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P R O L O G O

Este l i b r o es el resu l tado de u n a invest igac ión real izada ent re 1984 y 

1 9 8 6 , ba jo los auspic ios del P rog rama Un ive rs i t a r i o de A l i m e n t o s

( P U A L ) y el I n s t i t u t o de Invest igaciones Sociales de la U N A M , y de u n

t r a b a j o p r o m o c i o n a l p o r par te del C e n t r o de C o o r d i n a c i ó n y P r o m o c i ó n

A g r o p e c u a r i a ( C E C O P A ) del I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o y de Estud ios Supe-

r iores de Occ iden te ( I T E S O ) en Guadala jara .

C E C O P A es u n c e n t r o de p r o m o c i ó n social que busca opera t iv izar

de u n a manera c o n c r e t a las " O r i e n t a c i o n e s F u n d a m e n t a l e s " sobre las

que está f undada la Un ive rs idad a la que per tenece , especia lmente

las relat ivas al c o m p r o m i s o de f o r m a c i ó n social de los un ivers i ta r ios , a 

través del c o n o c i m i e n t o de los grandes p rob lemas nacionales de pobreza

e in jus t i c ia y en la p a r t i c i p a c i ó n en su so luc ión . En esta p r e o c u p a c i ó n ,

C E C O P A i n c l u y ó esta invest igac ión en t re sus p rogramas de p r o m o c i ó n

y de servic io social de la Un ive rs idad .

En 1 9 8 4 , p a r t i c i p a r o n en la recop i lac ión de i n f o r m a c i ó n , A g u s t í n

A v i l a de la Escuela Nac iona l de A n t r o p o l o g í a e H is to r i a y D iana G a r c í a

de C E C O P A . En 1 9 8 6 , Janet te G ó n g o r a c o l a b o r ó en el d iseño y levan-

t a m i e n t o de una encuesta de salud ent re los pob ladores de la r ibera nor-

te del lago de Chápa la . Franc isco Javier G u e r r e r o , de C E C O P A , in te rv i -

n o asesorando a los es tud iantes de c o m u n i c a c i ó n del I T E S O que tuv ie-

r o n u n a p a r t i c i p a c i ó n destacada en la e laborac ión de los mater ia les au-

d iov isuales, que c o n s t i t u y e n u n aspecto cen t ra l de la m e t o d o l o g í a de in -

vest igación p a r t i c i p a t i v a empleada. Q u i e r o m e n c i o n a r t a m b i é n las va l io-

sas discusiones sostenidas c o n los p r o m o t o r e s de E d u c a c i ó n y Desarro-

l l o de O c c i d e n t e , A . C . ( E D O C ) , que p o r su t r a b a j o cons tan te de asesoría
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a grupos de pescadores t i enen u n c o n o c i m i e n t o p r o f u n d o de la s i tua-

c i ó n de la pesca en Chápa la . El interés y el a p o y o p e r m a n e n t e de Oscar

H e r n á n d e z , d i r e c t o r de C E C O P A , f u e r o n i m p o r t a n t e s para el desar ro l lo

del p r o y e c t o , así c o m o para la rev is ión f i na l y p u b l i c a c i ó n de este t r a -

ba jo . A t o d o s el los mis ag radec im ien tos , así c o m o a m u c h o s estud iosos

del lago que sacr i f i caron su t i e m p o para real izar entrev is tas.

Especial m e n c i ó n merecen los pescadores de la r ibera n o r t e , q u i e -

nes se in teresaron e h i c i e r o n suya la p r e o c u p a c i ó n p o r u n es tud io del

lago que pudiese apor ta r e l e m e n t o s para su m a n e j o in tegra l . A s í , espe-

ramos que este t raba jo sea u n apor te para la recuperac ión del ecosiste-

m a lacustre de Chápala .

L P .
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I N T R O D U C C I O N

El problema

El lago de Chápala ub i cado en t re los estados de Jal isco y M ichoacán es

c o n sus m i l 2 0 0 k m 2 el embalse natura l más grande de M é x i c o y el

vaso regu lador de la cuenca h id ro lóg i ca de m a y o r i m p o r t a n c i a en el

país, la del Lerma-Chapala-Sant iago. C o m o m u c h o s o t ros recursos

natura les la cuenca y en pa r t i cu la r el lago de Chápala están somet idos

a u n f u e r t e proceso de d e t e r i o r o eco lóg ico .

La degradac ión del amb ien te se debe, en t re o t ros fac to res , al

t i p o de desar ro l lo indus t r ia l y u r b a n o del pa ís , en pa r t i cu la r de la cuen-

ca del Va l l e de M é x i c o ; al desar ro l lo de c ie r ta m o d a l i d a d de p roduc -

c i ó n agropecuar ia presente en extensas zonas del a l t i p l a n o , sobre t o d o

en el B a j í o , más c o n c r e t a m e n t e la exagerada e x t r a c c i ó n de agua que

sufre el r í o L e r m a para abastecer las zonas de r iego y la e x p l o t a c i ó n

p o r c í c o l a que se real iza en los márgines de d i c h o r í o en los estados de

G u a n a j u a t o y M i c h o a c á n .

La s i tuac ión eco lóg ica de Chápala es u n p r o b l e m a nac ional relevan-

t e , por c u y a t rascendencia requiere ser es tud iado más a f o n d o , más

i n t e g r a l m e n t e , por u n e q u i p o i n t e r d i s c i p l i n a r i o c o n la f i n a l i d a d de

establecer un p lan de m a n e j o que regule los usos del ecosistema y 

o f rezca a l ternat ivas para su conservac ión y regenerac ión .

A pesar de q u e , el lago de Chápa la , hace co r re r m u c h a t i n t a en la

prensa de Guadala jara , de los es tud ios real izados, c o l o q u i o s y seminar ios

p e r i ó d i c o s , a la fecha no se han e jecu tado acciones que p e r m i t a n el

r e o r d e n a m i e n t o eco lóg ico integral Je la cuenca de l lago: los cerros ale-

daños siguen desforestados, la ac t i v idad pesquera i n s u f i c i e n t e m e n t e

p l a n i f i c a d a y c o n t r o l a d a y , el lago, ta l c o m o si fue ra fosa sépt ica, sigue
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rec ib iendo las aguas c o n t a m i n a d a s del r í o L e r m a y de muchas p o b l a c i o -

nes r ibereñas.

Esto no qu ie re deci r que no se hayan t o m a d o algunas med idas . G r a -

cias a la d e n u n c i a p e r m a n e n t e se han f r e n a d o p r o y e c t o s noc ivos al a m -

b iente y se han log rado in te rvenc iones ¡mpor tanes c o m o la c o n s t r u c c i ó n

de p lantas de t r a t a m i e n t o de aguas en la r ibera . S in e m b a r g o , c u a n d o

hab lamos de r e o r d e n a m i e n t o eco lóg ico in tegra l , f o r z o s a m e n t e nos esta-

mos r e m i t i e n d o a la cuenca c o m o a u n c o n j u n t o de ecosistemas q u e a su

vez f o r m a par te de un sistema m a y o r que es la cuenca del Le rma-Chapa-

la-Sant iago. M i e n t r a s que el e s p í r i t u de las p o l í t i c a s ambien ta les n o

rebase la regu lac ión o reparac ión de los e fec tos negat ivos (e ros ión , c o n -

t a m i n a c i ó n , d e s t r u c c i ó n i r revers ib le de recursos n o renovables) genera-

dos p o r los pa t rones tecno lóg icos y las práct icas p roduc t i vas prevale-

c ientes, no se puede llegar a u n r e o r d e n a m i e n t o eco lóg ico in tegra l

( L e f f : 1 9 8 4 ) .

A s i m i s m o , c o m o lo señala E n r i q u e L e f f , " c u a n d o la a d m i n i s t r a c i ó n

p ú b l i c a integra a su p r o g r a m a la d i m e n s i ó n a m b i e n t a l lo hace d e n t r o de

una p rác t i ca t r a d i c i o n a l de la p l a n i f i c a c i ó n , carac ter izada p o r la secto-

r i zac ión de sus acc iones" ( L e f f : 1 9 8 4 ) . A s í , el ecosistema aparece c o m o

una c o n s t r u c c i ó n abst racta presente só lo en la cabeza de los b i ó l o g o s y 

n o c o m o una rea l idad c o n c r e t a a a tender t o m a n d o en c u e n t a sus m ú l t i -

ples in te r re lac iones in ternas. Esto se ha hecho más ev idente c o n la

desapar ic ión de la C o m i s i ó n del L e r m a y c o n la d i v i s ión m u n i c i p a l y 

estatal de la ges t ión de la Secre tar ía de A g r i c u l t u r a y Recursos H i d r á u -

l icos ( S A R H ) .

En t o r n o a los recursos de la cuenca del lago, h i s t ó r i c a m e n t e se ha

d a d o una serie de c o n f l i c t o s y c on t rad i cc iones en t re diversas fuerzas so-

ciales e intereses y d is t in tas concepc iones acerca de la f o r m a de su apro -

v e c h a m i e n t o . Es p o r e l lo que en este t r aba jo en focamos la p r o b l e m á t i c a

del lago y de la ac t i v idad pesquera en p a r t i c u l a r , a pa r t i r de estas c o n -

t rad i cc iones en t re las necesidades de desar ro l lo de d is t in tas regiones o 

de d i s t i n t o s g rupos sociales. Para aprec iar las imp l i cac iones y alcances

del d e t e r i o r o eco lóg ico del lago de Chápala y los intereses convergentes

o c o n t r a d i c t o r i o s de los d i s t i n t o s sectores sociales c u y a a c t i v i d a d eco-

n ó m i c a está l igada a é l , hay que en tender los roles o papeles que este

recurso c u m p l e desde un p u n t o de v ista eco lóg ico y s o c i o e c o n ó m i c o .

Las distintas funciones del lago.

1 . V a s o regu lador de la cuenca h i d r o l ó g i c a Lerma-Chapa la -Sant iago .

El lago de Chápa la está a l i m e n t a d o p o r el r í o L e r m a y en el e x t r e m o

o r i e n t e desagua p o r el r í o San t i ago , de ta l m o d o que depende de las

apor tac iones de l p r i m e r o para m a n t e n e r un nivel que le p e r m i t a d renar

p o r el r í o San t i ago , sin i n u n d a r a los pob lados de la r ibera y sin quedar
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Ubicación Nacional y Estatal
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t a m p o c o por deba jo del lecho de ese r í o . Más adelante veremos las ca-

racter ís t icas generales del s istema h i d r o l ó g i c o pero ade lan temos aqu í

que los bajos niveles de agua registrados en los ú l t i m o s años en el lago

t ienen su or igen en lo que sucede cuenca a r r i ba , sobre el A l t o y el Bajo

L e r m a , en p a r t i c u l a r en el B a j í o . El m a n e j o de la cuenca afecta a este

vaso regu lador t a n t o en t é r m i n o s de abas tec im ien to de agua c o m o de

c o n t a m i n a c i ó n .

2. Regu lac ión del c l i m a .

La reg ión de Guadala jara y Chápala es c o n o c i d a p o r su c l i m a ben igno ,

gracias a la gran c a n t i d a d de agua evaporada p o r el lago ( a p r o x i m a d a -

m e n t e m i l 6 0 0 m i l l o n e s de m 3 p o r a ñ o ) . El c l i m a de la región es de t i -

p o semiseco y semicá l i do c o n inv ie rnos temp lados . En el mes más f r í o ,

la t e m p e r a t u r a osci la en t re 11 y 2 2 grados cen t í g rados y en el más cál i -

d o , ent re 17 y 2 9 grados cen t íg rados (Un ivers idad de Guada la ja ra :

1 9 8 3 ) . De no ex i s t i r Chápa la , el c l i m a de una a m p l i a zona que inc luye

p o r supuesto la m i s m a c iudad de Guadala jara sería de t i p o sem¡ár ido .

3. El abas tec im ien to de agua po tab le

para la c i u d a d de Guadala jara y otras c iudades.

El c r e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n en general y de la p o b l a c i ó n u rbana en

par t i cu la r ex ige cada d í a mayores vo lúmenes para su abas tec im ien to .

Los m ismos m u n i c i p i o s r ibereños reúnen una p o b l a c i ó n de más de 2 0 0

m i l hab i tan tes . M u n i c i p i o s c o m o el de O c o t l á n se han c o n v e r t i d o en

cen t ros urbanos e indust r ia les de i m p o r t a n c i a estatal y t a m b i é n d e m a n -

dan agua para usos d iversos, en t re el los el de t i p o i ndus t r i a l . S in em-

bargo, la p res ión más f u e r t e la ejerce el D i s t r i t o Federal — h a c i a el cual

se de r i van i m p o r t a n t e s a f luen tes del L e r m a y pa r te del caudal del p r o -

p i o L e r m a — y la c i u d a d de Guada la ja ra . Para 1 9 7 0 se es t imaba que Gua-

dala jara rec ib ía de Chápa la el 9 0 % de su abas tec im ien to de agua p o t a -

b le , al cual c o r r e s p o n d i e r o n c u a t r o m 3 p o r segundo, es dec i r , a l rededor

de 1 2 0 m i l l o n e s de m 3 al año . Se ca lcu la que para el año 2 0 0 0 , Guada-

lajara necesitará a l rededor de 2 0 m 3 p o r segundo. A q u í se presenta y 

p e r f i l a u n p r o b l e m a c o m p l e j o , p o r q u e si b ien las necesidades de agua

para la p o b l a c i ó n son innegables e ine lud ib les , la d e m a n d a crec iente ex-

cede las capacidades objet ivas del lago, sobre t o d o c u a n d o d i s m i n u y e n

las apor tac iones, y si esa capac idad ob je t i va es rebazada, se puede gene-

rar una a l te rac ión del a m b i e n t e . T a m b i é n se v i s l u m b r a n f u t u r o s c o n f l i c -

tos sociales en t re los d i s t i n t o s usuar ios de l agua, pescadores, indus t r ia -

les, agr icu l to res , pob ladores u rbanos , etc.
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4 . El a b a s t e c i m i e n t o de agua para r iego.

Para 1 9 8 0 se ca lcu la que en t o d a la cuenca se regaban a p r o x i m a d a m e n -

te 4 2 2 m i l 7 0 0 hectáreas para la a g r i c u l t u r a , mismas que representan el

6 0 % de las ex t racc iones . G e n e r a l m e n t e se t r a t a de grandes d i s t r i t o s de

riego a g r í c o l a , a l t a m e n t e m o d e r n o s y c o n elevados niveles p r o d u c t i v o s ,

de los cuales depende una n u m e r o s a p o b l a c i ó n . El 10.9% del agua se re-

par te al Es tado de M é x i c o , el 3 1 . 4 % a M i c h o a c á n , el 4 4 % a G u a n a j u a t o ,

el 2 .4% a Q u e r é t a r o y el 11 .3% a Ja l isco .

De los m u n i c i p i o s vecinos al lago, se ha ca lcu lado que más del 10%

de la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e ac t i va , depende en f o r m a d i rec ta de

las áreas ba jo r iego, que a lcanzan a h í , unas 5 0 m i l hectáreas, local iza-

das p r i n c i p a l m e n t e en la z o n a c o n o c i d a c o m o " L a C i é n a g a " , p r o d u c t o -

ra de granos. La tendenc ia a la d i s m i n u c i ó n del n ivel del agua ha empe-

zado a afectar a esa ag r i cu l tu ra de r iego.

5. F u e n t e de a l i m e n t a c i ó n .

A c t u a l m e n t e el lago de Chápa la p r o p o r c i o n a pescado f resco para las c i u -

dades y los pob lados de la r ibera y a lgunos excedentes para la c i u d a d de

Guada la ja ra , además de l 4 0 % de la p r o d u c c i ó n nac iona l de charal (chi-

rostoma arge y chirostoma chapalae). S in e m b a r g o , esta p r o d u c c i ó n pes-

quera se e n f r e n t a a serios p rob lemas d e b i d o a práct icas pesqueras inade-

cuadas y p o r los m i s m o s fac to res que p o n e n en juego la sobrev ivenc ia

del lago c o m o u n i d a d eco lóg ica (el n ivel del agua, la c o n t a m i n a c i ó n ) .

A d e m á s , aún c u a n d o se conservara en su nivel ac tua l la e x p l o t a c i ó n pes-

que ra de Chápa la , es m í n i m a en re lac ión al po tenc ia l que representa so-

bre t o d o si se usara el lago para desarro l la r la acuacu l tu ra .

La p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de la c u e n c a de l lago n o es desprec iab le .

A d e m á s de la m e n c i o n a d a p r o d u c c i ó n de granos en el d i s t r i t o de r iego

de la Ciénaga se c u l t i v a n hor ta l i zas en el m u n i c i p i o de T i z a p á n (cebo l la

en p a r t i c u l a r ) y c h a y ó t e en t o d a la r i b e r a , espec ia lmente en la del n o r t e

y la del p o n i e n t e .

6. L a invas ión de t ierras a p a r t i r

de l f o n d o de l lago para usos agr íco las y ganaderos.

Desde el s ig lo pasado han s ido invad idas, p o r par te de los hacendados

t ierras del f o n d o del lago m e d i a n t e obras de drena je y c o n t e n c i ó n . Pos-

t e r i o r m e n t e , las f l u c t u a c i o n e s natura les o a r t i f i c ia les de l n ivel del agua

en el lago han ido d e s c u b r i e n d o t ie r ras en las r iberas, mismas que son

dadas en concesiones federales d o n d e se c u l t i v a t r i g o , sorgo y garbanzo

o d o n d e se pastorea ganado. En t o r n o a la a t r i b u c i ó n y u s u f r u c t o de es-

tas t ie r ras se han susc i tado hasta la f e c h a , fue r tes c o n f l i c t o s sociales e 

inc luso hechos de sangre.
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7. T u r i s m o .

El lago de Chápala c o n s t i t u y e t a m b i é n una a t racc ión t u r í s t i c a . Recibe

a n u a l m e n t e u n m í n i m o de 3 0 0 m i l v is i tantes, de los cuales el 2 1 % se

c o m p o n e de tur is tas ex t ran je ros . A l g u n a s es t imac iones ind ican que de

los servic ios l igados al t u r i s m o d e p e n d e n a l rededor de 3 m i l 7 0 0 per-

sonas.

A d e m á s ex is ten algunos si t ios c o m o la m i s m a c i u d a d de Chápala

d o n d e se e n c u e n t r a n var ios cen t ros residenciales hab i tados por u n gran

n ú m e r o de ex t ran je ros , en su m a y o r í a no r teamer i canos . S in embargo ,

conv iene señalar que buena par te de esos te r renos h o y dest inados al

t u r i s m o residencial han s ido ar rebatados a las c o m u n i d a d e s indígenas

(Ta lavera : 1 9 8 4 ) . C o m o s i t io t u r í s t i c o Chápa la ha empezado a dec l inar ,

pues p o r la c o n t a m i n a c i ó n y la presencia del l i r i o , el s i t io n o o f rece c o n -

d ic iones para todas las act iv idades depor t i vas acuát icas.

8 . E n e r g í a .

El lago de Chápala t iene o t ros recursos que h o y en d í a no son e x p l o t a -

dos c o m o es la energ ía geo té rmica aprovechab le en var ios b o r b o t o n e s o 

y a c i m i e n t o s de agua ca l iente en las or i l las o en el f o n d o del m i s m o lago.

La energ ía eól ica se p o d r í a aprovechar de los v ien tos constantes que so-

p lan en d is t in tas d i recc iones y d i s t i n t o s m o m e n t o s del d í a y del año.

La búsqueda de fuen tes a l ternat ivas de energ ía es i m p o r t a n t e p o r q u e el

lago de Chápala ya n o puede c u b r i r esas func iones . A n t e r i o r m e n t e la

c i u d a d de Guadala jara era abastecida de energ ía e léc t r i ca por las plantas

h id roe léc t r i cas instaladas sobre el r í o Sant iago. D e b i d o al a b a t i m i e n t o

del n ive l del lago, estas concesiones (Presa C o r o n a , El Sa l to ) han s ido

suspendidas. S ó l o opera la p l a n t a de Santa Rosa y la cap i ta l del estado

o b t i e n e ahora la energ ía e léc t r ica de la presa El I n f i e r n i l l o .

En pos del sujeto social dispuesto a defender el lago.

El presente t raba jo n o p re tende ser u n es tud io del lago de Chápala

c o m o c u e r p o de agua, ni es una inves t igac ión in tegral acerca de loss eco-

sistemas de la cuenca lacustre. La invest igac ión f u e c o n c e b i d a en la pers-

pec t i va de crear una estrategia de desar ro l lo regional a pa r t i r del rescate

de las necesidades y demandas sent idas por los actores sociales afecta-

dos p o r el d e t e r i o r o eco lóg ico del lago de Chápala . Nos p reocupaba que

no f u e r a un es tud io más, s ino que se h ic iera desde la perspect iva de

quienes pueden t o m a r acciones para de fender u n recurso , p o r q u e son

los p r i m e r o s a fectados d a d o que es su o b j e t o de t r a b a j o .

A n t e la fa l ta de in ic iat ivas gubernamenta les integrales, o p o r t u n a s y 

dec id idas para u n m a n e j o adecuado del lago de Chápa la , p a r t i m o s de
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la ¡dea que los d i r e c t a m e n t e a fec tados p o r la d e s t r u c c i ó n de sus recursos

natura les son quienes p u e d e n c o n s t i t u i r s e en defensores de los m i s m o s .

Por esta razón p lan teamos c o m o su je to soc ia l , t a n d o de nuest ra inves-

t igac ión c o m o de cua lqu ie r acc ión re lac ionada c o n la e x p l o t a c i ó n de l re-

curso lacust re , a los p r o p i o s r ibereños.

Son m u c h o s los sujetos sociales que u t i l i z a n el lago, ya sea para ob -

tener agua para a lguna ac t i v idad p r o d u c t i v a o para c o n s u m o h u m a n o o 

b ien c o m o d e p ó s i t o de aguas residuales. Los r ibereños , desde el p u n t o

de v is ta del uso del recurso c o m p r e n d e n : ag r i cu l to res , ganaderos, pesca-

dores, indust r ia les y obreros y prestadores de serv ic ios, en pa r t i cu la r ser-

v ic ios t u r í s t i c o s . En t re t o d o s estos usuar ios se lecc ionamos, t a n t o para

los f ines del es tud io c o m o para los de la p r o m o c i ó n , a los pescadores co -

m o el g r u p o social más f a c t i b l e de e laborar una estrategia de desar ro l l o

regional a l te rna t i va . S o n varias las razones q u e nos l levaron a esta

c o n c l u s i ó n . En p r i m e r lugar, de t o d o s los r ibereños, los pescadores y los

prestadores de servicios t u r í s t i c o s son quienes más han p res ionado para

que se resuelvan los p rob lemas que aquejan al lago.

En el largo p lazo , un f r e n t e regional para la defensa del lago t e n d r í a

que u n i f i c a r a los d i s t i n tos g rupos de usuar ios de acuerdo a los intereses

comunes . S in embargo , para log ra r lo se necesi ta, p rev iamente , la o rgan i -

zac ión de cada sector y el e s t a b l e c i m i n e t o de u n consenso respecto a las

normas que deben regir su a c t i v i d a d .

Se d e c i d i ó in ic iar la inves t igac ión sobre el p r o b l e m a eco lóg ico de

Chápala a pa r t i r de los pescadores c o m o su je to soc ia l , en vista de la ho-

mogene idad de sus intereses, y p o r que el p r o y e c t o de invest igac ión sur-

g ió — i n i c i a l m e n t e — a p a r t i r de la necesidad de ub icar en el c o n t e x t o re-

g ional y en una p r o b l e m á t i c a in tegra l , el t r a b a j o de p r o m o c i ó n que el

C E C O P A del I T E S O v e n í a desar ro l l ando en una c o m u n i d a d pesquera de

la r ibera n o r t e del lago.

Algunas cuestiones metodológicas.

P r e t e n d i m o s , a pa r t i r del proceso de inves t igac ión , desencadenar un p r o -

ceso de r e f l e x i ó n y de o r g a n i z a c i ó n , para la e l a b o r a c i ó n de propuestas

para el m a n e j o de los recursos y la p r o t e c c i ó n del lago. La ausencia de

una p l a n i f i c a c i ó n estatal e in tersecretar ia l a n ive l del ecosis tema lacus-

t re hac ía y hace t o d a v í a más p e r e n t o r i a una In ic ia t i va surg ida desde la

base.

La p a r t i c i p a c i ó n del su je to social en el p roceso de inves t igac ión , se

c o n s i d e r ó necesaria desde el e s t a b l e c i m i e n t o m i s m o de los ob je t i vos del

es tud io . El p r i m e r sondeo c o n los diversos g rupos de la reg ión p e r m i -

t i ó ub ica r dos niveles de p rob lemas . El p r i m e r n i ve l , se r e f e r í a a los f o -

cos de c o n t a m i n a c i ó n o r ig inados p o r aguas residuales de rastros, por -

quer izas y drenaje d o m é s t i c o y su e fec to sobre la sa lud , y el segundo, al

16



i m p a c t o d i r e c t o que la c o n t a m i n a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e la de or igen in -

d u s t r i a l , t i ene sobre la ac t i v i dad pesquera y en consecuenc ia sobre los

ingresos de los pescadores. Desgrac iadamente , las l i m i t a c i o n e s de recur-

sos y la fa l ta de u n e q u i p o m u l t i d i s c i p l i n a r i o para invest igar la p rob le -

m á t i c a desde un e n f o q u e in tegra l , no nos p e r m i t i e r o n real izar una inves-

t i gac ión ecológ ica que sería necesaria para en tender el c o m p o r t a m i e n t o

de las c o m u n i d a d e s que c o n f o r m a n los d i s t i n t o s ecosistemas de la cuen-

ca lacustre y sirva de base para el es tab lec im ien to de las no rmas de ma-

ne jo del lago.

De este m o d o , nos l i m i t a m o s , a través de la invest igac ión par t i c ipa -

t i va c o n los pescadores, a rescatar los c o n o c i m i e n t o s acerca de su ac t i -

v i dad e c o n ó m i c a p r i n c i p a l , la pesca, y a rever t i r hac ia el los algunas de

las i n fo rmac iones generadas p o r estud ios prev ios acerca del c o n t e x t o

f í s i c o en que se enmarca su t raba jo .

En algunos aspectos q u i z á no avanzamos m u c h o sobre lo ya inves-

t igado acerca de Chápa la , pero la p r e o c u p a c i ó n f u e , y es, la de generar

u n proceso de invest igac ión y de a u t o d i a g n ó s t i c o en t re los p r o p i o s in-

teresados p o r q u e son los más idóneos para t r a n s f o r m a r el c o n o c i m i e n t o

en acciones concretas . M u c h a de la i n f o r m a c i ó n v e r t i d a en estas páginas

es a su vez el resu l tado de la c o n f r o n t a c i ó n y d iscus ión en t re los p rop ios

pescadores en el m a r c o de u n proceso o rgan iza t i vo e s t i m u l a d o a p a r t i r

de la p r e o c u p a c i ó n sembrada p o r este es tud io . O t r a i n t e n c i ó n es la de

poner al alcance de la gente de la r ibera , más p r e o c u p a d a p o r de fender

su recurso, la i n f o r m a c i ó n generada p o r los e x p e r t o s , muchas veces inac-

cesible e i nc om pr ens i b l e para los d i r e c t a m e n t e a fec tados.

Por o t r o lado , hay que señalar que si b ien el resu l tado del es tud io

puede p e r m i t i r t r a n s f o r m a r la rea l idad — o b j e t o de e s t u d i o — , es en el

p roceso m i s m o de invest igac ión en d o n d e ex is ten m a y o r e s pos ib i l idades

de t r a n s f o r m a c i ó n en c u a n t o la generac ión de c o n o c i m i e n t o no es una

f u n c i ó n aislada del invest igador . Esto ú l t i m o no se en t iende en el m a r c o

de la invest igac ión t r a d i c i o n a l p o r lo que nos p e r m i t i m o s abundar sobre

nues t ro e n f o q u e m e t o d o l ó g i c o .

La invest igac ión p a r t i c i p a t i v a que nos p r o p u s i m o s desarro l lar se ba-

sa en las siguientes re f lex iones . Muchas veces, en el p roceso de invest i -

gac ión , se ha c o n v e r t i d o al su je to social p ro tagon is ta de su p r o p i a h is to-

r ia en un m e r o o b j e t o de es tud io , o t o r g a n d o c o n e l lo el ro l de sujeto

cognoscente al invest igador y el ro l de o b j e t o al su je to socia l . A s í , la re-

lac ión ob je to -su je to en el proceso de invest igac ión t r a d i c i o n a l , ha ten-

d i d o a desposeer al su je to social de su p r o p i a sub je t i v idad h i s tó r i ca . La

c o n c e p c i ó n que separa al invest igador del invest igado, a la invest igac ión

sobre el camb io , del c a m b i o m i s m o , no c o r r e s ponde a una aprec iac ión

d ia léc t i ca sobre la p r o d u c c i ó n de l c o n o c i m i e n t o , y a que al su je to p ro -

tagon is ta se le asigna u n papel pasivo en la gest ión de sus c i rcunstanc ias

sociales.

En tender a la rea l idad social en su deven i r h i s t ó r i c o y al su je to so-
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cial c o m o p r o t a g o n i s t a , i m p l i c a ver en el p roceso de inves t igac ión una

in te racc ión e n t r e el invest igador y la real idad social en que se inser ta .

En el caso de la rea l idad a m b i e n t a l , c o m o invest igadores somos par te de

la m i s m a , p e r o ex is te u n su je to social que es par te de este a m b i e n t e de

manera más d i r e c t a y debe ser el más in teresado en re f l ex i ona r sobre sus

v í n c u l o s c o n la na tu ra leza y sobre la t r a n s f o r m a c i ó n de este v í n c u l o .

A l g u n o s invest igadores conscientes del p r o b l e m a que i m p l i c a c o n -

cebir al su je to social c o m o o b j e t o de e s t u d i o , t r a t a n de resolver el

c o n f l i c t o en t regando una cop ia de los resul tados de la invest igac ión a las

au to r idades de la c o m u n i d a d , p e r o esto n o resuelve el p r o b l e m a d e b i d o

a la f a l t a de med iac iones necesarias para que el su je to p a r t i c i p e en el

análisis de su rea l idad .

La invest igac ión p a r t i c i p a t i v a se en t iende c o m o u n proceso colec-

t i v o en el cual es t a n i m p o r t a n t e el proceso c o m o el resu l tado . En u n a

p r i m e r a e tapa , se i n t e n t a reun i r la i n f o r m a c i ó n que está dispersa en la

m e n t e de la gen te , de manera heterogénea y f r a g m e n t a d a ; nues t ro t raba-

j o c o m o invest igadores consis te en ordenar ese mate r ia l de m o d o ta l q u e

pueda ser s is temat izado en u n p roceso c o l e c t i v o de d i f u s i ó n y r e f l e x i ó n .

El p r o b l e m a que se presenta, p o r lo genera l , es que el invest igador es

el ú n i c o que t iene una v is ión de c o n j u n t o sobre la i n f o r m a c i ó n y , c o n el

a p o y o de su i n s t r u m e n t a l t e ó r i c o , real iza el análisis de la rea l idad social

de manera so l i ta r ia . Para que el c o n o c e r sea t a m b i é n u n a a c t i v i d a d

t r a n s f o r m a d o r a , es necesario que los actores sociales p a r t i c i p e n en el

p roceso de c reac ión del c o n o c i m i e n t o de la rea l idad .

Este t r a b a j o , si b ien no puede ser cons ide rado c o m o u n p lan de m a -

nejo eco lóg ico , a nuest ra manera de ver, es u n p u n t o de p a r t i d a que

of rece bases, sobre t o d o de carácter s o c i o - e c o n ó m i c o y a n t r o p o l ó g i c o

para la f u t u r a e laborac ión de ta l p l a n . De jemos lo que no es nues t ro t ra -

ba jo y t e r m i n e m o s esta i n t r o d u c c i ó n p resen tando lo que sí es.

Cons ta de dos partes. La p r i m e r a , t i t u l a d a El lago de Chápala: un 

ecosistema amenazado, c o m p r e n d e u n a somera desc r ipc ión f í s i c a del

ecosis tema desde fuen tes secundarias. Después de d e l i m i t a r la reg ión de

es tud io y de enunc ia r los fac to res de d i f e r e n c i a c i ó n i n t ra reg iona l , se sin-

te t i za lo más re levante de la i n f o r m a c i ó n ex i s ten te acerca de la p r o b l e -

m á t i c a h i d r o l ó g i c a del lago: los niveles de l agua, la c o m p e t e n c i a e n t r e

diversas regiones y fuerzas sociales para su uso, el azo lve, la de fo res ta -

c i ó n , etc. El ecos is tema lacustre se e n c u e n t r a en u n e q u i l i b r i o p reca r io

p o r las pres iones a las que está su je to n o sólo en t é r m i n o s de v o l u m e n

sino p o r la ca l idad del agua g r a d u a l m e n t e d e t e r i o r a d a p o r la c o n t a m i -

nac ión que rec ibe el embalse, aspecto q u e se aborda t a m b i é n en esta

par te . La r e c o p i l a c i ó n de estos aspectos estud iados p o r especial istas,

obedece a la i n t e n c i ó n de ub ica r en su c o n t e x t o f í s i c o la ac t i v idad pes-

q u e r a .

Para en tender las caracter ís t icas del p roceso de t r a b a j o en la pesca,

se descr iben los recursos b i ó t i c o s del lago, en pa r t i cu la r la i c t i o f a u n a y 
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la f l o r a lacustre y se señalan algunos fac tores a t r l bu i b l es a los cambios

f í s i cos del agua.

La segunda par te t i t u l a d a La actividad pesquera en el lago de Cha-

pala: proceso de trabajo, relación hombre-naturaleza y organización ri-

bereña presenta u n a carac te r izac ión s o c i o e c o n ó m i c a y u n a t i p o l o g í a de

los pescadores de Chápa la ; la descr ipc ión del proceso de t raba jo , en par-

t i cu la r de la t e c n o l o g í a pesquera y de la f o r m a c o m o a fec ta al recurso

pesquero ; una v i s ión general de la e v o l u c i ó n rec iente de la p r o d u c c i ó n ,

del p roceso de comerc ia l i zac ión y de la i n te rvenc ión estata l , y la o rgan i -

zac ión de los pescadores. En esta par te p o n e m o s el énfasis en el proceso

organ iza t i vo que se d i ó para le lamente al de la inves t igac ión , en las téc-

nicas de invest igac ión p a r t i c i p a t i v a empleadas y sobre t o d o rescatamos

las propuestas de diversos técn icos y pro fes ion is tas y de las organizac io-

nes de pescadores para el m a n e j o del recurso pesquero.
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Artes de pesca. El tumbo es una red agallerà que se extiende
verticalmente sobre el lago. Se usa para pescar tilapia, bagre,
blanco y carpa.



EL L A G O DE C H A P A L A :

UN ECOSISTEMA A M E N A Z A D O

La estrategia de desarrollo regional y 
su impacto sobre los recursos naturales y humanos.

U n esbozo de reg iona l ¡zac ión .

Para e laborar una p r o p u e s t a de desar ro l lo regional a l t e r n a t i v o que inc lu -

y a u n a estrategia para la defensa del recurso lacustre y q u e par ta de las ne-

cesidades y de la capac idad t r a n s f o r m a d o r a del su je to soc ia l , es necesa-

r i o d e l i m i t a r la región que c i rcunscr ibe el un iverso de es tud io y el área

de i n te rvenc ión y o rgan izac ión .

A l respecto, la cuenca del lago de Chápala presenta una gran hete-

rogene idad in terna en sus carac ter ís t i cas soc io -económicas , de ta l m o d o

que n o se puede hablar de la reg ión lacustre sin antes d e f i n i r los e lemen-

tos en c o m ú n , las d i fe renc ias y las in teracc iones subregionales.

Si vemos el p r o b l e m a desde el p u n t o de vista h i d r o l ó g i c o , ver la f i -

gura 1 , la cuenca t iene su p r o p i a d e f i n i c i ó n ya que c o m p r e n d e a los m u -

n i c ip ios po r d o n d e pasan r í os que desembocan en el lago: el L e r m a , el

D u e r o , el S a h u a y o , el J i q u i l p a n y el r í o de L a Pasión. La cuenca , así

e n t e n d i d a , i n c l u y e además de los m u n i c i p i o s jal iscienses de La Barca,

J a m a y , Joco tepec , Chápala , T u x c u e c a y T i z a p á n los m u n i c i p i o s m i c h o a -

canos de Chav inda , J i q u i l p a n , S a h u a y o , T a n g a m a n d a p i o y V i l l a m a r que

n o c o l i n d a n c o n la r ibera del lago y d o n d e la ac t i v i dad pesquera no

t iene i m p o r t a n c i a o n o ex is te . A s í , esta reg iona l izac ión e x c l u y e a o t r o s

m u n i c i p i o s de Ja l isco, c o m o O c o t l á n y P o n c i t l á n , p o r co r responder al

s istema h i d r o l ó g i c o del r í o San t iago (Sandoval c i t a d o p o r L i m ó n y Jara-

m i l l o , 1 9 8 5 ) , y a los m u n i c i p i o s , c o m o La P iedad, que c o n t r i b u y e n de

manera i m p o r t a n t e a la c o n t a m i n a c i ó n de l lago, p o r q u e co r responden a 

la cuenca del m e d i o L e r m a y no espec í f i camente a la de l lago.

Desde el p u n t o de v is ta e c o n ó m i c o , a pesar del gran po tenc ia l p r o -

d u c t i v o que s ign i f ica la p r o x i m i d a d al lago de Chápa la (en t é r m i n o s de
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c l i m a , d i s p o n i b i l i d a d de agua y pesca) , var ios m u n i c i p i o s a ledaños, so-

b re t o d o de la r ibera sur y de M i c h o a c á n en p a r t i c u l a r , c o n f o r m a n una

región que no puede retener a su p o b l a c i ó n p o r f a l t a de e m p l e o . Los

m u n i c i p i o s c o n el m a y o r í n d i c e de rechazo p o b l a c i o n a l son V i l l a m a r ,

C h a v i n d a y Carranza, en M i c h o a c á n y T u x c u e c a en Ja l isco. A s í , ex is ten

p o b l a d o s d o n d e es m a y o r el n ú m e r o de personas c o n residencia en al-

g ú n p u e b l o de C a l i f o r n i a y pob lac iones que h a b i e n d o s ido pueb los de

pescadores, h o y en d í a o b t i e n e n buena par te de sus ingresos c o n la ven-

ta de o b j e t o s de c o n t r a b a n d o que t raen los m ig ran tes . Estos son los

casos de J a r i p o (Fonseca y M o r e n o : 1 9 8 4 ) , en M i c h o a c á n y San Pedro

C a r o , m u n i c i p i o de V e n u s t i a n o Car ranza , respec t ivamente . De este

m o d o , ent re 1970 y 1980 , el i n c r e m e n t o p o b l a c i o n a l en los m u n i c i p i o s

michoacanos co r respond ien tes a la cuenca lacustre fue de 15.3% , c o n -

t ra 23.4". . en el resto del estado y de 18.7% en los m u n i c i p i o s ja l isc ien-

ses c o n t r a 3 2 . 6 % en ese es tado, f e n ó m e n o que p o d e m o s ad jud ica r a la

m i g r a c i ó n . V e r C u a d r o 1.

En el m i s m o p e r i o d o , sin e m b a r g o , o t ros m u n i c i p i o s han regis t rado

u n f u e r t e i n c r e m e n t o en su p o b l a c i ó n . A l respecto , los de m a y o r d ina -

m i s m o son Chápa la , J a m a y y P o n c i t l á n en Jal isco y S a h u a y o y J i q u i l -

p a n en M i c h o a c á n . Datos bastante i lus t ra t ivos ind ican que m ien t ras en

1 9 7 0 el 4 7 . 3 % de la p o b l a c i ó n t o t a l de la cuenca v i v í a en cabeceras m u -

n ic ipa les, en 1 9 8 0 esta p r o p o r c i ó n y a h a b í a a u m e n t a d o a 5 3 . 6 % , absor-

v i e n d o t a m b i é n , a p a r e n t e m e n t e , par te de los migrantes .

Expues tos a lgunos da tos , p o d e m o s , en tonces , aclarar cual es la

reg ión de es tud io . De h e c h o esta reg ión c o m p r e n d e 11 m u n i c i p i o s r i -

bereños c o n una p o b l a c i ó n t o t a l de unos 2 5 0 m i l hab i tan tes . Este es-

p a c i o fue d e f i n i d o a p a r t i r de una c o m b i n a c i ó n de fac to res f í s i cos y 

s o c i o e c o n ó m i c o s , y en el que hay p r e d o m i n a n c i a de una ac t i v idad en

p a r t i c u l a r : la pesquera.

C o n estos c r i t e r i os , no f u e r o n i nc lu idos en la reg iona l i zac ión a lgu-

nos m u n i c i p i o s de M i c h o a c á n , que aunque c o n t e m p l a d o s en la cuenca

h i d r o l ó g i c a , están alejados de la r ibera y su p o b l a c i ó n no se dedica a la

pesca: Chav inda , J i q u i l p a n , S a h u a y o , T a n g a m a n d a p i o y V i l l a m a r . De

igual m a n e r a , se i n c l u y e r o n o t r o s : P o n c i t l á n y O c o t l á n , p o r la i m p o r -

tanc ia que t i enen en la ac t i v i dad pesquera. Dado lo a n t e r i o r , emerge la

pesca c o m o el c r i t e r i o básico para establecer la reg ión de es tud io no

só lo desde el p u n t o de v is ta e c o n ó m i c o s ino t a m b i é n p o r las perspec-

t ivas de cohes ión social y de o rgan izac ión que o f rece u n a ac t i v idad

c o m ú n .

E n c o n t r a m o s u n desar ro l lo m u y desigual en la reg ión . En e f e c t o ,

m i e n t r a s una par te se carac ter iza p o r u n i m p o r t a n t e desar ro l lo agr í co la

e i ndus t r i a l y una intensa ac t i v idad ag rocomerc ia l , o t r a par te es una zona

de reserva de m a n o de o b r a para las grandes c iudades o para los campos

agr íco las no r teamer i canos .
La m a y o r c u a n t í a de las invers iones se ha c e n t r a d o en dos po los de
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desar ro l lo . Por u n a pa r te , el D i s t r i t o de Riego N o . 2 4 f o r m a d o a pa r t i r

de la desecación de 5 0 m i l hectáreas en t i e m p o s de P o r f i r i o D í a z , que

c o n v i r t i ó la zona c o m p r e n d i d a en t re La Barca, Ja l . y S a h u a y o , M i c h . en

una desarro l lada reg ión agr í co la o r i e n t a d a en u n p r i n c i p i o a la p r o d u c -

c i ó n de granos básicos, m a í z y t r i g o y ú l t i m a m e n t e a la de sorgo, cár ta-

m o y garbanzo p r i n c i p a l m e n t e .

El o t r o p o l o de desar ro l lo regional es el c o r r e d o r indus t r ia l El Sal-

t o - O c o t l á n - L a Barca i m p u l s a d o p o r el g o b i e r n o del estado de Jal isco

desde 1 9 7 0 . La u b i c a c i ó n de indust r ias en O c o t l á n a pa r t i r de la década

de los t r e i n t a (Nest lé) y de los cuaren ta (Celanese) se exp l i ca p o r la exis-

tenc ia de abundan tes recursos a c u í f e r o s : el r í o Sant iago y el m i s m o lago

de Chápala .

Las obras de i n f raes t ruc tu ra más i m p o r t a n t e s f u e r o n las carreteras;

c u y a f u n c i ó n p r i nc ipa l era la c o m u n i c a c i ó n más ráp ida ent re la cap i ta l

de Jal isco y la C i u d a d de M é x i c o . C o n la c o n s t r u c c i ó n de las carreteras

y la sequ ía que en t re 1948 y 1955 descubr ió gran par te del f o n d o del

lago, Chápala p e r d i ó la i m p o r t a n c i a que t e n í a desde el p u n t o de vista de

la c o m u n i c a c i ó n lacustre en t re el occ iden te y el c e n t r o del pa ís . Las ca-

noas c o n velas de m a n t a de ja ron de surcar sus aguas y m u c h o s o f i c i os

y fuen tes de t r a b a j o re lac ionados con esta ac t i v idad desaparec ieron. Pa-

ra le lamente al p roceso de desar ro l lo i n d u s t r i a l , el resto de la reg ión per-

m a n e c i ó al margen de p r o y e c t o s s ign i f ica t ivos de desar ro l lo .

Las d i ferenc ias regionales no se presentan sólo ent re m u n i c i p i o s ,

s ino que al i n t e r i o r de cada m u n i c i p i o se e n c uen t ran moda l idades de

e x p l o t a c i ó n de los recursos y de desar ro l lo agr íco la m u y heterogéneas.

En la r ibera n o r t e , en los m u n i c i p i o s de O c o t l á n y Ponc i t l án hay dos

t ipos de ag r i cu l t u ra . Por una par te exp lo tac iones agr íco las, estrecha-

m e n t e v inculadas a la ag ro indus t r i a de a l imen tos balanceados para ga-

nado de carne , o sea al c u l t i v o del sorgo. En este sector existe u n nivel

de t e c n o l o g í a re la t i vamente avanzado y una f u e r t e a r t i c u l a c i ó n c o n el

cap i ta l f i n a n c i e r o , p r i v a d o y estatal . En c a m b i o en las c o m u n i d a d e s o 

rancher ías aisladas ubicadas en la o r i l l a del lago, se p rac t i ca una agr icul -

t u r a más d ivers i f i cada pero a la vez más t r a d i c i o n a l . Por una p a r t e , se

p r o d u c e m a í z y f r i j o l para el a u t o c o n s u m o c o n base en la técn ica de

t u m b a roza , y q u e m a l lamada " e c u a r o " en la Sierra del T e c u á n , que

separa la o r i l l a de la car re tera Oco t lán -Guada la ja ra y , p o r o t r a , una agri-

c u l t u r a comerc ia l especial izada o sea la p r o d u c c i ó n de c h a y ó t e en

pequeñas huer tas fami l ia res en las r iberas. Estas act iv idades se c o m b i n a n

c o n la pesca, la reco lecc ión de leña y el t r a b a j o asalar iado. Más adelante

se abundará en las caracter ís t icas de esta sub- reg ión.

En las c o m u n i d a d e s de la r ibera n o r t e , el desar ro l lo del cap i ta l i smo

es m u c h o menos avanzado que en los e j idos y pequeñas prop iedades de

los m i s m o s m u n i c i p i o s que se e n c u e n t r a n más cerca de la car re tera , ya

que en esas c o m u n i d a d e s p r e d o m i n a el t r a b a j o f a m i l i a r sobre el asalaria-

d o . La i n t e r v e n c i ó n de l cap i ta l se restr inge a la d i s t r i b u c i ó n , sea en la
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c o m p r a de la p r o d u c c i ó n local o en el abas tec im ien to de mercanc ías

agr íco las o indust r ia les de or igen e x t e r n o .

Los fac to res que e x p l i c a n este a i s lamien to son var ios , a lgunos, de

í n d o l e h is tó r i ca . Se t r a t a de c o m u n i d a d e s ind ígenas que si b ien han per-

d i d o rasgos cu l tu ra les c o m o el i d i o m a y la i n d u m e n t a r i a , han conser-

vado moda l idades de o rgan izac ión social c o m u n i t a r i a que las cohes iona

f r e n t e al ex t e r i o r . Han m a n t e n i d o la f o rma ' de tenenc ia de la t ie r ra co-

m u n a l a u n q u e una par te les ha s ido reasignada c o m o e j i d o . O t r o s fac-

to res son los geográf icos. A pesar de que c o m u n i d a d e s c o m o San Pedro

I t z i cán se encuen t ran a escasos 11 k i l ó m e t r o s de la car re tera p r i n c i p a l ,

hasta hace pocos años, la pequeña ser ran ía y el mal estado de la brecha

las m a n t e n í a n alejadas de la cabecera m u n i c i p a l .

A l respecto una cons tan te ha sido que en t re menos aisladas están

las c o m u n i d a d e s y si poseen algún recurso a t rac t i vo , más f u e r t e ha s ido

el p roceso de despo jo que han s u f r i d o por el cap i ta l i s ta . Es el caso de la

c o m u n i d a d ind ígena de A j i j i c , en la sección t u r í s t i c a del lago, en t re

Joco tepec y San Nico lás de Iba r ra , invad ida p o r residentes n o r t e a m e r i -

canos , f racc ionadores nacionales y de aldeas aledañas. (Ta lavera : 1 9 8 2 ) .

El p r o b l e m a es que po r un l ado , la ape r tu ra de t ierras al r iego, ca-

rreteras y la c reac ión de cor redores indust r ia les n o ha in tegrado de ma-

nera homogénea a las d is t in tas sub-regiones de la cuenca lacustre. Las

zonas de m e n o r desar ro l lo han p e r m a n e c i d o marginadas y n o han f u n -

c i o n a d o c o m o reserva de fue rza de t r a b a j o para los po los indust r ia les y 

de ag r i cu l t u ra cap i ta l i s ta de la reg ión , d e b i d o a la ex igenc ia de m a n o de

o b r a ca l i f i cada y al proceso de mecan izac ión presente en la ag r i cu l tu ra

regional ( D u r á n : 1 9 8 5 ) .

Por o t r o l ado , el t i p o de desar ro l lo indus t r ia l y agr í co la impu lsado

en los menc ionados po los de desar ro l lo regional así c o m o la f a l t a de pla-

nes de desar ro l lo para la p o r c i ó n de la r ibera no c o m p r e n d i d a en d i chos

enclaves, se ha re f le jado en el lago o r i g i n a n d o u n i m p o r t a n t e d e t e r i o r o

eco lóg i co .

Los p ro tagon is tas son los benef ic ia r ios del desar ro l lo reg iona l , en

este caso las indust r ias que hacen uso del recurso a c u í f e r o a g o t á n d o l o

para abastecerse de agua y u t i l i z á n d o l o para deshacerse de sus residuos

c o n t a m i n a n t e s . T a m b i é n los agr icu l to res , que aprovechan las aguas del

r í o L e r m a , de l lago o los l i m o s de las par tes descubier tas p o r la deseca-

c i ó n y los marg inados del " d e s a r r o l l o " reg iona l , es deci r los pescadores

y los campes inos que , a fa l t a de mejores a l ternat ivas, s o b r e e x p l o t a n los

recursos natura les, en pa r t i cu la r el p r o p i o lago para la pesca y los terre-

nos cerr i les de las r iberas, ace lerando el proceso de d e f o r e s t a c i ó n y 

azolve.

Es necesario ins is t i r en que la m a y o r pres ión e jerc ida sobre el recur-

so lacustre n o es la que se o r i g ina en el uso del agua d e n t r o de la p r o p i a

cuenca del lago, s ino la que se o r ig ina en la cuenca m a y o r , de la cual

f o r m a par te .
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El apaleo o garrotazo es una práctica prohibida que consiste en
golpear el agua con un leño en zonas de deshove, por lo que su
efecto es perjudicial para la reproducción del pescado.
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La disputa por el agua del lago
sus características y algunas consecuencias sociales.

La p r o b l e m á t i c a h i d ro l ó g i ca .

La m a y o r par te de las páginas escritas sobre el lago de Chápa la , en la

prensa o en las ponenc ias de los c o l o q u i o s real izados, se ref iere a su ca-

pac idad de a l m a c e n a m i e n t o . Esta p r e o c u p a c i ó n ref le ja los respect ivos

intereses de los d i s t i n tos sectores sociales: de los hab i tan tes de Guadala¬

jara, de los indust r ia les , de los pescadores, de los agr icu l to res , de los ga-

naderos y campesinos pobres so l ic i tantes de t ierras, d ispuestos a ocupar

t o d o t e r r e n o que va de jando al descub ie r to el lago c u a n d o se re t i r a , y 

o t ros .

El p r o b l e m a h i d r o l ó g i c o de Chápala es sumamen te c o m p l e j o y ,

aún c u a n d o no es el o b j e t i v o p r o f u n d i z a r en su e s t u d i o , se presenta a q u í

i n f o r m a c i ó n re levante para en tender en qué cond ic iones las a l terac iones

afec tan la f l o r a y la f a u n a acuát ica de Chápala y p o r ende la ac t i v idad

pesquera. L o que a p r i m e r a vista puede parecer c o m o una t e m á t i c a

exces ivamente técn ica en el m a r c o de los ob je t i vos señalados, es básico

para la c o m p r e n s i ó n cabal de la p r o b l e m á t i c a eco lóg ica del lago, p o r q u e

para en tender la c o n t r a d i c c i ó n de intereses en la a p r o p i a c i ó n social de

u n ecosis tema d e t e r m i n a d o , es necesaria una c o m p r e n s i ó n de éste en su

d i m e n s i ó n na tu ra l .

La c o m p e t e n c i a p o r el uso del agua.

El lago ac tua l , c o n una super f i c ie de m i l 2 0 0 k m 2 es el remanente de un

área de 3 0 m i l k m 2 en el M i o c e n o , es dec i r hace más de 2 0 m i l l ones de

años c u a n d o fuer tes m o v i m i e n t o s t e c t ó n i c o s que p legaron la co r teza te-

rrestre d a n d o n a c i m i e n t o al Eje V o l c á n i c o Transversal , d i r i g i e r o n hacia
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este graben o fosa, las aguas del s is tema h i d r o l ó g i c o Lerma-Chapala-San-

t iago (Est rada F a u d o n : 1 9 8 4 ) .

S u l o n g i t u d m á x i m a es de 8 2 k m de este a oeste y de 2 8 k m de

n o r t e a sur. S i t u a d o a 1542 m e t r o s sobre el n ivel del mar , t i ene u n a p r o -

f u n d i d a d que f l u c t ú a en t re 2 .5 y 10.9 m c o n una p r o f u n d i d a d p r o m e -

d i o de 7.7 m. Su capacidad de embalse es de 7 m i l 3 0 0 m i l l o n e s de m 3 .

De jemos atrás, ent re nubes de p o l v o , la época c u a n d o nac ía el lago

de Chápa la y ace rquémonos a t i e m p o s más recientes. Chápala t e n í a una

super f i c ie de m i l 5 0 0 k m 2 antes de q u e , en 1 9 1 0 , el hacendado Cuesta

G a l l a r d o lograra convencer a P o r f i r i o D í a z de que se levantara el d i q u e

de M a l t r a ñ a . Los hacendados t e n í a n interés en secar el lago p o r q u e re-

g u l a r m e n t e las haciendas de San A g u s t í n , Br iseñas, Buenav is ta , C u n u a -

t o . La L u z y La Palma se i n u n d a b a n . A s í , se reg is t raron d e s b o r d a m i e n -

tos en 1 9 0 1 , 1 9 0 3 , 1 9 0 4 , 1 9 0 6 , c o n p o s t e r i o r i d a d a la c i t ada fecha de

1 9 1 0 , en 1 9 1 1 , 1 9 1 2 , 1913 y cada año e n t r e 1922 y 1927 . A d e m á s , cabe

señalar, que c u a n d o el n ive l del lago descend ía , los hacendados c u l t i -

vaban m a í z , f r i j o l y garbanzo o pas toreaban su ganado en el f o n d o la-

cust re (Lame i ras : 1983) y la f e r t i l i d a d del l i m o les desper taba cada vez

m a y o r avidez p o r po rc iones de ese f o n d o .

De este m o d o se secaron más de 5 0 m i l hectáreas de c iénaga, que

c o n f o r m a n el actual D i s t r i t o de R iego , y el lago se r e d u j o a m i l 2 0 0 k m 2 .

Prev iamente , en 1867 el hacendado Ignac io Castel lanos h a b í a i n -

t e n t a d o convencer al p res idente B e n i t o Juárez de que se c o n s t r u y e r a el

d i q u e . El g o b i e r n o real izó una c o n s u l t a en t re las au to r idades de las co-

mun idades r ibereñas respecto de la conven ienc ia del p r o y e c t o , pero

éstas v i e r o n que la c o n s t r u c c i ó n de un d i q u e s ign i f i ca r ía la m u e r t e del

lago y de sus c o m u n i d a d e s .

Hasta la f echa , existe una r i va l idad de intereses en t re los ganaderos

y los agr icu l to res interesados en que pros iga la desecación del lago y 

o t r o s sectores de la soc iedad, en pa r t i cu la r qu ienes v iven o gozan del

t u r i s m o y los pescadores para que se conserve u n nivel de c a p t a c i ó n ade-

c u a d o .

Después de la c o n s t r u c c i ó n del d i q u e de M a l t r a ñ a que t r a n s f o r m ó

5 0 m i l hectáreas de lago en t i e r ra de labor , sequías y fac to res p r i n c i p a l -

m e n t e a r t i f i c ia les , c o n t r i b u y e r o n a p r o v o c a r var iac iones en el n ive l del

agua. L a r u p t u r a de l d i q u e en 1 9 1 2 , d e b i d o a una avenida m u y f u e r t e de l

r í o , o b l i g ó en los años s iguientes a t i ra r agua de l lago al mar para p o d e r

e fec tua r las reparaciones. E s t o , aunado a las escasas p rec ip i tac iones de

1 9 1 5 , c o n t r i b u y ó al a b a t i m i e n t o de l n ive l del agua a ta l g rado q u e fue

necesar io dragar el canal Bal lesteros a la sal ida del r í o San t iago , en O c o -

t l á n , y c o m u n i c a r l o c o n el L e r m a para que s iguieran f u n c i o n a n d o las

p lan tas h id roe léc t r i cas de Puente G r a n d e y Las Jun tas ( O r o z c o y O r o z -

c o : 1 9 8 4 ) .

Hasta la c o n s t r u c c i ó n de l a c u e d u c t o Chapa la-Cer ro del C u a t r o - G u a -

da la ja ra , en 1 9 8 5 , el d i q u e de M a l t r a ñ a y el canal de Bal lesteros f u e r o n
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las dos obras de ingen ier ía h id ráu l i ca más i m p o r t a n t e s de l siglo en rela-

c i ó n c o n el ecosis tema lacustre. C u a n d o se recuperó el n ivel y el canal

de Bal lesteros d e j ó de c u m p l i r su f u n c i ó n , q u e d ó d u r a n t e m u c h o s años

c o m o u n f o c o de c o n t a m i n a c i ó n que en fechas recientes, y después de

muchas promesas electorales, se está re l lenando.

A t o d o es to , el p r o b l e m a cons is t ía en garant izar un nivel en el que

n o hub ie ra pe l ig ro ni de inundac iones ni de escasez de agua para el r iego

y las p lantas h id roe léc t r i cas . Estas s i tuac iones se p resen ta ron de manera

a l ternada en las décadas de los 2 0 , 3 0 y 4 0 a pesar de la c o n s t r u c c i ó n de

la Presa de P o n c i t l á n en 1 9 0 5 . Es p o r e l lo que en 1 9 4 8 se ins ta la ron en

O c o t l á n b o m b a s para subi r el agua del n ivel de l lago hacia el r í o Sant ia-

go, q u e quedaba más a l t o , y seguir a l i m e n t a n d o t a n t o la z o n a de r iego,

c o m o las t u r b i n a s de las plantas h id roe léc t r icas .

La c o n t r a d i c c i ó n en t re la ag r i cu l tu ra y o t ros usos del lago, c o m o la

pesca, no t e r m i n ó c o n la desecación de la c iénaga. D u r a n t e las sucesivas

crisis de l lago, cada vez que baja su nivel no f a l t a n cand ida tos a o c u p a r

las ricas t ier ras que se van descubr iendo y que desde 1 9 4 1 el gob ie rno

cede a qu ienes las so l i c i tan bajo la f o r m a j u r í d i c a de "conces iones fe-

dera les " . E n t r e 1946 y 1958 , c u a n d o el lago a lcanzó su nivel más ba jo ,

se repa r t i e ron mas ivamente las concesiones, muchas de ellas h o y nueva-

m e n t e sumergidas, pe ro d e b i d a m e n t e inscr i tas en sendos mapas. Este

hecho ocas ionó p r o b l e m a s de o t r o t i p o , p o r e j e m p l o en J a m a y se repor-

t ó la ex is tenc ia de un f u e r t e cacicazgo l igado al c o n t r o l de las conces io-

nes. El general G a r c í a M á r q u e z , que p a r t i c i p ó en el s o f o c a m i e n t o de la

rebe l ión de los cr is teros , sentó sus reales en la región de la ciénaga in ter -

v i n i e n d o d i r e c t a m e n t e en el repa r to de las concesiones y t a m b i é n en el

acaparamien to de t ierras ej idales. Hasta 1 9 5 8 , se d ice , que el poder de

Garc ía Márquez era ta l que lograba i n f l u i r sobre las au to r idades corres-

p o n d i e n t e s para que el n ivel del lago se m a n t u v i e r a ba jo y n o se i n u n d a -

ran las t ierras de los te r ra ten ien tes . E l m i s m o G a r c í a M á r q u e z t e n í a

unas c ien hectáreas del lado de M i c h o a c á n . La conces ión más grande

que aparece sobre el mapa está a n o m b r e de o t r o m i l i t a r , el general A n -

t o n i o Pérez Or tega .

Recién secas estas t ie r ras, daban m u y buenas cosechas de garbanzo

y m a í z : c ien anegas ( a p r o x i m a d a m e n t e 7 0 kgs p o r anega) en una parce-

la de c u a t r o hectáreas. H o y en d í a se cosechan sólo 4 0 anegas y se t iene

que usar a b o n o q u í m i c o . Por el alza en el c o s t o de la m a n o de o b r a , es-

tos cu l t i vos están s iendo s u s t i t u i d o s por el de c á r t a m o .

A c t u a l m e n t e ex is ten unos 5 0 0 conces ionar ios . La m a y o r í a t iene

parcelas de 10 hectáreas aunque hay unos c i n c o o seis q u e , a través del

a r r e n d a m i e n t o o la o c u p a c i ó n de t ierras recién descubier tas y n o c o n -

cesionadas, acaparan buena par te de la ciénaga lo que da lugar a fuer tes

c o n f l i c t o s sociales. En J a m a y , el P a r t i d o M e x i c a n o de los Traba jadores

( P M T ) y el P a r t i d o Socia l is ta de los T raba jadores (PST) encabezaban en

1 9 8 4 - 1 9 8 5 a g rupos de so l ic i tantes de t ier ras. En La P a l m a , M i c h o a c á n ,
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u n f u e r t e f a c c i o n a l i s m o en t o r n o al c o n t r o l de las t ier ras t iene al pue-

b l o d i v i d i d o en dos bandos , u n o ag rupado en t o r n o al P a r t i d o Revo lu -

c i o n a r i o I n s t i t u c i o n a l ( P R I ) yy o t r o en t o r n o al PST.

C u a n d o alguien qu ie re q u e se le o t o r g u e una conces ión de t ier ras

q u e apenas se están deeeubr iendo y no han s ido asignadas, hace la sol i -

c i t u d c o r r e s p o n d i e n t e a le S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y Recursos H i d r á u -

l icos ( S A R H ) . El p r o b l e m a cons is te en que m u c h o s nuevos so l ic i tan tes

p i d e n áreas que t o d a v í a n o «e secan, con t iguas a las que ya están conce-

sionadas y a la vez consideradas c o m o la e x t e n s i ó n natura l del p r e d i o

b a j o e x p l o t a c i ó n .

Los conces ionar ios están agrupados en una U n i ó n de Conces iona-

r ios de Zonas Federales encabezada p o r los agr icu l to res y ganaderos más

pud ien tes . Se dice t a m b i é n q u e éstos p res ionan a la S A R H para que se

m a n t e n g a ba jo el nivel de l lago y no se p ie rdan sus cosechas. Esta a f i r -

m a c i ó n es d i f í c i l de c o m p r o b a r p e r o l lama la a t e n c i ó n que en p e r i o d o s

de b u e n t e m p o r a l , c o m o el de 1 9 8 6 , el lago no h a y a log rado rebasar la

c o t a 9 5 . En t o d o caso, en la s i t u a c i ó n de crisis ac tua l , seguramente

para la S A R H es un d i l e m a i m p o r t a n t e : sacr i f icar la p r o d u c c i ó n agr í co la

o u n recurso na tu ra l c u y o s p rovechos no son tan i n m e d i a t o s y visibles

a c o r t o p lazo .

Desde la C o l o n i a hasta la cua r ta década de este s ig lo, las ex t racc io -

nes de agua en la cuenca f u e r o n m enores a las apo r tac iones de ta l m a -

nera que las osci lac iones en el n ivel de l agua se d e b i e r o n a causas na tu ra -

les. A p a r t i r de 1 9 4 0 este e q u i l i b r i o e m p e z ó a romperse , p o r la acc ión

d i r e c t a del h o m b r e .

T o d a v í a h o y , los e fec tos de la sequ ía de 1 9 5 5 están m u y presentes

en la m e m o r i a de los r ibereños y de los hab i tan tes de Guada la ja ra . Este

f e n ó m e n o t u v o e fectos d i r e c t o s sobre el a m b i e n t e : ocas ionó la desapa-

r i c i ó n del t r anspo r te lacustre y f l uv ia l de vapores, c a m b i a r o n las t e m p e -

ra turas estacionales, c o n más f r í o en i nv ie rno y más ca lo r en ve rano , en

a lgunos lugares pantanosos p r o l i f e r a r o n insectos, rept i les y ratas, y la

m a q u i n a r i a ag r í co la a h u y e n t ó a las aves migra to r ias . (E s c o t o : 1 9 8 3 ) .

Chápa la ¿vaso regulador o vaso regulado?

E n t r e 1 9 4 9 y 1 9 5 5 el lago s u f r i ó su crisis más severa b a j a n d o hasta una

c o t a de 9 0 . 8 en 1 9 5 5 . En 1 9 8 3 el a l m a c e n a m i e n t o v o l v i ó a bajar a 9 3 . 8

(con u n a capac idad de 2 m i l 2 5 1 m i l l o n e s de m 3 ) a pesar de que d u r a n t e

c i n c o años consecu t i vos , de 1977 a 1 9 8 2 , las l luvias f u e r o n norma les .

Para m e d i r el n ive l de a l m a c e n a m i e n t o en el lago se ha f i j a d o , c o n

base en 1 0 0 , que c o r r e s p o n d e a m i l 5 2 6 m e t r o s sobre el n ive l del m a r ,

u n a c o t a m í n i m a (91) en la cual el a l m a c e n a m i e n t o es n u l o y una c o t a

m á x i m a ( 9 8 . 3 8 ) de c a p t a c i ó n q u e p e r m i t e a lmacenar 7 m i l 8 3 0 m i l l o -

nes de m 3 . O t r o s da tos f i j a n la m á x i m a en 9 7 . 8 0 c o n una capac idad de
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6 m i l 3 5 4 m i l l ones de m 3 ( O r o z c o y O r o z c o , o p . c i t . ) . Las f iguras 2 y 3 

a p o r t a n i n f o r m a c i ó n al respecto.

En la c o t a 9 8 . 3 8 se presentan pe l igros de i n u n d a c i ó n . La c o t a de

9 3 . 0 co r responde al f o n d o p r o m e d i o del lago ( m i l 5 1 9 . 8 m n m ) y a u n

a l m a c e n a m i e n t o r e d u c i d o de m i l 5 7 6 m i l l o n e s de m 3 , p u n t o en el cual

n o hay capac idad de e x t r a c c i ó n para los d i s t i n t o s usos y en el que la

ex is tenc ia del lago se vuelve precar ia .

Para en tender los c a m b i o s de los niveles del agua en Chápa la , hay

que cons iderar a la cuenca en su c o n j u n t o y su re lac ión c o n el creci -

m i e n t o u r b a n o , agr íco la e indus t r ia l del l l a m a d o desar ro l lo y m o d e r n i -

zac ión de la soc iedad, v í n c u l o que se ha d a d o a costa de la d e s t r u c c i ó n

o d e p r e d a c i ó n de los recursos naturales.

La cuenca Lerma-Chapala-Sant iago (ver la F igura 1) , c o m p r e n d e una

super f i c ie de 1 3 0 m i l k m 2 de los cuales el 2 9 % co r responde a la cuenca

del r í o L e r m a , el 7% a la cuenca del lago y el 6 4 % al r í o Sant iago. Esta

cuenca c o m p r e n d e par te de los estados de G u a n a j u a t o , Jal isco, M é x i c o ,

M i c h o a c á n y Queré ta ro y abarca el 2 .5% del t e r r i t o r i o nac iona l . La

cuenca del r í o L e r m a se d i v ide en cuenca a l t a , desde el n a c i m i e n t o de l

L e r m a hasta Y u r é c u a r o , el m e d i o L e r m a que inc luye las sub-cuencas de

los r í o s La ja , G u a n a j u a t o , T u r b i o y A n g u l o y el ba jo L e r m a c o n la cuen-

ca del r í o D u e r o ( G a r d u ñ o : 1 9 8 5 ) .

C o m o lo señala B r ig i t t e Lamei ras, la sequía de 1 9 5 5 no fue u n

f e n ó m e n o es t r i c tamente na tu ra l . C o i n c i d i ó c o n el desar ro l lo indus t r ia l

acelerado de l Va l le de M é x i c o y el s u r g i m i e n t o de los grandes f racc iona-

m i e n t o s . En 1950 se emp ieza a ex t raer agua de l a l t o L e r m a para la

c i u d a d de M é x i c o . E n esa época , en t o d o el cu rso del L e r m a , se d a u n

c a m b i o en el p a t r ó n de asen tamien to de 1 4 4 m u n i c i p i o s , c o n u n des-

p l a z a m i e n t o de los hab i tan tes hacia las cabeceras mun ic ipa les . Este

c a m b i o p r o v o c ó u n a u m e n t o en la d e m a n d a de agua p o t a b l e . ( L a m e i -

ras: 1 9 8 3 ) .

Chápa la , c o m o par te de la cuenca Lerma-Chapala-Sant iago se abas-

tec ía en u n 50% del r í o L e r m a . A c t u a l m e n t e las apor tac iones del L e r m a

representan el 10% del abas tec im ien to del lago en t i e m p o s de agua, c o n

6 m 3 p o r segundo de en t rada al m i s m o t i e m p o que las ex t racc iones lle-

gan a 9 m 3 p o r segundo. En o t ros p e r i o d o s , la a p o r t a c i ó n baja a menos

del 1 % y a cero en p e r i o d o de estiaje. (El Occidental, 2 4 de n o v i e m b r e

de 1 9 8 4 y 2 3 de f e b r e r o de 1985 . Dec larac iones de la Soc iedad Pro-de-

fensa de l Lago y del Sub-Delegado de S E D U E ) .

La tendenc ia a la d i s m i n u c i ó n de las apor tac iones es crec iente co-

m o se puede aprec iar en la gráf ica y el c u a d r o s iguientes y t i ende a ser

rebasada en c i f ras absolutas y relat ivas p o r las ex t racc iones de agua y 

p o r la evaporac ión . A nivel de la cuenca , en 1 9 7 0 la e x t r a c c i ó n t o t a l de

agua de l L e r m a sumaba 4 m i l 2 0 0 m i l l ones de m 3 m i e n t r a s que las apor -

tac iones eran menores a 3 m i l 7 0 0 m i l l ones .

En t é r m i n o s de l á m i n a de agua ( p r o f u n d i d a d ) , esto s ign i f ica q u e .
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cada a ñ o , el lago p ie rde casi 1.5 m . Esta p é r d i d a se d i s t r i b u y e de la si-

gu ien te m a n e r a : 0 . 9 5 m p o r e v a p o r a c i ón y f i l t r a c i ó n , 0 .11 m u t i l i za -

dos para el r iego en las r iberas y 0 . 40 m para abastecer de agua p o t a -

ble a Guadala jara . D i c h o de o t r o m o d o , el f l u j o de ingreso de agua al

lago es sólo del 2% , m ien t ras que el f l u j o de sal ida es del o rden del 10%.

La c o m p e t e n c i a p o r el uso del agua es m u y f u e r t e y aun c u a n d o ,

desde el p u n t o de vista es t r i c tamen te h i d r o l ó g i c o , las au to r idades f i j a n

u n a serie de no rmas para m a n t e n e r el nivel del agua en la c o t a deseable,

muchas veces no pueden resist ir las presiones de g rupos e c o n ó m i c o s

fuer tes y dejar a u n lado la necesidad de c u m p l i r c o n el p lan de p r o d u c -

c i ó n agr í co la . Por e j e m p l o , en 1 9 8 3 , pocos meses después de que la

S A R H h a b í a cance lado la d i s t r i b u c i ó n de agua para r iego en los d i s t r i -

t os de J a m a y , La Barca , O c o t l á n y P o n c i t l á n , la necesidad de af ianzar la

cosecha de t r i g o , h i zo que el agua co r r ie ra nuevamente p o r los canales

de esos d i s t r i t o s (El Occidental, 14 de f e b r e r o de 1 9 8 4 ) .

CAMBIOS EN EL NIVEL DEL LAGO DE CHAPALA
DEL AÑO 1900 A LA FECHA
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EXTRACCIONES EN 1970

D E L L E R M A - C H A P A L A

CONCECION
GENERACION

HIDROELECTRICA
EVAPORACION

NFTAI CHAPALA 
S84MmJ

E X T R A C C I O N T O T A L B 
E S T I M A D A EN 1970
SU MA 4200 M m3

A P O R T A C I O N E S T I M A D A C 

S U M A 3700 M rr.3

DEFIC IT POR EL O R D E N 0 
D E L 2 3 O / 0

CIFRAS APROXIMADAS 

(Orozo y Orozco L. U. - 19841 

Del total de extracciones corresponden a:

Regadío (422 700 has.)

Agua para D.F. Guad.
y otras ciudades

Generación de energía eléctrica

Evaporación

2536 millones
m3 ( 6 0 o / o )

536 millones
m3 ( 1 3 0 / 0 )

9 dem.

584 millones
m 3 (140/0)

La demanda en la cuenca del fago para los diferentes usos ascendía
a 814 millones m3 o sea 26.2 por segundo repartidos de la siguiente ma-
nera: (Garduño Velasco 1985)

Agua para Guadalajara
Riego agrícola
Usos industriales
Energía eléctrica

234 millones m.3 (7.5m3/s)
104 millones m.3 (3.3 m3/s)
31 millones m3 ( l .m3/s)
442 millones m3 (14.4m3/s)
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G r a n par te del agua a c t u a l m e n t e dest inada a r iego agr í co la y consu-

m o u r b a n o p o d r í a ahorrarse si se cambiase la f o r m a de ap rovechamien-

t o . U n a de las zonas agr ícolas más i m p o r t a n t e s del pa ís , El B a j í o , d o n -

de se c u l t i v a n p r i n c i p a l m e n t e granos, for ra jes y p r o d u c t o s para la expor -

t a c i ó n se benef ic ia de las aguas del L e r m a a través de las presas Y u r i r i a y 

So l í s , de ta l m o d o que en t o d a la cuenca se r iegan 5 2 5 m i l ha. E n estos

d i s t r i t o s de r iego hay pérd idas, d e b i d o a que m u c h o s de los canales de

c o n d u c c i ó n presentan f i l t r ac iones , evaporac ión p o r el r o d a m i e n t o de l

agua y p o r q u e m u c h o s campos n o se r iegan s ino que se i n u n d a n c o m o si

fue ran arrozales.

O t r a pé rd ida que afecta a Chápala es ocas ionada p o r el uso i r rac io-

nal que se hace de l agua en las c iudades y cent ros indust r ia les. En p r i -

m e r lugar, el uso de l agua po t ab l e en las indust r ias , en vez de la r e u t i l i -

zac ión de las aguas residuales, c o n s t i t u y e una f u e r t e pres ión sobre el re-

curso . En segundo lugar, la carencia de i n f r a e s t r u c t u r a para captar las

aguas p luv ia les y canal izar las a los m a n t o s f reá t i cos o a reservas, ocasio-

na u n gran desperd ic io del l í q u i d o q u e , de n o cor re r hacia el mar , po-

d r í a ser una a l t e rna t i va (o c o m p l e m e n t a r ) al actual s is tema de en tuba r

y desviar los r í os hacia las m e t r ó p o l i s . La t e c n o l o g í a de la c o n s t r u c c i ó n

que exige apreciables cant idades, el desalo jo de los desechos orgánicos

c o n grandes v o l úm enes de agua po t ab l e , el no reciclaje de las aguas do -

mést icas, las fugas en las tube r ías pr ivadas y púb l i cas , son o t ros tan tos

fac to res que pres ionan sobre el recurso a c u í f e r o .

El gasto m e d i o de agua de la c i u d a d de Guadala jara a u m e n t ó de

0 . 8 1 8 m 3 p o r segundo en 1 9 5 7 a 6 . 4 6 5 m 3 por segundo en 1984 (203

mi l l ones de m 3 ) y a 10 m 3 p o r segundo en 1 9 8 6 . La z o n a m e t r o p o l i t a -

na del D i s t r i t o Federal c o n s u m í a 5 m 3 p o r segundo del sistema L e r m a

en 1 9 7 0 . Por o t r a par te , del agua p r o p o r c i o n a d a al D i s t r i t o Federal se

es t ima que el 30%se desperd ic ia sin haber s ido aprovechada.

De lo an te r io r , se desprende que para el lago de Chápala las ext rac-

c iones resul tan excesivas en la m e d i d a en que son super iores a los apor-

tes necesarios para equ i l i b ra r el vaso regu lador de la cuenca en el nivel

adecuado para man tene r su f u n c i ó n . A c t u a l m e n t e , más que c o m o vaso

regulador f u n c i o n a c o m o un lago a r t i f i c ia l ya que los apor tes son c o n -

t r o l a d o s cuenca ar r iba med ian te un sistema de presas y bombas .

Las presiones sociales po r el uso del agua.

El des t i no de la cuenca lacustre está v i n c u l a d o a p rob lemas que suceden

cuenca ar r iba y está l igado a d e t e r m i n a d o t i p o de desar ro l lo indus t r ia l

y u r b a n o . La c o n c e n t r a c i ó n u rbana en mega lópo l i s está l igada a la con -

c e n t r a c i ó n de las invers iones en po los de desar ro l lo y a la expu ls ión de

la m a n o de o b r a de l c a m p o d o n d e sigue preva lec iendo un rég imen de te-

nenc ia que protege los intereses de unos pocos. La fa l ta de inversiones y 
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de f u e n t e s de e m p l e o , el uso i r rac iona l y c o n tecno log ías n o aprop iadas

de los recursos locales c o n t r i b u y e a lanzar a la p o b l a c i ó n ru ra l hacia los

grandes cen t ros u rbanos . En su c r e c i m i e n t o , las c iudades requ ie ren más

y más agua que se t rae de s i t ios cada vez más d is tantes. Y a q u í se c o m -

p le ta el c í r c u l o . Se d e t e r i o r a n los recursos natura les regionales p o r las

necesidades urbanas e indust r ia les , a u m e n t a n d o aún más la tasa de m i -

g rac ión hacia las c iudades.

El v o l u m e n de e x t r a c c i ó n que sopor ta el lago de Chápa la , según dis-

t i n t o s estud ios v a r í a de 8 a 2 0 m 3 / s e g . El h e c h o es q u e a c t u a l m e n t e está

real izándose una o b r a de t o m a d i r e c t a , m e d i a n t e un a c u e d u c t o , que

c o n d u c i r á el agua desde el lago, f r e n t e a San Nicolás de Ibar ra ( e x t r e m o

noroes te ) , hasta Guadala jara . La o b r a prevé una e x t r a c c i ó n de 8 a 

15 m 3 / S q u e , se d ice , sus t i tu i rá la e x t r a c c i ó n de 7.5 m 3 / S que ac tua l -

m e n t e se ob t i ene del r í o Sant iago y el canal de A t e q u i z a . C o m o j u s t i f i -

cac ión de la o b r a , se a r g u m e n t a que Guada la ja ra rec ib i rá agua menos

c o n t a m i n a d a y se ev i ta rán las pérd idas p o r evaporac ión y t o m a s i r regu-

lares para la agr icu l tu ra que se dan en el r í o San t iago . Se d ice t a m b i é n

que no s ign i f icará una c a n t i d a d de agua ad ic iona l a la que a c t u a l m e n t e

se le ext rae al lago, v í a el r í o Sant iago. Por o t r a par te , e x p e r t o s han p r o -

nos t i cado q u e esta o b r a acelerará la m u e r t e del lago, y que en unos 15 ó 

2 0 años el p a n o r a m a de Chápala ser ía el de u n g r u p o de pequeños cuer-

pos de agua sin c o n t i n u i d a d en t re sí. C o m o a l te rna t i va se señala, la cons-

t r u c c i ó n de la presa La Z u r d a sobre el r í o V e r d e , el a p r o v e c h a m i e n t o de

o t ros acu í fe ros y de las aguas p luv ia les , y el r ec i c l a m i e n t o de las aguas

negras que estarán dest inadas en un f u t u r o cercano a la generac ión de

energ ía e léct r ica para luego seguir hacia el mar .

A t o d o es to , mas al lá de la guerra p e r i o d í s t i c a , la ún i ca o p o s i c i ó n

c o n paros y t o m a s de la o b r a , se p resentó p o r par te de los e j ida tar ios afec-

tados en rec lamo de su i n d e m n i z a c i ó n p o r los te r renos e x p r o p i a d o s y de

par te de los t raba jadores de la empresa c o n t r a t a n t e p o r fa l ta de pago.

O t r o aspecto de la p o l é m i c a se ref iere al carácter t é c n i c o de la o b r a .

E n 1 9 8 0 se h a b í a e labo rado u n p r o y e c t o de c o n d u c c i ó n de agua desde

Chápala u t i l i z a n d o la i n f r a e s t r u c t u r a ex is ten te , el canal de Las Pintas,

que d e b í a ser revest ido y c o n e c t a d o al lago p o r u n t ú n e l . Esta o b r a h u -

b iera t e n i d o un cos to de 3 m i l m i l l ones de pesos. Se d ice que se o p t ó

p o r el p r o y e c t o del acueduc to p o r q u e de lo c o n t r a r i o h a b í a que e n c o n -

t ra r u n c l ien te para los t u b o s que a c t u a l m e n t e se están c o l o c a n d o . Es to

s ign i f i có u n p r o y e c t o seis veces más ca ro , a prec ios de 1980 .

C ó m o afec ta a los pescadores el re t roceso del lago.

N o es fác i l establecer una re lac ión d i rec ta e i n m e d i a t a e n t r e la d i s m i -

n u c i ó n del v o l u m e n de agua a lmacenado en el lago y los intereses de los

pescadores. En el pasado, ante esas cr is is, a lgunos grupos de pescadores
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se u n i e r o n a los diversos c o m i t é s f o r m a d o s para d e f e n d e r el lago, p e r o

o t r o s se t r a n s f o r m a r o n en agr icu l to res y se v ie ron " b e n e f i c i a d o s " p o r

la f e r t i l i d a d del suelo c o n q u i s t a d o al vaso lacustre.

C o n el d e s c u b r i m i e n t o de las t ierras del f o n d o de l lago, emergen ,

c o m o se señaló, agudos c o n f l i c t o s en t re quienes se q u i e r e n ap rop ia r de

ellas ya que n o alcanzan para t o d o s . A u n si las t ier ras fuesen suf ic ientes,

el secado del lago p r o v o c a r í a u n c a m b i o de c l i m a , n o h a b r í a agua para

r iego, la reg ión se v o l v e r í a semi-ár ida y no h a b r í a u n b u e n t e m p o r a l pa-

ra garant izar s iqu iera un c i c l o agr íco la al año .

En las par tes pantanosas c o m o J a m a y , el a l e j a m i e n t o del lago i m p l i -

ca un esfuerzo ad ic iona l para llegar a las áreas de pesca, p o r q u e se t ie-

ne que empu ja r la lancha p o r casi una hora en t re el l i r i o y el fango antes

de poder navegar c o n m o t o r . A d e m á s , la a p r o p i a c i ó n y el cercado de

áreas de p laya para el pas to reo del ganado o para c u l t i v o , ha l i m i t a d o el

de recho de paso y de t e n d i d o de av íos de los pescadores.

Si b ien la p r o b l e m á t i c a del nivel del agua no a fec ta a los pescadores

de manera inmed ia ta e i r remed iab le , ex is ten suf ic ientes m o t i v o s para

q u e se unan a qu ienes p r o p o n e n la defensa de l lago, en pa r t i cu la r para

i m p e d i r que d i s m i n u y a la cap tac ión abajo del nivel que garant iza el

e q u i l i b r i o . S in e m b a r g o , dadas las cond ic iones actuales del r í o L e r m a ,

los pescadores n o t i enen demas iado interés en que en t re agua po r a l l í y a

que su a l to g rado de c o n t a m i n a c i ó n ocasiona m o r t a n d a d de peces.

D e fo re s ta c i ó n y azolve.

El azolve es o t r o de los graves p rob lemas que sufre el lago de Chápala .

D u r a n t e 4 4 años, de 1 9 3 0 a 1 9 7 7 , según es t imac iones del d o c t o r Estra-

d a F a u d ó n ( 1 9 8 4 ) , han e n t r a d o al lago 7 8 m i l l ones de m 3 de sedimen-

tos p o r el r í o L e r m a . Esto sin con ta r lo que a p o r t a n el D u e r o , el Z u l a y 

o t r o s pequeños escu r r im ien tos de la cuenca lacustre. Este azolve reduce

la capac idad de a l m a c e n a m i e n t o en 2 .5 m i l l o n e s de m 3 y a u m e n t a el le-

c h o del lago de 7 m i l í m e t r o s anua lmen te . A esta ve loc idad , el azolve to -

ta l estar ía según este m i s m o au t o r a una d is tanc ia c r o n o l ó g i c a de m i l

años.

Según el ingen iero Jesús A m e z c u a Cerca, del C e n t r o de Estud ios

L i m n o l ó g i c o s de Guada la ja ra , el Le rma apor ta 9 3 0 m i l 3 1 2 toneladas

p o r año de sól idos to ta les , q u e o c u p a r í a n en el lago un v o l u m e n de apro-

x i m a d a m e n t e m e d i o m i l l ó n de m 3 (la capac idad de l vaso es de 8 m i l m i -

l lones de m 3 ) . El t i e m p o q u e el vaso del lago t a r d a r í a en llenarse de só-

l idos sería a p r o x i m a d a m e n t e 16 m i l años. E n los ú l t i m o s años se ha

reg is t rado una tendenc ia al a u m e n t o , en u n 4 0 % de los sól idos d isue l tos

( A m e z c u a , 1 9 8 5 ) . G u a l b e r t o L i m ó n y N a p o l e ó n J a r a m i l l o ( 1 9 8 5 ) se-

ña lan que de 3 0 0 m i l i g r a m o s p o r l i t r o , en 1 9 7 2 , los sól idos d isue l tos

han pasado a 5 0 0 m g en 1 9 8 4 . A t r i b u y e n las causas de este a u m e n t o de
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sól idos a: la marcada reducc ión en v o l u m e n a lmacenado y en la p r o f u n -

d i d a d med ia (de 6 .36 m en enero de 1 9 7 9 a 3 . 4 5 m en j u n i o de 1983) y 

la d i s m i n u c i ó n de salidas p o r el r í o Sant iago desde 1 9 8 1 .

Estos da tos , expresados de manera más g rá f i ca , i nd i can que en los

ú l t i m o s c i n c o años el lago ha p e r d i d o tres m e t r o s de p r o f u n d i d a d .

En la Sierra del T e c u á n y en la Sierra del T ig re , que son los dos sis-

temas o rográ f i cos que rodean el lago, se p rac t i ca el c u l t i v o del m a í z

m e d i a n t e la técn ica del " e c u a r o " , es dec i r p o r t u m b a , roza y q u e m a .

A d e m á s , aunque se observan ent re T e c o m a t l á n y San Lu is A g u a Cal ien-

te en la r ibera n o r t e a lgunos restos de terrazas prehispánicas, que t o d a -

v í a son aprovechadas p o r los campes inos , el estado en q u e se encuen-

t r a n y la s iembra d i r e c t a sin m u r o s de c o n t e n c i ó n , favorece el deslave

de los cerros y el azolve del lago. En esta m i s m a z o n a , así c o m o en

t o d a s las c o m u n i d a d e s r ibereñas, t o d a v í a se usa, en gran m e d i d a , arbus-

tos y árboles silvestres para c o m b u s t i b l e , ac t i v idad que p r o v o c a la de-

f o r e s t a c i ó n .

Ex is ten dos posturas respecto del p r o b l e m a del azolve. U n a que

p lan tea que un lago t iene u n c i c l o de v ida d e t e r m i n a d o y q u e a largo

p lazo t o d o s los lagos t i e n d e n a desaparecer p o r el azolve, así c o m o " a

largo p lazo t o d o s estamos m u e r t o s " . O t r o s c i e n t í f i c o s insisten en la ne-

cesidad de luchar c o n t r a este proceso natura l ya que es capac idad exc lu -

s ivamente h u m a n a la de p o d e r c o n t r o l a r inc luso los procesos n a t u r a l e s . 1

En este caso, par te del azolve es ocas ionado p o r la acc ión h u m a n a , de

ta l m o d o que t a m b i é n le c o r r e s p o n d e al h o m b r e cor reg i r algunas de sus

prác t icas agr íco las y s i lv íco las para ev i tar la e r o s i ó n , el deslave y p o r lo

t a n t o el a z o l v a m i e n t o del lago.

Propuestas y co me n ta r i o s para la regu lac ión h i d r o l ó g i c a del lago.

Ex is ten diversas propuestas y c o m e n t a r i o s , t a n t o a nivel i ns t i t uc iona l

c o m o persona l , para la regu lac ión de l lago:

a) Que el r í o L e r m a a p o r t e al lago lo que en jus t i c ia le corres-

p o n d e . D e b e r í a n actual izarse y cump l i r se los conven ios federales e in-

terestatales sobre usos y derechos de las aguas del r í o L e r m a , p u g n a n d o

p o r q u e éste f l u y a hacia el lago d u r a n t e t o d o el año . E n ia ac tua l idad lo

hace so lamente d u r a n t e el t e m p o r a l .

- N o debe pe rmi t i r se usar agua del lago de Chápa la para la genera-

c i ó n de energ ía e léct r ica. La a l te rna t i va está en el a p r o v e c h a m i e n t o de

las aguas negras de Guadala jara y en la e x t r a o r d i n a r i a d i f e r e n c i a de a l tu -

ras e n t r e Guadala jara y el lecho del r í o Sant iago en la bar ranca .

— Debe derogarse t o d o d e c r e t o , d i spos ic ión o acuerdo que atente

de a lguna manera c o n t r a el Lago de Chápa la . La c o t a m í n i m a no debe-

r í a ser m e n o r a 9 7 . 0 y la super f i c ie c u b i e r t a , a la c o t a 9 7 . 8 0 debe se-

gu i r s iendo la de 114 m i l 6 5 9 hectáreas que t iene en la ac tua l idad .
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— Guadala jara debe tener ot ras fuentes de a p r o v i s i o n a m i e n t o . Es

necesario que se haga u n gran esfuerzo para i n t r o d u c i r al subsuelo las

aguas p luv ia les para la regeneración de los m a n t o s .

— Se deben suspender los p r o y e c t o s de c o n s t r u c c i ó n de las presas

L a Pó lvo ra y Los S a b i n o s . 2

b) C o n el actual n ivel de e x t r a c c i ó n la preservac ión del lago está

asegurada, s iempre y c u a n d o no se i nc remen ten los ap rovechamien tos

ar r iba de la c u e n c a . 3

c) El r iego por gravedad, p rác t i camen te p o r anegamien to , en la

cuenca med ia del Le rma es u n gran desperd ic io de agua. A l der roche

ocas ionado p o r este s istema i r rac iona l , se agrega la evaporac ión y la f i l -

t r a c i ó n por los canales de r iego en mal estado. El Sub-Delegado de

S E D U E en Jal isco est ima que puede ser hasta u n 9 0 % el v o l u m e n del

agua que se desperd ic ia en esta f o r m a de r iego . 

— Si se regara p o r aspers ión, se e c o n o m i z a r í a n 2 0 c m de espesor

de lámina cada a ñ o , lo cual s ign i f i ca r ía u n a h o r r o de m i l 5 0 0 m i l l o n e s d e

m 3 ó u n m e t r o de espesor de lámina en Chápala . Si se riega por go teo

se necesita la m i t a d del f e r t i l i z a n t e n o r m a l m e n t e ap l i cado y se ob t iene

el d o b l e de p r o d u c c i ó n . En caso de r iego p o r aspersión se apl ican 3 / 4

par tes del f e r t i l i z a n t e . El p r o b l e m a está en la carenc ia de recursos ne-

cesarios para instalar los sistemas de i r r igac ión m e n c i o n a d o s . T a m b i é n ,

es p r i o r i t a r i o el p r o g r a m a de reves t im ien to de canales de r iego, i n i c iado

en 1 9 8 2 para evi tar f i l t r a c i o n e s . 4

d ) Que se p r o p o r c i o n e al lago, p o r lo menos un caudal de ingreso

p e r m a n e n t e de 3 m 3 / s e g .

— Rac ional izar y tecn i f i ca r el v o l u m e n y uso de l agua de r iego,

aguas abajo del lago.

— Rac ional izar el v o l u m e n de agua que se p r o p o r c i o n a , para los d i -

fe ren tes usos, a la z o n a m e t r o p o l i t a n a de G u a d a l a j a r a . 5

e) La renegoc iac ión de l agua conces ionada en t o d o el sistema h i -

d r o l ó g i c o Lerma-Chapala-Sant iago.

— La c reac ión y respeto de d isposic iones legales y técnicas que

regulen e i nc remen ten la e f ic ienc ia del uso del agua en d i c h o sistema h i -

d r o l ó g i c o . 6

f ) Se r e c o m i e n d a que el sistema Lerma-Chapala-Sant iago sea consi -

de rado c o m o un s istema u n i t a r i o y que la d i s t r i b u c i ó n en t re ent idades

1. 'El lago d a Chápala, al igual que t o d o s los lagos, es un e lemento t rans i tor io en el paisaje: tendrá' que

l legar algún día a su e t a p a final, es decir , es un lago que por co lmatac ión d e sed imentos tendrá' una

mu e r te geo lóg ica natural, a menos que el hombre in te rvenga c o n sus r e c u r s o s tecnológ icos para

modi f icar el p roceso , lo que permit irá su conservac ión permanente E s t a m o s a buen t iempo de hacer

• s t o " . (Est rada Faudón - 1984)

2. Es te p lanteamiento co r responde a la S o c i e d a d P r o - D e f e n s a del Lago .

Comentar io de l Ing. Héctor Garduño Velasco. Voca l E iecut ivo del Plan Hidrául ico
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federat ivas sea e q u i t a t i v a . Se cons idera fuera de e q u i d a d y una s i tuac ión

a ser co r reg ida la sust racc ión actua l para abastecer al D i s t r i t o F e d e r a l . 7

g) Para garant izar el balance de agua del lago es necesario "es tab le-

cer una es t r i c ta reg lamen tac ión del uso de aguas super f ic ia les y subte-

rráneas en la cuenca del r í o L e r m a , en la que los nuevos ap rovechamien -

tos n o i n c r e m e n t e n el uso g loba l ex is ten te y só lo sean f r u t o de un uso

más e f i c ien te del agua para i r r igac ión o del reuso de aguas residuales

p r o p i a m e n t e t r a t a d a s " . 8

h ) E n re lac ión c o n el p r o b l e m a del azolve, se ha p r o p u e s t o c o m o

so luc ión el d ragado del lago en sus partes más delgadas.

En n o v i e m b r e de 1 9 8 4 el delegado de S E D U E a n u n c i ó el i n i c io de

un p r o g r a m a de dragado del lago (a la fecha no se ha i n i c i a d o ) , sin em-

bargo , no es seguro que esta s o l u c i ó n sea la c o r r e c t a , y a que además de

costosa, r e m o v e r í a los sed imentos del f o n d o (de 7 0 m e t r o s de espesor) ,

ocas ionando más t u r b i e d a d , p o r lo t a n t o m e n o r p e n e t r a c i ó n de rayos

solares, m e n o r p r o d u c c i ó n de f i t o p l a n c t o n y c o n s e c u e n t e m e n t e , a l tera-

c iones en la v ida acuát ica .

Respec to a esta ú l t i m a p r o p u e s t a , nos parece que más que de remo-

ver el s e d i m e n t o a c u m u l a d o , se t r a t a de ev i tar que se siga a c u m u l a n d o .

P r i o r i t a r i o sería el es tab lec im ien to de p rogramas de re fo res tac ión en t o -

da la cuenca i n m e d i a t a del lago y la r e c o n s t r u c c i ó n de los retenes c o n

m u r o s de p iedra y tepe ta te , setos vivos de m a g u e y , nopa l u o t r a vege-

t a c i ó n para terrazas o bancales (Lamei ras , B. op. cit). Ex i s ten es tud ios

acerca de la vegetac ión or ig ina l que serv i r ían de base para una re fores ta-

c i ó n adecuada a las c o n d i c i o n e s ecológicas de la z o n a . La re fo res tac ión

n o só lo d i s m i n u i r í a el apor te de azolves s ino que r e d u c i r í a la evapora-

c i ó n de agua de las r iberas, (al tener m e n o r p r o f u n d i d a d son las más sus-

cep t ib les de d icha acc ión ) . Se r e d u c i r í a , a s i m i s m o , el a p o r t e anua l , que

o c u r r e en t i e m p o de escu r r im ien tos po r l luv ia , de sales y minera les acu-

m u l a t i v o s , dañ inos a la f auna y f l o r a . (Esco to : 1983 ) .

U n an tecedente favorab le para la re fo res tac ión es que t r a d i c i o n a l -

m e n t e la p o b l a c i ó n de las c o m u n i d a d e s ind ígenas de la r ibera n o r t e c u l -

t i vaba árboles f ru ta les o cosechaba lo silvestre e i n t e r c a m b i a b a los p r o -

d u c t o s p o r pescado. Por o t r o l ado , la b o n d a d del c l i m a p e r m i t e el cre-

c i m i e n t o de una gran var iedad de f ru ta les , ent re o t r o s el c i r u e l o , el capu-

l í n , el zapo te b lanco que t i ene n d e m a n d a en el m e r c a d o y p o d r í a n me-

jo rar los ingresos de la p o b l a c i ó n r ibereña. T a m b i é n es i m p o r t a n t e p l a n -

ta r á rbo les de ráp ido c r e c i m i e n t o , ap tos para c o m b u s t i b l e , y para evi tar

la d e f o r e s t a c i ó n , imp lan ta r f o r m a s a l ternat ivas de uso de la energ ía , co-

4 Ing, J o r g e M a t u t e Remus. especia l is ta en p r o y e c t o s hidrául icos.

5. Ing. J o s é Esco l to , es tud ioso de l lago.

6. P lanteamiento de los inves t igadores del Inst i tuto de G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a de la Univers idad de
Guada la ja ra . en el libro L a g o de Chápala, invest igac ión ac tua l i zada 1963

7. Ing. J o s a O r o z c o y O r o z c o

8. R e c o m e n d a c i o n e s del Seminario El L a g o d e Chápala 10 años d e s p u é s
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m o la energ ía solar, por e j e m p l o . Estos p r o y e c t o s p o d r í a n , a través de

programas de e m p l e o , aprovechar la ex is tenc ia de una a b u n d a n t e m a n o

de o b r a que emigra mas ivamente a Estados U n i d o s p o r f a l t a de t r a b a j o .

Grandes cant idades de agua ba jan l i b r e m e n t e p o r las laderas p r o v o -

c a n d o eros ión y descarga de sed imentos en el lago. La c o n s t r u c c i ó n de

pequeñas represas n o só lo ev i ta r ía la e ros ión s ino que se p o d r í a almace-

nar esta agua para uso ag r í co la . Por e j e m p l o , en la r ibera n o r t e los p ro -

d u c t o r e s de c h a y ó t e t i enen que acarrear agua del lago o gastar en b o m -

bas y gasol ina para subir el agua hasta sus huer tas. El a l m a c e n a m i e n t o

del agua que baja de los cerros ev i t a r í a este gasto ya que se d e p o s i t a r í a

más a r r iba de las huer tas y p o d r í a ser r o d a d a p o r gravedad hasta éstas.

Estas obras son necesarias t a m b i é n para la segur idad de los r ibereños ya

que la eros ión p o d r í a vo lver a desgajar partes de los cer ros , c o m o su-

c e d i ó en 1973 en Mezcala c u a n d o una t r o m b a ocas ionó la m u e r t e de

3 0 personas.

La ca l idad del agua y el p r o b l e m a de la c o n t a m i n a c i ó n .

La c o n t a m i n a c i ó n del agua es o t r o de los grandes p rob lemas eco lóg i -

cos que padece el lago de Chápala . En este apa r tado revisaremos some-

r a m e n t e el o r igen de este f e n ó m e n o , asi c o m o los t i pos y grados de

c o n t a m i n a c i ó n , registrados p o r los especial istas en la m a t e r i a , y sus c o n -

secuencias.

Es conven ien te anal izar de a n t e m a n o la p r o p u e s t a c o n c e p t u a l que

sobre la c o n t a m i n a c i ó n nos p r o p o n e u n o de estos estud ios especial iza-

dos .

El agua c o n t a m i n a d a con t i ene m i c r o o r g a n i s m o s o sustancias que de

a lguna manera causan efectos noc ivos en la f l o r a y la f a u n a del c u e r p o

r e c e p t o r y , p o r ende, al ser h u m a n o y o t r o s organismos que p u d i e r a n

e n t r a r en c o n t a c t o c o n el la. Ex is ten dos t i p o s de c o n t a m i n a c i ó n acuá-

t i c a :

La c o n t a m i n a c i ó n bac te r io lóg ica o la presencia de cua lqu ie r m i -

c r o o r g a n i s m o que p u d i e r a causar daños en la f l o r a y f a u n a presentes, o 

que e n t r e en c o n t a c t o c o n el la. Es causada p r i n c i p a l m e n t e p o r las bac-

ter ias presentes en los detritus, t a n t o de o r igen h u m a n o c o m o an imal y 

see d e t e c t a p o r la presencia de organ ismos c o l i f o r m e s que n o r m a l m e n t e

see e n c u e n t r a n en el t r a c t o gas t ro in tes t ina l .

— La c o n t a m i n a c i ó n q u í m i c a o la presencia de sustancias que pu-

d ie ran p rovocar daños inmed ia tos o i n t o x i c a c i o n e s graduales en organis-

mos que las f i j an en sus te j i dos , conv i r t i éndose entonces en cuerpos in-

t e r m e d i o s de c o n t a m i n a c i ó n . N o r m a l m e n t e son grasas, aceites y metales

pesados, detergentes, fe r t i l i zan tes y p laguic idas.

T a n t o la c o n t a m i n a c i ó n bac te r io lóg ica c o m o la c o n t a m i n a c i ó n q u í -

m i c a , ocas ionan m o d i f i c a c i o n e s f ís icas, f i s i c o q u í m i c a s y q u í m i c a s del
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c u e r p o de agua recep to r ; p o r e j e m p l o , en la t e m p e r a t u r a , el po t enc ia l

h i d r ó g e n o y la d e m a n d a b i o q u í m i c a o q u í m i c a de o x í g e n o . ( U . de G . :

1 9 8 3 ) .

Respecto a la c o n t a m i n a c i ó n q u í m i c a , se han reg is t rado grasas y 

aceites, nu t r i en tes y meta les pesados cuyas concen t rac iones , p o r los gra-

dos a lcanzados, i m p i d e n q u e d e n t r o de la c las i f i cac ión de las aguas, se

p u e d a cons iderar al lago de Chápala de t i p o " D A " , es dec i r , p r o p i a para

el abas tec im ien to de agua p o t a b l e e indus t r ia l a l i m e n t i c i a c o n desin-

f e c c i ó n .

La carga de grasas y aceites apor tadas p o r el r í o L e r m a al lago, es

de 2 0 m i l tone ladas p o r año c o n una c o n c e n t r a c i ó n p r o m e d i o de 2 9

m g / l t , c u a n d o para el agua de la clase D A el m á x i m o p e r m i t i d o es de

0 .79 y para el t i p o D I (abas tec im ien to de agua po t ab l e c o n t r a t a m i e n t o

c o n v e n c i o n a l ) es de 1.0 m g / l t . IMo se han h e c h o estud ios s is temát icos

para d e t e r m i n a r la c o n t a m i n a c i ó n del pescado p o r metales pesados, p e r o

el ingen iero G u a l b e r t o L i m ó n señala que el m e r c u r i o (que a fec ta al sis-

t e m a nerv ioso) y el p l o m o (cancer ígeno) en el Sant iago y en Chápala

están a r r iba de la tasa n o r m a l o a d m i t i d a .

Los nu t r ien tes p roceden tes de fe r t i l i zan tes apor tados p o r el L e r m a

alcanzan más de 2 0 m i l toneladas de n i t r ó g e n o t o t a l y más de 6 0 0 tone -

ladas de fos fa tos al año . Esta carga de nu t r i en tes provoca en el lago c o n -

d ic iones de h i p e r f e r t i l i z a c i ó n , lo cual acelera el proceso de e u t r o f i c a c i ó n

( e n v e j e c i m i e n t o ) . La S A R H ha es tab lec ido que el lago de Chápala se en-

c u e n t r a en una etapa en t re o l i g o t r ó f i c o y m e s o t r ó f i c o , esto es, en t re u n

lago sano y u n lago m e d i o enve jec ido , d e b i d o a que t iene un PH a l to y a 

que sus aguas son cál idas y someras. El lago t i ende a perder su n i t r ó g e n o

m i e n t r a s le sobran los f ó s f o r o s , lo que hace que prosperen las algas.

O t r o p a r á m e t r o para d e f i n i r la ca l idad de l agua es el o x í g e n o disuel-

t o y la m a t e r i a o rgán ica . La c o n c e n t r a c i ó n p r o m e d i o anual de o x í g e n o

d i s u e l t o en la masa de agua de Chápa la (necesario para degradar o des-

c o m p o n e r la m a t e r i a orgán ica) se e n c u e n t r a m u y p o r a r r iba (6 .8 m g / l t )

de los 3 ó 3 .2 m g / l t que es el l í m i t e permis ib le para u n desar ro l lo sano

de la v ida acuát ica. Esto mues t ra q u e el lago de Chápa la t i ene , a pesar

de los c o n t a m i n a n t e s que le e n t r a n , buena capac idad de a u t o d e p u r a -

c i ó n gracias a las co r r ien tes y v ien tos que le son p r o p i o s . L o s valores

de D B 0 5 (demanda b i o q u í m i c a de o x í g e n o necesario para degradar la

m a t e r i a orgánica) e n c o n t r a d o s f u e r o n de 1 y 3 m g / l t , n o r m a l para cuer-

pos de agua levemente c o n t a m i n a d o s ( A m e z c u a : 1 9 8 5 ) .

Las med ic iones de la c o n t a m i n a c i ó n bac te r io lóg i ca , en Chápa la y el

L e r m a , establecen q u e para el lago el n ú m e r o más p r o b a b l e de c o l i f o r -

mes p o r cada m i l m i l i l i t r o s es de 1 1 8 , pe ro en las cercanías de Chápa la

se han d e t e c t a d o 7 m i l 5 0 0 y más. Para el r í o L e r m a el n ú m e r o más p r o -

bable de c o l i f o r m e s fecales p o r cada c ien m i l i l i t r o s , es super io r a los 10

m i l , c u a n d o la legis lación re la t iva al agua y su c o n t a m i n a c i ó n , establece

que u n agua de t i p o " D M " (adecuada para uso rec rea t i vo , conservac ión

� �



de f l o r a y f a u n a y usos indust r ia les) , debe tener u n va lor p r o m e d i o m e n -

sual de 2 m i l , sin exceder nunca los 4 m i l . Conv iene p u n t u a l i z a r que el

t i p o de agua " D l l " , no es cons iderada c o m o adecuada para abasteci-

m i e n t o de agua p o t a b l e . En la a c t u a l i d a d , el agua del lago ha s ido decla-

rada c o m o b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e i m p o t a b l e . ( U . de G . : op. cit). 

O t r a f o r m a de c o n t a m i n a c i ó n es la presencia de ob je tos de t o d a

clase: bote l las de v i d r i o , latas, bolsas de p lás t i co , la m a y o r í a no b io-de-

gradables, que son a r ro jados al lago, desde lanchas o desde la r ibera . En

par t i cu la r , las c o m u n i d a d e s r ibereñas no d i s p o n e n de un servic io ade-

c u a d o de reco lecc ión de basura, además de que j u n t o al uso de p roduc -

tos de o r igen indus t r ia l la gente n o ha a p r e n d i d o la f o r m a de desechar-

los y los sigue t r a t a n d o c o m o t r a t a b a los mater ia les orgán icos, es dec i r ,

t i r ándo los a las barrancas y a las p layas. C u a n d o el agua baja de los ce-

rros arrastra estos basureros y conv ie r te al lago en una e n o r m e c loaca.

Bás icamente , la c o n t a m i n a c i ó n p rov iene de los a f luentes que en t ran

a Chápala , p r i n c i p a l m e n t e el r í o L e r m a y de manera secundar ia el Due-

ro , el Z a m o r a , La Laja y el r í o de la Pasión y de las mismas pob lac io -

nes r ibereñas.

El a l to L e r m a recibe las descargas de aguas residuales de los par-

ques industr ia les de Sant iago T i a n g u i s t e n c o , L e r m a - T o l u c a , así c o m o las

aguas residuales generadas p o r las pob lac iones de T o l u c a , L e r m a , A t l a -

c o m u l c o y o t ras , del m i s m o Estado de A/léxico ( C a l d e r ó n : 1 9 8 5 ) . En la

z o n a indus t r ia l de T o l u c a ex is ten más de c ien indust r ias de la rama q u í -

m i c a , t e x t i l , me ta l -mecán ica , cervecera, cemen te ra y de ensambla je.

El m e d i o L e r m a recibe las aguas residuales de los parques indus t r ia -

les de Queré ta ro , Ce laya , I r apua to y Sa lamanca, además de las descar-

gas mun ic ipa les de V i l l a C o r r e g i d o r a , Cor tázar , V i l l ag rán y o t ras pob la -

c iones. El r í o La L a j a , el T e m a s c u t í o y el S i lao son los a f luentes que re-

c iben las descargas c o n t a m i n a d a s .

En la tercera z o n a de la cuenca , es dec i r el ba jo L e r m a , en t re Ira-

p u a t o y la en t rada al lago, se rec iben a través de l r í o T u r b i o las aguas re-

siduales de L e ó n , A b a s ó l o y P é n j a m o , G t o . , La P iedad, M i c h . , y La Bar-

ca , Ja l .

Los p u n t o s d o n d e se o r ig ina la m a y o r c a n t i d a d de c o n t a m i n a n t e s ,

son la r e f i n e r í a de P E M E X , la t e r m o e l é c t r i c a de la C o m i s i ó n Federal de

E lec t r i c i dad y las empresas Negromex y F e r t i m e x en Salamanca, las

granjas po rc í co las de la reg ión de La Piedad, que a r ro jan al r í o 3 0 0

toneladas de desechos, baños garrapat ic idas de la S A R H (en La Barca)

que descargan A s u n t o l en El C u e n q u e ñ o . Es de l lamar la a t e n c i ó n que la

m a y o r í a de las empresas más c o n t a m i n a d o r a s son estatales, lo cual le

resta a u t o r i d a d al g o b i e r n o para ex ig i r a las empresas pr ivadas que res-

pe ten las leyes v igentes en ma te r ia de c o n t r o l de la c o n t a m i n a c i ó n .

En el r í o Sant iago, la c o n t a m i n a c i ó n de or igen q u í m i c o es m u y

grave, p r i n c i p a l m e n t e en t re O c o t l á n y el T e q u i l a , d o n d e están ubicadas

9 0 indust r ias que descargan sus aguas residuales al r í o . Pocas de estas

45



empresas t i e n e n sistemas de t r a t a m i e n t o de aguas y además no son sa-

t i s f a c t o r i o s . En t re las 2 5 empresas más c o n t a m i n a n t e s se e n c u e n t r a n

Celanese, Indust r ias O c o t l á n , C iba-Ge igy , C y a n a m i d , P r o d u c t o s de C o l a ,

P e n t w a l t , Indust r ias P e t r o q u í m i c a s Mex icanas , que se local izan sobre el

c o r r e d o r La Barca-EI S a l t o . Las c iudades de P o n c i t l á n y O c o t l á n , así

c o m o el ras t ro de esta ú l t i m a c i u d a d , descargan t a m b i é n al r í o . A c t u a l -

m e n t e la c i u d a d de Guada la ja ra recibe 8 m 3 / s e g de l r í o Sant iago para

satisfacer sus necesidades de agua p o t a b l e .

O t r o s agentes de c o n t a m i n a c i ó n son las aguas de r e t o r n o agr í co la

en el d i s t r i t o de la Ciénaga y de J a m a y que b o m b e a n del lago hacia las

t ier ras de c u l t i v o y r e t o r n a n los excesos hacia el lago en la época de

l luv ias. Los escur r im ien tos de la cuenca d i rec ta del lago son o t r o s f a c t o -

res de c o n t a m i n a c i ó n aunque no se ha p o d i d o evaluar el t i p o y la p r o -

p o r c i ó n de c o n t a m i n a n t e s en esas descargas. ( L i m ó n y J a r a m i l l o :

1 9 8 5 ) .

Agentes de c o n t a m i n a c i ó n secundar ia son el de te rgen te y el c l o r o

u t i l i z a d o s p o r los p r o p i o s r ibereños para el lavado de la ropa en las o r i -

llas y de las redes lago a d e n t r o . C u a n d o las redes eran de a lgodón y se

sacaban d i a r i a m e n t e , no era necesar io lavarlas en la lancha cada tercer

d í a , c o m o ahora . La razón po r la q u e se lavan tan seguido es que se lle-

nan de algas y de l o d o , lo que resul ta menos favorab le para la pesca. A 

los pescadores nunca se les ha h e c h o n ingún seña lamien to acerca de la

inconven ienc ia de esta p r á c t i c a , n i se les ha o f r e c i d o f o r m a s a l te rnat ivas

de l i m p i a r sus redes. F r e n t e a las tone ladas de detergentes arro jadas p o r

los drenajes que dan al L e r m a y al lago, la a p o r t a c i ó n de c o n t a m i n a n t e s

p o r pa r te de los pescadores es m í n i m a . S in e m b a r g o , ser ía i m p o r t a n t e

m e d i r sus e fectos sobre la pesca y a que esta c o n t a m i n a c i ó n se e fec túa

sobre los lugares d o n d e se echan las redes para pescar y p o r lo t a n t o hay

s a t u r a c i ó n .

A pesar de que el lago ha s ido dec la rado " b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e i m -

p o t a b l e " , en los pob lados d e la r ibera n o r t e , po r carecer de fuen tes de

agua p o t a b l e , la gente c o n s u m e esa agua, p o r lo t a n t o , las en fe rmedades

gast ro in tes t ina les son m u y f recuen tes .

Los grados de c o n t a m i n a c i ó n v a r í a n en d i s t i n t o s lugares de l lago.

La zona más c o n t a m i n a d a es la que va desde la desembocadura del r í o

L e r m a hasta Jamay y la z o n a i n m e d i a t a a la pa r te t u r í s t i c a , es dec i r

f r e n t e a Chápa la , A j i j i c , San Juan Cosalá y J o c o t e p e c . C o m o ya se seña-

ló , las co r r ien tes y los v ien tos fua r tes c o n t r i b u y e n a una buena ox ige-

n a c i ó n del lago y es así c o m o se logra esparcir en una super f ic ie tan

grande la e n o r m e c a n t i d a d de c o n t a m i n a n t e s que e n t r a al lago. M ien t ras

la c o n t a m i n a c i ó n de las r iberas en t re el L e r m a y J a m a y , y en el Sant ia-

go , es f u n d a m e n t a l m e n t e de or igen q u í m i c o , la q u e se presenta f r e n t e

a la zona t u r í s t i c a se debe a agentes orgánicos.

Los e fec tos de esta c o n t a m i n a c i ó n t i enden a a l terar el e q u i l i b r i o

e c o l ó g i c o , pues se p r o d u c e n i nnumerab les t r a s t o r n o s que i n c l u y e n la al -
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t e r a c i ó n de l ecosistema acuá t i co , p o r la t endenc ia a la d i s m i n u c i ó n en la

capac idad de r e p r o d u c i r su v ida b i o l ó g i c a . T a m b i é n el ser h u m a n o se

ve e n f r e n t a d o al pe l i g ro de esa c o n t a m i n a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e p o r los

meta les pesados, y a que son d i f í c i l m e n t e e l im inados y , po r t a n t o , se van

a c u m u l a n d o en el o rgan ismo en el que pueden actuar de m u y diversas

maneras. Es el caso del m e r c u r i o , que afecta al s istema nerv ioso , el p lo -

m o , que a l tera el m e t a b o l i s m o ce lu lar , o el c r o m o y el n í q u e l que resul-

t a n cancer ígenos, t o d o s el los iden t i f i cados en concen t rac iones var iables

enn el agua del r í o L e r m a , que c o m o y a se sabe es el p r i n c i p a l a f l uen te de

Chápa la .

Se d ice que el i m p a c t o de la c o n t a m i n a c i ó n del r í o L e r m a en el

lago ya es m í n i m o p o r la í n f i m a c a n t i d a d de agua que a p o r t a . Sin e m -

bargo , aun c u a n d o la desembocadura del L e r m a en M a l t r a ñ a está seca

par te del a ñ o , c u a n d o v ienen las aguas ar ras t ran t o d o s los residuos q u í -

m i c o s , f ís icos y orgánicos depos i tados en el lecho de l r í o .

La c o n t a m i n a c i ó n afecta sin d u d a la ac t i v i dad pesquera, aunque no

ess fác i l d e t e r m i n a r el peso de este f a c t o r en la desapar ic ión o d i s m i n u -

c i ó n del algunas especies. S in e m b a r g o , los pescadores repo r tan que

cada año c u a n d o en t ra agua por el r í o L e r m a , hay gran m o r t a n d a d de

peces. U n pescador de O c o t l á n es t ima que a med iados de m a y o , c o n las

pr imeras aguas que en t ran al lago, m u e r e n de 15 a 2 0 tone ladas de t i la -

p i a c h i q u i t a . N o se ha h e c h o u n es tud io s is temát ico acerca de la posib le

presencia de metales pesados en los peces de Chápala .

A c c i o n e s c o n t r a la c o n t a m i n a c i ó nn y normas prevent ivas.

Las acciones empre n d i d a s p o r la S E D U E para hacer f r e n t e al p r o b l e m a

de la c o n t a m i n a c i ó n del lago de Chápala y del r í o San t iago , consis ten en

la c o n s t r u c c i ó n de p lantas de t r a t a m i e n t o en las pob lac iones r ibereñas

y de un d i s t r i t o de c o n t r o l en el r í o Sant iago.

Las únicas p lantas de t r a t a m i e n t o en ope rac ión son las de Chápala

y J o c o t e p e c , o c h o están en c o n s t r u c c i ó n y seis en p r o y e c t o .

Se prevén sistemas de t r a t a m i e n t o de t i p o s e c u n d a r i o ; en dos for -

mas: a) lodos act ivados p o r a i rac ión e x t e n d i d a ; b ) zanjas de o x i d a c i ó n

b io lóg i ca c o n f o r m a ova lada o c i rcu la r y c o n ro to res hor izon ta les . Se

ca lcu la que c o n estos sistemas se e l i m i n a del 8 0 al 9 5 % del c o n t e n i d o de

só l idos suspendidos, orgánicos e ino rgán icos ; de l 8 0 al 9 0 % de la mate-

r ia orgán ica c o n t e n i d a ; del 9 5 al 9 9 % de las bacter ias c o l i f o r m e s .

Se h a b í a a p r o b a d o un D i s t r i t o de C o n t r o l de la C o n t a m i n a c i ó n

cons is tente en la c o n s t r u c c i ó n de u n c o l e c t o r de las aguas residuales de

las indust r ias que a c t u a l m e n t e descargan al r í o Sant iago y que ser ían

conduc idas a p lantas de t r a t a m i e n t o r í o aba jo .

Se iban a reestablecer c u a t r o p lantas de t r a t a m i e n t o en El Sa l to ,

Puente Gra n d e , A m a t i t á n y T e q u i l a . En El Sa l to se t r a t a r í a a nivel p r i -
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m a r i o las aguas residuales. En Puente G r a n d e , A m a t i t á n y T e q u i l a se

t r a t a r í a n las aguas que p rov ienen de esos lugares.

De O c o t l á n hasta El Sa l to son 7 0 k m de c o l e c t o r . El p r o y e c t o te-

n í a un c o s t o t o t a l de 4 m i l 5 0 0 m i l l o n e s de pesos, se i n i c i ó la o b r a en

1 9 8 6 , se a b r i ó par te de la zanja y se c o l o c ó par te de los tubos . A l g u n o s

técn icos t e n í a n dudas respecto a la f a c t i b i l i d a d de este p r o y e c t o d e b i d o

a la mezc la de d i s t i n tos e lemen tos q u í m i c o s que n o p e r m i t e n la p u r i f i -

cac ión en un solo p r o c e d i m i e n t o . A c t u a l m e n t e las obras están paradas

p o r f a l t a de f i n a n c i a m i e n t o o q u i z á t a m b i é n ante la ev idenc ia de los

p rob lemas técn icos señalados.

E n t r e las recomendac iones hechas p o r d i s t i n tos sectores o exper tos

respecto del p r o b l e m a de la c o n t a m i n a c i ó n , se destacan las s iguientes:

t ¡ Que los a f luentes de los procesos de t r a t a m i e n t o , aun c u a n d o

p o d r á n ser ve r t idos al lago sin consecuencias s igni f icat ivas respecto de

mate r ia orgán ica y bacter ias c o l i f o r m e s , sean emp leados en el r iego de

áreas verdes o de c u l t i v o s c u y o f r u t o n o esté en c o n t a c t o c o n estas

aguas n i se ingieran c rudos . Esta r e c o m e n d a c i ó n es c o n el f i n de reduc i r

las cargas de nu t r i en tes y o t ros c o n t a m i n a n t e s c o m o los detergentes que

no p u e d e n ser remov idos por los sistemas secundar ios. (Gómez G a r z a :

1 9 8 5 ) .

2 . Que estas p lantas sean c o n t r o l a d a s , operadas y man ten idas p o r

u n solo o rgan ismo o f i c ia l responsable, el S A P A J A L (Sistema para los

Serv ic ios de A g u a Potab le y A l c a n t a r i l l a d o del Estado de Ja l i sco) .

3. Que se t o m e este m i s m o t i p o de med idas en las pob lac iones de l

estado de M ichoacán per tenec ientes a la cuenca d i r e c t a del lago. (Gó-

mez G a r z a : op. c / f ) .

4 . Q u e se dé ce le r idad a la c o n s t r u c c i ó n de las p lantas de t ra ta -

m i e n t o en las pob lac iones de Sa lamanca, Ce laya , I r apua to y La P iedad ,

ev i tándose así que los escur r im ien tos , de p o r sí t an escasos, l leguen

p o l u c i o n a d o s a Chápala c o n v i r t i é n d o s e en c loaca en vez de u n verdade-

ro lago. (Juan Be l t rán A l a t o r r e : 1 9 8 5 ) .

5. Que se ob l igue a todas las empresas que se e n c u e n t r a n en la

cuenca Lerma-Chapa la-Sant iago, al c u m p l i m i e n t o de la Ley Federa l pa-

ra el c o n t r o l de la c o n t a m i n a c i ó n .
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El cueveo es una práctica de pesca prohibida que consiste en
atrapar al bagre que se encuentra en el interior de las cuevas
cuidando a las crías recién nacidas.
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Artes de pesca. La red mangueadora es utilizada para la pesca
del charal.
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Los recursos biót icos y su aprovechamiento.

La f l o r a y la fauna acuát ica .

Se s in te t izará a q u í la i n f o r m a c i ó n más relevante para los efectos del t ra-

ba jo en c u a n t o a la e n u m e r a c i ó n de los pr inc ipa les recursos b i ó t i c o s del

lago y se señalarán algunas h ipótes is e laboradas p o r los exper tos en la

m a t e r i a para exp l i ca r a l terac iones ya observadas o previs ib les.

Los p r inc ipa les c o m p o n e n t e s de la b i o t a s o n : el p l a n c t o n , el Den-

t ó n , las p lantas acuáticas y la i c t i o f a u n a , la av i fauna y la f a u n a ter rest re .

E n general no se conoce b i e n la cadena t r ó f i c a (qu ién c o m e a qu ién ) en

el lago de Chápala. Los e x p e r t o s señalan que se requ iere amp l ia r las in -

vest igaciones en este s e n t i d o .

L o que se conoce a c t u a l m e n t e sobre la f l o r a de l lago de Chápala es

a t r i b u i b l e p r i n c i p a l m e n t e al d o c t o r E n r i q u e Estrada F a u d ó n del I ns t i t u -

t o de G e o g r a f í a y Es tad ís t i ca de la Un ive rs idad de G u a d a l a j a r a . 9 Según

este a u t o r , en c o n d i c i o n e s normales , par te de la f l o r a se e n c o n t r a b a só-

lo en las márgenes del lago pero los c a m b i o s f í s i cos de l embalse , p r i nc i -

p a l m e n t e en su p r o f u n d i d a d y e x t e n s i ó n , han p r o v o c a d o su d i f u s i ó n . La

vegetac ión se c o m p o n e d e : 1 . La f l o r a sumerg ida ( b e n t ó n i c a ) ; 2. la f l o -

ra f l o t a n t e ; 3. la f i o r a e m e r g e n t e ; 4 . las p lantas an f ib ias o c iperáceas;

5. los mato r ra les h i d r ó f i l o s que c o n s t i t u y e n un c o r d ó n verde en t o r n o

al lago, y 6. la c o m u n i d a d c l i m a x , o sea, el m a t o r r a l sub- t rop ica l que ro-

dea el lago.

1. La vegetac ión b e n t ó n i c a , se encuen t ra en t re los seis y los diez

m e t r o s de p r o f u n d i d a d y está representada por las algas c lo ro f í ceas del

9. Los d a t o s que s is te t izamos a cont inuación prov ienen de L a g o de Chápala Invest igación
ac tua l i zada . 1983. U. de G y Es t rada Faudon. Enrique "Las co mu n i d a d e s bio lógicas en el L a g o de
Chápa la y su impor tancia e co l ó g i ca en Memoria de l Seminario El lago d e Chápa la 10 aflos después.
Coleg io de Ingenieros Civiles del Es tado de Jal isco. A.C Guadala jara . 1985
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género Chara . E n t r e los dos y los tres m e t r o s a b u n d a la Promageton an-

gustissimus de la f a m i l i a Zosteraceae c o n o c i d a vu lga rmen te c o m o t r ¡ p i -

lla u " o c o s c h a l de a g u a " . Representa u n recurso f o r r a j e r o no aprove-

c h a d o . Sirve de sostén para la f i j a c i ó n de la hueva de muchas especies.

2. La f l o r a f l o t a n t e , f i j a al sus t ra to , está representada p o r dos espe-

cies de la f a m i l i a Nymphaeaceae conoc idas c o m o "est re l las de a g u a " .

Crecen en si t ios p r ó x i m o s a la r ibera .

3. La f l o r a emergen te o l i b r e m e n t e f l o t a d o r a , n o está f i j ada al sus-

t r a t o c o m o la an te r io r . C o m p r e n d e dos especies de Lemnaceae c o n o c i -

das c o m o " l e n t e j a de a g u a " y " c h í c h i c a s t l e " .

En este g r u p o destaca el l i r i o o j a c i n t o de agua, Eichornia crassipes, 

f a m i l i a Pontedericeae, y a que c o n s t i t u y e o t r o de los p rob lemas que

afec ta al lago. Esta p l a n t a , f ue i n t r o d u c i d a a f ines de l siglo pasado j u n -

t o c o n una especie de carpa para a d o r n o de los estanques que t e n í a n al-

gunos hacendados de la c iénaga. A h o r a pene t ra al lago p o r sus a f luen tes ,

p r i n c i p a l e m e n t e p o r el r í o L e r m a . El c i c l o vegetal del l i r i o es de 6 5 a 7 0

d ías , lo que p r o p i c i a su ráp ida p r o l i f e r a c i ó n .

Cons iderada c o m o maleza acuát ica y ca l i f i cada c o m o el " d e l i r i o "

p o r los pescadores, esta p lan ta ocas iona m u c h o s inconven ien tes . Est rada

F a u d ó n dice al respec to :

" O b s t r u c c i ó n mecán ica de canales de i r r i gac ión , los de a l imen ta -
c i ó n de t u r b i n a s en la generac ión h i d r o e l é c t r i c a , d i f i c u l t a la navega-
c i ó n , las ac t iv idades depor t i vas y de pesca, d e t e r i o r a la c o r t i n a de
las presas, d e s t r u y e puen tes , e tc . E n el aspecto e c o l ó g i c o , su p r o l i -
f e rac ión ocas iona una f a l t a de m o v i l i d a d del agua que m a t a a la f l o -
ra b e n t ó n i c a al i m p e d i r la p e n e t r a c i ó n de los rayos solares y de esa
manera al tera t a m b i é n las cond ic iones f í s i c o - q u í m i c a s no rma les ,
tales c o m o el ba lance de los gases d isue l tos , el p h , la t u r b i d e z , ace-
lera la evapo t ransp i rac ión y , p o r o t ra pa r te , crea cond ic iones favo -
rables para la p r o l i f e r a c i ó n de organ ismos indeseables c o m o lo son
p o r e j e m p l o las larvas de m o s q u i t o s t ransmisores de l p a l u d i s m o . En
c a m b i o , o t ros m u c h o s c o m p o n e n t e s de la b i o t a acuát ica desapare-
cen al d i s m i n u i r la o x i g e n a c i ó n . " (Estrada F a u d ó n , op, cit.) 

A d e m á s el l i r i o e n t o r p e c e la pesca de l charal y del b lanco p o r ser espe-

cies que se e n c u e n t r a n cerca de la super f ic ie. T a m b i é n d i f i c u l t a la pesca

en los ranchos chara leros.

En 1959 el r í o , c o m p a c t a d o po r el l i r i o , h i zo d i s m i n u i r el gasto del

r í o Sant iago de 1 0 0 a 3 0 m 3 / s e g en P o n c i t l á n , n o obs tan te que las c o m -

puer tas estaban t o t a l m e n t e abier tas.

Gracias a la ex is tenc ia de los var ios t i pos de v i e n t o en el lago, la

acc ión del l i r io n o es tan noc iva en el embalse. En la época de l luvias el

" m e x i c a n o " y la " g u a r e c h e r a " , j u n t o c o n el o leaje, lo d e s t r u y e n . A 

p r i n c i p i o s de f e b r e r o , el v i e n t o " c o l i m ó t e " recoge el l i r i o p o r Joco tepec

y lo e m p u j a en la d i r e c c i ó n opues ta , es dec i r , hacia el Este. A med iados

de m a y o l lega a J a m a y y empieza a salir p o r el r í o Sant iago. A q u í es
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c u a n d o se t o r n a en u n d o l o r de cabeza para los pescadores, y a que el

r í o se c ier ra a la navegac ión , más aún c u a n d o se c ie r ran las c o m p u e r t a s

en O c o t l á n .

Cada año , los pescadores acos tumbraban hacer faenas para e m p u -

jar el l i r i o del o t r o lado de la c o m p u e r t a para , p o r lo menos , tener acce-

so desde el lago hasta sus casas, navegando p o r el r í o . El p r o b l e m a se

so luc ionaba pa rc ia lmen te p o r q u e este l i r i o se iba a a m o n t o n a r y p u d r i r

más abajo. En 1 9 8 6 , varias un iones de pescadores de O c o t l á n co loca-

r o n u n re tén de a lambre a la en t rada del r í o e v i t a n d o así la pene t rac ión

del l i r i o .

Una venta ja que representa la presencia del l i r i o en el lago es que

sirve de f i l t r o n a t u r a l , sobre t o d o para absorber el m e r c u r i o , el p l o m o ,

el c o b r e , el c o b a l t o , el arsénico, el c a d m i o y o t r o s meta les pesados, pre-

sentes en Chápala p o r los residuos de las indust r ias que descargan en el

L e r m a y en el San t iago .

Ent re la f l o r a emergente sobresale t a m b i é n el pa jona l o j u n c a l , en

aquel los s i t ios d o n d e la p r o f u n d i d a d del agua n o excede de u n m e t r o .

Destacan a q u í el t u le o espadaña de la f a m i l i a Typhaceae y el t u l e ro l l i -

zo de la f a m i l i a Cyperaceae. C o n la desecación del lago, estas p lantas

t i e n d e n a ex tenderse cada vez más, c o n t r i b u y e n d o al proceso de evapo-

t r a n s p i r a c i ó n .

4 . Las p lantas an f ib ias , son de las fami l ias de las Cyperaceae Pon-

tederiaceae, Scrophulariaceae, Onagraceae, e tc . , y se encuen t ran en las

partes de c iénaga, en t re el agua y la t ie r ra f i r m e .

5.. Los mato r ra les h i d r ó f i l o s . Se caracter izan p o r sopor ta r las i n u n -

dac iones c u a n d o el lago sube de n ive l . Las especies más representat ivas

son las jaras, los m e z q u i t i l l o s , sauces, ahu i lo tes o uvalanas, etc. En t re las

malezas ind icadoras de pe r tu rbac iones ambien ta les p o r i n f l uenc ia h u m a -

na t e n e m o s el g igante, el t e p o z a n y la h iguer i l l a .

6. El m a t o r r a l s u b - t r o p i c a l , c o m p r e n d e : copales o pape l i l l os , el ca-

sahuate, el p o c h o t e , la guác ima, el va raduz , el jaca lasúch i l , el guaje, el

tepeguaje, el hu i zache , el t e p a m e , el h u a m ú c h i l , el zapo te b lanco , el

salates y cach im ines , cactáceas, etc.

O t r o s de los c o m p o n e n t e s de la b i o t a son , c o m o se h a b í a menc io -

nado , los m i c r o o r g a n i s m o s p l a n c t ó n i c o s , q u e crecen y se m u l t i p l i c a n

dispersos sin adherirse a ob je tos sól idos. Estos m i c r o o r g a n i s m o s perte-

necen al nivel p r o d u c t o r del ecos is tema, es dec i r , t i ene n la capac idad de

p r o d u c i r su p r o p i o a l i m e n t o para hacer fo tos ín tes is . En el lago están re-

presentados p o r algas Chlorophyceae, bacter ias aerobias, varias especies

de d ia tomeas de agua d u l c e , Bacillariophyceae y p r o t o z o a r i o s f lagela-

dos c o m o Euglena y Chrysococcus que poseen c l o r o f i l a . (Ver f i gu ra 4 ) .

De la m a c r o f a u n a c o n a lguna inc idenc ia sobre la i c t i o f a u n a , sólo

se señalará los insectos o d o n a t o , del o r d e n Colombolla, que son depre-

dadores de las cr ías de peces y o t ros del o rden Hemíptera, depredadores

de huevos. A l g u n o s de l o rden Efemeróptera sirven de a l i m e n t o para
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algunas especies. El Tamnophis melanogaster de la f a m i l i a de los rept i les

es t a m b i é n dep redador de cr ías y huevos.

De todas las aves que se e n c u e n t r a n en el lago, sobresalen los pe l í -

canos ya que representan u n p r o b l e m a para la suerte de la i c t i o f a u n a ,

p o r q u e c o n s u m e n su p r o p i o peso en una semana y son t ransmisores de

en fe rmedades parasi tar ias para los peces, base de su a l i m e n t a c i ó n . (A r re -

g u i : 1 9 7 9 ) . M u c h a s aves m ig ra to r ias , en t re ellas d i fe ren tes especies de

pa tos , f u e r o n e l i m i n a d o s de Chápala p o r los c a z a d o r e s . 1 0 Ex is te u n a ga-

v i o t a del A t l á n t i c o que ya permanece d e f i n i t i v a m e n t e en Chápa la .

Las t r a n s f o r m a c i o n e s suf r idas p o r el lago d e b i d o a la presencia de

e lementos q u í m i c o s o al azolve, p rovocados p o r la presencia h u m a n a o 

p o r f e n ó m e n o s natura les , han ocas ionado diversos e fec tos sobre la

f l o r a y la f a u n a . G u a l b e r t o L i m ó n sostiene q u e la m a t e r i a orgán ica

que viene de f u e r a del lago baja la p r o d u c t i v i d a d del f i t o p l a n c t o n del

cual se a l imen tan los peces. Es to se debe a la sobresa turac ión de amo-

n iaco l ib re . Por tener u n ph a l t o y p o r t ratarse de un lago s o m e r o y cál i -

d o y p o r q u e rec ibe demasiados n u t r i e n t e s . Chápa la t i ende a perder su

n i t r ó g e n o y además le sobran fos fa tos . La t u r b i e d a d del agua d e b i d o al

azolve y a las cor r ien tes que remueven los sed imentos , hace que la f a u -

na b e n t ó n i c a sea re la t i vamente escasa.

A h o r a b i e n , el p r o b l e m a más serio que se puede presentar es, según

el d o c t o r Est rada F a u d ó n , que las m o d i f i c a c i o n e s recientes del lago y 

los c a m b i o s en los s i t ios de e x t r a c c i ó n de agua, harán p r o l i f e r a r las p lan-

tas acuát icas vasculares, es dec i r , las malezas acuát icas. Se necesita estu-

d ia r la d i n á m i c a del c r e c i m i e n t o de estas p lantas .

La i c t i o f a u n a .

La i c t i o f a u n a de Chápa la , según Franc isco A r r e g u i ( 1 9 7 9 ) , c o m p r e n d e

3 9 especies c o n nueve fami l ias y c i n c o órdenes. Las fami l ias más i m p o r -

tan tes son las s igu ientes:

Familia

A t h e r i n i d a e

Especie

Nombre científico 

C h i r o s t o m a A r g e

C h i r o s t o m a Chapalae

C h i r o s t o m a D iaz i i

C h i r o s t o m a S p h y r a e n a

C h i r o s t o m a C o n s o c i u m

C h i r o s t o m a G r a n d o c u l e

C h i r o s t o m a L u c i o u s

Nombre vulgar 

Charal

H u e s u d o c a m b r a y

Charal

B lanco c a m p a m a c h o

Blanco bocanegra

C u c h i l l o , grande

10 Los r ibereños c o l o c a b a n ca labazas huecas y s e c a s en el agua p a r a que los p a t o s se
a c o s t u m b r a r a n a ellas. P a s a d o c ier to t iempo, nadaban c a m u f l a d o s c o n una c a l a b a z a sobre la c a b e z a
h a s t a a c e r c a r s e ai pa to d e s c o n f i a d o y lo p e s c a b a n da las pa tas por d e b a j o de l agua.
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C y p r i n i d a e

C h i r o s t o m a Ocu t lanae

C h i r o s t o m a Estor

O t a l i a Promelas

Algansea Rubescens

Algansea Dugessi

Xys t rosus Popoche

Blanco t r o m p u d o

A c ú m a r a

Juile
Popocha

Ti lap ias

Bagre de Chápala

Cuevera, de c h i n c h o r r o ,

Saguera

B o n i q u e t e .

C ich l idae

Ic ta lu r idae Haus to r ( Ic ta larus)

Dugessi ( A m e i u r u s o 

O c h o t e r e n a i i )

A m e i u r u s Dugessi

Ex is ten otras especies e lóc tunas : Cyprinus Carpiocommunis, Cyprinus-

Specularis, Carassius Auratus, Ctenopharyngodon Idella, Micropterus 

Salmoides, Lepomis Macrochiros y la Tilapia Ni/ótica. 

Ex is ten además dos especies de almejas: Anodonta Chapalensis que

es comest ib le y Astarte. En t re la f auna del lago t a m b i é n hay dos t i pos

de crustáceos, u n o de la f a m i l i a Astacidae, vu lga rmen te c o n o c i d o c o m o

chaca l , acoci l o cangrego de r í o y el cangre jo r e d o n d o , una especie de la

f a m i l i a Pseudothelphusidae. 

De todas las especies menc ionadas no todas se e x p l o t a n comerc ia l -

men te y algunas han desaparecido o están en proceso de desaparecer.

Los peces que a c t u a l m e n t e son cap tu rados para f ines comerc ia les s o n :

el chara l , el pescado b l a n c o , el bagre, la carpa y la t i l ap ia . Las especies

que pueden considerarse desaparecidas del lago de Chápala s o n : el bo-

q u i n e t e , la sard ina, la l isa, la p o p o c h a , la barbe ta , la l o b i n a . Las especies

amenazadas c o n la desapar ic ión a c o r t o p lazo (si no se m o d i f i c a n algu-

nas práct icas pesqueras y de seguir la c o n t a m i n a c i ó n ) son el bagre y el

pescado b lanco .

A lgunas especies desaparecidas c o m o la p o p o c h a Xystrosus Popo-

che eran tan abundantes hace unos 2 0 años, que no se v e n d í a n por k i los

sino por canoas o c ien tos , o b ien p o r " v e l a d a s " , es dec i r , lo que se cap-

t u r a b a en una noche . U n acaparador repo r ta compras de 10 m i l p o p o -

chas en una sola canoa.

Enumera r las d i fe ren tes causas p o r las que una especie desapareció

o está en vías de desapar ic ión es re la t i vamente fác i l . Más d i f í c i l o qu izá

i m p o s i b l e , es a t r i b u i r l e su peso espec í f i co a cada causa. En un p r i m e r

m o m e n t o los pescadores a t r i b u y e n la d i s m i n u c i ó n en la c a p t u r a de una

especie y su desapar ic ión pau la t i na , a la c o n t a m i n a c i ó n . Esto parecer ía

ser una e x p l i c a c i ó n c o r r e c t a en el caso del bagre, que p rác t i camen te des-

apareció en 1974 después de la grave c o n t a m i n a c i ó n del lago p rovocada

p o r la sal ida de grasas y aceites de la re f i ne r ía de Pemex en Salamanca

hacia el r í o L e r m a . Cada año c u a n d o en t ra el agua c o n t a m i n a d a del

L e r m a , es f recuen te ver mi les de peces m u e r t o s f l o t a n d o en la super f i -

c ie . Desde el p u e n t e en O c o t l á n hacia Guadala jara , el r í o Sant iago y a
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t iene u n b u e n t ie r f ipo que no ha v is to un pez v i v o .

S in e m b a r g o , ex is ten ot ras causas que c o n t r i b u y e n a la e x t i n c i ó n de

las especies. Es el caso de las en fermedades de los peces, que a su vez

están relacionadas c o n la c o n t a m i n a c i ó n y de te rm inadas práct icas pes-

queras.

La e n f e r m e d a d que más ha a fec tado al bagre en pa r t i cu la r , que

c o m o t o d o pez sin escama es más sensible a la c o n t a m i n a c i ó n y a los

parás i tos , es la que p r o v o c a la goezia, u n gusano b lanco c i l i n d r i c o que

se f i j a en el es tómago y lo t u m o r a , l legando a pe r fo ra r la pared es toma-

ca l . A t a c a t a m b i é n a la t i l ap ia y a la lisa. Los pescadores asocian la apa-

r i c i ó n de esta e n f e r m e d a d c o n bagres paras i tados , p rocedentes de o t ras

presas.

E n t r e las bacter ias más per jud ic ia les está la Pseudomonas puncta-

ta que ocas ionan la p u d r i c i ó n de la aleta en la t i l a p i a , la carpa y la po -

p o c h a . U n h o n g o , del g r u p o de los f i c o m i c e t o s del género Saprolegnie 

i n fec ta a los huevos no f e c u n d a d o s o m u e r t o s p o r o t ras causas ( A r r e g u i :

op. cit). 

Est rada F a u d ó n señala c o m o las causas pr inc ipa les en la d i s m i n u -

c i ó n de pob lac iones , la paras i tac ión p o r Cataestecum y la presencia de

agentes c o n t a m i n a n t e s c o m o los detergentes.

E n t r e los p r o p i o s pescadores las o p i n i ones están d iv id idas respecto

del peso que hay que dar le a la c o n t a m i n a c i ó n para exp l icar la desapa-

r i c i ó n de especies o la d i s m i n u c i ó n de pob lac iones . Si b ien t o d o el m u n -

d o está de acuerdo en reconocer que en de te rm inadas épocas la con ta -

m i n a c i ó n causa gran m o r t a n d a d de peces, sólo los más observadores y 

a u t o c r í t i c o s ven en algunas de sus práct icas pesqueras una causa no me-

nos i m p o r t a n t e del d e t e r i o r o del recurso pesquero . Regresaremos sobre

este p u n t o al t ra ta r las artes y técnicas de pesca.

O t r o f a c t o r , subrayado t a n t o p o r pescadores c o m o p o r exper tos ,

es la i n t r o d u c c i ó n de especies n o adecuadas. Est rada F a u d o n señala que

f u e un e r ro r haber i n t r o d u c i d o algunas especies de ca rpa , Cyprinus 

Spp, que devoran gran c a n t i d a d de huevo o pececi l los de otras especies.

En el caso de la lob ina se i n t r o d u j o esta especie sin c o n o c i m i e n t o de sus

h á b i t o s de desove y de su escasa a d a p t a b i l i d a d a las fuer tes marejadas de

Chápa la , p o r lo que p r o n t o desapareció.

H á b i t o s de r e p r o d u c c i ó n y p r o t e c c i ó n eco lóg ica .

Si b ien se c o n o c e n los háb i tos de r e p r o d u c c i ó n de las especies presentes

en el lago , f a l t a n estudios para d e t e r m i n a r c o n m a y o r p rec is ión las

zonas y los per iodos de desove y p o r lo t a n t o para f i j a r las normas de

p r o t e c c i ó n .

E l charal desova en las or i l las o partes bajas en t re 10 c m y u n m e t r o

de p r o f u n d i d a d , e x c e p t o en lo lodoso . Necesi ta oleaje y buena ox igena-
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c i ó n . La veda del chara l es en m a r z o y a b r i l , aunque los pescadores af i r -

m a n q u e la h e m b r a desova t o d o el año. La isla de los A lacranes es u n a

zona na tura l de desove, p o r lo que d e b e r í a ser dec larada z o n a de p r o -

t e c c i ó n .

La p o l é m i c a ex is ten te en t re los p r o p i o s pescadores respecto a la ve-

da de esta especie gira en t o r n o al pe rm iso para pescar en ranchos cha-

raleros que son zonas permanentes de desove concesionadas para su ex-

p l o t a c i ó n .

El bagre t iene hueveci l los desde m a r z o , aunque según los b ió logos ,

la veda adecuada se e x t e n d e r í a de j u n i o hasta f ines de agosto. La veda

que parece estar ma l f i jada es la del b lanco . A h o r a b i e n , de las d is t in tas

sub-especies ex is tentes, algunas desovan desde d i c i e m b r e hasta m a r z o

aunque la veda es en ju l i o -agos to (po rque una sub-especie se rep roduce

en este p e r i o d o ) .

A n t e r i o r m e n t e las vedas del bagre y del b lanco eran s imul táneas,

ent re el 1o . de j u n i o y el 15 de agosto. A h o r a se separaron , la del bagre,

del 1o. de j u n i o al 15 de j u l i o y la del b lanco del 1o. de j u l i o al 15 de

agosto.

El p r o b l e m a que se presenta c o n la f i j a c i ó n de la veda del bagre y 

del b lanco p o r separado, es que n o t o m a en c u e n t a las d i fe renc ias ,

en re lac ión c o n el t i p o de ar te de pesca usada. Por e j e m p l o , en Mezcala

pescan el bagre c o n t u m b o de c u a t r o dedos y a seis me t ros de p r o -

f u n d i d a d ; d o n d e só lo hay bagre. En la e m b o c a d u r a del r í o Sant ia-

go y en la zona de J a m a y se pesca en aguas de dos m e t r o s c o n red de

dos dedos . A l l í se c a p t u r a b lanco y bagre a la vez. A l haber separado

las vedas, se p r o h i b e e x p l o t a r una de las dos especies que y a n o se puede

vender a u n q u e y a está cap tu rada en la red .

La t i l ap ia y la carpa no t i enen veda p o r q u e no se encuen t ran en una

s i tuac ión tan precar ia para su sobrev ivencia.

Se respeta menos la veda del bagre que cua lqu ie r o t r a , p o r q u e se

de tec ta menos f á c i l m e n t e y a que en esta época se puede t rabajar legal-

m e n t e c o n red de t res a o c h o pulgadas y en el la no sólo se a t rapan car-

pas grandes sino t a m b i é n bagres.

La o rgan izac ión regional de pescadores en sus m ú l t i p l e s in terven-

c iones verbales o escri tas ante la Delegac ión de Pesca ha señalado la ne-

cesidad de que se f i j en c o m o zonas de desove en general la isla del Pa to ,

la isla de los A lac ranes , las c o m p u e r t a s de O c o t l á n y las r iberas de San

Nicolás de Ibar ra y de M i s m a l o y a .

Areas de c a p t u r a .

En Chápala no ex is ten áreas de cap tu ra c i rcunscr i tas a d e t e r m i n a d o s po-

blados y organ izac iones, ni especies reservadas a coopera t ivas c o m o su-

cede c o n el c a m a r ó n en la cos ta . Cada q u i e n es l ib re de pescar d o n d e
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q u i e r a . C o m o d i cen los pescadores " e l lago es de t o d o s " . L o que deter-

m i n a el área de c a p t u r a es el t i p o de e m b a r c a c i ó n y de av íos c o n que se

c u e n t a y la re lac ión c o n la ac t i v idad agr í co la . Los que poseen lanchas de

m o t o r t ienen m a y o r m o v i l i d a d y se desplazan j u n t o c o n los ca rdúme-

nes, m ien t ras que los pescadores dueños de canoas de r e m o t raba jan

más cerca de las or i l las . De este m o d o los pescadores de Jal isco se des-

p lazan hacia M i c h o a c á n y los de M i c h o a c á n hacia Ja l isco.

La c o m b i n a c i ó n de la pesca c o n la ac t i v idad agr íco la i n f l u y e para la

se lecc ión de a lguna área de c a p t u r a en las islas. Por e j e m p l o los " c h a y o -

t e r o s " de Mezca la , que t ienen huer tas en la isla de l Pres id io , pescan en

las p r o x i m i d a d e s de ésta, c o m b i n a n d o las dos act iv idades.

El ú n i c o caso de conces ión t e r r i t o r i a l o de reserva es el de los ran-

c h o s chara leros. El r a n c h o chara le ro es la p r o l o n g a c i ó n de la h u e r t a cha-

y o t e r a y p o r lo m i s m o t iene d u e ñ o o u s u f r u c t u a r i o aunque sea área de

p l a y a . En m u c h o s casos, el d u e ñ o de un rancho chara le ro t iene recono-

c ida ances t ra lmente la conces ión de esta área que puede e x p l o t a r a cam-

b i o de la o b l i g a c i ó n de cu ida r l a . Se susci tan numerosos c o n f l i c t o s p o r

la f a l t a de respeto a esta conces ión t a n t o p o r par te de qu iénes pescan

a d e n t r o de l rancho c o m o p o r par te de los pescadores de charal c o n

mangueadoras que no respetan los 2 0 0 m e t r o s de d is tanc ia de la o r i l l a

señalados y amar ran la p u n t a de su mangueadora p r á c t i c a m e n t e en la

boca del rancho chara le ro . Las concesiones de los ranchos son registra-

das ante la S A R H .

La ún i ca res t r i cc ión reg lamentada , pero p o c o observada, se ref iere a 

la o b l i g a c i ó n de respetar la d i s tanc ia de 2 0 0 m e t r o s en t re una red y la

o t r a . A p a r t e de esta espec i f icac ión se puede deci r que las áreas de c a p t u -

ra c o r r e s p o n d e n a las áreas natura les de desp lazamien to de los peces.

Los pescadores de San Pedro Tesis tán denunc ian que se encuen t ran per-

m a n e n t e m e n t e invad idos p o r los m i c h o a c a n o s resu l tando u n a d is tanc ia

de dos m e t r o s en t re av íos en lugar de 2 0 0 . P r o p o n e n que las or i l las sean

para los r ibereños y que los m ichoacanos que se alejan de sus prop ias

riberas pesquen lago a d e n t r o .

La z o n a de m a y o r c o n c e n t r a c i ó n del charal se u b i c a en las or i l las

del lago cercanas a los pob lados , en t re o t ras las co r respond ien tes a San

Juan Cosalá, A j i j i c y Joco tepec , en la par te noroeste del lago. O t r a zona

es la de l lado de M i c h o a c á n en t re la desembocadura del r í o L e r m a y 

Pe ta tán . E n estas dos áreas hasta hace p o c o se pescaba c o n c h i n c h o r r o .

T o d a la r ibera n o r t e desde San Pedro I t z i cán , p r i n c i p a l m e n t e , hasta San

Juan Cosalá, es z o n a de pesca en ranchos chara leros, lo que no e x l c u y e

el uso de mangueadoras y de c h i n c h o r r o .

Las zonas de m a y o r a b u n d a n c i a de pescado b lanco se loca l izan

f ren te a los pob lados de : El A t r a c a d e r o (T izapán el A l t o ) , isla de Pe-

t a t á n , C o j u m a t l á n , M i s m a l o y a , Tepegua je , San Nico lás de A c u ñ a y San

Lu is S o y a t l á n en la r ibera sur y en la isla de Mezcala.

El bagre se c o n c e n t r a en la isla de Mezca la , Jamay y Peta tán en la
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par te noroeste .

L a t i l a p i a y la carpa se pescan en t o d o el lago aunque se puede de-

c i r que en los p u n t o s más c o n t a m i n a d o s , (en t re la desemboc adura del

r í o L e r m a y el r í o San t iago , f r e n t e a Jamay p a r t i c u l a r m e n t e ) la p r i n -

c ipal pesca es la t i l a p i a p o r q u e esta especie es más resistente.
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LA ACTIVIDAD PESQUERA EN CHAPALA:
PROCESO DE TRABAJO,

RELACION HOMBRE-NATURALEZA Y 
ORGANIZACION RIBEREÑA

En esta segunda par te se a b o r d a n los aspectos s o c i o e c o n ó m i c o s de la

p r o b l e m á t i c a pesquera desde el p u n t o de vista de la lógica del p roceso

p r o d u c t i v o y en re lac ión c o n los recursos, el a m b i e n t e y los esfuerzos

organ iza t i vos de tal m o d o que se pueda o f recer una a l te rna t i va para el

m a n e j o del lago. En la m e d i d a en que la invest igac ión se real izó en el

m a r c o de u n p r o y e c t o p r o m o c i o n a l c o n el o b j e t i v o de e laborar p ropues-

tas de acc ión c o n los in teresados, se ded ica u n buen espacio al análisis

del proceso o rgan iza t i vo que se d i ó de manera paralela o v incu lada a la

invest igac ión.

L a educac ión amb ien ta l f ue u n o de nuest ros ob je t i vos , p o r t a n t o ,

el re la to de esta exper ienc ia y la expos i c ión de la m e t o d o l o g í a emplea-

da se in tegran al c u e r p o de t raba jo .



Asamblea de las organizaciones de pescadores de la ribera de
Chápala organizada en Ocotlán en enero de 1986.
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La producción pesquera

El lago es f a m o s o desde la época preh ispán ica , p o r la pesca del charal y 

del pescado b lanco . Si b ien h o y en d í a , desde Chápa la se embarca pes-

c a d o f resco f i l e t e a d o , a u n q u e en m u y pequeña escala, hacia lugares dis-

tan tes , a n t i g u a m e n t e la ac t i v i dad pesquera t e n í a u n carácter regional .

El p r o d u c t o era c o n s u m i d o p o r los p r o p i o s pescadores y sus fami l ias o 

v e n d i d o en los pueb los a ledaños. A l co r re r del t i e m p o , c o n el desar ro l lo

de la ac t i v idad t u r í s t i c a , pa r te de la p r o d u c c i ó n e m p e z ó a ser dest inada

a los restaurantes que c o n la c o n s t r u c c i ó n de las carreteras f u e r o n sur-

g iendo en t o r n o al lago.

A los mercados más alejados se des t inaban las especies que se pres-

taban para ser secadas y saladas: la p o p o c h a , el charal y la carpa. Desde

O c o t l á n en pa r t i cu la r , se enviaba charal seco y carpa " p a p a l o t e a d a "

(abier ta y secada) a los A l t o s de Jal isco.

En t o d o el a l t i p l a n o el charal o c u p a b a u n lugar i m p o r t a n t e en la

a l i m e n t a c i ó n de los g rupos ind ígenas, p o r q u e aun c u a n d o los lagos de

los valles del a l t i p lano se f u e r o n secando, la p o b l a c i ó n conservó el háb i -

t o de c o m e r chara l . A s í , éste llega t o d a v í a a los g rupos ind ígenas de los

valles de T o l u c a , de los a l rededores del D i s t r i t o Federa l y de Puebla,

desde regiones lejanas c o m o Pá tzcuaro , Chápala y V i l l a C o r o n a .

C o n la d i f u s i ó n de la c o s t u m b r e de la " b o t a n a " para acompañar las

bebidas a lcohól icas, el chara l e m pan izado y el e n c h i l a d o t i enen ahora

u n a m p l i o m e r c a d o en los grandes cen t ros u rbanos e inc luso en el ex-

t r a n j e r o .

A ra íz del a u m e n t o en la d e m a n d a ex te rna p r o v o c a d o p o r el dete-

r i o r o eco lóg ico en regiones a n t i g u a m e n t e au tosu f i c ien tes en charal (al-
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rededores de T o l u c a , ex- laguna de L e r m a ) , a lgunos lugares de Chápala

se especia l izaron en el acapa ramien to y la reventa , en c o n c r e t o la isla

de Peta tán en la r ibera m i c h o a c a n a . Esta d e m a n d a e x t e r n a y el desarro-

l lo t u r í s t i c o regional se c o n s t i t u y e r o n en u n e s t í m u l o para la e x p l o t a -

c i ó n . Esta se l levó a cabo c o n diversas técn icas de pesca s iendo la más

noc iva para el m e d i o a m b i e n t e la que usa el c h i n c h o r r o chara le ro .

El o t r o p r o d u c t o que ha h e c h o f a m o s o a Chápa la es el pescado

b lanco aho ra c o n v e r t i d o en u n a r t í c u l o de l u j o d e b i d o a su escasez. Los

o t r o s peces que se c a p t u r a n para f ines comerc ia les son el bagre, la car-

pa y la t i l a p i a . A l g u n a s personas cogen ranas para vender las pero en

una escala m u y l i m i t a d a . Los crustáceos m e n c i o n a d o s no son aprove-

chados.

N o resul ta fác i l dar una v i s ión c u a n t i t a t i v a de la e v o l u c i ó n de la

pesca en Chápa la y a que las estadís t icas de p r o d u c c i ó n pesquera son

p o c o con f iab les p o r las c o n t r a d i c c i o n e s que presentan en t re sí. L o s da-

tos d i spon ib les f u e r o n o b t e n i d o s en la Delegac ión de Pesca de Jal isco y 

las o f i c i nas ubicadas en Guada la ja ra , O c o t l á n y Chápa la de Jal isco y 

S a h u a y o de M i c h o a c á n . L a o f i c i n a de Guadala jara reúne i n f o r m a c i ó n no

desagregada de la cap tu ra p r o v e n i e n t e del m a r y de las aguas c o n t i n e n -

tales. O t r o p r o b l e m a es que las estadíst icas sólo registran la p r o d u c c i ó n

de los pescadores organizados y n o así la de los pescadores l ibres q u e ,

hasta hace pocos años, eran la m a y o r í a .

A pesar de las l im i tac iones , hab lan las estadís t icas: la ac t i v idad

pesquera del lago de Chápala a p o r t a el 4 0 % de la p r o d u c c i ó n t o t a l y 

más del 7 0 % del v o l u m e n de la pesca en agua du lce del es tado.

E n 1 9 8 4 , de una p r o d u c c i ó n nac iona l de 7 m i l 9 8 0 tone ladas de

chara l , 2 m i l 7 9 0 , o sea el 3 4 . 9 % c o r r e s p o n d i ó al lago de Chápala . (Se-

g ú n cuadros p r o p o r c i o n a d o s p o r la De legac ión de Pesca en Ja l isco, ela-

b o r a d o s a p a r t i r de d is t in tas Estadís t icas y A n u a r i o s de la Sub-Secreta-

r í a de Pesca y el D e p a r t a m e n t o de Pesca de la D G I E ) .

T a m b i é n en 1 9 8 4 , el v o l u m e n de la c a p t u r a de peces de agua du lce

en Ja l isco fue de 7 m i l 9 1 2 tone ladas de peso v i v o , r e p a r t i d o en t re las si-

guientes especies: M o j a r r a 3 m i l 3 0 9 tone ladas , Chara l 2 m i l 7 9 0 , Car-

pa m i l 2 3 0 , Bagre 3 7 2 , o t ros 2 1 1 .

Si se t o m a en cuen ta que esta i n f o r m a c i ó n i nc luye la de o t ras pre-

sas y lagos de Jal isco, la c a p t u r a de Chápa la sería l igeramente i n fe r i o r a 

las 7 m i l 9 1 2 toneladas menc ionadas , pe ro al ser el c u e r p o de agua más

i m p o r t a n t e del estado i n c l u i r í a la m a y o r pa r te de esta c a p t u r a . Por o t r o

l a d o , si se suman los da tos de la p r o d u c c i ó n cap tada en S a h u a y o , M i c h .

( lo que no se puede hacer p o r q u e i nc luye a Pá tzcuaro ) , la c i f r a de cap-

t u r a rebasar ía las 8 m i l tone ladas. O t r o s da tos co r respond ien tes a 1 9 8 2

y a la Delegac ión de Pesca de Jal isco suman 4 m i l 2 1 3 tone ladas regis-

t radas en las o f ic inas de O c o t l á n y 7 m i l 2 3 7 en las de Chápa la o sea

más de 11 m i l tone ladas sin c o n t a r la c a p t u r a de la par te de M i c h o a c á n .

El s igu iente c u a d r o i n t e n t a resumi r la i n f o r m a c i ó n dispersa y agru-
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pada p o r o f i c inas o p o r especies, en t re 1971 y 1 9 8 4 . E n a lgunos casos,

c o i n c i d e c o n ot ras c i f ras de la p r o p i a Secre tar ía de Pesca y en o t r o s la

c o n t r a d i c e .

CUADRO No. 3 

PRODUCCION PESQUERA DEL LAGO DE CHAPALA

ENTRE LOS AÑOS 1971-1984 (JALISCO)

Especie 1971 1972 1973 1974 1975 1978 1979 1980 1982 1984

Bagre 254* 228 188 56 56 95 145 185 935 372

Carpa 125 71 81 111 107 364 447 448 3031 1230

Charal 1036 786 704 583 641 1463 2931 2584 5081 2790

Mojarra �

�

2 22 14 408 676 801 6308 3309

Blanco 45 86 89 97 120 194 186 108 330
�

Total 1460 1176 1064 869 938 2524 4385 6116 17667 9685

* Toneladas.

Los da tos del c u a d r o a n t e r i o r , si es que se puede c o n f i a r en el los, i lus-

t r a n un par de aspectos m e n c i o n a d o s . U n o es que hasta 1980 el charal

representaba más del 5 0 % de la cap tu ra m ien t ras que después de esta

fecha , la m o j a r r a y la ca rpa o c u p a r o n una m a y o r p r o p o r c i ó n . Desde

1972 hasta f ines de esa década se observa el desp lome de la cap tu ra del

bagre y en general una d i s m i n u c i ó n de la c a p t u r a , f e n ó m e n o p robab le -

m e n t e l igado a la gran c o n t a m i n a c i ó n o c u r r i d a en t re 1 9 7 2 y 1974 p o r

el de r rame al r í o L e r m a de grasas y aceites de la r e f i n e r í a de Pemex en

Salamanca. Las c i f ras sobre la m o j a r r a resul tan demas iado elevadas,

p r o b a b l e m e n t e p o r q u e a l l í se hayan i n c l u i d o la t i l a p i a , a b u n d a n t e en

presas del estado, o la m o j a r r a del mar .

El o t r o d a t o que a p o r t a el c u a d r o es que la c a p t u r a a u m e n t a no ta -

b lemen te a pa r t i r de 1 9 7 9 . A l respecto se puede aven tu ra r la h ipótes is

de que este a u m e n t o está l igado a la i n t r o d u c c i ó n de programas de f i -

n a n c i a m i e n t o para la adqu is i c i ón de lanchas de m o t o r y av íos , pero so-

b re t o d o a la p r o l i f e r a c i ó n de la pesca de charal c o n c h i n c h o r r o . Sin em-

bargo , el a u m e n t o de la c a p t u r a no es u n i f o r m e para todas las especies,

se ref iere p r i n c i p a l m e n t e a la carpa , la t i l ap ia y el chara l . La cap tu ra del

b l a n c o y del bagre t i enden a d i s m i n u i r y sobre t o d o se o b t i e n e n e jem-

plares m u y ch icos (entre 2 0 y 25 c m ) .

Es t imac iones recientes p o r par te de p r o m o t o r e s que t raba jan di rec-

t a m e n t e c o n los pescadores ind ican una c a p t u r a i n f e r i o r a las 5 m i l t o -
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neladas anuales; p o r o t r a p a r t e , los c o m p r a d o r e s de charal de Petatán

ca lcu lan en 15 tone ladas la c a p t u r a d ia r ia o sea 5 m i l tone ladas anuales.

Este d a t o p r o b a b l e m e n t e es m u y e levado si se t o m a en cuen ta que está

p r á c t i c a m e n t e suspend ido el uso del c h i n c h o r r o y que c o n mangueado-

ra , se saca c u a n d o m u c h o unos 2 0 0 kg p o r d í a / p e r s o n a . Ot ras fuen tes

verbales mane jan una p r o d u c t i v i d a d de 18 kg p o r hectárea lo q u e , t o -

m a n d o en cons iderac ión u n a super f ic ie de 110 m i l hectáreas, d a r í a

u n a c a p t u r a anual de m i l 9 8 0 tone ladas.

La Delegac ión de Pesca de Jal isco es t ima que el po t enc ia l del lago

de Chápa la es para 2 0 m i l tone ladas anuales, lo que r e q u e r i r í a u n rend i -

m i e n t o de 5 m i l kgs /ha. En la Presa del I n f i e r n i l l o , la p r o d u c t i v i d a d es

de 6 0 a 7 0 tone ladas p o r d í a , o sea, dada una e x t e n s i ó n de 4 0 m i l hec-

táreas, de 1 2 0 a 140 kgs por hec tá rea .

U n a va lo rac ión de la e v o l u c i ó n de la p r o d u c c i ó n pesquera en Cha-

pala ind ica t res carac ter ís t icas f u n d a m e n t a l e s .

E n p r i m e r lugar, el i n c r e m e n t o del v o l u m e n de c a p t u r a n o va

a c o m p a ñ a d o de un a u m e n t o de la c a p t u r a per c á p i t a . La d i s m i n u c i ó n de

la c a p t u r a a nivel i nd i v idua l se puede a t r i b u i r al a u m e n t o de l n ú m e r o de

pescadores y a la i n t r o d u c c i ó n de lanchas c o n m o t o r fue ra de b o r d a .

Es to no e x c l u y e e v i d e n t e m e n t e , que a lgunos d u e ñ o s d e lanchas c o n va-

r ios peones a su serv ic io i n c r e m e n t a n su p r o d u c c i ó n año c o n año . Es

p a r a d ó j i c o , pe ro si b ien en c o n j u n t o los pescadores o b t i e n e n más p r o -

d u c c i ó n , cada u n o pesca m e n o s que antes. E n este s e n t i d o se puede ha-

b lar de una s o b r e e x p l o t a c i ó n del lago, aunque f a l t a n es tud ios precisos

sobre la dens idad de los ca rdúmenes para saber qué especies están so-

b r e e x p l o t a d a s y en qué fase de su desar ro l lo . L a re lac ión en t re el n ú m e -

r o de pescadores, el v o l u m e n c a p t u r a d o y los p rec ios v igentes, hacen

d i f í c i l para u n b u e n n ú m e r o de personas, mantenerse ú n i c a m e n t e de la

pesca, sobre t o d o en t i e m p o s d i f í c i l e s c u a n d o no t i e n e n o t r a a l te rna t i va

de e m p l e o y el ingreso o b t e n i d o es insu f i c ien te .

En segundo lugar, si b ien el v o l u m e n g lobal de pesca t i ende a au-

m e n t a r este a u m e n t o se ha l o g r a d o en d e t r i m e n t o del recurso , y a que la

escasez c o n d u c e al saqueo y a la ap l i cac ión de d e t e r m i n a d a s práct icas

noc ivas para la r e p r o d u c c i ó n de las especies: la pesca en zonas de desove

y en p e r i o d o s de veda, la c a p t u r a de especímenes p e q u e ñ o s , " e l a p a l e o "

y o t ras . Esta s i tuac ión se exp l i ca p o r q u e en t re más va lo r t iene en el mer-

c a d o una especie (el bagre y el b lanco en este caso) , más se t i ende a so-

b r e e x p l o t a r l a en t é r m i n o s de t a m a ñ o . Es to , aunado a la c o n t a m i n a c i ó n ,

q u e repercu te en la ca l idad y c a n t i d a d , está c o n d u c i e n d o a la p a u l a t i n a

desapar i c ión de las especies.

En tercer lugar , es de destacar que la ac t i v idad pesquera adqu iere

r á p i d a m e n t e u n carácter m e r c a n t i l y o r i e n t a d a a u n m e r c a d o extrare¬

g iona l . Se observa además, la i nc ip ien te pene t rac ión de relaciones de

p r o d u c c i ó n de co r te cap i ta l i s ta .
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Fiesta del Divino Rostro en la comunidad de La Palma,
Michoacán.
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Ribera norte del lago de Chápala.
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Tecnología, prácticas pesqueras y 
sus consecuencias sobre el ambiente. 1 1

La t e c n o l o g í a para la e x p l o t a c i ó n pesquera del lago de Chápala ha

c a m b i a d o s ign i f i ca t i vamente en los ú l t i m o s 3 0 años. Los cambios

tecno lóg icos a su vez han m o d i f i c a d o el carácter de la e x p l o t a c i ó n pes-

quera y de las re laciones sociales de p r o d u c c i ó n . Pero antes de abor-

dar las consecuencias soc ioeconómicas de la t r a n s f o r m a c i ó n t e c n o l ó -

gica, es necesario descr ib i r cuáles han s ido esos camb ios , la t e c n o l o -

g ía actual y los p r o b l e m a s inherentes al uso de unas técnicas u ot ras.

Hasta los años 4 0 y sobre t o d o antes de la sequ ía de p r i nc ip ios de

los 5 0 , la navegación comerc ia l y pesquera d e p e n d í a en gran m e d i d a de

los recursos locales, es dec i r , de los v ien tos para la p r o p u l s i ó n , de los

árboles para las embarcac iones y de los artesanos que h a b í a n heredado

el o f i c i o de c o n s t r u i r canoas, además de que el lago jugaba o t r o pape l .

" R o d a n d o en t raque tean tes carretas p o r los ásperos caminos de la

serranía de T i z a p á n , descend ían hasta los embarcaderos de T u x c u e -

ca el azúcar y el p i l o n c i l l o , las maderas, los cereales y el ganado en

pie y sus der ivados que p r o d u c e n cen t ros h a r t o alejados de la comar -

ca. Y j u n t o c o n los cargamentos de melones, sandías, legumbres,

pescado y m a n u f a c t u r a s de tu le que a p o r t a b a n c o n labor iosa p r o d i -

gal idad los fé r t i l es pob lados r ibereños, c o n f l u í a n a b o r d o de pesa-

dos lanchones de f o n d o p l a n o , que t razaban a vela lentas t r a y e c t o -

rias hacia la zona p o r t u a r i a de la c i u d a d de O c o t l á n . " 1 2

La presencia de varias clases de v ien tos que soplan en d is t in tas d i -

recciones, t a n t o en el curso del año c o m o del d í a , hac ía posib le su apro-

vechamien to para la ¡da a las zonas de pesca y para el regreso. En Oco-

11. La in formación ob ten ida en e s te capi tulo y en genera l en los que c o n f o r m a n e s t a par te fue

g e n e r a d a en en t rev is tas individuales y en ta l leres con los propios p e s c a d o r e s .

12 Ramón Rubín. L a c a n o a perd ida , sin da tos .
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t l á n el v i e n t o " m e x i c a n o " l levaba a los pescadores en la mañana yy el

" c o l i m ó t e " los regresaba en la ta rde .

T a m b i é n , en ocasiones, n o soplaba aire a lguno y los pescadores se

ve ían ob l igados a p e r n o c t a r en la canoa o en la isla de Mezcala o a regre-

sar " a r e m o " . A veces era la t o r m e n t a la que les i m p e d í a el regreso. Si la

navegación c o n v i e n t o t e n í a sus ventajas, económicas sobre t o d o , t a m -

b ién t e n í a sus riesgos.

L a i n t r o d u c c i ó n de nuevas v ías terrestres de c o m u n i c a c i ó n (en los

3 0 y 40 ) c a m b i ó la vocac ión del lago c o m o p r i nc ipa l m e d i o de c o m u n i -

cac ión e n t r e el c e n t r o y el o c c i d e n t e del pa ís . La c o n s t r u c c i ó n de la ca-

r re te ra Méx ico -More l i a -Guada la ja ra en 1 9 3 8 , que pasaba p o r la r ibera

sur de Chápa la , redu jo la ac t i v idad c o m e r c i a l de esa z o n a hacia O c o t l á n ,

p r i n c i p a l p u e r t o lacustre y p u n t o de c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a que u n í a

el c e n t r o , el o c c i d e n t e y los A l t o s . C o n la desecación de i m p o r t a n t e s

par tes del lago, en t re 1 9 4 9 y 1 9 5 5 , los ú l t i m o s vapores q u e d a r o n vara-

dos y c a y e r o n en desuso. E n esa m i s m a época, es dec i r a med iados de

los 5 0 , se i n t r o d u j e r o n las lanchas de f i b r a de v i d r i o y los m o t o r e s f u e r a

de b o r d a .

La i n t r o d u c c i ó n de lanchas de f i b r a de v i d r i o propu lsadas p o r m o -

tores f u e r a de bo rda y de redes de n y l o n q u e reemp laza ron a las de h i l o

de a l g o d ó n , c a m b i a r o n las práct icas pesqueras. A l g u n o s o f i c i o s c o m o la

c o n s t r u c c i ó n de canoas de madera o c u p a r o n menos gente que antes. El

c a m b i o más i m p o r t a n t e p r o v o c a d o p o r la i n t r o d u c c i ó n de lanchas de

m o t o r es que los pescadores pueden alejarse de la o r i l l a hacia zonas d o n -

de hay abundanc ia de peces o m e n o r c o n t a m i n a c i ó n , esto es, una m a y o r

m o v i l i d a d p o r t o d o el lago.

Las redes de n y l o n , si b ien t i e n e n m a y o r d u r a c i ó n y p o r lo t a n t o

s ign i f i can un a h o r r o , t i enen una desventaja desde el p u n t o de vista eco-

lóg ico . A n t e r i o r m e n t e los pescadores sacaban sus redes d i a r i a m e n t e

para lavarlas en la o r i l l a y secarlas. A h o r a las redes "aga l le ras " se q u e d a n

tend idas en el agua de manera p e r m a n e n t e (salvo en t e m p o r a d a s de ve-

da) lo que representa mayores p r o b a b i l i d a d e s de que la f a u n a acuát ica ,

cada vez más escasa, quede a t rapada, lo q u e p r o p i c i a la sob reexp lo ta -

c i ó n del lago. A d e m á s , de este m o d o la red se l lena de l o d o y algas p o r

lo que precisa ser lavada cada tercer d í a , ac t i v i dad que se real iza en la

lancha c o n detergentes y c l o r o . A n t e s , las redes de a lgodón se lavaban

c o n j a b ó n de pan y en la o r i l l a , ahora se de jan las redes en el agua por la

f a l t a de lugares en las or i l las para sacarlas (po r el acaparamien to de las

r iberas p o r par te de par t i cu la res) y p o r q u e se desgastan más ráp ido c o n

el sol .

La red de n y l o n se c o m p r a te j ida y de la m e d i d a deseada. El t ra-

ba jo de l pescador en lo que se ref iere a la e laborac ión de su e q u i p o , se

reduce aho ra a f i jar le a la red la p io la que l leva ar r iba y abajo (en t rayar )

a añad i r le unas bolsas laterales en el caso de los t u m b o s especiales y los

t rasma l los y a remendar los c u a n d o se r o m p e n .
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Son muchas las artes de pesca q u e se u t i l i z a n en el lago de Chápala ,

según la especie q u e se p re tenda cap tu ra r y los recursos c o n que cuenta

el pescador. A n t e s de examina r los p rob lemas eco lóg icos re lac ionados

c o n algunos de estos av íos se enumera rán y desc r ib i rán .

Las artes de pesca

Las artes de pesca usadas, según la especie que se va a cap tu ra r ,

son las s iguientes:

Arte de pesca Especie

T u m b o T i l a p i a , bagre, b lanco , carpa.

T u m b o especial Carpa grande.

T r a s m a l l o T i l a p i a , bagre, b lanco y carpa.

Mangueadora Chara l , b lanco , bagre.

C h i n c h o r r o Chara l .

A t a r r a l l a Chara l . En pesca d e p o r t i v a cua lqu ie r especie.

A n z u e l o Bagre y carpa.

Nasa T i l a p i a , bagre, b lanco , carpa, chara l .

Cuchara Chara l .

1. Las redes agalleras.

Se l laman así p o r q u e el pez se a to ra p o r las agallas. Son t rampas

f i jas suspendidas ve r t i ca lmen te en el agua c o n f l o t a d o r e s de

madera , c o r c h o o p lás t ico y ancladas en sus e x t r e m o s c o n piedras.

A l comenzar la t e m p o r a d a se co locan en d e t e r m i n a d o s i t io el cual

se camb ia c u a n d o no pescan lo su f ic ien te . Las redes se " v i s i t a n "

d ia r i amen te o d í a p o r m e d i o para sacar los peces a torados.

C u a n d o in ic ia la veda se re t i ra el e q u i p o del agua, se seca y se

arregla.

Ent re las redes agalleras se t iene:

- El tumbo. T i e n e una l o n g i t u d de 2 0 a 3 0 m, una anchura

de 2 .5 m y una ma l la de 2 .5 a 3 pulgadas. Se usa para pescar t i l a -

p ia , bagre, b lanco y carpa . Los t u m b o s se co locan ve r t i ca lmen te ,

amarrados u n o c o n o t r o . U n pescador puede tener desde 2 0 hasta

más de 1 0 0 t u m b o s . Estas redes se co locan en lugares p o c o p ro -

f u n d o s del lago.
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— El tumbo especial. T i e n e una bolsa lateral q u e fac i l i t a que

el pez se a to re y enrede en la ma l la y una aper tu ra de ma l la de 6 

pulgadas. Se usa para pescar carpa.

— El trasmallo. M i d e de 5 0 a 6 0 m de largo y t i e n e una aper-

t u r a de ma l la de 2 a 6 pulgadas y bolsas laterales. Se usa para pes-

car t i l ap ia , bagre, b lanco y carpa .

2. Las redes cazadoras.

Este t i p o de red , a d i f e r e n c i a de las t r a m p a s f i jas, exige que sea

m a n i p u l a d a d u r a n t e la acc ión de pescar o " c a z a r " . C o m p r e n d e la

m a n g u e a d o r a y el c h i n c h o r r o .

— La mangueadora. Es una red para pesca en super f i c ie que

se t i e n d e h o r i z o n t a l m e n t e . Dos pescadores, u n o de cada lado de la

lancha hacen pasar la red p o r e n c i m a , j a l a n d o de cada lado. Este

m o v i m i e n t o p e r m i t e que los peces a t rapados se des l icen hacia una

bo lsa o copete que se e n c u e n t r a al f i n a l de la m a n g u e a d o r a y que

se sube y vac ía en la lancha al f i n a l de la o p e r a c i ó n . La manguea-

d o r a m i d e hasta 2 0 0 m e t r o s de largo y t iene una ma l la de 1.5 p u l -

gadas. E n el caso de la pesca del charal el cope te de l e x t r e m o es

de m a n t a de c ie lo . Se usa la mangueadora para pescar chara l , b lan-

co y bagre. Es el ar te de pesca o f i c i a l m e n t e p e r m i t i d o para la pes-

ca de l chara l .

— El chinchorro chara/ero. Red cazadora de e n t r e 1 0 0 y 4 0 0

m de largo, de 2 a 4 m de a n c h o y c o n una m a l l a de p u n t o . En

cada e x t r e m o t iene unas bolsas de m a n t a de c ie lo de 5 m . Se ma-

n i o b r a en t re c u a t r o o c i n c o personas que co locan el c h i n c h o r r o en

f o r m a semi-c i rcu lar y lo van j a l a n d o hacia la o r i l l a o hacia la ca-

n o a . Se usa para pescar el cha ra l , pe ro la ma l la tan reduc ida arras-

t r a t o d o , hueva, c r ías chicas, hasta el p l a n c t o n , c o m o si f u e r a una

c o l a d e r a . Por la p r o b l e m á t i c a tan especial que s ign i f i ca el c h i n -

c h o r r o , se le ded icará u n espacio apar te .

— Atarralla. Es una red a r ro jad iza , de 2 a 4 m de d i á m e t r o ,

m a l l a de .5 a 2 .5 pulgadas. La p r i m e r a m e d i d a para la pesca del

cha ra l . Las atarral las son a c t u a l m e n t e de h i l o de n y l o n , a u n q u e

t o d a v í a hay de h i l o de a l g o d ó n .

3. Av ios de carnada.

—El anzuelo. Son av íos de una l o n g i t u d hasta de 5 0 0 m que

l levan de 2 5 0 a 5 0 0 anzuelos co locados a in terva los en t re 3 0 y 6 0

c m . Se m a n t i e n e suspend ido p o r m e d i o de f l o t a d o r e s y anclados

p o r p iedras. Se le p o n e carnada de res, l ombr ices o c a m a r ó n ch i -

c o . C o n el anzue lo se pesca p r i n c i p a l m e n t e el bagre y la carpa . La
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reco lecc ión se real iza varias veces al d í a .

— La nasa. Es una especie de canasta p u n t i a g u d a , c o n s t r u i d a

de ja ra y de sauz. El mate r ia l es t r a í d o de T i z a p á n y San Is idro

d o n d e lo f a b r i c a n los " s a b i n e r o s " . H a y varias clases de nasas: la

de p u e r t a , la espiguero y la bagrera. La nasa se pone en el agua

c o n carnada de t o r t i l l a s duras o gordas c o n salvado de masa o 

g ran i l l o . La nasa se usa para pescar ca rpa , t i l a p i a , bagre, b l a n c o y 

chara l . Las nasas se v is i tan d i a r i a m e n t e .

4. Otros.

— La cuchara de mano. Es u n m a n g o de madera a tado a u n

m a r c o en el cual va cos ida u n a bolsa p i r a m i d a l de m a l l a m u y ce-

r rada. Se u t i l i z a para la pesca del charal a bajas p r o f u n d i d a d e s .

Técn icas pesqueras

A c o n t i n u a c i ó n se descr iben las técnicas de pesca usadas en Chápala que

hacen uso de d is t in tas artes de pesca, c o m o es la a tar ra l la , las redes o las

cucharas y que presentan p rob lemas par t icu lares desde el p u n t o de v ista

eco lóg ico .

El "tambache" 

El t ambache consiste en poner una red c o n boyas y unas pesas que su-

mergen en el agua el c e n t r o de la red , para que ah í desove el chara l . Los

pescadores pescan c o n la cuchara y p o r abajo de la red los charales que

supues tamente y a desovaron .

Según unos pescadores de Peta tán , esta técn ica no pe r jud ica , ade-

más de que n o pescan a la h e m b r a que t o d a v í a no desova. Para o t r o s , es-

ta técn ica es una " b a r b a r i d a d " y a que " a g a r r a n " m u c h a hueva y h e m b r a

que t o d a v í a n o desova. A d e m á s la hueva que se ag lu t ina en la red ah í se

p u d r e y no nace.

El "apaleo" o "garrotazo". 

Consiste en golpear el agua c o n u n leño en zonas d o n d e hay m u c h o pes-

cado en t re el t u l a r ; los peces asustados, se d i r igen hacia los t u m b o s pre-

v i a m e n t e co locados .

El "rancho charalero". 

Es una técn ica an t igua , p r o b a b l e m e n t e preh ispán ica que consiste en la

c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de un co r ra l en la o r i l l a . En su época de de-

sove, en t re d i c i e m b r e y a b r i l , el chara l u t i l i z a estos s i t ios para ov ipos i -

t a r i o . La hueva, que se adhiere a la p ied ra , c o n s t i t u y e u n a l i m e n t o para
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los an imales p o r lo que t r a d i c i o n a l m e n t e los r ibereños han p r o t e g i d o es-

tos s i t ios de los depredadores naturales. Inc luso se a y u d a al desove co lo -

c a n d o en t re las piedras una p l a n t a l l amada " e s c o b a c o l o r a d a " u ot ras.

S in e m b a r g o , c o m o se d e c í a , su labor n o ha sido sólo la de c u i d a r , s ino

la de e x p l o t a r zonas de desove, para e l lo se atrae a los charales hacia las

piedras encend iendo fogatas en la n o c h e . A c a m b i o de su c u i d a d o y 

m a n t e n i m i e n t o , es dec i r camb ia r cada o c h o d ías las estacas de sostén de

la hueva, q u i t a r el charal que se muere p o r quedar a t rapado en la hueva

y a h u y e n t a r a los depredadores , el u s u f r u c t u a r i o de un rancho chara le ro

t iene la conces ión de pescar en él c o n a tar ra l la . El rancho i m p l i c a 2 4 ho-

ras de c u i d a d o al d í a para lo cual se t u r n a n los m i e m b r o s de la f a m i l i a .

Se ha p o d i d o observar que u n a par te del p r o d u c t o así o b t e n i d o está

c o m p u e s t o p o r hembras que aún n o han desovado aun c u a n d o los pes-

cadores sost ienen que sólo c a p t u r a n al m a c h o o a la h e m b r a que y a de-

sovó.

Ex is te una con t rove rs ia en t re los pescadores respecto de la rac iona-

l idad de este arte de pesca. Los " r a n c h e r o s " cons ideran que hacen u n a

labor bené f i ca y a que de no e x p l o t a r y c u i da r los ranchos , la hueva es-

t a r í a t o t a l m e n t e a merced de los depredadores (animales y h u m a n o s ) .

Por e j e m p l o , algunas personas a c o s t u m b r a n arrancar la hueva para al i -

m e n t a r a los puercos . En m a r z o , m i e n t r a s los pescadores de ranchos pes-

can en p lena zona de desove, los demás chara leros respetan la veda, lo

que enc ier ra una c o n t r a d i c c i ó n . Los rancheros consu l tados acerca de es-

t a i ncongruenc ia sost ienen que se t r a t a de dos t i pos de chara l : el de

" r a n c h o " y el de " m a n a d a " o sea el de lago a d e n t r o . C u a n d o se les pre-

g u n t a sobre el lugar de desove de este ú l t i m o , d i cen n o saber. E n c a m -

b i o para los pescadores de chara l de mangueadora que pescan lago aden-

t r o , el charal que desova en la o r i l l a es el m i s m o que el los pescan, p o r

lo que cons ideran per jud ic ia l que a los rancheros se les deje pescar en

z o n a de desove, en t i e m p o de veda.

S in e m b a r g o , la ún i ca a l te rna t i va que se ha p lan teado para p ro teger

a la hueva de la acc ión de los depredadores ha s ido conces ionar los " r a n -

c h o s " a los pescadores.

El bagre desova en cuevas, le gusta el agua clara b ien o x i g e n a d a .

Después de la f e c u n d a c i ó n , el m a c h o se co loca en la en t rada de la cueva

c o n la b o c a hacia a fuera y c u i d a el n i d o hasta la ec los ión de los alevines.

Pasa c u a t r o o c i n c o d ías sin c o m e r y r e h u y e la luz. H a y muchas de estas

cuevas en la zona de El Fuer te y en la r ibera en t re Peta tán y el r í o Ler-

m a . T a m b i é n hay pescadores que se aprovechan de la s i tuac ión de i n m o -

v i l i d a d y d e b i l i dad del bagre para bucear y pescar lo c o n la m a n o .

Técn icas de conservac ión del pescado v i v o .

Los c o n s u m i d o r e s de la r ibera de Chápala aprec ian el pescado sólo si lo
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pueden c o m p r a r v i vo , el pescado m u e r t o , aunque haya s ido c a p t u r a d o

el m i s m o d í a y pues to en re f r i ge rac ión , t iene un p r e c i o i n fe r io r . Por esta

razón los pescadores p r o c u r a n conservar lo v i vo hasta el m o m e n t o en

que pueda ser l levado al m e r c a d o .

A n t i g u a m e n t e se hac ían potreros de piedra y se tapaban c o n made-

ra para ev i tar que las nu t r ias en t ra ran a comerse el pescado. El p o t r e r o

m e d í a unos 4 m de d i á m e t r o y los peces eran marcados c o n signos dis-

t i n t i v o s de l pescador.

El persogadero es o t r o sistema para guardar el pescado v i vo . Es un

lazo c o n boyas al cual se amarra el pescado. L o más c o m ú n es que el

pescador encierre el pescado en bolsas de p lás t ico de unos dos me t ros

de largo y las amarre a una b o y a de su red en la laguna, en a lguna par te

cercana a la o r i l l a o , en el caso de los pescadores de O c o t l á n en el r í o

Sant iago , cerca de su casa. Esta f o r m a de enc ier ro t iene inconven ientes

p o r q u e los peces pueden mor i rse p o r la c o n t a m i n a c i ó n (en el r í o Sant ia-

go) o p o r q u e los po ros de la bolsa se tapen de l o d o . T a m b i é n se dan ca-

sos en que o t ros que no son los dueños recojan el p r o d u c t o .

En O c o t l á n se observó que los acaparadores conservan el pescado

en bolsas en el r í o Sant iago a escasos me t ros de la desembocadura de los

t u b o s de aguas negras, lo que puede representar p rob lemas de c o n t a m i -

nac ión del pescado p o r c o l i f o r m e s de or igen feca l .

Los restauranteros de la zona de Chápa la , A j i j i c , San Juan Cosalá y 

Joco tepec t ienen jaulas de meta l para conservar el pescado f resco, en el

agua, f r e n t e a sus negocios.

Técnicas de c r í a de peces.

En t o d o el p e r í m e t r o del lago de Chápala la p i s c i c u l t u r a o acuacu l tu ra

esta p o c o desarro l lada. Ex is ten e x p e r i m e n t a l m e n t e algunas estaciones:

una p r o m o v i d a p o r la Prepara to r ia P isc íco la de J o c o t e p e c ; o t r a en La

Pa lma, M i c h . , a cargo del C I D I R ( C e n t r o de Invest igaciones Interdisc i¬

pl inar ias para el Desar ro l lo Rura l In tegra l , del I P N ) ; en Pe ta tán , M i c h . ,

d o n d e la de legac ión de Pesca de S a h u a y o t iene una estac ión para la c r í a

de bagre, y en el e j i do San A g u s t í n (Jamay) c o m o p r o y e c t o de la Dele-

gac ión de Pesca de O c o t l á n .

En general estos programas no t u v i e r o n é x i t o o siguen en su fase

e x p e r i m e n t a l , p e r o ser ía interesante hacer una eva luac ión para conocer el

g rado de a c e p t a c i ó n , los m o t i v o s del f racaso y su i n f l u e n c i a sobre las

práct icas pesqueras de la c o m u n i d a d .

A c t u a l m e n t e , a nivel c o m e r c i a l , ex is ten dos p lantas de p isc icu l tu ra

en o p e r a c i ó n , u n a local izada sobre la carretera Br iseñas-Zamora , p rop ie -

dad de un b i ó l o g o y u n c e n t r o de r e p r o d u c c i ó n p i sc í co la de N u t r i m e x

en La Barca , c o n tres estanques para desar ro l lo y c u a t r o para rep roduc -

c i ó n de bagre, p r i n c i p a l m e n t e .
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En general , los pescadores abr igan muchas esperanzas en la acuacul -

t u r a p o r q u e p iensan que ser ía más fác i l observar las vedas si p u d i e r a n

depender , en este p e r í o d o , de la pesca en estanques. T a m b i é n lo ven co-

m o u n a manera de repob la r el lago. C u a n d o el agua e n t r a al lago dema-

siado c o n t a m i n a d a y p r o v o c a m o r t a n d a d , la a c u a c u l t u r a o f r e c e r í a una

a l te rna t i va .

C o n t r i b u c i ó n de algunas artes

y técnicas de pesca al d e t e r i o r o del recurso pesquero .

El chinchorro chara/ero 

U t i l i z a d o en Chápa la desde 1 9 2 8 , en 1962 se reg is t raron 2 5 8 c h i n c h o -

r ros. D e b i d o a su a l to cos to ( m e d i o m i l l ó n de pesos en 1985) ex is ten

intereses para c o n t i n u a r u t i l i z á n d o l o . A d e m á s , la pesca de chara l c o n

c h i n c h o r r o p e r m i t e una c a p t u r a m u c h o m a y o r q u e c o n m a n g u e a d o r a .

E n e f e c t o , en cada lance se o b t i e n e unos 150 kg de charal y c o n seis o 

siete lances al d í a se puede o b t e n e r una to n e l a d a ( m i t a d para el d u e ñ o ,

m i t a d para los peones) .

El p r o b l e m a p r i nc ipa l del c h i n c h o r r o es que arrastra c o n t o d o , p o r

e j e m p l o , en cada lance, saca de 10 a 15 kg de hueva (un k i l o de hueva

de chara l representa u n m i l l ó n de huevec i l los ) . En u n lance se c o m p r o -

b ó c ó m o se e x t r a j o de c i n c o a 10 m i l c r ías de bagre.

Las zonas d o n d e se pesca c o n c h i n c h o r r o m a y o r m e n t e (o f i c i a lmen-

te p r o h i b i d o ) eran de San Pedro I tz icán a San Juan Cosalá en la r ibera

n o r t e , y en t re M i s m a l o y a y La Pa lma en la r ibera sur. F ren te a San

Pedro I t z i cán el uso del c h i n c h o r r o no per jud ica t a n t o p o r q u e las aguas

son p r o f u n d a s . En c a m b i o en la r ibera sur y f r e n t e a J a m a y , d o n d e t o d a -

v í a se desplazan los c h i n c h o r r e r o s a M i c h o a c á n , las aguas son p o c o p r o -

fundas y el c h i n c h o r r o arrastra la hueva que está en la ra íz de la " t r i -

p i l l a " .

Desde hace unos años, la Delegac ión de Pesca de Ja l isco ha esta-

d o u n p o c o más ac t iva , que en el pasado, para hacer e f e c t i v o el dec re to

ex is ten te desde 1 9 4 1 , que p r o h i b e el uso de l c h i n c h o r r o . El resu l tado ,

según var ios pescadores y c o m p r a d o r e s , es que ha h a b i d o u n r e p u n t e en

la p r o d u c c i ó n de pescado b l a n c o , que escaseaba. Sin e m b a r g o , en el mis-

m o lapso, la Delegac ión de Pesca de M ichoacán de jaba opera r l i b r e m e n -

te a unos 4 0 c h i n c h o r r e r o s q u e a c u d í a n a las aguas de Jal isco o a m e d r e n -

taban a los pescadores de ese estado si los d e n u n c i a b a n .

Los dueños de c h i n c h o r r o s t i enen peones t r a b a j a n d o para el los, sus

intereses son fuer tes , t a n t o p o r el va lo r de su invers ión c o m o p o r el vo-

l u m e n de ¿haral que l legan a cap tu ra r . E n 1 9 8 5 u n reg idor del A y u n t a -

m i e n t o de Joco tepec , l igado al secretar io de la C T M en Ja l isco, o f r e c i ó

a los c h i n c h o r r e r o s u n a m p a r o y organ izar los en u n s ind ica to . A la fecha

este m o v i m i e n t o no ha l og rado sus ob je t i vos , es dec i r , que se levante la
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p r o h i b i c i ó n del uso de l c h i n c h o r r o , pe ro ha c reado una d i v i s ión en t re

los pescadores.

Reglamentación de mallas. A n t e r i o r m e n t e , nos d ice un pescador,

sólo se pescaba pez g rande : carpas y bagres de 10 k i los , la gente no

c o m p r a b a o t r a cose, aho ra es raro encon t ra r un bagre de más de tres k i -

los. Só lo las carpas l legan a supera los cinco-seis k i l os y e x c e p c i o n a l m e n -

te se c a p t u r a n algunos especímenes de 15 a 2 0 k i los .

La d i s m i n u c i ó n de l t a m a ñ o de las especies se debe a las razones

menc ionadas a n t e r i o r m e n t e : la c o n t a m i n a c i ó n , el uso de c h i n c h o r r o y 

el no respeto a las vedas; pe ro t a m b i é n al uso de redes de una aper tu ra

de ma l la i n f e r i o r a las dos pulgadas (se usa para pescar l a t i l a p i a p r i nc i -

p a l m e n t e ) .

Si b ien la mangueadora es el av ío aceptado para pescar charal y t i -

lap ia , hay quienes lo hacen c o n red de p u n t o ocas ionando que el pes-

cado b lanco c h i c o sea c a p t u r a d o j u n t o c o n el chara l .

La técnica del garrotazo o apaleo. A l realizarse en t re los tu lares,

des t ruye m u c h a hueva de pescado, además de que acaba ráp idamente

c o n los cardúmenes.

El buceo. C o m o se m e n c i o n ó , algunos pescadores aprovechan la

u b i c a c i ó n del bagre en la en t rada de las cuevas d o n d e desova la h e m b r a

(y la d e b i l i d a d del m a c h o que cu ida el n i d o en esta época) para bucear

y pescar lo c o n la m a n o . Esta p rác t i ca representa una amenaza para la

especie.

El rancho charalero. Se requ ieren más estud ios para d e t e r m i n a r has-

t a qué p u n t o se d e s t r u y e la hueva del charal con la pesca en rancho cha-

ra lero y para establecer mecan ismos a l te rna t i vos que p e r m i t a n a la vez

el c u i d a d o de esta zona de desove y su e x p l o t a c i ó n en u n área qu izá

más lejana al p r o p i o r a n c h o . Este p r o b l e m a es menos agudo que la pesca

del charal c o n c h i n c h o r r o , pues to que esta especie no se encuen t ra en

vías de e x t i n c i ó n .

Ex is ten m u c h o s c o n f l i c t o s en t re los r ibereños en c u a n t o al respeto

a las concesiones par t i cu la res de los ranchos, p o r lo que de c o n t i n u a r

p e r m i t i e n d o la p rác t i ca del r a n c h o , es i m p o r t a n t e la reg lamentac ión

y u n a c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n eco lóg ica respecto a su f u n c i ó n . Por e jem-

p l o , en las zonas residenciales y tu r í s t i cas , se d e s t r u y e n los ranchos para

usar las piedras en la c o n s t r u c c i ó n ; las mangueadora 1 - se acercan m u c h o

a la boca de la z o n a de desove, y hay personas que sacan la hueva para

comérse la o b ien para da r la de c o m e r a los animales domés t i cos .
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El lirio acumulado en el río Santiago es un estorbo para el libre
tránsito de las embarcaciones de los pescadores de Ocotlán.
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Caracterización socio-económica de los pescadores.

Aspec tos m e t o d o l ó g i c o s .

Esta carac ter izac ión busca f u n d a m e n t a l m e n t e en tender la natura leza de

las relaciones de p r o d u c c i ó n para establecer un n e x o c o n las d is t in tas

act i tudes respecto a la p r o t e c c i ó n del recurso lacustre y pesquero .

Es d i f í c i l saber e x a c t a m e n t e cuántas personas se ded ican a la pesca

en t o d a la r ibera de l lago de Chápala d e b i d o a que n o existe un regist ro

exac to n i u n c o n t r o l sobre los permisos de pesca. A d e m á s , el rango de

personas dedicadas c o n m a y o r o m e n o r especia l izac ión a esta ac t i v idad ,

es a m p l i o .

Señala u n a f u e n t e que son 3 m i l 9 0 3 las personas ocupadas en la

pesca, t an solo en Ja l isco. L a Delegac ión de Pesca de Ja l isco, en su Plan

Chápa la dado a conoce r en abr i l de 1 9 8 6 , registra 2 m i l 4 7 4 pescadores

en t o d o el lago: m i l 5 7 5 organ izados y 9 0 0 l ibres, a u n q u e es p r o b a b l e

q u e el n ú m e r o de pescadores n o organizados sea el «Hoble, es dec i r unos

2 m i l . Es to s ign i f i ca r ía u n t o t a l de 3 m i l 5 0 0 pescadores, p e r o si se t o m a

en c uen t a que se t r a t a de una ac t i v idad de t i p o f a m i l i a r que invo luc ra a 

o t r o s m i e m b r o s de la f a m i l i a y no sólo a los que es tá r regis t rados, se

puede hablar de u n a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e ac t iva de 4 a 5 m i l per-

sonas en la ac t i v idad pesquera d i r e c t a .

Ex is ten otras act iv idades re lac ionadas c o n la pesca que t a m b i é n

c o n s t i t u y e n fuen tes de e m p l e o : la c o n s t r u c c i ó n de canoas de madera ,

la comerc ia l i zac ión de l pescado, el " f i l e t e a d o y s e c a d o " , la c o n s t r u c c i ó n

o venta de artes de pesca (redes, nasas), la f a b r i c a c i ó n o ven ta de h ie lo ,

la p reparac ión y ven ta de c o m i d a s c o n base en el pescado y ot ras. Pue-

d e n ser o t ras-2 m i l personas, en t o d a la r ibe ra , las q u e están invo luc ra -

das en estas act iv idades. Esto d a r í a una p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e ac-
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t i va (jefes de fam i l i a ) v i ncu lada a la pesca de a p r o x i m a d a m e n t e 7 m i l

personas y , en base a un p r o m e d i o de c i n c o personas p o r f a m i l i a , de 3 0

a 3 5 m i l depend ien tes de esta a c t i v i d a d .

Ser ía u n e r ro r hablar de los pescadores de Chápa la en general y a

q u e hay d i ferenc ias p o r el acceso a los recursos pesqueros (según el t i -

p o de embarcac iones y artes de pesca que posean) y su p a r t i c i p a c i ó n en

el t r aba jo y en el ingreso. N o se pueden c o m p a r a r los ingresos de u n pes-

cador que e x p l o t a un rancho chara lero o 3 0 nasas al d í a , c o n los del

d u e ñ o de un c h i n c h o r r o cha ra le ro , av ío que vale más de m e d i o m i l l ó n

de pesos y que se t raba ja c o n tres o c u a t r o peones, o c o n los de u n pes-

cado r que cuen ta con c ien t u m b o s .

T a m b i é n ex is ten ot ras d i fe renc ias más f inas y p o r e l lo menos vis i -

bles que t i enen que ver c o n la o rgan izac ión y la f o r m a de re lac ión c u l -

t u r a l que se establece c o n el lago.

C u a n t i f i c a r esta f o r m a de es t ra t i f i cac ión social ser ía m o t i v o de o t r o

e s t u d i o , p o r e l lo nos l i m i t a r e m o s a señalar las d i fe renc ias , lo que p e r m i -

t i r á u n a a p r o x i m a c i ó n a u n a t i p o l o g í a de pescadores de Chápa la y una

carac te r i zac ión general de la ac t i v i dad pesquera en el lago. Es dec i r , en-

c o n t r a r los e lementos que p e r m i t a n establecer las no rmas para el mane-

j o eco lóg ico del lago (en re lac ión c o n la e x p l o t a c i ó n pesquera p r i n c i p a l -

m e n t e ) interesa en tender las d i fe renc ias en t re los pescadores en la m e d i -

da en que revelan d is t in tas ac t i tudes hacia el m e d i o a m b i e n t e , ac t i tudes

a su vez de te rminadas p o r intereses e c o n ó m i c o s diversos.

La descr ipc ión y el análisis que se hace de los pescadores par te de

observac iones d i rectas real izadas en tres m u n i c i p i o s de la r ibera n o r t e

del lago : P o n c i t l á n , O c o t l á n y J a m a y ; respaldadas p o r una encuesta le-

van tada en c i n c o local idades de estos tres m u n i c i p i o s : San Pedro I t z i -

c á n , Mezcala y A g u a Ca l ien te en Ponc i t l án y en bar r ios sub-urbanos de

O c o t l á n y Jamay . La encuesta se ap l i có a 6 6 pescadores, m i e m b r o s de

16 organ izac iones de la r i be ra n o r t e , que agrupan a 4 1 8 pescadores. El

m u e s t r e o se h i zo al azar después de haber separado a los pescadores en

dos l istas: los que t i enen lancha de f i b r a de v i d r i o c o n m o t o r y los que

t i e n e n canoa de madera c o n remos. E n la m i s m a p r o p o r c i ó n en que se

presenta u n a var iab le , se e s t r a t i f i c ó la m u e s t r a , es dec i r , si la re lac ión era

de 3 0 a 3 0 , se en t rev is taba a c u a t r o pescadores c o n lancha de m o t o r y 

a c u a t r o sin e l la , y a que esta m u e s t r a co r responde al 15 .9% del un iverso

de pescadores organ izados de estos tres m u n i c i p i o s . Es p r o b a b l e que la

s i t uac ión va r íe l igeramente en el sur de l lago, p o r ser u n a zona de agr i -

c u l t u r a comerc ia l más desar ro l lada (T izapán) y el p o n i e n t e (Jocote-

pee, A j i j i c , San J u a n Cosalá y Chápala) por ser el enclave t u r í s t i c o re-

g i o n a l .
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Descr ipc ión general de la reg ión.

La zona donde se ap l i có la encuesta presenta i n te rnamen te caracter ís -

t icas m u y d is t in tas . La par te suburbana de Jamay y O c o t l á n per tenece

a cabeceras mun ic ipa les atravesadas p o r la car re tera que c o m u n i c a a Mé-

x i c o c o n Guadala jara ; m i e n t r a s la o t r a , la r ibe reña p r o p i a m e n t e d i c h a ,

se caracter iza p o r su marg ina l i dad y a is lamien to .

O c o t l á n es una c i u d a d indus t r ia l de u n c u a r t o de m i l l ó n de hab i -

tan tes que c o n s t i t u y e un m e r c a d o a m p l i o para sus 150 pescadores. Estos,

v iven en d is t in tas partes de la c iudad aunque la m a y o r í a radica en la co-

lon ia Marcos Caste l lanos, c o n o c i d a c o m o " C a n t a r r a n a s " en recuerdo de

la época en que a b u n d a b a esta especie. Los pescadores de Jamay v iven

d iseminados p o r la loca l idad . En ambos casos, a d i fe renc ia de l p a t r ó n

de asen tamien to de la r ibe ra , estos pescadores n o v iven en la o r i l l a del

lago d e b i d o a q u e , p o r la d i s m i n u c i ó n de su c a p t a c i ó n , éste ya q u e d ó

re t i rado de los ex -pob lados r ibereños. A s í , los pescadores de O c o t l á n

viven en la margen o r ien ta l del r í o Sant iago que les sirve de v ía de co-

m u n i c a c i ó n c o n el lago, mas n o para la pesca ya que el agua está exce-

s ivamente c o n t a m i n a d a por las indust r ias de la c i u d a d . A los pescado-

res de J a m a y , el lago les queda ac tua lmen te a una ho ra " e m p u j a n d o " la

lancha en t re fango y l i r i o antes de poder p render el m o t o r .

P o n c i t l á n , la cabecera m u n i c i p a l , está separada de sus c o m u n i d a d e s

r ibereñas p o r una pequeña sierra que se in ic ia en la margen oeste del r í o

Sant iago . L o in t rans i tab le del c a m i n o de acceso y el hecho de que se

t r a t a de c o m u n i d a d e s agrarias han c o n t r i b u i d o a mantener las marg ina-

das. En ambas regiones, la pesca no es la ún ica ac t i v i dad . E n la r ibera

se c o m b i n a c o n la a g r i c u l t u r a .

Las fuentes h is tór icas r epo r tan inc luso que en épocas n o m u y re-

m o t a s , c u a n d o la navegación t o d a v í a era i m p o r t a n t e , los campesinos

de las c o m u n i d a d e s ind ígenas de la r ibera n o r t e (San Pedro I tz icán y 

Mezcala) l levaban a O c o t l á n sus canoas llenas de f ru tas y verduras que

i n t e r c a m b i a b a n p o r pescado. U n " v a p o r " que hasta hace unos tres años

real izaba dos viajes semanales en t re O c o t l á n y San Pedro , descansa f r e n -

te a este ú l t i m o c o m o tes t igo de esa época. La pesca, se real izaba f u n -

d a m e n t a l m e n t e desde la o r i l l a y se basaba en el c u i d a d o de ranchos cha-

raleros, ex t ens ión natura l de l h u e r t o de c h a y ó t e .

Las d i f i c u l t a d e s a las que se han e n f r e n t a d o c o m o agr icu l to res ,

escasez y acaparamien to de la t i e r ra p o r caciques, bajos prec ios de los

p r o d u c t o s agr íco las p o r i n t e r m e d i a r i s m o , han l levado a los campesinos

de estas c o m u n i d a d e s a buscar una estrategia d ivers i f i cada de sobrev i -

venc ia en la cual la pesca desempeña un papel cada vez más i m p o r t a n t e .

La f i s o n o m í a de estas c o m u n i d a d e s es m u y pecul iar . A pesar de su

cercan ía a la car re tera federal (menos de 10 k i l ó m e t r o s en l í nea rec ta) .

A g u a Ca l i en te , Z a p o t e r a y Santa M a r í a La J o y a sólo t i ene n c o m u n i c a -

c i ó n ent re sí y c o n San P e d r o , P o n c i t l á n u O c o t l á n p o r lancha o a p ie .
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San Pedro I tz icán c uen ta ahora c o n un c a m i n o de te r race r ía en b u e n es-

t a d o que p e r m i t e a sus hab i tan tes llegar a la cabecera m u n i c i p a l en 4 5

m i n u t o s y n o en tres horas c o m o hasta 1 9 8 4 . T a m b i é n existe una bre-

c h a y t r anspo r te c o l e c t i v o hacia Mezcala y Chápa la . A pesar de la im-

p o r t a n c i a comerc ia l de l c u l t i v o de l c h a y ó t e t r a n s p o r t a d o p o r esta bre-

c h a , no se ha logrado su ar reg lo .

Los campesinos r ibereños se sost ienen de la c o m b i n a c i ó n de varias

ac t i v idades : la s iembra de m a í z y f r i j o l en los cer ros , el c u l t i v o del cha-

y ó t e en las or i l las , la reco lecc ión de las vainas del hua je , de leña, la pes-

ca de l charal y en m e n o r m e d i d a de ot ras especies y el t r a b a j o asalaria-

d o en o fue ra del m u n i c i p i o y en Estados U n i d o s .

U n es tud io levantado en la reg ión p o r F ranc isco M u r r a de C E C O P A

en 1 9 8 6 , a r ro ja los s iguientes d a t o s :

— De 7 7 9 campesinos de las c i n c o c o m u n i d a d e s estudiadas, (San

J u a n T e c o m a t l á n , Mezca la , San Pedro I t z i c á n , Z a p o t e r a y Santa M a r í a

la J o l l a ) , só lo el 2 8 % no o b t i e n e ingresos ad ic iona les a la ag r i cu l tu ra .

D i c h o de o t r o m o d o , el 7 2 . 4 % c o m b i n a la a g r i c u l t u r a c o n ot ras ac t i -

v idades.

— De t o d o s los campes inos censados, el 18% der iva sus ingresos adi-

c iona les de la pesca y el 5 .7% de la pesca eventua l o c o m o peones, o sea

que u n a cuar ta par te de la p o b l a c i ó n de estas c o m u n i d a d e s se ded ica a 

la pesca. U n n ú m e r o super io r a los que c o m p l e m e n t a n el ingreso agr íco -

la c o n la pesca, o sea el 3 6 % , ob t i ene sus ingresos ad ic iona les f u e r a de la

c o m u n i d a d . Nueve p o r c i e n t o de las fami l ias censadas t iene a lgún m i e m -

b r o q u e t raba ja en Estados U n i d o s . Esto de n i n g u n a manera imp l i ca una

a u t o s u f i c i e n c i a a p a r t i r de la ac t i v idad agr í co la .

— En p r o m e d i o estos campes inos t i enen 2 .3 ha de t i e r ra . El 2 3 %

posee ú n i c a m e n t e te r renos de t e m p o r a l y el 7 6 % t ier ras de r iego o una

c o m b i n a c i ó n de r iego y t e m p o r a l . El 8 9 . 1 % opera sin f i n a n c i a m i e n t o

y n o hay más que tres t rac to res en la zona .

— El 2 1 . 7 % t iene ganado , observándose c ie r ta c o n c e n t r a c i ó n , y a

que el 6 9 % de los que t i e n e n ganado poseen de u n a a 10 cabezas, el

10% de 10 a 3 0 y el 1 % de 3 1 a 6 0 cabezas.

— En San Pedro ex is te u n f u e r t e cacicazgo que se man i f i es ta en

t o r n o al c o n t r o l de las t ier ras de la c o m u n i d a d . De hecho existe una d i -

v i s i ón p o r el m a n e j o que el cac ique ha logrado real izar de las a u t o r i d a -

des agrarias d e j a n d o a los que n o lo a p o y a n , o sea más de la tercera

par te de la c o m u n i d a d , f u e r a de l p a d r ó n censal . Si b ien en p r o m e d i o los

c o m u n e r o s poseen 1.8 h a , hay qu ienes d e t e n t a n hasta 3 2 . El 6 .8% t ie -

ne el 2 7 . 1 % de la super f i c ie de r iego. El 8 7 . 9 % c o n t r o l a el 6 8 . 5 % de la

t i e r r a de t e m p o r a l en parcelas de m e n o s de 2 .5 h a y el 9 .5% o c u p a el

82



3 1 . 6 6 % de la t ie r ra en parcelas de 3 a 7 .5 ha.

En c u a n t o a posesión de ganado, en la c o m u n i d a d de San Pedro ,

t a m b i é n se observa c ier ta c o n c e n t r a c i ó n . Del 17.3% de los c o m u n e r o s

que t i enen ganado, el 3 . 1 % t iene el 5 3 . 7 % del ha to . En el e j i do , se ob-

servan las mismas desigualdades: 1 1 % de los e j ida tar ios c o n r iego con-

t r o l a n el 3 3 . 5 % de la super f ic ie i r r igada y el 2 1 . 6 % de los e j ida tar ios

en general d e t e n t a n el 4 8 . 6 % de la t i e r ra de t e m p o r a l , en parcelas de

dos a seis hectáreas. En la ganader ía , as im ismo, el 2 .3% de los que t ie-

nen ganado (22% del t o t a l ) t i enen el 5 5 . 5 % d e l t o t a l de cabezas.

T i p o l o g í a de pescadores y procesos de t raba jo .

A n t e s de caracter izar la ac t i v idad pesquera desde el p u n t o de vista de las

d i fe ren tes lógicas imperantes hay que refer i rse a los d i s t i n t o s procesos

de t raba jo que la c o n f o r m a n .

En este sen t i do , el pescador , a d i f e renc ia de l campes ino , establece

una re lac ión d i rec ta con la na tura leza , es dec i r n o med iada p o r el p r o -

ceso de d o m e s t i c a c i ó n . Su m e d i o de t raba jo es el lago que a d i fe renc ia

de la t i e r ra no t iene u n rég imen de p r o p i e d a d p r i vada y a d i fe renc ia de

la t i e r r a de p r o p i e d a d social (sea e j ida l o c o m u n a l ) n o t iene un usu f ruc -

t o ind iv idua l s ino c o m ú n . En con t ras te c o n el proceso agropecuar io , la

a p r o p i a c i ó n del p r o d u c t o es d i rec ta e i n m e d i a t a . El riesgo está menos

presente que en la a g r i c u l t u r a , en la cual existe una serie de fac tores na-

tura les que a lo largo de var ios meses p e r m i t i r á n o n o la r e p r o d u c c i ó n

de la c a n t i d a d de semil las sembradas i n i c i a lmen te o la recuperac ión o 

a m p l i a c i ó n del cap i ta l i n v e r t i d o .

El campes ino que dec ide sembrar m a í z t iene que real izar una serie

de pasos, aun c u a n d o n o o b t e n g a benef ic ios i n m e d i a t o s : abonar , des-

h ie rbar , cercar, e tc . . ., si es que qu ie re tener una cosecha ó p t i m a . En t re

el p r i n c i p i o y el f i na l caben muchas con t ingenc ias de o r d e n c l i m á t i c o :

sequ ía , inundac iones , g ran izo , o de o r d e n s o c i o - e c o n ó m i c o : ma la cal i -

dad de algunos insumos. Po r el c o n t r a r i o , el proceso de t raba jo del pes-

cador se desenvuelve en u n so lo d í a o a lo s u m o en t res y su ac t iv idad

consiste f u n d a m e n t a l m e n t e en tende r redes o preparar carnada y reco-

ger el p r o d u c t o .

O t r o s fac tores de í n d o l e e c o n ó m i c a , c o m o la subsistencia o la nece-

sidad de pagar los avíos c u a n d o se o b t i e n e n a c r é d i t o , d e t e r m i n a n la re-

p e t i c i ó n de la ac t i v idad pesquera. A lo que se re f iere en tonces el c o n -

c e p t o de a p r o p i a c i ó n d i r e c t a e i n m e d i a t a , es que al t ra tarse de una act i -

v i dad de c a p t u r a , el resu l tado es i n m e d i a t o y si n o hay resu l tado se re-

p i t e el p roceso c a m b i a n d o las redes de lugar.

Esta r e f l e x i ó n es i m p o r t a n t e desde var ios p u n t o s de v is ta . Por una

par te la ap rop iac ión d i rec ta inc ide en la in tens idad y el p e r i o d o de t raba -
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j o , y lo v incu la c o n las necesidades y la ex is tenc ia de ot ras a l te rnat ivas

de e m p l e o m e j o r remuneradas . Esta carac te r í s t i ca nos exp l i ca d i f e r e n -

cias en el g rado de espec ia l i zac ión : desde quienes se ded ican ú n i c a m e n -

te y de t i e m p o c o m p l e t o a la ac t i v i dad pesquera, hasta qu ienes la t i enen

de f o r m a parc ia l y c o m p l e m e n t a r i a . E n e f e c t o , a d i f e r e n c i a de la agr icu l -

t u r a , la pesca es u n a ac t i v idad que se puede i n t e r r u m p i r y re in ic iar a vo-

l u n t a d .

A d e m á s , sería interesante p r o f u n d i z a r acerca de c ó m o esta f o r m a

de a p r o p i a c i ó n d i r e c t a del p r o d u c t o pud ie ra inc id i r en ac t i t udes d i s t i n -

tas en los procesos o rgan iza t i vos , en c o m p a r a c i ó n c o n lo que sucede en

el sector campes ino .

La p r i m e r a gran d i s t i n c i ó n en t re los pescadores es p o r lo t a n t o en-

t r e los de t i e m p o c o m p l e t o y los de t i e m p o parc ia l . L a u b i c a c i ó n geo-

grá f ica y el acceso a d e t e r m i n a d o s m e d i o s de p r o d u c c i ó n (av íos y em-

barcac iones) d e t e r m i n a n el g rado de espec ia l izac ión en la ac t i v idad pes-

q u e r a c o m o o c u p a c i ó n ú n i c a , p r i n c i p a l o secundar ia . L o s campes inos

de las c o m u n i d a d e s de la r ibera n o r t e c o m b i n a n la pesca c o n la agr icu l -

t u r a según los pe r iodos en que el c a m p o no les o f rece a l ternat ivas de

e m p l e o , o aun c u a n d o lo hacen, echan a lguno que o t r o lance para satis-

facer sus necesidades de c o n s u m o o de u n ingreso m o n e t a r i o i n m e d i a t o .

En c a m b i o , los pescadores de co lon ias urbanas o suburbanas de las

pob lac iones de la reg ión ( O c o t l á n , La Barca , J a m a y , T i z a p á n , Joco te -

pee, Chápala) y de o t r o s pob lados r ibereños que no t i ene n t ie r ra en p r o -

p iedad o en u s u f r u c t o , son pescadores de t i e m p o c o m p l e t o .

L o s pescadores de t i e m p o parc ia l son aquel los que t i e n e n , sea en

cier tas épocas del a ñ o , sea cada d í a , o t r a ac t i v idad c o m o puede ser j n

e m p l e o asalariado en la ag r i cu l t u ra , en la i ndus t r i a o c o m o pequeño co-

m e r c i a n t e .

La encuesta re fe r i da , real izada en t re 6 6 pescadores de c i n c o loca l i -

dades señala q u e , para el 6 6 . 7 % de los en t rev is tados , la pesca es su ac t i -

v i dad p r i n c i p a l , m ien t ras que para el 15 .2% es la a g r i c u l t u r a , e l 6 .1 % son

obre ros y el resto se o c u p a en ot ras act iv idades c o m o el c o m e r c i o , la

c o n s t r u c c i ó n o los servicios. Esta s i t uac ión va r ía de una c o m u n i d a d a 

o t r a c o m o se puede apreciar en el c u a d r o s igu iente.
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C u a d r o N o . 4 

A c t i v i d a d e c o n ó m i c a p r i n c i p a l en t re pescadores de

c inco c o m u n i d a d e s de la r ibera n o r t e del Lago de Chápala

(es t ruc tu ra p o r c e n t u a l )

Lugar Pesca Agricultura Otra Total

San Pedro

Mezcala

A g u a Ca l ien te

O c o t l á n

J a m a y

6 3 . 6

61 .5

4 7 . 1

100

100

5 2 . 9

4 .5 31 .7

3 8 . 5

100

100

100

100

100

El c u a d r o an te r io r ind ica que , m ien t ras en J a m a y y O c o t l á n , más

del 6 0 % de los pescadores ent rev is tados t i enen a la pesca c o m o ocupa-

c i ó n p r i n c i p a l , en San Pedro esta p r o p o r c i ó n es m e n o r . El que los pesca-

dores ent rev is tados en A g u a Cal iente y Mezcala no se d e d i q u e n a la agri-

c u l t u r a no s ign i f ica que en estos lugares no ex is ta esta c o m b i n a c i ó n de

act iv idades. El que la mues t ra se haya levantado a pa r t i r de listas de pes-

cadores organizados en a lguna u n i ó n o coopera t i va e x c l u y ó fo rzosamen-

te al t i p o de pescadores menos especial izados.

A pesar de la a p r o p i a c i ó n d i rec ta del p r o d u c t o de su t r a b a j o p o r

par te del pescador, existe t a m b i é n una re lac ión ent re su proceso de t ra -

ba jo y el c i c l o b i o l ó g i c o de las especies q u e , de t o d o s m o d o s , lo ob l iga

a suspender t e m p o r a l m e n t e su ac t i v idad c o m o pescador o a camb ia r el

t i p o de c a p t u r a según la clase de av ío de que d ispone . Esta d e t e r m i n a -

c i ó n b io lóg i ca se ref iere a los pe r iodos de desove en que las d is t in tas es-

pecies están en veda. A l g u n o s pescadores se ven ob l igados , en esta épo-

ca , a ret i rarse de la pesca p o r no d isponer mas que de u n t i p o de a v í o ;

que los l i m i t a a la c a p t u r a de una sola especie. S in e m b a r g o , la regla ge-

neral es que el pescador adapte su a v í o , p o r e j e m p l o , si e s m a n g u e a d o -

ra para chara l le q u i t e las bolsas para pescar t i l ap ia o s imp lemen te se

pasa la veda p o r a l to .

O t r a d i fe renc ia en t re los pescadores que a su vez d e t e r m i n a el uso

de la fue rza de t r a b a j o , es la p r o p i e d a d de d i s t i n t o s m e d i o s de p r o d u c -

c i ó n que c o n d i c i o n a n la especie que se puede pescar. Y a se h i zo men-

c i ó n de las d is t in tas artes de pesca y embarcac iones u t i l i zadas en Chapa-

la . Si b ien es posib le que u n pescador se ded ique a varias especies, exis-

t e n básicamente seis especial izaciones:

1) Pescadores de b lanco , bagre, t i l ap ia y carpa c o n t u m b o s y tras-

ma l los .
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2 ) Pescadores de bagre, t i l a p i a y carpa c o n nasas.

3 ) Pescadores de t i l ap ia c o n m a n g u e a d o r a .

4 ) Pescadores de charal c o n c h i n c h o r r o .

5 ) Pescadores de charal c o n m a n g u e a d o r a .

6 ) Pescadores de charal c o n a tar ra l la (en ranchos chara leros) .

Med ios de p r o d u c c i ó n y fue rza de t r a b a j o .

El t i p o de av ío d e t e r m i n a a su vez la f ue rza de t r a b a j o requer ida y la

m o d a l i d a d del e m p l e o , a u n q u e t a m b i é n sería c o r r e c t o a f i r m a r que la

p o s i b i l i d a d de a d q u i r i r más av íos depende de la d i s p o n i b i l i d a d de bra-

zos, de p re fe renc ia de la f a m i l i a .

M ien t ras las redes y las nasas se t raba jan i n d i v i d u a l m e n t e , el c h i n -

c h o r r o y la m a n g u e d o r a requ ieren de t r a b a j o c o l e c t i v o (de c i n c o y dos

personas respec t i vamente) . E n este ú l t i m o caso, los pescadores p u e d e n

ser o n o dueños o fami l ia res o peones del d u e ñ o del av ío y de la embar-

c a c i ó n . Es to c o n d u c e a u n s igu iente nivel de d i f e r e n c i a c i ó n en t re los

pescadores y que t iene que ver c o n la p r o p i e d a d de los m e d i o s de p r o -

d u c c i ó n .

De los 6 6 pescadores en t rev is tados , el 9 5 % posee a lgún t i p o de

a v í o , 4 5 % posee lancha de m o t o r y 5 0 % de r e m o . S in e m b a r g o , si b i e n

en O c o t l á n , J a m a y y Mezca la , más de la m i t a d de los en t rev is tados t ie-

nen lancha de m o t o r , en San Pedro esto es una rea l idad sólo para una

c u a r t a par te y en A g u a Ca l ien te só lo para u n t e r c i o .

El p r e d o m i n i o de u n t i p o de a v í o sobre o t r o se observa en el si-

gu ien te c u a d r o :

C u a d r o N o . 5 

D i s t r i b u c i ó n de los av íos en t re u n a mu e s t ra

de pescadores de la r ibera n o r t e del Lago de Chápa la

(es t ruc tu ra p o r c e n t u a l )

Mangueadoras

Redes agalleras

A t a r r a i l a s

Nasas

A n z u e l o s

2 8 . 8

2 2 . 7

2 4 . 2

15.2

4 .5
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En O c o t l á n se usan p r i n c i p a l m e n t e las redes y las nasas- en J a m a y man-

gueadoras, redes y nasas; en San Pedro mangueadoras y atarral las; en

Mezcala y A g u a Cal iente mangueadoras y atarra l las.

A n t i g u a m e n t e , en el t i e m p o de las canoas de ve la , la pesca era una

a c t i v i d a d n e t a m e n t e f a m i l i a r c u y o o b j e t i v o era la ven ta del pescado cap-

t u r a d o para la o b t e n c i ó n de u n ingreso m o n e t a r i o para la adqu is i c ión de

bienes de subsistencia. Inc luso se l legaba a vender el p r o d u c t o no p o r

peso s ino p o r el t i e m p o de t raba jo que representaba su c a p t u r a . Se ven-

d í a , p o r e j e m p l o , u n a " v e l a d a " , es dec i r lo c a p t u r a d o en la noche , sin

pesar n i c o n t a r los peces. C o n la i nnovac ión t e c n o l ó g i c a que represen-

t ó la i n t r o d u c c i ó n de los m o t o r e s fue ra de b o r d a y las redes de n y l o n ,

m u c h a gente se i n c o r p o r ó a la pesca. Fue en tonces c u a n d o empezó a 

camb ia r el carácter de esta ac t i v i dad . C o m o se señaló l íneas a r r iba , antes

los pescadores no se alejaban a más de unos 5 0 0 m e t r o s de la o r i l l a . C o n

la lancha de m o t o r en c a m b i o , es pos ib le seguir los ca rdúmenes p o r t o d o

el lago y además se requ ie ren menos c o n o c i m i e n t o s sobre navegación y 

" v i e n t o s " .

A u n c u a n d o en t é r m i n o s generales se puede caracter izar a la ac t iv i -

dad pesquera en Chápa la c o m o e c o n o m í a f a m i l i a r , es c o m ú n que los

pescadores c o n lancha de m o t o r y bastante a v í o emp leen a u n par ien te

o a u n a m i g o c o m o p e ó n y le paguen u n sue ldo d i a r i o (entre 8 0 0 y m i l

pesos al d í a p o r una j o r n a d a de c u a t r o horas, en abr i l de 1 9 8 5 ) . De los

ent rev is tados , 2 1 . 2 % u t i l i za ayudantes y 7 4 . 2 % n o lo hace. P r e d o m i n a

el pago en especie, es deci r c o n una par te de la c a p t u r a . De 14 que o c u -

pan ayudan tes , 11 los pagan en especie. Es más c o m ú n que sean los due-

ños de lanchas de m o t o r (57 .15%) los que recur ran a ayudantes que los

dueños de canoas de remos.

En el caso del c h i n c h o r r o y de la mangueadora , el pago es en espe-

cie. En la mangueadora que l leva dos peones, u n te r c i o es para el d u e ñ o

de la mangueadora y dos para los t rabajadores. En el caso del c h i n c h o -

r r o , una m i t a d va para el d u e ñ o y la o t r a para los t res o c u a t r o peones

que ja lan el a v í o .

La p a r t i c i p a c i ó n de las mujeres.

A p r i m e r a vista parece c o m o si las mujeres de las fami l ias de pescado-

res se ded icaran ú n i c a m e n t e a las labores del hogar . S in embargo , p r i n -

c i p a l m e n t e en los estratos más pobres , n o son excepc iona les los casos de

los pescadores que salen c o n la esposa o las hi jas para "despesca r " las re-

des. Por e j e m p l o , en la pesca de n o c h e , en J a m a y , algunas esposas acom-

pañan a sus m a r i d o s , en el caso de los h i jos t o d o depende de la edad de

estos o de la d i s p o n i b i l i d a d de o t ros fami l ia res para cu idar los .

C u a n d o el pescador l leva a a lgu ien de su n ú c l e o f a m i l i a r se ahor ra

el pago de un p e ó n y es to , en algunos casos, puede p e r m i t i r c ie r ta cap i -
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t a l i z a c i ó n o j y u l a r a hacer f r e n t e al e n c a r e c i m i e n t o de los costos de

p r o d u c c i ó n . Pero, para que una persona de un est ra to un p o c o más aco-

m o d a d o recurra a la a y u d a de su m u j e r , se requiere no sólo de c o n d i c i o -

nes fami l ia res especiales s ino vencer c ie r tos p re ju i c ios sociales. En efec-

t o , a lgunos cons ideran que la m u j e r debe quedarse en su casa y que es

vergonzoso ob l igar la a u n t r aba jo t a n d u r o . L o d u r o n o es sólo el t r aba -

j o en el lago, s ino sumar a éste las tareas domést icas al regreso.

U n t r a b a j o q u e absorbe el t i e m p o de las mujeres es el de la venta

de pescado. A l gunas ponen el pues to f a m i l i a r en el m e r c a d o , o t ras de-

lante de la p u e r t a de su cassa. En el p u e b l o de Chápa la , es m u y c o m ú n

la ven ta del charal f r i t o en la p laza. L o i m p o r t a n t e es que esta a c t i v i d a d ,

t a n t o en el p r o c e s a m i e n t o c o m o en la ven ta , in tegra a mujeres y n iños.

Cabe señalar, que en los p r i m e r o s t i e m p o s de la C o o p e r a t i v a de O c o t l á n ,

las mujeres desempeñaron u n papel m u y i m p o r t a n t e en la ven ta en el

m e r c a d o .

La o t r a ac t i v i dad p r o d u c t i v a más i m p o r t a n t e a la que se in tegran las

esposas y en general los fami l ia res de los pescadores, es el " f i l e t e a d o "

de la t i l a p i a . En O c o t l á n p o r e j e m p l o , la C o o p e r a t i v a recibe el pescado

e n t e r o y de un t a m a ñ o m í n i m o p o r lo que la t i l ap ia más ch ica es f i le -

teada d i r e c t a m e n t e en casa y v e n d i d a a u n acaparador . O t r o s pescado-

res, no organ izados o que carecen de la a y u d a f a m i l i a r necesaria, venden

la t i l a p i a d i r e c t a m e n t e a los acaparadores que emplean mujeres y n iños

para f i l e tear , t r a b a j o que es pagado a desta jo . En abr i l de 1 9 8 6 , el t raba -

j o se pagaba a 5 0 pesos el k i l o , m i s m o que el acaparador revend ía a 7 0 0

pesos. U n a persona d iest ra y c o n exper ienc ia puede f i l e tear de 12 a 15

k i l o s en u n d í a . Este t r a b a j o es p e r m a n e n t e pero osci la el n ú m e r o de

personas empleadas según el v o l u m e n de cap tu ra y n o o f rece n i n g ú n

t i p o de prestac iones sociales a los t raba jadores (por lo general mujeres y 

n iños de l m i s m o b a r r i o d o n d e está instalada la f i l e t e a d o r a ) .

El r a n c h o chara le ro es la ac t i v idad f a m i l i a r p o r exce lenc ia . C o m o se

t iene que cu ida r d u r a n t e las 2 4 horas del d í a t o d a la f a m i l i a se t u r n a

e c h a n d o la a tar ra l la y secando el chara l .

Los n iños p a r t i c i p a n p o c o en los t raba jos de la pesca d u r a n t e la se-

m a n a d e b i d o al h o r a r i o escolar. S in embargo , c u a n d o las visi tas a las

redes son p o r la ta rde o los f ines de semana, suelen a c o m p a ñ a r al padre o 

al h e r m a n o . Estas salidas t i ene n m u c h a i m p o r t a n c i a , no só lo p o r el f r u -

t o i n m e d i a t o de l t r aba jo rea l izado p o r el n i ñ o , s ino además p o r el

aprendiza je que s ign i f i ca . A l l í es d o n d e el n i ñ o se f a m i l i a r i z a c o n las ar-

tes de pesca, el m a n e j o de la lancha, la d i r e c c i ó n y pe l ig ros idad de los

v ien tos , e tc . A d e m á s , en m u c h o s casos, estas salidas son v iv idas p o r

los n iños c o m o u n verdadero p r e m i o y f o r ta lecen su sen t ido de iden t i -

d a d . Después de cursar la p r i m a r i a , a lgunos h i jos se in tegran d e f i n i t i v a -

m e n t e a la pesca e inc luso s u s t i t u y e n al padre c o m o sostén de la f a m i l i a

c u a n d o éste t iene a lgún i m p e d i m e n t o f í s i c o o ya es demas iado grande

para salir al lago o s i m p l e m e n t e para a y u d a r l o en lugar de que se emplee
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a u n p e ó n .

El t r a b a j o al que se in tegran m a y o r i t a r i a m e n t e los c h i q u i l l o s es la

reparac ión de redes. Es c o m ú n ver los en las tardes, r e m e n d a n d o los

av íos co lgados en t re dos postes.

A pesar de la i m p o r t a n c i a que t iene la p a r t i c i p a c i ó n de las mujeres

en el t r aba jo de la pesca, c a p t u r a , p rocesamien to o ven ta , ellas n o pa r t i -

c ipan en las reun iones de las organizac iones de los pescadores. Los so-

cios fo rma les son ú n i c a m e n t e los h o m b r e s y no está b ien v is to que las

mujeres p a r t i c i p e n en este t i p o de a c t i v i d a d . C u a n d o una pareja se de-

senvuelve p ú b l i c a m e n t e de manera más igua l i ta r ia , c u a n d o una esposa

a c o m p a ñ a al h o m b r e y p a r t i c i p a , se o p i n a que " n o lo s u e l t a " , " l o m a n -

g o n e a " .

D i f e r e n c i a c i ó n soc ia l .

En las páginas an ter io res se e x p u s o c ó m o diversos fac tores de í ndo le

técn ica y e c o n ó m i c a y el m a y o r o m e n o r g rado de d e d i c a c i ó n a la cap-

t u r a , crean d is t in tas especial izaciones en t re los p r o p i o s t raba jadores. S in

embargo , una carac te r i zac ión soc io -económica de los pescadores no

puede l im i ta rse a una s imp le t i p o l o g í a y debe e n c o n t r a r los ind icadores

de la d i f e renc iac ión social y e c o n ó m i c a c u a n d o ésta ex is te y las tenden-

cias en t é r m i n o s de procesos de a c u m u l a c i ó n .

De acuerdo c o n lo e x p l i c a d o , existe una p r i m e r a d i fe renc ia en

c u a n t o a que unos son dueños de los med ios de p r o d u c c i ó n y o t r o s sus

peones, asalariados o n o . El hecho es q u e aun en t re los p r o p i o s dueños

de sus m e d i o s de p r o d u c c i ó n y q u e , en este caso, t raba jan personal y d i -

rec tamente en la c a p t u r a , se da una serie de d i fe renc ias . En la m a y o r í a

de los casos, el ingreso o b t e n i d o p o r el d u e ñ o co r responde al pago de su

p r o p i a fue rza de t r a b a j o . Se d i f e renc ia de su t raba jador en c u a n t o su in-

greso a u m e n t a n o sólo en re lac ión c o n la in tens idad de su p r o p i o t raba-

j o s ino t a m b i é n c o n la c a n t i d a d de med ios de p r o d u c c i ó n que posee y 

de la e x t r a c c i ó n de p lusva l ía que éstos le p e r m i t e n .

Se ha observado q u e para o b t e n e r , en los p e r i o d o s buenos , u n in-

greso mensual de en t re Í 5 0 y 2 5 0 m i l pesos, u n pescador necesi taba un

capi ta l de unos t res m i l l o n e s de pesos. S in e m b a r g o , d u r a n t e a lgunos

meses n o se pesca nada (por las vedas) o m u y p o c o p o r el ma l t i e m -

p o . Por lo t a n t o , este ingreso a p a r e n t e m e n t e a l t o , r e p a r t i d o en t o d o el

año , d a una e n t r a d a mensual i n f e r i o r a los 1 0 0 m i l pesos.

La capac idad de cap i t a l i zac ión depende de var ios fac to res : el acce-

so al c r é d i t o , la pe r tenenc ia a a lguna o rgan izac ión que o f rezca a l te rna t i -

vas de c o m e r c i a l i z a c i ó n y una u b i c a c i ó n geográf ica favorab le en t é r m i -

nos de una m a y o r ce rcan ía al m e r c a d o , la d i s p o n i b i l i d a d de a b u n d a n t e

f u e r z a de t raba jo f a m i l i a r y o t r os .

Son escasos los casos de Chápala en que esta cap i ta l i zac ión ha per-

m i t i d o u n a r e p r o d u c c i ó n a m p l i a d a a pa r t i r de la p r o p i a ac t i v i dad p ro -



d u c t i v a y l levada al pescador a desligarse del t raba jo d i r e c t o .

N o es fác i l o b t e n e r i n f o r m a c i ó n acerca de la c a p t u r a d ia r ia p o r pes-

cador . Los d a t o s que mane jan las o f i c inas de pesca, además de ser in -

c o m p l e t o s , co r responden a las ventas de los acaparadores. A d e m á s , la

c a p t u r a va r ía según la época del año . L a encuesta real izada en el mes

de f e b r e r o de 1 9 8 6 (que es época baja) a r r o j ó los siguientes da tos . El

7 8 . 8 % de los 6 6 pescadores ent rev is tados pesca menos de 15 kg p o r d í a ,

el 3 7 . 9 % menos de c i n c o y el 10 .5%, más de 2 5 . En p r o m e d i o , los que

t ienen lancha de m o t o r c a p t u r a n 15.5 kg d iar ios y los que t raba jan con

lancha de remos , la m i t a d : 7.5 kg al d í a . El 5 2 % de los que t i enen lan-

cha de m o t o r pescan en t re 15 y 2 5 k g . Só lo el 16.2% o b t i e n e en t re 2 5

y 4 0 k g .

En genera l , los pescadores que o b t i e n e n mayores ingresos son los

que pescan c o n t u m b o s y redes. E n t r e más t u m b o s , m a y o r pos ib i l i dad de

i n c r e m e n t a r la c a p t u r a . En esa c a t e g o r í a , sólo el 13.4% gana m e n o s

de 15 m i l pesos semanales m i e n t r a s que el 4 2 . 1 % de los pescadores de

mangueadoras se e n c uen t ran en esta s i t u a c i ó n , el 4 3 . 8 % de los que t r a -

ba jan c o n atarral las y el 5 6 . 3 % de los q u e usan nasas. M ien t ras en p r o -

m e d i o los pescadores de atarral las, anzue los , nasas y mangueadoras re-

p o r t a r o n ganar en t re 10 y 12 m i l 2 0 0 a la semana en p r o m e d i o , los de

redes o b t e n í a n 18 m i l . En resumen esto s ign i f ica u n ingreso d i a r i o de

en t re 2 m i l 142 pesos y 2 m i l 5 7 1 , c u a n d o el salario m í n i m o en la re-

g i ó n en esas fechas era de m i l 3 4 0 pesos.

La pos ib i l i dad de cap i ta l i zac ión en la pesca se da más b ien a p a r t i r

de las ganancias ob ten idas en la c o m e r c i a l i z a c i ó n del pescado. Las

aparentes ganancias de a lgunos pescadores, es dec i r lo que excede al

equ iva len te a su salar io, apenas a lcanzan para el m a n t e n i m i e n t o y la

repos ic ión del e q u i p o .

La c o m e r c i a l i z a c i ó n del pescado.

N o se observa c o m o f e n ó m e n o re levante la p a r t i c i p a c i ó n de los c o m e r -

c iantes en la o rgan izac ión de la c a p t u r a pesquera, a la manera de los

p e r m i s i o n a r i o s que operan en las costas de l pa ís . E n O c o t l á n , de los

o c h o c o m p r a d o r e s de pescado, u n o t i ene u n a lancha y o t r o d o s ;

los demás, n inguna . S in e m b a r g o , se observa el i n i c i o de u n proceso de

desar ro l l o de relaciones capi ta l is tas en la pesca, c u a n d o algunas perso-

nas cana l izan excedentes p roven ien tes de la c o m p r a - v e n t a de pescado o 

de o t ras ramas p r o d u c t i v a s , hacia la adqu is i c i ón de una lancha y el e m -

p l e o de u n par de peones para t raba ja r la . En O c o t l á n se señala el caso de

u n c a r n i c e r o y de u n c o m p r a d o r d e pescado en esta s i t u a c i ó n .

A u n c u a n d o los c o m p r a d o r e s no f u n c i o n e n c o m o organ izadores de l

p roceso p r o d u c t i v o , ex is te una re lac ión d i r e c t a en t re la f o r m a c o m o se

c o m e r c i a l i z a el pescado y las pob i l i dades de real izar u n t i p o de ac t iv i -

d a d pesquera que en lugar de depredar el recurso, l o p r o t e j a . La inves-
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t i gac ión real izada en Chápa la p e r m i t i ó cons ta ta r que es impos ib le u n

r e o r d e n a m i e n t o eco lóg ico del lago si no se m o d i f i c a sustanc ia lmente el

sistema de c o m e r c i a l i z a c i ó n v igente en la a c t u a l i d a d . De a l l í la necesi-

dad de entender su f u n c i o n a m i e n t o y sus imp l i cac iones , t a n t o desde el

p u n t o de v ista e c o n ó m i c o c o m o eco lóg ico .

N o es pos ib le c u a n t i f i c a r c o n p rec is ión el n ú m e r o de personas in-

vo lucradas en la come rc ia l i zac ión de l pescado en Chápa la ya que el co-

m e c i o está s u m a m e n t e f r a g m e n t a d o , pero se puede hablar de más de un

centenar de personas. Dada la ex tens ión de la reg ión y la d ispers ión de

este pequeño c o m e r c i o , los da tos sobre esta ac t i v idad se re f ieren p r i n c i -

p a l m e n t e a la r ibera n o r t e de Chápa la , en pa r t i cu la r los m u n i c i p i o s de

J a m a y , O c o t l á n y P o n c i t l á n y a la isla de Pe ta tán , M i c h o a c á n , que es el

lugar d o n d e se c o n c e n t r a p r i n c i p a l m e n t e el charal de t o d o el lago.

Se ha señalado q u e , c o n a n t e r i o r i d a d , el pescado fresco se consu-

m í a p r i n c i p a l m e n t e en la región y que el seco y salado era el que se des-

t i n a b a a mercados más d is tantes. U n a nueva carac ter ís t i ca de la pesca en

Chápala es que ahora v ienen c o m p r a d o r e s de Guadala jara e inc luso de

c iudades más lejanas c o m o Salamanca y Z a m o r a a c o m p r a r pescado

fresco. Paradó j i camente , al m i s m o t i e m p o que se da este m o v i m i e n t o

de e x p o r t a c i ó n , se t rae bagre de la laguna Migue l A l e m á n de T a m a u l i -

pas, d e b i d o a que este p r o d u c t o t iene m u c h a d e m a n d a en La Barca

y O c o t l á n .

En la r ibera n o r t e ex is ten más pos ib i l idades de come rc ia l i zac ión

local que en la r ibera sur , d e b i d o a la presencia de varias pob lac iones

grandes d o n d e la d e m a n d a de pescado es i m p o r t a n t e . La m a y o r par te

del p r o d u c t o c a p t u r a d o en la reg ión de La Barca, O c o t l á n y Ponc i t l án

se consume en estas mismas c iudades. N o es así en la r ibera sur d o n d e

los p o b l a d o s son más pequeños . Acaparadores de Sahuayo y Z a m o r a

recogen gran par te de l p r o d u c t o para d i s t r i b u i r l o en estas c iudades y 

en ot ras del estado de M ichoacán (La P iedad, U r u a p a n , Z a c a p u , e t c . ) .

L a c o m e r c i a l i z a c i ó n d i r e c t a , es dec i r del p r o d u c t o r al c o n s u m i d o r ,

es una e x c e p c i ó n . La Coopera t i va de O c o t l á n t iene la exper ienc ia más

ant igua de c o m e r c i a l i z a c i ó n d i rec ta . En fechas recientes, la U n i ó n del

Lago, de J a m a y , l o g r ó e l i m i n a r u n eslabón en la i n t e r m e d i a c i ó n al ven-

der f i l e te de t i l a p i a d i r e c t a m e n t e a una pescader ía de Guadala jara . A l -

gunas un iones de San Pedro Tss is tán , N e x t i p a c y San C r i s t ó b a l , en la

par te noroeste del lago, abr ie ro ; : u n puesto de ven ta en el m e r c a d o de

Joco tepec .

El c u a d r o s igu iente da idea de las d is t in tas a l ternat ivas de comer-

c ia l i zac ión de las 16 organ izac iones de los tres m u n i c i p i o s de la r ibera

n o r t e . Se aprecia c ó m o las dos organizaciones que venden d i r e c t a m e n t e

en el mercado a través de sus coopera t ivas , son la U r . i ó n del Lago de Ja-

may y la de F o m e n t o y Desar ro l lo Pesquero de O c o t l á n . En los o t ros

casos en que hay v e n t a d i rec ta en el m e r c a d o , ésta se da a nivel i nd i -

v idua l o f a m i l i a r . T a m b i é n en el c u a d r o r e f e r i d o se observa c ó m o , en
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la z o n a más c o m u n i c a d a y u rbana ( O c o t l á n y J a m a y ) , las moda l idades

de c o m e r c i a l i z a c i ó n son más d ivers i f icadas que en los p o b l a d o s de la r i -

bera d o n d e la ún ica a l te rna t i va pos ib le es a través de acaparadores. Se-

gún los datos de la encuesta , el 5 3 . 5 % de los ent rev is tados c o m e r c i a l i -

za a t ravés de los acaparadores.

CUADRO No. 6 

MOD AL ID AD ES DE COMERCIALIZACION DEL PESCADO EN 16 ORGANIZACIONES DE LA RIBERA NORTE DE CHAPALA

OCOTLAN • JAMAY

Organización Fomento
y Desarrollo

Sao Pedro
PESCADOR

La Gaviota La Palmita Unión
del Lago

Félix
Posada

La M a g -
dalena

La Guada—
lupana

Acalli

NO CONTESTO 12.5 12.5 66.7 66.7 — 50.0

DIRECTO MERCADO — 37.5 — — 33.3 50.0 -- 66.7

DIRECTO VECINOS 12.5

ACAPARADOR — 25.0 33.3 — — 50.0 50.0 100 —
AUTOCONSUMO 125 — 33.3 33.3

COOPERATIVA 87.5 66.7

T O T A L
COLUMNA

S
12.1

8
12.1

3
4.5

3
4.5

3
4.5

i M-
3.0

2
3,0

2
3.0

3
4.5

— - RIBERA — -

La M a n — Mezcal a La Itziquena I La Purísima La Guadaiupana Nueva San Redes Ata. <Vo
nera P*dro Modernas

NO CONTESTO 16.7 8 12.21

DIRECTO MERCADO 100 33.3 10 15J2

DIRECTO VECINOS 1 1.5

ACAPARADOR 100 100 100 100 100 50.0 35 53.5

AUTOCONSUMO 3 4J5

COOPERATIVA - - 9 13.6

T O T A L i 8 9 3 4 1 6 6 6 1 0 0
COLUMNA ! 5 1 2 . 1 13 .6 4 . 5 6 . 1 1 .5 9 . 1
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U n p r o b l e m a al que se e n f r e n t a n los pescadores de Chápala para co locar

su p r o d u c t o en el m e r c a d o de Guadala jara es la c o m p e t e n c i a del pesca-

d o de mar y de presas. A l respecto los pescadores de Chápa la no les

parece la i n te rvenc ión de la Secre tar ía de C o m e r c i o en la f i j a c i ó n de ios

precios y cons ideran que el pescado de Chápala p o r ser de super io r cal i -

d a d , d e b e r í a ser c o t i z a d o más a l to que el de m a r o de presas. Si b ien

este a r g u m e n t o es vá l i do para el pescado b l a n c o , n o se puede dec i r lo

m i s m o de la t i l ap ia c u y o f i l e te resul ta m u y p e q u e ñ o o de la carpa que

no t i ene m u c h a d e m a n d a en el mercado nac iona l . En el f o n d o , lo que

pasa es que la s o b r e e x p l o t a c i ó n del lago ha d i s m i n u i d o cons iderab le-

m e n t e la c a n t i d a d c a p t u r a d a e i n c r e m e n t a d o los costos de p r o d u c c i ó n y 

aun c u a n d o se vende u n p o c o de f i l e te de t i l a p i a en Guada la ja ra , el mer-

cado para el pescado de Chápa la (excepc ión hecha del chara l ) sigue sien-

d o f u n d a m e n t a l m e n t e regional (las c iudades de la r ibera más La P iedad,

J i q u i l p a n , Sahuayo y Z a m o r a ) .

O t r o p r o b l e m a para la comerc ia l i zac ión d i rec ta es la f a l t a de orga-

n i zac ión y de e q u i p o de t ranspo r te de los pescadores. Muchas de las or-

ganizac iones, c o m o se verá más adelante, f u e r o n creadas al vapor , i m -

pulsadas d i r e c t a m e n t e p o r los acaparadores o recuperadas p o s t e r i o r m e n -

te po r el los para pode r f ac tu ra r el p r o d u c t o o para ob tene r permisos de

pesca. De este m o d o , se dan casos en que el m i s m o d i r i gen te es a la vez

acaparador y d u e ñ o de los v e h í c u l o s que t r a n s p o r t a n el p r o d u c t o para

su c o m e r c i a l i z a c i ó n . T a m b i é n es q u i e n paga mujeres y n iños p o r f i le -

tear el pescado. Por e j e m p l o , en la U n i ó n de San Pedro Pescador de

O c o t l á n , que t iene 75 socios, 2 0 son peones que t raba jan para el acapa-

rador que es a la vez pres idente de la U n i ó n .

La U n i ó n La G a v i o t a , c o n 17 socios, es d i r i g i d a p o r o t r o c o m p r a -

d o r , d u e ñ o de c u a t r o camionetas que c o m p r a unos 4 0 0 k i los al d í a .

Este t i p o de o rgan izac ión sirve para que los acaparadores puedan fac-

t u r a r el p r o d u c t o mas n o para gest ionar la adqu is i c ión de veh ícu los y 

de la i n f raes t ruc tu ra necesaria para que las un iones comerc ia l i cen d i -

rec tamente .

Hace pocos años la Secre tar ía de Pesca puso a d i p o s i c i ó n de d i s t i n -

tas organizac iones nueve neveras c o n una capac idad de 14 tone ladas p o r

d í a . Los pescadores sólo t e n í a n que p r o p o r c i o n a r el t e r r e n o y la luz. La

ún ica que ha f u n c i o n a d o p e r m a n e n t e m e n t e es la de O c o t l á n . Las o t ras

f u e r o n cayendo en desuso y algunas ni s iquiera log ra ron echarse a andar

p o r desorganizac ión en t re los pescadores.

Sin embargo , si f ue ran las adecuadas, seguramente los pescadores

hub ie ra v is to la manera de mantener las en f u n c i o n a m i e n t o . Cada nevera

t iene una capac idad de 14 tone ladas, capac idad excesiva en re lac ión c o n

la p r o d u c c i ó n d ia r ia , que en el caso de O c o t l á n rara vez rebasa una tone-

lada p o r d í a . L o m i s m o sucedió c o n una p lan ta para procesar har ina de

pescado instalada en Chápala y que nunca f u n c i o n ó p o r n o c o n t a r c o n

suf ic ien te p r o d u c c i ó n .
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O t r a l i m i t a c i ó n , c o m o se m e n c i o n a b a , es que los c o n s u m i d o r e s de

esta reg ión a c o s t u m b r a n c o m p r a r el pescado v ivo . E n estas c i r cuns tan-

cias, los estanques para encerrar el pescado parecen ser más ind icados

q u e los re f r igeradores. Las neveras p o d r í a n haber f u n c i o n a d o para c o n -

cen t ra r y conservar el pescado de varias o rgan izac iones , p e r o c u a n d o

f u e r o n instaladas, a duras penas e x i s t í a n las un iones y no h a b í a una or-

gan izac ión regional capaz de aprovechar d e b i d a m e n t e la i n f raes t ruc tu ra .

En la comerc ia l i zac ión del pescado in te rv ienen m u c h o s pequeños

comerc ian t es , personas que en rea l idad sacan de este t r a b a j o sólo el

equ iva len te a un salario para man tene r a su f a m i l i a . En O c o t l á n , los aca-

paradores que le d i s p u t a n el m e r c a d o a la coopera t i va despachan el los

m i s m o s , c o n sus esposas, en el m e r c a d o . E n M i c h o a c á n , ex is ten c o m p r a -

dores p e r o son más fuer tes e c o n ó m i c a m e n t e . C u a t r o acaparadores do-

m i n a n t o d o el m e r c a d o de la r ibera m i c h o a c a n a . En la r ibera n o r t e , sin

e m b a r g o en los ú l t i m o s años, para le lamente al proceso de d e t e r i o r o

eco lóg i co del lago y del recurso pesquero , a lgunos c o m p r a d o r e s han

logrado acumu la r u n pequeño cap i t a l . En el cuad ro sobre la comerc ia -

l i zac ión en O c o t l á n y Jamay ( A p é n d i c e ) , se puede observar que dos

acaparadores t i enen lanchas y peones que las t raba jan y v e h í c u l o s para

el t r a n s p o r t e del pescado (cua t ro y dos camione tas respec t i vamente) .

O t r o acaparador que ha consegu ido c i n c o v e h í c u l o s en menos de tres

años, t iene de c inco a seis empleados f i jos . T o d o s los acaparadores, para

f i le tear el pescado, emp lean mujeres y n iños (hasta 5 0 ) q u e ganan a des-

t a j o , p o r k i l o f i l e t e a d o .

C o n c l u i m o s que la comerc ia l i zac ión a través de los i n te rmed ia r i os

a fec ta al amb ien te , p o r dos razones p r i n c i p a l m e n t e . Por una p a r t e , por -

que los c o m p r a d o r e s no respetan las vedas ni las tal las de c a p t u r a au to -

r izadas, y a que su interés es el de c o m p r a r y vender la m a y o r c a n t i d a d

pos ib le ; inc luso, les resul ta más a t rac t i vo vender en t i e m p o de veda por -

q u e el p r o d u c t o se co t i za a u n p rec io m a y o r . M u c h o s de estos c o m p r a -

dores t i e n e n peones, los cuales pescan en t i e m p o de veda si así les or-

d e n a n . Para que los pescadores puedan ejercer u n c o n t r o l e fec t i vo sobre

el m a n e j o del lago, la c o m e r c i a l i z a c i ó n t e n d r á que ajustarse a los ~ n t e -

r ios ap l icados a nivel de la p r o d u c c i ó n ( t a m a ñ o de especies y respeto

de vedas).

Por o t r o lado, los acaparadores p o r lo general t i e n e n u n margen de

gananc ia del 5 0 al 1 0 0 % ; en j u n i o de 1 9 8 5 , c o m p r a b a n la t i l a p i a a los

pescadores a 3 6 pesos el k i l o f r e n t e a los 8 6 que rec ib ían qu ienes ven-

d í a n d i r e c t a m e n t e en el m e r c a d o . El bagre lo c o m p r a b a n a 2 5 0 pesos

el k i l o f r e n t e a 4 0 0 en el m e r c a d o . Estos bajos prec ios ob l i gan a los pes-

cadores a aumen ta r los vo lúmenes de pesca, lo que c o n d u c e a la sobre-

e x p l o t a c i ó n del lago. La ven ta d i r e c t a ga ran t i za r ía u n ingreso m a y o r ,

a u n si se pescara menos .
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L a c o m e r c i a l i z a c i ó n del chara l .

El chara l «s u n p r o d u c t o que p e r m i t e al pescador varias estrategias de

c o m e r c i a l i z a c i ó n , según los prec ios y el c l i m a . Se puede vender f resco,

seco o e m p a n i z a d o . En t i e m p o de sequ ía , el chara le ro vende par te de su

p r o d u c c i ó n y o t r a la seca y la guarda para vender la él m i s m o p o c o a po -

c o en las plazas de la reg ión . En t i e m p o de l l uv ia , c u a n d o n o puede se-

car la , el pescador vende t o d a la p r o d u c c i ó n a los acaparadores, que co-

n o c i e n d o la necesidad de deshacerse ráp idamen te del p r o d u c t o , bajan

los precios.

La m a y o r par te del charal c a p t u r a d o d i r e c t a m e n t e p o r los pescado-

res es v e n d i d o f resco. L o que d e t e r m i n a que el pescador venda el p r o -

d u c t o f resco y n o lo procese seco, no es la c o m p l e j i d a d del p rocesamien-

t o s ino la f a l t a de u n m e r c a d o a l t e rna t i vo y de med ios de t r a n s p o r t e .

Se pesca t o d o el año salvo en la época de veda - -marzo y abr i l - • aún

en esa época se sigue pescando en los ranchos charaleros. En estos me-

ses de veda , que c o i n c i d e n c o n la Cuaresma, es c u a n d o los prec ios del

charal están más a l tos.

El p r i nc ipa l mercado del charal es la c iudad de M é x i c o , a l l í p redo-

m i n a su c o n s u m o c o m o b o t a n a . Después de la cap i ta l destacan c o m o

cosumidores Salamanca en el estado de G u a n a j u a t o , el estado de Puebla

y espec ia lmente el Estado de M é x i c o d o n d e el charal seco o c u p a u n

lugar m u y i m p o r t a n t e en la d ie ta de los ind ígenas.

La isla de Pe ta tán , m u n i c i p i o de C o j u m a t l á n en M i c h o a c á n , se ha

especia l izado en la c o m p r a y reventa del chara l . A c t u a l m e n t e Petatán es-

tá u n i d a a la t i e r r a f i r m e p o r un b razo de t i e r ra y c o b r a el carácter de is-

la c u a n d o sube el nivel del lago. Los c ien jefes de f a m i l i a que h a b i t a n la

isla se ded ican a la pesca y son or ig inar ios en su m a y o r í a de La Palma

de d o n d e sal ieron p o r no tener t ierras, hace y a más de 3 0 años. En Pe-

ta tán hay seis c o m p r a d o r e s fuer tes de charal y o t r o s c u a t r o que son

" l a n c h e r o s " , es dec i r que acuden a la r ibera n o r t e para c o m p r a r charal a 

los pescadores de la z o n a . Los lancheros c o m p r a n de 3 0 0 a 4 0 0 kg d ia -

r ios, m ien t ras los acaparadores mane jan hasta una tone lada de charal

f resco. Por Petatán pasan unas seis toneladas al d í a de charal f resco.

El pago rec ib ido p o r los pescadores les ob l iga a t ra ta r de sacar la

m a y o r c a n t i d a d pos ib le . Si la ganancia que o b t i e n e n los in te rmed ia r ios

se quedara en manos de los pescadores p o d r í a n o b t e n e r mayores ingre-

sos pescando menos .

La p r o d u c c i ó n d ia r ia de charal en t o d o el lago es de 15 toneladas

de pescado f resco, sin e m b a r g o , no ex is ten cond ic iones organizat ivas

para p lantear la c o m e r c i a l i z a c i ó n c o n j u n t a de t o d o el charal de Chápala

d e b i d o a la f u e r t e d i v i s ión en t re c h i n c h o r r e r o s y los demás pescadores ya

que no t o d o s los chara leros cuen tan c o n el su f ic ien te nivel o rgan iza t i vo .

La p r o d u c c i ó n de charal más i m p o r t a n t e se ub i ca en el e x t r e m o po-

n ien te del lago y a l rededor de la isla de Los A lacranes en las or i l las de



los m u n i c i p i o s de J o c o t e p e c y Chápala . O t r a z o n a i m p o r t a n t e es la de

M i s m a l o y a , en la r ibera sur, d o n d e ex is te una c oope ra t i va c o n u n buen

f u n c i o n a m i e n t o y f i n a l m e n t e la reg ión más p o b r e y marg inada de t o d o

el lago, la r ibera n o r t e a la que nos re fe r imos a n t e r i o r m e n t e .

En la m e d i d a en que a lgunos grupos o b t e n g a n una exper ienc ia de

c o m e r c i a l i z a c i ó n d i r e c t a , servirá para conso l ida r el p roceso de organ i -

zac ión regional y pos ib lemen te para mane jar t o d a la p r o d u c c i ó n c o n -

j u n t a m e n t e .

En la r ibera n o r t e , p o d r í a ins t rumentarse u n p r o y e c t o de comerc ia -

l i zac ión del charal ap rovechando la i n f raes t ruc tu ra de la coopera t i va de

O c o t l á n . Es dec i r la nevera, y su u b i c a c i ó n en los márgenes del r í o San-

t iago . El p r o d u c t o f resco p o d r í a t ranspor tarse hasta la nevera, p o r agua,

desde Mezca la , re f r ige ra r lo y p o s t e r i o r m e n t e e m p a n i z a r l o o secarlo.

En la r ibera sur, en la c o m u n i d a d de M i s m a l o y a , los pescadores t ie-

nen su f i c ien te nivel o rgan iza t i vo para sostener u n p r o y e c t o de esta na-

tu ra leza .

N o se puede teo r i za r respecto de la o f e r t a pos ib le que pud ie ra ma-

nejar u n a o r g a n i z a c i ó n , y a que para los pescadores la d e m a n d a y la exis-

tenc ia de u n m e r c a d o seguro ¡ r ía m o d i f i c a n d o su estrategia p r o d u c t i v a .

Esto es, c o n f o r m e se vayan v iendo pos ib i l idades de u n m e r c a d o seguro,

d i s m i n u i r áá la c a n t i d a d ent regada al acaparador y se procesará el resto.

Es p e r f e c t a m e n t e fac t i b le dedicarse a la pesca y procesar, y a que se en-

c u e n t r a d i spon ib le la f ue rza de t raba jo fam i l i a r .

Ex is te la pos ib i l i dad de vender d i r e c t a m e n t e a las t iendas Conasu-

p o , que a c t u a l m e n t e c o m p r a n a i n te rmed ia r ios . La sucursal U r u a p a n ,

en una ocas ión , h i z o u n p r i m e r p e d i d o de med ia tone lada de seco que

n o f u e pos ib le su r t i r , d e b i d o a la fa l ta de o rgan izac ión y a que , m ien t ras

los pescadores " n o ve ían c l a r o " , p r e f i e r i e r o n m a n t e n e r sus lazos c o n los

c o m p r a d o r e s . C u a n d o éstos sup ie ron que sus c l ientes c o n t e m p l a b a n la

p o s i b i l i d a d de vender a Conasupo , a u m e n t a r o n el p r e c i o , lo cual desmo-

v i l i z ó a los pescadores interesados en la o p e r a c i ó n .

C o n d i c i o n e s de v ida y sa lud.

A n t e r i o r m e n t e , se h i z o re ferenc ia al n ivel de ingresos, que para la m a y o r

p a r t e de los pescadores, n o es m u c h o m a y o r que el salar io m í n i m o

reg iona l y se m e n c i o n ó que , aun c u a n d o la pesca es su ac t i v idad p r i n -

c i p a l , n o a p o r t a el su f i c ien te ingreso p o r lo que éste debe ser c o m p l e -

m e n t a d o .

La a l i m e n t a c i ó n es m e j o r que la de los campes inos del m i s m o

nive l e c o n ó m i c o p o r q u e es r ica en p r o t e í n a s gracias al pescado que se

c o m e d i a r i a m e n t e . El 9 0 % de los en t rev is tados re fe r ía haber c o m i d o

pescado en la semana, p r o p o r c i ó n que baja a menos del 50% en el caso

de o t ras carnes.
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En la m a y o r í a de los casos ( 8 3 . 3 % ) , los pescadores son dueños de

sus p rop ias casas a u n q u e éstas son bastante pequeñas. E n algunos casos,

t o d a la f a m i l i a d u e r m e en una sola h a b i t a c i ó n . La m a y o r í a de las casas

t i e n e n m u r o s de t a b i q u e y t e c h o de c o l a d o ( 5 6 . 1 % ) . La o t r a m i t a d de

las casas están techadas c o n láminas de c a r t ó n o de asbesto. En casi la

m i t a d de los casos, el p iso es de t i e r ra .

El pe r f i l de salud en t re los pescadores de la r ibera n o r t e de Chápa la ,

que se presenta en los cuadros s iguientes, es s imi lar al que prevalece en

las áreas rurales del pa ís . Las en fermedades agudas más c o m u n e s (repor-

tadas c o m o p a d e c i m i e n t o s de a lguno de los m i e m b r o s de la f a m i l i a en

las dos semanas anter io res al l e v a n t a m i e n t o de la encuesta) son las res-

p i ra to r ias y las gast ro- in tes t ina les ; el 5 0 % de los casos repor tados de

d ia r rea co r responden a San Pedro I t z i cán mien t ras que las en fermedades

respi rator ias son más c o m u n e s en O c o t l á n (40.5%) y en J a m a y ( 2 7 % ) .

E n San Pedro , las diarreas en la época de l luvias c o b r a n u n carácter casi

e p i d é m i c o , p o r e j e m p l o en una semana de 1 9 8 5 m u r i e r o n 11 n iños.

Esta s i tuac ión se exp l i ca p o r el hecho de que San Pedro no cuen ta con

agua p o t a b l e y sus pob ladores beben agua del lago.

La m e n o r i nc idenc ia de en fe rmedades gast ro in test ina les en Oco-

t l á n y en J a m a y , núc leos u rbanos o s u b u r b a n o s c o n más servicios p ú b l i -

cos y m a y o r nivel de ingresos, se puede a t r i b u i r a la ex is tenc ia de agua

p o t a b l e , de drena je o fosas sépticas y la reco lecc ión de basura a d o m i c i -

l i o , a u n q u e al no ser regular este serv ic io , la basura se encuent ra t i rada

p a r c i a l m e n t e en las calles y en t re las casas generando c o n t a m i n a c i ó n .

Sobresalen las d i fe renc ias en la inc idenc ia de las en fermedades respira-

to r ias ent re las dos zonas, p e r o se p u e d e n exp l i ca r en la m e d i d a en q u e a 

pesar de que estos p o b l a d o s c u e n t a n c o n más servicios q u e la sub-región

de la r ibera , estos son de f ic ien tes . Por el hecho de q u e los pescadores de

O c o t l á n y de J a m a y se alejan más de la r ibera y en el caso de J a m a y se

t raba ja d u r a n t e la n o c h e , se e x p o n e n más a los c a m b i o s de c l i m a y al

a g o t a m i e n t o f í s i c o . Por o t r a par te , Mezca la , San Pedro I tz icán y A g u a

Cal ien te gozan de u n sub c l i m a más t e m p l a d o p o r q u e la barrera de la

Sier ra del Tecuán los pro tege de los v i e n t o s del n o r t e . T a m b i é n en la zona

suburbana hay m a y o r conv ivenc ia en las cal les, en los cen t ros de t r a b a j o

e inc luso en las casas y la precar iedad de la v i v ienda en O c o t l á n y J a m a y

es n o t a b l e . Inc luso en este ú l t i m o lugar, m u c h o s de los ent rev is tados v i -

ven en un c e r r i t o o c u p a d o p o r asentamien tos espontáneos o paracaidis-

tas, a q u í a la rus t i c idad de la v i v ienda se agregan las def ic ienc ias de ser-

v ic ios .

Ex is te una re lac ión d i r e c t a en t re las en fermedades gas t ro in tes t ina-

les y el abas tec im ien to de agua, la d i spos ic ión de excretas y de basura.

Se d a una m a y o r inc idenc ia de estas en fermedades a l l í d o n d e la basura

y las excretas están al ras del suelo o se desechan en el lago, del cual lue-

go se abastecen de agua para inger i r la . De los 2 0 casos d o n d e se repor ta -

r o n en fermedades gast ro in test ina les, el 7 5 % t o m a agua del lago. E n
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c a m b i o , de los nueve casos que no r e p o r t a r o n e n f e r m e d a d , el 8 8 . 9 % t ie-

ne d i s p o n i b l e agua en tubada . En la loca l idad de A g u a Ca l ien te la s i tua-

c i ó n es menos 'nsa lubre p o r q u e la p o b l a c i ó n se abastece de agua en

u n o s manant ia les a la o r i l l a del lago.

Respecto a la m o r t a l i d a d i n f a n t i l , de los 6 6 pescadores, el 2 2 . 7 %

r e p o r t ó u n h i j o m u e r t o ; 7 .6%, dos h i j o s ; 4 . 5 % , t res, y el 3 .0% regist ró

c u a t r o de func iones de menores en la f a m i l i a . Cabe señalar que el 4 0 %

de los que t i enen u n h i j o m u e r t o se u b i c a n en San Pedro , el 6 6 . 7 % de

las fami l i as c o n tres h i jos m u e r t o s y el 100% de los que p e r d i e r o n cua-

t r o h i jos , son igua lmente de San Pedro . Se da una re lac ión d i r e c t a en t re

el n ú m e r o de h i jos m u e r t o s y el n ivel de ingresos. El 7 3 . 3 % de los que

t i e n e n u n h i j o m u e r t o t i ene n ingresos de c i n c o a 15 m i l pesos mensua-

les y el 100% de los que t ienen c u a t r o h i jos m u e r t o s t i enen ingresos de

nueve a 10 m i l pesos.

L a m a y o r f r ecuenc ia de fa l l ec im ien tos (35.7%) se debe a las gastro-

en te r i t i s y a en fe rmedades ligadas al n a c i m i e n t o (p remadurez , i n fecc ión

del o m b l i g o , 2 8 . 5 % ) . L a m a y o r par te de los f a l l e c i m i e n t o s se regist ró

antes del año de edad (95.2%) y de esos, el 7 6 . 2 % c o r r e s p o n d i ó a recién

nac idos.

En c u a n t o a a t e n c i ó n m é d i c a , el 6 9 . 7 % t iene Seguro Soc ia l , aunque

la p o b l a c i ó n d e r e c h o h a b i e n t e per tenece p r i n c i p a l m e n t e a coopera t ivas

o un iones de O c o t l á n y J a m a y . En la r ibera , la a t e n c i ó n m é d i c a es más

b i e n de t i p o pa r t i cu la r . Ex is te u n solo c e n t r o de salud — e n M e z c a l a — en

t o d a la r ibera del m u n i c i p i o de P o n c i t l á n . El 2 2 . 7 % acude al c u r a n d e r o

y la m a y o r í a de los par tos (59 .1%) son a t e n d i d o s p o r e m p í r i c a s o p o r

a lgún f a m i l i a r o amiga (9 .1%) .

Respecto a en fe rmedades c rón icas , el 10.6% r e p o r t a a r t r i t i s , el

6 . 1 % p rob lemas de pres ión a r te r ia l , el 4 .5% m i a l g i a s y el 4 .5% cá lcu los

renales.

L o s da tos m e n c i o n a d o s a n t e r i o r m e n t e acerca de los servicios (agua,

drena je y basura) i nd ican una de f i c ienc ia m u y grave sobre t o d o en la r i -

bera. Esta carencia o insu f i c ienc ia de servicios no só lo t iene las imp l i ca -

c iones señaladas sobre la sa lud, s ino que además c o n s t i t u y e u n fac to r

más de agresión a la na tura leza. En los pob lados de la r i be ra , a pesar de

que hay una carencia m a y o r , se puede dec i r que la c o n t a m i n a c i ó n es

m e n o s severa p o r q u e hay c ie r ta r e i n c o r p o r a c i ó n al suelo de las mater ias

fecales y orgánicas y f i l t r a c i ó n antes de que l leguen hasta el lago. En

c a m b i o , en O c o t l á n , en pa r t i cu la r en las co lon ias que están a lo largo del

canal Bal lesteros y del r í o San t iago , el e s c u r r i m i e n t o de aguas negras al

r í o es d i r e c t o y , d e b i d o a la gran c a n t i d a d de l i r i o que o b s t r u y e la

c o r r i e n t e , el agua t iene poca c i r c u l a c i ó n en t re la e m b o c a d u r a del r í o

y la c o n f l u e n c i a c o n el r í o Z u l a , t r a m o d o n d e v iven m u c h o s pesca-

dores. El sistema de drenaje de la c o l o n i a Marcos Castel lanos (en la par-

te d o n d e ex is te) es insu f i c ien t ie . Por la estrechez de los t u b o s a veces las

aguas negras regresan hacia las casas. U n a p r i o r i d a d para esta c o l o n i a es
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la a m p l i a c i ó n del drena je o el p rocesamien to de las aguas negras y su

t r a n s f o r m a c i ó n a través de le t r inas aboneras (sistema seco o h ú m e d o ) en

a b o n o que p o d r í a ser u t i l i z a d o en las pequeñas parcelas que m u c h o s

pescadores t i enen a la o r i l l a del r í o Sant iago . Esta m e d i d a c a b r í a d e n t r o

de u n p lan general de d i ve rs i f i cac ión de la ac t i v idad pesquera que se

p r o p o n e en t é r m i n o s generales en las conc lus iones de este t r a b a j o .

C U A D R O No. 7 D I S P O N I B I L I D A D DE SERVICIOS (BASURA Y DISPOSICION DE EXCRETAS)
EN CINCO L O C A L I D A D E S DE LA RIBERA NORTE DEL L A G O DE C H A P A L A

Localidad. Disposición de excretas

Total Ras del
suelo.

Fosa
séptica

Drenaje Lago ó R o

Abs. % Abs. % Abs. o/o Abs. % Abs. %

Ocotlán 22 100 5 22.7 0 0 12 54.5 5 22.7

Jamay. 13 100 2 15.4 4 33.8 7 53.8 0 0

San Pedro 17 100 17 100 : !¡fk:- 0 0 0 0 0

Mezcala 8 100 5 62.5 2 25.0 0 0 1 12.5

Agua
Caliente. 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0

TOTAL 66 100 35 (53.0) 6 (9.1) 19 (28.8) e (9.1)

Localidad. Disposición de basura

Ras del
suelo
Abs. %

Lago.

Abs. °/o

Camión
recolector
Abs. %

Quema

Abs. %

Ocotlán 0 0 0 0 22 100 0 0

Jamay 0 0 0 0 11 84.6 2 15.4

San Pedro 11 • 64.7 5 29.4 0 0 1 5.9

Mezcala 5 62.S 2 25.6 0 1 1 2 5

Agua
Caliente

6 100 0 0 0 0 0 0

22 (33.3) 7 (10.6) 33 (50.0) 4 ( 6 1 )
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CUADRO fto 8 RELACION ENTRE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES Y LOS SERVICIOS EN CINCO LOCALIDADES DE LA RIBE RA NORTE
(ESTRUCTURA PORCENTUAL).

Inodtncit da Entsi-madadn

Gast inaiti RM|I I I »lot vi

OitpMic i«n da excivlaj.

Raí da tóalo Fou Dnmapt

Dtsftontciòn d* batuta

Ocotlan

Sao Ptdro

Marcala

Agua Cal «nía

50.0

200

15.0

«0.3

27.0

63.2

368

446

14.3

66 7 

33.3 56.0

23.0

250

TOTAL

CUADRO No. 9 RELACION ENTRE LA INCIDENCIA OE ENFERMEDADES Y CADA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Aou#*ntubadJ

(Mitra y entra domiciliaria)

Ato o/„ Hoíi t 0 / o Vartia

9 100 13.6

20 100 303

Ato. o/„ Morii, o/o Van

8 849 20.0

28 75.7 70.0

4 20.0 10.0

Ato. o/o Morti. 0 / o V*rt

1 H 4 * #

9 24 3 36.0

15 73.0 60.0

o/o Horn. o / e Vari.

1 5.0 100
gai t rom tait inalai
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C o n c i e n c i a de l d e t e r i o r o eco lóg ico .

L a v is ión que los r ibereños t i enen de los c a m b i o s p o r los que ha pasado

el lago en los ú l t i m o s años se c a p t ó i n c l u y e n d o en la encuesta dos pre-

guntas : ¿Ha observado c a m b i o s en el lago en los ú l t i m o s años y de qué

t i p o ? En los casos en que se c o n t e s t ó , el 5 4 . 5 % r e p o r t ó que si' y la ter-

cera par te negat ivamente . De las 3 6 respuestas a f i rma t i vas , 2 2 se ref ie-

ren de a lgún m o d o a p r o b l e m a s de c o n t a m i n a c i ó n ( c a m b i o de c o l o r del

agua, c o n t a m i n a c i ó n , suc iedad, ma l o l o r , basura, desperd ic ios de f á b r i -

ca , grasas, sabor a p e t r ó l e o ) y 13 a p rob lemas de f a l t a de abas tec im ien to

de agua o sea al ba jo nivel y a la fa l ta de c i r cu lac ión en las áreas en p ro -

ceso de secarse. La a c t i t u d hac ia el amb ien te en t re o t ras cosas, va r ía se-

g ú n el t i p o de pescador de q u e se t r a t a , es dec i r , según si es p r o d u c t o r

d i r e c t o , p e ó n o invers ion is ta . Los pescadores nuevos y , en pa r t i cu la r , los

invers ionistas, es dec i r personas c o n o t r o s negocios que han i n v e r t i d o en

la c o m p r a de lanchas, p o r lo general t i enen escasos c o n o c i m i e n t o s acer-

ca de la pesca y t i e n d e n a ser depredadores del recurso. De la m i s m a ma-

nera , los peones no observan algunas no rmas de m a n e j o , no necesaria-

m e n t e p o r d e s c o n o c i m i e n t o , s ino muchas veces p o r necesidad, p o r

e j e m p l o , dos peones que t raba jan una mangueadora están interesados

n o sólo en su t e r c i o d e la c a p t u r a del chara l s ino al bagrec i to que en-

t r a a la red y a que será su c o m i d a del d í a . Sin e m b a r g o , no es éste el t i -

p o de acciones que más a fec ta el e q u i l i b r i o eco lóg ico de pob lac iones

en el lago.

En general , se puede dec i r que , desde hace a lgunos años y de mane-

ra es t rechamente v incu lada a los c a m b i o s tecno lóg icos , se está pasando

en a lgunos casos de una pesca artesanal a una pesca comerc ia l -cap i ta l i s -

t a y que este c a m b i o es el q u e a fec ta . Por e j e m p l o , los c ien o más c h i n -

c h o r r o s que pescaban en el lago, al m o m e n t o de la inves t igac ión , eran

t raba jados p o r personas pagadas a desta jo y p r o d u c í a n buenas ganancias

a sus dueños . Por lo general estos dueños de lanchas o de av íos que t ie-

nen gente t r a b a j a n d o para e l los y a la vez c o m p r a n pescado, son los me-

nos respetuosos en la observac ión de las vedas y de los t a m a ñ o s de las

especies.

En los ú l t i m o s años, c o m o se d e m o s t r ó , los pescadores c a p t u r a n

cada vez menos k i los per cáp i ta d e b i d o al a u m e n t o del n ú m e r o de perso-

nas que se ded ican a la pesca. En este sen t ido , se puede dec i r que en las

c o n d i c i o n e s actuales de r e g l a m e n t a c i ó n , de r e p o b l a m i e n t o y de t i p o de

av íos usados, el lago de Chápa la se e n c u e n t r a s o b r e e x p l o t a d o , aunque

p o t e n c i a l m e n t e p o d r í a sopo r ta r una p o b l a c i ó n de pescadores m u c h o

m a y o r , p e r o en o t ras c o n d i c i o n e s .
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El alto grado de contaminación del lago y de los ríos que lo
abastecen, provocan eievádos niveles de mortandad entre las
variedades de peces que habitan en el lago.
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La organización ribereña

La in te rvenc ión del Es tado .

La ac t i v idad pesquera ha estado reg lamentada y supervisada p o r las

delegaciones de Pesca de los estados de Jal isco y de M i c h o a c á n a través

de tres o f i c inas regionales, las de Chápa la y O c o t l á n en Jal isco que de-

penden de la Delegac ión de la Secre tar ía de Pesca (SEPESCA) en Gua¬

dalajara y la de S a h u a y o en M i c h o a c á n , per tenec ien te a la Delegac ión de

Pátzcuaro.

Pero, cabe señalar que las pesquer ías no han s ido o b j e t o de una

p l a n i f i c a c i ó n a nivel reg ional que a r t i cu le la d i s p o n i b i l i d a d de fue rza de

t r a b a j o c o n las a l terac iones que la f a u n a acuát ica ha s u f r i d o c o n m o t i v o

de los diversos fac to res señalados en el curso de este t raba jo . T a m p o c o

ha h a b i d o una acc ión c o o r d i n a d a en t re las d is t in tas dependencias (SE-

P E S C A , S A R H , S E D U E , B A N R U R A L , B A N P E S C A ) para q u e la e x p l o -

t a c i ó n del lago t o m e en cuen ta las cond ic iones ecológicas necesarias

para ese e fec to .

Hasta 1984 la i n t e r v e n c i ó n de la Secre ta r ía de Pesca se h a b í a l i m i -

t a d o f u n d a m e n t a l m e n t e a la v ig i lancia para el respeto de las vedas y el no

uso de artes de pesca p r o h i b i d a s o inadecuadas y a la e x p e d i c i ó n de

guías para la f a c t u r a c i ó n y el t ranspor te del p r o d u c t o . La v ig i lanc ia ha

sido t o t a l m e n t e ine f i c ien te y más que t o d o f u e n t e de e n r i q u e c i m i e n t o de

inspectores gracias a la famosa " m o r d i d a " . Según las au to r idades es p o r

la f a l t a de recursos q u e n o se han p o d i d o real izar las inspecciones nece-

sarias. Las o f ic inas de pesca no cuen tan c o n lanchas para v is i tar el lago

y c u a n d o se t r a t a de ir a decomisar u n ar te de pesca, los inspectores le

p i den a a lgún pescador que los l leve, lo que o r i g ina c o n f l i c t o s en t re el los.

El hecho de que el lago sea mane jado desde o f i c inas de pesca per te-
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dec ientes a dos Delegaciones ub icadas en d i s t i n t o s estados, ha d i f i c u l t a -

d o aún más la c o o r d i n a c i ó n . Si b ien la ley de Pesca es una sola a nivel

n a c i o n a l , en Chápala , parecer ía q u e son dos Secretar ías d i fe ren tes las

que i n te rv ienen . Por e j e m p l o , aun c u a n d o el uso del c h i n c h o r r o chara-

le ro f u e p r o h i b i d o desde 1941 y que en Jal isco se est rechó la v ig i lanc ia

a pa r t i r de 1984 y en M i c h o a c á n hasta abr i l de 1 9 8 6 , los d u e ñ o s de

c h i n c h o r r o gozaron de una p r ó r r o g a para seguir usando este a v í o . Exis-

t e n t e s t i m o n i o s en el sen t ido de que m e d i a n t e 1 0 0 m i l pesos anuales

p o r c o n c e p t o de s o b o r n o , los 4 0 c h i n c h o r r e r o s m i c h o a c a n o s p o d í a n

seguir pescando. Esta s i tuac ión p r o v o c ó u n gran desconc ie r to p o r q u e

los m ichoacanos se desplazan hacia Jal isco d o n d e ya se empezaba a 

dejar de usar el c h i n c h o r r o . El c o l m o de la descoo rd inac ión i n te r i ns t i -

t u c i o n a l , lo representa el a p o y o q u e la C T M p r o m e t i ó a los c h i n c h o r r e -

ros de la zona de Chapa la-Jocotepec para ampararse en c o n t r a del de-

c re to que p r o h i b e el uso del c h i n c h o r r o y para o rgan i zados en un sin-

d i c a t o .

O t r a f u n c i ó n de las o f i c inas de Pesca es la de exped i r las gu ías y 

fac tu ras y l levar las estadíst icas para captar la p r o d u c c i ó n . C o m o hasta

la fecha ex is te gran c a n t i d a d de pescadores l ibres, algunas organizac io-

nes (un iones o coopera t ivas) son u t i l i zadas p o r los p r o p i o s c o m p r a d o -

res o p o r pescadores l ibres para f ac tu ra r el p r o d u c t o .

Ac t i v i dades de asistencia técn ica c o m o es el r e p o b l a m i e n t o o el de-

sove manua l han s ido impulsadas p o r la estac ión ps ic íco la de " L a s P in-

t a s " d e p e n d i e n t e de la Subsecre ta r ía de Pesca. En t re 1 9 7 4 y 1 9 7 6 exis-

t i ó u n p r o g r a m a de desove m a n u a l del pescado b l a n c o que d i o buenos

resul tados ya que se lograba del 3 0 al 4 0 % de la r e p r o d u c c i ó n . En este

p r o g r a m a , p r o m o v i d o p o r el F i d e i c o m i s o para el Desar ro l lo de la Fau-

na A c u á t i c a ( F I D E F A ) de la Secre ta r ía de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , los

pescadores ent regaban la h e m b r a " a h u e v a d a " que era desovada m a n u a l -

m e n t e en unos estanques en el m i s m o lago y en los cuales se co locaba

l i r i o para que la hueva se f i j a ra en la ra íz de la p lan ta . A pesar de su é x i -

t o este p r o g r a m a fue a b a n d o n a d o .

En 1 9 7 3 el Plan L e r m a de As is tenc ia T é c n i c a , d e n t r o de la e labora-

c i ó n de su Programa de Desar ro l lo S o c i o - E c o n ó m i c o para el Estado de

Ja l isco 1 9 7 3 - 1 9 7 6 , i n c l u y ó u n p r o g r a m a pesquero . E n su d i a g n ó s t i c o , el

d o c u m e n t o señala la m a r g i n a c i ó n de la ac t i v i dad pesquera de l p roceso

de desar ro l lo estata l , ya que en 1 9 7 0 p a r t i c i p ó c o n sólo el 0.1 % del p r o -

d u c t o b r u t o del sector ag ropecuar io . T a m b i é n se ind ica la sobreexp lo ta -

c i ó n del charal en d e t e r m i n a d o s años, la escasez de l pescado b l a n c o

-aunque n o se ana l izan las causas que las o r i g i n a r o n - y se a t r i b u y e el

caos en la comerc ia l i zac ión del pescado a la f a l t a de o rgan izac ión de las

pesquer ías .

L o más i m p o r t a n t e de este d o c u m e n t o e labo rado en 1 9 7 3 , consiste

en que prevé la agud izac ión de los p r o b l e m a s ex is ten tes :
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" E l proceso de i ndus t r i a l i zac ión en la cuenca del r í o L e r m a , se

efec tuará en f o r m a más acelerada en los p r ó x i m o s años, p o r lo cual

se ver te rán m a y o r e s vo lúmenes de desechos al agua, los que auna-

dos a los crecientes desagües de las zonas urbanas y rurales, serán

arrastrados y depos i tados en el Lago de Chápa la , p r o v o c a n d o u n

m a y o r grado de c o n t a m i n a c i ó n que resul tará n o c i v o para p lantas y 

animales acuát icos , prev iéndose una m a y o r m o r t a l i d a d de peces p o r

este c o n c e p t o " .

A d e m á s , se p reve ía una in tens i f i cac ión en los esfuerzos de pesca y , su-

p o n i e n d o que n o aumentase el n ú m e r o de pescadores ( lo cual n o fue

el caso) , se r e d u c i r í a ia p r o d u c t i v i d a d p o r h o m b r e o c u p a d o .

El p r o g r a m a p r o p o n í a desarro l lar más ace leradamente la ac t i v idad

pesquera estatal c o n base en u n a p r o v e c h a m i e n t o más rac ional de los re-

cursos acu í fe ros . E n t r e los ob je t i vos generales se m e n c i o n a b a el repob la-

m i e n t o de especies de a m p l i o mercado local c o m o el pescado b lanco y 

la rana, una c o m e rc ia l i zac ión o r i en tada al c o n s u m o de las áreas rurales,

i nc remen tos en la p r o d u c t i v i d a d p o r h o m b r e y por hectárea en aguas in-

te r io res . Se r e c o m e n d a b a el e s t ab lec im ien to de una estac ión p i sc í co la

para las labores de c u l t i v o y r e p o b l a m i e n t o , la o rgan izac ión de una coo-

pera t iva a nivel del lago de Chápala para " c o n t r o l a r el n ú m e r o de pesca-

dores ac tuando sobre esa á r e a " , el es tab lec im ien to de u n a escuela prác-

t i ca de pesca en Chápa la , la ins ta lac ión de una p l a n t a conge ladora para

rana y pescado b l a n c o c o n f ines de e x p o r t a c i ó n , a cargo de inversionis-

tas pr ivados o de P r o d u c t o s Pesqueros Mex icanos .

A l g u n a s de estas propuestas f u e r o n t o m a d a s en c u e n t a en los años

siguientes a su p resen tac ión , pe ro no se logró ¡mp lementa r las de ta l

suerte que "se p r o v o q u e n camb ios est ructura les que p r o p i c i e n el incre-

m e n t o en la p r o d u c t i v i d a d " .

El p r o y e c t o más amb ic ioso de S E P E S C A en Chápala fue el de la

ins ta lac ión en T i zapán de la p lan ta p i sc í co la más grande de A m é r i c a La-

t i n a , c o n suf ic ientes estanques para la p r o d u c c i ó n de 2 0 m i l l o n e s de

cr ías anuales. A pesar de que el p r o y e c t o se a n u n c i ó desde 1 9 8 1 , estuvo

para l izado p o r m u c h o t i e m p o p o r q u e no se h a b í a t o m a d o en cuen ta la

necesidad de i ndemn iza r a los e j ida tar ios de T i zapán p o r la e x p r o p i a -

c ión de más de 5 0 hectáreas d o n d e se iba a c o n s t r u i r . En abr i l de 1 9 8 6 ,

el sub-delegado de Pesca i n f o r m ó a los pescadores q u e el p r o y e c t o era

demasiado a m b i c i o s o y que p o r la fa l ta de recursos la es tanquer ía se re-

d u c i r í a para p r o d u c i r 10 m i l l o n e s de c r ías anuales; f i n a l m e n t e se cance-

ló el p r o y e c t o y las inversiones se c e n t r a r o n sobre el a c u e d u c t o , " m e j o r

p lan para l i q u i d a r el p r o b l e m a del lago de C h á p a l a " .

Hace a lgunos años, la Delegac ión de Pesca se p r e o c u p ó p o r organ i -

zar a los pescadores pero c o m o se m e n c i o n ó , este proceso f u e m e r a m e n -

te f o r m a l y n u n c a p lan teado de manera in tegra l , es dec i r , en los aspectos

p r o d u c t i v o s , de d i s t r i b u c i ó n y de t r a n s f o r m a c i ó n del p r o d u c t o , n i t a m -
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p o c o a nivel reg iona l . Las nueve neveras modu la res y la p lan ta procesa-

d o r a de har ina de pescado entregadas a estas organizac iones nunca

f u e r o n puestas en o p e r a c i ó n o b ien p a u l a t i n a m e n t e f u e r o n abandonadas

p o r fa l ta de capac idad o rgan iza t i va o p o r no estar adecuadas a las c o n d i -

c iones ob je t ivas de la p r o d u c c i ó n (son neveras c o n una capac idad de al-

m a c e n a m i e n t o de 14 t o n c u a n d o la p r o d u c c i ó n d ia r ia n o alcanza una

t o n e l a d a p o r o r g a n i z a c i ó n ) . Este e q u i p o h u b i e r a requer ido de una m í n i -

m a c o o r d i n a c i ó n regional y de equ ipos co lec t i vos de t ranspor te c o n los

cuales los pescadores no cuen tan a la fecha .

En 1985 se i n i c ió u n p r o g r a m a c o n j u n t o de la Secre tar ía del T raba -

j o y Prev is ión Socia l y de la Secre ta r ía de Pesca para capac i tar a las or-

gan izac iones y a ex is tentes de pescadores y para f o r m a r nuevas. Los

" v i n c u l a d o r e s " emp leados para este t raba jo son pasantes de d is t i n tas

carreras que real izan su t r a b a j o social . El énfasis del p r o g r a m a se puso

e n la regu la r i zac ión de las organizac iones ex is tentes desde el p u n t o de

vista a d m i n i s t r a t i v o ( reg is t ro , ent rega de permisos y credencia les, ins-

c r i p c i ó n al Seguro Soc ia l ) . D e n t r o de la p o l í t i c a de la Delegac ión de Pes-

ca de cancelar los permisos ind iv idua les , se f o r m a r o n nuevas un iones .

E n m u c h o s casos, qu ienes las in tegran n o se interesan p o r su nueva a f i -

l i ac ión s ino que se in tegran a la u n i ó n para poder seguir pescando pero

y a c o n el pe rm iso e x i g i d o . De este m o d o , en esos dos años, se pasó de

11 un iones c o n 3 5 0 pescadores a f i l i ados a más de 3 0 un iones c o n unos

m i l 5 0 0 pescadores regist rados (mas n o organ izados) . S in e m b a r g o , m u -

chas de estas organ izac iones seguirán s iendo m e r a m e n t e m e m b r e t e s u 

organizac iones de los acaparadores si no se da c o n t i n u i d a d a este p ro -

y e c t o p r o m o c i o n a l y si n o se o f recen a l terant ivas de c o m e r c i a l i z a c i ó n .

En a lgunos casos la p r o m o c i ó n i nc luye el a p o y o a p r o y e c t o s p ro -

d u c t i v o s o de c o m e r c i a l i z a c i ó n , asesoría a las organ izac iones en la ob-

t e n c i ó n de c réd i tos y la búsqueda de mercados. Es el caso de la U n i ó n

de Pescadores del L a g o , en J a m a y , q u e , en apenas dos años de ex is ten-

c ia , t iene u n cap i ta l super io r a los 3 0 0 m i l pesos además de camione tas

y e q u i p o que ent rega pescado f i l e teado a Guada la ja ra .

En general se puede dec i r que los grandes y costosos p r o y e c t o s

ideados p o r los tecnócra tas n o avanzan p o r su c o n c e p c i ó n de g igan t i smo

y la f a l t a de recursos co r respond ien tes o p o r s i tuac iones p o l í t i c a s c o m o

la que se p resentó c o n el e j i do de T i z a p á n . N o se han rea l izado p r o y e c -

tos modes tos que más b ien i m p l i c a r í a n educac ión y o rgan izac ión que

grandes inversiones.

La o rgan izac ión de los pescadores.

A p a r t i r de 1 9 8 4 ha h a b i d o c i e r t o es fuerzo p o r par te de las Delegacio-

nes de Pesca de los estados de M i c h o a c á n y de Jal isco p o r organizar a 

los pescadores para poder c o n t r o l a r los permisos de pesca y p o r lo t a n t o

los p e r í o d o s de veda y los t a m a ñ o s de especies en pa r t i cu la r . S in embar-
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g o , en la m e d i d a en que se t r a t a de un proceso de e m p a d r o n a m i e n t o y 

entrega de credencia les más que de o r g a n i z a c i ó n , c o n t o d o lo que sig-

n i f i c a esta pa labra , este proceso t iene u n carácter f o r m a l y se presta a 

q u e m u c h o s de los in tegrantes de estas nuevas organ izac iones se hayan

a f i l i a d o s i m p l e m e n t e c o m o requ is i t o para p o d e r seguir pescando. Inc lu -

so muchas de estas agrupaciones han s ido impulsadas o encabezadas p o r

los p r o p i o s c o m p r a d o r e s de pescado para p o d e r así f a c t u r a r el p r o d u c t o

c o m p r a d o a sus p r o p i o s c o m p a ñ e r o s de g r e m i o y t r a n s p o r t a r l o a d i s t i n -

t o s mercados de la reg ión o de l pa ís .

De este m o d o , según da tos de la Delegac ión de Pesca, ex is ten ac-

t u a l m e n t e en la par te del lago que co r responde al estado de Jal isco siete

coopera t ivas ( i n c l u y e n d o las que apenas están s o l i c i t a n d o su regis t ro) y 

3 6 un iones . E n Ja l isco, según esta f u e n t e , e x i s t i r í a n m i l 193 pescadores

organ izados, 9 2 2 en un iones y 2 7 1 en coopera t ivas c o n t r a 6 0 0 no orga-

n izados. E n M i c h o a c á n h a b r í a 105 coopera t iv is tas y 2 7 6 pescadores a f i -

l iados a c i n c o un iones o sea 3 8 1 pescadores organ izados y 3 0 0 n o or-

ganizados. Esto nos d a r í a a n ive l de t o d o el lago 2 m i l 4 7 4 pescadores

de los cuales m i l 5 7 4 es tar ían organizados y 9 0 0 n o organ izados. A u n -

que la es t imac ión que hacen los pescadores organizados del n ú m e r o de

l ibres es m u c h o m a y o r , 4 m i l .

La presencia de pescadores " l i b r e s " c o n s t i t u y e u n serio p r o b l e m a

para los pescadores o rgan izados según lo atest igua u n pescador de Oco-

t l á n :

" H a y que ex ig i r al g o b i e r n o que ex i ja a los l ibres q u e se u n a n . ¿Quf

somos 2 m i l pescadores organ izados que respetamos las vedas si hay

4 m i l l ibres que no respetan las vedas? Que el g o b i e r n o nos una o 

nos deje l ibres c o m o a n t e s . "

La d i f e r e n c i a en t re una u n i ó n y u n a c o o p e r a t i v a es de t i p o admin is -

t r a t i v o . Las coopera t ivas per tenecen a la Federac ión Nac iona l de Pesca-

dores de la C o n f e d e r a c i ó n de T raba jadores de M é x i c o y deben c u m p l i r

una serie de requ is i tos , c o m o ent regar copias de las actas de sus asam-

bleas y una a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a a su f e d e r a c i ó n . En c a m b i o t i enen

más derechos, p o r e j e m p l o , la p o s i b i l i d a d de af i l iarse al Seguro Social y 

de ob tener c réd i tos . S in e m b a r g o , en la p rác t i ca , la Delegac ión de Pesca

ha estado i m p u l s a n d o la o rgan izac ión de un iones p o r q u e los p roced i -

m i e n t o s son más senci l los y esto no les ha i m p e d i d o o b t e n e r c réd i tos ni

t a m p o c o p o d e r af i l iarse al Seguro Soc ia l .

La m a y o r í a de estas organizac iones co r responde al proceso organ i -

z a t i v o desar ro l lado en los ú l t i m o s dos años p o r la Secre ta r ía de Pesca en

el p r o g r a m a c o n j u n t o c o n la Secre ta r ía de T r a b a j o y Prev is ión Social al

que se h i z o re ferenc ia . A lgunas se r e m o n t a n a o t r o s p rog ramas an ter io -

res de la p r o p i a S E P E S C A , de la S A R H o de la C N C . E n 1 9 8 1 - 8 2 , la

S A R H i n s t r u m e n t ó u n p r o g r a m a de o r g a n i z a c i ó n , o m e j o r d i c h o de
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o f r e c i m i e n t o de c réd i tos p e r o sin é x i t o , d a d o q u e los pescadores recha-

z a r o n sus p r o c e d i m i e n t o s a u t o r i t a r i o s . Este p r o g r a m a en rea l idad estuvo

l igado a la c a m p a ñ a p o l í t i c a de un d i p u t a d o (el " d i p u t a d o de o l o t e " )

q u i e n q u e r í a sub i r de pues to .

En 1 9 6 9 , la C N C , c o m o par te de su campaña e lec to ra l , i m p u l s ó

t a m b i é n la c reac ión de un iones de pescadores. A lgunas organizac iones

c o m o la c o o p e r a t i v a " F o m e n t o y Desar ro l lo P e s q u e r o " de O c o t l á n ,

ap r ov e c ha r on en su m o m e n t o esta p r o m o c i ó n para defenderse de la hos-

t i l i d a d man i fes tada p o r los acaparadores y las au to r idades mun ic ipa les

f r e n t e a su proceso o rgan iza t i vo . P o s t e r i o r m e n t e se separaron de la C N C

p o r q u e ésta e m p e z ó a cobrar les c o m o c u o t a u n po rcen ta je p o r k i l o de

pescado v e n d i d o y a dar le u n m a n e j o p o l í t i c o a la o rgan izac ión .

Hasta ahora , en Chápala la m a y o r í a de las organizac iones se han

c o n s t i t u i d o c o m o m e r o requ is i to f o r m a l para pode r registrar el e q u i p o

de pesca, c o n d i c i ó n para pode r pescar. En a lgunos casos, la m o t i v a c i ó n

ha s ido la de conseguir u n aval para la o b t e n c i ó n de c réd i tos para c o m -

prar av íos y embarcac iones . En pocos casos ha s ign i f i cado u n t r a b a j o

c o l e c t i v o para la rea l izac ión pe r iód i ca de reun iones , e lecc ión y c a m b i o

de d i r igen tes o capac i tac ión en aspectos técn icos y f i nanc ie ros .

Las coopera t i vas no han desar ro l lado t o d a v í a la c o m p r a en c o m ú n

de mater ia les de uso c o t i d i a n o c o m o es el de tergente y el acei te, n i de

av íos . L a per tenenc ia a la c o o p e r a t i v a les d a fac i l idades para la adqu is i -

c i ó n de lanchas y m o t o r e s p e r o en n i n g ú n caso el nivel de cap i ta l i za-

c i ó n es su f i c ien te para inver t i r en ped idos mayores de insumos que aba-

t i r í a n el cos to de a d q u i s i c i ó n .

Dos organ izac iones, una en M i s m a l o y a y o t r a en O c o t l á n han pasa-

d o p o r u n proceso o rgan iza t i vo gestado desde la base y que a través de

d i f e r e n t e s épocas han a lcanzado d i s t i n t o s logros. En a m b o s casos, en sus

in ic ios , estas exper ienc ias organizat ivas es tuv ie ron ligadas a las c o m u n i -

dades cr is t ianas de base que les han i m p r i m i d o u n sello a l t ru i s ta y de

defensa de los intereses co lec t i vos . A m b a s desempeñaron u n papel

i m p o r t a n t e en la a r t i c u l a c i ó n en t re la invest igac ión ecológica y la

p a r t i c i p a c i ó n de los pescadores en la m i s m a y en el p roceso de organiza-

c i ó n reg ional que se desencadenó s i m u l t á n e a m e n t e a esta invest igac ión

y al cua l se hará re ferenc ia después de s in te t i za r la exper ienc ia de cada

una de estas organizac iones.

Las experiencias organizativas en Mismaloya y Ocotlán.

A p r i n c i p i o s de 1984 a lgunos pescadores de M i s m a l o y a que h a b í a n in i -

c iado u n proceso o rgan iza t i vo y se h a b í a n o p u e s t o a ser mane jados p o r

la S A R H , cons igu ie ron u n c r é d i t o de 1 6 0 m i l pesos para c o n s t r u i r seca-

dores para vender el charal en esas c o n d i c i o n e s ; así e l i m i n a r o n u n in ter -

m e d i a r i o que se quedaba c o n u n a gananc ia de 10 pesos p o r k i l o en el

chara l f resco y de 4 0 pesos en el seco.
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C o n sólo secar el cha ra l , los pescadors o b t u v i e r o n 107 pesos p o r k i -

lo en vez de 2 0 o sea una ganancia semanal de 107 m i l pesos l ibres p o r

t o n e l a d a y m e d i a de pescado. La c oope ra t i va l og ró establecer u n f o n d o

de caja para dar p rés tamos a sus socios.

La h i s to r ia de la coopera t i va de O c o t l á n es un proceso más largo.

Se i n i c i ó p o r la i n f l u e n c i a de grupos cr is t ianos q u e , ante la e x p l o t a c i ó n

a la q u e los c o m p r a d o r e s de pescado t e n í a n somet idos a los pescadores,

los i n c i t ó a buscar una a l te rna t i va o rgan iza t i va .

Un pescador que t e n í a su puesto de venta de pescado en el merca-

d o lo puso a d ispos ic ión de la o rgan izac ión nac ien te , que e m p e z ó a co-

merc ia l i zar d i r e c t a m e n t e . La hos t i l i dad de los acaparadores no se h i zo

esperar y se m a n i f e s t ó desde las agresiones hac ia los pescadores, t i r á n d o -

les al suelo el pescado que v e n d í a n en su p u e s t o , hasta conseguir el

a p o y o de las au to r idades mun ic ipa les para que se opus ie ran a los pesca-

dores organ izados.

Los pescadores sup ie ron u t i l i za r el a p o y o d e la C N C para cont rar res-

tar esta h o s t i l i d a d , aunque p o s t e r i o r m e n t e t u v i e r o n que sacudirse de

ella " p o r q u e q u e r í a encajarse c o n n o s o t r o s " .

Para 1980 , la coopera t i va c o n t a b a c o n unos 8 0 m i e m b r o s de los

cuales la m i t a d a p r o x i m a d a m e n t e t e n í a artes de pesca. La o t r a m i t a d

eran peones de los p r i m e r o s que se h a b í a n a f i l i a d o c o n la esperanza de

ob tene r c r é d i t o para llegar a ser dueños de sus p r o p i o s av íos. Se empe-

zó a dar una lucha in te rna en t re u n g r u p o de pescadores más acomoda-

dos y acaparadores que eran pat rones y v i v í a n del t raba jo de los demás

" s i n mojarse los p i e s " y el resto de la c o o p e r a t i v a . El c o n f l i c t o estal ló

c o n el p r e t e x t o del a p o y o que par te de la coopera t i va d i ó a los obreros

de Celanese c u a n d o estos ú l t i m o s se e n c o n t r a b a n en huelga.

Los caciques d e n t r o de la coopera t i va l og ra ron d e s t i t u i r la d i rec t i va

ex is ten te y sus t i tu i r la . En su gest ión de dos meses se esmeraron p o r sus

malos mane jos y " a c a b a r o n c o n la c o o p e r a t i v a " . " C u a n d o h u b i e r o n aca-

bado c o n el la la a b a n d o n a r o n " y v o l v i e r o n a ser acaparadores y a que los

pescadores se h a b í a n q u e d a d o sin nada y sin a l ternat ivas de venta d i rec-

ta . C u a n d o se d iso lv ió la coopera t i va sólo q u e d a r o n seis pescadores, los

seis c o n artes de pesca p r o p i o s , pe ro reduc idos e insuf ic ientes . U n o s

meses después y a se h a b í a n i n c o r p o r a d o nuevos socios hasta sumar 15

y llegar a 3 2 . Después de los sendos t rámi tes o b t u v i e r o n u n nuevo cré-

d i t o del Banco In te rnac iona l para a d q u i r i r 15 m o t o r e s de 3 0 - 4 0 caba-

l los, av ío de red y o c h o lanchas.

Los socios de la C o o p e r a t i v a de O c o t l á n c u e n t a n c o n Seguro So-

cial desde 1981 y son los ún icos que t ienen f u n c i o n a n d o una de las

neveras modu la res entregadas p o r la Secre tar ía de Pesca en 1 9 8 2 . A u n

c u a n d o la m a y o r par te de su pescado lo venden v i v o , la nevera les per-

m i t e conservar el pescado m u e r t o p e r o f resco hasta o t r o d í a , reduc ién-

dose así las pérd idas.

Esta c o o p e r a t i v a ha atravesado p o r o t r o s p r o b l e m a s in te rnos , p o r lo
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general re lac ionados c o n el m a n e j o de la ven ta en c o m ú n p o r par te de

los encargados de la v e n t a , c o n posic iones d is t in tas en t o r n o a la cues-

t i ó n del respeto de las vedas o c o n la cob ranza de comis iones a nivel in -

d i v idua l en la c o m p r a de av íos.

En general ex is te una tendenc ia a que a lgunos pescadores c o n m a -

y o r capac idad de cap tu ra se s ientan c o m o los que "sos t i enen la coopera -

t i v a " y de a l l í que t i endan a ex ig i r u n r e c o n o c i m i e n t o p r o p o r c i o n a l en

el peso de sus o p i n i o n e s ante d e t e r m i n a d o s p rob lemas , p o r e j e m p l o una

f a m i l i a entera f o r m ó un b l o q u e de o p o s i c i ó n al i n t e r i o r de la c o o p e r a t i -

va. E n par te se t r a t a b a de pugnas p o r el l iderazgo y en par te p o r q u e , al

tener más recursos, sacan más p r o d u c t o y c o n t r i b u y e n más que los

o t r o s a la cap i ta l i zac ión de la coopera t i va sin ob tene r ventajas especia-

les. En este caso la cap i ta l i zac ión consiste en el a b o n o a las deudas de la

o rgan izac ión .

La Coopera t i va d e O c o t l á n h a desempeñado u n papel i m p o r t a n t e en

la u n i d a d local y regional de los pescadores. Ha in tegrado a su organiza-

c i ó n a pescadores de charal de La Z a p o t e r a , una p o b l a c i ó n dispersa que

vive d i r e c t a m e n t e en la r i be ra , f u e r a de la c i u d a d . A n t e la necesidad de

enfrentar c ie r tos p r o b l e m a s c o n la un idad de t o d o s los pescadores, los

socios de la coopera t i va F o m e n t o y Desar ro l lo Pesquero han buscado

u n ace rcamien to c o n o t ras organizac iones de la loca l idad a pesar de que

algunas de éstas estén c o n f o r m a d a s p o r acaparadores o personas que se

esc ind ie ron de F o m e n t o y Desar ro l lo Pesquero.

De este m o d o , en 1 9 8 6 , ba jo la in ic ia t i va de F o m e n t o y Desar ro l lo

Pesquero, c u a t r o organizac iones de O c o t l á n , p o r p r i m e r a vez, h i c i e r o n

f r e n t e al p r o b l e m a de la invasión del r í o Sant iago p o r l i r i o acuá t i co .

C o m p r a r o n en c o m ú n a lambre , c o r t a r o n t r o n c o s y c o n s t r u y e r o n u n re-

t é n en la e m b o c a d u r a del r í o .

En 1 9 8 1 , los coopera t iv is tas de F o m e n t o y Desar ro l lo d e n u n c i a r o n

la c o r r u p c i ó n de los inspectores de SEPESCA c o l u d i d o s c o n i n te rmed ia -

r ios y res tauranteros. En 1 9 8 3 , logra ron que se expu lsara p o r c o r r u p -

c i ó n al inspector de pesca de la o f i c i n a de O c o t l á n .

La cohesión de los pescadores a nivel regional.

La v i n c u l a c i ó n en t re los pescadores a l rededor del lago, se presenta

f u n d a m e n t a l m e n t e en t o r n o al parentesco y a la a m i s t a d , a f iestas de ca-

rácter regional o a p r o p ó s i t o de las convoca to r ias de la Delegac ión de

Pesca para c o m u n i c a r reg lamentac iones. Se ha carec ido de sen t ido de

per tenenc ia a u n g remio o de a f i l i ac ión a a lguna o r gan i zac ión . A u n q u e

en sep t i embre , en O c o t l á n c u a n d o la c i u d a d es escenario de los festejos

del Señor de la M i s e r i c o r d i a , los pescadores real izan act iv idades en su

ca l idad de m i e m b r o s de u n g r e m i o . A n t e s t a m b i é n se real izaban unas

regatas en el mes de j u l i o y se recog ían p r e m i o s en lo a l to de l pa lo ense-
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bado . E n Jamay t o d a v í a se real izan regatas en t re pescadores de dos ba-

r r ios , aunque cada vez c o n menos b r i l l o .

La peregr inac ión de L a Pa lma, M i c h o a c á n , el p r i m e r d o m i n g o de

agosto es la fes t i v idad más i m p o r t a n t e a la cual acuden pescadores de

O c o t l á n , J a m a y , P o n c i t l á n y de M i c h o a c á n . E n L a Palma se venera la

imagen del D i v i n o R o s t r o , una imagen mi lagrosa an t igua que atrae devo-

t o s desde varias partes del estado de Jal isco y desde o t r o s estados. D ías

antes, los de Peta tán recogen la imagen en L a Pa lma y se la l levan a su

p u e b l o d o n d e real izan su f ies ta . El p r i m e r d o m i n g o de agosto, la l levan

a La Pa lma a b o r d o de u n a e m b a r c a c i ó n adornada de peces p in tados so-

bre madera y c a r t ó n . S i m u l t á n e a m e n t e , salen de d is t in tas partes de la

r ibera embarcac iones de pescadores acompañados de sus fami l ia res ,

igua lmente adornadas c o n p i n t u r a s que representan al D i v i n o Ros t ro

que esperan a que l legue la imagen desde Peta tán para emparejarse c o n

ella y llegar todas jun tas a L a Palma. Los recibe la mús ica y la imagen es

l levada a la iglesia.

H o y en d í a se n o t a n var ios c a m b i o s cu l tu ra les respecto a lo que

fue la ce lebrac ión t r a d i c i o n a l , r espond iendo ta l vez a esas tendencias

capi ta l is tas que se están p r e t e n d i e n d o imponer . Por u n lado, perso-

nas n o pescadoras v ienen en sus lanchas, b e b i e n d o y en gran algara-

b ía . Por o t r o lado , el m ú s i c o t r a d i c i o n a l , c o n su c h i r i m í a y su t a m b o r -

c i t o que da la b ienven ida a los peregr inos se ha v is to opacado p o r los

mar iach is que a n i m a n la recepc ión t a n t o en la iglesia c o m o , pos ter io r -

m e n t e , en los restaurantes s i tuados f r e n t e a el la. Se real izan regatas c o n

unas largas canoas de car rera .

A ñ o c o n año va en d i s m i n u c i ó n el n ú m e r o de lanchas que acompa-

ña a la imagen del D i v i n o R o s t r o desde Peta tán hasta L a Pa lma. En

1 9 8 5 , p a r t i c i p a r o n unas 2 5 embarcac iones.

El h e c h o es que n o e x i s t í a n i n g u n a instancia o rgán ica de v incu la -

c i ó n en t re los pescadores. F o r m a l m e n t e pe r tenec ían a la Federac ión de

Pescadores de la Costa c o n sede en Barra de N a v i d a d . Esta m e m b r e c í a

só lo v incu laba a las coopera t i vas y representaba gastos adic ionales mas

n i n g ú n a p o y o c o n c r e t o (los p rob lemas de la pesca son m u y d i s t i n t o s en

el m a r que en un lago) . A l g u n o s d i r igentes ya h a b í a n empezado a pensar

en la conven ienc ia de crear una Federac ión de Aguas Con t inen ta les e 

in ic iado algunos t rámi tes b u r o c r á t i c o s y m o v i l i z a c i ó n en esta d i r e c c i ó n .

El nacimiento de una organización regional de pescadores.

En este inciso ded icado a la o rgan izac ión , se rescata la h i s to r ia de la in-

vest igac ión p a r t i c i p a t i v a p o r q u e no se puede separar del proceso organ i -

za t i vo . Se cons idera i m p o r t a n t e recalcar este hecho p o r q u e los procesos

de invest igación y o rgan izac ión se a l i m e n t a r o n m u t u a m e n t e . A d e m á s ,

en u n proceso de invest igación se t r a n s f o r m a n , t a n t o el invest igador co-
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m o el invest igado, p o r lo que a m b o s son a la vez sujetos y o b j e t o s del
es tud io .

A n t e s se h izo re ferenc ia a la presencia de u n p r o y e c t o de p r o m o -

c i ó n en desar ro l lo rura l del C e n t r o de C o o r d i n a c i ó n y P r o m o c i ó n

A g r o p e c u a r i a ( C E C O P A ) del I T E S O . d i c h o p r o y e c t o se re lac iona

p r i n c i p a l m e n t e c o n m e d i c i n a p o p u l a r y o rgan izac ión co lec t i va para la

p r o d u c c i ó n y c o m e rc ia l i zac ión . T iene c o m o antecedente el t r aba jo

o r g a n i z a t i v o de p r o m o t o r e s de C O N A S U P O - C O P L A M A R . La base social

i nvo luc rada es la p o b l a c i ó n más p o b r e y marg ina l de a lgunos m u n i c i p i o s

de la r ibera n o r t e ( O c o t l á n , P o n c i t l á n , J a m a y ) y f u n d a m e n t a l m e n t e

campes inos , c o m u n e r o s en a lgunos casos y pescadores.

Si b ien a p r i m e r a v ista el v is i tan te q u e d a i m pr es i onado p o r la be-

l leza de Chápa la , una m i r a d a c o n m a y o r d e t e n i m i e n t o sobre los cerros

de fo res tados , las or i l las fangosas, las manchas de aceite visibles sobre

el agua, nos l levó a suponer q u e el lago de Chápala n o gozaba de m u y

buena sa lud. A u n q u e in i c ia lmen te n o h a b í a s ido el p r o b l e m a eco lóg ico

el que nos h a b í a l levado a Chápala , una breve c o n s u l t a nos p e r m i t i ó

p lantear la h ipótes is de u n a p r o b a b l e re lac ión ent re f o c o s de c o n t a m i -

n a c i ó n y sa lud, p o r una par te y , p o r o t r a , e fec tos sobre la ac t i v idad pes-

q u e r a y p o r lo t a n t o sobre los ingresos de los pescadores. A l empezar

a e x p l o r a r el p r o b l e m a , nos perca tamos de que hab lar de Chápala t o d o s

los d ías en la prensa de Guadala jara es una especie de r i t o e x p i a t o r i o

que p o c o c a m b i a las cosas. La consu l ta c o n organizac iones de pesca-

dores para pe rc ib i r su n ivel de conc ienc ia acerca d e l p r o b l e m a de la c o n -

t a m i n a c i ó n y sus e fectos sobre la pesca, f u e d á n d o l e a la invest igac ión

el carácter que iba a adop ta r , es dec i r , el de u n proceso c o l e c t i v o de

a u t o d i a g n ó s t i c o que p r o n t o iba a t rans fo rmarse en u n proceso orga-

n i z a t i v o .

C o m o se m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n t e , los pescadores de Chápa la no

t e n í a n o rgan izac ión reg iona l . A ra íz de esta c o n s u l t a c o n organ izac io-

nes de la r ibera n o r t e y algunas de la r ibera sur, se f u e r o n es tab lec iendo

c o n t a c t o s en t re los pescadores de d i s t i n t o s p u n t o s del lago. El e q u i p o

de invest igac ión y p r o m o c i ó n s i rv ió c o m o p u e n t e i n f o r m a n d o a los pes-

cadores de una par te acerca de las exper ienc ias y o p i n i o n e s de los del

o t r o lado y viceversa. En el m u n i c i p i o de T i z a p á n o t r o e q u i p o de p ro -

m o c i ó n , de Educac ión y Desar ro l lo de O c c i d e n t e A . C . ( E D O C ) , h a b í a

in ic iado u n t raba jo o rgan iza t i vo c o n pescadores, buscando a l ternat ivas a 

la c o m e r c i a l i z a c i ó n más que a la p r o b l e m á t i c a eco lóg ica. El e q u i p o de

p r o m o c i ó n de C E C O P A p o r su lado, h a b í a in i c iado u n t raba jo de aseso-

r í a en una coopera t i va de chara leros en el m u n i c i p i o de P o n c i t l á n y al -

gunos m i e m b r o s del e q u i p o h a b í a n t e n i d o a n t e r i o r m e n t e u n a larga rela-

c i ó n c o n la coopera t i va de O c o t l á n .

De esta manera se r o m p i ó el a i s lamien to y se p reparó el t e r r e n o

para encuen t ros en t re organizac iones de pescadores. A l i n i c io de 1984

se e m p e z a r o n a reun i r dos o t res grupos. Para j u n i o y a se r e u n í a n c i n c o .
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Hasta abr i l de 1985 se h a b í a n real izado c i n c o reun iones.

A l p r i n c i p i o , las j un tas t e n í a n el carácter de i n t e r c a m b i o de expe-

r iencias en t o r n o a la c o m e r c i a l i z a c i ó n , p rob lemas c o m u n e s re lac iona-

dos c o n la c o n t a m i n a c i ó n , las áreas de c a p t u r a , el uso de artes de pesca

inadecuadas, e tc . C o m o resu l tado de estas reun iones surgió la idea de

conso l ida r este e m b r i ó n de o rgan izac ión en u n a asamblea permanen-

te c o n sesiones o rd inar ias mensuales a f i n de f o r m a r una agrupac ión in-

depend ien te de la Federac ión de Barra de N a v i d a d .

En f e b r e r o de 1 9 8 5 , se reun ie ron nueve grupos dec id idos a cons t i -

tu i rse en una ag rupac ión . Desde las p r imeras reun iones, si b ien se t o m ó

en c u e n t a la c o n t a m i n a c i ó n c o m o u n o de los aspectos que afecta a los

pescadores, p r o n t o éste fue u b i c a d o en u n c o n t e x t o de p rob lemas m u -

c h o más a m p l i o y c o m p l e j o . Los pescadores f u e r o n señalando y anal i -

zando diversas facetas de su ac t i v i dad : artes de pesca, vedas, organ i -

z a c i ó n , c o m e r c i a l i z a c i ó n , c r é d i t o s , e tc . Se h i c i e r o n man i f ies tos los in-

tereses c o n t r a d i c t o r i o s de los pescadores que usan redes de d i s t i n t a

luz de ma l la y pescan especies de d i s t i n t o s tamaños . En m e d i o de los

desacuerdos se n o t ó una t e n d e n c i a p o r par te de a lgunos a sobrevalo-

rar el p r o b l e m a de la c o n t a m i n a c i ó n c o m o la p r i n c i p a l causa de sus p r o -

b lemas. Si b ien ex is ten c a n t i d a d de t e s t i m o n i o s acerca de la m u e r t e masi-

va de peces al p r i n c i p i o de cada t e m p o r a l , c u a n d o el L e r m a v o m i t a so-

bre Chápa la sus cho r ros de grasas y aceites, la m a y o r í a de los pescado-

res c o n una gran capac idad a u t o c r í t i c a y e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n en la

so luc ión de sus p r o p i o s p rob lemas , se abocó al análisis de sus m é t o d o s

de t raba jo .

Este proceso de c o n f r o n t a c i ó n se real izó en las prop ias asambleas

c o n p a r t i c i p a c i ó n de m i e m b r o s de los dos equ ipos de p r o m o c i ó n . En

la r ibera n o r t e , además de la rea l izac ión de estas asambleas, se entrevis-

taba i n d i v i d u a l m e n t e a v ie jos pescadores para recons t ru i r los procesos

de c a m b i o t e c n o l ó g i c o y el avance del d e t e r i o r o eco lóg ico .

C o m o resu l tado de este in i c io de proceso o rgan iza t i vo surgió u n

p r i m e r p lan de t raba jo . A d i fe renc ia de lo que sucedía en el pasado,

ahora f u e r o n los pescadores los que e labora ron propuestas para el mane-

j o de la ac t i v idad pesquera y t o m a r o n la in ic ia t i va de c i ta r a los f u n c i o -

nar ios de la Secre tar ía de Pesca para ser escuchados, para el lo redacta-

r o n u n d o c u m e n t o que p resen ta ron a esa Secre tar ía en el que se sol ic i ta-

ba se t o m a r a una serie de med idas en re lac ión c o n las vedas, artes de

pesca y demás p rob lemas re lac ionados c o n el d e t e r i o r o eco lóg ico .

En lo f u n d a m e n t a l los pescadores p lan teaban , desde aquel m o m e n -

t o , las siguientes a l ternat ivas para de fender el lago:

1. La necesidad de crear en t re t o d o s los pescadores el c o m p r o m i s o de

desechar las práct icas de pesca que van en d e t r i m e n t o de las pob la -

ciones de peces que v iven en el lago.
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2 . L a e x p e d i c i ó n de permisos de pesca sólo a los pescadores organ i -

zados.

3.. La e laborac ión y f i r m a de u n c o n v e n i o en t re la " o r g a n i z a c i ó n regio-

nal de pescadores" y S E P E S C A en la cual se deben i nco rpo ra r p ro -

puestas de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l y la reg lamentac ión de la ac t i v idad

pesquera.

4 . El r e c o n o c i m i e n t o f o r m a l p o r pa r te de la Secre tar ía de Pesca de

inspectores h o n o r a r i o s elegidos en t re los p r o p i o s pescadores.

Es necesario señalar c o n t o d a hones t idad que si b ien los agentes ex-

te rnos ( p r o m o t o r e s e invest igadores) desempeñaron in i c ia lmen te u n pa-

pel i m p o r t a n t e para la o rgan izac ión de los pescadores a nivel reg iona l ,

en u n segundo m o m e n t o el an tagon ismo ent re los p r o m o t o r e s que

t raba jan c o n unas organizac iones y c o n o t ras , se ade lan tó a la u n i d a d

na tu ra l de los pescadores. E n este proceso se c rea ron leal tades y el anta-

g o n i s m o pasó a nivel de los p r o p i o s d i r igentes pescadores. La c o n t r a d i c -

c i ó n no rad icaba en d i fe ren tes intereses o pos ic iones en t re los p r o p i o s

pescadores sino en concepc iones d is t in tas en t re los p r o m o t o r e s acerca

del papel m i s m o del p r o m o t o r y de su est i lo de t r a b a j o .

Las t rabas re t rasaron el proceso de c o n s t i t u c i ó n f o r m a l y real de la

nueva o r g a n i z a c i ó n ; n o i n t e n t ó darse una d i r e c c i ó n co lec t i va y repar t i r -

se tareas a t ravés de comis iones de t r aba jo . El nuevo esquema corres-

p o n d í a a lo ú n i c o que c o n o c í a n en m a t e r i a o rgan iza t i va : el paternalis¬

m o gube rnamen ta l .

M ien t ras se reso lv ían estas c o n t r a d i c c i o n e s , el t r a b a j o de p r o m o -

c i ó n de C E C O P A se replegó nuevamente sobre la r ibera n o r t e . U n a par-

te de l e q u i p o se d e d i c ó a at raer nuevos grupos, desde L a Barca hasta

P o n c i t l á n , al p r o y e c t o de c o o r d i n a c i ó n reg ional . S in e m b a r g o , la f a l t a

de o rgan izac ión real de estos g rupos en algunos casos y , sobre t o d o , la

f a l t a de a l te rnat ivas concre tas qué o f recer , p r o n t o l levó a u n estanca-

m i e n t o de estas act iv idades.

Para le lamente a este p roceso, la coope ra t i va de O c o t l á n su f r i ó una

serie de c o n t r a d i c c i o n e s in ternas en t o r n o al p r o b l e m a de la ven ta del

pescado y al m a n e j o f i n a n c i e r o . Detrás de esto se e s c o n d í a una fue r te

c o m p e t e n c i a ent re fami l i as p o r la h e g e m o n í a en el l iderazgo de la orga-

n i zac ión . Estos p r o b l e m a s i n t e r n o s , aunados a las d i fe renc ias in ternas

d e n t r o de la o rgan izac ión regional que , en u n p r i m e r m o m e n t o f u e r o n

po lar izadas p o r los p r o p i o s p r o m o t o r e s en lugar de ser resueltas, aleja-

r o n m o m e n t á n e a m e n t e a los g rupos de la r ibera n o r t e de la nac iente

u n i ó n reg iona l . Esta f i sura p e r m i t i ó un acercamien to en t re el l iderazgo

de O c o t l á n y la Federac ión Nac iona l de Coopera t i vas y la Delegac ión

de Pesca para vo lve r a lanzar el v ie jo p r o y e c t o de u n a Federac ión de

Aguas C o n t i n e n t a l e s que agrupar ía so lamente a las coopera t ivas .

Hasta el m o m e n t o la o rgan izac ión reg iona l , b a j o el n o m b r e de " O r -

ganizaciones Un idas del Sur del Lago de Chápa la Marcos Cas te l lanos"
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( O U S L C H ) ha a t r a í d o a las un iones de la r ibera sur e inc luso a algunas

de las c o m u n i d a d e s r ibereñas del m u n i c i p i o de P o n c i t l á n sin lograr la in-

teg rac ión de la de O c o t l á n que se ha abocado a resolver sus p rob lemas

i n t e r n o s .

En este p e r i o d o de r e f l u j o de la coopera t i va de O c o t l á n en la orga-

n i z a c i ó n reg iona l , el e q u i p o de p r o m o c i ó n de C E C O P A replegó su t ra-

ba jo en la r ibera n o r t e . Se c o n c e n t r ó p r i n c i p a l m e n t e en la e laborac ión

de recursos audiovisuales para apoyar al proceso de sens ib i l i zac ión t a n t o

en re lac ión c o n la p a r t i c i p a c i ó n de los pescadores en la o rgan izac ión co-

m o en lo que se ref iere a la p r o b l e m á t i c a del lago.

Una experiencia de comunicación social
de CECOPA en torno a la problemática ambiental.

E n u n a fase i n t e r m e d i a del t r a b a j o de p r o m o c i ó n a r r i ba desc r i t o , CE-

C O P A y los m i e m b r o s de la Coopera t i va de O c o t l á n , a c o r d a r o n la rea-

l i zac ión de dos ta l le res: u n o de recuperac ión de la h i s t o r i a de la coope-

ra t i va y o t r o de e labo rac ión de dos audiovisuales. El p r i m e r o sobre la

p r o b l e m á t i c a de la c o n t a m i n a c i ó n y el segundo sobre la p a r t i c i p a c i ó n

de los pescadores en el d e t e r i o r o eco lóg ico del lago. C E C O P A incor-

p o r ó a este p r o y e c t o a es tud iantes de la Escuela de Ciencias de la Co-

m u n i c a c i ó n del I T E S O que se c o o r d i n a r o n c o n el e q u i p o de p r o m o c i ó n

para el desar ro l lo de estos t raba jos .

Los ob je t i vos del p r i m e r ta l ler eran abr i r nuevos espacios de c o m u -

n i c a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n a través del c o n o c i m i e n t o c o l e c t i v o de las

etapas de c o n s t r u c c i ó n de la co o p e r a t i v a , sus d i f i c u l t a d e s , sus luchas y 

sus logros. El repl iegue del t r a b a j o reg ional a u n a labor más local p a r t í a

de una p r i m e r a eva luac ión de l p r o y e c t o reg iona l . El que las d i fe renc ias

e n t r e los equ ipos de p r o m o c i ó n t u v i e r a n el peso que t u v i e r o n era u n

i n d i c i o de que las organizac iones de base, es dec i r las d is t in tas un iones y 

coopera t i vas no estaban lo s u f i c i e n t e m e n t e conso l idadas i n t e r n a m e n t e

para t o m a r el proceso en sus p rop ias manos . De ah í que se cons iderara

u n t i p o de t raba jo de a p o y o a a lguna de estas organizac iones para am-

p l ia r la p a r t i c i p a c i ó n de su p r o p i a base. Se presentó la p r o p u e s t a de apo-

y o a la coopera t i va de O c o t l á n p o r q u e , a pesar de ser u n a de las orga-

n izac iones más desarro l ladas, el p r o p i o l íder se que jaba de la fa l ta de

p a r t i c i p a c i ó n de m u c h o s de los coopera t iv is tas y no ha l laba la manera

de es t imu la r los .

D e b i d o al c a u d i l l i s m o , al pa te rna l i smo y a la apa t í a que p rovocan

estos f e n ó m e n o s , muchas veces los m i e m b r o s de una o rgan izac ión des-

c o n o c e n su h i s t o r i a , sus o r ígenes y su d e s e n v o l v i m i e n t o . Este c o n o c i -

m i e n t o p o r lo general es m o n o p o l i o de los d i r igen tes o p r o m o t o r e s .

A ú n , las organizac iones independ ien tes adolecen de este p r o b l e m a aun-

q u e de manera d i s t i n t a a las organizac iones of ic ia les .
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Las consecuencias de la f a l t a de m a n e j o de las d i fe ren tes etapas en

el desar ro l l o de una o r g a n i z a c i ó n , p o r par te de la base, son en t re o t ras ,

q u e n o se p e r m i t e una a c u m u l a c i ó n de exper ienc ias y c o n o c i m i e n t o s y 

que cada vez que se c a m b i a la d i r e c c i ó n , se t iene que vo lver a empezar

p r á c t i c a m e n t e de ce ro .

S o m o s de la idea que para pode r f o r m u l a r estrategias de acc ión

exi tosas y para lograr una p a r t i c i p a c i ó n a m p l i a en su e l a b o r a c i ó n , es ne-

cesario apoyarse en las exper ienc ias y las táct icas desarro l ladas en las d i -

fe rentes c i rcunstanc ias p o r las que han pasado las organ izac iones. S in la

soc ia l i zac ión de este t i p o de exper ienc ias y c o n o c i m i e n t o s , será m u y d i -

f í c i l que la base p r o p o n g a o dec ida las estrategias a seguir y éstas serán

dec id idas , c o m o s iempre , p o r los d i r igen tes , los p r o m o t o r e s o los f u n -

c i o n a r i o s estatales según el caso.

Estas son algunas de las razones p o r las que se cons ide ró i m p o r t a n -

te y necesario m i r a r hacia atrás, recordar , anal izar y d i f u n d i r el c a m i n o

r e c o r r i d o , evaluar los errores y los ac ier tos . Esta v i s ión re t rospec t iva se

cons ideraba u n paso ind ispensable para la d e f i n i c i ó n de las acciones f u -

tu ras y t a m b i é n para la o r i e n t a c i ó n de la invest igac ión.

L o s ob je t i vos de la r e c o n s t r u c c i ó n del proceso o rgan i za t i vo f u e r o n :

D ispone r de e lementos m u y c o n c r e t o s , m u y accesibles, d i r e c t a m e n -

te re lac ionados c o n la v ida c o t i d i a n a de los pescadores para anal izar

procesos y f e n ó m e n o s más generales y es t ruc tura les q u e a y u d e n a 

en tender la sociedad y el s is tema p o l í t i c o y e c o n ó m i c o en su c o n -

j u n t o y el po tenc ia l que está en sus manos c o m o m i e m b r o s de una

organ izac ión socia l . Estos e lemen tos a su vez a p o r t a r í a n c la r idad

para e laborar las estrategias a seguir.

— D i f u n d i r a o t ras organ izac iones la exper ienc ia p r o p i a , a p o r t a c i ó n

indispensable para alcanzar u n m a y o r nivel de i n teg rac ión regional

de d i fe ren tes organ izac iones locales.

L a m e t o d o l o g í a emp leada en el ta l le r cons is t ió en presentar deter -

m i n a d a s preguntas c o m o g u í a para " h a c e r m e m o r i a " , rev iv i r c iertas si-

t uac iones y hacer u n balance de su descenlace. J u n t o c o n los asistentes

se b u s c ó recoger las d i fe ren tes o p i n i o n es en c u a n t o a los m o m e n t o s

más i m p o r t a n t e s para cada u n o en la v ida de la c o o p e r a t i v a . E n la d iná -

m i c a de g r u p o , el p r o m o t o r u observador grababa o t o m a b a notas de los

pasajes q u e le pa rec ían más r icos para ser r e t o m a d o s para la e labo rac ión

de f o l l e t o s o audiovisuales. L a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a de manera ind iv i -

dua l y en t o r n o a la cual e x i s t í a d u d a , era c o n f r o n t a d a en el g r u p o . Es to

soc ia l i zó la i n f o r m a c i ó n y la t o m a de pos i c ión f ren te a los p rob lemas

" l e v a n t a d o s " .

E n la p rác t i ca p a r t i c i p a r o n en el ta l le r los socios más an t iguos y 

a lgunos jóvenes m u y pasivos de la mesa d i r e c t i v a . El nivel de análisis

a lcanzado y su e x t e n s i ó n a u n g r u p o más a m p l i o de la c o o p e r a t i v a n o
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f u e m u y p r o f u n d o p o r dos razones: p o r una par te una d e s c o n t i n u i d a d

de personal y d i fe renc ias in ternas en el e q u i p o de p r o m o c i ó n y fa l ta de

exper ienc ia para e laborar una r e f l e x i ó n co lec t i va y , p o r o t r a , la t enden-

cia persona l is ta de a lgunos de los pro tagon is tas que no les p e r m i t i ó su-

perar la anécdota y las in tenc iones ind iv idua les . A pesar de esta l i m i t a -

c i ó n h u b o m o m e n t o s de una gran luc idez para anal izar f e n ó m e n o s po-

l í t i c o s re lac ionados c o n la p r o b l e m á t i c a o rgan iza t i va de los pescadores.

L a r ica exper ienc ia de la coopera t i va de O c o t l á n q u e d ó p lasmada en u n

d o c u m e n t o d i s p o n i b l e para ser t r a n s f o r m a d o en u n f o l l e t o accesible pa-

ra los pescadores jóvenes que no c o n o c e n la h i s to r ia de su p r o p i a orga-

n i z a c i ó n .

En u n m o m e n t o d a d o , en este proceso de recuperac ión de la h is to -

r ia de la coope ra t i va , nos interesó conoce r la pe rcepc ión de las mujeres ,

esposas, hi jas o madres de los pescadores. A d e m á s , cons ideramos nece-

sario p la t i ca r c o n ellas para exp l icar les el t r a b a j o que v e n í a m o s real izan-

d o . El hecho de que el e q u i p o c o n t a b a c o n varias mu je res que pasaban

largos ratos p l a t i c a n d o c o n sus m a r i d o s , he rmanos o cuñados era in-

c o m p r e n s i b l e y p o t e n c i a l m e n t e c o n f l i c t i v o para ellas p o r q u e sus m a r i -

dos n o les i n f o r m a b a n de lo que se t r a t a b a , ni las i n v i t a b a n . Se organiza-

r o n reun iones , verdaderos m o t i v o s para una v ida social de vecinas y ami -

gas, para la cua l n o r m a l m e n t e no t i e n en espacio n i t i e m p o . N o fue sin

d i f i c u l t a d e s para algunas p o r q u e sus m a r i d o s no les p e r m i t í a n esta sali-

da a dos cuadras de la casa o s i m p l e m e n t e p o r q u e ellas t e n í a n que dar-

les de c o m e r j u s t a m e n t e a la hora de la r e u n i ó n . Más que una a c t i t u d

d i r e c t a m e n t e c o n t r a r i a a esta ac t i v idad de par te de los h o m b r e s , el p ro -

b lema consiste en que las prop ias c o s t u m b r e s y la i d e o l o g í a n o les per-

m i t e conceb i r y re iv ind icar u n t i e m p o y u n espacio p r o p i o .

C o n las que d e f e n d i e r o n para sí mismas este t i e m p o , se rea l izaron

varias reun iones . En el las, recordaban los t i e m p o s amargos c u a n d o los

pescadores eran e x p l o t a d o s p o r los acaparadores que les pagaban m u y

b a r a t o su p r o d u c t o . T a m b i é n evocaban la h u m i l l a c i ó n y las represiones

suf r idas en los p r i m e r o s m o m e n t o s de la o rgan izac ión c u a n d o se les im-

p e d í a vender d i r e c t a m e n t e en el m e r c a d o . T o d a s c o i n c i d í a n en q u e , c o n

la c o o p e r a t i v a , su s i tuac ión h a b í a m e j o r a d o m u c h o . S in e m b a r g o , m a -

n i fes ta ron la i n q u i e t u d de hacer algo para me jo ra r la e c o n o m í a fami l i a r .

Y a h a b í a n pensado en establecer u n p e q u e ñ o puesto de venta de pesca-

d o y mar iscos p reparados . De estas reun iones estaba surg iendo u n ger-

m e n de o rgan izac ión de mujeres q u e , en u n s iguiente m o m e n t o , c o n -

t e m p l ó la conven ienc ia de una coopera t i va de c o n s u m o . Va le la pena

recalcar que la que asumió el papel de l í d e r era la ún i ca de estas mu je -

res que t raba ja regu la rmente en la c a p t u r a del pescado c o n su m a r i d o ,

s i tuac ión que le era pos ib le p o r no tener h i jos . Las demás t a m b i é n t ra-

ba jan p e r o f i l e t e a n d o el pescado. S in e m b a r g o , la m i s m a d i v i s i ó n que se

estaba p resen tando en la coopera t i va en t re los m i e m b r o s de una f a m i l i a

y la d i r e c t i v a , se t ras ladó al g r u p o de mu je res , e i n v o l u c r ó a las par ien tes
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de los que estaban en d i sco rd ia en la o rgan izac ión de los h o m b r e s . Esta

e x p e r i e n c i a se i n t e r r u m p i ó p o r estas d i f i c u l t a d e s que d e s a n i m a r o n a las

mu je res . La d i rec t i va de la c o o p e r a t i v a n o se in teresó demas iado p o r sa-

car este p r o y e c t o ade lante y h u b o t a m b i é n d i s c o n t i n u i d a d en el e q u i p o

de p r o m o c i ó n .

La o t r a exper ienc ia de c o m u n i c a c i ó n social desar ro l lada p o r C E -

C O P A c o n los pescadores cons is t ió en la e labo rac ión de dos aud iov i -

suales. L o s temas a desarro l lar , sus c o n t e n i d o s , las escenas i lust rat ivas

de la p r o b l e m á t i c a f u e r o n e laborados en reun iones c o n los pescadores.

L a v is i ta a los lugares d o n d e se t o m a b a n de te rm inadas f o t o g r a f í a s se

real izaba j u n t o c o n e l los , algunas escenas f u e r o n p r á c t i c a m e n t e actua-

das y o t ras t o m a d a s en secreto .

U n p r i m e r aud iov isua l t r a t a el t e m a d e la c o n t a m i n a c i ó n para sen-

s ib i l i zar a los pescadores o a los r ibereños n o m u y consc ientes de esta

s i t u a c i ó n y sobre t o d o a los agentes responsables de e l la . Para n o exa-

gerar la t e n d e n c i a a a t r i b u i r t o d o s los p r o b l e m a s de la pesca a la c o n t a -

m i n a c i ó n , se real izó o t r o aud iov isua l t i t u l a d o : " C o m o los pescadores

p e r j u d i c a m o s al l a g o " . Este ú l t i m o r e t o m a los acuerdos de los pescado-

res acerca de las prác t icas pesqueras nocivas al m e d i o a m b i e n t e y las

no rmas propuestas y hace u n l l a m a d o a la o rgan izac ión para la defensa

del lago. Cada audiov isua l f ue m o d i f i c a d o varias veces después de ser

p resen tado a los pescadores. Hasta ahora se usó c o m o i n s t r u m e n t o de

sens ib i l i zac ión y d e n u n c i a en reun iones de pescadores, f o ros regionales

y en jo rnadas de defensa eco lóg ica en la Casa de la C u l t u r a de O c o t l á n .

En u n a s igu iente fase se prevé la r e p r o d u c c i ó n de estos mater ia les y su

d i s t r i b u c i ó n en t re ins t i tuc iones de enseñanza med ia de la reg ión para

f ines d i d á c t i c o s y de d i f u s i ó n del p r o b l e m a .

O t r a tarea de invest igac ión c o m p a r t i d a p o r la base social f ue la de

c o n o c e r en f o r m a d i r e c t a o t ras instancias organizat ivas, educat ivas o de

invest igac ión fac t ib les de unirse a su proceso o rgan iza t i vo para la de fen -

sa de l lago o para m e j o r í a s tecno lóg icas . En un p r i m e r m o m e n t o la tarea

de i d e n t i f i c a c i ó n de las fuerzas sociales p o t e n c i a l m e n t e interesadas en

invo lucrarse en la defensa de l lago es tuvo a cargo del e q u i p o de invest i -

gac ión , c o n la rea l izac ión de ent rev is tas a d i r e c t o r e s de escuelas, inves-

t igadores , o rganizac iones sociales, pres identes mun ic ipa les , etc. En u n

segundo m o m e n t o se t r a n s m i t i ó esta i n f o r m a c i ó n a la o rgan izac ión de

pescadores y se p r o m o v i e r o n i n t e r c a m b i o s de exper ienc ias o v is i tas. De

este m o d o , p o r e j e m p l o , u n g r u p o de pescadores de San Pedro I t z i cán

v i s i t ó el C e n t r o de Invest igac iones In te rd isc ip l ina r ias para el Desarro-

l l o Rura l In tegra l ( C I D I R ) de l I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o N a c i o n a l , en J i q u i l -

p a n , para rec ib i r asesoría sobre h o r n o s solares para secar el chara l . Se

i n v i t ó a exper tos en l i m n o l o g í a a d ia logar c o n d i r igentes de la coopera -

t i v a de O c o t l á n para conseguir su a p o y o eventua l en un p r o y e c t o de

a c u a c u l t u r a . Se establec ió c o n t a c t o c o n u n a agencia de desar ro l lo para

el pos ib le f i n a n c i a m i e n t o de u n p r o y e c t o de comerc ia l i zac ión del charal
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y c o n D I C O N S A para la c o m p r a del m i s m o .

Representantes de los pescadores p a r t i c i p a r o n en f o r o s de carácter

nac iona l sobre cuest iones ecológicas d o n d e p u d i e r o n escuchar la expe-

r ienc ia de grupos que t i enen una p r o b l e m á t i c a s im i la r en otras partes

del pa ís . Se i n i c i ó u n i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n c o n grupos de campe-

sinos y pescadores organ izados de la zona lacustre de Pá tzcuaro . El co-

n o c i m i e n t o de la exper ienc ia organ iza t iva de la Organ izac ión R ibe reña

c o n t r a la C o n t a m i n a c i ó n ( O R C A ) p e r m i t i ó a la o rgan izac ión regional

nac ien te c o n o c e r los pasos seguidos en la c o n s t r u c c i ó n de u n a organiza-

c i ó n i ndepend ien te , las f o r m a s de au toges t ión y los planes de t r a b a j o

que se están rea l izando para la defensa eco lóg ica del lago de Pá tzcuaro .

Balance y perspectivas de la nueva organización regional.

Después de haberse c o n s t i t u i d o en u n i n t e r l o c u t o r para la Delegac ión

de Pesca, de haber l og rado en dos años reun i r a pescadores de más de 2 0

grupos , la o rgan izac ión regional nac iente se esc ind ió a med iados de

1986 . C o m o se señaló a n t e r i o r m e n t e , en la r ibera sur, los grupos que ve-

n í a n p a r t i c i p a n d o en este proceso f o r m a l i z a r o n su o rgan izac ión ba jo el

n o m b r e de "Organ izac iones Un idas del Sur del Lago de Chápa la Marcos

Cas te l lanos" ( O U S L C H ) . La C o o p e r a t i v a de O c o t l á n que h a b í a sido in i -

c i a lmen te la más ac t iva en este proceso o p t ó p o r ret i rarse m o m e n t á n e a -

m e n t e .

A pesar de estas con t ingenc ias , el balance es p o s i t i v o . En menos de

dos años se d i o una p r i m e r a exper ienc ia de o rgan izac ión regional c o n

énfasis en la necesidad de de fender el recurso n a t u r a l , se han estado bus-

c a n d o a l ternat ivas de c o m e r c i a l i z a c i ó n d i r e c t a , se ha p res ionado cons-

t a n t e m e n t e a la Delegac ión de Pesca para que f i r m e u n c o n v e n i o c o n la

o rgan izac ión regional o p o r lo menos se p reocupe p o r la reg lamentac ión

del uso del recurso.

A d e m á s de la e laborac ión de las normas de e x p l o t a c i ó n pesquera,

plasmadas en u n c o n v e n i o p resentado a S E P E S C A , algunas organ izac io-

nes d i e r o n pasos en la búsqueda de a l ternat ivas de c o m e r c i a l i z a c i ó n . En

la r ibera sur a lgunos g rupos i n t e n t a r o n la ven ta d i rec ta en el m e r c a d o de

Joco tepec y los p r o m o t o r e s han estado hac iendo u n es tud io de las c o n -

d ic iones del m e r c a d o en Guada la ja ra . E n la r ibera n o r t e se anal izaron las

pos ib i l idades del p r o c e s a m i e n t o del charal para su ven ta al s istema D I -

C O N S A .

Por o t r a par te los pescadores han empezado a preocuparse p o r bus-

car a l ternat ivas menos des t ruc t ivas del m e d i o a m b i e n t e , c o m o de no de-

pender ú n i c a m e n t e de la c a p t u r a . V e n en la acuacu l tu ra u n a pos ib i l i dad

de sobrev iv i r en t i e m p o s de veda sin necesidad de i n f r i ng i r ésta, sólo que

les fa l ta el a p o y o t é c n i c o necesario para desar ro l la r la .

U n aspecto i m p o r t a n t e de la p ropues ta de los pescadores es la p a r t i -
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c i p a c i ó n de la c o m u n i d a d o de sus organizac iones en la inspecc ión para

el c u m p l i m i e n t o de las no rmas . El r e c o n o c i m i e n t o de la a u t o r i d a d de

los pescadores les p e r m i t i r í a a su vez el a p o y o de las au to r idades m u n i c i -

pales y jud ic ia les en el e je rc i c io de sus f unc i o n e s de v ig i lanc ia . En un sis-

t e m a carac ter izado p o r la c o r r u p c i ó n , los pescadores cons ideran que la

c o m u n i d a d es la q u e más a u t o r i d a d m o r a l t i ene para hacer respetar las

n o r m a s de e x p l o t a c i ó n del recurso .

De hecho , la O U S L C H y a h i z o una p r o p u e s t a c o n c r e t a a la Delega-

c i ó n de Pesca para " c u i d a r el l a g o " .

" L a p r o p u e s t a o idea consiste en que a cada o r g a n i z a c i ó n se le d i e r a

a su c u i d a d o u n a granja o área de agua, f ren te o cercana a su c o m u -

n i d a d , esta área c o n s i s t i r í a e fec t i vamen te en m i l 5 0 0 m e t r o s de la

o r i l l a hacia d e n t r o del lago y de un p u n t o a o t r o d e t e r m i n a d o a vo -

l u n t a d p o r las organ izac iones. El que lo c u i d á r a m o s no ser ía para

nuestra propiedad s ino que , y a que no p o d e m o s c u i da r t o d o el

lago, sí c u a n d o menos las casil las que es d o n d e se encuen t ra la hue-

va, todas las c r ías y peces juven i les . Puesto que si no hub ie ra pes-

cadores c o n av íos depredadores de los peces no necesi tan de que les

c u i d e , en tonces de lo que se t r a t a es, en esa área, de cu ida r de que

no se t i r e n av íos de m a l l a ch ica c o m o el t i p o de t rasmal las usadas

en O c o t l á n " .

" E s p e r a m o s que la De legac ión de Pesca c o m p r e n d a el es fuerzo que

i n t e n t a m o s hacer, acepte la p r o p u e s t a y en t re pescadores y a u t o r i -

dades d e l i m i t e m o s y señalemos las áreas para cada o r g a n i z a c i ó n " .

( B o l e t í n de la O U S L C H , El Charalito, N o . 3 , agosto 1 9 8 6 ) .

Hasta antes de esa fecha la respuesta de las au to r idades a los p lan -

t e a m i e n t o s y las acciones de los pescadores organ izados no h a b í a estado

a la a l t u ra de la m a g n i t u d del p r o b l e m a eco lóg ico del lago de Chápa la ni

de la i m p o r t a n c i a de este vaso lacustre como productor de a l imen tos .

S in e m b a r g o , algo, aunque sea p o c o , se ha logrado y eso hay que recal-

c a r l o , gracias a la in ic ia t iva de los pescadores. A s í , p o r f i n en 1986 , se

log ró que el dec re to que p r o h i b e el uso del c h i n c h o r r o se pus iera en v i -

gor t a m b i é n en M i c h o a c á n , cabe señalar que se sigue pescando c o n c h i n -

c h o r r o p e r o y a no c o n la anuenc ia de la Delegac ión de Pesca después de

q u e ésta y la Delegación de Ja l isco, c o m o resu l tado de la d e n u n c i a per-

m a n e n t e p o r par te de la reg iona l , l legaron a u n acuerdo sobre la m a t e r i a .

E n 1985 y 1 9 8 6 se i n i c i ó un p r o g r a m a p o r par te de S E P E S C A y de

la Secre ta r ía del T r a b a j o y Prev is ión Social para regular izar las organiza-

c iones ex is tentes y organizar a t o d o s los pescadores l ibres c o m o lo v e n í a

e x i g i e n d o la u n i ó n reg iona l .

Los " v i n c u l a d o r e s " emp leados para este t r a b a j o son pasantes de

d is t in tas carreras que real izan su t r a b a j o socia l . E l énfasis del p r o g r a m a

se puso en la regu lar izac ión de las organ izac iones ex is ten tes desde el

p u n t o de v ista a d m i n i s t r a t i v o ( reg is t ro , ent rega de permisos y c reden-

ciales, i nsc r ipc ión al Seguro Soc ia l ) . D e n t r o de la p o l í t i c a de la Delega-

c i ó n de Pesca de cancelar los permisos ind iv idua les , se f o r m a r o n nuevas
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un iones. En m u c h o s casos, quienes las in tegran lo hacen p o r q u e es u n

r e q u i s i t o para p o d e r o b t e n e r el p e r m i s o de pesca mas n o para f ines de

in tegrac ión co lec t i va . De este m o d o , en estos dos ú l t i m o s años, se pasó

de 11 un iones c o n 3 5 0 pescadores inscr i tos a más de 3 0 un iones c o n

u n o s m i l 5 0 0 pescadores a f i l iados. S in e m b a r g o , muchas de estas orga-

n izac iones seguirán s iendo m e r a m e n t e m e m b r e t e s u organizac iones de

los acaparadores si no se da c o n t i n u i d a d a este p r o y e c t o p r o m o c i o n a l y 

si n o se o f r e c e n a l ternat ivas de c o m e r c i a l i z a c i ó n .

En algunos casos, la p r o m o c i ó n inc luye el a p o y o a p r o y e c t o s p ro -

d u c t i v o s o de c o m e r c i a l i z a c i ó n y de asesoría a las organizac iones para

la o b t e n c i ó n de c réd i t os , la búsqueda de mercados o la a f i l i ac ión al

Seguro Soc ia l . Es el caso de la U n i ó n de Pescadores del Lago en J a m a y

que, en apenas dos años de ex is tenc ia , t iene u n cap i ta l super io r a los

3 0 0 m i l pesos además de camionetas y e q u i p o que entrega pescado f i -

le teado d i r e c t a m e n t e a Guadala jara .

En m a y o de 1 9 8 6 , la Delegación de Pesca de Jal isco d i ó a conocer a 

las organizac iones de pescadores el Plan de Chápa la que , de alguna ma-

nera recoge, aunque de manera t í m i d a y l i m i t a d a , algunas de las p ro -

puestas hechas p o r los pescadores en el t ranscurso de los años 1985 y 

1986 . I n v i t a d o a la r e u n i ó n de c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r aniversar io

de la o rgan izac ión reg iona l , el inspector de la o f i c i n a de O c o t l á n d i j o :

" N o s da gusto ver el f r u t o de u n año de nues t ro t r a b a j o " , ad jud i cándo-

se así el m é r i t o , que só lo a los pescadores co r responde , de haber levan-

t a d o esta o rgan izac ión . En este sen t ido el Plan Chápa la t a m b i é n es f r u t o

de las presiones para n o r m a r la e x p l o t a c i ó n del lago, según este p l a n ,

se p re tende apoyar la recuperac ión e i n c r e m e n t o de la p r o d u c c i ó n pes-

q u e r a , preservar el balance eco lóg i co , admin is t ra r y regular el mane jo de

las pob lac iones pesqueras y conservar las especies n a t i v a s " .

Las l íneas de acc ión del p r o g r a m a o p e r a t i v o de 1 9 8 6 c o m p r e n d í a n :

1. Re fo rzar los programas de ranchos chara leros.

2. In ic ia r los desoves masivos de pez b lanco . La m e t a para 1986 era

el desove de 12 m i l hembras y la p r o d u c c i ó n de 12 m i l l ones de hue-

vos.

3. Programa de r e p o b l a m i e n t o del lago de Chápa la y áreas aledañas.

S i e m b r a de 5 0 0 m i l c r ías de carpa de Israel, cuprinus carpió specu-

laris.

4 . Es tud ios sobre el c u l t i v o de especies nat ivas, bagre Ictalurus dugesi. 

5. P rograma de es tanquer ía rúst ica per i fé r i ca y jaulas f l o tan tes en m u -

n ic ip ios a ledaños al lago.

A d e m á s , se r e t o m a n var ios de los p u n t o s señalados re i te radamente

p o r la reg iona l en los d i s t i n tos d o c u m e n t o s ent regados a la Secretar ía

de Pesca c o m o son.
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— la p r o h i b i c i ó n del c h i n c h o r r o y de las redes de ar ras t re ;

— la d e t e r m i n a c i ó n de zonas de re fug io y r e p r o d u c c i ó n ;

— el es tab lec im ien to de t a m a ñ o y peso m í n i m o s para las d is t in tas es-

pecies cap tu radas , y 

— la cance lac ión de permisos de pesca ind iv idua les , e tc .

Si b ien el Plan p r o p o n e c o m o par te de su estrategia la c o n c i e n t i z a -

c i ó n y el es tab lec im ien to de bases de c o o r d i n a c i ó n c o n j u n t a con los pes-

cadores o rgan izados , n o recoge su p r o p u e s t a de q u e el los m i s m o s p a r t i -

c ipen en las tareas de v ig i lanc ia .

Es cada vez más d i f u n d i d a la conc ienc ia en t re los pescadores de que

sin su p a r t i c i p a c i ó n act iva n o hay garan t ía de que se salve su m e d i o de

t r a b a j o . A l respecto , es e locuen te la anécdo ta c o n t a d a p o r un pescador.

" E l inspec to r de pesca u n d í a nos d i j o : 'Ustedes hagan lo que qu ie-

ran al f i n que es su lago. Y o h o y estoy aqu í y mañana me c a m b i a n para

o t r o lado. A m i me da igual . D é n m e t a n t o y hagan lo que q u i e r a n , pes-

q u e n en t i e m p o de veda si qu ie ren y acábense su lago, es de ustedes' " .

S in e m b a r g o , t a m b i é n exis te la conc ienc ia de que es necesaria la in-

t e r v e n c i ó n del g o b i e r n o para poner o rden en t re los p r o p i o s pescadores y 

reg lamentar la a c t i v i d a d pesquera.
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Una de las principales fuentes contaminantes del río Lerma es la
refinería de PEMEX ubicada en Salamanca, Guanajuato.
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CONCLUSIONES. A U N Q U E SEA SOLO U N PRINCIPIO.

Los p rob lemas .

A lo largo de este t raba jo han quedado en ev idenc ia los siguientes p ro -

b lemas f u n d a m e n t a l e s que a fec tan al lago, a la p o b l a c i ó n r ibereña y a la

de Guada la ja ra :

1.. El insu f i c ien te abas tec im ien to de agua del lago y la cons tan te re-

d u c c i ó n de su capac idad de a l m a c e n a m i e n t o .

2. La c o n t a m i n a c i ó n q u í m i c a , f í s i ca y bac te r io lóg ica del cue rpo de

agua.

3 . U n a e x p l o t a c i ó n no p l a n i f i c a d a del recurso pesquero que ha c o n d u -

c i d o a la s o b r e e x p l o t a c i ó n de algunas especies y el sub-aprovecha-

m i e n t o de ot ras.

L o s actores sociales.

A l p r i n c i p i o se señaló la necesidad de la c o n s t i t u c i ó n de u n f ren te regio-

nal para la defensa del lago y se d i j o que este t raba jo se l i m i t a a un solo

g r u p o social , el de los pescadores. La c o n s t i t u c i ó n de u n f r e n t e regional

requ iere p rev iamente la u b i c a c i ó n de las d is t in tas fuerzas sociales que

a c t ú a n sobre el recurso y de sus intereses convergentes y c o n t r a d i c t o -

r ios. A d e m á s de las organizac iones de pescadores y de la o rgan izac ión

reg iona l , las fuerzas sociales fac t ib les de unirse en u n f ren te p o r la de-

fensa del lago son :

1.. La Soc iedad Pro-Defensa del L a g o ; P r o - H a b i t a t , A . C . y G r u p o s

Eco lóg icos Xa l i sco .

2 . G r u p o s de agr icu l to res afectados p o r la c o n t a m i n a c i ó n de las aguas
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de los r í os c o n las cuales r iegan sus t ier ras.

3. E v e n t u a l m e n t e grupos de usuar ios de servicios t u r í s t i c o s de la c iu -

d a d de Guada la ja ra .

4 . Pequeñas empresas (hote les y restaurantes) que e x p l o t a n el lago pa-

ra f ines t u r í s t i c o s .

5. I ns t i t uc iones educat ivas o de invest igac ión reg iona l .

— El C I D I R (Cen t ro I n t e r d i s c i p l i n a r i o de Inves t igac ión para el

Desar ro l lo In tegra l de la C o m u n i d a d R u r a l ) en J i q u i l p a n , M i c h .

— La Escuela Secundar ia Pesquera T é c n i c a en J a m a y , Ja l .

— La Prepara to r ia Pesquera de J o c o t e p e c , Ja l .

La p a r t i c i p a c i ó n de la soc iedad c iv i l i m p l i c a acciones q u e están al

alcance de su capac idad de i n t e r v e n c i ó n ( respeto a las vedas, uso de ar-

tes de pesca p e r m i t i d a s , no desechar la basura en las p layas o el lago) ,

e tc . Ot ras d e f i n i t i v a m e n t e i n c u m b e n a las au to r idades y en este sen t ido

la f u n c i ó n p r i nc ipa l de u n f r e n t e de esta na tura leza es la p res ión . E n t r e

los o rgan ismos gubernamenta les que deben c o n j u n t a r esfuerzos c o n la

acc ión c iudadana es tán: S E D U E , la S A R H , la Secre ta r ía de Pesca, la

SEP, Secre ta r ía de T u r i s m o , el I n s t i t u t o Nac iona l para la E d u c a c i ó n de

los A d u l t o s y los a y u n t a m i e n t o s .

L a n o r m a t i v i d a d .

Para t e r m i n a r , se r e t o m a a manera de resumen, las p ropues tas p lantea-

das p o r los d i s t i n tos grupos sociales, p o l í t i c o s o c i e n t í f i c o s para n o r m a r

las act iv idades p r o d u c t i v a s en Chápa la y el mane jo de la cuenca lacustre

y la del s istema Lerma-Chapa la-Sant iago.

1. Problemática hidrológica.

— N o deben incrementarse las ex t racc iones de agua cuenca a r r iba .

Suspender d e f i n i t i v a m e n t e la e x t r a c c i ó n de agua de Chápa la para la

generac ión de energ ía e léc t r i ca .

— Q u e se garant icen agua l i m p i a y apor tac iones de l L e r m a al lago para

que la c o t a m í n i m a no sea i n f e r i o r a 9 7 . 0 y que la super f ic ie cub ier -

ta sea de 114 m i l 6 5 9 h a (caudal p e r m a n e n t e de l L e r m a d e 3 m 3 /

seg).

— Rac iona l izar el v o l u m e n de agua que Chápala a p o r t a a Guadala jara

y buscar fuen tes a l te rna t i vas : Presa La Z u r d a , i n c o r p o r a c i ó n de

aguas p luv ia les al sub-suelo.

2. Deforestación y azolve.

— P r o m o v e r el ter raceo y la re fo res tac ión en los cer ros cercanos a la

r i be ra .
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3. Contaminación.

— Que las empresas c o n t a m i n a n t e s local izadas a lo largo del L e r m a y

del Sant iago establezcan sus p lantas de t r a t a m i e n t o acorde c o n la

legis lación y los reg lamentos respect ivos.

— Que se p r o m u e v a , en las pob lac iones r ibereñas, u n p r o g r a m a de la-

vaderos popu lares c o n f i l t r a c i ó n de las aguas jabonosas para reduc i r

la descarga de detergentes y c l o r o .

— Que se apo r te una a l te rna t i va al lavado de redes c o n detergente y 

c l o r o lago a d e n t r o .

4. Lirio.

— Que las au tor idades a p o y e n c o n el P rog rama de E m p l e o Rura l a los

pescadores para la e l i m i n a c i ó n del l i r i o , t r a n s f o r m á n d o l o en a lgún

p r o d u c t o i ndus t r i a l i zado .

5. Normas para el manejo de recurso pesquero.

— Que se t o m e n med idas especí f icas y efect ivas para detener la c o n -

t a m i n a c i ó n del lago.

— Que se t o m e n med idas para repoblar de peces el lago, r e s t i t u yé n d o -

le su f u n c i ó n de i m p o r t a n t e c e n t r o de p r o d u c c i ó n de a l imen tos de

la reg ión .

— Que se o t o r g u e n n o m b r a m i e n t o s h o n o r a r i o s a las un iones y coope-

rativas para que c o a d y u v e n e f i cazmente en la v ig i lanc ia y c u i d a d o

del lago.

— Que t o d o s los pescadores, c o m o benef ic ia r ios del recurso na tura l

lacust re, p a r t i c i p e n o rgan izadamente en las un iones y cooperat ivas

y en el c u i d a d o c o l e c t i v o del lago y que se niegue el de recho de

pescar a qu i en no lo haga.

— Que se re t i ren los permisos ind iv idua les de pesca y que t o d o s los

pescadores per tenezcan a a lguna o rgan izac ión . Que se p r o h i b a la

e x p e d i c i ó n de nuevos permisos de pesca y la in tegrac ión de más

pescadores y a que el lago se encuent ra a c t u a l m e n t e s o b r e e x p l o t a d o

(en t é r m i n o s de la re lac ión ent re la cap tu ra i nd i v idua l y las necesi-

dades de c o n s u m o fami l ia res ) .

— Que se dé una so luc ión al p r o b l e m a del l i r i o .

— Que se detenga cua lqu ie r acc ión de cap tu ra y de venta de peces de

ta l la pequeña .

— Que se detenga la pesca con c h i n c h o r r o chara le ro .

— Que se reglamente la aper tu ra de luz de la ma l la de las redes a u n

m í n i m o de dos pu lgadas.

— Que se p r o h i b a la mangueadora de p u n t o que saca pez b lanco c h i c o

j u n t o con el chara l .
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— Q u e se establezca la veda del b lanco y del bagre en el m i s m o pe r io -

d o , es dec i r , s i m u l t á n e a m e n t e del 1o. de j u n i o al 15 d e a g o s t o y que

se revisen las fechas de las vedas en general .

— Que se f i j en c o m o zonas de desove y r e p r o d u c c i ó n de d is t in tas

especies la isla del Pa to , San Nicolás de Iba r ra , la Isla de los A l a c r a -

nes, las c o m p u e r t a s de O c o t l á n y M i s m a l o y a .

— Que se p r o h i b a la técn ica del ga r ro tazo o apaleo.

— Q u e se p r o h i b a la pesca del bagre p o r b u c e o en cuevas.

— Q u e se busquen a l ternat ivas para el lavado de redes c o n p r o d u c t o s

no c o n t a m i n a n t e s .

— E s t a b l e c i m i e n t o de estanques o enc ier ros de a c u a c u l t u r a .

— M a n e j o in tegral del recurso pesquero .

Estas no rmas señaladas p o r los pescadores deben ser integradas a 

c ie r tos c r i te r ios de los cuales se puedan desprender más propuestas y 

más acc iones.

Se ha señalado que el ingreso p o r pescador ha d i s m i n u i d o en los ú l -

t i m o s años d e b i d o , no a la d i s m i n u c i ó n de la c a p t u r a g l oba l , s ino al au-

m e n t o de personas dedicadas a la pesca. El desempleo que se rec rudec ió

en la reg ión d e b i d o al c ier re de empresas o d i s m i n u c i ó n de personal ha

cana l i zado a m u c h a gente hacia la ac t i v i dad pesquera. La ley S impson-

R o d i n o p rovocará el regreso de braceros de los cuales la reg ión sur de

Chápa la es u n i m p o r t a n t e p r o v e e d o r , de ta l suerte que m u c h o s desem-

pleados buscarán en el lago y la pesca una f u e n t e de subsis tencia. En las

c o l ic iones actuales de f a l t a de p laneac ión de la ac t i v idad pesquera en

el lago, se puede dec i r que.éste no puede rec ib i r más pescadores sin

agravar la s o b r e e x p l o t a c i ó n y a ex is ten te .

I n t e g r a c i ó n p r o d u c t i v a .

O t r a conc lus ión que se desprende del e s t u d i o , es que la ac t i v i dad p ro -

d u c t i v a está escasamente in tegrada. La separac ión en t re la fase de la

c a p t u r a y la de la d i s t r i b u c i ó n en t re d i s t i n t o s agentes no garant iza la

p r o t e c c i ó n del recurso. El c o n t r o l de la c o m e r c i a l i z a c i ó n p o r par te de

los p r o d u c t o r e s p e r m i t i r í a elevar los prec ios , o b t e n i é n d o así mayores in-

gresos sin necesidad de aumen ta r la c a p t u r a . O t r a f o r m a de aumen ta r

los ingresos t a m b i é n ser ía a través de la r e d u c c i ó n de los costos de ope-

rac ión c o n la adqu is i c ión en c o m ú n de los insumos de uso d i a r i o o de

desgaste más ráp ido . L a c o m e r c i a l i z a c i ó n en o t ras manos que no sean las

de los pescadores t iene una repercus ión eco lóg ica d i r e c t a sobre el recur-

so, en la m e d i d a en que m u c h o s c o m p r a d o r e s no respetan pe r iodos de

veda, n i t a m a ñ o s de especie.

La recuperac ión del uso de la vela en las embarcac iones p o d r í a con -

t r i b u i r a la r e d u c c i ó n de costos .

O t r a observac ión general q u e se desprende del e s t u d i o , es que las
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p o l í t i c a s de las ins t i tuc iones f inancieras re lac ionadas c o n el sector pes-

q u e r o y las so l ic i tudes de las p rop ias organ izac iones pesqueras se han

o r i e n t a d o sobre t o d o hacia la a m p l i a c i ó n de la f l o t a pesquera, es deci r

a p r o m o v e r el a u m e n t o de la p r o d u c c i ó n p o r la v í a del i n c r e m e n t o de la

c a p t u r a . Cons ide ramos que en las c o n d i c i o n e s actuales, es dec i r de un

mane jo re la t i vamen te anárqu ico del recurso, i nde f in i c iones respecto a 

las normas , escasa v ig i lanc ia , fa l ta de r e p o b l a m i e n t o y del riesgo de

desapar ic ión de algunas especies, i nc remen ta r la c a p t u r a equivale a ace-

lerar la degradac ión ecológica del lago.

Las so luc iones están más b ien p o r el lado de la d ive rs i f i cac ión de

act iv idades y la acuacu l tu ra , esto n o e x c l u y e el f i n a n c i a m i e n t o a la p lan -

ta actual de pescadores para repos ic ión de las embarcac iones y equ ipos

que se van desgastando.

L a pesca en Chápala es c o m e r c i a l , pe ro f u n d a m e n t a l m e n t e de

carácter f a m i l i a r o ar tesanal . U n a de las caracter ís t icas de una par te de

la p o b l a c i ó n de pescadores es el uso m ú l t i p l e del a m b i e n t e , sobre t o d o

p o r par te de los campesinos de la r ibera n o r t e (pesca, s iembra de m a í z ,

f r i j o l , c u l t i v o de c h a y ó t e ) . En o t r o s casos, si los pescadores se ded ican

a la pesca de t i e m p o c o m p l e t o es p o r q u e no c u e n t a n c o n la asesoría téc-

nica o f i nanc ie ra para aprovechar o t r o s recursos c o m o p o r e j e m p l o los

te r renos que algunos t i enen en las márgenes del r í o Sant iago o en ot ras

partes. T raba jados de manera intensiva c o n algún c u l t i v o red i tuab le o 

para el a u t o c o n s u m o , p o d r í a n p r o p o r c i o n a r ingresos ad ic iona les o al i -

m e n t o s y t r a b a j o en las épocas de vedas. El p r o c e s a m i e n t o de a lgunos

s u b - p r o d u c t o s c o m o el esqueleto de la t i l ap ia para la p r o d u c c i ó n de ha-

r i na es o t r o recurso desaprovechado. Los te r renos cerr i les de la r ibera

requ ieren ser re fores tados, las barrancas l impiadas y p ro teg idas p o r pre-

sas de gab ión para evi tar la e ros ión , el l i r io " c o s e c h a d o " para ser proce-

sado, estas act iv idades p o d r í a n p r o p o r c i o n a r e m p l e o a los pescadores de

Chápa la y a o t ros desempleados y a l i v ia r ían la pres ión e jerc ida sobre el

recurso pesquero .

La d ive rs i f i cac ión es una recomendac ión que ha sido señalada p o r

o t ros autores que han es tud iado la pesca artesanal en o t r o s países. Por

e j e m p l o , T h e o d o r e Panaya tou en el l i b r o ed i t ad o p o r él y t i t u l a d o Small-

Scale Fisheríes in Asia: Socio-economic analysis and Policy señala:

" D e b i d o a que el n ú m e r o de pescadores act ivos muchas veces exce-
de en m u c h o la c a n t i d a d requer ida d a d o u n m a n e j o social ó p t i m o ,
se l og ra r ían m e j o r í a s en la p r o d u c t i v i d a d y el n ivel de v ida sólo si la
in te rvenc ión en la pesca se comp lemen tase c o n programas de desa-
r r o l l o rura l sobre una base más amp l ia (p. e j . p rocesamien to de pes-
c a d o , acuacu l tu ra , a p r o v e c h a m i e n t o del mang la r , agr icu l tu ra , m ine -
r í a , t u r i s m o , etc.)

F i n a l m e n t e el i n c r e m e n t o a la p r o d u c c i ó n se p o d r í a o b t e n e r a t ra -

129



vés de la a c u l c u l t u r a en jaulas o en enc ier ros d e n t r o de l p r o p i o lago. E n

Pá tzcua ro , u n c e n t r o de invest igac ión y a o b t u v o los p r i m e r o s resul tados

en la c r í a del pescado b l a n c o en c a u t i v e r i o . S iendo el b lanco una de las

especies más f inas y co t izadas en el m e r c a d o , estos e x p e r i m e n t o s po-

d r í a n apor ta r so luc iones para i nc remen ta r la pesca en Chápa la .

D u r a n t e este proceso de invest igac ión p a r t i c i p a t i v a y sobre t o d o en

las d iscusiones en t re los d i s t i n t o s g rupos de p r o m o t o r e s y de pescado-

res, l legamos a la c o n c l u s i ó n de que ca rec íamos de u n a estrategia regio-

nal in tegra l de m e d i a n o p lazo en la cual enmarcar las acciones inmed ia -

tas que se han estado rea l i zando y que se p o d r í a n l levar a cabo . H e m o s

f o r m u l a d o lo que l l amamos " o b j e t i v o s es t ra tég icos" para c o n t r i b u i r a la

e l a b o r a c i ó n de u n p r o g r a m a a m e d i a n o p lazo para los pescadores de

Chápa la . La p ropues ta recoge en par te las apor tac iones ver t idas p o r los

p r o p i o s pescadores.

Est ra teg ia regional de m e d i a n o p lazo .

1 . Ob je t i vos estratégicos.

Elevación del nivel de vida de los pescadores y creación de

nuevas fuentes de empleo e ingreso para retener a la población en la región.

— Elevación de nivel de conciencia y participación de los pescadores
en los procesos sociales y pol í t icos regionales y nacionales.

Nos parec ió i m p o r t a n t e señalar c o m o o b j e t i v o p r i m o r d i a l el me jo ra -

m i e n t o de las cond ic iones de v ida de los pescadores y n o el a u m e n t o de

la p r o d u c c i ó n o de la p r o d u c t i v i d a d en sí. Dada la d i f e r e n c i a c i ó n social

e x i s t e n t e en t re los pescadores, no existe garan t ía de que costosas inver-

siones r e d u n d e n en b e n e f i c i o de las m a y o r í a s . Suele suceder c o n los

programas de desar ro l lo que acaban hac iendo más r icos a los r icos y más

pobres a los pobres .

La i m p o r t a n c i a que se da al segundo o b j e t i v o se basa en la conv ic -

c i ó n de que una p lena p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a y c iudadana en los proce-

sos regionales y nacionales requ iere en p r i m e r lugar el c o n t r o l sobre los

organ ismos gremiales.

2 . M e d i o s y metas.

Para el p r i m e r o b j e t i v o :

Control del proceso de trabajo.

a) Rescatar y general izar en t re los pescadores sus c o n o c i m i e n t o s y los
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técn icos y c i e n t í f i c o s sobre: háb i tos de r e p r o d u c c i ó n de las espe-

cies y fac to res h u m a n o s y naturales que las a f e c t a n , c o m o son :

— P rob lemá t i ca del lago y causas que la o r i g i n a n , c o n t a m i n a c i ó n ,

azolve, a f luenc ia y ex t racc iones de agua.

C o n o c i m i e n t o de la cadena t r ó f i c a .

— Estado actual de la t e c n o l o g í a pesquera y de las n o r m a s de m a n e j o

y c o n t r o l del lago.

— In te rvenc ión de las ins t i t uc iones admin is t ra t i vas , f i nanc ie ras , c ien-

t í f i c a s .

— E v o l u c i ó n de la ac t i v i dad pesquera: a u m e n t o o d i s m i n u c i ó n de la

c a p t u r a , especies desaparecidas o en vías de desapar ic ión .

b) Lograr la p a r t i c i p a c i ó n de los pescadores en el m a n e j o del recurso

lacustre y en la observac ión del reg lamen to .

c) Detener la c o n t a m i n a c i ó n del lago, de los r íos Sant iago y L e r m a

c o n la p a r t i c i p a c i ó n de t o d o s los sectores afectados.

Gestión regional para el financiamiento y 

la adquisición de los medios de trabajo.

a) Inc lu i r en las f u n c i o n e s de las cooperat ivas y un iones la c o m p r a al

m a y o r e o de avíos y o t r o s mater ia les.

b) A p o y o m u t u o de las d is t in tas coopera t ivas para la adqu is i c ión de

lanchas, m o t o r e s y av íos .

Control sobre el procesamiento y la distribución.

a) O b t e n c i ó n del e q u i p o e instalaciones necesarias para procesar y 

a lmacenar el p r o d u c t o : secadores solares, e q u i p o para f r e í r y empa-

car, costales, bodega, re f r igeradores o neveras, básculas. Estanques

para conservar los pescados vivos. V e h í c u l o s para el acop io y la

d i s t r i b u c i ó n .

b ) L levar el p r o d u c t o d i r e c t a m e n t e al c o n s u m i d o r , e l i m i n a n d o el i n -

t e r m e d i a r i o .

Control sobre el abastecimiento de productos básicos.

— P romover en t re los pescadores la o rgan izac ión para la c o m p r a en

c o m ú n de p r o d u c t o s básicos o la c reac ión de t iendas sindicales,

exentas de I V A .

Mejoramiento de la vivienda y del medio ambiente.

— Reciclaje de las aguas de uso d o m é s t i c o para la p r o d u c c i ó n * d e abo-

no y r iego y c reac ión de ho rnos solares.
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Para el segundo o b j e t i v o :

Consolidación de las organizaciones locales de pescadores.

a) Balance y eva luac ión p e r m a n e n t e p o r pa r te de las organ izac iones,

de las metas or ig inales y o b j e t i v o s alcanzados.

b ) A m p l i a c i ó n de la gest ión co lec t i va a través de cursos de capac i ta-

c i ó n .

Consolidación de una organización regional de pescadores.

a) C a p a c i t a c i ó n a nivel t é c n i c o : a c u a c u l t u r a , c o m e r c i a l i z a c i ó n , n ive l

o r g a n i z a t i v o , c o o p e r a t i v i s m o , p rob lemas m u n i c i p a l e s , nacionales.

b ) Pa r t i c i pac ión en la t o m a de decis iones sobre asuntos re lac ionados

c o n la pesca y el lago ( S E P E S C A , S E D U E , S A R H ) .

c) C o n t r o l de la o rgan izac ión regional sobre la i n teg rac ión de nuevos

pescadores.

Interrelación con otras fuerzas sociales regionales.

a) P a r t i c i p a c i ó n en las instancias mun ic ipa les de c o n s u l t a re lacionadas

c o n el c o n t r o l de la c o n t a m i n a c i ó n .

b ) I n t e r a c c i ó n c o n cen t ros de enseñanza med ia y de invest igac ión de

la reg ión y c o n o t ros sectores c o n p rob lemas c o m u n e s y potenc ia les

al iados en la defensa del a m b i e n t e : g rupos ecologistas, asociaciones

de residentes, etc. y e l a b o r a c i ó n de estrategias y acciones c o n j u n t a s .

Trascendencia de la organización de los pescadores en la vida municipal.

— Creac ión de conc ienc ia sobre el p r o b l e m a a m b i e n t a l (a través de

museos c o m u n i t a r i o s , j o rnadas de educac ión a m b i e n t a l , e t c . ) .
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A N E X O
A N T E C E D E N T E S HISTORICOS
DE L A C O O P E R A T I V A DE O C O T L A N .

Anteceden tes h is tó r icos de la C o o p e r a t i v a d e O c o t l á n .

A c o n t i n u a c i ó n se presenta una c r o n o l o g í a de la exper ienc ia organiza-

t i va de la Coopera t i va de Pescadores de O c o t l á n , exper ienc ia que si b ien

ha t e n i d o p rob lemas y desequ i l ib r ios , t a m b i é n ha sido f u e n t e de logros

y sat isfacciones para sus m i e m b r o s .

Las p r imeras luchas de esta coopera t i va p o r resolver sus p rob lemas

iniciales y real izar sus p r o y e c t o s , se f u n d a m e n t a n en exper ienc ias senci-

llas p e r o relevantes para el proceso de f o r m a c i ó n .

U n o de los mayores obstácu los c o n los que se han e n f r e n t a d o los

pescadores de Chápa la es el i n t e r m e d i a r i s m o , ya que en t o d a la reg ión

del lago los acaparadores, i n te rmed ia r i os y caciques se o p o n e n a t o d o

c a m b i o que no les sea favorab le y sobre t o d o a aquel las acciones que no

pueden c o n t r o l a r y mane jar en f u n c i ó n de sus intereses.

L a venta del pescado med ian te acaparadores que f i j a n el p rec io del

p r o d u c t o a los pescadores y el p r e c i o de venta en el m a r c a d o , p r o v o c a

la e x t r a c c i ó n del excedente del t raba jo de los pescadores quienes p ier-

den sus ganancias, pues to que el p rec io que les pagan p o r el p r o d u c t o es

m u c h o m e n o r que al que se vende al c o n s u m i d o r en el m e r c a d o .

En 1 9 7 8 , ' j n g r u p o de pescadores de O c o t l á n i n t e n t ó reunirse c o n

la f i n a l i d a d de defenderse de d i cha e x t r a c c i ó n v e n d i e n d o su p r o d u c t o

en f o r m a d i r e c t a , esto es, e l i m i n a n d o a los in te rmed ia r ios .

D u r a n t e c u a t r o meses (de agosto a n o v i e m b r e del m i s m o año) los

pescadores se r e u n i e r o n c o n el sacerdote del p u e b l o y c o n u n j oven

o b r e r o para buscar a p o y o y t ra ta r de encon t ra r una so luc ión al p rob le -

m a . U n o de los pescadores p r o p u s o la ven ta d i rec ta al p ú b l i c o c o m o una

manera de p ro teger el va lo r de su t raba jo e inc luso c o m o una manera de
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dar más bara to el p r o d u c t o al p u e b l o p o b r e . Ese m i s m o pescador , o f re -

c i ó p o n e r a d i spos ic ión de la o rgan izac ión u n pues to a m b u l a n t e c o n el

q u e c o n t a b a en el m e r c a d o p ú b l i c o de O c o t l á n .

L a ¡dea fue aceptada y los pescadores in i c ia ron la v e n t a d i r e c t a del

pescado en el m e r c a d o m u n i c i p a l , lo cua l c o n t r i b u y ó a me jo ra r su si tua-

c i ó n de t r a b a j o y as im ismo en par te a i n c r e m e n t a r sus ingresos.

En estas c i rcuns tanc ias los pescadores organ izados de O c o t l á n se

h a b í a n i n d e p e n d i z a d o de los acaparadores, además de favorecer el c o n -

s u m o de pescado al vender lo a más b a j o p r e c i o que los acaparadores.

L o s c omerc ian t es que c o n t r o l a b a n la ven ta del pescado en el merca-

d o en c o m p l i c i d a d c o n au to r idades mun ic ipa les desataron una ofensiva

para acabar c o n el pues to de los pescadores y c o n la ven ta d i r e c t a de su

p r o d u c t o . A s í , desar ro l l a ron una c a m paña de p rovocac iones en la que

buscaban que los pescadores se sal ieran de la legal idad para per jud icar -

los. Por e j e m p l o , e m p e z a r o n a v is i tar el puesto y a t i ra r les el pescado de

la ven ta , a insu l ta r , p r o v o c a r y agredir . Pero los pescadores y a t e n í a n

m u y c la ro de qué se t ra taba y no c a y e r o n en su j uego , s ino que al sen-

t i rse p rovocados y h u m i l l a d o s y al haber s ido encarce lado el encargado

de la v e n t a , buscaron a p o y o en o t ras organizac iones de t i p o p o p u l a r .

L a C N C les a p o y ó e n v i a n d o u n c o n t i n g e n t e de campes inos q u e pro tes-

t a r o n p o r la aprehens ión del responsable de la ven ta .

Este g r u p o de pescadores y campes inos se p resen tó ante la casa

del Presidente M u n i c i p a l para que les f i r m a r a u n o f i c i o e x t e n d i d o p o r

la C N C c o n el cual se amparaban del reg idor de mercados ; después de la

pres ión e jerc ida, el Pres idente f i r m ó el d o c u m e n t o . V a r i o s d ías después

u n representante de la C N C c o n f o r m ó legalmente la U n i ó n de Pescado-

res de O c o t l á n . Esta u n i ó n fue p r o m o v i d a p o r el D e p a r t a m e n t o de Cen-

t r o s Pesqueros Ej¡dales m a n e j a d o p o r el C o m i t é Estata l de la C N C en

Jal isco.

D i c h a u n i ó n c o n t a b a c o n 58 socios, sin e m b a r g o , el representante

de la C N C de una manera p o c o d e m o c r á t i c a impuso a la d i rec t i va .

C u a n d o se h a b í a ganado la p r i m e r a bata l la a los acaparadores,

c u a n d o ya se h a b í a c o n s t i t u i d o lega lmente la U n i ó n de Pescadores, se

t u v i e r o n p rob lemas c o n la C N C y a que les c o b r a b a cuo tas p o r per tene-

cer a d i c h a cent ra l campes ina , además i m p u s i e r o n a la U n i ó n una c u o t a

que pa rec ía i m p u e s t o pues les c o b r a b a n 8 0 centavos p o r k i l o de pesca-

d o v e n d i d o ; p o s t e r i o r m e n t e les ex ig ió u n a p o y o e c o n ó m i c o para la c a m -

paña p o l í t i c a de u n d i p u t a d o .

A n t e esta a c t i t u d de la C N C , los pescadores de la U n i ó n d e c i d i e r o n

independizarse de la C e n t r a l .

A pesar de los p rob lemas y las luchas que a f r o n t a r o n los pescadores,

es i m p o r t a n t e recalcar que la U n i ó n de Pescadores fue impu lsada y p r o -

m o v i d a p o r el C o m i t é Regional C a m p e s i n o de la C N C del M u n i c i p i o de

O c o t l á n . Esta o rgan i zac ión t o m ó esa in ic ia t i va c o m o par te de su campa-

ñ a e lec tora l que r e t o m a b a una p o l í t i c a i n s t i t u c i o n a l q u e hacia 1 9 6 9 su-
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ger ía la c reac ión de un iones de pescadores.

Es m u y p r o b a b l e que sin el i m p u l s o de la C N C esa U n i ó n n o se hu-

b iera c reado , pues j u s t a m e n t e el peso p o l í t i c o de la Cent ra l Campes ina

p e r m i t i ó vencer u n o de los pr inc ipa les obs tácu los que f renaba el desa-

r r o l l o de las organizac iones y de la c o l e c t i v i d a d en C h á p a l a : el i n t e r m e -

d i a r i s m o .

La U n i ó n de Pescadores c o n t i n u ó su lucha y su labor d u r a n t e siete

meses a p r o x i m a d a m e n t e , hasta que e n t r ó en una p r o f u n d a crisis a ra íz

de la cual se m o d i f i c ó en su es t ruc tu ra in te rna y su f u n c i o n a m i e n t o . D i -

cha crisis se desató p o r una serie de desacuerdos e in t r igas in ternas sobre

el m a n e j o de los f o n d o s .

Jus tamen te en esa época o c u r r i ó la huelga de la empresa t e x t i l CE¬

L A N E S E y la U n i ó n a p o y ó a los huelguistas. L o s pescadores respon-

d i e r o n f a v o r a b l e m e n t e y se so l idar izaron l levando pescado y ca ldo a las

d i fe ren tes secciones y d e p a r t a m e n t o s de la f á b r i c a .

Los c o n f l i c t o s que e m p e z a r o n a desarrol larse al i n t e r i o r de la U n i ó n

respond ían a su es t ruc tu ra soc ia l , es dec i r , al t i p o de pescadores y a las

relaciones soc ia lmente d i fe renc iadas que se es tab lec ían ent re el los.

En ese m o m e n t o la U n i ó n se c o n f o r m a b a p o r unos 8 0 socios, a lgu-

nos de los cuales, que c o n t a b a n c o n t o d o su e q u i p o y arte de pesca, de-

j a r o n de pescar ya que t e n í a n empleados que t raba jaban p o r el los. A 

ese g r u p o sólo les interesaba per tenecer a la o rgan izac ión para u t i l i za r -

la c o m o m e m b r e t e que los p ro teg ie ra y les p e r m i t i e r a ob tene r c réd i tos ,

era entonces la expres ión de una nueva fuerza social que se i den t i f i caba

c o n el f u n c i o n a m i e n t o empresar ia l .

La verdadera lucha al i n t e r i o r de la u n i ó n se en t ab l ó en t re los que

c o n t a b a n c o n artes de pesca, pues en real idad eran los que d e c i d í a n . Es-

tos enemigos in te rnos f u e r o n i n t r o d u c i e n d o a la U n i ó n gente empleada

para tener la a su serv ic io y así tener más vo tos a su favo r , lo que i m p l i c ó

u n m a n e j o p o c o d e m o c r á t i c o de la o rgan izac ión .

Este g r u p o m a y o r i t a r i o puso un emp leado que no c o n o c í a nada de

a d m i n i s t r a c i ó n en la v e n t a , lo cual p r o v o c ó que ésta t e r m i n a r a p o r des

organizarse y repo r ta r pérd idas . A d e m á s , se c a m b i ó la d i rec t i va s i r

dar aviso ni consu l ta r c o n la base, p e r m a n e c i e n d o en su cargo sólo el

pres idente .

La s i tuac ión se c o m p l i c ó : se p e r d í a el pescado, no h a b í a organiza-

c i ó n , el pues to se a b a n d o n ó y la U n i ó n empezó a decaer hasta desinte-

grarse. F i n a l m e n t e q u e d a r o n sólo seis pescadores (dos fami l ias) c o n

artes de pesca prop ias p e r o m u y reducidas e insuf ic ien tes . U n o s meses

después u n o de los pescadores reun ió a c u a t r o más y se presentaron

nuevamente ante la C N C c o n el o b j e t o de recons t ru i r la U n i ó n pe ro nc

o b t u v i e r o n resul tados pos i t i vos , pues to que la o rgan izac ión les ex ig ía eí

pago de algunas deudas además de ot ras cuotas. Le o f r e c i e r o n a u n o de

el los el pues to de c o o r d i n a d o r de las un iones regionales, p e r o éste nc

acep tó y se t o m ó la dec is ión de abandonar la C N C .
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En 1 9 8 0 la U n i ó n de Pescadores se c o n s t i t u y ó c o m o c o o p e r a t i v a

de c o n s u m o , p r o g r a m a que para ese en tonces p r o m o v í a la Secre ta r ía de

I n d u s t r i a y C o m e r c i o . L a F u n d a c i ó n M e x i c a n a para el F o m e n t o A g r o -

pecuar io les h i zo un p r é s t a m o de c i n c o m i l pesos para la c o m p r a de p r o -

d u c t o s básicos y así t r aba ja ron a l rededor de c u a t r o meses.

L a r e c o n s t r u c c i ó n de la C o o p e r a t i v a fue impu lsada p o r aquel los

pescadores que se o p o n í a n a los caciques, p o r e l lo la rees t ruc tu rac ión

cons is t ió t a m b i é n en acordar nuevas reglas y f o r m a s de f u n c i o n a m i e n t o .

Se r e i n i c i ó la ven ta d i r e c t a en el m e r c a d o . P o s t e r i o r m e n t e se unie-

r o n 10 m i e m b r o s más, para ese en tonces c u a n d o los socios eran 2 2 ,

S E P E S C A les i n f o r m ó que no p o d í a n c o n t i n u a r c o m o c o o p e r a t i v a de

c o n s u m o , s ino de p r o d u c c i ó n , para lo cual se necesi taban 3 0 socios. Inv i -

t a r o n a 10 campesinos/pescadores de la Z a p o t e r a , loca l idad cercana a 

O c o t l á n , para que se un ie ran a la C o o p e r a t i v a .

Se c o n s t i t u y e r o n en 1 9 8 0 c o m o C o o p e r a t i v a de P r o d u c c i ó n Pes-

q u e r a , F o m e n t o de Desar ro l lo Pesquero de O c o t l á n , S .C.L . , c o n 3 2

socios.

Este proceso supuso entonces i m p l a n t a r la t e n d e n c i a a abo l i r o dis-

m i n u i r la separación en t re pa t rones y t raba jadores , en t re cap i ta l y t raba-

j o , pues ahora los t raba jadores (empleados) t a m b i é n t i ene n de recho a 

a d q u i r i r sus artes de pesca p rop ias , p e r o n o r m a d o s p o r el interés colec-

t i v o .

A d e m á s de sus p reocupac iones p o r las artes de pesca y la ven ta d i -

rec ta , los pescadores se e n f r e n t a b a n al p r o b l e m a de la sa lud , p o r lo cual

en 1 9 8 1 logran su i n c o r p o r a c i ó n al Seguro Soc ia l .

Hacia 1982 la Secre tar ía de Pesca h i z o la p r o m o c i ó n en Chápa la de

las neveras m o d u l a r e s , e x i g i e n d o a los pescadores só lo la a p o r t a c i ó n de l

t e r r e n o y la ins ta lc ión de los serv ic ios, sin cargarles el cos to de la neve-

ra m i s m a .

A u n q u e los p rob lemas para la o b t e n c i ó n de l t e r r e n o f u e r o n m u -

chos , f i n a l m e n t e el Presidente M u n i c i p a l ced ió éste a los coopera t iv is tas

que lo h a b í a n s o l i c i t a d o .

C o n la ins ta lac ión de la nevera m o d u l a r , los pescadores d i e r o n u n

n u e v o paso en la defensa de su t r a b a j o y de su ingreso, p r i m e r o p o r q u e

d e j a r o n de gastar elevadas cant idades de d i n e r o en la c o m p r a de h ie lo

para conge lar el pescado, y segundo, p o r q u e c o n esa i n f r a e s t r u c t u r a lo-

g ra ron defenderse m e j o r en la lucha p o r los prec ios y las presiones que

e n f r e n t a b a n por par te de los acaparadores.

E n 1 9 8 3 , a pa r t i r de una s o l i c i t u d de c r é d i t o al Banco In te rnac io -

na l , se m o d i f i c a r o n las reglas, los derechos y las ob l igac iones de los so-

c ios , ya q u e a d i c h o c r é d i t o t u v i e r o n acceso los 3 2 socios sin d i s t i n c i o -

nes e n t r e los m i s m o s , p a r t i c i p a n d o t o d o s en la adqu is i c i ón de m o t o r e s ,

redes, lanchas, e tc .

A h o r a , en 1 9 8 6 , la C o o p e r a t i v a asocia 4 0 pescadores cuyas expe-

r iencias y luchas concre tas han d a d o pie a la r e e s t r u c t u r a c i ó n y a nue-
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vas normas de ope rac ión de la C o o p e r a t i v a .

Los pescadores insisten en que t o d o lo han logrado c o n m u c h o t ra -

b a j o y este proceso les ha e x i g i d o actuar c o n astucia y p r u d e n c i a y so-

bre t o d o c o n audac ia .

ANEXO 2 

APEN0ICE COMERCIALIZACION POR ESPECIES OCOTLAN

COMPRADOR MIEMBRO DE TIPO DE
UNION PESCADO

KGS7DIA PROVEEDOR A DONDE
VENDE

A QUIEN
VENDE

1 Dolores Magallon. Gaviota C - B - T - B L " 300-350 • ' Umòn
Gavióla

F y O.

Guadañara
Ocotlàn

Ppy.arJoies

Resieuiames

2. Antonio Rodriguez S. Pedro C - B - T 1000 K.** Urnón San
Pedro P.

Guadalajara
Ocotlan

Pescadores
Mercado
Mpal y 
S José

Guadañara
MÌMICO

i. Plumeo Ve* S. Pedro C.B.T.BL. 250 Unión
S. Pedio
Gaviota

Hcotlàn Ranche-
rías.
Mercado
S José

4 Rafael A i cao S Pedro c - e - T - e i _ 200 Unión
& Pedio

Ocotlan Mercado

5. Juan Figueroa no C - B - T 150 Pescadores de
Tameuli pas

Ocotlàn Mercado

6. Jesús Razo no c - a - T . 130 Ta Ocotlan
Mpal

7 Josa G. Rodríguez no C - B - T . 300** Pese. oro.
Coop. F y D 

Ocotlan

B Enrique Rodríguez no C - B - T . 100-150 Palmita
San Pedro.

Ocotlàn Mercado
Mpal

PROCESAMIENTO EMPLEADO CAMIONES BODEGA LANCHA

1. Do lo r« Mega Filóla
Papelot.

F«n«( . 4 Pick up. 1
2

2 Antonio Rodríguez. Filete ...
2 y 3 Ton ,

No piñena 5 - 6 3 Pick up

3. Plutarco V u Filete Familia 2 Pick up casa
1

4 . Ra'ael Areeo Filete Familia
más de 3 persones

1 Triciclo

9 Juan Figueroa Filete , ™ , ~ . . „ > e 

6 Jesús Razo Filete Familia 1 Incelerà casa

7. Josa G. Rodríguez Filete

Papal. Asolanado*

1 Ptck up

& Enr>qu« Rodi igual Fílele

t

Fam.l.a — casa

C (carpa, b (bagre), t (Mapia). b L (Bianco)

En e' tiempo de meyoi producción que es de mayo a julio. Antonio Rodríguez compra hasta 3 toneladas Alia.
Dolores Magaltón 1 tonelada y Jose Guadalupe Rodríguez, media tonelada.
Cuando hay mucha pesca habrá de 30 a 40 personas fileteando p.ni los acapai adores.

137



3 £ 

a y s 
c m¬
ai p X 

J ! ' • ï 
3 ï . 3 3 — ' o — 3 

O
O
s
rr
ra
O

>
O

c
O
c

��



139



140



B I B L I O G R A F I A G E N E R A L SOBRE C H A P A L A

A L B A , A n t o n i o . Chápala. Banco Indus t r ia l de Ja l isco, Guada la ja ra , 1954 .

A L V A R E Z , T . Contribución al conocimiento de bagres fósiles de Cha-
pala, Guada la ja ra , 1966 .

A r c h i v o H i s t ó r i c o de Jal isco. Guía de los archivos históricos de Guada-
lajara, A r c h i v o H i s t ó r i c o , Guada la ja ra , 1 9 7 9 .

A R R E G U I M e n d o z a , Franc isco . Plan piscícola Chápala. Tesis. Escuela
de B i o l o g í a . U A G , Guada la ja ra , 1 9 7 9 .

B A N K S , B. Estudio limnològico del Lago de Chápala. I n s t i t u t o de Inge-
n i e r í a . U N A M - S A R H , M é x i c o , 1 9 7 5 .

Co leg io de Ingenieros Civi les de l Estado de Jal isco. Memoria del Semi-
nario El Lago de Chápala 10 años después. Guada la ja ra , 1 9 8 5 .

C A S I L L A S , A n t o n i o . Lucha campesina en la región ciénega de Chápala. 
Diagnóstico y Perspectivas. Ponenc ia presentada al II Congreso Na-
c iona l sobre Prob lemas A g r a r i o s . C h i l p a n c i n g o , G r o . , j u n i o 1 9 8 2 .

C o m i s i ó n L e r m a Chápala Sant iago. " P r o y e c t o g loba l para el desar ro l lo
de la f r u t i c u l t u r a ( P L A T ) " . S u b p r o y e c t o de la R ibe ra del Lago de
Chápa la . S R H , Guada la ja ra , 1965 , p p . 3 -10 .

C U E S T A , T e r r ó n . " L a fauna i c t i o l óg i ca y ma laco lóg ica comes t i b le del
Lago de Chápala y su pesca . " Memorias Revista Sociedad Científi-

ca Antonio Alzate, 4 4 ( 1 - 2 ) , 1925 , p p . 3 9 - 6 7 .
C H A V E Z A . , E rnes to . " D a t o s h i d r o b i o l ó g i c o s del Lago de Chápa la ,

J a l . " Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. T o m o
X X X I V , 1 9 7 3 , p p . 1 2 5 - 1 4 5 .

F O N S E C A , Ornar y L i l i a M o r e n o . J a r i p o . C e n t r o de Es tud ios de la Re-
v o l u c i ó n M e x i c a n a Lázaro Cárdenas, J i q u i l p a n , 1 9 8 4 .

E S C O T T O , José. " A n t e p r o y e c t o de re fo res tac ión de la cuenca r ibereña
del lago de C h á p a l a " . M e c a n o g r a f i a d o , 1 9 8 3 .

141



G A L L A R D O M. " P r o s p e c c i ó n pesquera de l Lago de Chápala , J a l i s c o "
en Memorias del Simposio Pesquero en Aguas Continentales. T u x -
t la G u t i é r r e z , 1 9 7 6 . 2 : 1-43.

G A L L A R D O , M . " C o n t r i b u c i ó n al e s t u d i o del chara l de Chápa la Chi-
rostoma Chapalae Atherinidae Mugil¡formes". Tesis U N A M , Facu l -
t ad de Ciencias, M é x i c o , 1977 .

G A L V E Z M o n t e s , E n r i q u e . " E n s a y o e c o n ó m i c o del lago y la ciénega de

C h á p a l a " . Tesis, M é x i c o 1 9 5 9 .

Ja l isco, leyes, decretos. " C o l e c c i ó n de acuerdos , órdenes y decre tos so-

bre t ie r ras , casas y solares de los ind ígenas, bienes de sus c o m u -

n idades y f u n d o s legales de los pueb los del estado de J a l i s c o " , Gua¬

da la ja ra , 1 8 4 9 - 1 8 8 2 .

Ja l isco, breves anotac iones sobre su h i s t o r i a y geogra f ía , SEP, Guadala¬

ja ra , 1946 .

L A M E I R A S , B r i g i t t e . " L a p r o b l e m á t i c a ag roh id ráu l i ca del lago de Cha-

pala y su r e g i ó n " en Encuentro N o . 1 , Co leg io de Ja l isco, Guadala¬

ja ra , oc t -d i c de 1983 .

L E F F , E n r i q u e . " R a c i o n a l i d a d eco tecno lóg i ca y m a n e j o in tegrado de

recu rsos " en Revista Interamericana de Planificación, N o . 6 9 , M é x i -

c o , m a r z o de 1984 .

L I M O N , G u a l b e r t o y N a p o l e ó n J a r a m i l l o . Evaluación de información 
de la calidad del agua del lago de Chápala en el estado de Jalisco. 
S E D U E , G r u p o H i d r o s a n i t e d , Guada la ja ra , 1985 .

L I M O N , G u a l b e r t o . " D i e z años de e s t u d i o de ca l idad del agua en el la-

go de C h á p a l a " en Teorema N o . 4 4 , Guada la jara , ene- feb de 1985 .

M A T S U I , Y . " L a s c o n d i c i o n e s p isc íco las del lago de C h á p a l a " . B o l e t í n

del D e p a r t a m e n t o Fores ta l . Caza y Pesca 2 ( 7 ) , 1 9 3 7 , pp . 6 4 - 1 5 4 .

M O R E N O , H e r i b e r t o . " Ja l i sco . Per la sobre la a r e n a " . Guada la ja ra , s/f.

N A V A R R E T E , Ignac io . Compendio de la historia de Jalisco, s.p. i .

P E R E Z V e r d i a , Lu is . Historia particular del estado de Jalisco desde los 
primeros tiempos de que hay noticia hasta nuestros días. Escuela

de A r t e s y O f i c i o s del Es tado , Guada la ja ra , 1 9 1 0 - 1 9 1 1 .

R A M I R E Z G a r c í a , Pedro . Estudios biológicos dirigidos a la evaluación 
de la contaminación del lago de Chápala, Tesis, F a c u l t a d de Cien-

cias, U N A M , M é x i c o , 1975 .

R A M O S Meza . Chapala-Guía Turística, s/f.

S A N A M E X . Programa de acción y gestión contra la degradación am-
biental del lago de Chápala, S S A , Subsecre ta r ía del M e d i o A m b i e n -

te , Guada la ja ra , 1 9 8 1 .

S A N D O V A L , Franc isco de P. Mitos y verdades sobre el lago de Chapa-
la. G o b i e r n o del Estado de Ja l isco, Guada la ja ra , 1 9 8 4 .

S E D U E . Problemática y perspectivas de solución de la contaminación 
del río Lerma. SSA, Subsecre ta r ía de M e j o r a m i e n t o del M e d i o A m -

b i e n t e , M é x i c o , s/f.

S E D U E . Decreto aprobatorio del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
Chápa la , Ja l isco, s/f.

S E D U E . Plan de desarrollo urbano para la ciudad de Ocotlán. Guada la -

ja ra , s/f.

S o c i e d a d M e x i c a n a de G e o g r a f í a y Es tad ís t i ca de Ja l isco. Chápala, ayer 

1 4 2



y hoy. G o b i e r n o del Es tado de Ja l isco, Guada la ja ra , 1 9 8 4 .
Soc iedad Pro-Defensa del lago de Chápa la . Defensa y rescate de un siste-

ma ecológico ( D o c u m e n t o i n é d i t o ) .
T A L A V E R A , Franc isco . Lago de Chápala. Turismo residencial y cam-

pesinado. I N A H , M é x i c o , 1 9 8 2 .

Un ivers idad de Guada la ja ra . Lago de Chápala. Invest igac ión actual iza-
da . I n s t i t u t o de G e o g r a f í a y Es tad ís t i ca . I n s t i t u t o de A s t r o n o m í a y 
M e t e o r o l o g í a , Guada la ja ra , 1983 .

U I M A M - I n s t i t u t o de Ingen ie r ía . Resumen del estudio limnológico del la-
go de Chápala. ( D o c u m e n t o m e c a n o g r a f i a d o ) , M é x i c o , s/f.

143



Los pescadores de Chápa la y la defensa de su lago,

e d i t a d o p o r el D e p a r t a m e n t o de E x t e n s i ó n Un ive rs i t a r i a

del I T E S O , se t e r m i n ó de i m p r i m i r

el 3 1 de enero de 1 9 8 9 . La e d i c i ó n

cons ta de 1,000 e jemplares.






