo tiene enorme i'.tnportancia en lo referente a planifica

ción. 

La regionalizaci6n geoecon6mica ya no es s6lo objeto de 

la geograf!a económLca sino tambi~n de la econorn!a, puesto -

que no hay planificaci6n econdmica ni p1aneaci6n alguna sin 

una adecuada regional.izacidn. 

La tendencia de la economta moderna hacia el análisis -

regional y sectorial es la que sigue este trabajo. Se parte 

aqu! de la división geoecon<Smica del pa!s para llegar a def! 

nir el área de estudio. Luego se realiza un análisis secto

rial sobre la actividad productiva za.!s importante; intentan

do determinar su peso y trascendencia en el conjunto de la -

vida econdmica de esta subreqi6n, su intP.graci6n y su compl= 

mentacidn con otras actividades productivas. 

Nuestro pa!s se divide en 8 grandes zonas geoecon15mícas, 

una de ellas es la centro-Occidente, la que comprende 11 re

giones econ6micas medias, entre las que se incluye la denorn! 

nada "Chapala-Meseta Tarasca-uruapan•, la cual a su vez está 

constituida por 2 subregiones: Meseta Tarasca-uruapan y La~ 

nd de Chapala. 

La subregi6n Laguna de Chapala comprende el territorio 

ocupado por la propia iaguna, su ribera y sus alrededores. -
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Topogr4ficar.iente se encuentra cerrada a1 norte por peque

ños montes que la separan de 1a regi6n denominada de 1os Altos, 

y 1.tm~tada a1 sur por la Sierra Sur de Ja1fsco, integrante de1 

Eje Volc4nico y que aisla esta subregi6n de1 sur de1 estado. -

Esta topografta espec!fica da a 1a subregi6n una cierta esta-

bilidad y uniformidad clbn&tica; 1a que contribuye de manera -

importante a crear un microecosistema particular en e1 centro 

de cuyas re1aciones se encuentra 1a propia Laguna de ChaFa1a -

y que otorga especifidades dnicas a esta 4rea. 

En e1 presente estudio se intenta ana1izar e1 conjunto -

de e1ementos y sistemas que integran 1a subreqi6n "Laguna de -

Chapala~: su c1ima, suelo, topograf!a, vegetaci6n, distribu--

ci6n de la pob1aci6n, actividad econ6mica, nivel t~cnico, erg~ 

nizaciones sociales, etc. 

En el terreno econ&aico, debido a la concurrencia de fa: 

torea f!sicoe ccmo los mencionados y de otros tantos factores 

sociales ha llegado a darse una cierta especializaci6n produ: 

tiva, cuya actividad principal es la pesca en la Laguna; tan

_to por la fuerza de trabajo empleada, el valor de su produc-

ci6n, la 1nversi6n requerida, su participaci6n en el mercado 

loca1, como por la cultura que de ella se deriva: la tradi--

ci6n pesquera, el tejido de redee, las costumbres y modalida

des de vida que la pesca exige. Entre otras, por estas razo

nes la pesca destaca respecto a las dem4s actividades econ6mi 

cas de·la subregi6n. 
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Pero con todo y que 1a Laquna de Chapa1a es un el.emento 

preponderante, y l.a pesca con e11a, en 1a conformaci6n de e~ 

ta subregi6n, no es este ni e1 dn.:tco integrador importante, 

ni un integrador comp1eto1 toda vez que hay otras mucllas ac

tividades, re1ac.:tones y caracter!sticas importantes que con

curren a determinar esta subreqi6n, ast como sectores de 1a 

pob1aci6n que no dependen en absol.uto, o so1o ocasional.men

te de 1a Laguna y de 1a pesca como actividad productiva pr~ 

ponderante. 

E1 an41isis que se intenta de la subregi6n, es pertine~ 

te ac1arar1o es desde una perspectiva econ6mica, no desde un 

punto de vista f!sico, bio16qico, eco16qico, socia1, antroP2. 

16gico, etc. (cuyos estudios obviamente se requieren y no se 

tratan de cubrir aqu~l. Esta cuesti6n del. enfoque anal.!tico 

t:iene importancia seña1ar1o porque los aspectos en que se P2. 

ne el. 4nfasis son diferentes y porque 1as conc1usiones que -

se pueden obtener son de distinta natura1eza. 

As!, en este trabajo se ha tratado principa1mente de i~ 

vestigar 1as re1ac;tones econ6micas que en 1as comunidades r! 

bereñas de 1a Laguna de Chapal.a se han estab1ecido. Las ac

tividades productiva• primord.:ta1es y secundarias, su propor

ci6n y comp1ementaci6n, sus métodos y t4cnicas espec!ficas, 

su integraci6n a1 cercado y sus formas de comercia1izar, sus 

tipos organizativos y sus niveles de participaci6n, 1os pos! 

bles nudos y probl.emas de1 desarro11o econ6mico, etc. 



En quG medida se loqra ~ste propósito es cuesti6n que t2_ 

ca a otros evaluar, baste s6lo decir que-a pesar de la serie

dad y el interGs con que se abord6 este proyecto no se puede 

considerar este trabajo como aigo acabado puesto que: en prt 

mer lugar, 1as regiones geoeconómicas son muy din4micas, en 

el sentido de que nunca acaban de hacerse; y en segundo lu-

gar porque un estudio de Gsta !ndole inevitablemente toca a -

otras disciplinas que uno no domina (p.e. la ecolog!a, la bi2_ 

log!a, la agronom!a, la zootecnia, la piscicultura y hasta la 

navegaci6n) y cuyos estudios se requieren para un an4lisis 

m&s completo. 

En cuanto a las tGcnicas espec!f icas que se utilizaron -

en l.a investigaci6n estas son b.fsicamente dos: 

11 Trabajo de gabinete, consultando biblioqraf!a especi!. 

lizada de econom!a, de econom!a pesquera, de geogra

f!a econ6mica, de regionalizaci6n y pl.anificacidn, -

mapas, estad!sticas y planes de gobierno municipal.es. 

21 Trabajo de campo, consistente en entrevistas a diver

sas autoridades de la Secretar!a ·de Pesca, de la .. rns

pecci6n de ~esca, a autoridades municipales, a repre

sentantes y a pescadores pertenecientes a las cooper!!_· 

tivas, a las uniones y a los denom:inados trabajadores 

"libres•, y en general. a pobladores de las cocunida-

des de la ribera del Lago de Chapala. 
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Por lo que respecta al contenido del trabajo, este inclu

ye lo siguiente: el Capítulo I es una descripci6n de los recUE_ 

sos físicos y humanos de la subregi6n Laguna de Chapala, ubi

cando a la pesca como una actividad productiva que a la vez -

que determinada por una serie de factores naturales y sociales 

es determinante en la conformaci6n de la subregi6n. 

En el Capítulo II se analizan las condiciones de la pro

ducci6n pesquera en la subregi6n1 las t~cnicas y m~todos de -

pesca, las embarcaciones, artes y dem4s instrumentos utiliza

dos, los costos de ellos¡ los vo111menes de captura por espe-

cies, los precios y los niveles de productividad¡ las formas 

de organización de los productores, las jornadas de trabajo y 

las modalidades que por su propia naturaleza la pesca exige. 

En el Capítulo III se estudian las formas de comerciali 

zaci6n, la individual, el intermediarismo y la participaci6n 

de las uniones y cooperativas de pescado~es en el mercado. 

En el Capítulo r:'l se estudian brevemente las diferentes 

actividades productivas que se desarrollan en la subregión y 

la integración de estas con la actividad productiva predomi

nante. 

Finalmente, quiero señalar las fuentes de información -

consultadas, y a la vez agradecerles su valiosa colaboración 

para la realizaci6n de este trabajo: 

- Biblioteca de la Secretaría de Pesca en M~xico, O. F. 
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Bibl.ioteca de l.a Secretar!a de Programaci6n y Presupuesto 

en México, o. F. 

Bibl.ioteca de l.a Secretar!a de Oesarrol.l.o Urbano y Ecol.og!a 

en Múico, o. F. 

B.1bl..1oteca de l.a ENEP Jl..rag6n (UNA.'1) • 

B.ibl.ioteca de l.a Facul.tad de Econom!a (UNAM) • 

- Oel.egac.:Len de l.a Inspecci6n de Pesca en Chapala, Jal. 

- Pres.idencia Municipal. de Tizap4n el. Al.to, Jal. 

Sociedad Cooperat.iva L.imitada de Pescadores de Chapal..a, -

S.C.L. 

- Uni6n de Pescadores de .M1.smal.oya (mun.icipio de Tizapán el. 

Al. to, Jal.. 1 • 
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MARCO TEOIU:CO 



"Concebida la planif icaci6n econ6mica y social no merame~ 

te como un mecanismo que permite acelerar y perfeccionar el -

desarrollo de un pa!s en su conjunto, sino al mismo tiempo co

mo instrumento de progreso de las P·"rtes que integran ese ~· 

puede af~rmarse sin lugar a dudas, que las nociones de divisi6n 

regional y planificaci6n son inseparables entre s! y mutuamente 

se ejercen variados tipos de influencia". 1 

Toda planificaci6n econ6mica nacional, si es seria, tiene 

que basarse necesariamente en una cierta divisi6n econ6mica r~ 

gional. una regionalizaci6n acertada es b4sica y facilita la 

impLementaci6n y ejecuci6n de las medidas planificadoras en un 

pa!s. Una planificaci6n efectiva debe de considerar todos -

los recursos y todas las necesidades, ubicando d6nde se encue~ 

tran ~stos y aquellas y c6mo se complementan. 

Ahora bien, el territorio de un pa!s se puede dividir de 

muy diversas maneras, tomando diferentes criterios segtin el -

prop6sito que se persiga1 as!, se puede hacer una divisi6n s~ 

lamente natural si lo que nos interesa estudiar no va m4s 

all4 de factores f!sicos aislados, tales como: suelos, climas, 

vegetaci6n, fauna, relieve, recursos hidrol6gicos, etc., o --

bien se puede hacer una divisi6n dnicamente social si lo que 

nos interesa destacar es la poblaci6n, nivel cultural, tecno-

16gico, etc. 

1.- Bassois Batalla, Angel. "Geograf!a, subdesarrollo y regio 
nalizaci6n'! Ed. Nuestro Tiempo. M<'ixico 1978 •. pp. 147. -
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Pero este tipo de división, unilateral y autárquica no 

es suficiente para fines de planificación. El dete.rmínismo 

que supone el desarrollo social definido por las fuerzas cie-

gas de la naturaleza por un lado, y el voluntarismo que niega 

la existencia de leyes objetivas, colocando como ente genera

dor del desarrollo al deseo de los hombres por el otro, son -

h.iperbolizaciones innecesarias refutadas por el desarrollo de 

las ciencias, sobre todo de la Geoqraf!a Económica. La natu-

raleza se rige por leyes objetivas, pero el hombre incide in~ 

vitablemente en el propio desarrollo de la naturaleza. El -

que esta influencia sea cada d1a mas conciente y racional es 

precisamente una finalidad de la planificación. Por esto la 

planificación requ.tere, entre otras cosas de una adecuada re

gionalización. 

Las regiones de car4cter f!sico, debido a que se han or~ 

ginado y obedecen a leyes de la natu~aleza, frecuentemente no 

coinciden con las regiones sociales que se estructuran y mad~ 

ran debido a la influencia del hOl!lbre sobre la naturaleza en 

las diferentes etapas hist6ricas. 

"Las condiciones naturales nunca determinan en forma ab-

soluta la existencia de una reqi6n, sino que son las caracte

r!sticas económicas las qu~ deterl!linan la configuración reqi2_ 

nal~. 2 

2.-Flores de la Peña,H; Tamayo, J. y otros. "Bases para la -
planeación económica y social de M@xico".Ed.Siglo XXX ---
México, 1981. pp. 24.1. 
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As!, se estructuran ~as reryiones geográfico-econ6micas, 

que tienen como base un medio natural determinado, que a tra

v4s de numerosos factores f!sicos incide en la vida material 

del hombre y por su parte la sociedad transforma constanterne~ 

te con· su trabajo a la propia naturaleza. Se da pues u~a mu

tua concatenaci6n e interdependencia entre el medio ambiente 

y el hombre. 

•Para la Asociation of American Geoqraphers, una reqi6n 

econ&nica ee un &rea geogr4fica identificable, con una ~stru!:_ 

tura particular de sus actividades econ6micas en relaci6n a -

un conjunto de condiciones asociadas, f!sicas y/o bioldqicas 

y/o sociales, con alto qrado da homogeneidad y cierto tipo de 

relaciones internas y externas. { ••• ) 

Por su parte, el ge6qrafo polaco K. Diziewonski, socia-

lista, define la regi6n econdmica como •un complejo socioeco

nl5mico, principalmente de produccidn, que se desarrolla a tr~ 

v4s del tiempo y encuentra au expresi6n final en el car4cter 

del desenvolvimiento y la utilizacidn de la tierra en un &rea 

determinada•. 3 

Las reqiones geoecon6micas integran todo un conjunto de 

factores f!sicos (entre los cuales existe interaccidn e inte!:_ 

dependencia mutua) agrupados en sistemas •verticales•, los -

cuales se distribuyen territorialmente, en determinadas &reas 

diferenciables unas de otras constituyendo qeosistemas •hori-

3.-íLia. pp.-. 21s, 219. 
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zontales", que al transformarse histdricamente definen un todo 

nuevo en su .expresidn diverso, pero con cierto grado de inte-

gracidn y concatenacidn. 

Y las regiones geoecon6micas • •• son las únicas áreas que 

pueden servir cabal.mente a los planes de desarrollo econdmico 

y social •• " 4 

Ni las regionalizaciones propiamente naturales, ni las -

1lnicamente culturales o etnogr4ficas son suficientes para fi-

nes de planificacidn. La planificacidn y el desarrollo social 

inciden a su vez en la transformacidn, integracidn ~ grado de 

madurez de las regiones. Mientras las regiones naturales exi~ 

ten con anterioridad al hombre, las regiones econdmicas empie

zan a formarse cuando éste inicia la produccidn organizadamen-

te, y se desarrollan mucho más conforme avanzan las fuerzas -

productivas, conformándose de manera muy preponderante con el 

desarrollo del capitalismo. A medida que avanza la sociedad 

se va logrando más control sobre los factores f !sicos y la n~ 

turaleza va convirtiéndose cada vez más una constante; pero 

este conocimiento y control depende del grado de desarrollo 

hist6r.ico en que se encuentre un pa!s dado. Y en nuestro pa!s, 

al.igual que en todos los subdesarrollados, los factores nat~ 

rales todav!a tienen una importancia muy grande al analizar -

las regiones econ6micas. "Aunque la combinacidn de todas las 

formas productivas de trabajo humano ( •• ) es lo que otorga --

4.-Bassols Batalla, Angel. "Geograf!a, subdesarrollo y reg:i.o
nalizac:i.6n.• Ed. Nuestro Tiempo México, 1978. pp~. 147. 
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fisonom!a dist:i.ntiva de las regiones". 5 

Los r~quisitos ó&sicos para dividir una naci6n en regio

nes econ6micas para fines de planificaci6n son los siguientes: 

ll Una base natural y de recursos f!sicos (relieve, clima,sue

lo, hidrolog!a, oceanograf!a, limnolog!a, recursos minera-

les, vegetaci6n y fauna). 

2) Una poblacidn con caracteres determinados, con ciertos niv~ 

les de distribuci6n y utilidad productiva de la mano de -

obra. 

3) Ciudades y poblados rectores, como polos de desarrollo in-

dustrial, comercial, de servicios, de transporte, etc. 

4l una especializacidn productiva. 

Sl Lazos productivos de otro tipo con otras regiones vecinas. 

6) Cierto nivel de desarrollo socioecon6mico y determinada -

proyeccidn Jtistdrica. 

7) Subdivisidn en 4raas internas segdn contrastes interregio

nales en el grado de desarrollo productivo, niveles de vida, 

etc. 

De acuerdo con estos criterios podemos distinguir en Mé

xico dos tipos de regiones econdmicas: las reales y las .de b~ 

se administrativa. Las reales son aquellas que surgen y se -

desarrollan de manera objetiva, oriqin4ndose por factores f!

sicos y sociales deter111inantes, generalmente no planificados, 

y que abarcan territorios no preestablecidos a nivel jur!dico. 

5.- áasso!s Batalla, Angel. •Recursos Naturales de México". 
Ed. Nuestro Tiempo. México, 1983. pp •. 78,79. 
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Las de base administrativa, por su parte, son aquellas -

que pretenden estructurarse tomando como fundamento la plane~ 

ci6n a nivel de los estados y los municipios. 

Las regiones reales son la base sobre la cual debe de -

efectuarse una regionalizaci6n de base adm:tnistrativa, y ted

ricamente ambas deben de ir coincidiendo cada vez mas. 

Por otra parte, el proceso de inteqraci6n y conforrnaci6n 

de regiones debe entenderse como algo muy din&llíco que nunca 

acaba de hacerse. Hay regiones •sencillas• por su estructura 

interna y sus relaciones externas¡ pero las hay tambi~n muy -

complejas con una intrincada red de elementos, nexos y rela-

ciones internas y ext.ernas, con diferentes grados de madurez 

y con diversos niveles de desarrollo histórico. Pero al final 

lo que distinque una regidn de otra es b&sicamente su homoge

neidad y es~ecializaci6n en cuanto a sus ~actores primordiales, 

junto a una gran diversidad y heteroqenei.dad de sus factores -

secundarios. 

Bassols plantea que debe conocerse las regiones econ&ni

cas .integral.mente, med.iante i.nvest.igaciones de conjunto. Pa

ra posteriormente pasar al an&lis:ts concreto de req.tones, sU!!, 

req.ionea y m.icroreg:tones concretas¡ s6lo en este marco es po

sible realizar alguna aportaci6n v&lida. 

• •• No se puede explotar un recurso dado sin antes consi

derar los que est4n asociados al mismo. ( ••• ) 
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Resulta evidente la importancia del concepto integrado de 

recursos naturales cuando .. se trata de desarrollar un .!rea para 

la expansi6n de la actividad econ6mica. ( ••• ) 

•• El estudio .integrado se contrapone a la técnica. tradi 

cional de hacer estudios aislados en campos tales como la ge~ 

loq!a, la bot4n.ica, la füdrolog!a, etc. Adem4s de aprovechar 

econom!as de escala, los estudios integrados tienen la gran -

ventaja de permitir una mejor evaluaci6n de las potencialida

des de un &rea por el. conoc:!m.iento simul.t&neo que se· adquiere 

de I.a interrel.aci6n entre lo• diversos recursos espec!ficos•. 6 

En MAxico los intentos de divisi6n regional. inician en -

I.930, cuando I.a recién creada Direcci6n General de Estad!sti

ca divide al. pa!s en 5 zonas geogr4fioas bas&ndose en I.os da

tos del. Censo General. de 1'obl.aci6n. 

Para l.940 se real.iza I.a primera divisi6n regional de ca

r&cter econ6m.ico distinguiendo 8 zonas econ6micas, 44 regio-

nea econ6m.icaa y 344 distritos. 

En I.959 una nueva d.ivisidn regional. del.imita 7 •regiones 

naturale•• y 1.6 •zona• de concentracidn econdJ111,ca•. 

Pero fuA hasta 1964 cuando aparece "el primer mapa de -

zonas y regiones econ6micas de MISxico• elaborado por Bassols 

Batall.a por encargo de I.a D.ireccidn de PI.aneaci6n de la en-

toncas Secretar!a de la Presidencia. A este respecto, Ceceña 

6.-ILPES.*Discusiones sobre Planificaci6n". Ed. Siglo XXI. 
M6xico, 1985. pp. 96, 97. 
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Cervantes en su libro "La Planificaci6n Econ6mica Nacional" -

señala: " •• cabe destacar que en la elaboraci6n de planes du--

rante el sexenio 1965-1970 si hubo alguna seriedad, al menos 

en el aspecto técnico. En 1965, por ejemplo, se concluy6 •.• -

un estudio de la Secretaría de la Presidencia acerca de la d~ 

visi6n por zonas y regiones con fines de planeaci6n econ6mica, 

en el que se estab1eci6 '!'le el pa!s está integrado por ocho 

zonas geoecon6micas: Noroeste, Norte,Noreste, Pacífico Sur, 

Centro Occidente, Centro Sur, Gol.fo de M~xico y Pen!nsula de 

Yucatán, estando cada una compuesta a su vez por reaiones geo

econ6micas, que se determin6 que son 70 en todo el país, y por 

cinco regiones especiales ••• Este importante estudio, sin em

bargo, no se utiliz6 en los "planes nacionales", sino que se -

le guard6 sin haberlo dado a conocer". 7 

Ya en 1978 Bassols habla de 90 regiones geoecon6micas y 

en algunos estudios hasta de 104¡ pero para nuestros fines 

eso no .i,mporta tanto. 

La Zona Centro-Occidente es una de las más importantes -

del pa!si en primer lugar, porque es un centro hist6rico donde 

se definieron muchos momentos de la integraci6n de n~estra P!. 

tria: en segundo lugar, porque es la intermediaria entre el 

Norte y el Noroeste con el Centro y el Sur, siendo por esto 

centro d~ transporte y cornunicaci6n inevitable: y en tercer -

lugar porque es una zona densamente poblada, con muchos recuE 

sos naturales y h~~anos, y varios e importantes polos de des!. 

rrollo. 

t .-Cecena Cervantes,José Luis. "La Planificaci6n Econ6rnica na
cional en los países atrasados de orientaci6n capitalista 
(el caso de Néxicoi': UNA!!. Z.!éxico 1982. pp. 147, 148. 
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Esta zona consta de 11 Regiones Geoecon6micas estructur~ 

das principalmente en base a dos elementos: Valles (como el -

Baj!o, los Altos, e1 de Nayarit, Aguascalientes, la Meseta T~ 

rasca, Bolaños, Juchipila, etc.) y ciudades de iJnportanciü a 

nivel nacional como Le6n, San Luis Potes!, Aquascalientes, M~ 

relia y por supuesto, Guadalajara como gran integrador de es

ta zona. 

Una de las regiones que integran esta zona es la denomi

nada "Chapala-Meseta Tarasca-Uruapan". Aqu! podemos distin-

guir con cierta claridad dos subregiones a su vez; por un la

do se encuentran una serie de valles cultivables, aqr~colas, 

con un conjunto de ciudades pequeñas distribuidas por toda -

la Meseta hasta Oruapani por otro lado, se encuentra toda la 

superficie que cubre la Laguna de Chapala y sus alrededores, 

que comparten una gran cantidad de elementos muy espec!ficos: 

un clima templado hlhnedo con lluvias tropicales debido a la 

evaporaci6n de la laguna, amplias ciénegas antes inundadas -

y ahora cultivables utilizando riego, pequeñas serran!as con 

buenos pastizales y con agua durante todo el año, con activ~ 

dad pesquera que bien planificada puede ser importante, y con 

una atracci6n gigantesca de una de las ciudades m4s importan

tes del pa!s. 

Esta cuenca es una de las m4s importantes del pa!s, pr~ 

senta grandes beneficios y amplias posibilidades de desarro

llo para sus habitantes como recreaci6n, agricultura, abast~ 

cimiento de agua, pesca, deportes acu4ticos, generaci6n de -



energ!a, etc. Para lo cual es necesario conocer sus leyes y 

obrar conforme a ellas, tomando experiencia de errores pasa-

dos: • ••• en 1947 se lanz6 la idea de •reducir al m!nimo la -

superficie evaporizante del lago posiblemente anularla" (con 

la idea de aprovechar al máx:ir.lo los escurrimientos del r!o -

Lerma). Ese plan se empez6 a llevar a la práctica por algu

nos técnicos de la SRll hasta que surgi6 la inquietud entre -

numerosas personas de Jalisco y la maniobra logr6 detenerse 

mediante la formaci6n del •comit~ pro-defensa del lago de -

Chapala". En algdn año reciente ha faltado incluso energ!a 

para Guadalajara, debido a la escasez de agua en el r!o San

tiago: por otro lado al bajar el nivel del lago ( ••• ) nuevas 

tierras rib6reñas se cultivaron, surgieron colonias o casas 

cerca del nuevo nivel, etc., pero cada ciclo de mayores llu

vias ocurren inundaciones en pequeña o gran escala. Fall6 

aquel intento de "hacer desaparecer un fen6meno de la natur!. 

leza perfectamente explicable e inevitable" y los ciclones -

vuelven a llenar de vez en vez al actual vaso de Chapala ••• 

La naturaleza obra frtamente y el hombre debe ir ~ la nat!:_ 

raleza, aprovech4ndola al m!.ximo y no ~ ella, alterando 

su equilibrio". 8 

Sea pues este un modesto intento de analizar c6mo racio

nalizarse el desarrollo de esta subregi6n. 

8.- Bassols Batalla, Angel. "Recursos Natura~es de México". 
Ed. Nuestro Tiempo. México 1983. pp. 78, 79. 
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ASPECTOS GEOGRAFXCOS DE LA MICRO REGXON 

Es innegable que el pa!s en los dltimos 45 años ha real~ 

zado una nueva etapa que se caracteriza, entre otras cosas -

por una mayor importancia de las regiones nacionales. Ese d~ 

sarrollo regional sin embargo ha sido un proceso dis~arejo e 

injusto en donde las reqiones centrales, hasta Guadalajara-

Aquascalientes y San Luis Potost por el norte y Morelia-Cue=:_ 

navaca-Puebla y Veracruz por el Sur-Oriente han tenido gran 

impulso y en cambio, solo otras escasas regiones del norte -

han podido desarrollarse. Sin olvidar adem4s las grandes z~ 

nas econ6micas del Sur y la Peninsula de Yucat&n que no cue~ 

tan con una agricultura y 9anaderta moderna ni industria ex

tractiva, ni de transformaci6n diversificada, as! como tam~ 

co cuentan con sistemas completos de comunicaci6n. Su estru~ 

tura econ6mica se encuentra en un proceso lento que se esta -

tratando de impulsar mediante obras de estructura o proye~ 

tos hidr4ulicos como los del Balsas y el Grijalba. 

Sassols, en su Geoc;rraf!a Econ6nica de Mdxico nos presa~ 

ta la delimitac16n del pats en ocho grandes zonas y reqiones 

qeoecon6micas tomando en cuenta criterios fisicoqeol~icos y 

sai:ioeconl5micos, as! como indicadores de poblaci6n, agricul

tura y ganadería, in~ustrial y de comunicaciones y transporte. 

(ver cuadro 1). 

Dentro da este marco tenemos a la zona centro-Occidente 

l.9 



JIAl'A No • .1 ZCllAS GEOBCCllOHICAS DE MEXICO. Angel Bansola Batalla. 

I.-Reg16n del .Noroe•te 
tt.-Jleqt6n de.1 Norte 
III.-Rag16n del Noreete 
IV.-Re916n de1 Centro-Occidente 
V.-Reg115ri del Centro-Sur 
VI.-Regt6n de1 Pacfftco Sur 
VII.-Req16n del Golfo de M8xtco 
vtII.-Jtegt6n de la Penlnau1a de Yucat4n. 

• Subreq16n Chapala-Me•eta Tarapca-uruapan. 

o ... 



que se encuentra integrada por: 

Sierra-Valles Nayarit 

Valles BOlaños-Juchipila 

Aguascalientes-Pinos 

centro Jalisco-Guadalajara 

Los Altos 

Sur San Luis Potes! 

Montaña Guanajuato 

Valles Sur Jalisco-cd. Guzin4n 

Baj!o Guanajuato-Norte Michoac&n 

Morel.ia 

+Chapala-Meseta Tarasca-Uruapan 

Estas 11 regiones econ6micas medias presentan las sigui·e~ 

tes caracter!sticas: 

"Hasta cierto punto, se puede decir que dos fuerzas ec~ 

n6micas se disputan el. control de amplios hinterlands en esta 

porci6n centro-Occidental de J.a Repdblica: Guadalajara, como -

gran metr~poli moderna.y pujante(no s6lo por ser centro comer

cial. y de comunicaciones situado en rico vall.e, sino oor su -

reciente desarrollo industrially las •ciudades en cadena• del 

baj!o. MAs adn, la reqi6n econ6mica de la capital. jalisciense 

abarca directamente numerosos municipios del centro-norte del 

Estado y algunos vecinos de Zacatecas: pero su influencia in

directa se extiende hasta el Oeste de Guanajuato y el. noroes-
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te de Michoacan, en tanto que es amplio su intercambio con pr2 

duetos del Baj!o, del sur de Nayarit, Aguascalientes y otras -

regiones de la propia zona Centro-Occidente. Guadalajara es 

hoy la sequnda ciudad del pa!s y su excelente situaci6n en un 

medio rural densamente poblado y de gran riqueza, as! como co~ 

dici6n de puerta del noroeste y su reciente comunicaci6n con -

el Norte de Zacatecas, hacen auqurarle todav!a mayor crecimie~ 

to demoqr&fico.y econ6mico que redundar! en intensa industria

lizaci6n, quiz&s sin paralelo en la historia reciente de las -

qrandes ciudades mexicanas. 

El Bajfo tambian tiene qrandes ventajas que le dan un s~

lido pr<>qresoi tierras de añeja agricultura cerealista, que -

hoy se especializan cada vez mas en fresa, tomate, chile, gaE 

banzo, alfalfa o frijol; una qanader!a de bovinos, caprinos y 

ovinos, que crea industrias derivadas1 una fuerte densidad de 

poblaci6n y la existencia de numerosas ciudades importantes, 

algunas de ellas industriales, como Lel5n y Salamanca; otras, 

C0111erciales (Yrapuato, Celaya, Salvatierra, Acambaro, Silao)1 

y otras m&s, de car&cter administrativo-tur!stico y de antigua 

minerta, que es el caso de Guanajuato. Cruzan el Baj!o los -

principales caminos y ferrocarriles de MAlcico, por lo que es, 

sin luqar a dudas, el verdadero y t!pico centro de la patria, 

limitado por las montañas del norte de Guanajuato, la regi6n -

de Morelia, Los Altos y las proximidades de Chapala. 

Otras dos ciudade• han fo:nnado su bien definida red reqi2 
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nal de atracci6n y desarrollo, no solo como centros de comuni

caciones, sino al mismo tiempo en ca1idad de promotores de1 -

progreso aqr!cola, industrial y COl!lercial: Aquascalientes y 

San Luis Potos!, esta d1tima ayudada por su condición de anti

guo mineral. Ambas est~n situadas en la faja de transici6n -

del Centro al Norte: pero son mayores sus v!nculos econl5micos 

y su suerte coman con e1 Bajfo, Los Altos-Pinos y el centro de 

Ja1isco, Morel~a, en menor medida, es otra metr6poli en forma

ci6n, que ejerce influencia sobre e1 resto de !Uchoac4n y tie

ne, en su propia regi6n buenas tierras de cerea1es, frijo1 y -

cultivos de montaña, adem~s de pastos para la creaci6n de una 

importante ganadería y los restos de una miner!a y flora flo-

reciente, en Agangueo y T1alpujahua. 

Regi6n bien definida es la de los Altos de Jalisco: en 

ella la agricultura de cereales se combina con la ganader!a 

de reses vacunas y porcinas .• actividad esta dl.tima que es tam

bidn importante en el resto de ese Estado y en Michoacin, en -

donde da nacimiento a industrias derivadas. 

Pobre de agricul.tura, el norte de Guanajuato, vive de una 

minería de polimetales, complementada con una ganaderfa exten

siva de caprinos y ovejas y de modesto comercio, establ.ecido -

sobre todo en San Felipe, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz. 

Por lo contrario, la regi6n sur de Jalisco, con ndcleo -

central en Ciudad Guzm4n, es netamente a9r!cola (cereales, fr~ 
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jol y algunas plantaciones subtropicales) y ganader!a, a mas de 

contar con aislados lugares industriales. 

Los valles del centro y sur de Nayarit sufren la influen

cia directa del desarrollo de Jalisco; pero van estructurando 

su propia vida econl5mica que se antoja ser~ floreciente en lo 

futuro, con una excelente riqueza agr!cola (tanto de ma!z en -

el valle de Metatipac, Tepic, como de caña, cafd y otros pro-

duetos tropicales en los descensos hacia el Pacifico y al río 

Santiago), de pastos y bosques. La capital de Nayarit cuenta 

con importante industria tabacalera, y con el tiem!;>O irg con

solidando los lazos econ6micos con la sierra, aislada hoy y -

poblada principalmente de ind1genas coras y huicholes. 

Por su parte, la regi6n Bolaños-Juchipila se compone de -

dos secciones integradas por los •cañones•, que a su vez est&n 

separados por cadenas montañosas que los aislan. Hasta hace -

poco el cañ6n de Juchipila ten!a s6lo una comunicaci6n preca-

ria con el sur de Zacatecas; pero actualmente esta perfectame~ 

te ligado con Guadalajara y sirve tambidn de pasaje entre el ~ 

Norte y el Centro-Occidente, adonde env!a_ sus productos de el:!_ 

ma subtropical o templado seco en invierno, c 0n algan riego. -

Bolaños mantiene hasta la fecha, dificil comunicac!6n s6lo con 

el sur de Zacatecas y por esta regi6n con Guadalajara; la zona 

montañosa representa, en buena parte, &reas especiales de muy 

escaso desarrollo. 

Hasta el oeste del Estado de Michoac&n se extiende la - -

24 



Meseta Tarasca, de s·ueJ.os voJ.cánicos propicios para el. c!esarro 

l.lo agr!coJ.a, y en la cual existe otra cadena de pequeñas ciu-

dades comercial.es, ~ntJ:.e Zacapu y Sahuayo, para descender más 

tarde a l.a cienaga de Chapala, a Uruapan y los Reyes, en las -

cuales se activa el. comercio a base de transporte de los pro-

duetos de la tierra caliente, Jiquil.pan y adonde llegan proce

dentes del. Sur de Jal.isco•. 9 

1) ASPECTOS Frsrcos. 

La Laguna de Chapal.a se l.ocal.iza en los estados de Jal.is-

co y Michoac~n, entre los 20° oo' y 20° 22' de latitud Norte 

y los 102° 42, y 143° 25 de l.ongitud Oeste del. Meridiano de 

Greenwich. A una altura de 152Sm. sobre el. nivel. del mar. Es 
o 

precisamente sobre este paral.el.o 20 , en donde se extiende una 

faja territorial en la que se local.izan los lagos más importll!?_ 

tes del pa!s. Cubre una superficie que var!a entre los 1 150 

y l 630 Km 2 , dependiendo de la §poca del año. Tiene una capa

cidad de 8500 mill.ones de m3 , una profundidad promedio de Sm. 

una 1ongitud aproximada de 80 Km. con variaciones de 6 a 26 Km. 

de ancho. 

La Laguna integra, con dos grandes r!os el Sistema Lerma

Chapala- Santiago, que es seguramente uno de los factores m&s 

unificadores en esta zona·y una de las cuencas más importantes 

del pa!s. 

9.- Bassols Batalla, Angel. "Geograffa Econ6mica de Mdxico".Ed. 
Trillas. 3ª Edici6n. M~xico 1978. pp. 408, 409. 
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Los recursos hidrol6qicos del sistema se integraron de la 

siguiente manera en un lapso de 20 años (1953-1972): 

CUADRO No. 1 

RECURSOS HIOROLOGICOS DEL SISTEMA LER."fA-CHAPALA-SANTIAGO. 

CONCEPTO Promedios mensuales en m3 / seg. 

Par4metros M4ximo M!nilllo Med:Lo 

Prec:Lpitacit5n y 274.2 0.15 49.S 

escurrimiento 

Evaporaci6n l.11. 8 19.9 53.0 

Aportaci6n del 605.0 0.89 50.0 

r.to Lerma 

Sal.ida hasta el 254~9 6.57 37.2 

r!o Santiago 

Fuente: Inspecci6n Federal de Pesca Del. Chapala. 1982. 

En cuanto a precipitaci6n, ia m.!xil:!a anual var.ta de 190 a 

200 mm. y se registra en el mes de julio.. En cuanto al prome

dio pluviomdtrico ~ual podemos decir que este se encuentra -

arriba de 835 mm. 

Otroa tributarios del sistema son: al sur los r!os Jiqui!_ 

pan, Sahuayo y de la Pasi6n y al Norte el Tula y el Duero. 

Todo este sistema es subutil:Lzado en pequeñas 4reas de culti--
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vos, además de que no existe una planificaci6n integral ade-

cuada de todos estos recursos, en este sentido se ha sequido 

más la tendencia natural de las aguas que su pcisible aprove

chamiento por el hombre. 

Por ser la cuenca un sistema abierto, que está recibien

do y sacando a la vez grandes cantidades de aqua, se da tam-

bi~n un constante recambio de nutrientes y de sustancias de -

todo tipo. 

constantemente llegan al lago un promedio de 0.79 mq/l -

de sustancias nitrogenadas, manteni8ndose en el lago un prom~ 

dio de 0.94 mg/l y saliendo por el r!o Santiago 0.52 mg/l. 

Pero la circulaci6n de materiales no s6lo incluye a los 

nutrientes, sino tambi8n a las sustancias t6xicas, p.e. el -

lago recibe 0.40 mg/1 de fosfatos y ortofosfatos (dif!cil.me~ 

te asimilables), se mantiene una coneentraci6n de 0.25 mg/l 

en el lago y salen 0.29 mg/1 por el r!o santiago, estas can

tidades son ligeramente superiores a las concentraciones co

mlinmente aceptadas para lagos sanos. 

Igualmente sucede con los aceites y grasas, el r!o Ler

ma conduce una alta concentraci6n de estos materiales: 69 mq/l, 

causando problemas por la demanda de oxigeno, pues el mante-

nerse una concentraci6n de 49.87 mg/l de aceites y grasas en 

el lago interfiere con el proceso·natural de reaereacidn. 
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A pesar de esto el lago artn muestra una buena capacidad 

de auto purificaci6n. Los valores de ox!geno disuelto enco~ 

trados en el agua del lago son 7.99 mg/1 el rn~xil:lo y 6.29mq/1 

el m!nimo, lo que representa el 99.3% y el 86.6% del valor 

de saturaci6n respectivamente; lo cual es buen !ndice. 

En cuanto al !ndice de calidad del Agua CICA) aparece 

el r!o Lerma con un valor de 55.2 en la categor!a ée ªPoco 

contaminada", el r!o Santiago apenas un poco arriba de la -

categor!a •contaminada•con 51.4 y el Lago de Chapala con un

ICA de 80.4 en la categor!a de "Aceptable". 

Existen otros par!rn~tros e !ndices para determ~ar tanto 

la capacidad y potencialidad del lago como para establecer -

su grado actual de contaminaci6n y deterioro, veamos algunos: 

La demanda bioqu!mica de ox!geno es el valor que presen

ta la cantidad de materia org4nica existente en el agua; como 

podr4 comprenderse, tiene importancia nutricional y alimenti

cia para la flora y la fauna acu4ticas. Este valor va..::-!a en 

el Lago de Chapala entre 3.48 mg/1 y 2.42 mg/l como medidas -

~ximas y m!nima~ respectivamente; lo cual nos indica u..~a re

gular capacidad alimentaria y de autopurificaci6n. 

Ce este sustrato org4nico subsiste todo un pequeño eco-

sistema, del cual m4s adelante se hablara un poco, pero uno -

de cuyos indicadores es la proporci6n de organismos plact6ni

cos, paes nos denota el grado de contaminaci6n del agua. De -
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análisis realizados por la UNAM y la SRH al respecto se deduce 

lo siguiente: 

CUADRO No. 2 

RELl\CION DE ORGANISMOS PLACTONICOS Y CONTAMINACiot1 DEL AGUA. 

TIPO DE ORGANISMO 
PLACTONICo+ 

olegosaprCSbico 

Mesosapr6bicos 

Polisapr6bicos 

REQUERIMIENTOS DE AGUA RELACION ENCONTRADA 
EN LA LAGUNA DE 
CHAPALA 

Aguas Limpias 56.2% 

Aguas poco contaminadas 38.55% 

Aguas. contaminadas 4.92% 

Fuente: Inspecci6n_Federal de Pesca, Oel. Chapala. 1982. 

Otro indicador de la salud del Lago es el denominado "Indi

ce de diversidad de especies• pues revela el nl!mero de especies 

existentes y el nt3mero de individuos de cada especie. Cuando -

el !ndice de diversidad es bajo y el nt3mero de individuos de -

una sola especie es alto se considera que la salud de ese emba.!_ 

se es precaria. 

Este tndice en el Lago de Chapala as da 2.56, lo que lo i!!_ 

cluye en la cateqorta •Aceptable•, en el rto Santiago es de 2.73 

"Buena• y en el rto Lerma 1.53, lo que indica.una •eaja• calidad 

de este dlt:Lmo en cuanto a la diversidad de especies. 

+t>iacton: Organismos microscCSpicos que subsisten de la materia 
orgánica en aguas dulces o marinas. 
Olegosapr6bicos: Organismos microsc6picos que subsisten en aguas 
limpias con poca materi~ org!nica en descomposici6n. 
Mesosapr6bicos: Organismos microscCSpicos que subsisten en aguas 
poco contaminadas, con mediana proporci~n de microorganismos en 
descomposiciCSn. 
Polisapr6bicos: Organismos microsc6picos que subsisten en aguas 
contaminadas con alta proporci6n de materia orgánica en descom
posici6n. 
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La fauna predominante en la Laguna de Chapala son los --

peces, entre estos las especies m4s abundantes son las siguie!!. 

tes: el charal (Chirostoma chap!·1ae), el pescado blanco (~-

rostoma sphyraena), el bagre (rctalurus duqesii), carpa y moj~ 

rra. 

El clima de esta microreqi6n es de tipo !:!:!.• o sea templa

do lluvioso, de invierno seco no riguroso y r6gimen de lluvias 

de verano, sin cambio t~rmico invernal bien definido. 

o 
La temperatura media anual es de 19.9 e, teniendo registr~ 

das una media ~~ima de 24.2°C y una media m!nima de 15.9°C: y 

como temperaturas extremas se tienen registradas, una m4xima de 

31°C y una m!nil:::a de 7°C. Las m4ximas se registran en los me-

ses de Mayo-Junio, y las m!nimas en Diciembre-Enero. :tos vien

tos son altamente variados en velocidad y direcci6n; y aunque -

llegan a alcanzarse velocidades de 90 a 100 Km/h es raro que --

formen ciclones y mareas en la Laguna. 

Esta gran estabilidad t~rmica se debe principalmente a la 

evaporaci6n de la Laguna: lo que crea un autdritico microcl.1.ma -

y un ecosistema particular, muy diferente al de la subregi6n -

Meseta Tarasca-uruapan. Este microclima se caracteriza por ser 

m4s templado, m~s ~dmedo, mas lluvioso y m4s estable. Abarca -

de 10 a 20 km. a partir de las costas de la Laguna y posee rel~ 

cienes bi6ticas bien determinadas y muy espec!ficas. 

A esta estabilidad contribuye la conformaci6n topoqr4fica 

30 



de esta subregi6n: pequeños montes, que en algunos casos descie!!_ 

den casi hasta la orilla de la Laguna y que forman una barrera -

a los vientos fries provenientes de las Sierras del Sur del Est~ 

do de Jalisco, integrantes del.Eje Volcánico. Por otra parte, -

los cerros del Norte de la Laguna, la aislan tambi~n de la regi6n 

denominada de los Altos ayudando a mantener un sistema t~rmico -

más o menos cerrado, como antes se explicaba. Las altitudes de 

estas formaciones van de 1500 a 2100 m.s.n.m. aproximadamente. 

La existencia de cerros y montañas al Norte y al sur de la 

Laguna dificulta las labores agr!colas,. pues ademas de dejar r~ 

ducidos valles cultivables, la calidad del suelo se ha deterio

rado debido en parte a erosi6n pluvial y en parte a incorrectas 

t~cnicas de cultivo y de pastoreo. Todo esto ha provocado una 

cierta especializaci6n de las comunidades ribereñas, oriéntánd~ 

las hacia la pesca en la laguna como actividad preponderante. 

Una situaci6n un tanto diferente se suscita por el lado -

oriente y poniente de la laquna, pues a ambos lados hay valles 

extensos y ci~negas de suelos negros con alta potencialidad agrf 

cola, de riego y con posibilidades de usar tecnoloq!a moderna.

As! no es casual que estas comunidades se ded~quen menos· a la -

pesca y mucho mas a la agricultura y ganader!a. 

Todos los terrenosde esta subreqi6n son de los clasificados 

en la categor~a de Cherozen, que se caracterizan por ser suelos 

negros, con una buena calidad de nutrientes, retienen agua y p~ 
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tencial.mente productivos, sobre todo con riego. 

La laguna se ubica en el 1!mite del estado de Jalisco y -

Michoac.:in, cubriendo los siguientes municip.ios: (ver ll!.Cl.pa 2;. 

Por Jalisco: 
Chapa la 

Jamay 

Jocotepec 

Ocotlán 

Poncit1án 

Tizapán 

Tuxcueca 

La Barca 

2). ASPECTOS HUMANOS. 

Por Michoac:in: 
Cojumatl:in de Regules 

Etnográficamente los habitantes de esta subregi6n tienen 

sus antepasados. más remotos en tribus ind!genas aztecas, aun

que despu~s se di6 un cierto mestizaje. 

Estudios recientes de la Universidad de Guadalajara e·n -

coordinaci6n con la Universidad de Chicago han establecido que 

alrededor del año 700 d. de e~ se establecieron a orillas de -

la laguna tribus aztecas provenientes del pac!fico norte (por 

lo que hoy es el Estado de Nayarit); por conchas y utensilios 

de pesca se deduce que ya practicaban esta actividad adn antes 

de llegar a la laguna y que seguramente siguieron practicándo

la en ~sta; aunque quizá para subsistir tarnbi~n recolectaban y 

cazaban.+ 

+Fuente: "Prü:ieros pobladores de Tizapl!n el Alto•. Presidencia 
Municipal. Tizap~n el Alto. 
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Pero por alqunos arreos de querra encontrados, hay indi

cios de que se realizaron luchas intestinas desplazando las -

tribus tarascas y toltecas a los aztecas (los que probableme~ 

te emigraron hacia el Norte); aunque llegaron a mezclarse los 

linajes. Al llegar los españoles a esta tierra, la poblaci6n 

e>:a ya una amalqama, produci6ndose entonces un mayor mestiza

je1 pero adn ast manteniendo ciertos rasqos de homogeneidad -

4tnica un tanto distintiva. 

De entonces a la fecha la poblaci6n ha crecido ·a un rit

mo ligeramente.mlls lento que en el resto del pats, y del·es~ 

do en su conjunto. Al igual que entonces, actua1mente las a~ 

t1vidades preponderante& son la agricultura, la pesca y la q~ 

naderta. 

En 1970 la poblaci6n de los 9 municipios que bordean a -

la laguna era de 173 000 habitantes. Para 1980 el Censo Gen!_ 

ral de Poblaci6n reqistr6 292 053 habitantes, distr:l.buyendose 

por municipios seqdn el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 3 
PoBLACrON TO'l'AL POR MUNrCrPros QOE BORDEAN LA LAGUNA • 

. MUNICfP:tO POBI.ACZOH .TOTAL . 

La Barca 
Cha.pal.a 
Jamay 

Jocotepec 
Ocotl.4n 
Poncitllln 
Tizap~ el. Al.to 
Tuxcueca 
Cojumatlb de R.equl.es 

Puentea X Censo General 

51 594 
30 629 

16 848 

24 746 

59 196 
26 905 
17 53.1. 

5 604 
59 ooo· 

292 053 
de Poblaci6n 1980. SPP. 

34 



La poblaci6n se concentra principal.mente en 11 ciudades 

a orillas de la laguna: Cojwnatl4n de Regules, Tizap.tn el A! 
to, 'l'UXcueca, San Luis Soyatl4n, Jocotepec, Ajxjic, Chapala, 

Ocotl.1n, Jamay y La Barca. 

Existen adem4s a la orilla de 1a laguna otras comunida

des, que aunque de menor tamaño concentran tambi4n nGcleos -

importantes de poblaci6n, estas son entre otras: san Juan T~ 

comatl4n, San Nicol4s de :tbarra, Santa Cruz de la Soledad, -

San Antonio Tlayacapan, San Juan Cosal4, San Pedro Tesist4n, 

San Crist6bal, Zapotitl4n, MiSJ11aloya, Ejido Modelo Em.i.liano 

Zapata, Palo Al.to, etc. 

La distribuci6n por edades de la poblaci6n de los 9 mu

nicipios que bordean la laguna es la siguiente: (ver cuadro 

No. 4). 

Analizando esta pir.!mide de edades se observa que el 

57.22% de la poblaci6n de esta subregi6n tiene entre 15 y 

59 años de edad, el 36.7t de O a 14 años y el 6.061 tiene 

60 o m4s años. 

Esto significa que, aunque un alto porcentaje de la po

blaci6n de esta subregi6n son j6venes, pues m4s del 56• tiene 

de O a 29 años, una proporci6n mayor (57.221) son personas -

en edad productiva, de 15 a 59 años. Esta proporci6n es ma

yor que el promedio nacional¡ esto es, que en la subreqi6n -

laguna de Chapala hay proporcionalmente menos poblaci6n jo--
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MAPA No. 3 

POBLACIONES DE LA RIBERA DEL LAGO DE CHAPALA, JIU.. : 

San Pedro 
Tesistán San 

Cristobal ti 
Zapotitl4§an Luis 

Soyatl4n 

9 .... _,,i:.-...1.5...._-""I\ Okm • 

( 
"--l.. 

I 
\. .._ _, - -.. ...._ ._.,!!fo Santiago _.,. ' 'Q-----

J:al.a 

San Antonio Tlayacapan 

Isla de los Alacranes 

Cojwnati4n 
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~La Barca 
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R1o ~ _,_ 
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CUl\DRO No. 4 
95- 100 o 1290 

D:ISTRIBUC:ION DE L1\ POBLAC:ION POR 
GRUPOS DE EDJ'-1> 90-94 229 

85-89 564 
80-84 J.416 

75-79 2601 

70-?4 3164 
65-69 3808 

60-64 4 634 

55-59 5 56.1 

50-54 6 380 

45-49 6 906 ... .., 
40-44 9 02.l . 

35~39 11 373 
30-34 .13 934 

25-29 11 471 
20-2 16 763 

15-.19 28 082 

10-14 31 942 

5-9 40 447 

0-4 34 846 



CUADRO No. 5 

POBLllCION ECONOMICl\HENTE ACTIVA DE LOS MUNICIPIOS QUE BORDEAN 

LA LAGUNA 

MUNICIPIO P.E.A. PATRON O EMPLEADO OBRERO MIEMBRO DE TRABAJADOR TRABAJADOR 
E~IPRESARIO O PEON UNA COOPE- POR SU NO REHUNE- No. ES-

RATIVA CUENTA RADO. PECIFICADC 

Chapa la 9709 466 4Jl3 82 1691 728 2362 

Jamay 4918 215 1780 37 1316 486 1044 

Jocotepec 8214 338 2505 104 2173 689 2378 

OcotlSn 17515 867 7810 221 2775 1262 4448 

PoncitUln 8470 348 2854 93 2105 816 2210 

TizapSn el 5584 264 .1546 53 1594 478 1614 
Alto 

Tuxcueca 1635 52 524 14 57.2 111 356 

La Barca 14632 515 5918 576 2359 1180 3976 

c. de Regules 3305 104 988 43 1319 372 462 

TOTAL 73982 3169 28238 1223 15904 6122 18850 

Fuente: X Censo General de Poblaci6n. 1980. SPP. 



ven y más población en edad productiva que l.os promedios na-

cionales. 

Tambi~n puede observarse en la piraatide una tendencia a 

reducir el !ndíce de natalidad, pues mientras de 5 a 9 años 

hay 40 447 personas, de O a 4 años hay 34 846. 

Esta distribuci6n por edades muestra cierta estabilidad 

poblacional (que no se presenta frecuentemente en el pa!s) y 

que expresa el grado de inteqraci6n que la poblaci6n tiene -

a su reqi6n. 

La Población Económicamente Activa (PEA) total, represe~ 

ta en promedio el 25% respecto a la población total (ver cua

dros 3 y SJ para estos 9 municipios, lo que nos manifiesta un 

!ndice de dependencia de 4 personas. Los propios "Planes Mu

nicipalesn reconocen que esto • •• denota en parte las pocas -

oportunidades de empleo remunerado que se vienen dando •• • 1º 
En cuanto a la estructura de la PEA se puede decir que, 

considerando a los 9 municipios completos, su economía es fu~ 

damentalmente aqropecuaria; pues entre aqricultura y qanade

r!a absorben un poco más del 70% de la PEA. La pesca absorbe 

alrededor del 8%, la industria del 9%, y el turismo y los se~ 

vicios aproximadamente 13\. 

Sin embargo, y a pesar de estos porcentajes, el valor de 

la producci6n de las diferentes actividades productivas no es 

Io.-"Pian Municipal de Desarrollo Urbano•. Tizap~n el Alto, 
Jal. 1980. Indice II.5.2. 
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proporcional a la PEA utilizada. La lndustria, la pesca y el 

turismo estan incrementando su participaci6n en el Producto -

Interno Bruto de esta subregi6n. 

La industria empieza a florecer en ocotlán, el turismo -

en Chapala, y la pesca y la agricultura en todas las ciudades 

y comunidades ribereñas que hemos enumerado antes. 

Los cultivos principales son, por orden de importancia: 

ma!z, frijol, sorgo, garbanzo, jitomate, cebolla, chile.Y -

papa. La tecnolog!a utilizada es muy diversa1 desde lo más 

primitivo(como el cultivo en pequeños "equaros" pedregosos,

ª pico y pala, grano a grano, de temporal), hasta cierto uso 

de maquinaria agr!cola mediana, herbicidas, fertilizantes, -

semillas mejoradas, riego, etc. 

El ganado que se cr!a es principalmente vacuno, de uti

lidad mixta (de carne y leche), razas criollas resistentes -

al terreno cerril, y en poca proporci6n ganado de registro, 

estabulado y semiestabulado (alrededor del 25,). 

Ahora bien, si hablando de municipios completos la eco

nan!a es primordialmente agropecuaria, hablan~o de las ciUd~ 

des y pueblos ribereños (con la excepci6n de Ocotl4n cuya i!l 

dustria ha pasado a ocupar un lugar muy importante) la econ2 

m!a es fundamentalmente pesquera. Sobre todo por el norte y 

el sur de la laguna ha llegado a darse una cierta especiali

zaci6n. productiva , debida en parte a factores naturales y -
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en parte a factores social.es: l.a topoqraf!a dificul.ta la aqr~ 

cul.tura y l.a ganader!a, como contrapartida, y basándose en -

una tradici6n de muchos años, se desarrol.l.a l.a pesca, l.o que 

incrementa el. tráfico comercial, crea servicios y atrae turi~ 

mo, produci6ndose un crecimiento, aunque l.ento, de l.as ciuda

des y comunidades ribereñas. 

Pero algunas ciudades al crecer, como es frecuente em-

piezan a entrar en c onfl.icto con el. ambiente natural. que les 

di6 origen¡ p. e. 4 de las ciudades ribereñas descargan sus 

sistemas de al.cantaril.l.ado en la laguna, estas son: TizapAn 

el. Al.to, Jal..; Ocotl.:1n, Jal.¡ Chapala, Jal.¡ y Cojumatl.4n de 

Regules, Mich. 

Hay por otra parte, descarga de aguas residuales de al

gunas industrias establecidas en Ocotl4n, tal es el caso de: 

Celanese Mexicana, Industrias Ocotl:ln, Nestl6 y Cal.hidra 

Geoqa. 

Todos estos factores, aunados a l.a contaminaci6n con -

desechos :i.ndustriales proveniente·s del r!o Lerma han empezado 

a alterar l.as rel.aciones bi6ticas en l.a l.aguna y amenazan -

con provocar un deterioro irreparable. 

vol.viendo un poco al an4lisis de conjunto se puede agre

gar, en cuanto a l.a propiedad del. suelo, que 6ste es en un 

40% de propiedad privada y en un 60% de propiedad ejidal.. 

La vivienda es en un 50% aproximadamente insuficiente 
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por su tamaño, distribuci6n y servicios para el ndmero de in

dividuos que habitan en ella. 

Las v!as de comunicacidn son relativamente buenas para 

el nivel de necesidades de la poblaci6n. Hay carreteras pav.f. 

mentadas pr4cticamente por todo el margen de la laguna, as! -

como una v!a ferrea en una de sus orillas. Esto, tiene impoE_ 

tancia comercial, como luego veremos. 

r.a. educaci6n es un factor al que ttltimamente se le ha -

concedido importancia: y si adn es much~ e insustituible la -

influencia de las grandes metr6polis (Guadalajara en este ca

so), sobre todo hablando de educaci6n superior, a otros nive

les se ha logrado cierta suficiencia, aunque adn persisten 

nttcleos impOrtantes de poblaci6n adulta con alq(in grado de 

analfabetismo. 

Valga esta descripci6n como una breve explicaci6n de las 

relaciones que se establecen entre los habitantes de esta s~ 

reqi6n. 



CAPITULO Il. 



PROOUCCION PESQUERA 

Pesca es la actividad productiva destinada a la captura, 

preservacien y aprovechamiento de animales acuáticos. Para -

la Ley Federal. de Pesca del 26 de Diciembre de 1986 • •• por -

pesca se entiende el acto de extraer, cultivar o capturar, 

por cualquier procedimiento autorizado, especies biol6gicas 

cuyo medio da vida total, parcial o temporal sea el agua; 

ast como los actos previos o posteriores relacionados con 

ella~. 11 

Esta actividad por sus aspectos propios es una rama pr~ 

ductiva de gran inter8s ~e conduce como se ha venido trata~ 

do a una diferanciacien de reqiones, as! como a una especia

lizacien de las mi11111aa que podr!a decirse dependan pr&ctica

mente de la pesca COlllO una da sus pr~ncipales fuentes de in

gresos. De hecho es dif!cil concebir a pa!ses como Noruega, 

Japen, Islandia, Xnglaterra, España o Portuqal sin tener en 

cuenta sus flotas pesqueras y productos que exportan. 

Aunque puede. pensarse en que la pesca sea una oc::upaci6n 

de segunda importancia, si se le compara con la agricultura 

o la gran industria moderna, en verdad merece una mayor ata~ 

cien por sus repercusiones en el mercado internacional as! -

camo por el. gran nGmero de personas que en ciertos pa!ses se 

dedican a esta actividad. Thanan aEirma que: •x.a pesca co-

mercial tiene mucho mas importancia1 a pesar de todo esta --

11. -ªtey Federal de Pesca•.oiario Oficial 26-xrr-86. pp. 48 
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industria, que ocupa probablemente el 0.5% del total de la -

fue:za laboral del mundo, es una ocupaci6n productiva de po

co relieve en comparaci6n con los qiq~~tea de la agricultura 

y de la al.iluentaci6n•. 12 

Mientras por otro lado se convierte en una irracionali

dad la exportaci6n pesquera al no aprovecharse adecuada.i:iente 

los recursos acuAticos de que se disponer publicaciones de la 

FAO sobre la contribuci6n de las pesquerías señalan que: "56-

lo un 10% aproximadamente de la protetna an.imal del abasteci

miénto de alilllentaci6n mundial, proviene de las aquas, aunque 

~stos ocupan el 75% o más de la superficie•. 13 

Las riquezas pesqueras que integran nuestro pa1s son nu

merosas, pues cuenta con casi 10 mil kildmetros de litorales 

sobre los dos más grandes OC4anos, los del noroeste, occiden

te y sur directamente sobre el Oc4ano Pacifico Cy su prolonq~ 

ci6n el Golfo de California) y-el resto frente a las aquas -

del Golfo de M~xico y el Mar Caribe, partes ambas del ancho -

OcOano At14ntico. Adem~s se tienen numerosas lagunas coste-

ras y esteros que ofrecen condiciones muy favorables para la 

pesca, principalmente en las costas de Tamaulipas, Veracruz,

Campeehe, Sinaloa, Nayarit, Baja California, el Itsmo Oaxaqu~ 

ño y Chiapas. 

Se cuenta tambi§n con lagos y lagunas naturales como Ch~ 

pala, Pátzcuaro, Cuitzeo; y embalses artificiales y en ríos y 

12.-Bassols :satalla,A.•Geoqraf!a Econ6mica de ~xico•.op.cit. 
pp. 169. 

13.-BottemanneL C.J. "Econom!a de la Pesca•.Ed.F.C.E. M~xieo 
1979 pp. l~. 
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arroyos de caudal pe-"'"!llanente con posibilidades de desarrollo -

de una pesca m!s abundante. 

Sin embargo a pesar de estas condiciones, nuestra indus

tria pesquera es incipiente y presenta muchas fallas que en-

torpecen su r~pido crecimiento. Lo cual es lamentable si to

mamos en cuenta el ritmo de incremento de la poblaci6n que se 

encuentra alrededor del 3.31 anual y que por esto plantea la 

necesidad de proporcionar alimentos a cada vez m!s habitantes, 

los que por cierto presentan graves problemas de desnutrici6n. 

Algunas investigaciones muestran como la obtenci6n de -

este recurso presenta grandes ventajas en costos y nutrientes 

en comparaci6n con otros alimentos que difícilmente pueden -

ser consumidos regularmente por la poblaci6n. 

Los nutridlogos colocan al pescado, como alimento, en el 

mismo nivel de la carne, la leche etc. Como puede verse en 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO Np, 6 

COMPow.::N'l'E PESQUERO "DE LA O,FERTA DE PROTEJ:NAS DE ORIGEN Ml:UUU. 

(1980}. 

2 ~ ti 6 7 

""""- e°"'""'" (/d.)pro- D~ e- ProiJuccida Pr-M 
_,_ 

do.ü- -.e,,.._ dclot,,_._ •a11n-- d•olúrwn- "'--i..w-.¡ ,.in<u(S) ,...,.,,, ... ) ..... _ 
io.i...i-. ""baúu>. el"""'-

~· "*"""e- -- flnolC""1a "'-· -· ll'•fedor .,. ....... ) __,.,_ __, "--· loo..U- •'4n .,. o/1-
looba1-- montoa 

«c"'1Dl(S) 

Carne ea canal 

Bovinat l 065..l 18.7 199.i 5.0 93.o& 15.5 2.88 

P...az- 1250.8 15.3 191.3 15.0 .280.11 93.S H.31 
Aves 929.0 18.i 78.0 37.5 701.o& 350.7 63.82 
Otrw ST.O 14.11 8.31 

Vlsceru 31&.8 18.11 

Bovin09 31&.ll 111.11 52.8 
Porcmo. 120.11 17.8 21.• 
Ot%w 7.7 l&.1· L4 

Leche 7~ u 245.7 5.0 93.4 41J0.7 0.32 

Huevo 1144.o& lU 72.l 37.5 701.4 350.7 39.ZT 
Pesca 

humano~ 580.8 18.5 100.l 
Consumo 
Comumo 
hwnmo flldll9CtO 487.8 l&.5 88.5 
~ 
humaao lllcllrecto 
C•'-
de barüia) 93.5 119.0 114.5 
Total 120.81 

PUENTB1 EconClllfa :trdo~ No. J...l.!l Fac. de EconomJ!a UNAM. MA!ix1.co L984 • 
. pp • .u 
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Tay1or seña1aba que "desde e1 punto de vista de 1a nu~ 

trici6n nacional o mundial, el pescado podr!a servir como e

quiva1ente, en todo sentido, de 1a carne. La mayor!a de 1os 

peces tienen un contenido prote!nico por libra, un tanto m4s 

bajo que 1a carne, pero más alto que, por ejemplo la leche y 

los huevos. Esto puede sin embarqo, compensarse en parte -

por el hecho de que la mayor!a de la carne del pescado con-

tiene un porcentaje alto de prote!nas solub1es, lo que hace 

f4ci1mente digerible. Como tod~ carne anima1, la de pescado 

contiene prote!nas que faltan incluso en las leguminosas y 

otros recursos vegetales con a1to contenido prote!nico•. 14 

Además agrega " ••• no hay duda de que las pesquer!as vo-

1uminosas rinden valores alimenticios en prote!nas y grasas 

a un costo mucho más bajo en el punto de producci6n que el -

de los anima1es de tierra•. 15 

En Mlb:ico es particularmente pobre l.a participaci6n de 

la pesca en el consumo de prote!nas de origen animal, como -

puede verse en los siguientes cuadros. 

14.- íbld. pp.46 
15.- Ibid. pp. 91 
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CU.ADF.O No. 7 

MEXICO ?RODUCCION DE ALIMENTOS DE ORIGEN ,ANI.MAL, 19.72-19 32 
l M~l.es de tonel.adasl 

Concepto.s 1972 1973 1974 1975 1976 l9i7 1978 1979 1980 1981 • 1982. 

Total general 7765.8 8179.5 8577.7 9145.8 9576.5 10134.9 10857.3 11364.9 11954.1 13162.8 14324.4 

l. Subtotal carnes y vísceras 1 1854.6 1980.8 2107.4 2 2.53.3 2482.8 26i2.0 2863.4 3040.3 3260.L 3473.8 3705.8 
1.1 Canie en canal 1560.l 1672.3 1788.1 1922.l 2118.3 2285.5 2·449.0 2 610.3 2081.9 29~.8 3191.8 

Bovinos 707.0 735.4 752.6 770.7 845.4 887.5 948.2 998.6 1065.l 1128.'.7 t 203.4 
Porcinos 572.9 641.4 719.0 810.0 909.3 l 009.9 1084.6 1166.8 1250.8 1336.7 1423.0 
Ovinos 20.4 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 21.2 21.6 22.3 .22.9 23.6 
Caprinos 27.8 2:7.8 27.9 25.0 28.l 28.2 28.8 29.6 30.3 31.5 32.9 
Aves 231.6 246.8 2.87.5 290.5 312.3 335.6 362.4 394.6 429.0 464.3 503.9 

Gallinas 215.5 229.2 248.l 2.69.2 288.8 310.4 335.7 366.7 399.2 n..d. n.d. 
Guajolotes 16.1 17.6 19.4 21.4 23.5 25.2 26.7 27.9 29.8 n..d. n.d. 

Conejos 0.4 0.5 0.6 2.3 2.5 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 

1.2 Vis ceras 294.5 308.5 319.2 331.2 364.5 386.5 414.4 430.0 458.2 485.0 514.0 

Bovinos 220.6 227.9 231.1 234.1 257.7 269.9 291.6 299.0 318.6 336.4 356.6 
Porcinos 56.5 63.2 70.8 79.6 89.2 99.0 104.8 112.6 120.6 128.9 137.0 
Ovinos 7.1 7.1 7.1: 7.2 7.2 7.2 7.4 7.5 7.7 7.9 8.2 
Caprinos 

2. Subtotal' leche y l;iuevo 5546.5 5866.0 6127.8 6478.5 6951.6 7328.7 7 328.7 7 514.3 7 665.6 8025.1 8 40.S.4 
2.1 Leche 2 5145.2 5460.1 5740.0 6054.1 6159.4 6442.8 6775.0 7 021.Z. 7021.2 7·333.3 7659 . .3 

Bovinos 4915.2 5225.3 5500.0 5808.8 5907.9 6180.9 6509.6 6641.9 6741.5 7044.9 7 361.9 
Caprinos. 230.0 234.8 240.0 245.3 252.1 261.9 266.4 271.8 279.7 288.4 297.4 

2.2 Huevo 401.3 405.9 387.8 424A 459.2 508.8 553.7 ·ooo.6 644.4 692.8 746.l 

3. Subtotal pesca~ 364.7 332.7 342.5 414.0 475.1 511.3 665.2 810.3 1028.4 1662.9 2213.2 

3.1 Consumo humano direc.to 241.8 268.1 259.2 293.5 282.6 399.8 462. 7 462.7 560.8 1248.1 1769.2 
3.2 Consumo humano indirecto 122.9 64.6 8J.J 120.5 192.7 232.7 26.5.4 347.6 467.6 414.8 '144.0 

·JroENTE: Secretar!a de Pesca, Di.recci6n General. de Pl.aneaci6n, 
tnformáti.ca y Estad!st:ica, con base en l.os anexos del 
V Inf oi:ine de Gobierno del. Presidente José L6pez Porti. 
l.l.o e informac:t6n proporcionada por la Subsecretar1'.a-
de Ganader!a de l.a SAP.Ji. 
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CUADRO No. 8 

MEXICO¡ POBLACIÓN, PRO.DOCTO :tNTERNO BRUTO Y !?RODUCCION DE 

ALDIENTOS DE ~J:GElN AN~r 1972-19.BQ. 

V---- Estructum poruntu.al 
1916- --e- 1972 1976 19&0 197% 1976 1912 1972 19;-5 l!Jlll 

Población 1 ~1116.0 61801.2 f!T 382.6 3.3 2.2 2.8 
u. l'l"oducto.ildenlo 

bruto• 
Total N-.:ioaal 502085.9 83.S83l.3 Sil 854.5 IU 7.3 ll.7 lCJO.O lllO.O 100.0 
l. AFopecuario ST62!/..7 63358.3 75703.8 2.4 4.6 3.5 11.5 10.0 9.0 
1.1 Apicultun 33422.8 35338.3 n.d. u· 8.7 " u Gullderia 20861.7 24097.9 n.d. 3.7 o 3.8 
1.3 Caza y peoca •• 1000.6 13111.3 o.d. 7.9 0.2 ~ 

U l. l'roduccióo de 
-"--de ori8"n 
llllima1. 
Total 7765.8 9576.5 U95U 5.4 5.7 5.5 100.0 100.0 100.0 
l. e-.~ ... 

leche y h.- 740Ll 9101.4 10~7 5.3 4.7 5.0 9IS.3 115.0 91.4 
1.1 Cama 1.580.1 ll.118.3 ll801.9 1.9 7.2 7.6 su 22.1 23.4 
1.ll Vlsoens 294.5 364.5 455.2 5.5 5.9 5.7 3.8 8.8 8.8 
1.3 J...ecbe 5162 6150.4 7021.ll. 4.lf 2.3 4.9 68.3 64.8 58.7 
1.4 ff..-o 401.3 4!l9.Z 644.4 3.4 8.8 0.1 5.1 4.8 S.4 
2. l'mca 364.1 4'7S.l 1028.4 8.8 21.3 13.8 4.1 5.0 5.6 
:?.l CoosUDIO 

bwnaDo dincto 241.8 282.4 560.8 4.0 18.7 11.1 3.1 ~ 4.7 
2.:? Consumo 

hum.'no indirecto 122.9 191.7 487.6 11.9 ll4.8 18.Z 1.8 :?.O 3.11 

FUEN'l'Er Secret·ar!a de Pesca. Dire.ccitln ~era1 de P1aneaci6n, 
Informat~ca y Estad!stica. 

1.-Mliea de hibitantes 
2.-Mi11ones de pesos a precios de 1970 
3.-Corresponde llnic1UD&nte a 1a fase extractiva. 
4.-Las actividades de 1a caza representan ilna producc1.6n in fe--

rior a medio punto porcentua1 durante el per!odo. 
5.-Miles de tone1adas. 
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CU.l'-DRO No. 9 

ME.XICO; DISPONIBILID.l'..D DE ALXMENTOS DE ORIGEN ANIMAL; 1972-1982 
(MILES DE TONELADAS)_ 

-------
Volttmm ~--Cu1~ 191Z Jll;"6 JllllD 19itl ( 11..W.) 19:~ 19:ó !')~ 11/U 

l. Dispoaibilidad . 8378.3 lOOll0.5- 12 769.7 n.d. 100.0 100.0 1000 _. 
1.1 C....... y vl!ceras • 1695.5 2389.0 3_11M.5 u.d. 2.0.2 23.7 25.0 
U Loche y hueYO • 5936.9 7125.5 8475.3 n.d. 70.9 70.6 66.4 
1.3 p...,.• 745.9 578.0 1089.9 u.d. 8.9 5.i 8.6 
2. ProClucdón 7765.8 95'76.S ll95U 14 3.24.1 100.0 100.0 100.0 lOU.0 
2.1 C.- y .vlsoeras • 1854.6 2482.8 3 280.1 3705.8 23.9 25.9 Zi.3 25.9 
2-Z Leche y huevo• 5546.5 _6618.B 7 8115.8 8405.4 71.4 69.1 &U 58.7 
2.3 Pesca• 364.7 475.l 1028.4 2213.2 4.7 S.Q 8.8 15.4 
3. lmportadou• 820.8 8112.2 9119.3 n.d. l(J0.0 100.0 100.0 
3.1 eam.. y víscera ' 2.8 0.6 o.e n.d. 0.3 0.1 0.1 
3.2 U.Che y huevo• 390.4 508.9 809.7 u.el 47.6 7'6.S su 
3.3 Pesca• 4Z7.8 l.M7 149.0 n.d. 52.1 23.4 15.5 
4. .Eqlortacio11e5 208.l 148-2 l~.7 u.el. 100.0 100.0 100.0 
C.l ~ y YÚCl!raa 1 181.7 9U 88.2 n.d. 77.7 63.7 .fB.1 
C.2 Leche y h-· a.d. 
4.3 Pesa.• 48.4 53.S 77.5 n.d. 22.3 36.3 53.9 

FtlEN'l'E: Secretar!a de l?esca. Direcci6n General de Plapeaci6n e 
InformAtica y Estad!stica. 

1.-carne de canal 
2.-se consider6 que un litro de leche es a~roxi.madam.ente igual a 

un kilogramo 
J.-~roducci6n en ~eso de desembarque. No incluye la producci6n 

destinada a usos industriales. 
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En cuanto al volW!len de empleo, si la producc.i6n pesque

ra se ampliara proporcionar!a un aprovechamiento de la fuerza 

de trabajo local con lo que se reducir!a la emi~raci6n hacia 

el interior del pa!s y el extranjero; pues no solo se multipl! 

car!a el nlimero de pescadores sino tambiGn el ndmero de obre

ros empleados en las f~ricas transformadoras y conexas de -

productos pesqueros como la harina de pescado, los aceites, -

art!culos de concha, alimentos a base de algas, pieles, ind~ 

trias de hielo .Y congelado, etc. 

Desgraciadamente las cifras muestran como la pesca en -

nuestro pa!s se ha descuidado debido a varios factores entre 

los que destacan: la falta de un equipo moderno entre los -

pescadores; la escasez de inversiones pdbl.icaa y privadas en 

ese campo; la carencia de grandes instalaciones para refrige

raci6n en los puertos y de los medios de transporte adecuados. 

TambiGn se debe señalar el problema que se plantea con el en

carecimiento del pescado por los intermed.iarios y adem4s, los 

productos pesqueros no son adquiridos en la cantidad deseada 

por la poblaci6n, debido a su bajo nivel de vida y a malos -

h!bitos alimenticios que descuidan el pescado como factor -

alimenticio 

1). TECNICAS 

Se entiende por tGcnica el arte, habilidad o conjunto -

de procedimientos y objetos que utiliza el hombre para real.i

zar una actividad. 
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Diferentes autores se refieren a técnicas y métodos de -

pesca indistintamente, por lo que, por lo menos en esta mate

ria la diferencia de conceptos no es ir.:pvrtanté. De cualquier 

forma, cuando hablan de ello se refieren generalmente a las -

siguientes cuestiones: 

nLa forma en que se combinan los principios de captura, 

medios, actividades y prop6sitos de captura principalmente --

constituye un método de pesca. 

Los ~ totales (artes, embarcaciones, motores, m6to

dos de preservaci6n y auxiliares) empleados para efectuar es

te prop6sito complejo, son los medios de pesca. El arte re-

presenta los medios que se utilizan para la captura en s!, --

mientras que las embarcaciones, motores, tienen una tarea in-

distinta. 

Se designard con el término pro~sito de la pesquerta 

el plan completo de operaci6n de la unidad pesquera en los a~ 

pectes mencionados ••• •. 16 

Ahora bien, a decir verdad pocas son las pesquer!as que 

cuentan con un •plan completo de operaci6n•, con principios -

de captura, prop6sítos, medios y actividades perfectamente 

determinadas. Estos niveles de desarrollo requieren de un 

avance de la industria pesquera (y de la industria en gene--

rall que es casi imposible alcanzar por la pesca en lagos, --

16.-Bottemanne.C.J. •Econom.!a de la pesca• FCE México 1979. 
pp. 17 
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estanques, presas. 

En el caso concreto de la pesca en 1a laguna de Chapala -

( y es la generalidad en los lagos mexicanos) 1as t4cnicas utf 

1izadas se definen casi exclusivamente por el tipo de instru-

mentos de trabajo manual utilizadas. El uso de m4quinas, so-

bre todo en las embarcaciones es reciente y no funcionan m4s -

que como meras adaptaciones a m4todos de pesca establecidos -

con anterioridad. 

veamos pues los instrumentos o •artes• utilizados para -

la pesca en la laguna de Chapala: 

l.- Atarraya: Es una red que se manipula directamente con 

las manos; se sostiene por el centro con una mano y se arroja 

con la otra. Es circular, su di!J:ietro var!a de 2 a 4 m. y por 

la abertura de mall.a es de l a 2 cm. A lo larqo de toda su -

orilla posee pequeños pedazos de plomo para obliqar a la red -

a bajar por sus extremos formando u..~a bolsa en el centro de la 

cual quedan encerrados los pescados. 

Por sus caracter!sticas es más comdn su uso en aquas po

co profundas, incluso en las riberas de la laquna y en ocas!~ 

nes hasta se prescinde de embarcaciones. Se utiliza princi-

palmente para la captura del charal. 

En 1976 hab!a en el lago de Chapala 161 atarrayas, para 

1985 había 212. + 

+Todos los datos referentes a artes de pesca fueron tomados -
de la Inspecci6n de Pesca Dei. Chapala. 
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2.- Anzuelos: Son cordones de longitud variable, que a -

intervalos de 30 a 60 cm. llevan ganchos, o propiamente anzu~ 

los en los que generalmente se coloca una carnada y donde van 

a quedar atrapados por la boca los peces. A intervalos de 2 

a 3 metros el cord6n lleva flotadores de corcho para evitar -

que se hundan los anzuelos. ~stos cordones se atan a piedras, 

palos u otros materiales fijos para anclarlos en lugar deter

minado. 

Se utiliza para la pesca del Bagre y la carpa. ~n la la

guna de Ch.apala exist1an en 1976, aprox.tmadaoente 11 900, para 

l9S5 hab1a 41 000. 

3.- Chinchorro: Son redes de 100 a 400 m. de largas por -

2 a 4 m. de anchas, bastante cerradas,con una abertura de ma-

lla de 2 a 4 Cllll. Se utilizaban por ello para la pesca del ch~ 

ral en aquas de poca profundidad. 

Utilizando la orilla como coto, extend1an la red ayudánd~ 

se con una canoa o lancha hasta que se for.:ial:Ja un semicirculo; 

quedando a:!lbos extre:r.os de la red en tierra firme y el resto -

atrapando los pe•cados entre 1a nalla y ia orilla. ~e a.h1 em

pezaban a jalar la red y a concentrar y acarrear los peces ha~ 

ta que 6stos pr!cticamente quedaban fuera del agua. 

Se re<!U•r1a de 4 a 6 pescadores para realizar estas labo

res. Este factor, aunado a la prohibici6n por la Inspecci6n -

de Pesca del uso de este instrumento, en.raz6n de que lo - - -
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cerrado de la malla arrasaba con varias especies, hizo que pa~ 

latinamente fuera desapareciendo y en la actual!daa ya no se -

utilice. 

En 1976, §poca de auge del chinchorro, hab!a alrededor de 

170 en la laguna c;;e Chapala. 

4.'- Cucharas de mano: i;;s un marco de madera en el (!Ue va 

cosida una bol.sa cie maJ.la muy cerrada. de forma piramidal, a la 

=anera de u..~a red para cazar insectos. E1 marco de ~adera teE 

mina en un mango que se sujeta con una mano y que permite va-

riados y r~pidos movimientos. 

Se utiliza para capturar caral en aguas poco profundas. -

En l.os Oltimos años di6I!linu7e tambi€n el n1llr.ero e úaportanc!.a 

de estos instr~~entos. 

s. - Nasas·: Son tra.'7!pas r.u5v1.les, ~uy semejantes a las cu

charas de mano; ~onsisten en una manga da red en forma de sa

co que termina en un mango. !.>ero la abertura de maJ.l.a es ;:1a-

7or, por lo gue se ut~liza para la pesca de J.a Carpa y el Ba

gre. 

!.>ara 1976 exist1an aproximadainente 1600 nasas en el lago 

de Chapala,· para 1985 hab1a 479. 

6.- Redes cazadoras y mangueadoras: son redes aqalleras 

·fijao o m6viles de 200 a 300 m. de longitud por 3 a 4 a. de 

anchas; se colocan verticalmente contra la corriente, forman-
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do una pared de malla donde se quedan atrapados los peces por 

las aryallas para mantenerse vertical, la red posee a todo lo 

largo trocitos de plomo en uno de sus extremos y en el otro -

pedazos de corcho, a intervalo& de 2 a 3 m.; as!, por un la-

do la red tiende a caer y por el otro a flotar. 

La manga ~eneral.r.tente se ancla amarrando a sus extremos 

piedras u otros objetos pesados; las redes cazadoras pueden -

ser m6viles y utiltzarse formando cercos cada vez m4s cerrados, 

parecidos a como se hace con el chinchorro pero agua adentro y 

auxílí4ndose de canoas. 

La red se tira contra la corriente, porque en ese sentido 

circulan m4s los peces. Los pescadores hablan de que la red -

•se tira de norte a ln.lr•, pero la verdad es que la cardinalidad 

es bastante relativa pues ellos mismos mencionan que var!a se

qdn el viento, el cl:tma, las lluvias, la estací6n del año, la 

rotaci6n con respecto al sol, etc. 

Las manqas por lo general. se lllAnipulan en canoas de made

ra con pequeftos motores de 5 a io H. P. 

Por otra parte, ·aunque no enste una reg:Lamentacidn espe

c!fica, la costumbre ha establecido entre los pescadores el 

principio de '!U• la distancia m!~ que debe existir entre 

una manga y cual'!Uier otra debe.ser de lOOm. 

La abertura de malla de este tipo de redes es de 3 a 4 cm. 
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por lo que son muy adecuadas para 1a captura de pescado blanco 

y chara1. 

Para 1976 se registraban en el lago de Chapala a1rededor -

de 2 350 redes cazadoras y manqueadoras, para 1985 habta 2 523. 

7.- Tumbos: Son redes agalleras, :ijas, muy semej~ntes a -

las mangueadoras, con 1a misna construcci6n y con la misma t~c

nica para la captura: pero con diferentes voltl:nenes y diferen-

tes finalidades. 

El tu."!lbo es una red de ny1on muchos m4s pesada que las 

™angas, por lo que se nanipula necesaria.Jllente con lancha y con 

motores r.tás potentes, de 40 a óO H. P. 

su abertura de malla va de 5 a 7 ~. por e1lo se utiliza -

para la captura de carpa, bagre y tilapia. 

Para 1976 se ca1culaban en el lago de Chapala 3490 tumbos 

aproximadamente, para l9a5 habta 7 sa4. 

De los instru.~entos enu.~erados con anterioridad son las -

~angueadoras y los tUPJ:>os,los más utilizados en los Qlti::tos -

años: todos los restantes, y a excepci6n del chinchorro, siguen 

utilizándose casi exclusivamente para uso dOIM!stico. 

Este desplazamiento de unos instrumentos por otros es el 

resultado natural de la evoluci6n de la pesca en el lago y del 

avance de la tecnologta en el terreno de los instrlll:lentos de -
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trabajo. Cuando solo se pescaba pa:a subsistir eran suficien-

tes instrWi1entos rudimentarios como los anzuelos, las cucharas 

de mano y las nasas, que pe.rm:l.t!an, y exigían un contacto dire~ 

to e inmediato del pescador con el U,.strumento por un lado y -

con el pez por el otro. 

En este camino la atarraya fue l.!!l avance imr-ortante, pues 

inicia la ~osibilidad de la pesca masiva y supera la captura -

individual. ~ero éste es un instrU?Oe:ito que todav!a requiere 

de gran habilidad y esfuerzo del pescador sin que la producti

vidad se eleve considerablemente. Las di~icultades de ~sta té~ 

nica derivan principalmente de que se requiere la manipulaci6n 

constante del instrumento por el pescador. Este es también un 

problema del c~nchorro1 el éxito de la pesca depende casi ex

clusivamente de la destreza y la constancia del pescador, corno 

si el medio fuese absolutamente pasivc y no pudiera aprovecha~ 

se para facilitar las labores. 

Las manqueadoraa y los tumbos supe:an estas deficiencias, 

pues parten del rrincipio de que el me~o y los peces tienen -

cierta actividad que puede ser aprovechada; as!, ae loqra una 

relativa independencia del hombre respecto al.instrumento~ pues 

una vez colocada la red esta puede atrapar peces por d!as ent!!_ 

ros sin necesidad de la manipulaciOn di.recta del pescador. 

Por otra parte las mangas y los t~s son de dimensiones 

mucho mayores c;:ue los anteriores instrumentos y los volCirnenes 
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de pesca obtenidos son también mayores. Esto compensa los co~ 

tos de fabricaci6n, que evidentemente son mayores, y las difi

cultades de manipulaci6n que requieren de cierto equipo más -

sofisticado como son las canoas, lanchas y motores. 

Ahora bien, aunque las redes mangueadoras, las redes caz~ 

doras y.los tumbos son instrumentos indudablemente superiores 

a las cucharas, nasas, anzuelos y chinchorros, no son todav!a 

los medios más avanzados en esta rama productiva. La pesca -

mar!tima, y la lacustre incluso en algunos pa!ses con grandes 

y numerosos lagos, han evolucionado considerablemente hacia su 

automatizaci6n, utilizando embarcaciones modernas, de gran ton~ 

laje y equipos especiales prácticamente para todo. 

Por ejemplo hay embarcaciones que poseen equipo para reu

nir los peces e inducirlos a concentrarse en determinados luga

res donde luego se les capturará; esta labor de inducci6n se -

realiza con luces, sonidos y frecuencias especiales, descargas 

eléctricas, saturaci6n de aguas con gases molestos, disoluci6n 

de colorantes y paralizantes, envenenamiento parcial y otra -

gran cantidad de medios que pueden utilizarse. 

una vez reunidos los peces son capturados con redes envol 

ventes "automáticas" movidas por gr!ias de alto poder y preci

si6n. Luego son introducidos a bodegas o refrigeradores donde 

se les puede preservar vivos o muertos durante varios d!as, s~ 

manas, o meses incluso. Esto es importante porque dados los -
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altos volfunenes de pesca que obtienen y las grandes distancias 

que recorren pueden tardar varios días en desembarcar sus cap

turas. 

En fin, la tecnolog!a pesquera en los pa!ses desarrolla

dos es alt!s1.ma y muy considerables sus niveles de productiv~ 

dad; a nuestro pa!s le faltan muchos años y muchos recursos -

para lograr esos avances. Y c4s aan falta, para que estas -

innovaciones lleguen a nuestros lagos, pues adem4s de los pr2 

blemas connaturales a nuestro atraso tecnol6gico existen otra 

serie de proble:ias espec!ficos de la pesca en lagos, tales -

como por ejemplo, que por el tamaño y profundidad de nuestros 

lagos no es posible introducir embarcaciones ni siquiera de -

mediano calado, por lo que tiene que laborarse cuando más con 

canoas y lanchas de mediana potencia, con lo que se reduce la 

posibilidad de utilizar e~uipo pesado y de automatizar las 

operaciones b!sicas. Recientemente la Secretar!a de Pesca 

ha tocado algunos de estos proble.~as y sus posibles solucio-

nes en sus Manuales de Capacitaci6n Pesquera, espec~ficamente 

en el titulado ªHecanizaci6n de Embarcaciones Menores". 

Ea preciso señalar pues que la pesca en 1agos es radica!_ 

mente diatinta de la pesca mar~tima, pues mientras la primera 

debe tender a hacerse m&s intensiva, la segunda se desarrolla 

por neceaidades propias mas extensiva que intensivamente. Y 

esto es un hecho perfectamente explicable, en el mar los pe-

ces se· encuentran muy dispersos, a grandes distancias y - - -
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diferentes profundidades y prácticamente tienen un medio abieE 

to para huir de las embarcaciones; por lo que, por más que se 

quiera, la pesca mar.ftDna ti.elle que ser muy extensíva,. de grii!!. 

des distancias y numerosas operaciones. La pesca lacustre en 

caml>io cuenta con un medio cerrado o parcialmente controlado, 

donde el hombre puede incidir sobre la poblaci6n de peces y -

en cierto modo puede "cultivar" las especies a pescar; en es-

tas circunstancias, la pesca puede desarrollarse mucho más 

intensivamente, pudiéndose aumentar la productividad por uní-

dad cúbica considerablemente. 

En este sentido, quizá lo e.is propio hablando del lago ·-

de Chapala, ser!a tender a racionalizar la pesca tratando de -

restablecerse un equilibrio que d!a a d!a se va perdiendo, 

para luego intentar desarrollar la flora y la fauna del lago -

y sus aledaños y con ello, de acuerdo a un plan cient!ficame~ 

te establecido, incre..~entar la poblaci6n y la diversidad de -

especies. 

Esto exige una serie de medidas que afectan tanto a las -

industrias y poblaciones que utilizan el r!o Lerma como desa-

gfte de desechos, como a los pescadores que sobreviven del lago, 

a los agricultores que utilizan el riego y a los gobiernos mu

nicipales, estatales, y al gobierno federal en la elaboraci6n 

de sus planes. 

En fin, el problema de la pesca en el lago de Chapala no 
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es ni fundamental, ni principal.mente de técnicas para aumen-

tar los vol1lmenes de pesca, sino básica~ente de controlar un -

recurso que se está agotando inexorablemente y que pude servir 

mejor para el desarrollo regional. Con todo y que no se deja 

de reconocer la importancia que ciertas prácticas como el uso 

o desuso de algunos instrumentos de pesca (v~r. el chinchorro), 

ciertas autorizaciones o proh.ibiciones (p. e. las vedas! pue-

den tener para el prop~o futuro de la pesca en el lago. 

2) .- REGIMEN DE PROPIEDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCION. 

cuando se habla de propiedad en la rama productiva de la 

pesca se debe atender a dos cuestiones principalmente: por un 

lado, a la prop~.edad del recurso en general, esto es, en nues-

tro caso, el agua como tal, la flora y la fauna acuáticas; y -

por el otro, a la propiedad espec!ficamente de los instrumen-

tos de tral:Jajo. 

En cuanto al primer aspecto Bottemanne, citando a Taylor 

argumenta que: •La caracter!stica principal que distingue a la 

pesca de todas las otras industrias, tanto manufactureras como 

extractivas, es su naturaleza comunal, es'decir la propiedad -

comfln o no p~ivada del recurso•. 17 

Esta caracter!stica, seqfln varios autores, es la raz6n de 

que la pesca se desarrolle tan indiscriminadamente y de que 

tienda a disminuir la productividad conforme se intensifica el 

desarrQllo de esta industria. Sin embargo, lo cierto es que c~ 

17.-Bottemanne C.J. •Econom!a de la !?esca" .F.C.E. !léxico pp.22. 
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da día esta más reglamentada esta actividad, tanto por el der~ 

cho internacional corno por el orden jurídico de todos los pa!-

ses. 

A este respecto en la Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el Art!culo 27, párrafos 1°, Sºy 6°se es-

tablece: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas de~ 

tro de los lrntites del territorio nacional corresponde origin~ 

riarnente a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyen

do la propiedad privada. 

Son propiedad de la Naci6n las aguas de los mares territ~ 

riales, ••• las de las lagunas y esteros que se cornunic:uen per-

manentemente o intermitentemente con el mar: las de los lagos 

interiores de la formac~6n natural que est4n ligados directarne~ 

te a corrientes constantes: ••• las de los lagos lagunas o este

ros cuyos vasos, ~onas o riberas, est~n cruzados por l!neas di

visorias de dos o más entidades ••• 

En los casos a que se refieren los dos p&rrafos anterio-

res, el dominio de la ?laci6n es inalienable e imprescriptible 

y la explotaci6n, el uso o aprovechamiento de los recursos de 

que se trata, por los particulares o por las sociedades cons

tituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 

sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, 

de acuerdo a las reglas y condiciones que establezcan las leyes" 18 

18. 11 Consti tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos•. Ed. 
Porrúa. 69a. Edici6n. Héxico 1981. pp. 20, 21, 22. 
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La Ley Federal de Pesca del 26 de Diciembre de 1986 es el 

ordenamiento jur!d±co que concreta "las reglas y condiciones• 

bajo las cuales se desarrolla la pesca en nuestro pa!s, esta

bleciendo lo siguiente en sus art!culos principales• 

"ARTICULO 1.- La presente Ley Federal de Pesca es reglamentaria 

del articulo 27 de la Constitución Pol!tica de los Estados Uni

dos Mexicanos, en materia de los recursos natu~ales que consti

tuyen la flora y fauna acuAticas, los cuales comprenden a todas 

las especies biol6gicas y elementos biogEnicos que tienen como 

medio de vida tereporal o parcial o perreanente el agua y sobre -

los cuales la Naci6n ejerce derechos de propiedad originaria en 

el mar territorial y en las aguas interiores y derechos de so

beran!a y jurisdicci6n exclusiva sobre los recursos naturales -

que se localizan en la zona económica exclusiva. 

( ... ) 
ARTICULO 9.- Por su finalidad, la pesca se clasifica en las si

guientes categor!as: 

1.- De consumo domEstico; 

II.- De Fomento; 

III.- Comercial; 

IV.- Deportivo recreativa1 y 

v.- DidActica. 

ARTICULO 10.- Se considera de consumo domEstico la pesca que se 

efectGe sin prop6sito de lucro y con el Gnico objeto de obtener 

productos comestibles para el consumo de subsistencia de quien 
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la realiza y de sus fami_liares. 

ARTICULO 12.- Se considera pesca C!'lJ:lercial la que se realiza -

con prop6sito de obtener beneficios econ6micos. 

( ... ) 
~_p~ICULO 18.- Para practicar las actividades que regula la pr~ 

sente l~y, los interesados rrue reunan los requisitos establee~ 

dos en estas disposiciones legales y en el reglar.ente respect~ 

ve, deberán solicitar a la Secretaria de Pesca el otorgaI:1iento, 

se~ún el caso de: 

I.- Concesiones; 

II.- Permisos; o 

III.- Autorizaciones. 

La pesca de consumo doméstico, no requi.ere concesi6n, permiso o 

autorizaci6n y estar4 exenta de toda carga fiscal. ( ••• ). 

ARTICULO 19.- La Secretar!a de Pesca podr4 otorgar concesiones 

para la e>q>lotaci6n y aprovechamiento comercial de alguno o a~ 

gunos de los recursos de la flora y fauna acu4ticas en aguas -

de propiedad nacional. ( ••• ).. 

ARTICULO 20.- Las concesiones a que se refiere esta Ley son i~ 

transferibles y tendrán una duraciOn m!nima de cinco años y m4 

xima de veinte. ( ••• l. 

ARTICULO 21.- Las concesiones no podrán ser objeto, en todo o 

en parte, de subconcesx6n, arrendamiento, gravamen o cual~uier 

acto o contrato ( ••• l. 

~-~TICULO 35.- La Secretar!a de ~esca podr4 conceder permisos a 
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particulares y entidades p!iblicas o privadas, nacionales o ex

tranjeras, para el aprovechamiento de alguno o algunos de los 

recursos de la flora y fauna acuáticas, sin que de su otorga-

miento puedan derivar los perm.isionarios la permanencia en la 

activ·idad pesquera que haya stdo permitida. 

Los permisos que otorgue la Secretar!a de Pesca podrán ser 

revocados en todo tiempo, cuando desaparezcan las circunstan-

cias que dieron origen a su expedici6n; su temporalidad no po

drá exceder de dos años y, al igual que las concesiones, serán 

instransferibles. 

ARTICULO 44.- En funci6n del inter4!s p1lblico, la Secretar!a de 

Pesca podrá autorizar a personas f!stcas o morales de naciona

lidad mexicana, sin perjuicio del cumpl:tmiento de los demás -

requisitos que en su caso establezcan otros ordenamientos, la 

ejecuci6n de las siguientes actividades: 

I.- Instalar artes de pesca fijas, en aguas de jurisdicci6n n~ 

cional, solamente en adici6n a concesiones otorgadas, o 

formando parte de datas; ( ••• )".19 

se establecen tambi4!!n en l!sta Ley los· requisitos par~.obt!:_ 

ner concesiones, ~rmisos y autorizaciones, las formas de fun

cionamiento de las unidades de esfuerzo pesquero, las sancio-

nes que se aplicaran a las diferentes infracciones a la Ley, -

las facultades de la Secretar!a de Pesca para vigilar, inspec

cionar y sancionar el cumpl11niento de la Ley, as! cat:to para --

l~.-*Ley Federal de Pesca".Diario Oficial de la Federaci6n del 
26 de Diciembre de 1986. México 1986. pp. 47-66. 
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promover, instru!r y fomentar el desarrollo de la actividad -

pesquera. 

Como se puede ver, y como el propio Bottemanne reconoce, 

las legislaciones nacionales matizan considerablemente la --

"naturaleza comunal" de la pesca, y más atín sí ésta se desarr2 

lla en lagos y lagunas, por estar éstas sujetas a la soberan!a 

directa.del Estado correspondiente. 

En nuestro pa!s, es bastan.te claro que las aguas, los pe

ces y el resto de la fauna y flora acu4ticas no son ni •propi~ 

dad comunal", ni propiedad de los pescadores, ni propiedad de 

persona o asociaci6n alguna, pues corresponden "originariamen

te a la Naci6n" y su dominio es •rnalienable e imprescriptible•. 

Ah.ora bien, para la exp1otaci6n, uso o aprovechamiento comer-

cial de estos recursos la Naci6n a través del Ejecutivo Federal, 

concretamente de la Secretar!a de Pesca, puede otorgar concesi2 

nes, permisos y autorizaciones a particulares o sociedades le

gal.mente constitu!das reuniendo los requisitos que la Ley exige 

en cada caso. Y estas figuras jur!dicas le imprimen a la pesca 

en general y a la lacus~re en particular caracter1sticas mucho 

m4s complejas y consecuencias mucho más diversas que las descri 

tas por Bottemanne. 

Ahora bien, hablando de los instrumentos de trabajo en con 

creto se pueden distinguir a su vez dos tipos de propiedad: por 

un lado existe la pequeñá propiedad privada, que detentan los -

trabajadores aut6nomos y los pescadores organizados en Uniones, 

y por otro empieza a desarrollarse la propiedad colectiva, re-
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presentada por los bienes y artes de las cooperativas. 

Por su proporc~6n la propiedad privada es definitivamente 

mayoritaria, dejando s6lo un reducido porcentaje a.la propie-

dad coop~rativa; vel!irnos cl5mo se registra ~ste hecho en el si-

guiente cuadro. 

CUADRO No • .l.O 

POBLAC:ION DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA POR OFICINA DE RE--

G:ISTRO Y TIPO DE PERM:IS:IONAlUO. (1968-1985). 

1968 1970 1971+ 1975+ 1995++ 

Chapa la (Total) 831 911 688 549 634 

Libres 817 896 688 549 400 

Cooperativistas .J.4 15 o o 234 

Guada1ajara (Total) 18 20 2QO 342 414 

Libres 18 20 200 342 414 

Ocotl4n (Total) 460 so• 262 553 762 

Libres 460 504 262 553 762 

Fuente: Anuarios de Exp1otaci6n Pesquera 1968~1970.(Jalisco)SPP. 
+•Explotaci6n Pesquera Naciona1•1971-l975. Departainento 

de Pesca Jalisco. Secretar!a de :Industria y Co:nercio. 
++•Registro Nacional de Pasea•. :Inspecci6n de Pesca, Cha 
pala, Jal. 1986. -

Como se puede ver, el n&nero de personas registradas como 

cooper~tivistas es muy reducido en los primeros años, para des!_ 
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parecer completamente en 1971, afio en que además, debido a un 

re.ajuste en los registros de pesca se incrementa e<:insidera1:>ie

mente el nlllnero de pescadores inscritos en Guada..lajara y se r~ 

d~cen en proporci6n similar las inscripciones en ~pala y oc~ 

tl~~-

Sin embargo, para 1985 se registran 234 coope:ativistas 

repartidos en 6 cooperativas, de un total aproximado de 2000 

pescadores en el registro de las tres oficinas men~onadas --

(Guadalaj ara, Chapala y OcotlSnl • 

De cualquier forma, la propiedad cooperativa es sumamente 

reducida, mientras la propiedad privada es la más ex+-'!ndida. -

Pero precisamente por su importancia conviene analiza: sus es

pecificidades. 

La propiedad sobre los instru::ientos de trabajo en general 

-se plantea- crea determinadas relaciones entre los hembrea, y 

entre estos y el proceso productivo en su conjunto. ~l ser -

propietario otorga al hombre privilegios y ganancias: la faeu! 

tad cie organizar la producci6n, de dominar los instrm:entos y 

a qu:Len los mane1a, y de apropiarse en la distribuci&t de la 

riqueza social de una proporci6n considerablemente mayor que 

los no propietarios. 

Pero en el caso de estos pescadores sucede, que siendo -

ellos propietarios de sus instrumentos de trabajo, orga::izando 

la producci6n y decidiendo sobre ella, etc., reciben una parte 
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de la riqueza social apenas equiparable a la del pequeño pro-

pietario, aqricultor o ganadero. 

Un pescador obtiene en sum~, de $ .l40 000.00 a ---------

$ 170 000.00 en un mes~ desqlosAndose sus ingresos de la si--~ 

quiente manera: 

CUADRO No • .ll. 

:INGRESOS MEDXOS DE tJN PESCADOR 

1.- Ingreso medio mensual procedente de· 
la pesca con tumbos •••••••••••••••••••••••• ~ 85 000.00 

2.- Inqreso medio mensual procedente de 
la pesca con manqa ••••••••••••••••••••••••• ,.$ .35 000.00 

3.- Xnqreso medio mensual procedente de 
otras actividades (agricultura y qa 
naderta principal.mente) ••••••••••• :-. • • • • • • • $ 26 ooo .'o·o 

TO'l'AL $ 146 000.00 

Fuente: Informaclon Directa. Marzo, 1§87. 

Pero como \111 pescador puede operar hasta dos tumbos o dos 

mangas, sus ingresos pueden el.evarse hasta ~- 200 000,.00, y !!X

cepcionalmente incluso a mas. Con todo y ello, no h~~-difere~ 

cia importante entre el inqreao medio de un pesca4or y el in-

c¡reso promedio de un trabajador medianamente calificado. 

Y es que mi.entras para la gran propiedad capitalista es 

indispensable y llbaolutlUllente necesaria la explotaci6n de la 

fuerza.de trabajo asalari-4a, en la laquna esta situaci6n no 
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se d&. La ventaja principal de los propietarios del capital es 

la posibilidad legal de apropiarse de todo el producto del tra

bajo asalariado. En la laguna de Chapala casi no hay trabajo -

asalariado, casi no hay e:cplotación de fuerza de trabajo y los 

propietarios no obtienen ganancias por ese concepto. En este 

sentido, la pequeña prop~edad de los pescadores se asemeja mu

cho m&s ·a la pequeña propiedad de la agricultura de subsisten

cia desarrollada por campesinos pobres que la "pequeña propie

dad" t!picamente definida. 

Ahora el por qué no se utiliza trabajo asalariado amplia

mente es una cuestión que más adelante se estudiará, baste por 

el momento señalar que tiene que ver con los niveles de produ~ 

tividad, con el control social que para ia pesca se ha impues

to y con el costo de los instrumentos y medios de trabajo que 

se utilizan. 

3) .-TRABAJO rNDIVIDUAL. 

Como se deduce del inciso anterior, la mayor!a de ~os pe~ 

cadores del lago de Chapala son propietarios de sus instrwnen

tos de tral:>ajo y por ello se les considera como trabajadores -

individuales o "trabajadores libres". Esto no quiere decir -

que no se dé cierta colaboración en algunas actividades, pero 

esta, además de reducida, no es determinante. 

El pescador realiza sus labores generalmente s6lo, y aun

que es coman que vaya integrando al trabajo a los miembros de 
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su familia es sumamente raro que contrate trabajo asalariado. 

Los conocimientos de pesca y frecuentemente también los 

instrumentos se transmiten de generaci6n en generaci6n. La 

fabricación de redes y otras artes ha llegado a formar una 

cierta tradici6n que los padres enseñan a sus hijos, estos a 

los suyos y as! sucesivamente. 

Esta tradíci6n ha ido enriqueci~ndose; agreqando de vez 

en vez· instrumentos nuevos y haciendo adaptaciones a. los ya 

existentes. Primero se utilizaron los anzuelos, las nasas,

las cucharas de niano1 luego con la técnica de hacer redes se 

pas6 a la atarraya, la c~al se empleaba en un inicio para la 

pesca en la orilla y después aguas adentro al introducirse -

la canoa de madera y remos. Esto sent6 las bases para la 

pesca con chinchorro, que permit!a aumentar los vollhnenes de 

pesca pero exig!a grandes redes y cierta movilidad, lo cual 

se facilitd enormemente al adaptarse un pequeño motor a las 

canoas de madera. r esto fué el inicio que permiti6 luego -

utilizar las eml)arcaciones y redes modernas; las lanchas de 

fibra de vidrio con motores más potentes y los tumbos, las 

redes cazadoras y manqueadoras. 

La utilizaci6n de estos dltimos instrumentos es recien

te y su predom~n~o corresponde a la intensificací6n de la -

pesca en el 1ago; es hasta con los tumbos, las mangas y las 

lanchas de motor que esta actividad empieza a hacerse deter-
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minante en la.economía de estas comunidades. 

El costo de estos instrumentos es variable, pero su media 

se mueve alrededor de los siguientes valores. 

CUADRO No. 12 

VALOR DE LOS INSTRUMENTOS DE PESCA (1986) 

Instrumentos y artes 

1.- Canoa de madera 
2.- Lancha de fibra de vidrio 
3.~ Motor de 5 a.P. para canoa 
4.- Motor de 40 a. P. para lancha 
5.- Twnbos {de nylon) 
6.- Manga {de nylon) 

Fuente: Informaci6n directa. 

Valor en pesos. 

$ 
$ 
$ 
$ l 
$ 
$ 

100 
680 
700 
800 
500 
600 

000.00 
000.00 
000.00 
000.00 
000.00 
000.00 

En suma, la inversi6n media de un pescador varía de ----

$ 3 000 000.00 a $ 5 000 000.00 (entre redes, lanchas y moto-

res). El valor de las redes es estable, pero el de las lan-

chas depende mucho de su estado y el de los motores depende -

principal.mente de su potencia. 

La mayoría de las lanchas y motores las adquieren •de -

medio· uso" y ellos mismos les dan el mantenimiento m!ni.mo re

querido. En cambio las redes mangueadoras, cazadoras y los -

tumbos casi en su totalidad los fabrica el propio pescador. 

Esta inversi6n, no cualquier persona puede realizarla -

pues es casi imposible que pueda efectuarse con el producto -

acumulado de pescas anteriores. La mayor!a de los pescadores 
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realizaron la inversi6n inicial (sobre todo en lanchas y mot2 

resl con dinero exterior a sus actividades cotidianas, princ.!_ 

palmente con el producto de su trabajo en los Estados Unidos. 

Esto es, que no se ve el caso de que un miembro de estas co

munidades con su propio trabajo, en la agricultura, la gana

der!a o la pesca local pueda reunir el dinero suficiente pa

ra adquirir los instrumentos bSsicos que la pesca en el lago 

exige en la actualidad. 

El hecho de que los costos de los instrumentos de pesca 

sean relativamente altos, aunado .a la circunstancia ya men

cionada de que casi no haya trabajo asalariado, limita de 

manera natural el n1lmero·de pescadores y el tamaño de las 

operaciones; funcionando estos factores como una presi6n -

contra la concentraci6n. Flotas grandes requieren demasia

das redes, lanchas, motores y trabajo asalariado, y todo -

ello es dif!cil adquirirlo y retribu!rlo con los frutos ob

tenidos por la pesca actual, con los niveles de productivi

dad logrados y los precios .impuestos. 

As! las cosas, la pesca debe entenderse COl!lO un factor 

integrador de la econom!a de estas comunidades, pero como -

un integrador que de por si deja fuera a todos aquellos míe!!!. 

broa de la comunidad que no son propietarios de instrwnentos 

de pesca; y adem4s es un factor insuficiente para integrar -

plenamente a la pohlaci6n dedicada a esta actividad, pues -

obliga .a los pescadores a realizar otras labores productivas 
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(como agricultura, la ganaderfa, la artesanía, la emigraci6n y 

el trabajo asalariado) para obtener apenas sus medios de sub-

sistencia. 

4) .- TRABAJO ASALARIADO 

En estas cond~ciones, es casi imposible que pueda desa-

rrollarse el trabajo asalariado, pues éste requiere de ciertos 

niveles de inversi6n y de determinados grados de produc~ividad 

que no se dan en la pesca en la laquna de Chapala. 

Los pescadores propietarios se quejan de que no hay fuer

za de trabajo accesible, argumentan que, por un lado los trab~ 

jadores no quieren contratarse para participar en la pesca, y 

por otro los salarios fijados por la ley frecuentemente no pu~ 

den ser pagados con el producto de la pesca, pues debido al 

riesgo que la propia pesca conlleva hay ocasiones en que la 

captura ni siquiera cubre el salario del pescador. 

En virtud de esta problemática y en raz6n de que es diff 

cil partir de un salario fijo se ha impuesto en la práctica -

la determinaci6n de un salario variable que co~siste en retr~ 

buir al trabajador una parte proporcional de la pesca co:r.o s~ 

lario. Generalmente se trabaja "al tercio", pues por cada 

trabajador que se agrega disminuye en 1/3 el producto para el 

propietario de los instrumentos. Por esta raz6n el pescador 

no puede "contratar• más de 2 trabajadores, pues si contrata 

3 le tocaría absolutamente nada después de repartir 1/3 ----
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entre cada uno de sus asalariados. 

Con este mecanismo se trata ademas de incentivar al tra

bajador para que se procure aumentar la captura, pues el ríe~ 

qo a p6rdidas o las ganancias se repartir:in proporcionalmente. 

Por esta caracter!st~ca esa forma del trabajo asalariado se -

parece mucho a una asociaci6n cooperativa en la cual un wso-

cio" proporciona trabajo y el otro capital y trabajo. 

~e cualquier manera, lo cierto es que •sta forma de tra

bajo es_completaznente eventual, s6lo se_ realiza temporal y 

brevcmente mientras se dedican a otra actividad o mientras 

obtienen el permiso correspondiente para dedicarse a la pesca 

cono trabajadores lil>res. 

Para dedicarse a la !)esca de manera mas o menos permane~ 

te se requiere, ademas de los instrW\lentos y conocimientos 

adecuados, un permiso expedido por la Direcci6n General de R~ 

qiones Pes~ueras dependiente de la Secretar!a de Pesca (ante

riormente depend!a de la Secretar!& de Industria y Comercio)

y cuyo formato se muestra a continuaci6n. 
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u en N!. ~-51'348 

--SECRETARIA DE INDUSTRIA 
V COMERCIO .· 

SUBSECRE-i-ARIA DE PESCA 
DIRECCiON ,GENERAL DE 
REGIONES" PESQUERAS , 
PERMISO PARA PESCA 

~"-~-~~--~ ... ::'.:'.'.::':::::::::::::::== 
~~~~~~·~~~r~~~:::~::~::::;::::~:~~:=:~ 
-8:~.~--~~--~-~---········ ··-·· 
las •cuas nacionales de .................. •······--
................. 1 ..... -•·· ··-· ........................... ···-

DISPOSICIONES APLICA•LES AL 
PRE

0

SENTE PERMISO 

P•Z'lllS:•o Paz-a pesca. 
(Actualmente ha var~ado la presentaci6n pero e1 conteni
do es el mismo). 
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Estos permisos son qu:tnquena1es y cuestan S 2 soo.ao .,.. 
(original.mente eran anua1es y costaban $30 .OOl • Ob1;tgan a1 

permis·ionario a sujeta:t'se a 1as disposiciones de 1a Ley Fede

ra1 de ~esca, a respet<tt las v~....as estah1~ciclas, a pagar 1os 

.impuestos por captura, a no uti1izar artes o ~étodos de pesca 

prohibidos, a proporcionar 1a UU:ormaci6n adecuada a 1as. aut~ 

ridades de pesca sobre sus capturas, a registrar sus artes y 

embarcaciones, a no transferrr d~cho permiso, etc. 

Este permiso tiene ;i.mportancia porque cw::p1e f ina1idades 

de registro y control de 1os pescadores por parte de 1a Seer~ 

tar~a de Pesca, es ob1igatorio para 1os pescadores que se de

dican a la pesca cor.iercia1, no as~ para 1a pesca de autocon-

swno en cuyo caso no es requerido. 

5. JORNADAS DE TRABAJO. 

A1 igual que en e1 caso de1 sa1ario, 1as jornadas de tr~ 

bajo son muy sui generis hab1ando de 1a pesca. Por su propia 

natura1eza 1as labores no pueden tener horarios fijos ni rut! 

nas permanentes; estas dependen fundamentalmente de 1a técni

ca <!lle se uti1ice y de 1as condiciones concretas en que se -

ap1ique. 

Veámos por ejemp1o, 1a pesca con anzuelos, nasas cucha-

ras de mano y atarraya se rea1iza normalmente con fines de -

consumo, por e11o no tiene horario y es com1ln que se rea1ice 

a media mañana, en horas ya pr6xilnas a la comida: inclusive -
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se practica por los niños y mujeres despu•s de sus labores. 

El chinchorro en cambio exig!a, cuando se usaba de ma

yor disciplina y dedicaci6n. cada lance duza de J a 4 ho-

ras y esta operaci6n se realizaba 2 O 3 veces al d!a con lo 

que se tienen jornadas de e a 12 horas, de las 6:00 a las -

15:00 o a las 18:00 horas. Las labores consisten en exten

der el chinchorro desde la canoa y jalarlo desde las ori--

llas del lago. 

Con los tumbos y mangas la situaci6n es algo mas com-

pleja. Las labores se inician a las 2:00 o las 3:00 a. m. 

cuando se van a "tirar• las redes; extenderlas anclarlas y 

revisarlas se efectda en 3 o 4 horas. DespuGs de eso hay 

que pasar sistem4ticamente a recoqer los peces que se han 

quedado atrapados en la red. Para realizar esta labor se 

requieren de 2 a 3 horas por cada recolecci6n a lo largo de 

la red, y se realiza esta operaci6n 3 o 4 veces al d!a, es

to es, que las jornadas diarias var!an de 8 a 12 horas en -

horarios que puedan ir desde las 2:00 de la ma.~ana hasta -

las 3:00 o 4:00 de la tarde. 

Al pasar la red por encima de la canoa para recoger los 

peces se aprovecha para retirar los objetos que se hayan qu~ 

dado atorados: ramas, ~alas, latas, basura y algunas especies 

de algas y l~quenes acu4ticos. 

Pero a pesar de esta limpieza las redes se van ensucian-
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do y se va cerrando la malla, la materia org~ica, las sales 

y los desperdicios van adhiriéndose de tal forma que en lap

so de 20 a 30 .U:as una red está saturada de materiales extr~ 

ños y es completa..~ente ~nef~cuz la pase~. 

Por esta raz6n, cada is d!as se tienen que sacar las 

redes, 11.mpiar y lavar con cuidado, remendarlas si se han d~ 

ñado, de tal forma que al siquiente d!a est4n en condiciones 

adecua4as para volver a ocupar su lugar en la laguna. 

Otra labor que loa pescadores desempeñan m4s o menos si,!!_ 

tem&ticamente, pero que tambilln es muy dif!cil de cuantificar 

es la fabricaci6n de red~•· El tejido de mangas y tumbos foE 

ma parte de la artesan!a de estas comunidades, se transmite -

de generaci6n en generaci6n y se realiza para reponer o repa

rar las redes que se van dañando por el uso. El tejido en si 

mismo no es una lal>or f&cil, se realiza personalmente por el 

pescador y no se da el caso de que se contrate trabajo asala

riado, aunque eventua1mente si sucede que una persona conoce

dora da esas artes elabore una red para venderla luego a un -

pescador determinado. 

Ahora bien, las jornadas de trabajo no dependen s6lo de 

loa instrumentos utilizados, sino tambiln de la cantidad de -

ellos. A mayor cantidad de mangas y tw:ibos las jornadas se-

r&n mayores 1 hasta llegar a darse el caso de pescadores que -

para mantener 2 mangas y 2 tumbos pr&cticamente tienen que --
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1 
permanecer en.la laguna, saliendo de madrugada y volviendo al 

anochecer a sus casas. 

Este factor, aunado a 1a falta de trabajo asalariado son 

la principal raz6n de que no se de una concentraci6n importll!l 

te de instrumentos de trabajo en manos de un s6lo pescador. 

6.- VOLUMEN DE ~RODOCCION. 

Como se ha mencionado antes, la pesca en México es una de 

las ramas productivas contradictoriamente menos desarrolladas, 

a pesar de la :1mperiosa necesidad alÜl!entaria del pa!s y cons~ 

derando que las costas mexicanas tienen una longitud cercana -

a los 10 000 km, repartidos en aml:>os océanos. 

En 1971 el voldmen de la pesca nacional ascend!a a - -

302 169 toneladas, m4s del 60• se concentral:>a en 4 estados: 

Sonora, Sinaloa·, Baja California Norte y Baja California sur. 

Y más del 40% se concentraba en 3 especies: C.iunar6n, Sardina 

y OstiOn. 

Esto no es casual, el Noroeste es la zona que mas produ~ 
tos pesqueros exporta a Estados Unidos, y las tras especies -

mencionadas son las m&s exportadas. 

Jalisco aporto ese año al total nacional 2137 toneladas, 

lo que representa apenas el 0.7%¡ y la mitad de su producci6n 

se debe al lago de Chapala. 
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Jalisco no es un estado que se caracterice por tener una 

buena industria pesquera mar!tima y quiz4 por ello cobra rn4s 

importancia la pesca en el lago de Cbapala. aa crecido la pe.!_ 

ca en la entidad y en proporci6n ligeramente mayor se ba incr!!_ 

mentado la captura en el la90. En 1975 de las 2 162.7 Ton.,o!:!_ 

tenidas en el estado l 16&.7 Ton.,correspond1an al lago de Ch~ 

pala, el 541; en 1978 la producci6n estatal ascendi6 a - - -

5 020.5 Ton.,y.el lago aport~ el 571, 2 903 Ton. 

En 1984 el volamen nacional de pesca ascendi6 a 992 674 -

Ton.+ Y de ellas Jalisco aportaba 15 714.3 Ton., el 1.61. r.a 

laguna de Chapala aportaba al total estatal el 561, alrededor 

de 8 800 Ton. 

La pesca en el laqo tiene antecedentes tan antiquos que -

se remontan hasta los ind!qenaa que habitaban esa subreqi6n: 

pero la captura con ~ine• comerciales data de dste siglo, din~ 

mj,z&ndose en la d4cada del 50 y tamando gran impulso de 1960 -

pr4cticamente basta nu.stroa d1:as. De 1956 a 1963 se triplic~ 

ron las capturas, sobre todo de charal, duplic4ndose de nuevo 

en el per!odo que va de 1964 a 1968; lueg~ de 1969 a 1975 se -

d4 un ligero incremento en el vole!men total de capturas, pero 

sobre todo en el vol&nen de especies que antes carec1an de im

portancia: de 1978 a 1981 ~aa capturas se multiplicaban por -

tres aumentando con•tderablemente los volt1menes y la diversi

dad de especies capturadas, aituact6n que se prolonga hasta -

nuestros d!as. v.imos esta evoluct6n en el siguiente cuadro: 

+Secretarla de Pesca.Dtrecci6n General de Informática y Esta
dfstica. 
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CUADRO No • .13 

VOLUMENES DE PESCA EN LA LAGUNA DE CHAPALA {_POR ESPECIE Y POR AAO) 
(Toneladas) 

1956 1960 1964 1968 1972 1975 1978 1981" 1982 1983 

Bagre 70 55 45 90 50.l 55 95 396 359 481 

P.Blanco 25 o 80 45 68 119 254 605 227 167 

Charal 7l.O ·330 2026 2935 695 632 l.369 5545 2363 3664 

Mojarra 2 65 2354. l.859 2062 

Carpa 132 305 l.962 1397 l.335 

TOTAL 820 390 2150 3080 1395 1168 2903 9204 8944 8520 

Fuente: Manual de Estad!sticas B4sicas del Estado de Jalisco.SPP.
Ofic:lna de la Xnapecci6n de Pesca. Chapala, Ja1. 

Como se puede observar, hay una tendencia a aumentar el v2 

ldmen de capturas y a diversificar las especies capturadas, con 

todo y que no es en absoluto una tendencia estable. En este -

sentido, la pesca del lago de Chapa.la se parece mucho m.ts a la 

agricultura de temporal, que funciona siempre con una inc6qnita 

en el resultado,que a la industria, los servicios, el comercio 

e inclusive la agricultura de riego, donde el creci.J:U.ento·pue

de ser mas l!lodesto pero es :tncOl!lparablemente m4s estable. Por 

ejemplo en estas dlt1.mas ramas productivas puede suceder que 

el crecim1.ento se reduzca considerablemente (sobre todo en ~P2 

ca de crisis) e inclusive se haga negativo; pero es dif!cil -

que de un año a otro la producci6n se desplome hasta la mitad, 
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un tercio o un décimo, corno suele suceder luego con la pesca. 

Las razones de estos cambios tan drásticos son maltiples 

y hay que buscarlas en la complejidad de la actividad pesque

ra, en la que inciden tanto fen6menos biol6gícos y ecol6gicos 

corno sociales, legales y educativos. Sin pretender agotar el 

tema, se puede adelantar, que algunas causas de la variaci6n 

de los volúmenes de pesca en el laqo son las siquientes: 

i.- Mejor!a de los instrumentos de trabajo: a nivel hist~ 

ríe~ hay una tendencia a mejorar constantemente los instrumen

tos de trabajo, esto tiene como impulso el incremento de la 

productividad y la facilidad de las labores para el hombre. En 

l~ actividad pesquera esto se ha traducido en esfuerzos cons--· 

tantea y permanentes por mejorar las redes y las embarcaciones: 

en cuanto a las primeras se ha loqrado precisar considerable-

mente longitud,· ancho, profundidad, anclaje, abertura de malla, 

limpieza, etc.; respecto a las segundas t'lmbién se ha mencion~ 

do la tendencia a modernizar el material de las embarcaciones 

procurando disminuir su peso, aumentando su capacidad y aprov~ 

chando meJor los motores. 

Es precisamente cuando las manqueadoras y los tumbos se -

hacen predominantes en la laguna cuando aumentan considerable

mente los volúmenes de pesca. 

El otro momento importante en el ~ncrernento de las captu

ras coincide con el aumento de las embarcaciones de ~ibra de -
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vidrio y de los motores de 40 y 50 H. P. en sustituci6n de las 

canoas de madera con remos. Veám.os este cambio estad!sticaJ:le~ 

te. 

CU.1'.DRO No. l.4 

CARACTERISTICAS DE LAS EMBARCACIONES PES(l'IJERJIS. 
(Número de embarcaciones/año) • 

Concepto 1971. 1973 1975 1985 

Material del casco 
De madera 27 630 639 902 
Fib·ra de vidrio l.9 91 285 716 
No especificada 556 32 32 98 

Medio de Propulsi6n 
De motor 21 251. 427 832 
De remos l.5 485 51.2 877 
No especificada 556 l.7 17 

Año de construcci6n 
De 1955 a l!:is9 l.3 8 
De 1960 a 1964 62 69 
De 1965 a 1969 244 235 
De 1970 a 1974 236 442 
No especificada 602 198 202 

Fuente: Manual de Estad!sticas B!sicas del Estado de Jalisco. 
SPP. Oficina de la Inspección de Pesca. Chapala, Jal. 

2.- Respeto a las Vedas: Este ha sido otro de l.os factores 

que ha permitido mantener volllmenes altos de pesca en los fil.ti

mos años. Seqfin decir de los propios pescadores, hasta 1979 el 

respeto a l.as vedas era casi formal; pero a partir de esa ~echa 

se tomaron medidas drasticas: a quien se le sorprende pescando 

las especies vedadas en la dpoca establecida se l.e cancela el -

permiso de pesca; quien es sorprendido con instrumentos prohib! 
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dos, p. e. el chinchorro, se le recoge el instrumento (decO?I:iso) 

adem4s de perder el permiso de pesca. Estas sanciones, entre ~ 

tras se encuentran establecidas en el articulo 90, 9.l. y 92 de la 

nueva Ley Federal de ~esca del 26 de diciembre de 1986. 

Las vedas establecidas anua1'"-~nte son las siguientes: 

Marzo y Abril: para el Charal. 

Julio y la primera quincena de A<;Josto:para Pescado Blanco 
y Bagre~ 

•·La carpa y la Mojarra no tienen veda. 

J.- VolGmen de lluvias, escu..-rimiento, evaporaci6n y entra

da y salida de agua al lago: Estos son algunos de los factores -

que seguramente mls inciden en las bajas repentinas de los volü-

menes de pesca. Cuando 1as lluvias son escasas o el escurrimie~ 

to insuficiente, o se suceden altas temperaturas que produzcan -

evaporaciones anormales tj.ende a disminuir el nivel del agua en 

el lago y tiende a reducirse la !lora y la fauna de las orillas, 

la reaereaci6n empieza a hacerse =as ler.ta y los peces empiezan 

a tener problemas para a11.mentarse, tienden a emigrar por el -

r!o Santiago, e incluso por el Le%ma y se reducen las capturas. 

Este fenc5meno aucedi6 con mucha claridad.en 1947-48 cuando 

se planeaba desecar el 1ago; la pesca se abatió casi completa-

mente, tardando cerca de una ddcada para alcanzar su nivel an

terior. 

Con posterioridad se han registrado variaciones en los 
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volúmenes de pesca debidos, por lo menos en parte, a los nive

les de contaminaci6n del r!o Lezma, que aunque aan no es alar

man te, eventualmente provoca problemas en la poblaci6n de es

pecies determinadas, lo que incide en el tota1 de capturas. 

4. - Finalmente ha:,· que señalar un factor que aunque en 

gran medida es conjunción de los anteriores merece especial 

atenci6n y ~ste es el conjunto de las relaciones bi6ticas y 

alimenticias que se establecen en la laguna. Cuando disr.únu

ye la materia orgánica disponible, ya sea por contaminaci6n -

de ias aguas que arriban, o por insuficiencia de escurri.mien

to, exceso de evaporación, etc., hay especies que emigran y -

otras casi se extinguen; se modifican todas las cadenas a1i~ 

menticias y var!a el !nclic~ de diversidad de especies. Y es

to obviamente influye en las capturas totales y en las captu

ras por especies determinadas. 

V~amos un cuadro aproximado de las relaciones al:f.menti-

cias en el lago de Chapala. 
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CUADRO No. 15 

CADENAS At.IME_wr:i:crAS EN IA r..11.GIJNA DE CHAPALA 

cyanophytas. 

Pescado B1anco 

as 
Plantas 
Superiores D.iatomeas 

Cyanophytas 

Bagre 1-_.,..,_,..,. Insectos 

rvas de 
nsectos 

1ad~ceros Huevos 
de Pez 

Copépodos 

Amphypodos 

Cangrejos 

Larvas de 
D!pteros 

FUENTE: Gallardo Cabello, Manual. •Prospeccien Pesquera del 
Lago de Chapala, Ja1•. Instituto Nacional de la Paaca. 
Secretaría de Industria y Comercio. ~x.ico 1976 
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Resumiendo se puede decir, que a pesar de todos los fac

tores que pueden hacer caer la producci6n de un año a otro, -

existe una tendencia general m4s o menos definida a incremen

tar los volllmenes de captura. 

Otra tendencia que se observa cada vez con mayor clari-

dad es el aumento constante de la diversidad de especies cap

turadas. Hasta 1974 el charal, el pescado blanco y el bagre 

eran casi con exclusividad las tinicas especies capturadas: -

pero a partir de 1975 empiezan a tener importancia otras es

pecies: la carpa (tilapia) y la mojarra principalmente. su 

volGmen ha sido creciente llegando a superar las capturas -

de pescado blanco y ~agre, y acercándose mucho a los vol!írn~ 

nes de charal. 

El que se incremente la diversidad de especies captura

das se debe en parte a que ha mejorado el "índice de divers! 

dad de especies• en la laguna (a causa principal::ente del -

control que sobre los per!odos de veda han establecido las -

Oficinas de la Inspecci6n de Pesca), y en parte a razones -

de mercado: hasta mediados de la década pasada la mojarra 

y la carpa eran utilizadas por los pescadores para alimen-

tar a su ganado porcino, es s6lo después de 1976 cuando en 

muchas comunidades empiezan a tener valor comercial estas -

especies y es cuando se incrementan las capturas. 

En cuanto a las áreas de captura se puede decir que é~ 
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tas son diferenciables por especies pescadas. 

La mayor concentraci6n de charal, y las mayores captu

ras registradas, se localizan en aguas poco profundas cerca 

de Jocotepec, Ajijic y San Juan Cosalá. 

La mayor concentraci6n de pescado blanco, y donde más 

se captura es en Chapala, Tepehuaje, San Nicol&s de Acuña,

San Luis Soyat:+3.n, Mismaloya, El Atracadero, Cojumatl4n de 

Regules y las Xslas de Petatan y Mezcala. 

La mayor abundancia de bagre y su mayor captura se d3. 

en Jamay y las Islas de Mezcala y Petatan. 

Por su parte la tilapia y la mojarra se encuentran --

prácticamente en todo el lac;o, sin encontrarse zonas espe·cf 

ficas de concentraci6n y capturándose tambi6n en todas las 

comunidades. 

7) • FORMAS DE ORGANXZACXCN 

Son tres las formas organizativas que tcma el trabajo 

de los pescadores en la laguna: 1.- El tr~ajo libre, 

2.- Las Unionea y 3.- Las Cooperativas 

En cuanto al ·trabajo "libre" o aut6nomo ya se ha descr! 

to su funcionamiento b&sico. Hay que aclarar solamente que 

la estad!stica de la Secretaria de Programaci6n y Presupue~ 

to incluye dentro de esta cateqor!a a los trabajadores de 



las uniones ~e tienen caracter!sticas un tanto especial.es. 

La uni6n es una figura intermedia entre el. trabajo l.ibre 

y las coope.ra.ti•ras. Hist6ricamente primero se da el. trabajo 

libre luego l.as uniones y s61.o después aparecen las coopera

tivas. 

En l.961 se constituye la"Unión de Trabajadores y Pesca-

dores del l.ago de Chapal.a" y empieza a afil.iar socios de todas 

l.as comunidades, luego empiezan a surgir l.as uniones particu-

1.ar.es de cada poblado. 

Para 1975, l.as oficinas de pesca ten!an registrados -

l 444 pescadores en toda la laguna de Chapal.a; todos el.l.os in

cluidos en l.a categor!a de "l.ibres•. 

Para l.978 ya se registran l.as siguientes uniones en el. --

lago: 

l.- Unión de Trabajadores y Pescadores del. l.aqo de Chapal.a. 

2.- Unión de Pescadores de San Juan Cosal.S y Jocotepec. 

3.- Unión de Pescadores de Ocotl4n. 

4.- Unión de Pescadores de Mezcal~ (Municipio de Poncitl.4n). 

s.- Unión de Pescadores de Ojo de Aqi2a (Municipio de Poncitl4n). 

6.- Unión de Pescadores de San Pedro Xtzicán (Municipio de Pon-

citl:ln) • 

7.- Uni6n de Sardineros y Pescadores del. Atracadero (Municipio 

de Tizapán el. Al.to} • 

Estas agi-upaban a lG28 pescadores en ese entonces. 
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Entre 1979 y 1984 se agregaron a esta 1ista 1as siguientes 

uniones: 

8.- Uni6n de Pescadores de1 Tepehuaje (Municipio de Tuxcueca). 

9.- Uni6n de Pescadores de Misma1oya (Municipio de Tizapán e1 

A1to). 

Y a 1as 9 un.iones sumaban para 1984 aproxi.madamente 1700 

agremiados. 

Las uniones estab1ecen sus reg1as de funcionamiento en do

cumentos constitutivos dena:iinados Esta~utos. Y en 1os Estatu

tos de prácticamente todas 1as Uniones de Pescadores de 1a La~ 

na de Chapala se señalan.loa siguientes objetivos: 

1.- Loc¡rP.r mejores precios en la venta de sus capturas. 

2.- Obtener 1os beneficios que 1a Ley Federa1 de Pesca otorga a 

1as Uniones de Pescadores. 

3.- crear un fondo econ&llico para beneficio de 1os integrantes -

de la Uni6n. 

De estos, el objet:lvo m&a importante es el de buscar obt~ 

ner mejores precios para sus productos1 esto se refleja en dos 

cueat1.onea1 

1.- El no entregar el producto al comprador decidido por la -

Un:l6n es causal de exclusi6n para los miembros de 1a orga

n1.zac1.6n. 

2.- Las funciones del consejo de Vigilanc:la de la Uni6n son: 

ha~er que se cumplan loa estatutos d~ la Uni6n y vigilar -
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la entrega del producto. 

En la Uni6n cada pescador es dueño de sus intrumentos y -

medios de trabajo~ el producto de sus capturas es de su propi~ 

dad exclusiva. aunque por una obligaci6n estatutaria debe en-

tregar su producto a un comprador determinado. + As!, el vín

culo de la Uni6n se d4 fundamenta.lmente en el mercado y s6lo -

de forma tangencial en la producci6n. 

En este sentido los estatuto hablan de dos fo:rnas de par

ticipaci6n de los miembros en la producci6n: 

1.- Se establece como obligaci6n de los socios participar en -

los trabajos colectivos de la Uni6n, denominados ~ y 

que consisten principalmente en adecuar y mantener los -

ranchos charaleros, limpiando el terreno, fijando las re

des, registrando las capturas indiduales, removiendo el 

charal constantemente cuando se va a vender seco, etc. 

2.- Se habla de dos tipos de socios de la Uni6n: los dueños 

de las mangas y los peones. Estos dltimos tienen liber-

tad de trabajar con c.ialquier manquador de la Uni6n, de-

hiendo ayudarle a reparar el av!o que sufra desperfectos 

durante su utilizaci6n. 

Otra obligaci6n de los miembros relacionada con la cir

culaci6n es la contribuci6n al fondo de la Uni6n. Este 

se constituye con aportaciones individuales que se co-

lectan de dos fo.rmas: 
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1.- Descontando $ 5.00 por Kg. del producto al momento de su 

venta. Cantidad que pasar4 al fondo de utilidades que es 

de donde se descuentan los gastos de la Uni6n. 

2.- Por el pago de una cuota mensual individual de $ 100.00 

que pasar~ a integ&ar la caja de ahorros; la que después 

se reintegrara en proporci6n a lo aportado. 

Los 6rganos de decisi6n en la Uni6n son: en primer lugar 

la asamblea de todos los socios, quien nombra a dos comisio-

nes: la Mesa Directiva que es el 6rgano ejecutivo y que se i!!_ 

tegra de un Presidente, un Secretario y·un Tesorero y el Con

sejo de Vigilancia integrado por un Presidente y 2 Vocales, 

teniendo éste 6rgano funciones de vigilancia y supervisi6n. 

Final.mente, hay tres caracter!sticas de las Uniones que 

claramente eiq>iezan a desbordar los marcos de una organiza--

ci6n para la venta y qua muestran la tendencia hacia formas -

m4s colectivas de inteqraci6n y de participaci6n de riesgos y 

utilidades: 

l.- Los socios tienen derecho a obtener prdstamos sin interés 

del ~ondo da la Uni6n en caso de en~ermadad del Socio· o -

de su fa.U.lía, o para reparaci6n o compostura de su av!o. 

El pago de estoa prdstamos se realiza a través de un des

cuento del 20• da las capturas diarias y empieza a cobraE 

se a los 15 d!as de a~ectuado el préstamo. 
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2.- Todos los socios tienen derecho a participar de las utili

dades generadas,las que ~e distribuirán proporcionalmente 

al. nGrnero de días t!::abajados por cada socio. 

Esta, como se ve es una medida igualadora que pretende re

partir proporcionalmente los riesgos y los beneficios en~ 

tre·los socios, pues no se consideran los vo11li!ienes de caE 

tura sino la perseverancia en el trabajo. 

3.- Todo socio tiene derecho a la defensa de la Uni6n contra -

· los actos de autoridades particulares (tratándose de la -

pesca) , buscando la negociación colectiva de toda la Uni6n 

de la Delegaci6n de ~esca y no los arreglos individuales. 

Todas estas caracter~sticas han conformado a la Unión, 

desde siempre, con un grado intermedio de organización 

entre el trabajo individual y el colectivo. Es una figu

ra que adn no estA agotada :: que ha funcionado con cierto 

~xito en las comunidades de la laguna. Tienen s:ln!pat~a 

entre los pescadores las medidas formativas que algunas 

Uniones han ir:1plementado; la e~ucación bi6logica, t~cnica 

y legal. 

Sin e~.bargo, como todo, la Uni6n muestra algunos problemas, 

la falta de control y reglamentaci6n por la legislaci6n de la 

materia ha permitido que las relaciones se bagan frecuentemen

te demasiado dom~sticas y hasta familiares , con lo que empie

za a hablarse de favoritismo, de desigualdad en las aportaciones, 
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de1 deseo de vender 1il>remente , etc. 

Las cooperativas por su parte se encuent:a.~ poco extendi

das, 1a 1egislaci6n 1as vincula estrechamente a1 Estado, quien 

ejerce una especie de tutela y vigi1ancia, 1a cua1 frecuenteme!!_ 

te 1es da forma1idad, pero 1es quita popu1aridad, pues ai trab!!_ 

jador 1ibre 1e cuesta muchos mas trabajo someterse a los imper!!_ 

tivos de1 trabajo co1ectivo, aunque en otro se.~tido existen sus 

contrapeso•. 

Para 1984 1os pescadores de la 1aquna de Chapa1a registra

dos son cerca de 3 0001 de e11os aproximadamente 200 son coope

rativistas, el 6\1 del SS al 60\ pertenece a a1guna Uni6n y de1 

3S al 4Q\ restante son trabajadores 1ibres. 

En 1984 est4n registradas en la Oficina de Pesca de Chapa

la, Jal. 6 •cooperativas de producci6n pesquera• que operan en 

la 1aquna: 

1.- •charaleros de cosa1a• (Municipio de Jocotepec) • 

2.- "Sardineros de1 Atracadero S.C.L.• (Municipio de Tizap4n -

e1 Alto) • 

3.-•charaleros de Ajijic• (Municipio de chapa1a). 

4.-•La EnseJUlda de San Pedro S.C.L.• (Municipio de Poncit14n). 

S.~•Joe6 Santana Mezcala de la Asunci6n• (Municipio de Ponci--

tl4n) • 

6.-•sociedad Cooperativa L.imitada de Pescadores de Chapala - -

S.C.L.• <.Municipio de Chapala). 
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Las cooperativas se constituyen basándose en las disposi

ciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de su Re

g1amento, de la Ley Federa1 de Pesca y de1 Reg~amento de Soci~ 

dades cooperativas Federadas de Pescadores. Para integrarlas 

se requiere por lo menos: 

1.- Un l!IJ'.nimo de 30 socios. 

2.- Que·cada socio suscriba a1 menos un certificado de aporta

ción para constituir e1 capita1 social de la sociedad. 

Los Certificados de Aportación son nominativos, indivisi

b1e·s y de igual va1or; pueden ser pagados en efectivo, con de

rechos, bienes o trabajo. As~, e1 socio de ur.a cooperativa 

pesquera no puede ceder su membres~a, y una vez constitu~da 

1a sociedad ineludiblemente debe co1aborar cor. su trabajo. 

Veámos, a1gunas obligaciones de los socios son 1as siguientes: 

1.- Aportar en forma regular y permanente su trabajo personal 

en 1as actividades que constituyan e1 objeto socia1 de 1a 

sociedad. 

2.- Entregar a la coopera~iva 1a tota1idad de su producción -

individua1. 

3.- Cuidar 1a conservación de los bienes de la cooperativa. 

Y este es el centro de la cuestión; 1a sociedad coopera

tiva es ante todo una fort:ta de organización colectiva y para 

la producción. Los bienes son de 1a sociedad y el producto -

de las capturas tambi~n; por el1o, e1 no entregar la •produc-
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ciOn individual" o no cumplir con los trabajos establecidos son 

causa de exclusiOn del socio. 

El capital en las coopera~ivas. es siempre variable y se -

constituye: 

1.- Con las aportaciones de los socios. 

2.- Los donativos que reciba la sociedad. 

3.- El porcentaje de los rendimientos que se decida agregar a -

la í.nversiOn. 

De los rendi.lllientos brutos finales se deduce: 

1.- Los porcentajes fijados para amortizaciOn y depreciaci6n. 

2.- Los anticipos requeridos por los socios para sobrevivir. 

3.- Los demAs gastos aprobados por la asamblea general. 

Despu's de ello, si alqGn ~endimiento queda ~ste ·se repar

tirá entre todos los socios justa y equitativamente, con la su

pervisi6n de la DirecciOn General de Fomento Cooperativo. 

La sociedad constituye con su capital 4 fondos econOmicos 

de beneficio social para los socios: 

1.- Fondo de :Reserva. 

2.- Fondo de Prev1si6n Social. 

3. - Fondo de Deprec1ac:t6n y .Amo.rtizaciOn. 

4.- Fondo para la AdquisiciOn de bienes en propiedad. 

LOs Organos i.nternos de direcciOn de la Cooperativa son: 

1.- La"Asamblea General:Con poder de decis16n y direcci6n su--
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premos. 

2.- El Consejo de Administraci6n: Orqano administrativo. 

3.- El Consejo de Vigilancia: Supervisa el cumplir.liento de los 

acuerdos. 

4.- cornisi6n de Control T~cnico: Con funciones educativas y cul 

turales. 

5.- Comisi6n de Conciliaci6n y Arbitraje: Dirime diferencias e~ 

tre los socios. 

6.- Comisi6n de Previsi6n Social• Se encarga de la salud de los 

pescadores y sus familias. 

Ahora, hacia el exterior la cooperativa tiene cierta depe~ 

dencia de varios organismos estatales, los cuales ejercen u.na -

especie de supervisi6n y vigilancia del funcionamiento de la -

sociedad, algunos de estos son: 

1.- La Direcci6n General de Regulaci6n Pesquera, de la Secreta

r!a de Pesca, que debe sancionar los contratos establecidos 

por la cooperativa y revisarlos a su vencimiento. 

2.- La Oirecci6n General de Pomento Cooperativo y Organizaci6n 

Social para el Trabajo, de la Secretar!a.del Trabajo y Pre

visi6n Social, que debe sancionar las actas de las asambleas, 

los informes de los con~ejos y comisiones, el balance gene

ral, el estado de rendimientos y pflrdidas, etc. 

La raz6n de ~sta dependencia es que el Estado se considera 

el tutor de estas sociedades, que por su utilidad casi pertene

cen al orden pliblico. Este fen6meno ha provocado que frecuen--
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temente los pescadores consideran la cooperativa como algo aj~ 

no a sus intereses y a sus formas organizativas. 

El l!>xito de las cooperativas, por otra parte, se ha dado 

a mayores niveles en la pesca mar!tima, pri~cipalmente entre 

los camaroneros del sureste y del noroeste del pa!si esto no 

es casual, estas zonas son 1as que concentran los mayores cré

ditos a la pesca y las mejores ventajas comerciales. 

toas cooperativas de la laquna han adolecido del· apoyo fi-

nanciero. Como no existe un plan organizado para desarrollar 

la pesca en esta subreg~en, los ~ancas de fomento no se sien

ten inclinados a realtz~ inversiones importantes, porque ad~ 

m&s, no se consideran suficientemente evaluados entre otros 

factores: Vo1Qmenes de praducci6n, niveles de productividad 

magnitud del mercado, etc. Los cr4ditos otorgados han sido 

muy reducidos, y aunque las cooperativas financiadas han res

pondido adecuadamente no parece haber disposici6n a implemen

tar un proyecto permanente de alguna envergadura. 
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COHERCIALIZACION 

La producci6n para e1 ~ercado, en cualquier caso :impl:!_ 

ca necesari-ente un c1.erto n:tvel de desarrollo en la pro-

ducci6n y en la c1.rculaci6n. El 1.atercambio. mercantil s61o 

se puede inic1.ar cuando el volllmen de producc1.6n ea de tal -

ma'(Tnitud, c¡ue se genera un excedente ausce~t.tble de ser ven

d1.do, y cuando exLste el mecanismo que se pone en contacto -

al rr~uctor (poseedor de ese excad8nt:e) y.al consumidor que 

puede adquj.r:1rlo; este mecan1.lllllO ea el mercado. 

1. LIMITE DE CONSUMO 

Durante mucho t1.9111po, siglos qu.1.za, la pesca en la la!J!! 

na se efectu6 ~und-entalmeate para autoconawno, era una ac

tividad que, camo otras, •• realizaba para subsistir. Se -

pescaba por neces1.dad al:Lmentic~a. ~ñas cantidades, esp~ 

r4d1.cill!lente y con los m¡todoa mas simples que se han señala

do •. La producc1.6n era reducida, pero no se r8<!uer!a mas; se 

pescaba a la vez que se cult1.vaba y •• criaba ganado, la fi

nalidad: sobrevivir. 

La producc1.6n de pescado para el Lntercamb1.o comercial

•• inicia en laa primeras dacadas del s1.glo, pero este era 

muy reducido; en parte debido a <JU• el ni.val de desarrollo 

de las arta• y de loa mCltodos de pesca no permi t!an la capt~ 

ra de grandes volOmenea, y en parte a causas del escaso des~ 

103 



rrollo de las v!as de co~unicaci6n, el trans!'Orte, la 9rese~ 

vaci6n del pescado en las ciudades. 

Sin embargo, conforme se van resolviendo estos rroblemas, 

einpieza a aumentar la producci6n para el comercio (iniciando

se una cierta especializaci6n productiva que crece d!a con -

d!a), hasta tomar un imr>ulso considerable en las dlScadas del 

50 y 60¡ creciendo a ritmo sin precedentes de finales de 1970 

hasta nuestros d!as. 

La producci6n comercial de pescado en la laguna ha r~u~ 

rido de nuevos instrumentos y m4todos de captura, de ma;-or -

preservaci6n, de otras presentaciones y de diversos cecanis-

mos de comercializaci6n. Pero a su vez, estos velamenes de -

producci6n han modificado los req!menes de consumo de pescado 

por sus pro!?_ios productores. 

En las comunidades de la ribera del lago de Chapala, el 

pescado se integra a la dieta familiar, inicialmente co::x> un 

complemento de las fúentes -de prote!na animal provenientes -

sobre todo de la producci6n pecuaria (leche, huevos y eventua! 

mente carne). Casi no se da el caso de que el pescado sea el 

eje de su alimentaci6n; no hay <?Ue olvidar ~e todas estas C2_ 

munidades poseen a su vez una gran tradici6n agropecuaria. 

Pero recientemente y debido a la especia1izaci6n product! 

va que ha e.~pezado a desarrollarse, el consumo de rascado se -

ha incrementado en las comunidades ribereñas, ahora s!, -
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convirtiéndose en muchos casos en la fuente principal de pro

tetnas. 

Por otra parte, el consumo del pescado se ha extendido ~ 

del hornbFa ~l ganado; todo e4 pescado c_:ue por alguna raz6n no 

se puede comercializar se utiliza para ali.mentar aves,ganado

porci.no y otros animales domésticos, a tal grado, que en la -

actualidad ~o%111a ya parta de su_ dieta coman. 

r.As causas que pueden impedir la comercializaci6n del -

pescado ya capturado son diversas, alguna• tacnicas y otras 

sociales; desda problemas da transporte; ~alta da contactos 

y medios da llegar a los.comercios y diatribuidores, proble-

mas de preaarvaci6n, di~icultades con los intermediarios, de~ 

bilidad del marcado, competencia de productos marinos, etc.,

hasta costumbra& y creencias espectficas (por ejemplo, la ma

yorta de la• canunidadea pesqueras de la laguna no se consume 

al pescado si no se le ve vivo pr&cticamante hasta la hora de 

cocinarlo; otro caso, al pescado blanco si no ha alcanzado.d!!_ 

terminada talla, no ae le considera como tal, sino como charal, 

al cual se aaimila en laa capturas y en la venta) • 

Todo eato hace frecuente& los excedentes no comerctaliz~ 

dos, loa cualea se integran a la dieta familiar y a la alime~ 

taci6n del ganado menor. 

Ast, se puede decir c¡ue pr4cticaménte todo el vol!imen de 

producCi6n de pescado de la laguna tiene esas finalidades: en 
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primer lugar el consw:io humano y secundariamente el cons'UI'lo 

animal. E1 uso industrial del pescado de la laguna no ha em~ 

zado a desarrollarse. 

La industrializaci6n de1 pescado de la la~a podrfa dar

se en dos sentidos, por analoc;;~a con 1a pesca mar1tima. En -

primer t~rmino enlatando, congelando, salando o secando el -

pescado para consumo humano directo; y en segundo lugar extra

yendo del pescado aceites, harinas, fertilizantes, etc., para 

consumo indirecto. En ambos casos, se requiere de una indus

tria con cierto nivel de desarrollo y de inversi6n, cuestio-

nes que no pueden ser cubiertas por los pescadores de la zona 

individualmente y ~ue aiin no se han planteado las uniones y -

cooperativas. 

En las "Estad!sticas Pesqueras• del Estado de Jalisco se 

desglosa por un lado el Consumo Humano y por otro el uso in-

dustrial. Este dltimo incluye cinco conceptos: mosco seco, 

aleta de tibur6n, piel de tibur6n, piel de tortuga y otras. 

Ninguna de las especies mencionadas se desarrolla en la 

laguna de Chapala, de donde se concluye que el uso industrial 

de las capturas de la laguna es casi nulo. Adem&a de esto, -

no hay en la ribera ninguna industria destinada a aprovechar 

el, pescado con esa finalidad. 

Otro problema es analizar la importancia y el peso en -

las capturas del denominado •uso industrial". Hablando del 
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estado de Jalisco, 4ste apenas alcanz6 en 1978 ~l 1.01% del v~ 

!Ornen total de producci6n y el 2.27% del valor de la misma; en 

otras pal.al>ras, de 5 019 toneladas capturadas ese año s6lo 51 

se dedicaron a uso industrial, mientras que 4968 se utiliza--

ron como consumo humano directo. 

Ahora bien, la importancia de las especies capturadas en 

el lago es grande respecto al total dedicado al consumo humano 

en todo el. estado de Jalisco, como puede verse en el siguien

te cuadro: 

CUADRO No. 16 

VOLUMEN CE LA EXPLO'l'ACION PESQUERA POR CONSUMO Y ESPECIE. 
1960-1978 (toneladas) 

Ano IH~ !!17~ 

TO'l'AL 680 1045 
Consumo Hwnano 607 948 
Bagre 36 127 
Carpa 346 86 
Charal 80 318 
Pescado Blanco 3 36 
Mojarra 2 7 

I§'71! 

5020 
4968 

98 
301 

1361 
256 
124 

Subtotal. (5 aspeciesl 467 574 2140 
Uso industrial 73 97 51 

Fuente: Anuario de Explotaci6n Pesquera 1960-1970. Explota-
ci6n Pesquera Nal. 1971-75. Estad!stica Pesquera 1976 
Deleg. de Pesca Jal. 

Como puede verse, el uso industrial. de las capturas es -

muy reducido respecto al total.. El. vol<ímen consumido direct~ 

mente,. por otra parte, se integra aproximadamente en 50% por 
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l.a captura de .5 especies en l.a l.aquna de Chapal.a; pues con ex

cepci6n del. bagre y l.a mojarra que en pequeña proporci6n se -

capturan en otras cuencas, l.as demás especies san casi exc1u-

sivas. 

En cuanto al. val.or de la expl.otaci6n pesquera de l.a ent!, 

dad y l~ proporci6n que el. lago de Chapal.a aporta· la situa-

ci6n es similar, ve4moslo: 

CUADRO No. 17 

VALOR DE LA EXPLOTACrON PESQUERA POR CONSUMO Y ESPECll!. 
1960-1970 (miles de pesos) 

AR O 1960 1970 

TOTAL 3272 8169 
Consumo Humano 2935 7730 
Bagre 320 1049 
Carpa 914 403 
Charal. 943 2917 
Mojarra 7 22 
Pescado al.aneo 63 849 
Sub total. (5especies) 2297 5240 
Uso rndustrial. 337 439 

1978 

74764 
73065 

4280 
4576 
8217 
1108 

16552 
34733 
1699 

Fuente: Anuario de Explotaci6n Pesquera l.960-1970, Explota- -
ci6n Pesquera Nal.. 1971-1975. Estad!sticas pesqueras-
1976. Celeqaci6n de Pesca Jal. 

Cabe destacar aqu!, aunque l.o analizaremos m!s adelante, 

la enorme desproporci6n en.cuanto a precios de las diferentes 

especies pues mientras en 1978 el. pescado blanco con 256 ton~ 

ladas aporta $ 16.5 millones de pesos, de charal. se requieren 

136..1 toneladas para aportar apenas $ B.2 mi1l.ones. 
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Final.mente hay que agregar que hablando de consumo humano 

directo, se requiere ineludiblemente de una adecuada preserva

c:l.6n de la pesca, y mas aan cuando en estas circunstancias la 

forma de presentaci6n es generalmente como pescado fres90. 

2 ,; COMERC:I.M.XZAC:Ictl DfD:IV:IDUAL. 

Basta 1960 la mayor pa:rte de las capturas se coa:ercial:l.z~ 

ban :lncli.v:l.dual.lllente, pero con la apar:l.ci6n de las UnJ.ones y -

COoperat:Lvas 1a comerc:La1izac:l.6n empez6 a hacerse co1ec~iva; -

.de tal forma que en 1a actual:l.dad, es casi excepcional que un 

eeacador en foz:ma :l.ndepend:l.ente tome su producto, lo transpor

te con •WI -d:l.os hasta ti1 mercado pr6ximo y lo real:l.ce final

mente. Aunque todavla sucede. · 

Los pescadores reql:esan con sus capturas entre las 13 y -

1aa 16 horas, anclan sus embarcaciones en. las ori11as del lago, 

en lugares cercanos a sus casas, o a sus lugares de trabajo, -

o las concentran en un 1uqar denom:l.nado embarcadero. cada.co

awudad ti.ene su embarcadero. 

Luego -traen el producto de a·us lanchas y canoas, lo -

transportan a un luqar determinado, al que denominan •pesca" 

y es donde va a acud:l.r el comprador a recoqer el producto. 

~· •pescas•se ubican a orillas de la carretera, en el 

centro de la CClll'.lun:l.dad o en lugares cercanos a la laguna que 

sean de f&c:l.1 acceso para fines de transporte. 
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En este caso, no es !)r'O!liamente el. :gescador quien comercial.!_ 

za su producto, pues su l.abor se reduce a entregar a un inter

mediario su producci6n para que éste l.a distri'l:uya a donde gu~ 

te. 

En estas circunstancias, l.os pescadores generalmente tra

bajan con l.os intermediarios en virtud de un convenio verbal., 

por el. cual. el. productor se obl.~ga a entregarl.e peri6dican:ente 

y en fecha determinada sus capturas y el. comprador se obl.iga -

a adquirir l.a producci6n a cambio de un precio que se fija d!a 

con d!a, pero que toma como par&netro el. precio pactado con -

l.as Uniones o con J.as cooperativas. 

Por este convenio el. pescador adquiere l.a seguridad de l.a 

venta de su producto; a tal. grado, que si el. cCC1pra4or no l.o -

recoge en determinada fecha preestabl.ecida, (por causas imput~ 

bl.es al. propio cosnprador) retribuye al. pescador su precio como 

si l.o hubiese comercial.izado. 

A cambio, el. comprador tiene a su favor l.a dete:rminaci6n 

del. precio, el. cual. siempre se encuentra entre $ S0.00 y - -

$ ioo·.oo/Kg. abajo del. precio garantizado a l.as Uniones y -

Cooperativas. 

Estos convenios, verdaderos contratos de compraventa, a 

pesar de l.a fal.ta de formal.idades, son eficaces en raz6n de 

que existe cierta competencia regul.ada entre compradores y en 

virtud de l.a formal.idad a que se obl.igan en l.os contratos con 
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las uniones Y.cooperativas. Esto es, los compradores cwnp1en 

los convenios con los pescadores individuales: primero para -

evitar que otros compradores se introduzcan en-el proceso de 

intermediación y segundo porque ya se encuentran cornprameti-

dos con las organizaciones colectivas con las que de una u -

otra manera tiene contacto el·pescador indidual, e inclusive, 

a las cuales puede venderles su producci6n. 

Eventualmente y estacional:nente sucede que el pescador 

es directamente quien lleva el producto hasta las manos del 

consumidor. En este caso, el pescador transporta sus captu-

ras utilizando sus automóviles o alquilando taxis a los mere~ 

dos y plazas municipales donde coloca su puesto para vender -

su producto kilogramo a kilogramo. 

Esta forma de comercializar le impone al pescador otro -

ritmo y otro horario en sus labores, pues dado que el pescado 

tiene que realizarse fresco y como no tiene medios de preser

vaci6n, la captura tiene que efectuarse coinpletamente por la 

noche, para que a las 6 o 7 de la mañana ya lo tenga dispues

to en la plaza para su venta. 

Esta particular manera de integrarse al mercado no es g~ 

neral, ni generalizable por varias razones, entre otras por -

las s±guientes: 

l.- Porque no opera en las comunidades pesqueras, puesto que 

en ellas casi todo mundo se dedica a la misma actividad 
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pesquera •. 

2.- Porque no es costeable trqnsportar pequeñas cantJ.dades a 

mercados lejanos (como Guadalajara, México,· D. F. etc.) 

porque el transporte es caro, hay que 9agar impuestos y 

no existe un mecanismo pr4ctico de comercializaci6n para 

pequeños productores pesqueros. 

3.- Porque en las plazas municipales, que es donde funcionan, 

el mercado es muy d~bil y reducido y la demanda es casi -

exclusivamente estacional. 

Ahora bien, en ambos mecanismos de comercia1izaci6n tanto 

cuando el pescador entrega su producto a un intermediario, 

como cuando lo vende Kg. a Kg. al consumidor, el productor no 

paga los :Lmpuestos directos por comercializar; en el primer -

caso los cubre el intermediario, y en el segundo el pescador 

lo que cubre es un •derecho" de plaza municipal, bastante mo

desto, que mas que ser un impuesto por el producto que comer

cializa es una contribuci6n por el espacio que ocupa el pues

to. 

F:tnalmente y como es f:icil imaginarse, para poder comer

cializarse el pescado debe tener ciertas dimensiones, talla, 

peso, etc. Gallardo Cabello en su estudio sobre el laqo de 

Chapala concluye: 

"El Charal alcanza su talla comercial desde los 30 mm. -

predominando las tallas de 75 a 100 mm.; en una proporci6n --
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del 50\ del total de la captura comercial. La talla maxima r~ 

qistrada es de i35 mm. 

El peso comercia1 de1 Chara1, queda comprendido dentro de 

0.23 a 15.S qr. De un tota1 de 300 ejemplares, 220 fueron ma

chos, 64 hembras y i6 no se sexaron. 

Guardando una proporci6n de 3.4 machos por hembra. 

Le ta11a comercia1 da1 paacado blanco queda comprendida 

dentro da 170 a 346 111111., siendo esta dltillla la m8x.1ma tallar~ 

qistrada. Las tallas de 200 a 230 mm.,predc:a:Lnan en un 55t 

da1 total de 1a captura caaercial. 

El peso comercia1 del pescado blanco queda comprendido -

dentro de 130 a 400 qr. 

De un total da 300 ejemplares, 108 fueron machos 170 fu2 

ron hembras y 22 no se est.imO.su aexo. Guardando una propor

ci6n de 1.5 hembras por cada macho. 

El bagre alcanza su talla comercial c!eade loa 120 mm. -

Pradomi.nando las tal1aa da 200 a 230 111111.,·en una proporci6n 

de1 461 del tota1 de· la captura comercia1. La ta11a m&xima 

encontrada ea de 420 l:Ull. 

El peso ccmerc~al C!'Jeda ccmprendido dentro de 121 a 420 

qr. 

oe un tota1 de 281 ejesnplares1 113 fueron machos, 69 --
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hembras y 99 no se estim6 su sexo. Guardiuido una proporci6n de 

1.6 machos por cada hembra•. 2º 
3. INTERMEDIARISMO 

E1 intermediarxsmo es 1a forma básica de cC1111P..rcia1izaci6n 

de los productos de la 1aguna. Ya se trate de1 pescador indi

vidual, ya de las uniones y cooperativas, e1 intermecli.ario es 

1a figura c1ave en e1 e.~1ace a1 mercado. 

Muchos fueron los factores que propiciaron en 1a d4cada -

de1 70, la integraci6n de 1a pesca cuasiartesana1 de la 1aquna 

de Chapala a1 mercado capitalista, entre otras: 1os aumentos -

de la producci6n y la productividad de 1a actividad pesquera, 

las mejoras en las v!as de comunicaci6n, la insuficiencia de -

la industria pesquera mar!tima para satisfacer la demanda (all!!_ 

que estacional) de pescados y mariscos, etc. 

Alguno de estos elementos fueron básicos no s61o para in

tegrar al mercado 1a actividad pesquera, sino a su vez para f~ 

mentar el desarrollo de 4sta como· industria. 

A partir de 1960 la producci6n crece considerablemente,

el mercado 1oca1 es incapaz de absorver toda 1a oferta y empi~ 

za a tomar importancia la participaci6n de1 intermediario. 

E1 intermediario concentra 1a producci6n de varios pes--

2o. Gallardo Cabello, Manue1. •prospecci6n pesquera del Laqo 
de Chapa1a, Jal.• Memorias de1 Simpos~o sobre Pesquer!as 
en Aquas Continentales. 'Noviembre 1976. 
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cadores y frecuentemente de varias uniones, cooperativas y pe~ 

cadores individuales¡ y en ocasiones incluso de varias comuni

dades pesqueras. As!, los volOmenes que maneja son lo suficie~ 

temente grandes como para 'iUe sea redituable transportarlos a 

lugares lejanos. 

El intermediario recoge el producto en las "pescas": pesa 

las capturas por pescador y por especie, para luego retribuir 

el precio correspondiente. 

La forma de transportar el producto depende de la presen

tación de 6ste." El charal seco y alguna otra especie que eve~ 

tuall'lente se venda en esta forma se transporta a granel, en -

camLones cer&ados, sin mayor requisito, pues el proceso de se

cado previo pr&cticamente anula la necesidad de cualquier pre

serva.ci6n. 

El pescado fresco en cambio (pescado blanco, bagre, carpa, 

mojarra y charal fresco} requieren de preservación durante el 

transporte. Normalmente se utilizan sucesivas capas de hielo 

molido alternando con capas de pescado. 

En este sentido, existen las siguientes industrias cone

xas, con finalidades de preservación pesquera en el·estado de 

Jalisco: 
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CUADRO No. 18 

fNbUSTRilS cCi&XAS A LA ACTIVib.Ab PESOVERA 

JlfDUSTRIAS 
No. de 
Establecim. 

R:telo 3 

Congelado 2 
~elo/Congelado l . 
Al.macdn de Congelado 2 
Congelado 
Almacdn de congeXado 

1977 

Personal 
Ocupado 

23 
9 

22 

Capacidad 
Instalada 
(Ton/d!a) 

47 
10 

7 
l.208 

1982 

No. de 
Establecin 

4 

1 
l. 
3 

5 

~: D:treccien General. de Tecnoloq!a 
ca. Jalisco. 1977.· 

Pesquera. Departamento de Pes-

Carta Nacional de :rnformaci6n Pesquera 1983. Secretar!a de --
Pesca. 

El comprador intaJ:mediario registra los volOmenes que a!!_ 
quiere en la Oficina de Pesca; paga el :LJDpuesto correspondie~ 
te y obtiene la •Guta•, que la t.ey Federal de Pesca en su Ar
ticulo 80 defin9: •para los efectos de esta ley se entiende -
por qu1:a de pesca el doCWDento exped:ldo por la Secretar!a de· 
Pesca, para emparar el traslado de productos pesqueros en es
tado natural, incluidos los enhielados o conqelados•. 21 

'l'res Ofic1naa de Pesca registran las capturas del laqo·
de Chapala: una se ubica en oc:ot14n, otra en Guadalajara y la 

tercera en Chapala. El registro es mensual y cons:tste en fo~ 

mas especial.es qua llena el comprador donde se anotan las es

pecies y el peso correspondiente. Las especies enumerada& -

son: charal, pescado blanco, baqre, carpa, mojarra, popocha, 

21.-*Diarlo Oficial de la Federaci6n". M~ico, D. F. 26 de -
Diciembre de 1986. pp. 61. 
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sardina y rana. 

una vez reunido el pescado suf~ciente (en ocasiones grandes 

volúmenes y en d~versas localidades), registrado en la Oficina -

de Pesca, cubiertos los .impuestos y obten1.da la Gu!a, el inter

tnediario procede a transportarlo a diferentes ciudades, entre -

las c¡ue destacan las siquientea1 

1.- A nivel local una pequeña parte se distribuye a mercados 

municipales, siendo los más 1mportantes los de: Chapala, 

Ocotl4n, Ajijic, Jocotepec, Tizap4n el Alto, San Luis Soya-

tl&n y Tuxcueca en Jalisco, y Cojwnatl4n de Regules en Mi-

choacan. 

2.-A aediana escala, voltlmenes intermedios se distribuyen a 

P4tzcuaro, Sahuayo y Horelia M1.choac4n, Ciudad Ju&rez y Chi

huahua en Chihuahua, Puebla, Pue., San Luis Potos!, S.L.P.,

Toluca, M~x., Monterrey, N. L. y Tijuana, B. c. N. 

3.-Los voltlmenes mayores se distribuyen a Maxico, o. F. y Guad~ 

lajara,Jal. 

En M~xico, o. F. se comercializa en pesquer!as del Mercado 

de San Juan, del Mercado de la Viga, y en la "Sanitaria". 

En Guadalajara, Jal. se vende principal:ente en las si--

guientes ~esquer!as: "El Barco• y "El Popo". 

El pescado blanco, el bagre, la carpa y el charal fresco -
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se distribuyen a mercados y pesquer1as donde son eviscerados,

fileteados y preparados para preservarlos mediante refr1gera-

ci6n durante d!as, semana.a o meses incluso. 

El charal seco se distribuye ya preparado para ser·allnac,2 

nado durante meses s:tn necesidad de preservact6n a1quna, a1 -

igual que 1a carpa cuando se vende ya salada. 

Ahora bien, como es f4ci1 ~aqinarse, el negocio del in-

texmediario es quedarse con una parte del precio del producto. 

Esta apropiaci6n es muy clara, por~ue siempre hay una diferen

cia muy significativa entre el precio qua el intermediario pa

ga al pescador y el precio que paqa el consumidor por el pro-

dueto. Esta diferencia es en 1976 de aproximadmnente 801, en 

1984 de 45'l y en 1987 de .130'l. Ve4mosl.o en el siqu:tente cuadro: 

l.l.8 



ESPECIE 

CUADRO No. 19 

DIFERENCIA DE PRECIOS DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR 

Pesos/Kg. 

1976 1984 
Proclo Precio Dile- Precio Precio 
Pescador Mercado rancia Pescador Horcado 

1987 
blle- Precio Precio 
rencia Pescador flercado 

Dife
rencia 

Charal fresco $ 70 .oo $ 110.00 57' $ 300.00 $ 100.00 133• 

Charal ••co $ 5.00 10.00 100• 250.00 300.00 20•· 900.00 2000.00 122• 
Pea cado blanco 25.00 45.00 ªº' 900.00 1200.00 SO• 3000.00 6000.00 100• 
Baure 20.00 30.00 5011 500.00 eoo.oo 6011 2000.00 3500.00 75% 
Carpa e.oo 15.00 87' 150.00 200.00 33% 600.00 1000.00 66% 
Mojarra 100.00 150.00 5011 300.00 1050.00 285, 

X 79.3• X • 45t X= 130.U 

.Fuentes Gallardo Cabello, Manuel. "Prospecci6n Pesquera del Lago de Chapala, Jal." 
Memorias del Simposio sobre Pesquer!.-.s ep Aguas Continentales. Mtixico. Nov .1976 
Oficina de Pesca chapala, Jal. 
Informaci6n Directa. 



como puede verse, la diferencia de precios es sumame~ 

te variable, debido en gran parte a que los factores que -

influyen en ella son tambi@n muy variables, algunos de --

ellos son los sigu:ientes: el póder de negociaci6n de sus -

productos de las un~ones y cooperativas de pescadores: la 

pol!tica de precios que las dependencias y organismos del 

Estado aplican en la determinaci6n de los precios del pes

cado, principalmente la Secretar!a de Comercio y Fomento -

Xndustrial, la Secretar!a de Pesca y la Procuradur!a Fede

ral del Consumidor: y la evoluci6n del mercado de productos 

pes'!Ueros, la oferta y la demanda regional y nacional y la 

competencia de las especies lacustres con la fauna marina. 

4 • FORMAS DE ORGANXZACXO:l. 

Puesto que ya se explic6 c&no se constituyen y c6mo 

funcionan las uniones y cooperativas, se tratar4 aqu! sol~ 

mente de analizar cu41 es su participaci6n en la comercia

lizaci6n de sus productos. 

En este sentido, lo prímero que hay que decir es que, 

parad6jicamente, las uniones y cooperativas no COl!lerciali

zan sus capturas directamente sino a trav~s de interl!ledia

rios. Este hecho se debe en gran medida a que adn no exi!. 

ten los mecanismos adecuados que permitan a este tipo de -

asociaciones integrarse al mercado, por lo que tienen que 

recurrir a los servicios de terceras personas. 
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Y resulta parad6jtco este hecho porque si bien es muy -

complejo para e1 pescador individual transportar a mercados 

1ejanos su producto, debido a que el vo1amen ea ?OCO y el -

transporte es caro; en situaci6n muy distinta se encuentran 

las uniones y cooperativas, pues sus velamenes de producc16n 

son de tal magnitud que ya resultar!a costeable trasladar -

sus productos a mercados importantes. Sin embargo, los re-

queri.mientos de la rea1izaci6n mercantil, frecuentemente no 

coinciden con el grado de desarrollo técnico y organizativo 

de las asociaciones y estas, al encontrar algunas dificulta-. 

des objetivas, optan por una especie de especialización pro

ductiva forzada dejando en manos de los intermediarios el -

proceso de circulaci6n de sus productos. 

Ahora bien, desde su propia constituci6n las cooperati

vas y uniones se encuentran 11.mítadas para dedicarse al in-

tercam!:>io mercantil; los reglamentos y estatutos las conci-

ben como entidades productivas. Y aunque expl~cítairiente no 

se excluye la posibilidad de la realizaci6n comercial de sus 

productos, se dá por hecho que la· comercialízací6n se efec-

tuará .por intermediarios. A este respecto, se establecen 

como obligaciones fundamentales de los socios •1a entrega 

de sus capturas al comprador contratista de la organizaci6n•; 

estableciendose incluso sanciones para el caso de íncur.ipli-

miento. 

Pareciera pues, que no está en el esquei:ia de las uniones 
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y cooperativas la rea1izaci6n final de sus productos, a pesar 

de ~ue cuentan con los medios para intentarlo. Y esto conll~ 

va a la cuesti6n m4s general de definir c6mo se concibe a --

este tipo de org~zaciones, con qué limites y qué capacida-

des; hasta d6nde se puede intentar una planificaci6n integral 

de la vida econtlcit:Lc:a de estas asociaciones y cu4l debe ser su 

peso y participaci6n a nivel nacional. En fin, muchas cues-

tiones se derivan de esto; baste s6lo seña~ar que hay otras -

opcionéa que las uniones y cooperativas podrtan intentar con 

base en un an4lisis ampliado de su naturaleza y sus potencia

lidades. 

Ahora, ei hecho de que las cooperativas irrumpieran en -

la relaci6n con los intermediarios ~ué de por st una ventaja 

para los pescadores, pues no es lo mismo tratar con 20 pese~ 

dores individuales que con 20 cooperativistas. Las orqaniz~ 

ciÓnes ti~en mayor poder de negociación, sítuaci6n que se -

expresa incluso en loa precios. El comprador garantiza a -

las uniones y cooperatJ.vas un precio determinado, sostenién

dolo aGn c:-.Jando el mercado empiece a deteriorarse. Y dicho 

precio siempre ea $50.00 a $100.00 por kilogramo superior-al 

establecido con loa pescadores •tí.bres• (seqdn reconocen --

estos dlt:tmoaJ. 

Es también notorio que el intermediario ha tenido que -

reneqociar cada vez con mayor dificultad su marqen de ganan

c~a con los pescadores organizados. 
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Por otra parte, las uniones y cooperativas han logrado d~ 

tener, aunque sea parcialJ=ente, la tendencia decreciente de 

los precios reales. Y aunque a este hecho confluyen muchos 

factores (entre otros p. e.: el aumento desproporcionado de 

los precios de otras fuentes de prote!na animal, el incremento 

de la demanda de pescados y mariscos, la participaci6n en el -

mercado de empresas pesqueras estatales, etc.) un elemento de

cisivo ha sido la organizaci6n de los pescadores. 

CUADRO No. 20 

PRECI:O MEDI:O DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PRODUCTO Y ESPECI:E 

ESPECIE ·pesos/Kg. 

1960 1965 1970 1975 1978 1984 1987 

Bagre 8.90 7.80 8.25 25.76 45.00 650.00 2750.00 
Carpa 2.65 4. 70 4.70 8.70 15.00 175.00 800.00 
Charal fresco u .. 1e 7.90 9.17 15.53 6.00 90.00 500.00 
Charal seco 275.00 1550.00 
Mojarra 3.50 2.44 3.15 13.85 8.44 125.00 675.00 
Paseado blanco 21.00 .14.50. 24.40 35.70 64.SO 950.00 4500.00 

FUENTE: Anuario de Explotaci6n Pesquera 1960-1970. Secretar!a de I:n
dustria y Comercio. Subaecretar!a de Pesca. 
•Explotaci6n Pesquera Nacional• 1971-197.S. Departamento de 
Pesca del Estado de Jalisco. •Estad!sticas Pesqueras Jalis
co•. Oficbia de Pesca. Chapala, Jal. 
I:nformaci6n Directa. 

De 1960 a 1970 los precios del pescado de la laguna de -

Chapala son sumamente estables, o en todo caso las variaciones 

aon muy reducidas¡ es la dpoca de conformaci6n del mercado de 
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1os productos ae 1a 1aguna. En cambio de 1975 a 1997 los pre

cios han crecido aceleradamente, sobre todo en los últimos -

años. 

Varios factores influ~-en en 1a din~ica de los precios de 

los productos pesqueros, entre otros: el encarecimiento de 

otras fuentes de prote!na animal, la creaci6n de un mercado 

de productos pesqueros nacional (aunque en gran ::iedida s6lo 

sea para cubrir 1as recesiones de1 mercado de exportaci6n), 

la promoci6n del consumo del pescado, la .importancia de la -

pesca mar!tima, la participaci6n del Estado ope:ando import~ 

tes empresas pesqueras y financiando otras, la organizaci6n -

de los pescadores y la determinaci6n de precios oficiales por 

1a Secretar!a de Comercio y Fomento Xndustrial, la Secretar!a 

de Pesca y la Procuradur!a Federa1 del Consumidor; etc. 
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OTRAS ACTIVIDADES. 

1. IMPORT.l\NCIA "DE U'. AGR:tCULTUI!A E IN'I'EGRACION EN SO MODO DE VIDA. 

Cons:i:derando las ~udades y pueblos ribereños de la laqu

na de Chapala, la econom!a se basa prill:ordialmente en la peaca, 

aunque la agricultura representa un rengl6n de gran ~ortancia 

si consideramos que una tercera parte del. ingreso de los pesca

dores proviene de ella. 

Actualmente en estas ccmunidades se llevan a cabo dos mo

dalidades distintas de agricul.tura. Por un lado y de manera -

generalizada la agr:i:cultura de temporal, desarrollada en p~ 

ños •equaros~ con extenstones de 1 a 3 hect&reas, en donde se 

cultiva de manera tradicional debido en parte a loa suelos po

co fdrtiles como la sierra de laderas tendidas, localizada en 

las comunidades de San Juan Cosal4 y Chapala, en donde se pre

sentan fuertes restricciones para la labranza y el desarrollo 

de cultivos, por lo que s6lo permite la agricultura manual es

tacional. Este s:t.stema d3 topomorfos incluye pendientes de 50 

a 651, suelos de 20 a 30 cent!metros de profundidad y una pe-

dregosidad que cubre del 40 al 50\ del &rea. De ah! que s6l.o 

puedan realizar labores mediante tracci6n animal., con yunta de 

bueyes y arados de madera, o bien a pico y pal.a, grano a grano. 

Algunos de estos cultivos usan fertilizantes y s6lo ocasional-

mente se em~lean !?8Sticidas. Generalmente, la producci6n de e~ 

pecies anuales y perennes se destina al consumo y a la al.iment~ 
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ci6n suplementaria de los animales y a veces, al. comercio re-

gional. Se producen de 300 a 800 Kg., de ma!z por hect4rea, -

adem4s de fri~ol, calabaza y-maguey. 

Por otro lado encontramos la agricultura de riego local.i

zada en llanos aislados de la rica ciénaga de Chapala, situada 

al noroeste por los municipios de Ocotl4n, Jamay y al. Oeste -

por· Jocotepec y en el Sur por los municipios de Tizap4n el --

Alto y_Cojumatlan de Rdgules. 

Los suelos son planos, profundos Y. fértiles, el agua para 

el riego se obtiene de las plantas de bombeo de "La Becerra", 

Jamay, "La Arena", "Guar~cha" y "Al>raham Guerra", as! como de 

los r!os la Pasi6n, Lerma y Santiago. El riego se aplica en 

la mayor!a de los casos por gravedad y en algunas 4reas por -

aspersi.6n¡ la labranza es medianamente mecanizada, aunque pa

ra algunas labores sencillas se utiliza tracct6n animal, (p.e. 

para transportar fertilizantes o el producto) • El uso de fer

tilizantes es generalizado y la mayor!a de los productores ut~ 

lizan insecticidas y a veces herbicidas. 

Los rendimientos que se logran para las especies anuales 

cultivadas son1 

ma!z 

sorqo 

frijol 

2000 a 4000. Kq/ha. 

2000 a 6000 kq/ha. 

10.00 a 3000 kg/ha. 

g~rbanzo 1000 a 3000 kq/ha. 
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Además se cultiva jitomate, alfalfa, camote, cebolla, 

fresa y guayaba; la producct6n se destina al autoconsumo y al 

comercto regional. 

Además existen extensiones de lamerlos que cubren sobre 

todo la parte sur de la laguna en las comunidades de Tuxcueca, 

M1.smaloya, San Luis Soyatl4n, etc., las cuales estan formadas 

por terrenos con restricciones moderadas para la agricultura 

manual. Para hablar s6lo de lamerlos suaves, tienen pendien

tes de 7 a 10% y 80 cm. de prorundidad del suelo, de manera -

que podrla ser factible e1 empleo de maquinaria agr!cola con 

fuertes restricciones para la labranza y moderadas para la -

aplicaci6n de riego, Estas extensiones, sin embargo se ded~ 

can principalmente para la cr!a de ganado. 

•En esta subpravtncta se cuenta con una superficie de --

79.70 .62 1tm2. de "tierras artas para la agricultura, de las que 

s6lo se utilizan actualmente 4 538.94 1tm2 • 

Esto implica que las &:reas de cultivo deber!an incremen

tarse en un 43.05%, es decir podr!an utilizarse con fines agr! 

colas 3 431.68 km. 2 que actualmente estan ociosas o dedicadas 

a otro tipo de actividad pr~uctiva~. 22 

Esto se debe a vario~ factores entre los que podr!amos -

citar, principalmente a la falta de recursos por parte de los 

agricultores, falta de cr4dito gubernamental oportuno y barato 

~ara los ejidatarios y una adecuada planificaci6n agr!cola 

22.-s!ntesis Geografica del Estado de Jalisco SPP.Coordinaci6n 
Gral.de Servicios Nacionales de Estad!stica,Geoqraf!a e In 
form!tica. M4xico. 1981. ~p.84 -
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re~tonal, escasez de cierta• materias prir.tas y ~ranos básicos, 

awnento de subeJDpleo y desempleo ;rurales, que se traduce en -

creciente cmi~raci6n hae~a zonas urbanas, principalmente Guad~ 

lajara y Estados Unidos. 

El r~9l&l correspondiente a Chapala es en cuanto a te-

rri torio cultivable la tercera zona en importancia del Estado, 

la agricultura seneralizada corresponde a la de temporal, con

centrando el 3o&.2• del total1 0.9• de ri~o-temporal1 el; 1.9• 

da tierras de riego y en un 6.1• para tierras no agr!colas. 

En cuanto a la propiedad del suelo aste es casi 40• de 

propiedad privada, 60• ~~opiedad ejidal y existiendo una m!ni-

111111 rroporc:l.Cln de 0.93• de pro'.!?iedad comunal én esta zona• 

La ganader!a es una activteitd '!Uª daber!a tener una :llllpo!: 

tancia superior en las COANntc!a.des que bOrdaan la laguna de -

Ch&pala. 

Zl tipo c!e clima. y en consecuencia de veqetaciCln pe~te 

el incremento da ganado caprino (en asas sierras da laderas -

tendidas) bovi.no, c~allar, porc:f.no, as! como aves <.en los lo

mer!os y llanos). 

se cuentan con agostaderos ej1.da1es 'i'le ~lotados racio

nalmen~e contribuir!an al desarrollo de la qanader!a de manera 

:importante. 
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As~,se encuentran 27% de superficie de agostadero y 4% de 

ti.erras de monte distribuidas de ia siquj;ente manera en cada -

CUADRO NO. 2l. 

Sffi'ERFrC:tE APROVECHABLE EN LA GANADERrA DE LA SUBREGrON 

Mu:licipio Agostadero Monte 

Cha pal.a Jl.l.3 has. 577 has. 
Jocotepec 7202 384 
OcotUin 939 ll. 
Ti.zapán el. Al.to 5473 948 
Twccueca 2386 250 
Poncitl.4n 3472 421. 
Jazay 784 2078 
Barca, La 4077 

. Total 27446 has. 4689 has. 
FtítNTE:Manual de Estad!sticas aasicas del Edo. de Ja!isco.SPP. 

l.980. 

Tomando en consideraci6n el. coeficiente de agostadero -

(o sean l.as superficies indispensabl.es para al.imentar una ca

beza de ganado) éste podr!a ser de aproximadamente de 4 has. 

por cabeza de ganado mayor y de una por cabeza de ganado me

nor, debido a que éstos pastos son de buena cal.idad. 

Esta actividad, sin embargo, no se ha desarrol.l.ado debi

do principal.mente a la fal.ta de recursos econ6micos, técnicos 

y h~~anos, tanto oficiales como privados, indispensabl.es para 

su desenvol.vimiento. 

En pr:ilner l.ugar, estudios compl.etos de l.a natural.eza, -
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sobre todo del tipo de pastos o forrajes que puede aprovechdr 

el gap.ado es muy incipiente (SPP. por ejemplo!. 

Conocimientos en cuanto a1 mejorar.iiento de l~s razas de -

diversas especies no tienen acceso los ganaderos. Estableci-

miento de granjas modernas y posibilidad de uso de ma~uinaria 

especial es casi imposible que lo logren los lugareños. 

De tal forma que esta actividad presenta grandes caren--

cias que de alguna manera podr!an corregirse por parte del Es

tado, mediante una planeaci6n indicativa real; con ::tiras a ra

cionalizar la explotaci6n de los recursos, por lo cual se neo.=_ 

sitar!a: asesor!a, proye9tos de desarrollo agr!cola y ganadero, 

cultivos ejidales para·ia agricultura y ganader!a, etc., y lo 

m4s importante: financiainiento. 

La situaci6n actual ganadera en esta regi6n presenta dos 

condiciones diferentes ligadas necesariamente al tipo de suelo. 

La de sierras y la de lomerfoa asociados con llanos. 

Encontr4ndose de manera generalizada la producci6n en pe

queña escala de ganado bovino (criollo), caprino, caballar, -

porcino y de aves en casi toda la zona. 

Las sierras presentan fundamentalmente pendientes fuertes, 

lo que determina que en ellos s6lo sea posible el pastoreo de 

ganado caprino y, en menor proporci6n bovino; utilizando casi 

siempre la vegetac16n natura1 aprovechable. 
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Estudios -de la SpP se.~a1an que para este tipo de sue1o con 

pendientes, es recomendable 1as siguientes razas de ganado: 

Caprino; Crio11o, Nubio, Sannen, A1pina y Toggenberg. 

En 1os 1omer!os asociados con 11anos, se explota pastoreo 

de ganado bovino principa.li:tente, en vegetaci6n natural. En -

este tipo de suelos las especies y razas propicias a exp1otar 

son: 

Bovinos de carne: Criol1o, Anqus y Bran<iJUs. 

Bovinos de Leche: Ho1stein, Pardo Suizo. 

Caprino: Crio1lo, Nubio, Sannen, Toggenberg y A1pina. 

3. ARTESANJ:AS. 

Como los ingresos de 1os pescadorez son bajos, las fami-

lias se ven forzadas a desarrollar otro tipo de actividades -

complementarias, con 1a fina1idad de incrementar sus ingresos. 

En este marco se inscriben la agricuJ.tura, ia ganader!a even

tual.mente la em1graci6n y mas recientemente el desarrollo de 

cierta artesan!a. 

As! como entre 1a clase obrera industrial es cada vez mas 

dif!cil asegurar la re~roducci6n de la c1ase con el salario -

de un s61o miembro de la fami1ia, as! tambi~n en estas comunid~ 

des el sistema exige cada vez mas trabajo humano para permitir 

la conservaci5n y reproducc16n de los pescadores como tales. 

Las actividades artesana1es se desarrollan en pequeños t~ 
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llares o en sus vropios domicilios; y es coman que lo realicen 

mas las mujeres que los hombres, en raz6n de que son ellas 

quienes disponen de mayor "tiel'lpo libre", pues no realizan l~ 

bares espec!ficas en la actividad pesquera. 

-Las Estadfsticas incluyen al trabajo artesanal en la ca

tegor!a de ~personas que trabajan sin remuneraci6n", en raz6n 

de que no se tiene un salario fijo, y hay actividades donde e.!!. 

ta for111a de trabajo tiene particular importancia, como ~uede 

verse en el cuadro No. 22. 

La artesan!a de la regi6n es muy variada, y su destino f! 

nal tambi4n• p. e. la t4~nica de tejer y reparar redes es una 

necesidad de la propia actividad pasquera1 la cer!mica en ba

rro, los utensilios y juguetes de madera, el bordado y la CO.!!, 

tura se realizan m&s para el turismo que para el uso propio. 

La cerSmica se desarrolla m&s en Chapala hacia Guadalaja

ra, (pasando por centros artesanales tan importantes como To

nal& y Tlaquepaquel, pero limitadamente tambi4n algunas comun! 

dades de la ribera del lago fabrican utensilios de barro. 

La madera se trabaja tambidn en Chapala, "pero ello es 

mas caracter!stico de M.ichoac&n, donde se trae la materia pr! 

ma e incluso las tdcnicas y modelos. 

Las redes se tejen pr&cticamente en todas las ciudades 

y pueblos ribereños. La t4cnica se transmite de generaci6n 
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CUADRO No. 22 

PERSOHAL OCUPADO EN ARTESANIAS DE LA SUBREGION 

SUBGRUPO 

Art.lculoa 
para el 
hogar. 

Prendas 
de 
vestir 

No. de - Total 
Estable
cimientos 

l 2.14 2977 

2 759 6768 

Obreros y 
Empleados 

.l 793 

3 900 

FÜÉNTE1 Censo de Comercio 19701 s. f.c. 

Peroonas -
que traba
jan s/remu 
nerac 6n -

l .184 

2 868 

No. de - fotal 
Estable
cimientoo 

l 856 5771 

3 415 11206 

Obreros y 
Empleadoo 

3 238 

Personan -
que traba
jan s/remu 
neraci6n -

2 533 

6 252 



en generaci6n y los materiales con los que las fabrican los ob

tienen en Guadalajara. Dichas materias primas sons prtmordia1-

men~e hilo de nylon, y secundariamente corcho, esponjas~ plomo 

y algunos desperdicios industrtales, como son p. e. fibras te~ 

tiles acrtltcas o plasticas. 

Recientemente empiezan ha introducirse redes comerciales -

fabricadas por empresas especializadas, alguna de ella paraest~ 

tal. 

La costura y bordado en tela est:ln. tambi6n muy extendidos, 

se desarrollan en Chapala, Jocotepec, San Juan Cosal4, San Luis, 

Tuxcueca, y en comunidaqes mas pequeñas. La elahoraci6n de 

prendas y utensilios corr!a· a cargo del productor, con sus re

cursos y sus propios modelos. 

Los producto•, principal.mente,vestido, manteler!a y carpe

tas se vend!an en las propias comunidades a intermediarios o se 

concentraban en Chapala, donde por haber mas afluencia de tu-

rismo se facilita su realizaciCSn. 

As! fu6 hasta 1980-811 porque alrededor de 1982 se empez6 

a introducir otro elemento en la fabricacien y comercializaci6n 

de la costura: aparece E'OHJ\R'r CClllO comprador de sus productos, 

mejorando ligeramente los precios ofrecidos por los intermedi~ 

rios. 

•uego FONART incluya la modalidad de otorgar a las traba-
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jadoras e1 materia1 y los mode1os de fa.bricaci6n, con lo que -

llega a estab1ecerse algo muy parecido a 1a maquila a domici-

1io. 

4. EXCEDENTE PE ·FUERZA DE T:RABAJO, EMXGRACXON AL EXTRANJERO. 

El.problema de la emigraci6n de braceros a los Estados -

Unidos, as! como la migraci6n hacia 1as metr6polis como Guad~ 

1ajara y Distrito Federa1 merece una atenci6n particular en -

nuestro análisis. 

Y es que la migraci6n como fen6meno colectivo y permanen

te se deriv6 parcialmente de1 aumento de la poblaci6n en M€xi

co frente a la escasez de tierras cultivables, de los bajos 

salarios que se pagan en el campo; y más que nada del deseo 

de los campesinos de mejorar su situaci6n material saliendo de 

sus pueblos. 

Ya en 1915 hab!a comenzado la miqraci6n hacia Estados -

Unidos, pero se increment6 en 1920-1930 al terminar el conf1i~ 

to cristero y la depresi6n econ6mica en este.pata. Y en 1947-

1957, años en que se produjo una crisis en el campo por falta 

de lluvias. E1 fen6meno migratorio se presenta en el mismo -

año de la crisis o al siguiente. La apertura de la frontera 

norte favoreci6 el reclutamiento de braceros. La reforma --

agraria por su parte no pudo detener el flujo de rancheros m~ 

qrantes hacia Estados Unidos. 
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Los pescadores de las comunidades de la laguna de Chapala 

conseguían en Irapuato la Alien Iiaborer rdent·.tfic·a:tion card, -

con la que llagaban hasta los puestos fronterizos donde se les 

extendía una credenc~al óe contrato por tiempo lim1:tado! y se 

les distribuía en los luq~es de trabajo, en su mayoría ·traba

jo agrícola; muchos al t8%Jldnar el contrato, cambiaban de lugar 

y se •enganchaban• en otro. A partir de 1954, los Estados -

Unidos han ido·proh1.biendo, cada vez más el paso de braceros; 

sin embargo loa rancheros aiquen pasandose legalmente ~ -

~y contratandose ilegalmánte como trabajadores asalariados. 

De tal forma que ya son tres generaciones que han incursionado 

en Estados Unidos ccmo ~abajadores migratorios, 

En las comunidadea ribtu:eñas de la laguna de Chapala en -

donde actualmente hay 292 053 habitantes, el St son migrantes -

temporales o permanentes en Estados Unidos. La decisi6n de mi

grar esta li~ada no 11610 a motivos subjetivos de ayudar a sus -. 

padres, sino sobre todo a la rel.aci6n que existe entre el rango 

econ&nico que el migrante ocupa en au pueblo y la.efectiva :l.n-

versi&n de lo que all& qana. 

Generalmente el miqrante es hijo var6n joven que ademlls -

de enviar dinero para el soaten~ento de sus padres ahorra lo 

que gana para rainvertirlo en la compra de mejores :l.nstrumen-

tos de pesca, en el. pago de deudas y en algunos casos para co~ 

prar gam1do. 
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En l.os mismos pl.anes de desarrol.l.o urbano se contemp1a -

este prob1ema: 

"Las J.oca1idades de Tizap4n e1 A1to, dism1:nuir4n sus po

b1aciones a ritmo de 4.4%. Lo anterior significa que este -

municipio seguirá expu1sando pob1aci6n, como consecuencia de1 

deterioro creciente de1 sector agropecuario ••• Los f1ujos mi

gratorios rura1-urbanos, aumentarán 1os prob1emas de concentr~ 

ci6n y dispersi6n demográfica, que dificu1tar4n atin más 1as -

acciones de1 sector p11b1ico en dotaci6n de infraestructura y -

equipamiento. La fuga de mano de obra significar! e1 retraso 

en l.a récuperaci6n de1 sector aqropecuario, por 1a escasez de 

brazos para 1as 1abores de1 campo•. 23 

La migraci6n intercensa1 de1 estado de Ja1isco ref1eja en 

parte 1a din&nica de 1os f1ujos y desp1azamientos humanos. 

Hasta 1950 Ja1isco desp1azaba pob1aci6n; pero en 1a década de 

1950 a l.960 se convierte en un po1o de atracci6n, sobre to:!o -

debido a1 impu1so industria1 en Guada1ajara;· sin embargo, a --

partir de 1a d~cada de 1960 a l.970 y 1990 e1 estado se convie~ 

te de·nuevo en una entidad que rechaza pob1aci6n. Esto se ma

nifiesta en e1 siguienté cuadro comparativo con a1qunas entid~ 

des con 1as que e1 contraste es obvio, veamos: 

2 3. ''P l.an Municipa1 de Desarro11o Urbano. Municipio Tizap4n el. 
Al.to, Ja1.•5pp. 1980 
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CUADRO No, 23 

MIGRACION INTERCENSAL 1940-1980 

Década D6cacla Década Década 
40-50 50-60 60-70 1970-1980 

D. F. 6047!¡7 558597 317000 1 919 600 
E. M~ico -617'1 24627 1125100 3 732 700 
Jalisco -74448 60093 - 73600 - 118 400 
Zacatecas -67876 -75717 -220400 310 000 

FUENTE: RLa poblaci6n de México, su ocupaci6n y sus niveles 
de bienestarR. Secretarfa de Programaci6n y Presu-
puesto. M4xico. 1982. 
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CApr'l'OLo V 



CONCLUSIONES Y PEl!SPEC'l'XVAS. 

1. Toda planificacien econ6mica naotonal requiere y toma como 

base una cierta divisien econ<Sm:tca regional, a la vez ~e aqu!:_ 

lla es la füialidad b~sica de 4sta. 

La conformacien regional es la manifestaci6n concreta de 

la relaciOn del medio natural con la sociedad; por ello las -

tendencias planeadoras y planificadoras han tenido que desarr2 

llarse desde sus Uiicios tanto sectorialmente como regiOnalmea 

te.· Y aunque en nuestro país no siempre fueron de la mano re

gionalizacien y planificaci6n su confluencia es cada día mayor. 

2. Las regiones geoeconeñiicas.son la unidad b&sica de planifi

caci6n, puesto qua consideran tanto los elementos naturales y 

sociales como su agrupamiento en sistemas, su integraci6n y su 

evoluci6n histOrica. 

3. La subregiOn Laguna da Chapala forma parte de la regi6n -

Chapala-Meseta Taraaca-uruapan, que a su vez integra la zona 

Centro-OC:cidente. 

Esta subreqi6n se inteqra en torno a. la propia Laguna de 

Chapala, la que a su vez conforma por características propias 

un microecosistema particular; lo que ha infllddo, junto con 

otro conjunto de factores sociales a desarrollar, una cierta -

especializaci6n productiva. 

4. La J.aguna da Chapala, junto con el ~o Lerina y el Río San-
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tiago integra ~1 sistema hidrol6gico más :ú!!portante del pa!s. -

i::s un sistema abierto en e.l que c;i;rcu1an constantemente grandes 

vol.tímenes de agua y de nu=ientes; pero ta.wil!n·grandes vo1!1me

nes de sustano:t.as tc5;<icas, de ace:ttes y grasas y de otro tipo -

de contaminantes. Y aunque l.a capacidad de autopurificaci6n de 

l.a laguna a1ln es buena, estos indicadores deben revisarse cons

tantemente. 

s. Ocho municipios de1 estado de Ja1isco y uno del estado de M:L

choacan rodean al l.ago de Chapa1a. 

Hablando de municipios comp1etos (que es lo que manejan los 

Planes Municipales) la econoi::t.i:a es fundamentalmente agropecuaria, 

pero habl.ando de las ciudades y pueblos ribereños 4sta es princ! 

pa1mente pesquera. 

6. La pesca cobra particular il:lportancia para l.a econ~a mexic~ 

na actual entre otras por las siguientes causas: nuestro pa!s P2 

see suficientes litoral.es, lagos y lagunas naturales y artifici~ 

les; recursos que podrian ser oejor aprovechados en el desarro-

llo nacional, sobre todo en 4pocas en que la producci6n de ali-

mentas, especialmente ~rote!nicos, es·mas dificil y m4s urgente; 

además de que la pesca podria contribu1:.r a arrugar la poblac:i6n 

en sus comunidades desempeñando actividades productivas. 

7. Concretamente en e1 lago de Chapala, la pesca debe entenderse 

como un integrador de la economta de las comun:idade.s r;ibereñas; 

pero como un integrador que de por s:i deja fuera todos aquellos 
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mielltbros de la cor.iunidad que no son propietarios de instrumentos 

de pesca. Adem4s es un factor insuficiente pa~a integrar plena-

mente a la poblaciOn ded~cada a esta actividad, pues obliga a 

los pescadores a realizar otras actividades productivas (como la 

agricultura, la ganader~a, la artesan~a, etc.) para obtener ape

nas sus medíos de subsís·tencía. 

B. Hablando de los instrumentos de pesca, se observa una cierta 

evolucí6n en el sentido de hacerse m4s masivos y •mejores•, pues 

permiten capturar mayores volllmenes. 

9. D~ido a que los costos de los instrumentos de pesca son.al-

tos y se requLere grandee inversiones dif!cílea de recuperar con 

el voltlmen actual de pesca y los niveles de productividad, no -

existe trabajo asalariado pues ser!a casí imposible retríbu!rlo. 

Y el trabajo •asalariado", cuando se d4, casi no es tal y -

se parece m4s a una asociaci6n cooperativa, con •salarías•, jor

nadas de trabajo, subordínaciOn laboral, etc. muy sui generís -

por las caracter!aticas de las mis:as labores. 

l.O. Los volllmenea de pesca son muy variables, aunque hay una -

tendencia a incrementarse; loa factores que provocan las varia

ciones son principal.mente: el tipo de instrumentos de trabajo, 

el volthnen de lluvias, escurrimiento y evaporaci6n, el estable

cimiento y respeto a las vedas y la alteraci6n de las relacio-

nes bi6ticas. 
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11. En la laguna subsisten tres formas organizativas: los trab~ 

jadores individuales "libres", los.agrupados en uniones (que -

las estaci!sticas incluyen en la categor!a de "l~bres•, pero que 

tienen peculiaridades propias) y los cooperativistas. 

Las uniones son preponderantes; y éstas, junto a las coop~ 

rativas son las que tienen más futuro, con todo y que adolecen 

de la planificaci6n integral requerida en la subregi6n, que as~ 

gure el apoyo financiero, la investigaci6n biol6gica, econ6mica, 

etc. 

12. La pesca de la laguna se destina casi exclusivamente al con 

su.~o humano directo, el uso industrial del pescado no se ha em

pezado a desarrollar en la laguna. Como perspectiva se podr!a -

enlatar, congelar, salar, etc., para enviarlo a mercados mayo--

res. 

13. El intermediarismo es la forma básica de comercializaci6n, 

ya se trate de pescadores individuales, uniones o cooperativas. 

Esto se debe a que los volúmenes de captura de los productores 

individuales son pequeños y no existen en los grandes mercados 

mecanismos de cooercializaci6n prácticos para ellos. Por su -

parte las uniones y cooperativas estan concebidas básicamente 

como entidades productivas y presuponen al intermediario; no -

estando en sus esquemas la comercializaci6n por canales propios 

que deber!an intentar. 

14. En cuanto a los precios, las uniones y cooperativas han lE?_ 

grado detener parcialmente la ca!da de los precios, pues su 
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poder de negociaci6n es mayor que la de pescadores individuales, 

y además en ello influyen algunas dependencias estatales. 

15. Se desarrollan dos tipos de agricultura: la m~s extendida 

es la de subsistencia, de temporal, sin maquinaria ni semillas 

mejoradas ni tdcnica de alguna especie. 

Escasamente se desarrolla la agricultura comercial con 

cierto grado de tecnificacidn: cultivos comerciales, riego, feE 

tilizantes, maquinaria, pesticidas, semillas mejoradas, .etc. 

16.·r.a importancia de la ganader!a es mediana, sobre todo en 

sierras y lomer!os de escasas posibilidades de desarrollo agr!

cola. Y aunque en la actualidad s6lo se explotan razas crio--

llas de ganado bovino, caprino, caballar, porcino y av!cola, -

sin ningt\n pl.an determinado, existen muchas más posibil.idades. 

17. Para complementar sus ingresos se ha empezado a desarrollar 

cierta artesan!a de barro, madera, costura y tejido de redes. -

De estas actividades s61o la Qltima es indispensable para la -

pasea¡ las demSs se realizan para el turismo. 

Recientemente FONAR'l' ha intz:oducido modalidades en la pro

duccidn y comercializaci6n de datos productos.artesanales·11e-

gando a establecerse algo parecido a la maquila a domicilio. 

18. La e111igraci6n al extranjero es un fendmeno inevitable en la 

ribera del lago, debido a l.os bajos ingresos que tiene el pesca 

dor, la necesidad de mejorar sus instrumentos de pesca, los pr2 

blemas"de la· agricultura y la ganader!a, etc. 

145 



En este sentido, las recientes adiciones S:impson-Rodino -

a la Ley de Inmigraci6n y Natura1izaci6n de los Estados Unidos 

lo m~s que pueden lograr es detener, temporalmeilte el flujo JI!!, 

gratorio a ese pal'.s, acwnulando nueva fuerza de trabajo desem

pleada que a la brevedad postble volveran a cruzar la frontera 

norte en busca-de mayores oportunidades. 

19. Es indispensable la planificaci6n integral para la subre-

g:i6n laguna de Chapala; (no municipal o estatal, pues los mun:!_ 

cip:ios ribereños no se sienten obligados a considerar en sus 

planes las particularidades de las ccmun_idades pesqueras). 

Dicha planificaci6n de!>e considerar el peso de la pesca,

su :importanc:ia, sus posibilidades y su ccmplementaci6n con --

otras act:ividades insustituibles CClllO la aqr:icultura y la gan.!_ 

der!a. 

20. Es urgente Una reqlamentaci& especifica de la CUenca-Lerma 

Chapala-Santiago, ya que los estados que se benefician de ella 

al no leqislar al respecto ban ocasionado un absoluto descrden 

en el uso de estos recursos, lo que ha causado qraves alterac:i.2 

nes al sistema, que al final perjudican a todos. 

Deben establecerse el voltkien de aguas que circula por el 

r!o Lerma, as! como el vol!lmen que sale por al r!o SaJ\tiago, -

tratante de evitar variaciones drasticas del volGmen de la la~ 

na, ya que ello trae consigo daños irreparables a la flora y -

fauna lacustres. 

As! mismo debe establecerse la calidad de las aquas que 
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arriban por el rto Lermar es necesario reducir los aceites, gr~ 

sas. sustancias t6xi.cas y dem4s materiales que contaminan peli

grosamente la cuenca. Deben buscarse otras salidas a los sist~ 

mas de desa<¡Jile de drenajes de varias ciudades del Baj!o~ as! -

cano a los residuos industriales de varias empresas de los est~ 

dos de H4xico. Michoac4n, Guanajuato, Quer4taro y Jalisco. 

Y esta es p.recismnente una de las •ioo Acciones Necesarias• 

establecidas por la Comisi6n Nacional de Ecologta al establecer 

el saneamiento de 1a •415. Cuenca Lerma-Chapala-santiagd". 

As! JllS.Slllo debe establecerse un pl~ c:ampleto de conserva-

ci6n y cuidado ecollSqj:co de loa recursos de la laquna de Chapa

la. es urgente regular 14 explotac1.6n de especies comerciales, 

introducir nuevas especies. controlar la flora no aprovechable, 

etc. 

21. Ba importante tambi4n p.lan:tficar adecuadamente la pesca co

mo una .:industria moderna. efic:iiente y productiva, para lo cual 

se requ:tere establecer progra.as de capacitaci6c biol6g'ica y 

tdonica a pescadores. desarrollar el c:ult.ivo de !)eces, tanto 

d8 las e·species ya existentes como de nuevas especies1 fcmen

tar la acuacultura y J.a pesca cautiva: establecer nivelea·de -

explotaci6n por especie y niYalea de productividad por pesca-

dor1 desarroll.ar nuevos canal.es de camercializaci6n y utilizar 

mas ampliamente 1os ya existentes, para lo cual deben buscarse 

alternativas con los sistemas de abasto de las entidades fede

rativas y co~ los mecan~SJllOS de mercado de las empresas parae~ 
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tatales (part~cu1a.ri:tente con Productos Pesqueros Mexicanos). 

Igua1mente es importante eva1uar constantemente el desa-

rro1lo de 1a pesca en la laguna, sus costos, los precios, las 

condiciones del mercado, etc. Debe buscarse la compl~entacien 

con 1c:. pesca mar!:t;tma y no la competencia con e1la. Y cuando -

se requiera debe buscarse e1 financiamiento de las organizacio

nes de crddito especializadas, con miras a hacer de dsta una -

industria productiva, eficiente y rentable. 

22. Otra actividad productiva que no se puede pasar por a1to en 

la planif icaci6n de la subregi6n es la agricultu:ra: esta es en 

muchos sentidos la base para aprovechar adecuadamente otros re

cursos. Deben estufilarse todas las posibilidades del sue1o, -

seg1ln sus diferencias edafollSg-icas y topogr4ficas: debe experi

mentarse con nuevas especies y variedades, con t•cnicas nuevas, 

rotando cultivo,s, utilizando semillas mejoradas, ~ertilizantes: 

estudiando todas las posibilidades de riego, con canales, por 

bombeo, por aspersi6n, etc., y aprovechando m4s racionalmente 

el tempora1. 

Nuevas t6cnicas combinadas con la experiencia que se tiene 

en la.regi6n y una adecuada asesor!a agron&nica puede elevar -

considerab1emente los rendimientos de la agricultura en la re

gi6n. 

23. Y completando el an~lisis de las actividades productivas -

debe estudiarse todas las posibilidades de la ~anader!:a, apro

vechando la topograf!:a tan L-rregular de la subregi6n: debe ---
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exper:ünentarse con nuevas especies y razas, con el uso de la 

flora existente y el desarrollo de nuevos pastos y forrajes; 

debe buscarse el fomento y el financiamiento eS!;>eCia1izado,

asf como asesorta tGcnica veterinaria y zoot4cnica. 

24. Hablando concretamente del lago de Chapala, lo más urgen

te en una priJllera etapa serta tender a racionalizar la pesca, 

tratando de restablecer un equilibrio que d!a a d!a se va peE 

diendo, par.a_· luego tratar de desarrollar la flora y la fauna 

de~ lago y sus alrededores y con ello, de acuerdo a un plan -

cient!~icamente establecido, incre111entar la poblaci6n y la d! 

versidad de especies. 

El problema de la pesca en el lago no es fundamentalmen

te t4cnico, sino b~sicamente humano; •a trata de controlar un 

recurso que se agota y que puede servir mejor al desarrollo -

regional. 

La soluci6n a la compleja probl~tica planteada requiere 

del esfuerzo concertado de uniones, cooperativas y pobladores 

de la laguna en general y por otra parte de los gobiernos mun! 

cipalea, estatales y del gobierno federal. 
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