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Resumen  

La ponencia presenta la situación predominante alusiva al turismo residencial en la 
ribera, los dos matices asociados al impacto extranjero tal como desplazamiento de 
habitantes nativos a municipios vecinos por el costo de vida y la percepción de los 
propios residentes respecto a su influencia en las comunidades de Chapala. 
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Abstract  
The paper presents the predominant situation allusive to residential tourism on the 
riverside, the two nuances associated with the foreign impact such as displacement of 
native inhabitants to neighboring municipalities for the cost of living and the perception 

of the residents themselves regarding their influence in the communities of Chapala. 

Keywords: Residential tourism, foreign impact, Chapala. 

 

Introducción1 

A lo largo de la historia en la ribera de Chapala, se han suscitado diversos cambios a 
nivel medio ambiental, cultural, social y territorial. A partir del siglo XIX los ribereños y el 
lago han presenciado la llegada de extranjeros que han poblado comunidades como 
Ajijic, característico por su atractivo cultural, arquitectura, paisaje y grupos de 

                                                             
1 El presente documento aborda los resultados de un estudio en proceso, sobre la vejez y turismo residencial 
extranjero en la ribera del lago de Chapala. Investigación realizada bajo la coordinación de la Dra. Adriana 
Hernández, del Centro Universitario de la Ciénega. Universidad de Guadalajara.   
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extranjeros que se han encargado de promover el cuidado al medio ambiente y al 
apoyo económico a habitantes de pueblos vecinos con bajo desarrollo social. Existen 
distintos contrastes de la situación que acontece en la ribera, uno de ellos es la visión 
que los extranjeros perciben de su influencia y el segundo contraste es la percepción 

de habitantes respecto a la presencia de nuevas generaciones de extranjeros. 

El orden de la ponencia es la siguiente: 1) La metodología utilizada en la 
investigación, así como la localización y contexto de la zona de estudio; 2) El turismo 
residencial como política pública en México, y su impacto en casos emblemáticos del 
país; 3) La historia de expropiaciones en el municipio de Chapala, así como la llegada 
de extranjeros a tierras ribereñas en el siglo veinte, crecimiento en las últimas décadas 
de la población y el impacto que han generado en las comunidades; en el último 

apartado se presentan las conclusiones preliminares del estudio. 

 

1) Metodología  

La metodología parte desde la psicología ambiental propuesta por Moser (2014) 
que señala como en el estudio se debe tomar en cuenta a un sujeto que interactúa con 
el ambiente por medio del análisis de sus percepciones, cogniciones, representaciones 
y comportamientos, además de incluir la historia del lugar y dimensión temporal, con el 
objetivo de encontrar la relación del desarrollo de un contexto con los valores, cultura y 
creencias arraigadas de las personas que ahí se desenvuelven. Aunado al proceso que 
se ha suscitado desde el arribo de personas externas ya sea en la dinámica, 
apropiación, territorialidad, ocupación y usos que éstas le den al ambiente, cambian el 
panorama y prácticas que ahí se ejercen. 

La investigación propone un enfoque mixto el cual refiere Hernández (2006) 
como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 
un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento. 
Este enfoque se seleccionó para indagar y comparar las previas investigaciones y 
datos recolectados, con la finalidad de obtener un panorama más diverso sobre el tema 

medio ambiental y de turismo residencial en el municipio de Chapala. 

El método deductivo: “permite a los investigadores deducir a partir de la teoría 
los fenómenos que habrán de observarse y asimismo las deducciones hechas a partir 
de la teoría pueden proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación 
científica” (Dávila, 2006; 185). En el presente estudio este método dio las pautas para 
corroborar el impacto del turismo residencial extranjero desde escenarios, donde se 
presenta a la vez que nos permitió validar algunas de las hipótesis previas.  Otro 
método fue la etnografía siendo popular para analizar y enfatizar las cuestiones 
descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto, utilizada en los 
estudios de la antropología social y la educación, tanto que puede ser considerada 
como uno de los métodos de investigación más relevantes dentro de la investigación 
humanístico-interpretativa (Del Rincón y Latorre, 1992. Citado por Murillo y Martinez, 
2010). Su utilización fue con el objeto de conocer y vivenciar la rutina de un extranjero 
en la ribera, así la internalización da la oportunidad de describir y experimentar 
detalladamente el estilo de vida que llevan, familiarizándose con sus costumbres y 



creencias. Para esto también fue necesario un informante clave el cual proporcionaba 
la información y ayudaba al proceso de acoplamiento en la comunidad.  

 
Las técnicas aplicadas en el estudio han sido diversas: hasta este momento se 

han aplicado el 18% de encuestas a pensionados que radican en Chapala y Ajijic, en 
su mayoría estadounidenses, canadienses, un argentino y un belga, con la finalidad de 
conocer su proceso de adaptación al municipio, ocio y contribuciones al medio 
ambiente y sociedad. La elección de los participantes fue al azar por lo cual la edad 
oscila entre los 50 a 90 años de edad. Los testimonios por parte de habitantes locales, 
respecto a la influencia que perciben a partir de la llegada de extranjeros y la 
observación participante, analizando y describiendo apariencia física y sus argumentos 
acerca de su arribo y el bienestar que percibían a partir de su llegada a la ribera. 

 

Localización y contexto de la zona de estudio 

El Lago de Chapala tiene una capacidad total de 7,897 Millones de metros cúbicos y 
una superficie total de 114,659 hectáreas, de las cuales Jalisco ocupa el 86% y 
Michoacán el 14% de su capacidad, convirtiéndolo en el más grande de la República 
Mexicana (Comisión Estatal del Agua, 2018). A continuación, se muestra un mapa 
realizado por un ciudadano canadiense que radica en la localidad de Jocotepec, 
mostrando la extensión del lago correspondiente al estado de Jalisco, así como las 

comunidades aledañas. 

 

 

Mapa de la ubicación del lago de Chapala correspondiente al estado de Jalisco y sus pueblos colindantes. 

Fuente: Burton, Tony. http://www.lagodechapala.com.mx/ubicacion/mapa-de-chapala/  

 

http://www.lagodechapala.com.mx/ubicacion/mapa-de-chapala/


El municipio de Chapala se encuentra localizado en la zona central del estado de 
Jalisco, tiene una extensión territorial total de 385.58 kilómetros cuadrados, limita al 
norte con el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, al noreste con el municipio de 
Juanacatlán, al este con el municipio de Poncitlán, al sur con el municipio de Tizapán el 
Alto y con el municipio de Tuxcueca y el oeste con el municipio de Jocotepec. La 
población de Chapala para el 2015 según la Encuesta Intercensal, era de 50 mil 738 
personas. El clima del municipio es semicálido/semihúmedo. La temperatura media 
anual es de 19.4°C, mientras que sus máximas y mínimas promedio oscilan entre 

29.1°C y 10.0°C respectivamente. (Ayuntamiento de Chapala, 2018).  

 

2. El turismo residencial como política pública en México en el siglo veinte 

El turismo que predomina en la ribera es el residencial, el cual es un término 
acuñado por Talavera (1982) en los años ochenta del siglo veinte para denominar a los 
extranjeros que se establecieron de forma definitiva en Chapala, quien comparte junto 
con San Miguel de Allende, Guanajuato y San Cristóbal de las Casas en Chiapas el 
mayor número de éstos” (Talavera 1982, citado por Hernández 2017). En conjunto, se 
refiere que la mayor cantidad de habitantes extranjeros que radican como turistas 
residenciales cuentan con actividades de ocio que les permiten continuar y arraigarse 
más a México, un ejemplo de ello son las grupos existentes en las comunidades de 
Ajijic y Chapala, que se conforman de acuerdo al objetivo e interés de cada miembro. 

El turismo residencial se ha convertido en un tema de gran relevancia en el país, 
pues a partir de los nuevos censos se han obtenido datos significativos de extranjeros 
que deciden habitar en determinados estados, según sea el motivo particular, por lo 
que se ha encontrado casos similares a Chapala en zonas donde es evidente la 
biodiversidad y donde es posible estar más en contacto con la naturaleza, tal como 
playas y lagos, sin embargo también es un atractivo la cultura existente en el estado al 
que planean viajar. 

Baja California Sur,  se refiere como el segundo estado con más concentración 
extranjera (Lizarraga, Morales 2008, Kiy, McEnany y ángeles 2010, citado por Casas et 
all. 2013). Por lo cual se realizó una investigación acerca del impacto ambiental 
ejercido por los extranjeros en los Cabos Baja California Sur.  El fenómeno del turismo 
residencial ha originado la construcción de residencias cerca de la costa y 
asentamientos “tipo tráiler” en zonas como dunas (Lizárraga y Morales, 2010 citado por 
Casas et al., 2013).  Como resultados de lo anterior, se ha disminuido el habitad y 
vegetación remplazado por viviendas para los nuevos habitantes, aunado a que se ha 
dado paso a la fragmentación del paisaje y exigencia de más potabilización y consumo 
de agua. 

En Quintana Roo, se comenzó a investigar acerca de la implicación de turismo 
residencial y la calidad de agua de mantos acuíferos. A diferencia de otros escenarios, 
en este estado el asentamiento es caracterizado por el arribo de europeos, que al igual 
que otros extranjeros están demandando más recursos para su subsistencia (Casas, 
2013, citado por Guerrero 2015).  



 

3. La historia de expropiaciones en el municipio de Chapala y el 
establecimiento de la residencia turística 

Desde el siglo XIX Chapala comenzaron los primeros asentamientos extranjeros, 
por distintas causas, entre las que destacan durante el gobierno de Porfirio Díaz el 
aumentó en apoyo a la inversión extranjera, lo que dio pie a grandes cambios en 
cuanto a las colonizaciones, nuevas concesiones, así como las fuertes inversiones en 
la construcción de las obras hidráulicas: canales, presas, hidroeléctricas y proyectos de 
desecación, que marcaron la historia del lago y de toda la ribera (Martínez, 2013). 
Aunado a lo anterior, la búsqueda incesante por parte de agricultores y ganaderos de 
terrenos aledaños al lago con la finalidad de asentarse y contar con los beneficios que 
el lago les proporcionaba a sus tierras, pues contaban con agua, tenían limos y 
grandes extensiones en donde crecían en temporada de lluvias plantas acuáticas que 
proporcionaban al suelo grandes concentraciones de material orgánico (algas, plancton 
y diatomeas) y pastizales cuando el nivel de agua bajaba y donde el ganado podía 
pastar, lo cual les garantizaba mejor cosecha y aprovechamiento para la cría de 

animales. (Martínez, 2013). 

Los registros del turismo y difusión del clima a nivel nacional o internacional, data al 
siglo XIX y principios del XX, donde Peregrina (1994) habla sobre viajeros que cruzaron 
por la Ciénega, infiriendo que fue cuando se comenzó a dar empuje al turismo, y en las 
primeras décadas del siglo XX,  salieron los almanaques, guías para viajeros y artículos 

periodísticos de Chapala que comenzaron “a difundir las excelencias del clima y el 

paisaje, iniciando así la promoción turística, vocación que hoy le es muy propia” 

(Martínez, 2013: 63). 

Mucho se habla respecto a quienes fueron los primeros extranjeros en arribar a la 
ribera de Chapala, sin embargo, existieron distintas generaciones que comenzaron a 
radicar, por ello Hernández (2017) menciona que los veteranos de la guerra de Vietnam 
llegaron en sillas de ruedas, muletas, problemas de pérdida de visión, heridas de 
guerra, entre otros. Sin embargo, a ciencia cierta se desconoce  quiénes fueron los 
primeros y cuáles eran sus intenciones de radicar en otro país. A la par que los 
veteranos, se cuenta por algunos habitantes, acerca de otro personaje importante para 
la historia extranjera en Chapala “…le llamaban “Mr. Crow” y su intención de migrar 
hasta este poblado era curarse con las aguas termales que se encontraban en la zona. 
Posterior a su llegada, comenzaron a arribar más extranjeros para curar la artritis, 
además que era más viable y económico asentarse en lugares como Chapala que en 
las playas (entrevista a Zaida Reynoso, 2017).  

A principios del siglo veinte, en la cuenca del lago de Chapala, aun prevalecía las 
propiedades comunales las cuales podían ser arrendadas para sembrar y al finalizar la 
temporada se les tenía que entregar una parte de la cosecha o ganancia a los dueños. 
Posteriormente con el movimiento revolucionario fueron cambiando a ejidos, que no 
podían ser vendidas, o utilizadas sin el consentimiento del mismo ejido (Martínez, 
2013). Sin embargo, la situación que vivenciaron los ejidatarios en los años de 1960, 
quedó plasmada en el archivo ejidal de la comunidad agraria, donde existe una carta 



enviada al presidente de esa época Gustavo Díaz Ordaz, donde se quejan por una 
estafa por parte de los miembros del comité de ejidatarios, pues pretendía adueñarse 
de terrenos aledaños al lago y este a su vez, venderlos a inversionistas extranjeros que 
planeaban construir apartamentos para extranjeros. A la fecha esos terrenos son los 
correspondientes al fraccionamiento “Colonia Residencial Riveras del Pilar” (Archivo de 
la comunidad agraria de Chapala, 2017). 

En una segunda época en las que arribaron otros extranjeros que al igual que los 
anteriores, se cuenta con distintas versiones al respecto. Una mujer que destacó sin 
duda es Ayenara Zara Alexeyewa “La rusa” quien en los años treinta del siglo veinte 
llegó junto con su madre comprando terrenos en las colinas de Ajijic (Hernández, 
2017).  “La rusa” se dice que llevo a cabo distintas actividades en pro del medio 
ambiente en conjunto con Juanita Rit “la japonesita” una mujer asiática que también se 
interesaba por el cuidado y protección del lago. Se cuenta que contaban con grupos 
conformados por niños los cuales se les veía caminar por las calles y malecón 
recogiendo basura, así como cerca del lago removiendo todo lo que fuera perjudicial. 
Se menciona que Alexeyewa, en efecto era de descendencia rusa, su llegada fue 
alrededor de 1919 y 1920, fue bailarina profesional y llegó a Chapala con su madre y 
su pareja de baile, un hombre Danés llamado Holguer. Al instalarse en la comunidad le 
agrado el lago y decide quedarse. Se percató que en Ajijic había oro por lo que 
comienza a trabajar en un molino y a su vez haciéndose dueña de minas. En 1930 se 
ve en la necesidad de dejar las minas, debido a que Lázaro Cárdenas expropio las 
industrias mineras y en 1960 muere su pareja de baile, por lo que cae en depresión y 
se narra que al fallecer alrededor de los años setentas, muere padeciendo dicho 

trastorno (La voz de la ribera, marzo 2018). 

Otra historia más que se cuenta de Neill James extranjera que: “llego a vivir aquí en 
Ajijic en el siglo XX, construyó su casa donde actualmente es Lake Chapala Society, 
ella fue impulsora de educación y cultura en Chapala, se dice que impartía clases de 
inglés y pintura a niños de la población, pero alrededor de los 90 años de edad, 
falleció… muchos dicen que de locura, otros de enfermedad, pero dejo su legado a 
nuevos extranjeros que han llegado aquí, para que continúen apoyando a la 

comunidad” (testimonio, anónimo, 2017). 

En general, todos estos extranjeros quien se les atañe ser los primeros en llegar, 
los han aludido como impulsores en cuidado, protección del medio ambiente y difusión 
de cultura. Fueron quienes atrajeron a más extranjeros para residir en Chapala y 
elegirlo como parte de su identidad y su vida, por ello en la actualidad se les continúa 
reconociendo por su participación activa en la población. 

 

4.1. Nuevos paisajes extranjeros en el lago de Chapala 

En la segunda década del siglo XXI, el Instituto Nacional de Migración INM 
(2010) contaba con el registro de 4,798 residentes extranjeros. Sin embargo, en 2014 
el Director de Turismo de Chapala refirió que había aproximadamente 8,000 
extranjeros (Orozco, 2014). Para 2018, Tod Stong habitante de Ajijic desde el 2002, 
considera que en la actualidad habitan en la zona alrededor de 14,000 extranjeros de 



distintas nacionalidades (entrevista, marzo del 2018). Por otra parte se estima que 
existen alrededor de 16,000 extranjeros contabilizados a partir de la conformación de 
los distintos grupos existentes. (Entrevista a X, octubre del 2017, Chapala)2 La 
disparidad en las cifras se debe a la temporalidad de estancia de los extranjeros en la 
ribera, existen los permanentes o residenciales como tal que radican en la ribera,  los 
“snow birds” o pájaros del invierno (término que ha sido propuesto por ellos mismos 
para distinguirse de los turistas permanentes y de paso o convencionales), que 
comienzan a arribar aproximadamente en octubre y noviembre, partiendo así en marzo 
y abril. Importante recalcar que esta autodenominación ha sido propuesta 
exclusivamente por estadounidenses, debido a que la mayoría de turistas residenciales 

son provenientes de Estados Unidos (entrevista Gerardo Padilla, 2017). 

El tercer tipo de estancia extranjera es el turista de paso, quienes vienen por lo 
regular en temporadas vacacionales a conocer playas y lagos en México y regresar en 
un lapso de tiempo a su país. Algunos habitantes locales y extranjeros mencionan 
haber pasado al menos por una de las formas anteriores de turismo para 
posteriormente decidir radicar permanente o por temporada en la ribera (entrevista a 
Conrado Angel, 2017, Chapala). Sin embargo, a pesar de que no existe un número 
exacto de extranjeros, su presencia en la zona es evidente y en los siguientes párrafos 
se exponen algunos impactos originados por su presencia en la ribera. 

Los principales objetivos de los turistas residenciales para radicar temporalmente 
o permanente en México, es descansar y vivir su nueva etapa de jubilados en un lugar 
apropiado para ellos, pues es más conveniente vivir en zonas como Chapala, donde la 
“vida no es cara” a comparación de zonas costeras.  Toman a consideración además la 
ribera debido a que el gobierno municipal implementa lugares exclusivos para 
extranjeros, tal caso es la Legión Americana ubicada en la zona centro de Chapala y el 
Lake Chapala Society ubicado en Ajijic, en estos centros los pensionados pueden 
convivir con sus homólogos y pasar un rato agradable jugando bingo y bebiendo 
margaritas sin menor problema.  

En relación a la organización de los jubilados extranjeros, éstos se integran en 
distintos grupos según su objetivo de ser y algunos otros que no se han integrado en 
realizar actividades de ninguna índole. Existen grupos religiosos, por nacionalidades, 
por afinidades, por profesiones, por hobbies, aficiones, entre otros. De manera que ha 
crecido la oferta de actividades cotidianas que ofrecen nacionales y extranjeros para 
construir su vida.  Desde el análisis de la psicología ambiental se argumenta que el 
ambiente ejerce gran influencia en el comportamiento y bienestar de las personas que 
están expuestas ante un entorno con ciertas características, el más relevante es el que 
contenga biodiversidad, de esta manera se logra el confort que es requerido para la 
autorrealización y desarrollo de cada sujeto (Sèze 1994, citado por Moser 2014). De 
esta manera los extranjeros perciben el impacto ejercido por el ambiente y a su vez 
nace el deseo de contribuir en la preservación de su entorno.  

La inevitable transformación territorial en el paisaje que muestra la ribera debido 
al crecimiento de zonas habitacionales por extranjeros es permanente, ejemplo de ello 

                                                             
2 El entrevistado pidió que sus datos personales quedaran en anonimato.  



es la población de Ajijic, la cual cuenta con mayor concentración de extranjeros y por lo 
cual se ha tenido que adaptar a las demandas que los nuevos habitantes emiten. 
Existen cada vez más anuncios espectaculares en inglés, más bares, centros 
nocturnos, hoteles, clínicas, promoción de eventos, grupos culturales, grupos medio 
ambientales entre otros, lo cual conforme aumenta el número de extranjeros en la 
comunidad, aumentaran las necesidades que tienen que ser cubiertas, de otra forma 
los extranjeros se trasladarían a otro lugar donde el contexto se acople a las 
necesidades particulares de cada uno.  

En relación a las zonas habitacionales, en el lago Chapala las construcciones se 
dirigen hacia zonas aledañas al lago para construcción de residencias para extranjeros, 
con un precio elevado que puede oscilar hasta los 500,000 mil dólares, lo interesante 
es conocer cómo es que se proporcionan los permisos para construir e ir obstruyendo 
zona que es perteneciente al lago. Según Casas et al. (2013) una de las razones por 
las que se presenta dicha situación, es debido a la irregularidad del cumplimiento de 
leyes de protección ambiental y uso de suelos, por lo que es viable para canadienses y 
estadounidenses jubilados adquirir una propiedad cerca de costas sin problema, 
aunado que sus ingresos les permiten llevar un estilo de vida cómodo, cubriendo todas 

las necesidades básicas.  

Una de las preocupaciones que embarga a los habitantes del municipio como a 
extranjeros es la desecación del lago, puesto que se extraen enormes cantidades de 
agua para abastecer a la ciudad de Guadalajara, aludiendo que dicha situación es 
próxima a suceder si no se implementan políticas ambientales para la preservación del 
lago, ante esto los extranjeros han tratado de defender el lago y  preservarlo a como dé 
lugar, pero el problema radica que a mayor sobrepoblación mayor demanda de agua y 

explotación de otros recursos.  

Otro de los impactos que ha traído el turismo residencial ha sido el 
desplazamiento de habitantes locales a municipios vecinos, refieren que la presencia 
extranjera ha ocasionado el aumento de al menos 5% en productos de la canasta 
básica y en otros productos que son comercializados, por lo cual se tiene que aumentar 
su costo para poder obtener ganancias y subsistir al nuevo contexto. Los ribereños se 
han tenido que desplazar a municipios vecinos como Ixtlahuacán de los Membrillos y 
fraccionamientos localizados a pie de carretera hacia Guadalajara, ya que las rentas y 

costo de vida no se compara al que se ha desarrollado en Ajijic.  

Acerca de los impactos ambientales, en el municipio de Chapala se encuentran 
latentes los desechos de habitantes que desembocan en el lago, siendo un factor 
coadyuvante en la contaminación y a su vez en los cambios del paisaje lacustre. Si 
bien, existen asociaciones y grupos conformados por extranjeros que se dedican al 
cuidado del medio ambiente y al fomento de cultura en los habitantes, pero esto resulta 
insuficiente para la situación que embarga al lago, pues se necesitan acciones también 

por parte de habitantes locales para su eficacia. 

En la segunda década del siglo XXI quien destaca por sus actividades y 
contribución a comunidades vecinas es Tod Stong. Un estadounidense líder de grupos 
conformados por extranjeros y minoría mexicanos, que se han encargado de realizar 



análisis de minerales y contaminación del lago de Chapala, han costeado gastos de 
familias que padecen insuficiencia renal crónica, aludida como ocasionada por la 
contaminación del lago y han creado planes de intervención para tratar de mejorar la 
calidad del agua, que no se han podido llevar a cabo (Entrevista Gerardo, 2017). En 
conjunto han colaborado para conservar el patrimonio que tienen en México y apoyar a 
personas con escasos recursos, sin embargo no han logrado modificar la dirección 

ambiental por la cual se dirige el lago de Chapala. 

Aunque existen testimonios positivos de los primeros extranjeros y de los 
actuales, también se hallan comentarios que ponen en duda sus intenciones de apoyo 
a las comunidades y al medio ambiente. Han surgido múltiples controversias en 
relación a obtención de propiedades ilegalmente, despojo a habitantes en los años de 
1960 y hasta la actualidad, concesiones ilegales e intereses personales en el lago, son 
de los comentarios que más refieren los habitantes locales, por lo cual algunos se 
sienten molestos al respecto y algunos otros ambivalentes por el apoyo que 
proporcionan para la protección del lago y apoyo social, ya que los ribereños mismos 

aluden el desarrollo de Ajijic por la influencia extranjera.  

En contra parte, los extranjeros refieren que su presencia, en efecto ha 
transformado el paisaje y la cultura que anteriormente predominaba, además desearían 
que ya no llegaran nuevos extranjeros, porque entonces se convertiría en un “mini 
Estados Unidos” y esto sería lamentable, pues tendrían que partir a otros pueblos 
donde prevalezca la cultura mexicana y ambiente gratificante (entrevista a Philip, 2017, 
Ajijic).  

 

Conclusiones preliminares 

La presencia de extranjeros en la ribera ha traído transformaciones en distintos 
ámbitos, sin embargo los más notables han sido en el medio ambiente y territorio. 
Algunos habitantes locales están de acuerdo con el arribo extranjero gracias a que son 
quienes han contribuido en el desarrollo social en Ajijic, pero también existen quienes 
están en desacuerdo por la transformación en el paisaje que anteriormente tenían. Es 
interesante como los mismos extranjeros que radican en la ribera apoyan en que ya no 
se permita llegar más y más extranjeros principalmente por la preocupación del cambio 
en la dinámica social y la cultura, en segundo lugar porque cada vez llegan extranjeros 
más jóvenes que deciden trabajar en México y esto les arrebata la oportunidad a los 
mexicanos de contar con un mejor empleo y en tercer lugar, por la demanda de espacio 
y recursos naturales que se necesitan para que radiquen las nuevas generaciones 
extranjeras.  

Es visible como el lago ha impactado significativamente en el bienestar y salud 
mental de los extranjeros, por ello es que mediante acciones en pro del medio 
ambiente desean retribuir todo el confort y satisfacción que les ha proporcionado, sin 
embargo la solución no consiste en ello, sino en que el municipio se  pueda crear un 
plan de desarrollo urbano para no consumir todos los recursos naturales que hasta la 
fecha existen y conocer que cantidad de extranjeros es posible admitir. 



 

Pese a la situación que padece el lago y las comunidades, siguen arribando 
pensionados, pero no solo ellos, sino con su familia, lo cual aumenta la posibilidad de 
agotar y explotar al doble los recursos. Anteriormente venían de vacaciones, luego a 
pasar una temporada más larga y a partir de sus experiencias deciden quedarse. El 
principal atractivo para radicar en la ribera y no en otro estado o pueblo es la seguridad 
de contar con otros extranjeros que cuentan con una cultural afín a ellos. La presencia 
de los extranjeros jubilados en la zona de Ajijic va generando presión sobre el suelo, 
agua y demanda de espacios para su atención, tal como clínicas las cuales les 
garanticen la atención que recibían en su país natal, siendo esta situación coadyuvante 
en su elección de la localidad. 

El determinante más importante para elegir la ribera como nuevo hogar, ha sido 
el clima que denominan como el segundo mejor, después de Hawai, según la 
información que han recabado previamente a llegar a Chapala, al respecto eso ha 
aumentado la participación en la protección y ha sumado esfuerzos por preservar el 
lago, convirtiéndose como un símbolo de unión para los extranjeros. 
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