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Resumen

Se analiza el sistema de producción en la localidad de Mariano 

Escobedo Cuitzeo, Michoacán bajo el supuesto de que el proceso 

de desarrollo del sistema ésta caracterizado por una intensificación 

en la actividad pesquera, principal actividad económica, que se ha 

traducido en la incertidumbre en el empleo debido al deterioro del 

Lago. Asimismo, no existen en esa región alternativas de trabajo via-

bles para solventar las necesidades de la población puesto que ésta 

presentan bajos niveles de escolaridad, por lo que una de sus únicas 

opciones laborales es la migración y, por añadidura, las relaciones de 

los actores internos con los del entorno municipal, estatal y nacional 

se han entablado a partir de la ley de fomento pesquero que impulsó 

la creación de cooperativas de pescadores para la explotación del 
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acuífero. Los resultados muestran que aunque la creación de cooperativas ha beneficiado a 

los pescadores, el desarrollo no ha sido equitativo.
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Introducción

En todas las regiones del mundo hombres y mujeres se movilizan para actuar en benefi-
cio de sus comunidades comprometiéndose en el desarrollo de actividades productivas 
locales con objetivos tanto económicos como sociales, puesto que se trata de activar 
las capacidades de todos los ciudadanos y que coadyuven en el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. Para este fin, el esquema de los sistemas productivos locales (SPL) 
es una forma de observar la realización colectiva y de socialización del conocimiento 
individual; saberes propicios para solventar necesidades propias y del entorno social, 
económico y político, ya sea que se conformen de manera legal-formal o informal; por 
seguir una tradición familiar o como una alternativa por la falta de empleo (Semitiel y 
Noguera, 2004). Por esta razón, los SPL tienen una función estratégica y activa en el 
dinamismo económico local, por lo que es necesario que las pequeñas organizaciones 
productivas sean flexibles para ajustarse a los nuevos requerimientos del mercado: 
mejorar los niveles de competitividad e innovación con nuevas formas de organización 
del trabajo. A partir de tal esquema de análisis se ha observado que impulsar el desa-
rrollo de las pequeñas organizaciones productivas genera soluciones importantes para 
el desempleo, una mejor distribución de la riqueza y hace eficaz el funcionamiento del 
mercado a través de la generación de economías de escala (Sáez Cala, A. M. Atienza, 
M. A. Miralles y A. Viñas, 1999).

En ese sentido, aquí se expone el caso de Mariano Escobedo, Cuitzeo, Michoacán 
(MECM) como un ejemplo en el que fomentar la creación de cooperativas de pescadores 
si bien ha permitido la organización de los habitantes para mejorar sus condiciones de 
vida, el funcionamiento del SLP no ha dado resultados equitativos. El lago de Cuitzeo, 
ubicado en dicha población, se encuentra en una situación crítica desde el punto de vista 
ambiental y ecológico puesto que desde hace por lo menos las tres últimas décadas 
ese cuerpo lacustre atraviesa por fuertes sequías, por lo que las poblaciones ribereñas 
enfrentan un contexto económico difícil que, junto con las propuestas de política pes-
quera, han repercutido favorable y desfavorablemente en las actividades relacionadas 
con la pesca en la región.

Pese a que se han investigado de manera prolífica los problemas ambientales y eco-
lógicos del lago de Cuitzeo, son escasos los trabajos que consideran las implicaciones 
de dichos problemas en la vida económica y social de los pobladores de la rivera del 
lago (Argueta, Cuello y Lartigue, 1986; Rojas y Novelo, 1995; y Peña, 2004, entre 
otros). Por lo anterior es necesario conocer la situación económica y social que viven 
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los pescadores y la población de MECM que depende económicamente de ese recurso 
natural productivo.1

Como un paliativo para aliviar las dificultades económicas de la población, en las 
décadas de los ochenta y noventa del siglo XX la normatividad instrumentada por 
las instituciones mexicanas de pesca puso en marcha un programa para promover la 
creación de organizaciones pesqueras en Michoacán (Comisión de Pesca del Estado de 
Michoacán, 2014), y con ello no sólo el surgimiento de las Uniones de Pescadores en 
el lago de Cuitzeo sino el de la pesca reglamentada. A inicios de los años ochenta en 
Mariano Escobedo se crearon las Uniones de pescadores “Galena” y “San Lorenzo” y 
en los noventa surgió la Unión “Mariano Escobedo” y la “Península”, cuyos integrantes 
emprendieron acciones ecológicas y tecnológicas tales como el rescate parcial del lago 
por medio del repoblamiento o siembra de especies y veda reglamentarias así como el 
uso de equipo y artes de pesca, respectivamente, además de llevar a cabo actividades 
de apoyo a la comercialización directa de los productos pesqueros provenientes de 
la localidad. Aunque con estas acciones se atendió parcialmente el deterioro del lago 
también se intensificaron las actividades de explotación pesquera en la zona lacustre.

Además del conjunto de dificultades socioeconómicas, ambientales y ecológicas de 
la localidad, la estabilidad de los pobladores se ve afectada por los usos que poblacio-
nes aledañas le dan al lago. Por ejemplo, éste recibe de la ciudad de Morelia desechos 
humanos e industriales con la consecuente contaminación del agua y su salinización. 
Asimismo, el incremento de la densidad demográfica amenaza cada vez más la exis-
tencia del lago y de las poblaciones ribereñas que dependen casi por completo del 
cuerpo lacustre para sobrevivir, ante las pocas posibilidades productivas adicionales 
que tienen sus habitantes para subsistir.

Por otro lado, los procesos de trasformación de las condiciones climatológicas 
del lago han ido mermando su funcionamiento natural. Muchas especies pesqueras 
y biológicas se han extinguido y otras más se encuentran en peligro de desaparecer. 
Por añadidura, ante la sobreexplotación del recurso pesquero la talla de los pescados 
capturados es menor, es decir, esa acción impide que los peces lleguen a su máximo 
desarrollo o consigan un tamaño adecuado para su comercialización exitosa. Estos 
cambios también han modificado el conjunto de valores compartidos y normas locales, 
lo que ha provocado un contexto de incertidumbre que limita el establecimiento de 
relaciones sólidas de cooperación y confianza entre los distintos actores implicados en 
la problemática del desarrollo de la localidad. 

De las consideraciones anteriores aparece una pregunta relevante ¿Cuáles son 
las características del sistema productivo de la actividad pesquera en la localidad de 
MECM ante las iniciativas gubernamentales para propiciar el proceso de desarrollo 

1 El lago de Cuitzeo es el principal recurso productivo con que se cuenta en la localidad de Mariano Es-
cobedo, por lo que es el eje creador de alternativas de trabajo para los habitantes del lugar, especialmente 
para las personas dedicadas a la pesca y las actividades relacionadas con ésta. La pesca ha sido un trabajo 
tradicional y ocupa el primer lugar dentro de las actividades del sector primario, seguido de la ganadería y 
la agricultura, por lo que el lago es la principal fuente de ingresos económicos de la población.
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local de esa comunidad? De este cuestionamiento se originan también las siguientes 
dudas: i) ¿Quiénes son los actores que participan en el sistema productivo local de la 
actividad pesquera en MECM? ii) ¿Cuáles son las relaciones de esos actores con los 
del entorno municipal, estatal y nacional? y, iii) ¿Cuál es el efecto económico y socio-
ambiental de la pesca en la dinámica del sistema productivo de la actividad pesquera 
de la localidad de MECM?

Las preguntas arriba expuestas surgen del supuesto de que el proceso de desarro-
llo local de esa comunidad ésta caracterizado por una intensificación en la actividad 
pesquera, vulnerabilidad y precariedad, lo cual se traduce en la falta de seguridad en 
el empleo y bajos salarios, factores aunados a un marcado deterioro del entorno de 
trabajo. Asimismo se hicieron dos consideraciones secundarias: i) los actores sociales 
que participan en el sistema productivo de la pesca en la localidad MECM presentan 
bajos niveles de escolaridad y, puesto que esa actividad económica ha predominado 
por tradición en la región, son muy reducidas las ocupaciones económicas auxiliares 
que solucionen los problemas de pobreza y marginación;2 y, ii) las relaciones de los 
actores internos con los del entorno municipal, estatal y nacional se entablaron por la 
creación de las uniones de pescadores y su posterior registro como cooperativas, con 
lo cual obtuvo un mayor acceso a los apoyos gubernamentales en el ramo pesquero 
y comercialización de sus productos; aunque esto ha provocado que los pescadores 
dependan en gran medida de las organizaciones gubernamentales para el ejercicio de 
su actividad, ya que es necesario ajustarse a las reglas y condicionantes estatales.

Para realizar este estudio se elaboró una guía de entrevistas dirigidas a las autorida-
des de organizaciones gubernamentales y a los representantes de las Cooperativas de 
Pescadores de la localidad de MECM, instrumento con el cual se intentó caracterizar 
las formas o estrategias de organización de los pescadores. Además se diseñó y se 
aplicó una encuesta semiestructurada para desvelar las condiciones económicas que 
presentan los pescadores de MECM. Ésta permitió obtener información para determinar 
la dinámica del sistema productivo de la actividad pesquera y explicar los impactos 
económicos y socio-ambientales en la zona de estudio. Asimismo, se utilizaron las 
siguientes cuatro dimensiones: i) organización flexible de la producción, como uno de 
los factores centrales del proceso de acumulación de capital basada en la división del 
trabajo articulada horizontalmente, con lo cual el sistema productivo es adaptable y 
permite formar redes e intercambios locales para crear ventajas competitivas; ii) cambio 
tecnológico y difusión de las innovaciones como impulsores de la transformación y 
renovación del sistema productivo; iii) desarrollo rural del territorio cuando los siste-
mas productivos utilizan la infraestructura del lugar que les permita el desarrollo de la 
economía, debido a la proximidad de empresas y de los actores locales, lo cual facilita 
los intercambios y la diversidad del sistema productivo para potenciar la dinámica eco-
nómica; y, iv) cambio y adaptación de las instituciones, pues éstas se convierten en uno 
de los factores determinantes del desarrollo, ya que permiten un buen funcionamiento 

2 De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el 2010 el índice de marginación de la 
localidad de Mariano Escobedo fue de -0.4207 (es decir un rango alto).
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de los mercados e intercambios entre los actores y las organizaciones (Sáez Cala, A. 
M. Atienza, M. A. Miralles y A. Viñas, 1999). 

Este informe abarca cinco apartados. En el primero y segundo se hace una revisión 
y aproximación a los conceptos de sistemas productivos y competitividad regional; en 
el tercero y cuarto se abordan los temas de la actividad pesquera y la problemática del 
Lago de Cuitzeo, respectivamente. Finalmente en el quinto se hace una caracterización 
del sistema productivo de la actividad pesquera en MECM.

1. Sistemas productivos locales: una aproximación conceptual

Desde los años ochenta del siglo XX surgió el interés académico por analizar las formas 
de organización de la producción en las que se incorporan variables sociales y territo-
riales que van de la mano con las económicas y centran su atención en la interacción 
entre economía-sociedad-territorio. A partir de que se reconoce que sí es posible la 
eficiencia de las pequeñas empresas (Garofoli, citado en Chauca y Soto, 2013; Solari, 
2004; Prévost, 2013), es importante la introducción del concepto de Sistema Produc-
tivo Local (SPL), ya que toma en cuenta las condiciones territoriales del desarrollo 
e identifica los factores fundamentales para llevar a cabo los procesos de desarrollo 
arraigados al territorio. 

Los SPL se perciben como un todo económico y social en el cual se produce una 
continua interacción entre actividad económica y cultura social. Se generan relaciones 
entre la esfera económica, política y social y el funcionamiento de cada una de ellas 
está condicionado por la organización y el comportamiento de las otras. Por lo tanto, 
los aspectos institucionales y sociales son importantes para el funcionamiento del 
sistema. El SPL tiene las siguientes características: i) presencia de economías externas;3 
ii) existencia de recursos específicos; iii) existencia de conocimientos tácitos; e, iv) 
introducción de formas de regulación social. Así, los SPL constituyen un modelo de 
desarrollo en el ámbito territorial en donde la utilización de recursos endógenos y la 
producción basada en tecnología de frontera son las dos características que lo diferen-
cian de otros modelos de desarrollo espacial (Sáez, Atienza, Miralles y Viñas, 1999). 

Así, un SPL aparece como respuesta de las localidades para asumir nuevos desafíos 
como consecuencia de procesos muy concretos y específicos, por ejemplo, cuando 
los recursos naturales son la principal causa del desarrollo; la identidad local de los 
individuos; la colaboración con las organizaciones gubernamentales para vincularse a 
las políticas territoriales; y, las relaciones sociales de los actores locales que permitan 
mejorar las capacidades competitivas de las empresas. 

En los SPL se realizan todo tipo de actividades y se localizan en una gran diversi-
dad de países tanto desarrollados como subdesarrollados (Vázquez, 2006; Chauca y 

3 Éstas se crean como consecuencia del progreso de una región, por ejemplo, la construcción de carreteras, 
ferrocarriles o de centros educativos; al contrario de las deseconomías externas, que se producen por ejemplo 
por la contaminación atmosférica, escasez, incremento del costo de las materias primas debido al alejamiento 
de los mercados de compra, entre otros. 
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Soto, 2013). En este sentido, las sucesivas olas de innovaciones, la integración de los 
mercados y los progresivos cambios en la organización de la producción, han creado 
gran variedad de SPL, por lo tanto, éstos se transforman en aquellos en los que la 
interdependencia productiva, la coordinación y los vínculos coherentes resultan en la 
interacción, la cooperación y el aprendizaje, con el potencial de generar una mayor 
capacidad de innovación endógena, competitividad y acuerdos de desarrollo local 
(Vázquez, 2006).4 Generalmente la formación de los SPL se asocia con trayectorias 
históricas de la construcción de la identidad y la formación de asociaciones territoriales 
comunes (regionales y locales) a partir de una base social, cultural, política y econó-
mica, por lo que tienen más probabilidades de convertirse en entornos favorables para 
la interacción, la cooperación y la confianza entre los actores. 

En este caso, aunque el SPL se constituye de modo natural por el mercado también 
se puede planear su creación con una estructura de reglas que lo orienten; o también 
pueden existir aspectos que se desarrollan espontáneamente y otros que se diseñan 
como parte de una estrategia de desarrollo. Desde esta perspectiva se distingue el tejido 
productivo local preexistente del SPL propiamente dicho como aquél que funciona luego 
de la intervención de modo sistémico y sistemático, y en este último caso se habla de 
conformación del SPL. Además, desde el enfoque de sistemas, el SPL es sólo uno de 
los subsistemas que interactúa con los subsistemas social, cultural y político al interior 
del sistema local por medio de arreglos productivos locales (Chauca y Soto, 2013), 
los cuales se pueden constituir como vínculos embrionarios.5 De hecho para Amorim, 
Moreira e Ipiranga (citados en Minuzzi, 2009) los arreglos productivos locales se cons-
tituyen en una forma incipiente de organización sistémica entre pequeñas empresas.

2. Sistemas productivos y competitividad regional / local

De la interacción dinámica de los elementos del diamante de Porter (1997) se deriva el 
concepto de ventajas competitivas que resultan del esfuerzo deliberado de las empresas 
para innovar, por lo tanto, la competitividad puede ser definida como la capacidad de 
una empresa para formular e implementar estrategias competitivas que le permitan 
ampliar o conservar una posición sostenible en el mercado. La cooperación, los proce-
sos de aprendizaje interactivo y la innovación son determinantes de la competitividad 
(Lastres y Cassiolato, 2003).

4 Utilizar al SPL como unidad de análisis implica reconocer que son las relaciones inter-empresariales las 
que los distinguen de otras formas de organización de la producción, donde su desarrollo y transformación 
es por medio del aprendizaje y la innovación como elemento que dinamiza al sistema; y a su vez por el 
aprovechamiento de las potencialidades endógenas y exógenas, así como la construcción de un entramado 
institucional, que coadyuva a la formación de relaciones de cooperación y competencia, aunando al mejo-
ramiento de la actuación en conjunto del SPL en el mercado (Vázquez, 2006).
5 Generalmente involucran la participación y la interacción de empresas [...] y sus variadas formas de 
representación y asociación. Incluyen también diversas otras organizaciones públicas y privadas dirigidas 
para: formación y capacitación de recursos humanos, como escuelas técnicas y universidades; investigación, 
desarrollo e ingeniería; política, promoción y financiación (Minuzzi, 2009).
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En este contexto también se concibe a la competitividad regional como la capa-
cidad de una región para alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo y 
que incrementan el bienestar económico, social y la calidad de vida de los ciudada-
nos, además, se caracteriza por su capacidad para crear redes de innovación, generar 
dinámicas de inserción internacional y de desarrollo tecnológico y son flexibles para 
reorientar recursos, actividades y objetivos que permitan aprovechar nuevas oportu-
nidades de desarrollo.

Cuando se habla de competitividad, generalmente aparece un listado innumerable 
de los factores que intervienen sobre ella, tales como educación, salud, carreteras, aero-
puertos, teléfonos y calidad de la mano de obra, entre otros. Una visión como ésta puede 
llevar a que se pierda la perspectiva sobre los determinantes de la competitividad y a la 
conclusión de que ésta depende de una serie interminable de elementos. Por añadidura, 
en el proceso de globalización es cada vez más claro que la competitividad reside en 
el terreno regional donde se ubican las universidades y la investigación; educación; 
infraestructura y los estímulos para atraer el capital privado; en las instituciones, en su 
capacidad de articulación y en la sinergia de sus esfuerzos, es decir, en la capacidad 
de crear un “tejido social” regional sólido, lo que conduce a un examen más detenido 
de las vocaciones y potencialidades de cada territorio en particular.

3. La actividad pesquera a diferentes escalas

El contenido de esta sección, que se presenta en tres apartados, gira en torno a la 
actividad pesquera. En primer lugar, se conceptualiza y clasifica dicha ocupación 
económica; en un segundo momento se describe la pesca en el marco internacional y 
latinoamericano; y, finalmente se puntualiza en la actividad pesquera en México y su 
regulación, además de abordar el tema de la pesca en Michoacán, lo que permitirá tener 
un panorama general de la importancia de la actividad pesquera en MECM.

3.1 Concepto y clasificación de la actividad pesquera

Antes de describir las peculiaridades de la actividad pesquera es necesario señalar 
que la pesca es la captura y extracción de peces y otros organismos en aguas salada 
(mar), salobre (esteros) o dulce (lagos, lagunas, estanques o ríos) (INEGI, 2014). Es 
un concepto económico distinto en su aspecto primario dado que el sector pesquero 
no es un sector de extensión total, es decir, no existe en toda la geografía del estado 
de Michoacán. Se ubica en la periferia y, dentro de ella, en zonas con un elevado nivel 
de concentración poblacional, lo que según González (2001) conduce a riesgos socio-
económicos. La mayor producción pesquera proviene del mar, de la zona exclusiva 
para navegar y pescar y que es propia de cada país (de 370.4 km o 200 millas náuticas 
contados de la costa hacia mar adentro). Fuera de ese límite, la captura de especies 
marinas es libre pues se consideran aguas internacionales (INEGI, 2014).

La pesca es una de las actividades económicas que más ha cambiado en su estructura 
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y su funcionamiento en los últimos años, tanto por sus aspectos internos (producto de 
sus comportamientos, sensibilidades, particularidades y especialización) como por 
sus aspectos externos derivados de la modificación del orden marítimo internacional 
(González, 2001).Además, esta actividad ha aumentado considerablemente en el 
mundo debido en gran parte a los avances tecnológicos que se han implementado en 
la misma, tales como la congelación de pescado y su procesamiento a bordo de los 
barcos o también la adopción de bramantes sintéticos, lo que ha permitido que las flotas 
pesqueras obtengan un mayor volumen de peces y lleguen a otras áreas (FAO, 2014).

Existen dos tipos de pesca: la que se realiza en agua dulce (fluvial)6 y la marítima; 
y tres tipos de pescadores. Éstos se clasifica según el tiempo que dedican a la pesca 
fluvial en tres tipos: i) ocasionales; ii) de dedicación parcial; y, iii) profesionales. Por 
añadidura, es necesario mencionar que entre las artes de pesca más comunes existen 
las que se muestran en el Cuadro 1.

6 Los ríos, lagos, embalses, pantanos y otros humedales constituyen las aguas dulces continentales.

Cuadro 1. Artes de pesca según clasificación y descripción

Clasificación Descripción 
Arrastre Consiste en el empleo de una red lastrada que barre el fondo de la mar 

capturando todo lo que encuentra a su paso. Se trata de un arte activo, 
dado que no espera ni confía en los movimientos del pez para su 
captura 

Alambrada Son redes grandes ancladas o sujetas a estacas, abiertas en la 
superficie y provistas de sistemas de diversos tipos para dirigir y 
retener a los peces. Suelen estar divididas en compartimientos con el 
fondo cubierto de red 

Al Cerco Consiste en cercar al pez, se utiliza una gran red de 250 a 1000 metros 
de longitud y unos 50 de ancho, que flota y al pasar los peces se cierra 
capturando la pesca 

Al Curricán Se basa en el arrastre del aparejo, se puede realizar tanto desde una 
embarcación como desde la orilla. Éstas difieren según el entorno en 
que se desarrolla la pesca ya que también se puede realizar en grandes 
embalses, lagos interiores o ríos 

Trasmallo Consiste en 2 o 3 capas de tela, la interior con tamaño de malla 
inferior al de las telas exteriores. En la parte superior se le adiciona 
flotabilidad, mientras que en la parte inferior se le ponen pesos, para 
mantenerla relativamente vertical 

A Palangre Consiste en una línea única y principal ramificada con líneas de 
anzuelos conectadas a ella. Su armado depende del sitio donde el pez 
a atrapar se encuentre 

De Deriva Son cortinas invisibles que flotan sobre el agua, estas redes flotan a la 
deriva impulsadas por las corrientes marinas o el viento y capturan 
todo lo que se cruza en su camino 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas con pescadores e INEGI, 2014
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3.2 Regulación

La actividad pesquera en México está regulada por la Ley Pesquera emitida el 25 de 
junio de 1992 en el marco del Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos referente a los recursos naturales de la Nación. Con la Ley Pesquera se 
estableció la Carta Nacional Pesquera con la intención de fomentar la transparencia 
en la toma de decisiones sobre la disponibilidad, aprovechamiento y conservación de 
los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal. La Carta regula la 
explotación por especie a través de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), mandatos 
e iniciativas globales que establecen medidas de manejo pesquero tales como: vedas 
temporales de los recursos pesqueros y cuerpos de agua; protección de áreas marinas; 
defensa de pescas estacionales; restricciones de tamaño y especificaciones de embar-
caciones y equipo; licencias de pesca; entrada de nuevos pescadores a la actividad; y, 
cuotas de captura total permitida.7

El marco institucional pesquero ha experimentado cambios importantes pues a partir 
de 2001 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), en sustitución de la Secretaria de Marina y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), es responsable del sector a través de ocho organismos. Entre estos 
destaca la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) quien planea 
e implementa las políticas del sector y su promoción; el Instituto Nacional de Pesca 
(INP) como entidad de investigación tecnológica de flora y fauna marina; y, el Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura conformado por miembros del sector público y privado, 
es una organización independiente de consulta del gobierno federal.

En el ámbito internacional México está sujeto a compromisos como el Plan de 
Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada 
y no reglamentada (PAI-INDNR), dentro del Marco de Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la FAO. Asimismo, forma parte de la Red Internacional para 
la Cooperación y Coordinación de Actividades de Monitoreo, Control y Vigilancia 
Pesquera, además de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales con la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA).

3.3 La pesca en Michoacán

Michoacán tiene un litoral de 228 kilómetros, además de numerosos embalses, cuencas 
y subcuencas, por lo que la entidad cuenta con un elevado potencial de recursos hidroló-
gicos, que le han permitido desarrollar diversos tipos de actividades como la acuacultura 
y la pesca. El sector pesquero en Michoacán, tanto la parte acuícola como la pesquera 
en su conjunto es muy importante dada su participación dentro de la generación de 
empleos en el estado y, principalmente, como fuente alimentaria para la población en 

7  La Carta Nacional Pesquera se ha actualizado constantemente, la última en agosto de 2006; entre 1993 
y 2005 se publicaron 31 Normas Mexicanas Oficiales (NOMs) adicionales para pesca marítima y tres más 
para acuacultura.
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general. Michoacán forma parte del Litoral del Pacífico el cual contribuye con casi el 
80% de la producción nacional de pescado y con el 1.39% de la producción total de 
litoral (INEGI, 2014). La producción pesquera y acuícola de Michoacán está compuesta 
en su mayoría por peces de aguas continentales, más que de la costa, es decir la gran 
parte de la producción –de mojarra y carpa, entre otras especies- se extrae de los ríos, 
lagos, lagunas y presas del estado.8

Así, de una producción total de 21 mil toneladas en 2001 las principales especies 
capturadas para la producción pesquera del estado fueron la mojarra -que representó 
más de la mitad de la producción: 57%; la carpa (15.87%), el huachinango (1.36%) y el 
charal (1.35%). Con menos del uno por ciento encontramos el sierra (0.68%), el bagre 
(0.63%), tiburón y cazón (0.25%), pargo (0.17%), ostión (0.11%) y lobina (0.06%). 
Asimismo, la pesca en Michoacán contribuye con cerca del 3%del producto interno bruto 
(PIB) estatal (gráfica 1). Si bien el sector primario del estado aporta el 17.3% del PIB, 
tres veces más que el sector a nivel nacional, la participación es pequeña comparada 
con aquella del sector terciario (servicios y comercio) la cual conforma el 61.7% de la 
entidad como se observa en la Gráfica 1 (CONAPESCA, 2014).

El Cuadro 2 muestra las principales especies y volumen en peso vivo (toneladas, 

8 Michoacán cuenta con 28 corrientes de agua, 14 cuerpos de agua (presas, lagos y lagunas) y 14 cuencas 
hidrológicas distribuidas en cuatro regiones: Lerma-Santiago, Armería-Coahuayana, Costa de Michoacán 
y Balsas. Las cuencas de mayor extensión de la superficie estatal son: Río Lerma-Chapala (10.77%); Río 
Cutzamala (12.87%); Río Tepaltepec-Infiernillo (12.06%); y, Río Tepaltepec (11.96%).

Gráfica 1 Participación de las principales especies en la producción pesquera 
de Michoacán, 2001 (Porcentajes)
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Fuente: Elaboración por CECIC con datos del Anuario de Pesca 2001, SAGARPA y CONAPESCA.
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ton) de la producción pesquera de Michoacán en 2011. Las principales especies captu-
radas fueron: mojarra (6,597.0 ton); carpa (924.6 ton); otras sin registro oficial (754.6 
ton); bagre (412.2 ton); y, charal (397.4 ton). Al final de tabla se aparecen las especies 
cazadas en menor cuantía tales como la lebrancha (0.5 ton); y, almeja, atún y barrilete 
con 0.1 toneladas, respectivamente.

4. Problemática en el lago de Cuitzeo

En las últimas décadas se han manifestado varios problemas que afectan al lago de 
Cuitzeo y que influyen en la baja producción pesquera. Uno de ellos es el proceso de 
hipertroficación,9 que se genera de manera natural en los lagos; pero, autores como 
Argueta, Cuello y Lartigue (1986) consideran que en ese cuerpo acuático esta etapa 
se ha acelerado debido a la incidencia del factor humano sobre el lago. Otros factores 
que contribuyen a la actual situación del lago son la desecación de sus mantos acuí-

9 Es una etapa en la cual se encuentran los lagos que van envejeciendo. Provoca un estado de anoxia por las 
noches lo que propicia el oxígeno disminuya alrededor de las 24 horas hasta que se registra una ausencia 
total del mismo, originando la muerte de peces. En el caso del lago de Cuitzeo este proceso se ha acelerado 
por las acciones humanas ejercidas sobre él.

Cuadro 2. Principales especies y volumen en la producción pesquera
de Michoacán, 2011

Fuente: CONAPESCA, 2014.

Nombre de la 
especie 

Peso vivo (Ton) Nombre de la 
especie 

Peso vivo (Ton) 

Mojarra 6,597.0 Cazón 34.5 
Carpa 924.6 Tiburón 26.0 
Otras sin registro 
oficial 

754.6 Mero 19.2 

Bagre 412.2 Lisa 14.0 
Charal 397.4 Pulpo 12.9 
Trucha 393.5 Pámpano 9.1 
Jurel 230.9 Bandera 8.8 
Guachinango 221.3 Lenguado 6.8 
Otras especies 162.2 Corvina 6.6 
Sierra 160.1 Langostino 4.4 
Pargo 120.4 Jaiba 1.0 
Ronco 97.4 Lebrancha 0.5 
Langosta 47.2 Almeja 0.1 
Robalo 46.9 Atún 0.1 
Raya y similares 45.2 Barrilete 0.1 
Ostión 41.9 Baqueta 0.0 
Berrugata 36.4 Otras especies 0.0 
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feros y su azolve (Rojas y Novelo, 1995). Esto ha ocasionado que las fluctuaciones 
de lluvias, las temperaturas interiores y los niveles de contaminación en el cuerpo de 
agua sean elevados debido a descargas residuales provenientes de las poblaciones 
aledañas (Argueta, Cuello y Lartigue, 1986; Plan de Desarrollo Municipal de Cuitzeo 
2013-2015). Así, los principales problemas que enfrenta el lago son: 

1. Desbalance hidrológico por la disminución de la cuenca y crecimiento de 
los asentamientos humanos en torno al lago, la deforestación de los bosques 
cercanos y el aumento de la demanda del agua de las grandes ciudades como 
Morelia y de los distritos de riego de la zona, situación que repercute en la 
considerable disminución de la descarga de aguas que recibe el lago (Rojas y 
Novelo, 1995);10

2. Pérdida de aguas por evaporación puesto que al cambiar la temperatura del 
lago por los cambios climáticos y ambientales, la evolución del ecosistema ha 
generado un déficit hidráulico (Rojas y Novelo, 1995);

3. Acciones humanas como las desviaciones de los ríos que alimentan los vasos 
de agua, la deforestación, descargas de aguas negras al acuífero y el uso de 
fertilizantes en las tierras aledañas que propician el acarreo de sedimentos 
provenientes de terrenos agrícolas hacia el cuerpo del lago (Rojas y Novelo, 
1995); 11 y,

4. La construcción de puentes, presas y autopistas que han tenido importantes 
repercusiones en el lago..

La población rivereña ha hecho esfuerzos por rescatar el lago, especialmente 
los pescadores y algunas de las organizaciones de pesca gubernamentales. O 
visto de otra manera, los esfuerzos se han inclinado por satisfacer intereses 
privados con la consecuente explotación de los recursos provenientes del lago. 
En una entrevista realizada al Prof. Francisco Onofre Lázaro,12 éste refiere que 
el uso del agua ha sido objeto de discrepancias y protestas por parte del pueblo 
costanero. En 1980 surgieron conflictos por el uso del agua debido a la falta 
de disponibilidad y contaminación del líquido ya que esto impidió sembrar 
hortalizas; mientras que en 1991, al cubrirse por agua toda la superficie del 
lago, surgieron conflictos entre los pescadores y los agricultores por la lucha 
de las tierras azolvadas y desecadas anteriormente.

10 Las zonas más afectadas son la central y poniente, ya que sus aguas presentan alto grado de salinización 
puesto que es en estas donde se encuentra mayor cantidad de contaminantes de desechos tóxicos y azolve 
provocado por basura y escurrimientos de las partes altas de la cuenca, lo que contribuye a la disminución en 
su profundidad. Los fuertes periodos de desecación son más notables en las partes del lago antes mencionadas 
(Rojas y Novelo, 1995; Plan de Desarrollo Municipal de Cuitzeo 2013-2015).
11 Las descargas de fósforo que provienen de los desechos humanos dañan en gran medida las aguas del 
lago y sus recursos. Especialmente, la cuidad de Morelia aporta 520 toneladas de fósforo al rio Grande.
12 El Prof. Francisco Onofre Lázaro es docente de la escuela primaria de Mariano Escobedo, originario 
de esta localidad, investiga la historia de la localidad, con fin de escribir un libro sobre dicha localidad. La 
entrevista se realizó el 16 de enero de 2014, en Mariano Escobedo.
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En la actualidad el uso del agua del lago de Cuitzeo se ha modificado ya que ha pasado 
de ser una zona acuícola y agrícola, a servir como receptor de descargas de agua residua-
les de la ciudad de Morelia y los municipios aledaños (Peña, 2004; Plan de Desarrollo 
Municipal de Cuitzeo 2013-2014; entrevista Prof. Francisco Onofre Lázaro, enero 2014). 
Debido a ello, el lago ha sido afectado en sus funciones ambientales al igual que sucede 
con otros recursos, como es el caso del bosque. Las sequías han sido determinantes 
para la economía de la población y para el ambiente pues han modificado su dinámica 
de trabajo y de vida. Los habitantes de la ribera del lago dependen en gran medida de 
este recurso líquido para poder realizar sus actividades económicas y los conflictos 
por el uso del agua han dividido de alguna manera a la población ribereña. Hasta el 
momento no hay acciones solidas que repercutan en el cuidado y uso responsable de 
los recursos que proporciona el lago cuando éste se encuentra seco.

5. Sistema productivo de la actividad pesquera en la localidad de MECM

Lo que se persigue en este apartado es caracterizar el sistema productivo de la actividad 
pesquera en la localidad de MECM como una forma de ejemplificar, más no para gene-
ralizar, las condiciones económicas y socio-ambientales en las que viven los pescadores 
de dicha población. Se describen los principales cambios que se han presentado en esta 
actividad así como su dinámica y sus principales participantes, para lo cual se detalla el 
proceso de captura y las características del pescado del lago; se explica la información 
concerniente a las cooperativas de pescadores, sus relaciones comerciales, el papel de 
los intermediarios en el comercio de pescado y el fenómeno de la migración. 

5.1 Proceso de captura y características del pescado

La jornada de un pescador inicia desde las 4 o 5 de la mañana y se forman grupos de 
cuatro personas para sujetar y colocar redes, que después de cierto lapso de tiempo se 
revisan para ver si “han caído peces” para ser extraídos. Los pescadores del lago de 
Cuitzeo no tienen un lugar asignado para desarrollar su actividad por lo que cuando no 
hay peces en una parte recorren el lago hasta encontrarlos. Las especies que predominan 
son: tilapia, charal, rana, chegua, barrigón, carpa, mosco y tornillo, además, la rana 
debe pescarse entre las siete de la noche y siete de la mañana.

La pesca se realiza casi todo el año, aunque cuando disminuye la precipitación 
pluvial el periodo de captura se reduce a seis meses. Algunos pescadores son propieta-
rios colectivos del equipo e instrumentos de pesca, mientras que en otros casos hay un 
solo dueño y éste contrata peones. La organización social de la pesca, la propiedad de 
los medios de producción y el alto costo de los equipos provocan que exista propiedad 
colectiva y el establecimiento de formas colectivas de trabajo, además del cuidado en 
conjunto de los equipos con que cuentan los pescadores. Estas son algunas de las razones 
por las que las personas se asocian para pescar, además de ser parte de la normatividad 
establecida por la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán. Cabe mencionar que 
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cerca de mil pescadores del municipio son los beneficiados por su participación en las 
cooperativas lo cual incluye a 521de los pescadores organizados de Mariano Escobedo 
(Comisión de Pesca 2014, Onofre, 2014).13

No obstante, existen también pescadores libres o que no están organizados, condición 
por la que carecen de los beneficios gubernamentales provenientes del sector pesquero. 
Por ejemplo, estos pescadores pueden abandonar la pesca porque no tienen a su alcance 
los recursos económicos necesarios para reparar sus instrumentos de trabajo, no cuentan 
con el suficiente apoyo gubernamental y el que existe no es accesible para ellos sino 
sólo para los que pertenecen a los grupos organizados y registrados ante SAGARPA, es 
decir, el apoyo se dirige principalmente hacia las Cooperativas de Pescadores; inclusive 
los pescadores libres carecen de registro y licencia lo que provoca que ellos no puedan 
vender su producto fuera de la localidad.

Ahora bien, en la investigación se observó que el pescado obtenido del lago de 
Cuitzeo se encuentra en desventaja con respecto a las especies que provienen de otros 
lugares debido a alguna o algunas de las siguientes tres razones referidas por informan-
tes entrevistados: i) la talla pequeña debido a que los pescadores del lago de Cuitzeo 
ejercen una mayor presión en el acuífero, lo cual impide que los peces obtengan su 
máximo desarrollo. Característica que ha perjudicado la venta de pescado del lago; ii) 
los pescadores venden el pescado fresco para su consumo inmediato y sólo algunas 
especies se venden en seco como el charal y el barrigón; y iii) en algunas ocasiones el 
pescado presenta contenido de arena debido al bajo potencial de agua en el lago, lo cual 
repercute en el sabor que generalmente no es del agrado de los consumidores. Algunos 
pescadores explicaron que cuando el lago de Cuitzeo tiene buen potencial de agua, 
el pescado de este acuífero llega a obtener una dimensión mayor. El Sr. Laurentino, 
pescador organizado, señaló que en ocasiones ha llegado a pescar tilapia de casi tres 
kilogramos y que según él esos son animales que permanecen en las partes profundas 
del lago y por eso logran dicho tamaño.

5.2 Cooperativas de pescadores de Mariano Escobedo

La cooperativa es la asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a 
través de una organización de propiedad colectiva y controlada democráticamente. La 
creación de grupos locales de cooperación conjunta puede, por una parte, contribuir a 
la generación de empleo e ingresos y la inclusión de la población social y económica-
mente marginada. Por otro lado, los grupos locales pueden asegurar la sostenibilidad de 
la propia cooperativa a largo plazo, insertada en una dinámica económica más amplia 
e impulsada por el desarrollo colectivo y con la participación de diferentes actores e 
instituciones sociales (Lastres y Cassiolato, 2003).14

13 Representante de la Cooperativa Acumbareo y Cooperativa Mujeres Emprendedoras de Mariano Esco-
bedo, Michoacán.
14 De acuerdo con la forma que desarrollan sus actividades las Cooperativas se pueden clasificar en tres tipos: 
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En el estado de Michoacán las organizaciones pesqueras tuvieron su origen en 
1943. La primera sociedad cooperativa de producción se estableció en el municipio 
de Lázaro Cárdenas con el propósito de realizar la pesca ribereña. En 1977 se impulsó 
la creación de cooperativas cuando se fundó el Departamento de Pesca -orientado al 
fomento de la organización de las sociedades cooperativas de producción pesquera y 
las sociedades, asociaciones y uniones de pescadores (Pompa, 1995).

Actualmente en el embalse del lago de Cuitzeo están registradas 29 organizacio-
nes pesqueras integradas por 1,204 pescadores, de las cuales cinco se encuentran en 
Mariano Escobedo, con un total de 521 socios. Pompa (1995) señaló cuatro etapas 
importantes para las organizaciones de pescadores del lago de Cuitzeo: i) ubicada en 
el periodo 1980- 1982, época en la que se presenta una severa sequía en el lago y se 
integran las primeras organizaciones pesqueras en Mariano Escobedo. Surgieron así 
la “Unión de Pescadores Galena” y la “Unión de Pescadores San Lorenzo” con el pro-
pósito de obtener permisos de pesca; ii) etapa que abarca de 1983 a 1987. De acuerdo 
con algunos pescadores entrevistados en Mariano Escobedo, debido a las condiciones 
difíciles del lago y la sequía de ese tiempo se detuvo el proceso de organización porque 
los pescadores recurrieron a la búsqueda de nuevas fuentes de empleo en otros lugares, 
especialmente en la migración hacia Estados Unidos; iii) en el periodo de 1988 a 
1991 se construyó un bordo de ocho kilómetros que iniciaba en Mariano Escobedo y 
terminaba en San Rafael, que aunque tenía el objetivo de retener el agua en los vasos 
ventrales, provocó que la parte oeste del lago se secara de manera parcial; y, iv) en la 
cuarta fase, 1991 – 1995, las buenas lluvias propiciaron la recuperación total del lago, 
hecho que propició que se retomaran los procesos organizativos, en esta fase se formó 
la “Unión de Pescadores Mariano Escobedo”. 

En abril de 1991 se creó el Comité de Solidaridad para el Rescate Ecológico del 
Lago de Cuitzeo integrado por las Uniones de Pescadores “Galena” y “San Lorenzo” 
de Mariano Escobedo; “Los Cerritos” de Cuitzeo; “La Esperanza” y “La Presa” de 
Álvaro Obregón; “San Pedro” de Huandacareo y “El Tecolote” de Santa Ana Maya. Un 
año más tarde, 1992, se integra la “Unión de Pescadores Península”. Este comité fue 
asesorado por la Delegación Federal de Pesca en conjunto con el programa Solidaridad 
y la Oficina Federal de Pesca en Cuitzeo que promovieron las siguientes tres acciones 
con las organizaciones pesqueras: i) siembra de diferentes especies para repoblar el 
lago; ii) reglamentación de la diferenciación productiva contra la sobreexplotación 
que consistió en la imposición de horarios de captura y tipo de equipo. Se limitaron 
los permisos de pesca y los que no estuvieron afiliados tenían prohibido pescar; y, iii) 
impulso a la comercialización directa de los productos pesqueros de Mariano Esco-
bedo, para contrarrestar el rechazo de productos contaminados y las escasas vías de 

1) especializadas, son las que desarrollan solamente una actividad económica, en cualquiera de los campos 
de producción, comercialización, financiamiento o consumo de bienes y servicios; 2) multiactivas, realizan 
en forma especializada dos o más actividades de cualquiera de los campos; e, 3) integrales, son aquellas 
que con sus actividades cumplen todo el ciclo económico: producción, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios.
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comunicación hacia la localidad.15

Asimismo, se otorgó a los pescadores apoyos del Programa Nacional de Solidari-
dad (PRONASOL) para la adquisición de equipos de artes de pesca. Una vez que el 
lago recuperó su caudal, los pescadores debían enfrentarse a otro tipo de problemas 
relacionados con la producción tales como el costo de los instrumentos de pesca, la ne-
cesidad de emplear mano de obra asalariada, el intermediarismo en la comercialización 
de la producción y la contaminación del producto (Pompa, 1995: 124). En especial, 
el intermediarismo sigue siendo un problema difícil de combatir para muchos de los 
pescadores porque es necesario tener algún vehículo para transportar su producto. 
Ante esta carencia muchos pescadores venden el producto a los acaparadores que van 
directamente de Mariano Escobedo y que en su mayoría son de la misma localidad. 
Anteriormente, el proceso de comercialización de los productos pesqueros consistía 
en llevar su producto a la Estación Queréndaro para trasladarlo en ferrocarril al estado 
de Guanajuato.

Posteriormente en el periodo 1997-1999 ocurrieron sequías que provocaron nueva-
mente la migración temporal de parte de la población de Mariano Escobedo a Estados 
Unidos. Situación que empeora debido a las condiciones económicas desfavorables 
por las que atravesaba y sigue atravesando el país. Pero en el año 2000 el lago se re-
cupera un poco con las lluvias; aunque no se compara con la producción que se había 
generado en años anteriores a la última sequía. A ello se le suma el creciente deterioro 
del lago por la contaminación y azolve. En la actualidad siguen vigentes los proble-
mas que se mencionaron en párrafos anteriores, a los que se suman el hecho de que se 
ha intensificado la pesca por el uso de maquinaria más tecnificada y no se respeta la 
temporada de veda lo que contribuye a que el pescado no se desarrolle completamente, 
como ya se señaló. 

Ahora bien, en 2011 ocurrió un cambio importante para las organizaciones de pes-
cadores de Marino Escobedo, pues se realizó el registro de las Uniones de Pescadores 
como Cooperativas por recomendación de la Comisión de Pesca del Estado, con lo cual 
los pescadores ahí agrupados han sido los beneficiarios de los apoyos estales y federales 
hacia el sector pesquero. En la actualidad, Mariano Escobedo cuenta con cinco Coo-
perativas: “Cooperativa de Pecadores Península de Mariano Escobedo”, “Cooperativa 
de Pescadores Ojo de Agua”, “Cooperativa de Pescadores Isla Grande”, “Cooperativa 
de Pescadores Socorrito” y la “Cooperativa de Pescadores Acumbareo” (Cuadro 3).

En el cuadro se muestra la variación del número de integrantes en las cinco coope-
rativas de pescadores de Mariano Escobedo, de los cuales 99 pertenecen a la “Ojo de 
Agua”, 97a“Socorrito”, 95 se ubican en “Isla Grande”, 98 en la “Península de Mariano 
Escobedo” y el mayor número de socios autorizados (132) se encuentran asociados en 
la cooperativa “Acumbareo”. Los pescadores asociados de la cooperativa refieren en 
las entrevistas que se encontraban en las otras cuatro uniones, pero decidieron salirse 
porque empezaron a tener problemas organizativos de poder y liderazgo por parte de 
los representantes de las cooperativas tales como: los líderes se excedían de su cargo y 

15 Entrevista con líderes de las uniones de pescadores de Mariano Escobedo.
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muchos de los apoyos que llegaban a las uniones no eran dados a todos los integrantes 
ya que se los repartían sólo los representantes, con lo cual se beneficiaba sólo a pocos 
integrantes. 

5.3 Relaciones comerciales en el sistema productivo pesquero de Mariano Escobedo

Hasta inicios de los años noventa el comercio de pescado en Mariano Escobedo se 
realizó sólo de manera local, es decir, la venta de pescado se hacía a pie de playa o al 
interior de la tenencia. Vender a otras regiones significaba que habían de trasladarse a 
la Estación Queréndaro para viajar por tren a Guanajuato y ofrecer el pescado en esa 
entidad. Entrada la década de los noventa, cuando el lago se recuperó de una severa 
sequía, se brindó un mayor apoyo a la comercialización de los productos pesqueros del 
lago de Cuitzeo en la localidad de Mariano Escobedo. Esto fue parte de las acciones que 
realizaron las dependencias de pesca a nivel estatal y federal. Se trató de impulsar la 
comercialización de pescado, sobre todo el de las cooperativas de pescadores por medio 
de la venta directa de pescado en otras localidades y ciudades cercanas como Morelia 
y con ello se contribuía a la comercialización ante la falta de carreteras y caminos que 
comunicaran con otras localidades aledañas importantes.16 Esta operación fue parte de 
un conjunto de acciones encaminadas a reglamentar la pesca y la comercialización de 

16 Antes se tenía un solo camino y retirado del acceso a la cabecera municipal de Cuitzeo y la carretera 
Salamanca-Morelia.

Cuadro 3. Cooperativas de Pescadores de Mariano Escobedo, Michoacán

* El término escama hace referencia a las especies de tilapia y carpa.
Fuente: Elaboración propia con información de Pompa, 1995; Comisión de Pesca, 2014; Representantes de las 

Cooperativas de Pescadores 2014 e investigación de campo.

Nombre de 
la unión 

Año de 
creación 

Nombre de la 
cooperativa 

Año de 
registro 
como 
cooperativa 

Número de 
integrantes 
(2014) 

Especies que 
capturan 

Galena 1980 Ojo de Agua 2011 99 Escama*, charal, 
mosco y 
conchilla 

San 
Lorenzo 

1980 Socorrito 2011 97 Escama*, Charal, 
rana, mosco y 
conchilla  

Mariano 
Escobedo 

1991 Isla Grande 2011 95 Escama*, charal 
y mosco 

Península 1992 Península de 
Mariano 
Escobedo 

2011 98 Escama*, charal, 
mosco y 
conchilla 

Acumbareo 2011 Acumbareo 2011 132 Escama*, charal, 
rana y mosco 
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sus productos, las cuales fueron necesarias ante las buenas condiciones del lago. La 
siembra de especies pesqueras para su repoblamiento fue uno de los primeros pasos, 
lo cual propicio que se generara una intensificación de la captura. 

A diferencia de Mariano Escobedo, en la cabecera municipal, Cuitzeo, la pesca fue 
perdiendo importancia como actividad principal que, ante la sequía y en ausencia de po-
líticas de fomento pesquero, buena parte de la población incursiono en otras actividades 
del sector primario y de servicios, así como la presencia de procesos migratorios. Esto 
se refleja en las Cooperativas de Pescadores de Cuitzeo, pues actualmente concentran 
una cantidad de agremiados no mayor a 78 socios registrados en las tres cooperativas 
existentes, en comparación de 521 socios en total que integran las Cooperativas de 
Pescadores de Mariano Escobedo. No obstante, en los últimos años el comercio de 
pescado en esta localidad ha tendido a ubicarse contextualmente en medio de un recurso 
productivo seriamente dañado que atraviesa por una crisis ambiental y biológica que 
se ha incrementado por múltiples factores naturales que se ya se mencionaron.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales y, en algunos casos, la participación de 
los pescadores de las Cooperativas del sitio especialmente para combatir la contami-
nación del lago y su sobrexplotación, se ha dañado fuertemente la flora y fauna del 
lugar y en algunos casos se ha provocado la extinción de algunas especies de peces y 
el desplazamiento de otras tradicionales como el charal. El problema es complejo, las 
personas necesitan realizar actividades económicas que les permitan vivir y en este caso 
el lago representa el recurso natural más importante para su manutención económica. 
En este sentido, se han instrumentado políticas públicas que han rebasado los esfuer-
zos realizados en torno al cuidado ambiental tales como: i) se tuvo un mayor fomento 
pesquero en la región y en la localidad; ii) se incentivó la organización pesquera con 
beneficios directos a las organizaciones (que incluyó nuevo equipamiento y artes de 
pesca); iii) se construyó un bordo; iv) se dieron facilidades para el comercio del producto 
y autorización de pesca que permitieron la salida de pescado más allá de la región. 

Ahora bien, la posibilidad de ofrecer pescado fuera de la localidad propició que se 
buscaran nuevos mercados en los ámbitos regional y nacional, con una diferenciación 
por tipo de pescador y especificación del producto tal como se muestra en el siguiente 
cuadro. Los intermediarios organizados y/o intermediarios revendedores manejan una 
mayor cantidad de producto por las compras que realizan a los pescadores de Mariano 
Escobedo y venden a clientes fijos de varios estados, especialmente del centro del país; 
mientras que las últimas tres modalidades de comercio requieren que el comerciante 
cuente con un medio de transporte para sus productos.

5.4 Cooperativas de Pescadores e intermediarios en el comercio de pescado

El hecho de estar integrados a una cooperativa otorga a los pescadores ciertas ven-
tajas para la venta del pescado de manera más provechosa. Así, los que pertenecen a 
cualquiera de ellas poseen condiciones ventajosas tales como ubicarse en una mayor 
jerarquía dentro del comercio de pescado, por el contrario, los pescadores independientes 
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prácticamente no figuran en el comercio por la baja cantidad de producto que capturan.
Generalmente, los pescadores están relacionados con las mujeres que comercian el 

pescado, es decir, los lazos de parentesco siempre están presentes pues en la actividad 
colaboran las esposas, hermanas, hijas o la madre de algún pescador. En los casos en 
los que los hombres de la familia abandonan la pesca por alguna circunstancia, por 
ejemplo, vejez, ingreso a otro empleo o migración, ellas continúan con la actividad 
pero deben comprar el producto para comerciarlo.

Como se mostró en el cuadro cuatro, de entre los pescadores organizados sobresa-
len los intermediarios que al formar parte de las cooperativas pueden incrementar sus 
beneficios económicos por medio de la compra de producto a los socios de la localidad, 
y convertirse así en parte importante del comercio de pescado pues acaparan la mayor 
cantidad de producto. En Mariano Escobedo existen dos tipos de intermediarios: los 
primeros, revendedores, quienes compran el pescado por cubeteo (los pescadores lo 
llaman bote) a los pescadores, posteriormente entregan el pescado a comerciantes 
mayoristas del interior de Michoacán así como a algunas ciudades de Guanajuato, 
México y Tamaulipas, quienes venden a tianguistas para que finalmente lo adquiera 
el consumidor. Son un total de 22 intermediarios de este tipo que existen en la loca-
lidad. Los segundos son los tamaleros, quienes se dedican a la pesca de charal con el 
propósito de transformar el producto en tamales que serán vendidos a comerciantes 
mayoristas los cuales, a su vez, venderán a tianguistas, quienes finalmente lo harán 
llegar al consumidor. La entrega de tamales se hace en Chalco y Toluca. Son tres los 
intermediarios de la localidad los que se dedican a la venta de tamales de charal. De 
acuerdo con la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (2014) el producto que 
comercializan los intermediarios representa el 90% de la producción total del municipio 
de Cuitzeo. El 10% restante es vendido a nivel familiar.

Cuadro 4. Tipo de pescador según mercado

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo.

Tipo de pescador Mercado 
Independientes Venden a intermediarios locales en poca cantidad de productos 

De Cooperativas Venden a intermediarios por no contar con la infraestructura para 
comerciar directamente. 

Organizados y/o 
intermediarios 
revendedores 

Con derechos de pesca, que compran pescado en la localidad y lo 
revenden fuera de la misma tanto al interior de Michoacán como en 
algunas ciudades de Guanajuato, Cuidad de México, Tamaulipas o 
comerciantes mayoristas. Generalmente cuentan con algún equipo de 
transporte para el pescado 

Ex pescadores 
intermediario 

Compran en la localidad, en especial el charal, y lo procesan en 
tamales para venderlos a comerciantes mayoristas de Chalco y 
Toluca, Estado de México 

Pescadores y/o 
intermediarios 

Han logrado establecer entregas semanales del producto a 
restaurantes de las ciudades cercanas 



n 34 

SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL EN MICHOACÁN: LA ACTIVIDAD 
PESQUERA EN MARIANO ESCOBEDO, CUITZEO

A pesar de que los intermediarios acaparan las ganancias en la venta de pescado 
cumplen una labor trascendental. Su participación es determinante cuando el lago 
presenta condiciones ambientales adversas y la producción de especies pesqueras es 
muy limitada por la presencia de sequías. Cuando el pescado escasea en el lago los 
intermediarios se abastecen de pescado de la Laguna de Yuriria, principalmente de 
tilapia; algunos otros intermediarios provienen de Mazatlán, Sinaloa. Los intermedia-
rios que ofrecen el pescado de Yuriria son de Mariano Escobedo y los que provienen 
de Mazatlán Sinaloa, establecen la venta mediante pedidos previos realizados por 
teléfono. Adicionalmente, los intermediarios brindan empleo a algunas personas en 
la localidad en la limpieza, presentación y empaque del pescado que será entregado a 
comerciantes mayoristas o compradores. Aunque hay que mencionar que la dinámica de 
trabajo que se establece en los negocios de los mediadores es principalmente familiar, 
ya que todos los miembros se involucran en las actividades arriba mencionadas. Pero 
al no ser suficientemente la mano de obra familiar, se emplea agente del propio lugar.

5.5 Feria del pescado en Mariano Escobedo

En los últimos años se ha venido realizando la Feria del Pescado en Mariano Escobedo, 
organizada por la SAGARPA por medio de la Comisión de Pesca y por las Cooperativas 
de pescadores del lugar.17 Esta feria puede considerarse como un apoyo gubernamental 
para dar a conocer los productos pesqueros de la localidad que hasta el momento, en 
opinión de los pescadores ha dado buenos resultados. Sin embargo, la mejor temporada 
para la pesca en la localidad es en los meses de lluvia y la feria se realiza en febrero o 
marzo, por lo que de acuerdo con los pescadores sería conveniente reconsiderar la fecha 
de su celebración e incluso ampliarla a varios días dado que sólo se realiza un día. Con 
ello se fomentaría la comercialización de productos pesqueros de Mariano Escobedo.

5.6 Migración y cooperativas de pescadores

Se observó que en una familia común de Mariano Escobedo los hombres se pueden 
ubicar en cualquiera de las siguientes actividades: integrante de alguna cooperativa de 
pescadores; pescador independiente; comerciante de productos pesqueros en calidad 
de intermediario (registrado en alguna cooperativa de pescadores); o como jornalero 
empleándose en las labores de construcción en su localidad o en localidades cercanas, 
por ejemplo, Moroleón y Uriangato ubicadas en Guanajuato.

Debido a que la pesca es la actividad económica predominante y se ha visto afectada 
por factores ambientales, la migración de la población se genera en medio de la búsqueda 
de alternativas que permitan mantener o mejorar las condiciones socioeconómicas de las 

17 En 2014 se integró a la organización la Cooperativa de las Mujeres Emprendedoras de Mariano Escobedo. 
Cabe señalar que las mujeres familiares de los pescadores pertenecientes a las Cooperativas de Pescadores 
y las mujeres integrantes de la Cooperativa de las Mujeres Emprendedoras son las encargadas de la venta 
de los platillos que se ofrecen el día de la feria.
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personas del lugar. Como es sabido, el estado de Michoacán es una de las principales 
entidades expulsoras de migrantes hacia los Estados Unidos (CONAPO, 2014).18 En 
la localidad de Mariano Escobedo se sigue la misma lógica y el fenómeno migratorio 
se acentúa cuando hay fuertes sequías en el lago de Cuitzeo, lo cual constituye un obs-
táculo para que los pescadores lleven a cabo su actividad. Aunque la migración que se 
genera en Mariano Escobedo es temporal ya que cuando los migrantes se encuentran 
adscritos a alguna de las Cooperativas de Pescadores del lugar, aunque estén lejos con-
tinúan vigentes en dichas organizaciones, lo que les permite que a su regreso puedan 
seguir siendo participes de los beneficios que genera ser socio. Esto es, al regresar a 
sus lugares de origen algunos de los hombres son pescadores inactivos y otros retornan 
a la actividad, sin perder en ningún caso, su lugar en las cooperativas.

Conclusiones

Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de los esquemas del sistema 
productivo local (SLP) y competitividad regional/local para estudiar el caso de la 
actividad pesquera de Mariano Escobedo, Cuitzeo, Michoacán (MECM). Estos dos 
modelos son importantes en la medida en que, con el primero, se identifican algunos o 
todos los siguientes elementos clave para lograr el desarrollo en determinado territorio: 
surgimiento de economías externas; existencia de recursos específicos y conocimientos 
tácitos; así como la creación de instituciones o reglas de comportamiento social. En 
tanto que con el concepto de competitividad regional se puede establecer la capacidad 
de una región para conseguir niveles de crecimiento sustentables y que incrementen 
el bienestar económico, social y la calidad de vida de los individuos. Para responder 
incluso al objetivo principal de este trabajo: caracterizar al sistema productivo de la 
actividad pesquera de MECM, se ha de discutir, primero, si en la localidad existen 
recursos específicos y se generaron economías externas.

Aquí se mostró que efectivamente en MECM existe un recurso específico: el lago 
de Cuitzeo, que ha representado el elemento más importante para la generación de 
empleo ya que ese cuerpo lacustre ha sido el principal recurso productivo ante las 
pocas posibilidades que tiene los habitantes de la localidad para subsistir. Sin embargo, 
no necesariamente han surgido economías de escala; por el contrario, en la actualidad 
hay varios factores que originan deseconomías en el lugar por las condiciones del 
lago: i) desecación de sus mantos acuíferos y su azolve, los cual ha ocasionado que 
las fluctuaciones de lluvias, las temperaturas interiores y los niveles de contaminación 
en el cuerpo de agua sean elevadas debido a las descargas residuales provenientes de 
las poblaciones aledañas y de la ciudad de Morelia; ii) surgimiento de conflictos por 
el uso del agua, en primer lugar, la falta de disponibilidad y contaminación del líquido 
impidió sembrar hortalizas; en segundo lugar, al cubrirse por agua toda la superficie 
del lago, surgieron conflictos entre los pescadores y los agricultores por la lucha de 

18 De acuerdo con datos de la CONAPO (2014) tradicionalmente los estados con el mayor índice de intensidad 
migratoria en México son Zacatecas (2.3589): Guanajuato (1.8699); Michoacán (1.8493); y, Nayarit (1.3900).



n 36 

SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL EN MICHOACÁN: LA ACTIVIDAD 
PESQUERA EN MARIANO ESCOBEDO, CUITZEO

las tierras azolvadas y desecadas anteriormente; iii) el pescado obtenido del lago de 
Cuitzeo se encuentra en desventaja con respecto a las especies que provienen de otros 
lugares debido a la talla pequeña porque los pescadores del lago de Cuitzeo ejercen 
una mayor presión en el acuífero, lo cual impide que los peces obtengan su máximo 
desarrollo y esto ha perjudicado la venta de pescado del lago o bien en algunas ocasio-
nes el pescado presenta contenido de arena debido al bajo potencial de agua en el lago, 
lo cual repercute en el sabor que generalmente no es del agrado de los consumidores.

De esta forma, los cambios en las condiciones del lago han provocado que las 
instituciones o reglas locales se hayan modificado por la incertidumbre que limita el 
establecimiento de relaciones sólidas de cooperación y confianza entre los pobladores. 
Es decir, los procesos de trasformación de las condiciones climatológicas del lago han 
ido mermando su funcionamiento natural y muchas especies pesqueras y biológicas se 
han extinguido y otras más se encuentran en peligro de desaparecer. Por añadidura, ante 
la sobreexplotación del recurso pesquero la talla de los pescados capturados es menor, 
es decir, esa acción impide que los peces lleguen a su máximo desarrollo o consigan 
un tamaño adecuado para su comercialización exitosa.

Cabe examinar ahora si en la localidad hay conocimientos tácitos. Puesto que esa 
actividad económica ha predominado por tradición en la región los pescadores han 
desarrollado conocimientos por su experiencia como pescadores tal como se mostró 
en el documento; no obstante, esos saberes sólo se han socializado en la medida en que 
los pescadores ingresaron a las asociaciones de pescadores o cooperativas.

Asimismo, en MECM se crearon ciertas instituciones o reglas de comportamiento 
social. Según la investigación realizada el sistema productivo de MECM se caracteri-
za por la creación de uniones y su posterior registro como cooperativas que ha traído 
como consecuencia un mayor acceso a apoyos gubernamentales en el ramo pesquero 
y en la comercialización de sus productos a mayor escala, ya que el estar organizado 
es garantía de apoyos gubernamentales; pero, por otro lado, ha provocado una mayor 
dependencia de las instancias gubernamentales para el ejercicio de sus actividad, porque 
es necesario organizarse y ajustarse a las reglas y condiciones estatales. La formación 
de uniones, el borde del lago, la introducción de especies, la difusión del pescado a 
través de la comida en la Feria del Pescado, son aspectos de política pública que han 
fomentado varias situaciones en los últimos años en Mariano Escobedo, Cuitzeo, Mi-
choacán, y son: que los pescadores permanezcan en la pesca, una intensificación de la 
pesca y el comercio de sus productos, una oferta mayor y más constante de pescado 
en la localidad, una mayor difusión del consumo de productos del lago de Cuitzeo.

En MEMC se promovieron tres reglas o acciones con las organizaciones pesque-
ras: i) siembra de diferentes especies para repoblar el lago; ii) reglamentación de la 
diferenciación productiva contra la sobreexplotación que consistió en la imposición 
de horarios de captura y tipo de equipo. Se limitaron los permisos de pesca y los que 
no estuvieron afiliados tenían prohibido pescar; y, iii) impulso a la comercialización 
directa de los productos pesqueros de Mariano Escobedo, para contrarrestar el rechazo 
de productos contaminados y las escasas vías de comunicación hacia la localidad. 
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Por otro lado, con respecto a la caracterización del SLP se mostró que los principales 
actores del sistema son el tipo de pescadores: i) los que venden a una escala mayor, 
son pescadores organizados que pueden comercializar el producto en otras partes del 
estado y del país gracias a los permisos obtenidos; tienen la posibilidad de migrar y 
obtener recursos para invertir en la pesca y/o en la venta de pescado a través de formas 
de comercio más redituables; y, ii) los intermediarios se quedan con mayores ganancias 
en la venta de pescado cumplen una labor trascendental en esta actividad. Su partici-
pación es determinante cuando el lago presenta condiciones ambientales adversas, y 
la producción de especies pesqueras en el lago es muy limitada, especialmente por la 
presencia de sequías.

También cabe preguntar si se incrementó el bienestar económico y social y la 
calidad de vida de los individuos. En MECM se identificaron dos tipos de estrategias 
de reproducción social que integran el comercio de pescado, actividad que llevan a 
cabo principalmente las mujeres: la combinación pesca - comercio de pescado y la 
combinación migración - uniones de pescadores - comercio de pescado. Además, como 
estrategias secundarias se encuentra el trabajo de las familias que invierten en medios 
de producción y transporte y que gracias a las remesas logran mayores ingresos; la 
inversión que realizan los migrantes a su retorno a Mariano Escobedo en negocios de 
comercio de pescado a mayor escala y con mayor infraestructura, representa una fuente 
de empleo para los habitantes de la localidad, ya que se pueden emplear en cualquiera 
de las actividades del proceso de limpieza y preparación del pescado que será para la 
venta. Esta alternativa se suma a las pocas opciones laborales que existen en el lugar.

Ahora bien, ante la imposibilidad de los pobladores locales de vender el producto 
fuera de su territorio, propició que se buscaran nuevos mercados en los ámbitos regional 
y nacional, con una diferenciación por tipo de pescador y especificación del producto 
tal como se muestra en el siguiente cuadro. Los intermediarios organizados y/o inter-
mediarios revendedores manejan una mayor cantidad de producto por las compras que 
realizan a los pescadores de Mariano Escobedo y venden a clientes fijos de varios estados, 
especialmente del centro del país; mientras que las últimas tres modalidades de comercio 
requieren que el comerciante cuente con un medio de transporte para sus productos.

Así, el esquema de los SPL son una forma de observar la realización colectiva y de 
socialización del conocimiento individual; saberes propicios para solventar necesidades 
propias y del entorno social, económico y político, ya sea que se conformen de manera 
legal-formal o informal; por seguir una tradición familiar o como una alternativa por 
la falta de empleo.

La combinación de las causas ambientales, el uso inadecuado que se le da a las 
aguas del lago, la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la ausencia de una regla-
mentación efectiva contribuyen a que la pesca no tenga buenos resultados productivos 
durante todo el año. En especial, haber establecido una temporada de vedas, no es una 
solución pues no se respeta esa regla y prueba de ello es la talla de los peces por lo que 
los pescadores se ven en la necesidad de sobreexplotar los recursos del lago obligados 
ante el requerimiento de ingresos económicos, lo cual los pone en la disyuntiva de 
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cuidar el lago o sobreexplotarlo.
Ante esa situación se debe considerar importante la estabilidad y buenas condiciones 

de los cuerpos acuáticos porque de ello depende la sobrevivencia de las comunidades 
de flora y fauna en el acuífero. Así como también depende la estabilidad de sus po-
bladores ribereños que aprovechan los recursos pesqueros del lago para poder obtener 
ingresos económicos y poder sobrevivir. Es decir, la desvinculación de los aspectos 
ambientales y socioeconómicos en las propuestas no ha permitido que estos factores 
puedan equilibrarse en una propuesta de sustentabilidad ambiental y económica viable 
para los pobladores de la ribera. Es importante considerar también la recuperación de 
actividades artesanales con precios atractivos, la extensión y recalendarización de la 
Feria anual del Pescado para propiciar una mayor difusión en momentos de alta pro-
ducción y no llegar al extremo de tener que traer pescado de fuera para solventar la 
demanda de una vez al año; seguir realizando labores de limpieza del lago y ligar los 
aspectos de política pública con la zona urbana para un mejor manejo de los desechos de 
la ciudad. Asimismo, buscar el repoblamiento del Lago con especies nativas y motivar 
la participación local en el cuidado de las épocas de veda.

Es necesaria la participación de los distintos actores sociales e instancias guberna-
mentales en la búsqueda de soluciones hacia la problemática del lago. Especialmente 
de la aplicación de una reglamentación y normatividad que sea respetada y se ejecuten 
medidas que frenen todo tipo de intereses que pueden afectar aún más al lago. Debe haber 
una concertación entre los intereses ambientales económicos y políticos que deriven en 
una propuesta integral con acciones de tipo sustentable. Es importante dar alternativas 
económicas y productivas para la población. Puede ser a través de la instrumentación 
de distintos Programas de Empleo Temporal en Mariano Escobedo a lo largo del año, 
como medio para frenar la sobreexplotación en el lago y concientizar a los pescadores 
sobre la importancia del pleno desarrollo de los peces, y la necesidad de respetar las 
vedas, pero sin que ellos queden desprotegidos económicamente.
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