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l. Presentación. 

Todo estudio que se refiere a la planeaci6n de acti

vidades econ6micas en nuestro país, debe considera~se dentro 

del contexto de su dependencia estructural. 

La planeaci6n en un p~ís subd~sarrol lado como M~xi

co ve limitada su ~apacidad para incluir un desarrol lo con

gruente de toda~ y cada una de las actividades económicas, ta~ 

to básicas como sectindarias y terciarias. En general, los pla~ 
l' • • 

nes de "desarrol lo" se ~eal izan a nivel unisectorial; se rele

ga la agricultura para impulsar sól~.el turismo, o bien se im

pulsa la industria pero nO se considera la importancia de la 

actividad agropecuaria •. 

Una planeaci6n que incluya un equil ibrio de todas 

las actividades e60~ó~ica~· permitirá que todos los factores 

que intervienen en una pl.aneaci6n: medio físico, recursos na-
-

turales y desde luego el recurs6 hombre, adquieran la impor-

tancia que realmente deben tener. Ello re~ulta imprescindible, 

sobre todo si se considera que cada vez es más necesaria la 
i 

búsqueda de nuevas pos ib i I i dades de al i mentac i ón, as í como de 

nuevas fuentes de trabajo· para la creciente población de Méxi 

COa El país cuenta todavía con muchas regiones que permitirían 

un avance en el desarrol lo económico nacional si se I levaran a . . 

cabo medidas adecuadas para la explotación, manejo y consumo 

de sus r·ecursos. 

Entre las reglones que presentan mayor potencial ec~ 

nómico, se encuentran las costas por la gran variedadd~ recur 

sos natural·es que ofrecen en el medio terrrgeno, en ef ~mb¡to 
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1 ¡mnoI6gi~b y en el francamente marino. Tanto el medio marIno, 

en el que predominan lo~ peces, como el I imnol6gico -habitat 

de moluscos- y_- crustáceos - son f.uentes muy i mporta,,:,tesde -- espe 

cies animales. Pero el medio acuático no es el 
, . 
unlco recurso 

que se puede explotar en la costa, las tierras cercanas al li

_tora I tamb i én son product i vas, ya que en el r as se rea I izan ac

tividades econ6micas como la agricultura, la ganaderfa, la ex-

plotaci6n forestal, el turismo, etcétera. 

Para efec-tuar una pi élneac i 6n rea 1~J.e lascond i c iones 

de desarroJ lo dé los " ¡tora I es -es neces~r ¡o, entonces, conocer 

su - r i que'za potenc i a I para poder obtener e I mayor equ i I i br ¡o- p,2 

sible entre las actividade~ econ6micas que pued~n desarr61lar

se en el los, y asf, permitir un mejoramiento de las condicio

nes sociales y econ6micas de los habitantes de las costas del 
". pals. 

No obstante, es precisamente en estos espacIos en 

-~ !Oé que, a causa de una polftica unisectorial, el Gobierno Fe

deral impulsa la actividad turfstica. Esta ha recibido un fuer 

-te empuje, sobre todo en las-dos últimas décadas. Este {mpulso 
, -. ' 

ha alterado'de una manera tajante el uso 6ptim~ def.:espacioal 

~u~titu¡r suefos productivos ~or fraccionamientos:turfst~co

habitacionales, modalidad especffica -que caracteriza el ,área 

de .estud i o en donde el "tur i smo" es la :-excusa que disfraza el 

juego especulativo de la ~ierra controlado y puesto a disposi

ci6n de un grupo nacional inmobiliario que I leva a cabo la 10-

t j-f i caci 6n- extens i va de I a franja I itora I del mun i ci pi o de Com 

_posteta -a diferencia de los emplazamientos turfsticos hotele

ros de Canc6n y Zihuatanejo-.y cuyo mercado está dir¡g¡~o básl 

·camente hacia Guadalajara, que constituye uno de los principa

les puntos del pafs en el- que se-ha concentrado la acumulaci6n 
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de capital y quizá también hacia un cierto sectorecon6mico de 

poblaci6n en lá propia zona litoral .1/ 

Es pues el presente, un estudio de caso 'que anal iza 
\ 

y cuestiona esa nueva modal idad que en el munic.ipio de Compos-

tela ha alterado en primera instancia eJ uso del suelo, así c~ 

~o la estructura tradicional de la tenencia de la tierra.al an~ 

lar el carácter social del ejido. Consecuentemente ha provocado 

.!./ : Seg6n Ana García de Fuentes, en su estudio Canc6n: turismo 
y subdesarrol lo regional (1979), Serie Cuadernos, UNAM, Mé 
xico; pp. 85-90, seRala: "Un aspeato fundamental del proye~ 
to Canc6n, es ~uplan urbanístico.~ue incluye dos secc.iories 
independientes y perfectamente definidas: la sección de re-

.creo tu~ística ( ••• ) que corresponde a la zona-~e mayor 
at~activo turrstico por encontrarse situada entre la laguna 
y el mar". E~ta sección presenta una dif~renciaci6n espa
cial, ya que "se divide en cuatro zonas turísticas: A, de~ 
tinada a hoteles de lujo, es la más alejada de la zona~a
bitacié?n; B, destinada a casas de veraneo ( .•. ); C, una 
parte destinada a lotes residenciales y otra a hotelería y 
D, es la más cercana a la zona de habitación, incluye Lotes 
~esidenc¡ales y hoteleros". 
La otra sección que·se denomina ciudad modelo, ciudad de 
servicios y genéricaménte Ciudad Cancón, corresponde a la 
zona donde vive la población permanente; incluye urbaniza
ción, escuelas, hospitales, igle~ia, mercado, hoteles de 
menor categoría, zonas co'merciales, etcétera. 

Eurosia Carrascal, en su trabajo "Zihuatanejo y su hinter
'Iand turístico", Bol~tín 7, Instituto de Geograffa, UNAM, 
México, 1975; pp. 74-75, indica que "El proyecto (I.xtapa';;' 
Zihuatanejo) comprende dos grandes planes, uno de los cua
les corresponde al desarrol lo de la zona Ixtapa-Bahía La 
Puerta para habil itarla y convertirla en un centro turís
tico de primer orden. 

El otro plan, tiene como objeto transformar al actual Zi
huatanejo en una ciudad de servicios para abastecer o pa
ra servir, como su nombre lo indica, al centro turrstico 
de Ixtapa-La Puerta. 
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el desequil ibrio en la poblaci6n econ6micamente activa, hecho 

que se ha traducido en el crecimiento de un sector terciario 

que agrupa a un número cada vez mayor de desempleados tempor~ 

les y subempleados y, en forma paralela, la disminución del 

sector -agr f col a. 

Uno de los elementos que debe ser considerado como 

fundamental en cualquier plan de desarrol lo es el suelo, en

tendi~ndolo en el sentido m&s ampl io. Hay suelos que por sus 

caracterfsticas edafol6gicas, topográficas, etc., son óptimos 

para SU util izaci6n agrícola; otros suelos presentan malas co~ 

diciones agrológicas, pero pweden tener una utilización ópti-' 

ma como asiento de poblaciones urbanas o de industrias. En el 

'~rea de estudio, la lotificación se real izó sobre suelos culti 

vados. 

Estas consideraciones nos I levaron a anal izar qu~ c~ 

- racterfsticas pres~nta el suelo, en este sentido de vocación 

- óptima y en et sentido de suelo como parte de un medio natural 

en una zona del país que ya hoy día es afectada por un plan de 

desarro 110 turfst i co en la -fr.anj a I i tora I de I mun i c i p i o de' Com

postela~ Nayarit, controlado ~or un organismo oficial denomina~ 

do Fideicomi~o Bahía 'Banderas (FBB) (mapa figura no~l).· 

Asr, pues, el objeto del presente trabajo ser& deter

minar las alteraciones que la habil itación de fraccionamientos 

turístico habitacionales ha provocado en el entorno y en la es 

tructura ~cupacional de la po~lación, así como las repercusio-

. nes de car&cter ~con6mico que ésto ha generado. Por el lo, se 

consider6.necesario contar con ~n anál isis muy general acerca 

de los recursos naturales y humanos que permitieran establecer 

las características y posibil idades de un área en la etapa pre-
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vla al desarrollo del-turismo y contar con los elementos mfni-

, mos indi~pensable~ para establecer un anál isis comparativo en 

relaci6n con la eiapa posterior, a la penetraci6n del turismo 

como elemento de disturbio. 

Este trabajo cuestiona el campo de la planeaci6n en 

el conte~to del bapi~al ismo dependiente, sefialando las impl ic~ 

ciones' no ~iempr~ positivas que el desarrol lo del turismo gene

ra sobre el entor~o frsico y social, derivadas aquellas, en 

gran parte de la falta deintegraci6n entre 1a polrticade de

sarrol lo turfstico y una planeaci6n integral ~n la ~ue el pro-
I ' 

ceso econ6mic¿~de producci6~ se manfenga equil ibrado. 

El sistema de anál isis se sigui6 en base a un esque

ma te6rico (fig. núm. 2) que muestra los tipos de modificaci6n 

del uso ~el su~lo. 

La primera etapa del camino a seguir comprendi6 dos 

fases contemporáneas: el estudio de1 entorno y el de la pobla

ci6n, ya que el primero no puede concebirse sin la huel laque 

le imprime la actividad del hombre. 
. ..... . 

',El conocim'iento del entorno que i~cluy"6 el anál ¡sis 

de sus e1ementos básicos: rel ieve; clima, hidrologra yedafolo

gía, sistema que define la vegetaci6n, 'permiti6 comprender cuál 

es la vocaci6n natural del suelo del área" de estudio. Esta fase 

incluy6 un estudio general de las caracterfstLcas socioecon6mi

cas del recurso humano ya que el hombre constituye el factor 

fundamental del consumo del espacio. De esta manera fue posible 

conocer la interacci6n de la poblaci6n sobre el suelo. En base 

a el lo, pudo establecerse el uso del mismo (Cetenal, 1975). 
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Una vez deter~inadaslas caracterfsticas, funciones 

y acciones del Fideico~~so Bahfa de Banderas, asf como su área 

de_ influencia directa, la segunda etapa correspondi6 al análi

SIS del elemento de disturbio, es decir, del turismo, activi

dad terciaria no productiva con marcado carácter aleatorio. El 

anál isis de los objetivos que persigue el incremento del tur¡s~ 

mo como 6nico factor de consumo de espacio, permiti6 prever el 

impacto que generará esta actividad tanto en el entorno, como 

sobre la poblaci6n. El resultado de este anál isis mostr6 que 

el uso del suelo generado por la actividad turfstica, es de 

marcado carácter exten~ivo. 

Por 6ltimo, se real iz6 un análisis dinámico de la al-

teraci6n del entorno y de las condiciones socioecon6micas de la 

poblaci6n con una visi6n al futuro. En base a el lo, surgi6 la 

necesidad inmediata de una planificaci6n qu~ conjuntara todas 

las actividades consumidoras de espaCIO, de~al mane~a Rue ca

da una recibiera el impulso que realmente n~cesitaba; asf, con 

un equil ibrio de las actividades, se lograrraun desarrol lo ar

mónico. El turismo formarfa parte de ese conjunto no como el 

único factor decisivo en el desarrol lo econ6mico, sino-por_ el 

contrario, con un valor determinado dentro de una-estructura ar 

mónica. 

Resulta contradictorio que México, pafs con grandes 

necesidades de espacio agrfcolé, subvencione los caprichós de 

un determinado sector econ6mico nacional, ya6n infernacional, 

para financiar y avalar la habil itaci6n de una serie de fracci~ 

namientos turfstico habitacionales en el extremo suroeste de Na

yarit, con -'o cual se agudizarán aún más los problemas de ter

ciarizaci6n presentes en el área de estudio y se agravará el de 

sequí librío regional. 
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11. El entorno físico y la población. 

El conocimiento del entorno geográfico en la porci6n 

suroeste del estado de Nayarit resulta de interés sobre todo 

porque aquel la se encuentra bajo la ingerencia de un organlS

m6oficial, el fideicomiso Bahra d~ Banderas, cuya ocupación 

espacial ha,motivado la súbita transformación de un paisaje 

que 'hasta hace dos décadas se modificaba paulatinamente, por 

lo que en el momento presente su transformación resulta espe~ 

tacular. 

Este hecho se ha reflejado en forma,objetiva en los 

cambios que han sufrido, furidam~ntalmente, el~~so del suelo ~ 

la estructura ocupacional de la pobla¿ión local, con la proba

ble alteración en el primer caso del ciclo ecológico, dada la· 

estrecha ~nterrelaci6n que guardan entre sr todos los elemen

tos que integran e1 medio natural y, en el segundo, la inmi

nente modificación en el comportamiento del sector econ6mica

mente actiyo, result~do del desequil ¡brio regional provocado 

en el área de estudio. 

E I presente cap ftu I o pretende resaltar .1 a i mportan

Cla de las principales caracterfsticas del entorno: el relieve;. 

el clima, ·Ia·hidrologra y la edafologfa, sistema que define la 

vegetaci.6n, . y el med ¡o acuát i co y, en forma si mu I tánea, I as p~ 

sibi lidades que ofrecen como recurso natural para eval.uar aque

.1 las actividades econ6micas que mediante el impulso corigruente 

y dinámico permitan, aprovechando al máximo sus potencialida

des, la transformación del uso actual del suelo, la cual debe 

incluir una infraestructura de apoyo a la actividad pesquera, 

ya que si bien el tema central del p~esente trabajo/se ~efiere 

a la vocación natural de1 recurso edafol6gicoJ es importante 
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mencIonar que por tratarse de una zona litoral, el mar también 

brinda ampl ias posibil idades de explotaci6n tanto en el ámbito 

I imnológico como en el francamente marino. 

Posteriormente, se presentan algunos parámetros inhe 

rentes --a I --aná ~- i--s+sdel a p-obl aci-6n, aque 1-1 oso-que perm iten- -de

tectar la cal idad de la misma como recurso humano ante la POSI

bil ¡dad de un aprovechamiento 6ptimo del uso del suelo en el 

área de estudio. 

A. El 'entorno. 

El estudio del ento~no natural se concreta al -área 

de ingerencia d~1 F88 cuya local izaci6ngeográfica coincide 

con una de las tres regiones fisiográficas del municipio de 

Compostela: la regi6n costera (fig. n6m. 3), ta cual se inicia 

al sur de la boca de Santa Cruz y termrna 'en la desembocadura 

del r ro Ameca (que I i mita los estados de Nayar i t Y Ja I i sco) en 

la bahía de Banderas. La longitud de su litoral es -de 140 Km 

que representan el 50 % del litoral del estado. 

La costa presenta características definidas en tres 

porciones (figs. n6ms. 4 y 5): 

a) de la boca de Santa Cruz a Punta Raza el contorno 

es sinuoso; en él se local izan puntas, bocas, ensenadas y ba

hías, en las que el material predominante es arcil lo arenoso. 

Además, se observa la presencia de una ~mpl ia llanu

ra que alcanza en algunos sitios hasta 13.5 Km de ancho, cerca 

de Las Varas; hacia la porci6n oriental limita con el sistema 

Val lejo-Zapotán en una línea sinuosa formada por las estriba

ciones del propio sjstema del que bajan numerosos arroyos (fig 
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núm. 17). 

b) Entre las puntas Raza y Pontoque la tlanura se es 

trecha debido ~ que la sIerra se levanta casi perpendicular a 

la I ínea d~ costa, por lo que son frecuentes los acantilados. 

Esta porción de la costa presenta rocas fgneas extrusivas del 

Mioceno Inferior. Por ejemplo en la costa de Punta Mita aflo

ra una secuencia de basaltos depositados bajo el mar que pre

sentan manchas intercaladas de- areniscas amaril lentas. Tambi~n 

destaca la presencia de arenas y gravas calcáreas provenientes 

de la d~struc6ión de ba~cos de corales, abundantes en las pl~ 

yas del citado lugar. 

c) Ai este de la punta Pontoque la costa nuevamente 

es baja y arenosa constituida fundamentalmente por arenas y 

f · d' 2/ E t . , d" I d I gravas 1 nas y me I anas-. n es a porc I on se- 1st I ngue e e 

ta conformado por el r'ío Ameca, que ha labrado un valle fluvial 

intermontano denominadó Valle de Banderas. L~ presencia de la 

sierra, hacia el oeste, constituye uno de los I imitantes en la 

formac i 6n de I sistema de I ta i co. Ciertas caracter í st i cas c'ont i -

nentales asr como la presencia del mar han motivado en.e1 fre~ 

te del delta la frirmación de un área de interfase, es decir. de 

aguas salobres, en la que se local izan la laguna El Quelele y. 

el estero El Chino.' 

2/: 

La base d~1 delta t1ene una longitud de 19 Km, misma 

La información acerca de la geología del' área de estudio 
se obtuvo de dos fuentes: Carta geológica del estado de N~ 
yarit, Esc. 1:500 000; Instituto de Geología, UNAM, México, 
1971; ydatós proporcionados,por el fBB. 
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qtie ha sido uii I izada casI en su total idad por el FBB para ha

bi I itarla turfsticamente. 

La geologra superficial permite la explotación de 

una serie de minerales no metál icos relacionados directa e In-

directamente con la construcción, ya que en ell,a se local i~an 

desde basaltos, de los cuales se puede obtener roca para CI

miento o para revestimiento ornamental, hasta arena, grava, ar 

ci I la, cal iza y a6n mármol blanco y coral JI 

En e I área de estud ¡o, se lleva a cabo ,la exp I otac i 6n 

d ·' . I 4/' .' t' l' . . ,. E e ~Iertos minera es _.; otrps esperan su u I ~zaclon. ntre' 

los primeros pueden citarse losdep6sitos de arcil la arenosa 

de color gris ubicados al ~oroeste de Loma Alta. Esta arcil la 

se,'explct,;:" en escala redücida para la fabricaci6n de tabique 

y tej a. 

La existencia de una cantera constituida por lava 

riolftica de grano fino localizada a 500 m del Km 95 de la ca

rretera federal 200 (Tepic-Pu~rto Vallarta) permite la obten

ci6n de algunos materiales deconstrucción como piedra, grava 

y arena, los cuales c6nstitu~en adem~s la materia prima para 

la fabricación del tabic6n, tubo de concreto, elaboración de 

celosfasi adoqufn, mosaiCO, entre otros, que se confeccionan 

enla población de El Monteón. 

1/: I nfe: ':,: ! ón obten 'i da a través de I FBB. 

4/: Al ¡ ,'cto, 'las fábricas existentes en el área de estudio 
fuer _:¡"eadas, en su mayor parte, al iniciarse elproyec-
to turfstico, aunque hubieron de "cerrar" a los pocos aRos 
para; reabrirse despuás de 1976. En un documento del FBB 
(mayo 1978), se seRalaba: "Los minerales no metál ieas con~ 
titL \Jn recurso natural (factible de explotación para 
obtE:.>" fundamentalmente materiales de construcción), los 
cuales tendrán gran demanda en el futuro eonforme (se de
sar!''' ': ') la construcc ión dentro de I as zonas . tur íst ieas" 
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Se explota también parte del yacimiento de mármol 

blanco (cuyas reservas se desconocen) local izado cerca del 

punto llamado la Calera a 8 Km al noroeste de Punta Mita. Se 

util iza en el proceso de elaboraci6n de cal hidratada, el cual 

resulta poco costeable porque este material al quemarse, se 

desmorona y obstacul iza la circulaci6n de los gases en el h~r 

no vertical de la fábrica respectiva. 

En el delta del ríó Ameca cerca del poblado de Buce 

rías, se extrae arena y grava fina. 

Entre los yacimiento,s potenciales, el área de estu

dio cuenta con los dep6sitos intemperizados de arcil la roja 

cuyo espesor varía de 2 a 3 m. Se ubican en la parte superior 

de los basaltris local izados en la franja noroe~te del &rea de 

estudio a lo largo del tramo comprendido entre la poblaci6n de 

Las Lomas y Las Varas. Se desconoce el volumen de este yaCI-

mi·ento. 

En las playas local izadas alrededor de Punta Mita se 

encuentran grandes acumulaciones de coral blanco constitufdos 

por carbonato de calcio de gran pureza. 

El delta del río Ameca presenta capas alternadas de 

arenas gruesas y gravas arenosas. Tambi~n existen grandes de

pósitos de arena en las llanuras fluviomarinas cerca de las p~ 

blaciones de Lomas de Marcos y Huanacaxtle. 

Al norte y noroeste de .la poblaci6n de Val le de Ban

deras en el valle fluvial del mismo nombre, se local izan aflo

ramientos de riol itas de grano fino. 

A continuación se destacan las p~¡ncipales caracte-
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rfsticas cl im~ticas. El área de estudio cuenta tan s610 con la 

estaci6n meteorológica Paso de Arocha, ubicada en la porci6n 

norte (fig. n6m. 6)~ 

La estaci6n citada 'registra un cl ima clasificado co

mo Aw2(w)(i'), o sea, cál ido subh6medo~ el más h6medo de I~s 

Aw, con lluvias en verano y escaso porcentaje de lluvia inver

nal y, la oscilaci6n de las temperaturas medias mensuales ~n-

tre 5 y 7°C. 

La precip~tación, elemento del clima más significa-
I 

tivo en,relación con el comportamiento del ~scurr¡miento de 

las cuencas, está determinada en parte por la formación de los 

ciclones tropicales de junio a octubre. Los vientos,c~1 idos y 

h6medos que proceden del oc~ano Pacffico y las condiciones lo

cales que dan lugar a~ lluvias de carácter convectivo, definen 

I d I l · di"" ( 'f·' f . , 7) 5/ a tempora a uVlosa 'e ano gr~ lca . Ig. nurn. -, 

La hidrología ~nestrécha relación con el comporta

miento de la precipitación; responde a las caracterfsticas que 

le Imp~lme su ubicación geográf'ica. El ~rea ,de estudio recibe 

la influencia directa del mar, adem~s de estar situada en la 

zona intertropical, hechos que la definen como de "muy buen 

temporal". El caudal de los rfos" cuya vertiente claramente de 

5/:' De acuerdo con los datos de esa estación, se precipitan 
anualmente 1 759 mm que se distribuyen'en forma irregular 
en el transcurso del afio. De junio a octubre la altura,de,' 
la_lluvia alcanza 1 685 mm que- representan el 96.CYfode la 
precipitación anual registrada. La temperatura medi~ anual 
es de 24.8°C. Enriqueta García et Al, Carta de CI ¡mas de 
la R~p6bl ica Mexicana, Esc. 1: 500 000; UNAM-CETENAL; Mé
xi co t 1970. 
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finida por la topograffa corresponde al oc~ano Pacffico 6/(fig. 

n6m. 17), está determinado principalmente por las lluvias de 

verano y principios de otoRo. En tanto que en la ~poca de es

tiaje decrecen los vol6menes de escurrimiento. 

F ig. 1.~ 
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PASO DE AROCHA,NAY. 

Se distinguen dos rfos de importancia por el volumen 

de agua registrado en sus estaciones hidrom~tricas: el Huicici-

I 7/ I . -, lA I d d a - en a porclon norte y e meca en e sur on e ,se encuen-

6/: En la porci6n oriental del 'sistema Vallejo-Zapotán bajan 
numerosos arroyos que al imentan al rfo Ameca: Huastitán, 
San' Mi~uel y Chiquito, ent~e los más importantes. 

7/: La precipitaci6n media de su cuenca es de 1 342 mm. Aquella 
se distribuye como sigue: 1 768.3 mm, estaci6nPaso de Aro
cha; 1 361.0 mm, estaci6n Miraval les, donde ~Ios vientos h6 
medos del mar alcanzan su nivel de condensaci6n y 997.4 mm, 
estaci6n Compostela en que aquel los penetran con dificultad 
por ser una regi6n intermontana. Dada la' importancia que la 
precipitaci6n ejerce sobre el caudal del rfo, se considera 
conveniente seRalar, aunque este punto se trata más ~delan
t~, la imprescindible necesidad de laconservaci6n delbos
que que en gran medida evita la posibilidad de escurrimien~ 
tos masivos, sobre' todo en lugares que presentan una 
diente acentuada como en el caso particular del área 
tuclin_ 



f 
I 
8 

I 

I 

:,20 

tra el distrito de riego n6mero 43 controlado por la Secreta

rra de Agricultura y Recursos Hidr~ul icos (SARH). Por lo que 

respecta al primero de los ríos citados, los datos obtenidos 

~n la estaci6n hidrométrica Paso de Arocha registraron en un 

periodo de 24 afios un volumen medio anual de agua de 

190 318 000 m3. El mayor volumen de escVrrimiento se regiitr6 

en los meses de junio a octubre: 164 153 000 m3, que represen

taron el 86.25 % del total de volumen escurrido ene I _periodo 

señalado. 

En CUanto al régimen h~drol6gico del 
8/ 

rfo Ameca - , 

se puede señalar que en base a los-datos de- la estaci6n,hidro

m~trica Las Gaviotas, registr6 en el· año de 1973 un volumen 

medio anual de agua de 1 176 000 000 3 m : el mayor volumen me-

dio de escurrimiento fue captado durante los meses ge junio a 

_. octubre, 1 037 094 000 m3, que significaron el' 88.18 %. 'E.n 

- 1977, la misma estaci6n obtuvo un volumen de agu~ de 

1 146 332 000 m3. 

Los ríos Santa Cruz y Las Varas, si bien de menor i!!!., 

por~ancia_que los anteriorei ~n cuanto a la supe~ficie dé su 

§./ Es preci so- agregar que, de acuerdo con el. estud io de' j i mé
nes Rom~n,A. "Hidrogeografía'del" río Ameca" (in~dit~), el 
volumen de escurrimiento del río Ameca es importante en r~ 
laci6n con el de otros rfos del país; aunque su cuenca ba-
j a es I a m~s húmeda, I a alta temper'atura mot i va que, la eva
potranspiraci6n origine fuertes p~rd¡das que retrasan los 
caudales m~ximos; no obstante, el autor señala que 10s~efeE 
tos de la evapotranspiraci6n e infiltraci6n ocasionan var¡~ 
ciones-de menor importanc¡~ en su escurrimiento. Este.tema 
tiene especial relaci6n con la presencia de la vegetaci6nj 
·ya que es precisamente la cuenca baja del río la que es-más 
húmeda, aspecto s ¡'gn i f i cat i. vo que corrobora la i mportanc i a 
de su conservaci6n, sobre todo si se considera que las 
fras citadas en cuanto al volumen de agua del Ameca 
Huicicila, en.general, no muestran objetivamente 
~Iquno en los periodos mencionados~ 
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cuenc~ y su longit~d, son de gran.uti I idad en el uso agrícola 

del suelo. Asimismo sucede con los numerosos arroyos que atr~ 

viesan la planicie costera, desde la bahía de Jaltemba hasta 

Punta Mita, en cuyas márgenes se local izan centros importantes 

de-pob+ac--i-ón-como----p--e-ñ ita -de-J a ~-t--emba--,- R i-ncón---de- Gu aya-b itos ¡-San 

Francisco y Sayul ita y que permitieron la introducción del ri~ 

go, fundamentalmente en el área expropiada de los ejidos de 

San Francisco y Sayul ita en_ 19769/., 

La estrat'gica situ~ción geográfica del área de estu 

dio fe ofrece a ~sta óptimas posibi I ¡dades en cuanto al aprov~ 

chamiento del recurso agua. Se desconocenoobstant~- el volu

men total de los diversos escurrimientos, pero debido a su po

tencial hidrológico, este recurso no sólo ha permitido la ape~ 

tura de algunas áreas para riego, Sino-que se usa para fines 
. 10/ 

urbanos desde 1977-- . 

9/: Al respecto, en 1978 el FSS celebró un contrato de comoda
to con la-Promotora Nacional para fa Producción de Granos 
Alimenticios (PRONAGRA), ef Banco Nacional de Cr~dito Ru
ral (SANRURAL), la Secretaría de Agricultura y Re6ursos Hl 
dr&ulicos (SARH) y la Secr~tarra de la Reforma Agrari~ 
(SRA), "con objeto de que (estos o~ganismos e institucio-

- nes) aprovechen agrícolamente ciertas superficies de terr~ 
no en los cuales el Fideicomiso no contempla de manera in
mediata la -real ización de su programa turístico ( •.• ) En 
el momento que el Fideicomiso los requiera éstos- (le) se
rán devue I tos'! . 

10/:Algunos escurrimientos se uti lizaron para introducir agua 
potable tanto en la mayor parte de los poblados ubicados a 
lo largo de la planicie costera -la introducción de este 
tipo de servicios se incluyó dentro del Programa denomina
do Regeneración de poblados con el fin de retribuir el 20% 
por concepto de indemnización a los ejidatarios afectados 
por- la expropiación de sus terrenos y que a6n les debía el 
FB8- como en aquellas áreas ya lotificadas para su venta y 
destinadas para uso turrstico-habitacional. Al respecto, 
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La 'interrelaci6n del" aspecto I itol6gico, la pendien

te del terr~no, la~ condiciones'cl imáticas y la, hidrología que 

caracterizan al. áre~'de estudio, son factores que han propici~ 

d I . . d I I . di' 11/ o a eXIstencia e sue o denomina o n¡toso eutrlco-- cuya 

del imitación se aprecia en la fi,g. núm. 8.' 

El nitosol, eutrico, se local iza a lo largo de la I la 

nura costera y en gran parte del sistema Vallejo-Zapotán. Este 

suelo, muy evolucionado, ~s producto de erupciones volcánicas; 

corresponde a un suelo de depositaci6n. Es caracterfstico del 

cl ima tropical y subtropical h6medo o subh6medo. Su color es 
\ 

rojizo, de text~ra arc;1 losa~ profundo (normalmente tien~~na 

capa superficial delgada y desde su límite inferior se extien

de el subsuelo hasta más de un metro y medio de profundidad); 

suele presentar pr~blemas de dren~je. Conti~ne ,gran porcentaje 

de mineral~s como sil icatos, hematita, clorita y nitratos, en

tre los más importantes. 

El suelo del área de estudio es en general fGrtif, 

r-esulta oportuno'citar lo siguiente: con objeto de evitar 
la posible inundación que podrfa provocar el estancamien
to de las aguas del Arroyo Val fejo en el Fraccionamiento 
Rincón-de Guayabitos, se invirtieron en 1975,16 millones 
dep~sos en la construcción de dos escol leras. En este 
mIsmo año se efectuaron obras de agua potable y al~antarl 
I lado con un costo de 3.7 mi I Iones de pesos, así como 
obras de electrificación y rehabil itación de un pozo pro
fundo con una inversión de 1.3 mi I Iones de pesos. En, 1977 
s~ invirtieron 9 mil Iones en obras de Ifneas de conduc
ción y tanques de almacenamiento de aguas; constru6ción 
de pozosprofun~os, drenaje sanitario, pluvial, equipo de 
bombeo, así como desmonte de maleza, etcétera. 

l!/: Clasificaci6n de suelos FAO-UNESCO, 1970, modificada 
Detena I • 
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característica que unida a I~ del recurso agua brinda ampl ias 

posibil ¡dades de uso agrícola y forestal. No óbstante, es sus

ceptible a Ja erosi6n por la acci6n de la arroyada y la esco

rrentía, sobre todo en pendientes pronunciadas. 

Por el lo, cabe enfatizar la importancia de la prese~ 

cla de la vegetaci6n, ya que cumple una funci6n específica en 

el comportamiento de las cuencas. El mal uso que se haga del 

bosque y, consecuentemente su pa~cial o total destrucci6n, p~~ 

de propiciar escurrimientos rápidos cuyo poder erosivo se ele

varía y propiciaría avenidas acompafiadas de grande~ vol6menes. 

Su desplazamiento vertiginoso reduciría la infi Itración del 

agua, hecho que contribuiría a agudizar eJ desequil ibrío eco-

16gico. 

La ubicaci6n del área de es±ud¡o en la zona intertro 

pical, así como el rel ieve y los factores que integran el sis

tema clima-hidrología-suelo, han propiciado una vegetación na

tural (fig. n6m. 9)12/ constituida predominante~ente por el 

bosque trop i 9a I subcaduc i fo I i oll/ que se ext í ende a lo largo· 

.12/: ~erzy Rz~dowski y Rogers McVaugh, La vegetaci6n de Nueva 
Gal icia; University Herbarium, Vol. 9, N6m. 1. University 
of Michigan, Arbor, Michigan.pp. 15-22, 1966. 

!JI: Faustino Miranda fue el primero en distinguir esta forma
ción para M~xico. En su clasificación de los tipos de ve
getaci6ndel país, Miranda y Hern§ndez X (1963: 38-39) la 
denominan usel va alta o mediana subcaducifol ¡a". Rzedowski 
y McVaugh, 1966, le asignan el t~rm¡no de bosque tropical 
subdeciduo. Jerzy-Rzedowski, (1978), Vegetación de México, 
editorial Limusa, México, p. 179. 
Convie~e aclarar en forma paralela que, la Carta de uso 
actual del suelo uti I izada en este trabajo, está basada 
en la elaborada por CETENAL (1975) que clasifica al bos
que tropical subcaducifol io como selva mediana subcaduci
fol ia y selva secundaria mediana subcaducifol ia, Al res-

•. i".;i:i;,;J·;0;ri2f;'¡iÍ;l[;:;~: 



I 
r 

j 

25 

Fig.9 VEGETACION 

105 30' 

I 
BOSQUE TROPICAL 

PALMAR 

_ BOSQUE PINO-ENCINO 

--:--=- MATORRAL 

FUENTE: Jerzy Rzedowski y ROQers M~ Vaugh, La' veQetación de la N.ueva Galicia ; 

Universit y He r bari u m 1 Vo 1. 9 , N úm. I t Unlvisity of Michigan, Arbor t 

Michigan. 



26 

de la llanura costera (yen gran parte del 'sistema montaRoso). 

En la costa se local izan también dos zonas de palmares y una 

" . f" . 'd I 14/ zona poco slgnl Icatlva e mang ar -- . 

El bosque tropical subcadtlcifol io prospera en alti

tudes que oscilan entre,los O y los 1300 m, por lo que pp~c

ticamente este tipo de vegetación se local iza a la ori I la del 

mar, como puede apreciarse en la figura respectiva. Su I fmite 

superior col inda con los encinares y pinares. La altura,de sus 

~rboles varfa entre 20 y 30 m. Es una comunidad densa y cerra

da. "Durante m~s de la mitad del aRo, al nivel del suelo, pri

va una profunda penumbra ( .• \.) en los meses restantes las con-

d·· di" "d d ,. f b' I ,,15/ IClones e umlnOSI a son mas avora es .•. --

Este bosque presenta caracterfst¡c~s intermedias en 

su fisonomfa y en sus requeri~ientos cl im~ticos entre el bos

que tropical perennifol io y el bosque tropicril caducifol io. 

Aproximadamente el 50 % de 16s ~rboles deja caer sus hojas du 

rante la temporada de sequTa; otra parte siempre es verde, en 

tanto otros se defol ian por periodos cortos. Asf, pues, esta 

comunidad presenta cierto verdor aún en la época más seca del 

año. 

Tales caracterfsticas sorprenden, sobre todo SI se 

consid~ra que gene~almente la temporada de sequfa es de 5 a 7 

meses de duración. No obstante, como señala Rzedowski, ~sta se-

quTa es atenuada, en parte, por la elevada humedad atmosférica 

pecto, pa~a objetivizar la información del propio mapa, no, 
se del imitaron los diversos tipos de selvaa 

14/: Carta de uso del suelo,CETENAL, 1975. 

1.2/: Jerzy Rzedowski, Vegetación de México, editorial Limusa, 
México, 1978; p. 181. 
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de este bosque. 

Entre las especies importantes por su uti I ización, 

aunque ésta se real iza en escala I imitada, pueden citarse las 

sigui_entes: _Enterolobium cyclocarpum (parata, guanacaste), Ce

drela ~~xic~na (~edro rojo); Roseodend~on donel I-smithi i (pri

maver~), Dalbergia granadi 110 (granadi 110), Astronium graveo-

lens (jocotil lo), Himenaea courbari I (guapinol), Platymis-

clum dimorphandrum (hormiguil lo, palo de marimba). 

La localización del palmar de Orbignya cohune (coro

zo),en el área de estudio, seg6n Rzedowski, comprendfa dos m~n~ 

chas de aproximadamente 10 Km de largo por 5 de ancho, próximas 

al litoral ak norte del poblado de PeRita de Jaltemba sobre are 
. 16/ 

nas profundas y bien drenadas -- , condiciones ffsicas que mo~ 

tivan su distribuci6n discontfnua. 

Seé6n el autor mencionado, el palmar de Oribignya c. 

es quizá, desde el punto de vista ecológjco y fitosociol6gico, 

el mejor definido: "El bosque de Orbignya en Nayarit ( ... ) es 

el tipo de vegetaci6n más majestuoso de todos los e~i~tentes"17( 
Su altura osci la entre 15 y 30 m de alto y su densidad es tan 

grande que crea condiciones de penumbra a niveles inferiores. 

Otras especies que lo constituyen son cuantitativa-

.!.2./: Los suelos de los palmares son de naturaleza muy diversa: 
profundos y más o menos inundables; o bien sin prQblema 
de drenaje; sobre suelos arenosos cercanos a la costa con 
agua fre~tica disponible para las rafces de las plantas. 
Otras comunidades prosperan en laderas cal izas consuelo 
somero pedregoso. j~ Rzedowski, Opa cit., p. 349. 

11/: lb. ídem; p. 353. 



28 

mente poco importantes: entre los árboles se distinguen las es 

pecies Ficus padifol ia; F. glabrata; ·F. glaucescens; F. lenti

~inosa; Brosim~n al icastrum (capomo);· Dendropanax arboreus; 

Bursera'aff, simarub~~ Se presentan tamb¡~n un estrato de ár

boles más bajos y otro ar~ustivo "que por lo general muestra 

huel las manifiestas de disturbio" ~/ 

Cabe aquí hacer una distinci6n entre algunas espe

cies que compiten en ~uanto a su locat izaci6n en base a las 

características del suelo: Enterolobium cyclocarpum domina so

bre suelos profundos; los Ficus son prácticamente dueRo~ del 
~ 

terreno en suelos con drenaje algo deficiente. Esta caracterís 

tica debe tenerse en cuenta porque la uti I izaci6n de estas es

pecies tiene relación con las actividades económicas real iza

das en el área de estudio. 

Es necesarl~ aclarar que la Carta de uso del suelo 

de Cetenal, 1975, no muestra !a misma local ización del palmar 

de Orbignya~. que .Ia seRaJada por Rzedowski. Seg6n la Carta, 

este tipo de vegetación seub i ca en el extremo sur del área-- de 

estudio. La expl icación a lo anterior poa~ra quiz~ fundament~r 

se en ~I hecho de que como la indica Rzedowski " ... Ia presen

Cia y distribución actual de muchos palmares de M~xico, están 

I ¡gadas a las actividades humanas. Así, muchos son francamente 

secundarios, sustit~yendo (entre otros) al bosque tropical sub 

caducífol io" 19/. El mismo autor seRala que en las comunida.des 

clímax, Orbignya c. forma parte del bosque tropical subcaduci

fol io " y sobre todo en condiciones de disturbio puede ser bas

tante abundante en él y a6n desplazarlo en cal idad de. comunidad 

1&/ : ) b. idem; p. 354. 

1:.2./ : 1 b. idem; p. 350. 
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secundaria pero desaparece rápidamente a medida que este bos

que se aleja del mar l1
•
20

/ 

tn el área de estudio, la existencja del palmar, tan 

to en ·I~ porción norte como en el extremo sur, puede estar I ¡

gada precisamente a la actividad turfstica paralela a la aper

tura de las vfas de comunicaci6n a partir de la década de los 

setentas, en estrecha relación con el s~rgimiento de Puerto Va

l/arta como centro turfstico internacional. 

Al respecto, en 1966 Rzedowski seRalaba; n en la 

costa de Col ima ya noquedari muchas extensiones de palmar pri

mitivo; En Jal ¡sco y Nayarit ~e conservan un poco meJor, pero 

al terminarse de construrr la carretera costera es probable 

que desaparecerán con gran rapidez". 
21/ 

En cuanto a la vegetación de manglar se local iza, de 

acuerdo con la carta de uso del suelo, en una pequeRa porción 

ubicada en el extremo norte de la bahra de Jaltemba. De acuer-

do con Rzedowski el habitat trpico del manglar puede ser (a 

oril la de los es~eros, la desembocadura de rros y algunos otros 

,habitats similares, ubicados cerca del litoral sobre un suelo 

de orígen aluvial i somero, periódicamente inundado por aguas 

salobres o salinas, tranquilas. Este tipo,de vegetacjón es una 

formación leRosa, arbustiva o arborescente, de 3 a 5 m de alto 

en el área de estudio, la cual se encuentra cubierta predomi

nantemente por Rhizophora mangle, aunque cerca de la oril la se 

le unen Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta y Avicennia 

nitida. 

20/: lb. idem; p. 354. 

~/: Jerzy Rzedowski y Rogers McVaugh, (1966). ~O.,¡,;.p __ 



I 
I 

30 

En forma paralela, la presencia del bosque constitu

ye además una fuente retroal imentadora de la humedad proporcl~ 

nada por la atmósfera. Efectivamente, un árbol al transpirar 

proporcIona a la atmósfera de 200 a 300 I ¡tros de agua diarios 

en verano. No obstante, en el área de estudio el uso del recur 

so forestal, que hasta hace pocos años, 10 aproximadamente, no 

mostraban prácticamente huel las 'de disturbio, está en estrecha 

relación con la reciente colonización de Nayarit, el que podía 

considerarse como un estado "joven", característica palpable 

enla costa sur
22

/. 

La vegetaci6n $infetiza en forma obj~tiva el equi I i

brio o desequilibrio ecol6gico del que disfruta o sufre un en

torno. Desde 1966,Rzedowski previó que esta porción de Nayarit 

"hasta hace poco mal comunicada y en la que sólo se habían des 

montado los terrenos correspondientes a suelos profundos más 

fácile~'de cultivar cambiaría radicamente con el advenimiento 

de los-caminos" I,oscuales surgieron al ampl iarse el hinter-

Jand de Puerto Val larta. 

De acueFdo con Rzedowski, la explotaci6n del bosque 

tropical subcaducifolio, en general, no es importante a6n hoy 

día, debido tal vez, a qu~ se desconocen sus características y 

los usos a que pueda destinarse. No obstante, varias especies 

22/: Desde 1978 el FBB poseedor de 4 2.36 Ha, programó el des
monte de 600,Ha "susceptibles de aprovechamiento agrope- , 
cuario, de las cuales 300 fueron desmontadas y están en 
proceso de preparaci6n para las próximas siembrás"d? tem
poral; 100 (se encuentran) semidesmontadas y las 200 (re~ 
tantes) por desmontarse". Informaci6n obtenida a trav~s 
del FBB. 
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se usan localmente en la construcci6n de viviendas, fabrica

ci6n de durmientes de ferrocarri 1, de postes y de muebles. En 

cuanto al palmar de Orbignya E., éste se explo~a con fines In

dustri~les, fundamentalmente en la obtenci6n de grasas y en la 

fabricaci6n de jabones. Sus hojas constituyen un material ideal 

para el .techado de viviendas asf como en ~I tej¡~o de sombre

ros, petates, etcétera. 

La i.mportanc i a de I mangl ar es re levante. Sus ra í ces, 

de acuerdo con Rzedowski, sirven de sustrato a muchos organis

mos acuático~ como fas ost~as; la madera de Rhi~ophora rn. se 

uti I iza para la construcc¡4~y su corteza es rica en taninos. 

Contribuye además a fijar y retener el suelo con lo cual obsta 

cul iza el avance de la erosi6n. 

Por lo que respecta al recursopesquer~, en el área 

de estudio se obtienen variedades diversas, ya que se captura 

tanto moluscos, osti6n y caracol, como crustáceos, langosta y 

pescado de escama, especies comerciales cuyo mercado se extje~ 

de fundamentalmente hacia Puerto Val larta y a6n a Guadalajara. 

De manerá general, se aprecia que la actividad pes

quera ha recibido cierto impulso sobre todo en la segunda mi

tad de la d~cada de los setentas debido a la ingerencia del FSS 

a través del cual se I fev6 a cab¿ la instalaci6n de dos cen

tros de capacitaci6n técnica pesquera. No obstante, se teme que 

el desarrol lo de una actividad pesquera Gomercial se vea obsta

cul izada ante el impulso del turismo que estimulará una activi

dad pesquera de carácter deportiv023 /. 

~/: "Para aprovechar integralmente (la riqueza 'pesquera) y 

brindar al turismo un servicio profesional 
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Puede concluirse que tanto en el medio terrígen~ co

mo en el marino, la cal ¡dad del entorno brinda ampl ¡as posibi

I idades para la uti I izaci6n del espacIo en actividades produc

tivas: agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. El paisa

je de la planicie costera del área de estudio constituye un re

curso turístico natural de primer orden, pero la imperiosa ne

cesidad de satisfacer la demanda al imenticia local y a6n nacio

nal, debería conducir a una planeaci6n racional del espacio en 

el que el uso turístico no se convirtiera en excluyente de 

otras actividades de gran potencial ¡dad. 

en 

B. Aspectos socioecon6micosde la población. 

1. Panorama demográfico. 

La carencIa de los datos censales a nivel local idad 

1980 24/, obstacu I izó la rea I j zac ión de I objet i vo pretend i-

do, es decir, contar con los elementos que permitieran apre

ciar el particutar comportamiento demogr§fico en el §rea de in

gerencia del FBB. Como se aprec"iar§, el estudio de la pobla

ción se circun~cribe al municipio de Compostela y sólo ocasIo

nalmente el anál isis citado incluye información"de las local i

dades ubicadas en el área de estudio. 

acuática, el FBB, en coordinación con la Secretarra de 
Educación P6bl ¡ca, erigieron ~I Centro de Estudios en 
Ciencjas y Tecnología del Mar y la Se6undaria T~cnica 
Pesquera", Información del FBS. 

24/: El anál isis de la población se I imitó a la d~cada 1970-
1980 tomando como fechas base estos años extremos corres 
pondientes a la estadística censal. 
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Asi pues, al anal izar la densidad en la entidad, se 

observ6 que el municipio en cuesti6n, registr6 una densidad me 

día baja (cuadro n6m. 1) y cuyo incremento en la d~cada pasa

da no fue significativo como ~abría esperar ante la penetra-

c i 6n de I desarro 1.1 o tur í st i co. 

Cuadro núm. 1 

Densidad de pobla~i6n 1970 y 1980. 

Municipio/Entidad 

Compostela 
Nayarit 

Hab itante/K i 16metro cuadrado 

1970 

+- de 50 
19.7 

1980 

+ de 50 
26.2 

Fuentes: ·Censos generales de poblaci6n, Nayarit, 1970 y 
1980; SIC. 

En relaci6n al fen6meno de urbanización, en 1970, el 

municipio de estudio no contaba con ninguna local ¡dad urba"na. 

En esa fecha, Las Varas (ubicada en el área de estudio) tenía 

6 254 hab i tantes; para 198:0, adqu i ere la categor í a de mixta u!:. 

bana, ya que su población fue superior a los 10 000 habitantes. 

Su crecimiento QO es espectacular, se sit6a en un niveT bajo 
-

con respecto a los promedios de crecimiento urbano del país y 

del propio estado. 

Un indicador básico del comportamiento demográfico 

lo constituye la tasa de crecimiento de la población(~uadro 

n6m. 2). El municipio de Compostela presentó un descenso en 

su tasa de crecimiento natural inteccensal. En 1970 su Indice 

rebasó la media estatal (4.27 contra 3 .. 29). En 1980 descendió 
I 

a una t~sa de 3.7~,frente a 2.87, que representa al promedio 
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de la entidad 25/ 

Cuadro núm. 2 

Tasas de crecimiento de la población 1970 y 1980 

Nayarit Compostela 
Cree. nata Cree. nata n 0reC. n~. Crec. n~. 

io censal intercensal ~Ro'censal Intercensal 

1970 3.74 3.29 4.27 
1980 -3.08 2~87 3.78 

Fuent~~:Estadrsticas vitales, S.S.A. y Censos de población; 
Nayarit, 1970 y 198Q; S.I.C. 

En relaci6n al crecimiento social, el muniCipIO de 

Compostela, desde la ~~cada pasada, 1967-1970 y aún la compre~. 

dida entre 1970-1980, se caracterizó como receptor de pobla

ción tanto de fuera de la entidad como de los movimientos ml-

gratoriosque se registraron al interior del estado. 

En las fechas citadas, el muniCIpIO registró tasas 

positivas (+0.01 a + 0.99), opuestas al carácter expulsor del 

estado. El lo probablemente se relaciona con el auge turístico 

de Puerto Val larta a lo largo de la costa nayarita. No obstan 

te, son relativamente bajas ya que seg6n los criterios que es

tablece el Consejo Nacional de Población, más que una verdade-

~/: El bajo crecimiento natural se expl jca probablemente al 
hecho de que la entidad registr6 de 1970 a 1980 bajos 
índices en sus tasas de natal ¡dad y de mortal ¡dad: 46.0 
frente a- 35.8 en el primer caso y, 8.6 contra 5.0 "en el 
segundo. 
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ra atracción, expresan un equ; I ¡brío 26/ 

Por la poca confiabi/ ¡dad que merecen los datos de 

crecimiento natural de la entidad, se presentan dos alternati

vas para calcular la tasa de crecimiento social del muniCipiO 

de Compostela, ya que no se cuenta con estadísticas vitales a 

,nivel municipal: la primera de el las se calculó"uti I izando co

mo referencia la tasa de crecimiento natural de Nayarit¡ en la 

segunda se usó como referencia el crecimiento social positivo 

de + 0.85 en 1970 y de + 0.49 en 19~0 (cuadro n6m. 3). 

Cuadro núm. 3 

CRECIMIENTO SOCIAL+ (Nayarit y Compostela) 

Años 

1960-1970 
1970-1980 

Nayarit 

- .45 
- .21 

Municipio de Compostela 
1/ Alternat. 22/ 

A Lternt .1-

+ · 53 
+ .70 

+ .85 
. + .49 

+ Es la diferencia entre la tasa de crecimiento natural y la 
tasa de c~ecimiento intercensal. 

1/ Se calculó en base a la tasa de crecimiento natural de Na
yar ít. 

~/ Se calculó en base a la tasa de crecimiento natural prome
dio del país. 

"El car~cter de municipio de atracción que present6 

Compostela se confirmó al observar que del total de inmigran

tes de otras entidades o países que se han asentado en Naya-

.~/= El Consejo citado considera una situación de equil ¡brío 
la que se sitúa entre las tasas de -0.6 y +0.6, aunque 
en términos absolutos un saldo neto negativo refleja ya 
una expulsión y, un saldo positivo, una atracción de po
blación. 
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rit,95 086 registrados en 1980, el 18.1 % se localiza en ~I 

municipio de Compostela que s610 ocupa" el 10.1 % de la super

ficie del estado. 

Al anal izar ~n forma particular el muniCipiO en 

cuestión, se apreció una relaci6n entre su comportamiento de

mogr~f¡co ~ el desarrol lo de Puerto Vallarta como centro tu

rfstico. Esta ciudad creci6 de manera explosiva eritre 1960 y 

1970 al pasar de 1 484 a 25 155 habitantes. El cuadro núm. 4 

muestra la evoluci6n de la población por local ¡dad hasta 

7 27/ .. d· di' . I I I . d d dI" 19 0- consl 'erah.o as prlnClpa es oca J. a ese munlc.-:" 

pi·o y usando como referencia a Puerto Vallart~, a Tepic y al 

estado de Nayarit en su conjunto. 

Cuadro núm. 4 

Crec i miento de pob I aci6n en las· pr J nc 1-

pales local idades de la zona de estudio 
1950 - 1960 Y 1970 

P o b I I T o t al a c I o n 

1950 1960 - 1970 

NAYARIT 290 124 389 929 544 031 
PUERTO VALLARTA 4 790 7 484 24 155 
TEPIC 24 595 54 069 87 540 

Las Varas 1 027 1 847 6 254 
Peñitas de Jal-
temba 374 924 2 331 
El Monteón 274 243 774 

.Tasa de crec. 
miento entre 
1960 y 1970 

3.29 
10.53 
4.72 

10.88 

8.66 
.9.67 

Fuente: Censos Generales de Población 1950, 1960 y 1970. 

En el cuadro se aprecIa ~ue las local idades de la zo 

na costera como Las Varas incrementaron su población hasta 

21/: 'Se . carece de datos por loca I j dad para 1980. 
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tres veces en el periodo 1960~70; PeRita de Jaltembay a6n El 

Monteón -local idades menos' importantes por su n6mero de habi

tantes- muestran tasas de crecimiento muy altas en la década 

(8.6 y 9'.6 respectjv~mente), mostrando cómo la inmigraci'ón de 

esa década se concentró en la franj'a costera del municipio. 

Para expl icarnos este fen6meno es necesario considerar, además 

del turismo de Puerto Vallarta, otro factor, que puede haber In~ 

fluido en el crecimiento de poblaci6n de la costa: el hecho de 

que ésta es unacde las zonas potencia1mente más ricas de la en

tidad desde el punto de vista de sus recursos naturales, prin

cipalmente pastizales de excelent~ calidad; hasta hace pocos 
I .. . 

años se contáp'a i nc I uso con la presenc i a de pastos natu ra les 

en las playas. Desde el p~nto de vista agrfcolalos suelos 

costeros de Co.mpostela permitieron el desarrol lo de' plantacio

nes de frutales: plátano, I im6nt mango Y aguacate entre otros, 

asf como café y tabaco del cual Nayarit ha I legado él ser el 

primer .productor. La porci6n costera del municipio de Compos

tela destaca como una región de agricultura comercial dentro 

de 1 a ent j dad'. 

En relaci6nal nivel de disp~rsj6n ~e fa población, 

éste es relativamente bajo en el municipio de Compostela, pre

senta una tendencia a disminufrsi consideramos la década 1970-

1980. Hay un gran,número de local idades con menos de 100 habi

tante~ pero éstas reunfan tan sólo ef 6.14 % de la població~ 

en 1970 y para 1980' su poblaci6n desc¡end~ él 3.7 %; esta 6lti

ma cifra es ya inferior al porcentaje de habitantes que viven 

con alto gr~do de dispersión a nivel del estédo de Nayarit, 

qué fue de 4.68 %. 

El 44.6 % de la población del muniCipiO vivra en 

cal idades entre 500 y 5 000 habitant~s en 1980 y el 43.5 % 



las local idades mayores a 5 000 habitantes. A nivel "estatal es 

tas cifras fueron de 41.2% a 44.4 % respectivamente. 

Los val I~ y la llanura costera concentran el 81.7 % 
de la poblaci6n del municipio en local idades de 500 a más de 

5 000 hal;:> itantes. Entre otras, destacan. Composte I a "en e I extre

mo noreste del municipio, asf como San-"Juan.de Abajo y Valle 

de Banderas en la porci6n sureste y Las Varas y Pefiita de Jal

temba en la zon~ costera (fig. núm~ 10). Tan s610 el 18.77 % 
de la poblaci6n del municipio se encontraba en local idades de 

menos de 500 habitantes distribuidas en las áreas mencionadas. 
I 

La región montañ9sa concentra un mfnimo porcentaje de pobla

ción y en el la se 10c~1 izan la mayord¡spersi6~. 

Con respecto a la bomposici6n de- la poblaci6n por 

edad y sexo, la figura núm. 11 "muestra el incremento de pobl~ 

ci6n distribuida por grupos de edad y-sexo, que se di6 entre 

1970 y 1980.S~ observa el s~gnificat!v? "crecimiento de la'po~'-

"blación inf"anti I del municipio (0-14 ?ños), si bien en números 

relativos se presenta un ligero descenso en este grupo "de edad 

a I pasar de I 48.9 % al 47.4 % •. En números abso lutos esto si 9n i -" 

fica que la poblaci6n en edad escolar pa~6 de 28776 a 40 854. 

es decir, 12 078 niños más en lad~cada (cuadro núm. 5). 

La pobléci6n en"edad de trabajar (15~64 afios)pre

sentó un ligero incremento en números relativo~ al pasar de 

47.6 % al 48.7 %, lo que representa la incorporaci6n a la 

fuerza de trabajo de casi 14 000 personas. La población mayor 

de 65 años mantiene una proporci6n relativam~nte estable: 

3.7 % y 3.8 % en las fechas estudiadas, si bien es mucho ma-" 

yor la presencia mascul ¡na en estas edades. 
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Las figuras 12 y 13 correspondientes a 1970 y 1980, 

respectivamente, muestran el excedente de hombres sobre muje

res en edad activa lo que refleja una selectividad por sexo 

en' los movimientos migratorios con predominio de sal ida de mu

jeres. o de atracción de hombres. Las mismas figuras muestran 

la población ocupada en 1970 y en 1980 reflejando el crecimien

to en números abso lutos de los' emp leos y, pr i nc i pa I mente una 

mayor participación de la mujer enel trabajo reconocido, ~o

bre todo de mUjeres adultas jóvenes (15 a 30 aRos) e incluso 

de personas entre 30 y 50 años. 

Cuadro núm. 5. 

Población por grandes grupos de edad activa e inactiva 

Compostela 
1980 y 1970 

1980 

Grupos de Total % Hombres % Mujeres % 
edad 

86 189 43 776 42 413 
0-14 40 854 47.4 20 549 46.9 20 305 47.8 

'15-64 41 936 48.7 21 374 48.8 20 562 48.4 
65 'y más 3 286 3.8 1 818 4.1 1 468 3.5 
No especi. 
ficado 86 0.09 35 0.07 51 0.;1 

1970 

58 781 30 335 28 446 
0-14 28 776 48.9 14 703 48.5 14 073 49.5 

15-64 27 965 47.6 14 483 47.7 13 482 47.4 
65 y más 2 037 3.7 1 149 3.8 888 3.1 

,Fuentes: Censos de población del estado de Nayarit, 1970 y 
1980, SIC. 
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2. Panorama económico. 

Compostela ha sido tradicionalmente un mun1clplo a9r~ 

pecuario en el que tienen importancia ciertos cultivos tropica

les, como el tabaco y el plátanó, y el ganado vacuno y la avi-, 

cultura. A pesar de sul itorql y ~el mercado potencial que re

presentan Puerto Val larta y Guadalajara, la pesca se ha mante-

nido básicamente dentro de los I rmites del autoconsumo, 

i' nsta I ac iones muy rud ¡mentar i as y escasa tecni f i cac i 6n. 

con 
28/ 

Las actividades industriales del área de estudio Se 

reducen, aun hoy día, a pequeños artesanados de pr.pducción 'de 

jab6n y deriJados d~ lech~ y, sobre todo, a la obtención de ma

teriales de construcción, esto 6ltimo, dependiendo en gr~n medi

da del ~itmo de avance de los planes del FBB. 

El factor fundamental de disturbio enla estructura 

ocupacional de la població~ d~1 área ha sido el turismo que ha 

ocasionado un ritmo acelérado de crecimiento del sector tercia 

rio. El sector de servicios es uno de 10s más desequil ibrados . ~ . . . 
ya que Los act i v<?sse concentran fu ndament'a I mente en el ramo 

de la hotelerr~ y similares. Los serv¡cios educativos del área 

se concentran en las escuelas primarias; los centros de ense

ñanza secundaria, sobre todo de caráctert~cnico pesquero o de 

capacitación t~cnica agroindustrial, se local izan en 'Peñitade 

28/: A pesar de su escasa productividad, Compostela aporta el 
13~ del ganado y el 11 % de la avicultura del Estado de 
Nayarit. La pesca obtenida en 1981 en Pefiita de Jaltemba 
representó el 15 % del total estatal. En los años 1970 se 
instrumentó una empresa ejidal pesquera misma que se en
cuentra en bancarrota desde su inicio por el mal manejo 
de fondos, adqu ¡si c i ón de m'ater, i a I y equ ¡po inadecuado, 
etc. 
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Jaltemba, Cruz de Huanacax~Je, San Francisco, Sayul ita .y Las 

Varas. En esta última localidad se encuentra también la única 

escuela preparatoria del área y una escuela comercial. 

Los serVICIOS médicos se reducen a tres centros de 

~alud de la Secretarr~ de Salubridad y Asistencia 106al izados 

en Bucerías, Peñita y Las Varas. El FBB propició la instala

ción de un hospital-escuela en San Francisco con 30 camas ~e 

hospital izaci6n y consulta externa, que aparentemente, cubre 

las necesidades de más de 40 noo habitantes de la costa. 

Según los datos censales (cuadro 
, 

num. 6) entre 1970 

y 1980 sedio un I igero in~remento en los niveles de ocupación 

al pasar la PEA del municipio de representar el 26.8 % a un 

28.6 % de la población total. Los cambios más drásticos se dan 

en el seno de la ~structura ocupacion~l: el sector primario, 

que absorbía el 7-0 %- de los activos en 1970, se reduce en 1980 

a sólo el 47.5 %,_mientras que el sector terciario pasa del 22% 

al 38.5 %. En las actividades secundarias también s¿ reporta un 

ligero incremento: del 8 al 13.5 %.de la·PEA en- los diez años 

mencionados. 

Si bien el valor relativo de la poblaci6n económica

mente activa aumentó en el municipio en la- décadq considerada, 

el anál isis comparativo de la posición enel trabajo de dichos 

activos muestra algun~~ hechos interesantes 29/. Para 1970, el 

l2./: Es necesario aclarar que los rubros considerados en la po
sición en el trabajo cambian entre uno y otro censo, lo que 
compl ica el anál isis. Por ejemplo, para 1970 se censaron 
"obreros y empleados" por una parte y "jorna1eros y peones" 
por la otra; en 1980, se engloba como una sola variable a 
"empleados, obreros y peones". 



& _: 'M_l'íll'il.¡'j¡"er)fSif.ii',jiAAWiW~<Jj)¡¡i~¡¡¡'~.lJlib,,#~~,i,¡,g~ibi¡;g~~;g'~j>.''''';(;;''',,, .,i';"'j< ,,~ .. ;'; , r.",.,....,.....,.~., __ . _~, .•• ___ ~ 

?#'~¿t;%th . . " A 41..R :~"". ~. ------ ·~~If~ .... ,... .. ....-.o=m .... ............-... ·'~~,·_-'~·_--

Cuadro núm. 6 

Pob' ac; 6n econ6m¡i célmente act; va y ramas de act í v í dad: 1970 y 1980 

P E A Ramas de actividad Poblaci6n 
total 

% 
( 1) Primarias % Secundarias % Terciarias % 

( 2 ) L~ ___ H___ ___ . ( 2 ) 

1970: 

ayarit 544 031 147 133 27.0 87 445 " 59.4 

ompos-

ela 58 781 15 810 26.8 10 968 69.3 

1980: 

ayarit 726 120 210 188 28.9 84 819 40.3 
• ,¡;:.')~ 

ompos-

ela 86 189 24 707 28.6 11 739 47.5 

(1): respecto a la poblaci6n total: (2) respecto a la PEA 

1: 1 007 corresponden a desocupados que no han trabajado 

2: 115 corresponden a desocupados que no han trabajado 

16 267 

1 322 

28 502 

3 336 

Jente: Censos, generales de poblaci6n del estado de Nayarit, 1970 y 1980. 

11.0 43 421 

8.3 3 520 

13.5 96 040?~1 

13.5 9 517~*"2 

29.5 

22.2 

45.6 

38.5 

+::-. 
01 
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51.3 % de la PEA del municipio podía ser considerada como asa

lariada, un 17 % trabajaba "por su cuenta" y un 10 % no percI

bía ingresos por su trabajo. En 1980, la PEA asalariada se re

dujo al 43 %, se incrementó notablemente la población que traba

ja por su cuenta, 29.2 %, y los trabajadores no remunerados se 

redujeron al 5.8 % (cuadros 7 y 8; figs. núms. 14 y 15). 

R~specto a la posición en el trabajo por ramas de ac

tividad, en 1970 los patrones y empresarios.predominaban en las 

actividades terciarias, lo mismo que los empleados y obreros. 

El 70 % de los trabajadores sin retribución se encontraban en el 

sector primario. Para 1980/s~ modifica la situación y se tiene 

un incremento notable, en t~rminos relativos, en el sector em

presarial de las activ~dades primarias -quiz~ debido al aumento 

en el número de unidades de producción minifundistas reportadas 

en el capítulo III - y un incremento también en el renglón de 

trabajadores no remunerados del sector terciario en el que, ade

más, se concentra el 65 % de la poblaci6n desocupadá de ese año. 

Estos datos de-ocupación y de posición en el trabajo. 

se traducen en las categorías de ingreso de la poblaci~n activa 

del munic'ipio de Compostela. De acuerdo c~n el comporta~iento de 

la población del resto d~1 país, en el área de estudio predomina 

la población subempleada,es decir, aquella que percibe un·sala

rio inferior al mínimo oficial. 

En 1970, el salario mrnimo ofic¡al para el estado de 

Nayarit era de $ 645 mensuales. En Compostela, el 36.5 % de la 

PEA ganaba menos de $ 500 a1 mes y otros 51.3 % lo hacfa entre 

$ 500 y mil pesos. El carácter de subempleo se agudizaba, cen

salmente, en las actividades terciarias, 31.2 % de la PEA 
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Figura: 14, 

POSICION EN EL TRABAJO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

EN EL MUNICI PIO DE COMPOSTELA EN 1970. 

l. RESPECTO A LA PEA TOTAL DEL MUNICIPIO· 

l.' .4' .4 o/. 36.' 4110 11.24110 14.4
0
'. 10°/. .,. ; 

i 

A B e D E F 

2 • POR RAMAS DEI A'C T IV r DAD • 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

10 

O 

A B 

A= patrón o empresario 

.8= obrero o empleado 

C=jornalero o peo'n 

o Act. Primarias 

e o E 

D = tra baja por su cuenta 

E = ejidatario 

F 

F = trabaja sin retrib,ució.n 

[l]]) Act. Secundarias • Act.'Terciarias 
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POSICION EN EL TRABAJO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

EN EL MUNICI PIO DE COMPOMPOSTELA EN 1980. 

1. RESPECTO A LA PEA TOTAL DEL MUNICIPIO: 

43.4·'. ti 21.2 -J. h.l'u~·1 
B 1.5·'. D 

C 
E F A 

2. POR RAMAS DE ACTJV JDA D 

40 

30 

20 

10 

O 

A B C D E F 

A = patrón, empresario t empleador D = trabaja por su cue nta 

E= trabajador no remunerado 
, 

B = empleado, obrero o peon 

e = miem bt,o coo pera tiva de producción F= desocupados y no especificados 

o Act. Primarias IIIIJ A c t. Se cunda ria ~ • Acf Terciarias 

FUENTE:Censo General de Población, Nayarlt ,1980. 



Cuadro núm. 7 

Posici6n en el trabajo por ramas de actividad, 1970. 

ici6n en el trabajo 

postela 

r6n, empresario o 
" eador 
ero o empleado 
nalero o peón 
Ibaja por SU cuenta 
datario 
¡baja en negocios fami-

P E A 

15 ~10 

1 075 
2 2~2 
5 ~4b 
2 732 
2 2<)0 

Primarias 

·10 9ó~ 

43b 
359 

5 357 
1 450 
2 2~~ 

%~l) 

bY.3 

40.5 
15.7 
91.6 
53.0 
99.9 

%t2) 

100.0 

13.~ 
3.2 

4~.~ 

13.2 
20.~ 

tres sin retribuci6n 1 5~5 1 07~ b~.O 9.~ 
L . 

): respecto al total de PEA correspondlen~e por poslcl6n 
:): respecto al total de la rama de actividad correspondiente 
~nte: Censo general de poblaci6n del e~tado de Nayarit, 1970. 

Cuadro núm. ~ 

Secundarlas 

1 322 

147 
531 
244 
2~4 

l1b 

%{l) 

~.4 

13~6 

23.2 
4.1 

10 .. 3 

7.3 

Posici6n en el trabajo por ramas de actividad, ~Y..~O. 

~ici6n en el trabajo 

nposte la 

cr6n~ empresario o j 

3leador' 
pleado, obrero o pe6n 
embro de una cooperati-
de producci6n 

P E A 'Primarias 

24 707 11 739 

1 b33 
·10 737 

374 
7229 
1 450 

't5ó2
1 

4 330 

223 
4 675 

772 

%~1) 

47.5 

52.7 
40.3 

59.6 
64.b 
53.2 

%(2) 

100.0 

7.3 
36.~ 

1.~ 

3<).~ 

6.5 

Secundarlas %~1) 

3 336 13.5 

211 
2 166 

34 
523 
110 

12.<) 
20 .. 1 

9.0 
7.2 
7.5 

%t2) 

100.0 

11.1 
40.1 
1~L4 
21.4 

't5.7 

%~2) J 

100.0 

6·3 
64.<) 

l. O 
15.6 
3.2 

abaja por su cuenta 
abajador no remunerado 
socupados y no especlti
da J 2~4 ~ 7 7 26 • 7 7 . 4 292 n_ ~_n_~ H H 7 

1J; respecto a la PEA total correspondi~nte '. 
2): respecto al total de la, rama de actividad correspondiente 
~Qt~: Censo general de poblaci6n del estado de Nayarit, 19~0. 

Terciarias 

3 530 

492 
1 3<)2 

245 
9<)'t5 

2 

3<)1 

%(1) 

22.2 

45.7 
60.9 
4.2 

36.5 

24.6 

Terciarias %t1) 

<) 632 3~.<) 

560 
4 241 

117 
2 031 

56~ 

2 115 

34.2 
3Y.4 

31.2 
2~.0 

39.1 

64.4 

%t2) 

100.0 

13.9 
39.4 
6.9 

2~.2 

11. O 

%(2) 

100.0 

5.~ 

44.0 

1.2 
·21. O 
5.~ 

21.9 V1 
e 
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~. Cuadro n~m. 9 

O -l¡' 

arit 

poste la: 

• pr I mar i as 
• secundarias 
• terciarias 

O ifo 

arit 

poste la: 

• primarias 
• secundarias 
• terci ar i as 

PEA por grupos de ingreso mensual y rama de actividad 1970 y 19~O 

(Porcentajes respecto al total correspondiente) 

P E A No declar6 Menos de $500-$1 000 
ingresos (1) '% $500.00 (2) % 

144 914 1~ 450 12.5 44959 30.5 62 366 

15 ~19 2 117 13.3 3 677 23.2 ~ 119' 

10 96~ 1 457 13·2 2 36~ 21.5 6 436 
1 322 114 ~.6 346 26.1 5~2 

J 520 546 15.5 963 27.3 1 011 

P E A Menos de 
$1 0~0.00(1) % $1 0~1-$1 970 % $1 971-$ 3 b 1 O 

~2) (3) 

., 
210 1~~ 50 367 23.9 14 075 6.Y 5~ 003 

24 707 5 ~79 23.7 1 439 5.~ 7 710 

11 739 2,799 23.~ 705 6.0 4 ~12 
3 330 440 13.1 :¿02 6.0 92~ 
y 032 '1 024 10.6 31U 3.2 1 13Y 

% 
% (1) + (2) 

42,.3 43.0 

51.3 36.5 

5~.6 34.7 
44.0 34.7 
31.2 42.~ 

% $3 611-$3 611-$6 610 % 

27.~ 45 772 21.~ 

31.2 5 105 20.Y 

40.9 2 120 1~.1 

27.~ 1 U55 31.0 
11 . ~ 1 Y~~ 20.6 

Los grupos de ingreso difieren entre lY7U y lY~O. Para Nayarlt, los salarios mfnimosmensuales vigentes eran de 
$ 645.00 en 1970 y de $4 050.00 en lY~O. 

nte: Censos de p~blac¡ón del estado de Nayarit, 1970 y' 19~0. 

% 
(1)+ 
(2.)+ 
(3) 

5~.6 

bO.7 

70.7 
4b.Y 
25.6 

L11 ..... 
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pondiente; pero los bajos ingresos de los activos primarios al

canzaban al 93.3 % de ese sector. 

En 1980, los grupos de Ingreso se adecuan a la infla

ciónyel nuevo salario mínimo oficial alcanza los $ 4 650 men

suales para Nayarit. Los ingresos generales de la PEA se dete

rioraron respecto a la d~cada anterior: el 60.7 % de los acti

vos de Có~postela se halla subempleado. La situación de penuria 

de la población primaria se agudiza y el 70 % se halla en' este 

grupo. Por el contrar ¡o,' só loe I /25.6 % de . f os act i vos terc i a-
, 

rios se encuentra subempleado (cua~ro n6m. 9 y fig. num. 16). 

- I 

Es pues franco el carácter subdesarrol lado de la zona 

ya que, además de los bajos Ingresos ya mencionados,' las 6nicas 

actividades productiva~ están siendo desplazadas por el turismo. 

Como, asimismo, los niveles ~ducat¡vos de 1a zona son muy bajos, 

las posibi I ¡dades de acceso a un t~abajo especial izado, y quizá 
\.. 

mejor remunerado, spn remotas. 

En Compostela, en 1980 s610 asistía a la escuela prI

maria el 22 % d~ los niRos en edad escolar. Un 4.5 % de la pobl~ 

ci6n mayor d~ seis aRos habra terminado' la primarIa; 8.3 % hacía 

estudios secundarios yel 1.8 % seguía una enseRanza preparato

ria. Los estudios subprofesionales y la escuela técnica especia-o 

I izada s610 absorbía al 1.4 % de l~poblaci6n. (cuadro , 
num. 19) · 
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Figura: 16 

GRUPOS bE INGRESO MENSUAL EN EL MUNICIPIO DE 

COMPOSTELA EN 1970 Y 1980. 
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1 : EN 1970 (salario m(nimo oficial ~ $ 645 

A 

A = no decla ro' ingresos 

B = menos de $ 500 

e = de ~ 500 a $ 1000 

B C 

i Act. Primarias 

Act. Secundarias 

Act. Terciarias 

n: EN ·,980 (salario m{n;mo oficial = $ 4 650) 

A 

A = menos de $ I 080 

B=de $1081 a $'970 

C= de $197' a $36/0 

B e 

FUENTE: Censos Generales de Población·, Nayarit , 1970 yl980 
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Cuadro núm. 10 

Niveles educativos, 1970 y 1980 

1970 

poblaci6n de 6 años 
, 

y mas 

asisten a primaria 
primaria terminada 
instrucci6n post primaria: 
capacitaci6n 
estudios d~ secundaria 
estudios preparatoria 
estudios profesional superior 

1980 

Poblaci6n de 6 
, 

y mas años 

asisten a primaria 
primaria terminada . 
instrucción postprimaria: 
estudios de secundaria 
estudios de preparatoria 
estudios subprofesionales 
técnicos especial izádos 
estudios profesional superior 
estudios de postgrado 

Absolutos 

46 237 

10 882 
3 304 
1 935 

25 
1 475 

'254 
181 

69· 517 " 

15 730 
3 139 
8 837 
5 796 
1 320 

962 
116 
574 

69 

% 
100.0 

23.5 
7.1 
4.1 
0.02 
3.1 
0.5 
0.3 

100.0 

22.6-
4.5 

12.7 
8.3 
1.8 
1.3 
0.1 
0.8 
0.09 

Fuente: Cenéos generales de población,'del estado de Nayarit, 
1970 y 1980. 
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1I I • U s o de I s ue I o. 1 975 

Este capftulo pretende valorar la importancia del sue

lo como elemento básico de la producci6n en el sentido de su vo

cación 6ptima en el área de estudio sobre todo porque se trata 

de vn espacIo productivo que en el momento actual ya es consumi

do por planeS'de desarrol lo turfstico. 

Asf~ pues, se anal iza el uso del suelo en el área de 

ingerencia del FBB, es decir, a lo largo de la planicie costera 

y en la porci6n comprendida en el delta del rfo Ameca en donde 

las caracterfsticas ffsicas del paisaje lo definen como recurso 

turfstico natural. 

En primera instancia, el estudio del uso del suelo se' 

ce~tral en general, en la interpretaci6n de la Cérta de uso del 

suelo elaborada por la Comisi6n de Estudios del Territorio Na

cional correspondiente a 1975 (fig. núm. 17). 

Algunos elementos se anal izan a partir de la interpre

tac ión de I a ~arta citada,' por ej ~mp lo la obtenc i 6n de I a super

ficie urbana; sin embargo fue necesario recurrir, en el caso par 
. ~ . -

ticular del ·anál isis del uso del suelo agropecuario y foresta1, 

a otras fuente~ de informaci6n como el último censo agrrcola, ga-" 

nadero y ejidal, de 1970, con objeto de apreciar algunas.caracte

rrsticas básicas inherentes a la tierra como son la tenencia y 

la clasificaci6n y cal ¡dad de este importante medio de produc

ción. Estos parámetros, en algunos casos, se compararon con los 

del censo correspondiente "a la década anterior. 

Ante la necesidad de tener una visi6h general acerca 

de los cultivos principales del área de estudio antes y después 



• . 

. , 
\i 

o 

~ .......... ... • 
l--~----------~:.-----------------:~--------~--------~::~----------~~~~~~;.~~.~~~~~~~~~--~~~J~.'-----------------:~ ....... 

~W ~~ 
,.~-----



--
Figura 17: 

USO DEL SUELOf975 

SIMBOLOGIA 

USO A8IiICOLA 

CUL TIVOI .. ftMPOIIAL .' IlAIZ 
_ PJIWOL"P'ItUTALal. 

MaTIZA&. .. DUCIDO 

CULTIVOS aAa ••• 

NUIAIt 

YIAS DE COIIUNICACIOII 

-

o 

. " 

LOCALIZACION DE 
LA ZONA 

FUE_TE: C.rt ....... , 
••• ,. ¡ •••••• .: lO 000 • 

DI, ........... , ,. .... -.• ,.,l. • •• T.r"t ..... ....... 

.. ,~ .Pp., ....... '.74. 
•• CALA .... J"ICA 

o I J .. I - - - - -. - - . -~ .. - .. 
• I L, o • I T • o • 

..... __ nA 

" 
.8OC,A , .. 

...... --..... 

.... .... ... 



57 

de I a segunda mitad de I a década de los sete'nta 30/, fue nece-

sarlo obtener la estadística proporcionada por la Dirección Ge

neral de Economía Agrícola, así como recurrir a la información 

de las entrevistas real izadas en el trabajo de campo efectuado 

en el área de estudio. 

Asimismo, se cuestiona la penetración del elemento de 

disturbio, es decir, del turismo, actividad terciaria no produ~ 

tiva con marcado car~cter aleatorio. Para tal efecto, se elabo

r6 una Carta en la que se aprecia espacialmente la. ingerencia 

del FBB, el cual constituye el mecanismo fundamental para I le

var a cabo.la sustitución de 'un suelo uti I izado en I.a producc·jón 

primaria por un uso turístico sujeto a fa especulación y, lo que 

es m~s grave a6n, con un marcado car~cter extensivo en su apro-

vechamiento. 

A. Uso agropecuario. 

Entre las caracterfsticas a resaltar en el an&1 isis 

del uso agrícola del suelo, están precisamente la clasificación 

de la tierra, la tenencIa de la misma y, desde fuego, factores 

30/ Puede señalarse, de manera. general, que 1976 marcó el térmi
no d~ la pri~era etapa de acción del FBB, ya que fue el mo
mento en que se denunció el fraude que contribuyó, en gran 
parte, a la crisis económica que sufrió el citado organismo. 
Así, la ejecución de gran parte de las obras que ha llevado 
a cabo el F ide í com i so en su segund~ adm ¡ni strac í ón,. se empe
zaron a apreciar sólo algunos años después de la fecha cit~ 
da. En relación con el lo cabe agregar que una de las reper
fusiones del citado fraude se reflejó, según el propio FBB 
en el pacto que formuló la primera administraci6n del Fidei
comiso con el Banco de Chicago para la obtención de un cré
dito en el que el Fraccionamiento náutico Nuevo Val I~rta 
fungió como garantía. El gobierno de México al recuperar e~ 
te espacio ·10 habi I ¡tó y para el lo recurrió al préstamo qu~ 
le otorgó el gobierno inglés. 
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como la fuerza de trabajo que partícipa en I'a labor agrícola, 

la cal ¡dad de la tierra, sus características culturales y los 

cultivos principales, con objeto de tener una idea general acer 

ca del tipo de agricultura que se desarrolló en el municipio de 

Compostela. De la misma manera, resulta importante conocer la 

participación del renglón ganadero. 

El censo agrícola, ganadero y ejidal brinda una idea 

general de la situación que guarda el agro desde el punto de 

vista cuantitativo, a nivel municipal, ya que la expropiación 

de terrenos ejidales en la porción de e~tud¡o tendr~ repercusio-
i 

nes si gn i f i cat'j vas. La tenene i a de la tierra -va a s~r ---afectada 

en su ~ar~cte~ tradicional debido a que la penetraci6n de la ac 

tividad turística ha consumido el espacio ejidal. Los ejidos 

han sido expropiados para usarlos directamente en la actividad 

turística: fraccionamientos turíst-ico habitacionales, campps de 

golf, &reas recreativas de divers~tipo, etc., e indirectamente, 

en obras de infraestructura, carre~eras, instalación de servi

cios de agua potable, drenaje y alcantari I lado, pavimentación, 

etc., todo lo cual refleja el traslape ~e un suelo improd~ctivo

sobre un sue lo, en este caso, product ¡'vo n/.-

11/: Al respecto, resulta oportuno señalar que según información 
obtenida a través del FBB " ••. Ia primera fase de la infra
estructura del fraccionamiento (Playas de Huanacaxtle) se 
I levar~ a cabo en aquel los lugares que, desde hace varios 
años, han sido ocupados por personas que no eran ejidata
rios. En tal virtud, el FBB consider6 indispensable proce
der a la regularización inmediata ( ... ) con el propósito de 
legal i~ar la situación ( ... ) y de que las campesinos reci~ -
ban los beneficios directos por una adecuada comercial Íza
ción de los terrenos". No obstante, la venta de éstos no se 
cumpl ió en el plazo previsto: por ejemplo la venta "completa 
de Playas de Huanacaxtle final iz6 aproximadamente en junio 
de 1983j en enero de 19~1 se· iniciaba la construcc¡§~de 
la segunda fase. Adem~s, como ya se mencion6, part~·9é,la 
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·Del total de la superficie censada en el estado de Na

yarit, el municipio de Compostela represent6 el 9.0 % en 1970. 

La superficie de labor en el §rea de estudio d¡s~inuy6, de 1960 

a 1970, de 51 626 a 42 281 Ha (cuadro n6m. 11). En 1960, del to

talde la superficie censada, el 23.3 % correspondi6 a la super

ficie de labor; el 31.7 % representó a la superficie ocupada por 

pastos naturales en cerros y llanuras y el 29.7 % la superficie 

de bosques de especies maderables y no maderables. El 5.4 % co~ 
rrespondi6 a (a superficie clasificada como inculta productiva. 

En relación con la clasificación de la tierra en 1970, 

se notan cambios drásticos en s610 una década: la superficie de' 

labor se redujo en cerca de 10 000 Ha y s610 representó el 18.8%; 

algo semejante sucedi6 con el área forestal que perdió más de 

40 000 Ha y con la superficie cla~if¡c~dacomo inculta producti

va que en 1970 sol'amente represent6 el 0.3 %. Por el contrario, 

el área ocupada por pastos se incrementó en poco más de 30 000 

Ha. Destaca pues este rengl6n que tiene estrecha relaci6n con 

la actividad ganadera. Cabe agregap que inclusive en el distri-

ta de riego del rfo Ameba, se siembra pasto Pará. 

Por otra parte, hay que hacer notar que el curioso 

comportamiento de los datos, sobre todo en relación a las supe~ 

ficies de pastos naturales y de bosques del muniCipiO de Compos

tela, en parte pudiera expl icarse por falta de veracidad de la 

indemnizaci6n fue cubierta médiante la introducción de ser 
vicios ¡nclurda en el programa Regeneración de ~oblados. 
Finalmente, es preciso considerar la opini6n de un campesi
no ex ejidatario de Cruz de Huanacaxt1e quien seRaló ~al 
preguntársele sobre el beneficio de la I legada de la acti
vidad turrstica: "el turismo sr nos amoI6". 
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información censal así como por la alteración que ha provocado 
32/ la acción antrópica sobre la vegetación natural. --. 

Cuadro 11' , 
numo 

Municipio de Compostela~ superficie censada y su clasificación 

(en hectáreas.) 

Superficie 
censada 

De labor 

Pastos natu
rales en ce
rros y 1I a
nura.s 

_ Bosques de 
espec I·es ma
derables y 
no madera
bles 

Incultas pro
duct ¡vas 

1960 

221 763 

51·626 

70 235 

65 881 

12 039 

% 

100 

23.3 

31.7 

29.7 

5.4 

1970 

225 352 

42 281 

102 237 

22 587 

728 

% 

100 

18.8 

45.4 

10.0 

0.3 

Fuente: Censo agrícola, ganadero' y ejidal, 1960 y 1970 del es
tado de Nayarit, SIC. 

32/: Al respecto, Rzedowski señala que: "En zonas de cl ¡ma húme
do y semihúmedo la vegetación cl imax por lo general no co
rresponde al zacatal, pero el hombre ha buscado la manera 
de eng~ndrarlo ahí en muchas partes y de mantenerlo indefi
nidamente con el fin de lograr su aprovechamiento para la 
ganadería. Tales pastizales con frecuencia corresponden a 
una fase de la sucesión de comunidades, cuya marcha es de
tenida" J. Rzedowski, Vegetación de M~xico, editorial Lim~ 

sa, México, 1978. p. 216. 
En relación con lo segundo, un ex ejidatario de Cruz de Hu~ 
nacaxtle comentó "que los terrenos que expropió el FBB eran . ". 

terrenos con cultivos y la gente a la que se le expropio 
rec/urrió al bosque para sembrar su milpita". 
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En cuanto a la notable disminuci6n que en el periodo 

1960-1970 se aprecj6 en relaci6n con la superficie denominada 

inculta productiva, cabe anotar que ~sta se encontraba ocupada 

por palma de coquito de aceite. Quiz~ la baja en las cifras que 

~epresentan "la superficie en cuesti6n se deba por una parte a 

su sustituci6n por la palma de coco de agua. 

Respecto a la tenencia de la tierra, ésta es funda

mentalmente de carácter ejidal en .el municipio de Compostela. 

En 1960, el 82.3 % de la~ tierras de labor correspondfan a 35 

ejidos con una superficie m~dia de 1 213 Ha"cada uno; mientras 
\ 

que la propiedad privada oC4~aba el 17.7 % restante del área de 

labor censada. En este caso se daba un claro pre~ominio de la 

propiedad privada mayor de 5 Ha, pero las sup~rficies medias 

eran menores de 30 Ha; a los 59 minifundios existentes les co

rrespondfan 2.2 Ha en promedio. 

La situaci6n cambi6 en 1970. En forma concordante a 

la reducci6n del área considerada como de labor, se dio una dis 

minuci6n notable de la superficie media ejidal - de 1 213 a 907 

Ha - y, sobre todo, un incremento en el número de unidades de 

producci6n minifundistas - de 59 a 443 - cuya superficie media 

se redujo a 2.2 Ha a tan s610 0.3 (cuadro núm. 12). 

La cal idad de la tierra, es también otro elemento de 

anál"isis que es precIso considerar en el estudio del uso agrfc2 

la del suelo. El municipio, en 1970, cuenta con una importante 

área de buen temporal, pero además, la tercera parte de su su

perficie es de jugo o humedad y de riego. El potencial hidrol6-

glco del, municipio de Compostela ha permitido que en ~I se lle

Ve a cabo la siembra de cultivos énual~s y aún de frutales 

requieren de cantidades muy elevadas de agua. La superfic 



----,.~,_ .. _._-~ .. _---_.----

Cuadro núm. 12 
./ I 

Municipio de Composte!a: Tenencia de la tierr'a 

1960 1970 

Unidades Superficie % Superficie Unidades Superficie % 
de produ,S, de labor media de produ,S, de labor 
ci6n 

. , 
clon· 

mpostela 419 51 626 100 
I 

123;. 2 847 42 281 100 

opiedad 
ivada: 384 9 157 17.7 23.8 810 8 716 20.6 
yor de 
Ha 325 9 025 27.8 367 8 647 

lor o 
..la I de 
-la 59 132 2.2 443 69 

lenCla 
idal 35 42 469 ~2.3 1 213·.4 37 33 564 79.4 

~ntes: Censos agrfcola, ganadero y ejidal del estado de Nayarít, 1960 y 1970, SIC. 

Superficie 
media 

49.9 

10.8 

23.6 

0.2 

907.1 

o
f:'<.j 



JO riego ha ido aumentando notablemente. En 1960, s610 eran 

1 402 Ha que representaban el 2.7 % de la superficie total de 

6 crí 33/ labor del municipio; para 1970, ya representaban el 10. ~ 

La local izaci6n, tanto de la tierra catalogada como de ~uy buen 

temporal como del propio-distrito de riego, coinciden en su ma

yor parte con la del área de ingerencia del F88 (cuadro n6m. 13). 

Las tierras de labor del municipio de Compostela es

tán ocupadas fundamentalmente por cultivos anuales o de ciclo 

corto, ~4.2 % del total, mientras que ~os frutales y plantacio

nes y los pastos y praderas cultivadas representan el 12.3 % y 

el 3.4 % respectivamente, en 1970. En los dos pr¡m~ros rubros,' 

predomina la ocupaci6n de la tenencia ejidal, excepto en el ca

so de los frutales bajo riego en donde es más importante la pro

piedad privada; lo mismo sucede con el cultivo de pastos que es 

mayor i tar i amente de carácter pr ¡vado- (cuadro núm. 14). 

Estas tierras de -labor se consideran en general de 

buen temporal puesto que, f~era de las tierras dejadas en bar

becho por distintas razones, en 1970 se sembraron 29 005 Ha 

( o sea el 81.4 % del total de labor dedicada a ~ultivos anua-

33/: El distrito de riego Val le de Banderas irrig6 i 650 Ha, se 
gún datos de la SARH. La superficie cosechada fue de 1 538 
Ha. En cuanto a la fuerza productiva, ésta estuvo consti
tuída por 487 personas que trabajaron una superficie de 
2 B40 Ha, de las cuales el 65.3 % correspondi6 a 429 eji
datarios y el 34.6 % a 58 pequefios propietarios y colonos. 
Los principales cultivos fueron maíz (749 Ha); fríjol (42 
Ha); además de tabaco, chi le verde, mango, -plátano y pas~ 

to Pará. 
Fuente: Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidrául ices, 
Características de distritos y unidades de riego, T~mo 1, 
1978, México, p. 187. 
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Cuadro núm. 13 

Cal ¡dad de las tierra~ de labor (totales y ejidales: hectáreas) 

1970 

Tierras de Tierras de 
labor labor 
totales ejidales 

Compostela 42 281 33 5·65 

. temporal 28 227 21 767 

Jugo o 
humedad 9 585 8 920 

riego 4 469 2 878 

(1): % en relación con los totales respectivos 

% (1) 

79.3 

77.1 

93.0 

64.3 

Fu~nte: Censo,agrrcola, ganadero y ejidaJ del estado de Nayarit 
1970, SIC. 

·1 es) y la superf i c i e cosechada fue de 25 149 Ha. Es dec ir, que 

las p~rdidas fueron s610 del 13.2 %, porcentaje relativamente 

bajo sobre todo sise compara con otras zonas del país. Las 

pr j nc i-pa I es causas -de pérd-i da de I as cosechas fueron,' en·e I c 1-

clo de invierno, Las sequías y, en el de primavera-verano, las 

inundaciones. 

El estado de Nayarit se ~a destacado como importante 

productor de ciertos cu I ti vos como e I tabaco,. cuya produce í 6n 

en 1970 representó el 71.0 %; la palma de coquito de aceite, el 

57.9 %; el plátano, 12.9 % y el frijol, 7.0 % del total de la 

producción nacional. 

El municipio de Compostela participa también de 

ra importante én lá producción de los cultivos arriba CjLdUY'~~" 



agrfcola, ganadero y ejidal del estado de Nayarit, 1970, SIC. 
O"
en 
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si bien es superado significativamente por otras reglones de Na 

yarít como la llanura de la porción norte. 

El cuadro 
, 

num. 15, permite apreciar el elevado porce~ 

taj e que I en 1970, representó I a superfi.~.i e ded icada.a I os_.cu 1-

tivos insertos en una agricultura comercial de carácter especu

lativo como el tabaco, café y plátano, los que se local izan 

principalmente en los alrededores de EJ Monte6n, Lo de Marcos y 

Lima de Abajo, asf como la referida a los cultivos tradiciona

les: mafz y frijol. Destac6 también la superficie ocupada por 

la palma de coquito de aceite. 

Cu It í vo 

T-ota I 

Maíz 

Fr ¡jo I 

Tqbaco 

Cuadro núm. 15 

Principales cultivos del municipio de Compostela. 1970 

(Superficie en hectáreas) 

Superficie 
dedjcada a 
cultivos 
anuales o 

de ciclo 
corto. 

35 620 

19 041 

2 732 

2 299 

% 

100 

53.5 

7.7 

6.5 

Cultivo 

Total 

Café 

Plátano 

Palma de 
qu ito de 
aceite 

·co 

Superficie 
ocupada con 
frutales, 
plantaciones 
y agaves. 

5 212 

1 209 

1 545 

1 683 

% 

100 

23.2 

29.6 

32·3 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejidal, del estado de Nayarit, 
1970, SIC. 

Las f j guras 18 y 19, muestran objet i vamente e l· vo I umen 

de los productos citados en los años 1971 y 1977. En el las 

aprecia también ·que, entre otros productos de menor í 
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Figura: 18 
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TABACO MAIZ CAÑA DE AZUCAR PLATANO FRI "OL C A F E 

FU ENTE: Dirección General de Economía Agdcolo . 1971 
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como el caf~ y la palma de coquito de aceite, su producción en 

el municipio registró un aumento notable en ese periodo al pa-

sar de 1 800 toneladas en 1971 a 4.483 toneladas en 1977. Por 

elcontr~rio, la palma de coquito de aceite disminuyó su volu

men en - los años- citados, . ya·que···pasó de··-1 200···tone ladas a só lo 

77.8 toneladas. Este hecho pudiera quizá relacionarse con lo se 

ña lado anter i ormente con respecto a la d'¡ sm i nuc i ón que presentó 

la superficie denominada inculta productiva ocupada precisamen-

te por palma de coquito de aceite. 

Por otra parte, en la figura respectiva, se aprecia 

el notable volumen.enla producción de sorgo, mayor inclusive 

que la del tabaco en 1977, momento en el que probablemente este 

cultivo recibió cierto impulso. 

En relación con lo anterior y al carecer de una esta

dística reciente, es preciso señalar que, en base a la informa

ción obtenida en el trabajo de campo real izado en el área de In 

gerencia del FBB en jul jo de 1993, se investigó acerca de un p~ 

s¡ble·cambi~ en los cultivos, concretamente en el área citada. 

Al respecto, -e I delegado del aSAR H en Peñ í ta de J a I temba (esta 

dependencia atiende parte de las hectáreas del FBB,las que se 

local izan en los ex ej idos de El Capomo,· Peñita de Jaltemba, S~ 

~ yu lita e Higuera Blanca) negó esa pos i b i I i dad y aseveró que se 

habrari incrementado algunos frutales, destacando lo que. IIam6 

la fiebre del mango en la variedad Tommy Atkins34/. 

34/: La elevada producción del mango Tommy Atkins, ya que no se 
sembraron variedades tardías que habrían contribuido a un 
cierto equi 1 ibrío en el mercado del producto, motivó de ma 
nera fundamental nel desplomen en el precio. A lo ~nterior 
debe agregarse que el mango no se procesa; se empaca 
ñita de Jaltemba (y tamb¡~n en San Jos~ del Valle en 
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Asimismo mencionó que: "mientras el FBB no culmine su 

ingerencia, la gente aprovecha las tierras para explotarlas en 

agricultura o ganadería. Por ejemplo en la parte afectada del 

ejido Sayul ita, el' FBB no las uti I iza y la gente las explota 

con ganaderfa; lo mismo en Chacala (ejido Las Varas)". En la 

zona afectada del ejido Higuera Blanca- los campesinos han ad

q~irido un tractor con arado y rastra y el Banrural habi I it6 

95 Ha para la siembra de frijol correspondiente al ciclo otoRo

invierno 1982-1983. 

Ante tales hechos, per;nanece suspendida en el tiempo. 

y en el espacio la respuesta-~ lasiguiente-cuestión¿ Qu~le 

espera a esa gente, a esas tierras en el momento en que ~stas 

sean requeridas por el fBB? 

Por lo que ~especta a la producción ganadera, en el 

capftulo anterior se eitó el número de cabezas de ganado vacuno 

y cabal lar con que c0.!1tó el municipio de Compostela en 1980. C~ 

mo se aprecia participó en forma relativamente importante a n,

velestatal, lo que impl ica un importante usó pecuario para el 

suelo del área de estudio. 

Desafortunadamente se carece de información reciente 

que permita comparar la posible importancia cuantitativa de es

ta actividad en ei municipio aunque puede deducirse de I~ estre

cha relación que guard~ la actividad con el aumentos de pastos 

1 1 e de Ban'deras) para dest i-llarse, t anta el cu I tj vado en t,:: 
rreno de temporal como de riego, al mercado nacional: en 
1982 se dirigió hacia Monterrey y, en 19~3, hacía Guadala
jara, e internacional: Estados Unidos. 



naturales en el municipio, hecho que de alguna manera se avala 

con lo mencionado por los propios campesinos quienes recurren 

a la tala de árboles para dejar avanzar el pasto natural, al ¡

mento de. su ganado .. 

Es obvio que la vegetación natural de esta porción 

del estado de Nayarit, concret~mente la conformada por las di

versas especies del bosque tropical subcaducifol io y el de Quer-

~, y Pinus, no ha escapado a las condiciones de colonización 

de los n6cleos humanos que han requerido ocupar espacios fores-

tales. 

Hzedowski ,al menc ibnar .1 as caracter rst i cas de I.bos~· 

que tropical subcaducifol;o seRala que ~ •.. en cuanto a (as ac

tividadeshumanas que se real izan en las áreas (de bosque tropi

cal subcaducifol jo) empleadas para la agricultura el 'cultivo más 

frecuente es el maíz, pero en Nayarítse siembran también gran

des extensiones con pl&tano y tabaco. Otros cultivos frecuent~s, 

sobretodo en suelos aluviales, son frijol, caRa de az6car, adon

jol f, arroz, cftricos, mango y piRa, algunos de el los sólo a ba

se de riego" 35/ 

Asf pues, no es extraRo que la superficie forestal qu~ 

en 1960 represent6 el 30 % del total de la superfici~ censada del 

municipio, haya disminuido al 10 % en 1970, y que para la década 

de 1980, la definamos como casI desaparecida, sobre toda si en 

forma paralela se observó la ya citada inversión de la superfi

cie ocupada por pastos naturales, fenómeno que puede relacionar

se en gran medida con la actividad ganadera en el municipio cu-

12/: J. Rzedowski I (1978), Vegetación de México, editorial Li
musa, México; pp. 182-183. 
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ya local ización comprende una gran extensión dentro de la zona 

de bosque. 

Huelga pues señalar que, con respecto a la capacidad 

de los suelos del área de estudio, Detenalindica al hacer re

ferencia al nitosol que si bien ~ste "da buenos resultados en 

la crra de bovinos (en real idad) el uso forestal es el que tien

de a preservarlos como recurso, ya que este suelo es moderado o 

altamente susceptible a la erosiÓn" 36/. En relación con el an

doso~, la misma fuente señala: " .•. con pastos naturales o In

ducidos (se) perjudica este tipo de suelo porque es muy sucep-

tibIe a la erosjón". 

Las demandas de espacIo a costa del suelo forestal en 

el área de estudio aumentan; el bosque se degrada ante el surgi

miento de infraestructura vial, ante la penetración de una acti

vidad que envra a la mi Ipa a refugiarse en el bosque. 

B. Uso urbano y turrstico. 

El consumourbano~el suelo constituye un parámetro 

que necesariamente se inserta en este tipo de anál isis. En el 

caso concretb del área de estudio, como se aprecia ar observar 

la Carta correspondiente (fig. n6m. 17), la superficie urbana 

trital abarca tan s610 8.44 Km
2

, cifra que resulta poco signifi

cativa sobre todo sí se relaciona con la superficie forestal y 

con la destinada al uso agropecuarIo. 

l2./: Descripción de la leyenda de los usos'del suelo Detenal¡ 
1979, Máxico: pp. 57-73. 
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,. 
En relación con lo anterior, puede inferirse el carac-

ter rural que aú~ en el InlClb de los setenta privaba en el mu

nicipio de Compostela, si bien en ese momento surge el primer 

acercamiento a un componente urbano en la local ¡dad de Las Va-

ras que alcanza el nivel numérico de una local ización mixta ru-

ra l . 

En la carta citada se aprecia también que, en cuanto 

a la superficie urbana, ésta presenta un car&cter puntUal: lo

cal idades con excepción de Las Varas que ocupa una superficie 
2 

de 1.4 Km , el resto de las local idadesocupan un &rea tan re-

duc i da que cada o una re'presenta so 1 amente centés i mas y aún m ji é

si~as dekil6metros cuadrado (cuadro núm. 16). No obst~nte, de

be considerarse que la porción de estudio en cuestión cuenta 

con dos importantes centros rectores, Las Varas y PeRita de Jal

temba, sin menospreciar desde luego la población de Compostela, 

que SI bie~ es el principal centro poi ftico administrativo tra

dicional y un importante polo regional no se incluye en est~ 

an&1 isis por local izarse fuera del &~ea de ingerencia del FSS. 

En relaci6n con la función que desempeRa, la poblaci6n 

de Las Varas, puede señalarse que dentro de la porción de estu

dio constituye el centro regional de mayor tradició~ no sólo co

mo punto de acopio y distribuci6n de la producción tabacalera, 

sIno por constar adem&s con servicios relacionados con la compra 

y venta de bienes de capital, así como con instituciones de cré

dito y fiduciarias y, desde luego, aquel los que imprimen a la po

blación un car&cter de centro comercial típico regional: enseres 

de diverso tipo, ropa, etcétera. 

Por lo que respecta a PeRita de Jaltemba, si bien 

ta con sucursales bancarias y constituye un c~ntro de acopiri" 
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Cuadro núm.- 16 

Superficie de las local idades en,el área de ingerencia del FBB, 

(Kilómetros cuadrados)* 

Loca I ¡dad Superficie Loca I i dad Superficie 

Chacala 0.1 Lo de Marcos 0.2 
El Dívisadero 0.9 Las Lomas 0.03 
Lima de Abajo 0.2 San Francisco 0.06 
puerta de Lima 0.07- Sayul ita 0.3 
Las Varas 1.4 Pátzcuaro 0.1 
El Capomo 0.3 Higuera Blanca 0.2 
Alta Vi sta 0.1 Punta de M ita 0.4 
El Tonino 0.05 Cruz de Huanacaxtle 0.1 
Peñ ita de Jaltemba 0.9 El Tí zate 0.7 
Rincón de Guayabitos 0.4 Bucerías 0.5 
Los Ayala 0.2 Jarretadera 0.08 
Las Joyas 0.06 Las Juntas 0.3 
El Monteón 0.2 Las Mesas 0.3 
Chula Vista 0.2 Naranjo 0.01 
Vil la Morelos 0.08 La Casa del Chino 0.005 

Total 8.445 

Jo!... " . . La superficie de cada una de las local idades se obtuvo me
diante el m~todo de cuadrrcula mil im~trica uti I izando la es
cala de la Carta 1:50 000. 

recto de la prodUcci6n, es una local ¡dad que fundamentalmente 

'crece a 'instancia de la actividad turística, ya que es uno de 

los primeros "desarrol lo" turísticos cuya influencia se extrapo-

16 más tarde hacia la habil itaci6n del denominado Fraccionamien-

to Sol Nuevo-Rincón de Guayabitos. 

Para ese momento, 1975, la porci6n de estudio refleja

ba ya la incipiente transición de un carácter predominantemente 

rural a mixto rural, debido a la presencia de ciertos rasgos ur

banos que le permiten catalogarlo como tal. En una etapa poste-

ríor, sobre toao con la creación de centros 
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de estudio adquirírá muy probablemente una fisonomía francamen~ 

te urbana c-ün los consiguientes contrastes típicos del subdesa-

rro I lo. 

En forma paralela, y en estrecha relaci6n con lo ante

rior, resulta oportuno enfatizar la posibil ¡dad de que el uso 

urbano del suelo pierda su carácter puntual para transformarse 

en un uso urbano I ¡neal, como se apreciará en el anál isis del 

capítulo correspondiente. 

Así pues, resulta obvio que el carácter urbano en la 

porción de estudio, no obedece a un consumo del suelo por el 

surgimiento de un sector industrial, ya que la apertura de cier

tas industrias fundamentalmente aquel las relacionadas con la 

construcción, tiene estrecha relación con la ingerencia del FBB 

organlsmo que eufemísticamente contempló la real izaci6n de un 

programa industrial "q~e~iene como objetivo principal satisfa

cer los requerimientos d~ materiales p~tr~os". 

La habilitación de las vías de comunicación en el 

&rea de estudio ha re~pondido ¿ficialmente y en gran medida a la 

necesidad de integrar el I ¡toral pacJf í co, .. i ntegrac ión Que se re

laciona en parte con la fiebre del turismo en un momento determi

nado -quizá cuando se soRóque esta actividad sería la solución 

que remediaría los males econ6micos ref·lejados en la balanza de 

pagos - ya que este espacio se mostraba como un recurso turísti-

conatural potencialmente explotable. 

Al observar el mapa de carreteras del país hace aproxI

madamente veinte aRos se aprecia que a lo largo del litoral se 

presentaban espacios que interrumpían la continuidad de la carre

tera costera. En el caso particular del ~rea de estudio, como se 

muestra en la fig. núm. 20, Puerto Vallarta, emporio turísti 



internacional creado en el inicio de la d~cada de los sesentas, 

no se integraba a6n con el estado de Nayarit. No obstante, den

tro del área de estudio, el camino de terracería y la brecha ya 

habían permitido la conexión de tres centros estratégicos desde 

I el punto de vista económico: Las Varas, Compostela y Huicicila; 

este eje unía Compostela con un centro agrícola, Las Varas-Com 

postela y con un centro minero, Compostela-Huicici la (esta 6lti: 

ma fuera del área de estudio). 

Las condiciones de accesibil idad que ofrecían las vías 

de comunicación en ese momento, ,1963, eran limitadas. 

El cuadro 
, 

num. 17, muestra que en 1963 el 
. . . 

muniCIpiO 

de Compostela contaba con 109 Km de vías de acceso, de los cua

les el 79 % eran brecha. Dos décadas desp~és (fig. n6m. 21) la 

estrat~gica situaci6n geog~áfica de Puerto Vallarta y en forma 

paralela el recurso turístico potencial que ofrecía el extremo 

suroeste de Nayarit, fueron factores que contribuyeron a aumen

tar por una parte la longitud de la red carretera y, por otra, 

a elevar ~ porcentaje de caminos pavimentados, ya que ~stos re

presentaro~en 1963 solamente el 5.3 % y en 1980 alcanzaro~ el 

47~6 % del total de infraestructura vial, 273 Km, en el munici

pio de Compostela. 

La construcci6n de la carretera federal 200, Puerto 

Val farta-Las Varas, vía Sayul ita que, seg6n ¡.nformaci6n de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se inició a prlncl-

pio de la década de los setentas y se concluyó en 1975, penetró 

un espacio poco colonizado en la porción del área de estudio. 

Estd carretera permitió la unión de Puerto Val larta con un mer-
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Cuadro núm. 17 

ctasificaci6n de la infraestructura vial en el municipio de Com 

Total 

postela, 1963 y 1980, 
(Longitud en ki 16metros ) 

1963 1980 

Longitud % Longitud 

190 100 273 

% 

100 

Pavimentada 10 5 .. 3 130 47.6 
Revestida 20 10.5 108" 39.6 
Terracería c30 15.7 5 1.8 
Brecha 150 78.9 30 11.0 

Fuente: Esta informaci6n se obtuvo mediante la util izaci6n del 
curvímetro y la escala de las Cartas respectivas 1963 
y 1980, 1:400 000, publ ¡cadas por la Secretaría de Asen 
tamientos Humanos y Obras Públ icas. 

cado turístico potencial al norte 37/ mIsmo que podría fungir 

como el ~rea de influencia de ese importante centro turístico in 

37/: La Amer ¡can Chamber of" Commerce of Mex i co, rea J j z6 un "Estu
dio de me~cadotecnia de PuertQ Val larta". En este trabajo se 
plantea que "el mercado para al imentos, bebidas, provisiones 
y servicios para hote"l, en las cercanías de Puerto Vallarta 
(se duplicará en el periodo 1981-1991). Parte de este auge 
será debido a la ampl iaci6n de instalaciones para hoteles, 
condo-hoteles y condomiriios dentro de Puerto Vallarta, ••. 
por lo tanto y debido a que el ~rea de playa dentro del mu
nicipio es I imitada, el principal aumento de mercado que p~ 
drÍan uti ¡ izar los servicios de las empresas establecidas 
en Puerto Val larta tendr~ lugar en los desarrollo turísticos 
al norte ~ sur de Puerto Val I~rta". Hacia el estado de Naya
rit, en el municipio de Compostela y cuya.distancia es refe
rida al aeropuerto internacional del citado centro turístico, 
el estudio sefiala los siguientes: Nuevo Val tarta, a 7 Km; 
Los Flamingos, ~ 25 Km; Sucerías, a 25 Km; Playas de Huana
caxt le, a 23 Km y R i nc6n de Guayab i tos, a 64 Km. Hac j a e, 
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ternacional. "El Plan Maestro elaborado por el Fideicomiso Ba

hía de Banderas establece a corto plazo, la construcci6n de tres 

fraccionamientos turísticos, Sol Nuevo-Rincón de Guayabitos, Nue 

vo Val larta y Playas de Huanacaxtle ( ..• EI primero de el los) pr~ 

tende ser--un centro turfstico nacional planeado para sati-sfacer 

la demanda actual del mercado regional. Nuevo Val larta será un 

gran centro turfstico internacional. Con ~I se aprovechará la In 

fraestructura turfstica existente, financiado por el Gobierno Fe 

deral, misma que comprende el aeropuerto internacional de Puerto 

Vallarta, la carretera federal 200 ( ..• ) y la fama internacional 

que ha adquirido este. lugar. El proyecto complementará tambi~n· 

la va~iedad enla oferta de serVICIOS y ampl iarásignificativa

mente la capacidad hotelera de Puerto Val ¡arta. El fraccionamien 

~" to Playas de Huanacaxtle, sobre el ki lómetro 138 qe la carretera 

w federal 200, integrará la primera ~tapa de las actividades turfs

tico-habitacionales" 38/ 

sur, en el propio estado de Jal ¡sco y también referida su 
distancia en relación con el aeropuerto, el trabajo en cue~ 
tión señala: Club Mediterráneo y Playa Blanca, a 167 Km y 
Costa Careyes7 a 168 Km, entre otros. 

-38/: Esta informaci<.tn se obtuvo a través de los datos publ icados 
en los folletos del FBB. A lo expuesto debe agregarse que en 
el Fra~cionamiento Sol Nuevo, a6n quedaba ellO % de los lo
tes siri venderse a fines de 1983, a pesar de que los objeti
vos establecidos por e-' FBB en 1974, pretendían que la venta 
de ese fraccionamiento concluiría a-~ines de 1975. Con res
pecto a la inversión en las obras de ~rbanizac¡6n en Nuevo 
Vallarta, ésta será superior, en su primera etapa, a los 
300 míl Iones de pesos. 
El trazo del f~acc¡onamiento Playas de Huanacaxtle, se ini
ció en el mes de marzo de 1974. Para su real ización se cal
culó una inversión original de 23 mi Ilones de pesos. No obs 
tante, es J6gico suponer que si todavía en mayo de 1978 se 
tenfa un avance de la obra de 65 ~, esa cifra debió haber 
do superada. En 1975 por ejemplo, se efectuaron obras de 
agua potable y alcantari I lado con un costo de 3.7 mil J 

de pesos y obr~s de el ectr í f i cac j ón y rehab i I i tac:i?' 



IV. Ingerencia del Fideicomiso Bahía de Banderas en el municipio 
de Compostela. 

1. El Fideicomiso Bahía Banderas. 

A part j r de 1945 -se - ion i-c-; ó -e-n--e l-área de- Puert-o - Val--I ar 

ta la especulaci6n de la tierra ejidal con una modal idad denomi

nada Derecho de superficie39/, con lo cual podfan efectuarse CO!! 

tratos de arrendamiento de terrenos con una vigencia de hasta 25 

años; los extranjeros podían edificar en los lotes y al término 

del contrato las construcciones pasaban a ser propiedad del eJI

datar~o. Este·hecho desencade~ó un crecimiento turístido dé gran 

magn i tud que ¡-mpactó ros espac í os aledaños como la franj a I i to

ral del municipio de Compostela, en Nayarit. 

A partir de 1960, los ejidatarios negociaban sus tie

rras, en esta ocasión a través de la venta directa a particula

res nac i ona I es y extranj eros, lo cu al obv i amen,te romp i ó el mar

co legal del ejido. Paralelamente, ~ mitad de la década apare

ci6 un grupo de la iniciativa privada y de compañf~s inmobil ia-

39/: De acuerdo con el planteamiento de María Luisa García Ama
ral, en su estudio Consideraciones para el reordenamiento 
espacial urbano en México. Tesis de Maestría en Geografía 
Planeación, UNAM, 1983, pp. 88-89. "En la conceptual iza
ci6ndel patrimonio urbano, debe plantearse la posibi I ¡dad 
de instrumentar una nueva modal ¡dad para la propiedad de 
la tierra urbana por su_ función y que se encuentra implícl 
ta en el Art. No. 2899 (del) Código Civi 1, cuya interpret~ 
ción presupone la existencia del "Derecho de Superficie" 
ya que dicho artículo a la letra señala:-"La hipoteca de 
una construcción levantada en terreno ajeno, no comprende 
el área .•. " lo c~al su~¡ere "que no necesariamente el due
ño del predio deba ser el dueño de la construcción, por lo 
que deja una apertura tal que permite introducir el 
to antes mencionado ... " 



rlas que trataron de adue~arse de la mayor cantidad de terrenos. 

Las propIas caracterrsticas legales de la tenencia 

ejidal impiden su venta o al ienación pero el acelerado proceso 

esp~culativo y la presión ejercida por los propios grupos inmo-

b · I··~ 40/ bid d t' I I l' I larlOS-- so re e . merca o e lerra, evaron a a Interve~ 

ción del Estado para expropiar toda la franja litoral del munl

cipiode Compostela desincorpor~ndola del régimen ejidal~ con 

lo cual la tierra perdió su tendencia social, para convertir di 

cha área en patrimonio de un fideicomiso -figura financiera con 

bases tegales que en la ~poca se consideró óptima por su dina

mismo- en el cual el grupoinmbbil iario externo tiene una mayo~ 

participación. 

EllO de noviembre de 1970, el presidente Gustavo 

Ofaz Ordaz firmó el Decreto por ~edio del cual se autorizaba la 

expropiación de 4 136 Ha en el municipio de Compostela afectan

do los ejidos de Las Varas, 164 Ha; El Capomo, 329 Ha; PeRita 

40/: A diez años~e haberse creado el FBB, un ex ej ¡datarío de
nunció que lQ..s empresarios turfsticos "querían expropiar
nos y darnos tierra por tierra, pero en condiciones desven 
taj osas; quer f an que· nos fuéramos a Qu i ntana Roo ( ..• ) 'S ¡:
guieron las presiones, los halagos y las amenazas: A mu
chos compa~eros golpearon y todos los días I legaban suje
tos con fachas de poi icías judiciales y nomás se quedaban 
cerca de nuestras casas para asustarnos". Según el propio 
dirigente, esa actitud de los empresarios se debió á que 
los campesinos "queremos que primero se beneficie a la ge~ 
te que vive aquí y despu~s a los hoteleros y turistas", a~ 
te lo cua l "¡mpos i b i litados para imponer sus i nj ustas con
diciones de libre compra venta de terrenos, los grandes 
banqueros, hoteleros y restauranteros y demás integrantes 
de 1 negoc i o tur í st i co ( .•. ) han ej erc ido pres iones y prop_~ 
ciado campa~as de desprestigio contra este polo de 
110 turístico". ~ 
Uno más uno; ~ de octubre de 1981. 
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de Jaltemba, 329 Ha; Sayul ita, 544; Higuera Blanca, 1 083 Ha; 

Cruz de Huanacaxtle, 375 Ha; Bucerías, 440 Ha y Jarretadera, 

382 Ha. 

La Nueva Ley Federal de Reforma Agraria, proclamada 

bajo el gobierno del presidente Luis Echeverría Alvarez, con

templó la institucional izaci6n -legal de los fideicomisos. Así, 

tres meses después,~1 2~de·enero de 1971, Echeverría autori

zó la creación del Fideicomiso Bahía de Banderas. El 5 de julIo 

de 1974 fueron expropiadas al ejido Bucerías 100-71-76.37 Ha 

m&s en favor del Fideicomiso, que se requirieron para I levar a 

cabo la construcci6n del Club de Golf y Tenis Los Flamingos. El 

&rea actual p~trimonio del Fideicomiso suma 4 236 Ha esparcidas 

a lo largo de 140 Km de playas destinadas al desarrol lo turís-

. ti COa 

Una vez realizada la expropiación, el 25 de mayo de 

1971, 900 ejidatarios recibieron los primeros anticipos por un 

total de 16 mi I Iones 138 mi I 6Bo pesos canal izados a través del 

Fondo Nacional de Fomento Ej i dal, FONAFE41 /. 

41/: El pago por indemnizaci6n varra según la causa de expropia 
. , , -

clon: 
Si la expropiación es total y como consecuencia desaparece 
el nacteo agrario, ra indemnizaci6n se destina a la adqui
sici6n de tierras equivalentes en cal idad y extensión a 
las e~propiadas donde se reconstituir& el núcleo a~rario. 
Si la expropiaci6n es originada por la creaci6n de centros 
de población, los miembros de los ejidos recibir&n do~ lo
tes tipo urbanizados y el equivalen~e de dos veces el va:-
lor comercial de sus tierras agrícolas o el 20 % de las 
util id~des netas del fraccionamiento. 
Si la expropiación es parcial, la indemnización se traducl 
r& mediante la adquisición de tierraS para comp1et~r el 
ejido o para inversiones productivas directas, dentro 
un programa de desarr~1 lo agropecuario que formule 



De acuerdo con su figura jurídica en el Fideicomiso, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico, SHCP, es el fidei

comitente; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públ icos, 

BNOSP, el fiduciario y los ejidatarios¡ los fideicomÍsar;os. 

Después de haber sido ejecutada la expropiaci6n, el 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, DAAC; entregó 

los terrenos a la S~cretarra"del··<Patr¡monio Nacional, SPN, como 

representante de la Nación. Las tierras expropiadas se destina

ron al FONAFE, que funcionaba dentro del ·DAAC. 

Por su parte, .1 a SHCP y la SPN const í tuyeron en el 

BNOSP el fideicomiso traslativo de dominio respecto de tos te-

rrenos ejidales expropiados con excepción de las ~reas reserva

das para vías y servicios póbl icos. 

Los fideicomis~rios percibirían las uti I idades que se 

generaran como diferencia entre las inversiones y gastos real I

zados, y los productos deventas,por conducto del FONAFE. 

Los terrenos expropiados J los Ingresos que se obten-
\ 

gan por la enajenaci6n, arrendamiento o por cualquier otrQ,con-

cepto de los terrenos, así como las construcciones que detentan 

individuos particulares y los bienes que se adquieran por cual

quier otro título, constituyen el patrimonio del FBS42 /. 

blea General y apruebe el DAAC. 
Si la superficie expropiada comprende unidades de expfota
ción trabajadas individualmente, se indemhizar& medjante 
la adquisición de tierras o en inversiones productivas den 
tro o fuera del ejido. 
Nueva Ley Federal de Reforma Agraria, México, 1972. 

Q/: Lu ¡s Suárez, "Los f i de i com i sos ej ida les" I .:.;R:..;:e;..v;....;..í ~s_t...;.a __ '"""""7'''"":"''''''~.;',L 
XICO Agrario, ARo VI, Núm. lj 1972-1973; p. 158. 
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2. Ocupación espacial del FBB. 

La ingerencia del FBB en el &rea de estudio ha tenido 

una vi genc i a de trece años. -Este organ i smo SI bien i nc luyó una 

serie de objetivos, careció de metas a corto, mediano y largo 

plazos; por tanto, se ignora en qu~ momento el Fideicomiso ~on

plu~r& fos proyectos que se propuso realizar. El lo impide eva-

-:- lua.r-y- preveer el avance -.llevado Rcabo para rectificar o rat i -

ficar sus alcances. El plan comprende la ocupación de la porción 

costera del municipio de Compostela y es resultado del Incremen 

ta del &rea de influencia de Puerto Vall-arta. Así, ocupa des

de Las Varas-Chacala al norte, hasta el río Ameca límite entre 

Jos estados de Nayarit y Jal ¡sco (fig_ núm. 22). 

El FBB ha subsistid6 hasta el momento actual, a tres 

periodos presidenciales durante_los cuales han fungido dos 'ad

ministraciones. Los objetivos pr-etendidos durante la primera de 

el las, 1971-1977, no se cumpl ¡eron debido a una serie de facto

res de diverso tipo y los proyectos, en general, fracasaron. En 

la segunda, 1977-1982, no se conti.nuó con el contenido -iniciaL 

d I b " t" 43/ e os o Je IVOS- • 

43/: Al término del sexenio del presidente Echeverría, se desc.!::!. 
brió una serie de errores de planeación y problemas de re
gularización de fa tenencia de la tierra en los- fracciona
mientos Sol Nuevo-Rinc6n de G~ayabitos y Playas de Huana-, 
caxtle, razones por las cuales la venta de los lotes se r~ 
trasó; debe agregarse a lo anterior la falta de responsabl.. 
I ¡dad de los dirigentes y el fraude, ~escubierto en 1977,_ 
por 92&3 mil Iones de pesos. En forma paralela debe citarse 
la desaparición del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a 
través del cual se canal izaban las inversiones para Ji? cr.ea-, 
c i ón de empresas ej ida les (agro i ndustr j as y hote I es y re~7i, --, 
taurantes), entre otros usos, de tal suerte que el Hotel" 
Ejidal Bucerías al ser administrado por la N 
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Figura: 22 
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Durante la primera adm¡ni~traci6n, éstos respondieron 

a la poi ítíca del presidente Luis Echeverría, ·quien impulsó la 

creación de empresas ejidales "mediante programas de agricultu

ra, ganaderfa, pesca, industria y educación ( ••. ) y el desarro

I lo turístico habitacional a partir del beneficio campesino": 

Así, el fBB establecía una nueva poi ítica dentro de 
la Reforma Agraria Mexicana para redistribuir el in
greso hacia el sector rural a" través dela comercia
I i zac ión de terr~enos exprop í ados que fueron ej ida les 
y que tienen un significativo turístico. El ~royecto 
de desarrol lo incluía tres programas; el primero con
sistía en organizar s61 idariamente a los productores 
campesinos a través de unp~09rama agrícola (integra. 

~ . -
do) en una Unión Ejidal, constituída por los ocho ejl 
dos. El lo proporcionarfa, por ~r¡mera vez, créditos 
directos a los ejidos. El segundo consi~tía en un pr~ 
grama industrial, el cual se inició con ta instala
ción de cinco fábricas de materiales para" construc
ción. Dentro de este programa intervendría Fonafe para 
la instalación a todo lo targo de las costas de Naya~ 
rit ( ••. ) de un cordón de industrias ejidales q~e se
rían operadas exclusivamente por ejidatarios. El ter
cer programa incluiría un desarrol lo turístico que 
consistiría en la venta y comercialización de lotes; 
este programa establecía la constitución de tres po
los de.desarrol lo turístico: Sol Nuevo- Rincón de 44/ 
Guayabltos;-Playas de Huanacaxtle y Nuevo Val lart~ -- . 

A través de este Plan se sustentaba como tesis central 

que " .•. Ios ca~pesinos, auténticos propietarios de las tierras 

aptas para el desarrof lo turístico, fueran los principales par-

nal Hotelera (cuyo capital no es 100 % mexicano) lo cerr6 
en forma intempestiva a través de una llamada telefónica 
(estando el Hotel totalmente ocupado), ya que competía en 
prestigio con varios hoteles de Puerto Vallarta. 

44/: Novedades: 14 de jui io de 1972. 
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ticipantes en la construcción de las obras, aSI como los verda

deros beneficiarios de las util idades que acarrearía el desa

rrol lo integral de esta región" 45/. Al respecto, el Gobierno 

Federal se propuso I levar a cabo, a trav~s del FBB, la construc

ción de las obras de infraestructura urbana en los fracciona-

mientos. El 20 % de las uti I idades derivadas de la comerc¡al i-

zación de los lotes a los pequeños y grandes inversionistas, se 

dest.inar í a a los ej i data·r,ios~de" ·Ia zona y el 80 % restante Il'a 

los programas que beneficiar&n a la poblaci6n campesina en otras 

&reas del país". La venta de lotes en lo~ diversos fraccionamien-

tos construídos por el FBB a lo largo de la franja litoral del 

mun í c ¡pi o de Composte la const'i tu ra "una oferta para el empresél

rio, el prestador de servicios, para el particular que deseara 

construir una casa de descanso (y a6n aquel la incluía) la par-
4 F / 

ticipación en las nuevas fuentes de trabajo" -2./ . 

El' 26 de marzo de 1972, los campesinos_de los ocho 

ej.idos co~stituyeron una organización denominada Uni6n Ejidal, 

la cual pretendfa "la unificación de criterios y esfuerzos ten

dientes a desarrol lar actividades comunes en los campos econ6mi

co, poi ftico y social para obtener una mayor y mejor distribu

ci6n de la riqueza de la zona de Bahía de Banderas en beneficio 

de todos losejidatarios " 47/ 

Al respecto Luis Suárez en su estudio "Los fideicomi

sos ejidales", señal6 que "Las uti 1 idades por las operaciones 

45/: Información del FBB.· 

46/: Información del FBB. 

47/: Información del FBB. -' 



con terrenos urbanizados no se entregarían en su total idad a ca 

da ej ido I S i no que se dest i nar í a un porcentaj e .. al ej í datar ¡a, 

otro al ejido y la mayor parte engrosaría los fondos de la 

Unión Ejidal para beneficiar B todos por medio de las diversas 

actividades. Lasut ¡lid acles de los productos agr í ca I as, fueran 

o no de la parcela puesta al servicio de la Unión, ~e reparti

rían entre todos los miembros de la Unión" 48/. 

No obstante las bases legales sobre las que se insti

tuyó el mecanismo de expropiación, la realización del plan es

tablecido por el FBB no cristal izó. Las propIas condiciones del 

subdesarrol lo no I~ hicieron operativo.· Por eso preocupa el cos

to del proyecto global deIFBB, ya que durante trece afios han 

deb·ido erogar se grandes sumas de dinero, como se muestra m~s 

adelante, autorizadas en forma constante y reciente por el Ej~

cutivo Federal. Al poco'tiempo de haberse instituido el FBB, en 

1972, se autorizaron 5 000 mi I Iones de pesos para invertir "en 

hoteles de lujo, centros nocturnos, etc. para atraer el turismo 

de gran potencial económico (El programa pretende asimismo) con

vertir ~ Bahía de Banderas en un sitio para que vacacionen tam

b i én f ami- I i as de todo el pa í s de c·1 ase med i a lT 49/. 

El despilfarro económico y la irresponsabi I ¡dad fue

ron los factores que, unidos a una falta absoluta de planeación, 

contribuyeron a generar los siguientes resultados: 

El hotel Bucerfas ( ..• ) cuya construcción costó 19 mI 
I iones de pesos, fracasó ... A los campesinos de Hi
guera Blanca les prometieron la construcción de·un 
horno para procesar 50 toneladas de cal diarias; sólo 

i2/: Luis Suárez, Opa cit., p. 163 . 

.4.2/: Novedades: 14 de j u I i o de 1972. 
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procesa seIs ... En Peñita de Jaltemba, el programa 
pesquero fracasó ... las lanchas se pudren en un I la
na 50/. 
La planta empacadora de frutas y legumbres ubicada en 
el Km 16 (que dio motivo al desarrol lo hortícola) 
arroj ó pérd i das por 3 mil Iones 173m i I 655 pesos .:2./. 
Las obfas programadas para I levar a cabo la regenera
ción de los poblados no se real izaron ... Se desinte
gró la Unión Ejidal; los comisarios ejidales tratan 
directamente con el fideicomiso. Se prometió a "los 
campesinos pagarles la hect~rea a 4 500 pesos, adem~s 
de otorgarles el 20 % y un terreno para que constru
yeran sus casas; sólo fue~on promesas •.. La construc
ción de escuelas, pavimentación de calles, energía 
el~ctpica, gas, agua potable, centros de salud, pla
zas p6blicas, etc., son proyectos que no se llevaron. 
a cabo... (!) 52/. 

La segunda administración empezó en 1977 y coincidió 

con el inicio de un nuevo sexenio presidencial I el de Jos~ Ló-

pez portil lo. Los objetivos de carácter social se circunscribie 
-

ron a la introducción de servicios municipales en los poblados 

ubicados en el área de ingerencia del fBB a trav~s del progra-

ma de regeneración de poblados y los de carácter económico, en 

el establecimiento y funcionamiento de una agroindustria. En 

real ¡dad, el nuevo plan de desarrol lo del FBB se dirigió fynda-
, 

mentalmente hacia la habilitación de los fraccionamientos turr~ 

t o h bO . I 53/ (f" , 23) ICO a Itaclona es - Ig. numo . 

50/: López, M., "La quiebra de Fonafe", Proceso, Semana~io de 
información y anál isis, No. 45, 12 de septiembre de 1977, 
M~ x j ca f p..l 2 . 
Información del FBB. 
Excelsior, "8 de noviembre de 1977. 
Mediante la polftica de ese régi~en se real izaron inversio
nes para rehabil itar Sol Nuevo~Rincón de Guayabitos (se sus 
pendió la ampl ¡ación de este fraccionamiento hasta Los 
la) y Playas de Huanacaxtle paraagil izar las ventas 
minar el Club de golf y tenis Los Flamingos; real 
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E1 hecho de incluir un programa denominado Regenera

ción de poblados revestía "singular trascendencia pues no era 

posible que al lado de grandes polos de desarrol lo turfstico, 

se mantuvieran los poblados carentes de servicios". En relación 

con ello, es preciso señalar que el Programa de Regeneración de 

poblados, contemplado en él Plan de desarrol lo socioeconómico, 

se I lev6 a cabo por la presión ejercida por los propios ejida

tarios "para que muchos poblados se hayan transformado de mise

rables caseríos en pequeños centros urbanos". Al respecto, el 

dirigente de los campesinos de los ochó ejidos expropiados el 

29 de enero de 1971 para constituir el FBB, declar6: "No quere-

mos que este lugar se conv i erta en· otro· Acapu I co, donde los i n

versionistas privados y todo el mu~do gana, meno~ los habitan-

d I I ,. t' .. I . ." 54/ tes e a 1, qué lenen que VIVir en a mIseria --. 

En la segunda administración, I~ regeneración de los 

poblados se ha real izado paralelamente a la construcción de los 

fraccionamient6s turísticos. El programa citado incluyó la in

troducción de obras de infraestructura urbana -1 levada a cabo 

no s610 en los poblados sino tambián en los fraccionamientos t~ 

rfsticos- como son: la construcción de caminos de acceso, vial i 

dad, electrificaci6n, redes de drenaje sanitario, plantas de 

tratamiento de aguas negras, galerías filtrantes, perforación 

de pozos, tanques de almacenamiento y redes de agua pot~ble; la 

obras de infraestructura en los terrenos del citado Club 
para la habi litación de un futuro fraccionamiento Los Fla
mingos Val tarta; se ~rogó la suma requerida por el First 
Natíonal Bank of Chicago para rescatar el espacio conforma
do del Fraccionamiento N~utico Nuevo Val I arta, asr comopa
ra su total terminación; se incluyótambi~n un proyecto coa!! 
yuvante: la habi I itacióndel fraccionamiento ejidal Emilia
no Zapata en Punta Mita. 

21/: Uno más uno: 9 de octubre de 1981. 



construcci6n de plazas cfvicas, parque~ infanti les, un gimnasio 

y la remodelación de instalaciones deportivas, así como de in

muebles en los llamados centros de desarrol lo de la comunidad5S : 

servicios escolares y los de carácter médico asistencial, con

cretamente la construcción de un hospital escuela y tres: cen

tros de salud periféricos e inclusive la construcción de vlvlen 

das. 

Para la real ización del programa en cuestión, el FBB 

se coordinó con la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

P6bl icas, SAHOP; la Comisión Federal de Electricidad, eFE; fa 

Secretarfa de Agricultura y Repursos Hidrául icas, SARH; la Co

misión Nacional de Fruticultura, CONAFRUT; la Secretaría de Edu 

caci6n "P6bl Ica, SEP y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

SSA. 

En cuanto a-las inversiones real izadas en las diver-

sas obras, la mayor parte de el las incluidas en el Programa CI 

tado, de-acuerdo con el V Informe de Gobierno del estado de Na

yarit-en 19~O, SAHOP y el Conv~n¡o 6nico de coordinaci6n InVIr

tieron, del 1 de enero al 31 de diciembre del afio mencionado, 

40 mi I lo-n e s ~ 57 ni i I pesos I de los cua les I el 77.0 %~ "es dec ir, 

31 mil Iones 256 m il pesos, se dest i nó en la construcc i ón de "re 

des troncales para complementar fa comunicación tanto deMtro del 

~rea de ingerencia del FBB, como entre ésta y el resto del muni-

55/: La creación de los 14 centros de desarrol lo de la comunidad 
(fig. n6m. 22) pretende como "objetivo pr¡mo~d¡al capacitar 
a~la mujer campesina por medio de prácticas de aprendizaje 
y ad i estram j ento en I abares artesana I es, que contr ¡"buyen. 

"a mejorar la economía famil ¡ar ( ... ), preparación y apro
vechamiento de productos agrfcolas y frutfcolas de la re
gión", entre las actividades más importantes. Información 
del FBB. 
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56/. ClplO de Compostela el 9.2 % (3 mi I Iones 731 mi I pesos) en 

la construcción del sistema de agua potable en diversas pobla-

ciones del &rea en cuestión: Las Varas, San Francisco, Minitas, 

Higuera Blanca y Punta Mita; el 9.9 % % (4 mi I Iones de pesos) en 

el mejoramiento de 85 viviendas y construcción de otras 35 en 

la población de Punta Mita y 1 mi I Ión 600 mil pesos en la cons-

trucción de la 6It¡"ma etapa del Centro deportivo urbano en PeR~

ta de Jaltemba. 

En base a la fuente de datos citada, la eFE y la Jun-

ta de electrificaci6n rural del estado de Nayarit, invirtieron 

en el periodo mencionado 21 mjl I"ones 943 mi I pesos, de los cua

les el 94.0 % (20 mil Iones 600 mil pesos) se destinó en la Ins-

talación de la subestación Nuevo Val larta y el 6.5 % (1 mi I Ión 

343 mil pesos) en la instalación de 71 postes: 51 en Punta Mi

ta y 20 en El Monteón. 

La SEP, en coordinación con el Comit~ administrativo 

del programa fede~a' de construcción de escuetas y el Convenio 

único de coordinación, invirtió 15 mi 1 Iones 949_mi I pesos, de 

los cuales el "96.;5 % (15 mi I '_ones 934 mi I pesos) Jue ejercido 

por el Com¡t~ citado y el 3.6 % (555 mi I .pesos) por el Con~e

nlo. De la suma ejercida por el Comit~, este invirtió el 70.8% 

56/: SAHOP construyó la carretera Cruz de Huanacaxtle-Punta Mi 
"ta; Lo de Marcos-Minitas y el camino de acceso a Jarreta
dera, asf como los puentes: La Cruz, Huanacaxtle y La Lan
cha. Por su parte, el Convenio citado estuvo a cargo de la 
conexión entre diversas poblaciones deJ municipIo: Compo~ 
te la Mazat I án; E I Capomo--entronque carretera~ 200; Va 1 ¡ e d.e 
Banderas, San José del Val le, Mezcales; Ixtapa-Zacualpan
Las Varas; HigueraBlanca-Sayul ita-entronque carretera 200; 
Mi Ipi I las-entronque carretera Chapal ¡ Jla-Compostelay aero 
pista PeRita de Jaltemba lfig. n6ms. 21 y ~1). 
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en la· cónstrucci6n de inmuebles escolares de enseRanza media y 

media superior fundamentalmente de carácter t~cnico: Secundaria 

Tecnol6gica Agropecuaria en Las Varas; Secundaria General en 

PeRita de Jaltemba; Secundaria T~cnica Pesquera en San Francis

co y el Centro en Ciencias y Tecnología del Mar en Cruz de Hua

nacaxtle; el 29.2 % restante se invirti6 en la Escuela de Medi

cina, Veterinaria y Zootecnica en la poblaci6n de Compostela, 

la cual, si bi·en no se ubica en el área de ingerencia del FBB, 

su presencia se extrapola a nivel regional y es un hecho de 

trascendental importancia sobre todo por tratarse de un área 

potencialmehte ganadera. El Convenio ejecut6 la construcción 

de tres aulas, ubicadas en las Varas, PeRita de Jaltemba y Pun-

ta Mita respectivamente, para ,enseRanza básica. 

La Comisión constructora e Ingeniería sanitaria de la 

SSA'invirtió 3 mi I Iones 51 mi I pesos en la construcción y re ha

bi! itaci6n de unidades médico asistenciales tipo "A" (consul~o

rios rurales con cuatro camas) en Las Varas, PeRita de Jaltemba 

y Bucerfas. Además, seg6n el FBB, uta regi6n cuenta con un hos-

pital escuela de San Francisco, así como 14 consultorios per¡f~

ricos y tres centros de salud". 

En relación con el programa agroindustrial, éste fue 

habi litado por el F8B y el Banco Nacional de Crédito Rural. En 

él la SARH y CONAFRUT. El Fideicomiso intervienen , 
creo una unl-

dad agrfcola para la producción de hortal izas asf como de deter

minados frutales en campos experimentales: papaya, sandfa y me

lón en el ejido Sayul ita y en San Francisco. Curiosamente, la 

mano de obra que labora en la Unidad citada, 6nicamente es feme 

nina. Seg6n el FBB l/en estas unidades¡ la mujer aprovecha su ca

pacidad de la organización y sU fuerza de trabajo, en activida-



des altamente productivas, proporcionando los Insumos que de

manda la regi6n y el desarrol lo turístico". 

Relacionado con el aspecto agrícola, debe agregarse 

que el. Fideicomiso controla aquel los espacios en los que "no 

contempla de manera inmediata la real ización de su programa tu-

rrstico", mismos, que se encuentran bajo contrato de como dato 

con la Promotora Nacional para la P~oducción de Granos Al imen-

ticios, PRONAGRA. 

Dentro del programa pesquero, el FBB invirtió en 19~O, 

2 mil Iones 430 mil pesos en f~ construcción de dos unidades en 

Pefiita de Jaltemba'y en Bucerras; 970 mil pesos en la habi I ita

ción del puerto turístico pesquero en Cruz de Han~caxtle. 

El segundo gran proyect~ se ha dirigido hacia la cons

trucción y rehabilitación de una serie de fraccionamientos turÍs 

tico habitacionales ubicados a lo largo de la franja costera del 

municipio de Compostela. 

El proye-cto de desarrollo tu,:, í st ico i nc I uyel a loca

I i zac i 6n de norte a- sur de los si gu ¡entes fracc i onam i entos =, So I 

. Nuevo-Rincón.de Guayabitos; Playas de Huanacaxtle; Hotel Ejidal 

Bucerías: Club de Golf y Tenis Los'Flamingos; Fraccionamiento 

N&utico Nuevo Val larta; Fraccionamiento turístico y Conjunto ha

bitacional Emil iano Zapata; Programa de playas populares'y las 

áreas reservadas para nuevos fraccionamientos (fígsa 23, 24 y 

- 24a) . 

l. Fraccionamiento Sol Nuevo-Rincón de Guayabitos 

(fíg. , 
numo 25). Se local íza entre las poblaciones de PeRita de 

Jaltemba y El Monte6n a 50 minutos aproximadamente del aeropue~ 
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to internacional de Puerto Val larta y comunicado con ~ste a 

trav~s de la carretera federal 200. Fue seleccionado porque 

"atraía" un volumen considerable de turistas nacionales y ex-

tranjeros, que acudían a el la por su belleza y condición natu-

ral. Esta corriente espont&nea empezó a propiciar irregular¡d~ 

des en la posesión de las tierras ejidales y el surgimiento de 

asentamientos turísticos de carácter anárquico y carentes de 

I . , ··'b I . ,,57 / p aneaclon y servIcIos pu ICOS ---o . 

Este fraccionamiento ocupa una superficie de 183 hec

táreas en la cual 854 lotes son residenciales, 119 hoteleros, 

donde se ubican 28 hotele's 58/ ~ 20 son lotes comerciales. 'En 

el los se pretende ubicar una pobla~ión fija de 3 820 personas 
c,q,¡ 

y una flotante de 6 623 personas ;;;:"':":'J. Con re I ac ión a ~stas c i-

,fras~ es precisD agregar que a las playas de PeRita de Jaltem

ba el turismo masivo I lega solamente en Semana Santa del norte 

del país y de Jal iseo¡ y en el resto del año eJ coeficiente de 

desocupación es' muy elevado. 

57/: Información del FB9. 

5~/: A la estadística citada, deben añadirse los 9 hoteles lo
ca I i.zados enPeñi ta de J al temba i u ha en Lo de Marcos- y -
otro en Sayulíta,con lo cual la oferta de servicios de' 
hospedaje suman 39 tan sólo en el§rea de influencia der 
Fraccionamiento Sol Nuevo-Rinc6n de Guayabitos. Fuente: 
Oferta de servicios turfsticos, 1982, FBB. 

59/: El polo de desarrollo turístico Sol -Nuevo, como inicial
mente se le denominaba, incluía además de1 fraccionamien
to citado, la creación de otros puntos a lo largo del I i
tora I hasta Los Aya la: un centro vacac i ona I de I I MSS (7 K 3 
Ha); aldea turística (6,,2 Ha); fraccionamiento residencial 
Los Ayala (77.3 Ha); fraccionamiento panor§mico La Loma
El Paredón Colorado (57.4 Ha) y el centro turístico hote
lero La Punti I la-Punta Negra (6.4 Ha)I 
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f l. Fraccionamiento-Playas de Huanacaxtfe ~f¡g. 
,. 

numo 

26). Se local iza en las inmediaciones del poblado de Bucerfas, 

a 17.Km del aeropuerto internacional de Puerto Val larta, en una 

angosta franja costera comprendida entre el mar y la carretera 

federél 200. Aunque inicialmente se proyectaron tres etapas, só 

Jo se concluyó la primera de el la$; los últimos lotes se vendie 

ron en julio de 1983. De la misma manera que el anterior, este 

espacio fue escogido porque "desde hace varios aRos, este lugar 

lo ocuparon personas que no eran ejidatarios (por lo que) el Fi 

deicomiso consideró indispensable proceder a la regularización 

inmed jata de esta prop í edad" 60( .. _. 

La primera etapa se habil ¡tó en 21.9 Hade fas cuales, 

15.3 fueron fraccionadas en 192 lotes residenciales, 3 para con

dominios, 5 hoteleros y uno para el club de playa. Esta fase se 

proyect~ para una poblaci6n fija de 640 personas y una flotan

te de Sa2. Las áreas jardinadas, andadores y avenidas ocupan 

una superficie de 6.6 Ha. "Cerca de este fraccionamiento la Se~ 

cretarfa de Comunicaciones construyó un muel le turfstico pesque

ro, lo que faci I ita su acceso por mar". 

En relación con la oferta dé serVICIOS, la prImera fa

se cuenta con ocho hoteles de clase A, B y C • .21./ Respecto a las 

dos etapas restantes, una de ellas estaba proyectada para frac

cionar 557 lotes residenciales, 25 para condominio y 41 para 

trai ler park y adem&s, un campo de golf de 9 hoyos, asf como un 

centro comerc ¡al y_un centro de di vers Lones. La tercera secc i 6n 

60/: Informaci6n del FBB. -
&1./: Además de los hoteles citados, en la población Cruz de Hua

nacaxtle,. se local izan dos hoteles; uno de el los de 36 
tos y el otro de 8. 
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se habil itarfa en una superfici~ de 100.92 Ha. 

111. Hotel Ejidal Bucerfas. Se localiza_a un Km del 

poblado de Bucerfas hacia el sur. Si bien el Hotel permaneci6 

cerrado durante siete años, de 1977- a los tres primeros meses 

de 19~3,se consider6 conveniente citarlo, ya que en el momen-

to actual se encuentra funcionando. En el poblado de Bucerfas 

ex i-s-ten-además tres -hotel es de 16, 19 y 12 cuartos éada ·uno. 

Es precIso hacer notar que ~n el §rea de ingerencia 

del FBB la mayor parte de los hoteles tanto los ubicados en el 

fraccionamiento Sol Nuevo-Rinc6n de Guayabitos como en las po-

_, blaciones de Peñita de Jaltemba, Sayul ita, Cruz de Huanacaxtle 

y Bucerfas, cuenta~ con los servicios mrni~os (cu~dro n6m. 18) 

para satisfacerla demanda de un mercado régional de clase me

dia, de lo que se infiere que la venta de terrenos adquiera un 

mayor peso, ya que fos centros de lujo para el tGrismo nacio

nal econ6micamente alto y el internacional se concentran en el 

conjunto turfstico conformado por el Club de golf y tenis Los 

Flami-ngos y-el fraccionamiento náutico residencial Nuevo Val la~ 

ta. 

IV.- Club de golf y tenis Los Flamingos. Se local iza 

a 25 Km del aeropuertointe~nacional de Puerto Valfarta en una 

estrat~gica franj~ costera, selec~ionada rle tal manera que el 

citado club capt6 entre sus atractivos naturales la faguna El 

Quelele (vaso -comunicante del Estero El Chino ubicado este úl

timo en el fraccionamiento contiguo). Este campo fue Inaugura~ 

do en mayo de 1978 y ocupa una superficie de 149 Ha. Para la 

habil itacJón del Club se expropiaron 100-71-76.37 Ha al ejido 

Bucerfas. Seg6n un documento del FBB de mayo de 197~, "en la 

proximidad de la playa se cuenta con 12J rid, al norte del de-
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sarrol lo se tiene una superficie de 120 Ha que col indan con la 

carretera Tepic-Puerto Val larta y con el oc~ano Pacffico". 

Cuadro núm.1~ 

Oferta de serVICIOS turísticos 

1982 

Nombre Número Aire 
Venti la Restau 

AI-
Lugar del de acondi 

dores 
Bar ber 

Hotel cu artos 
rante 

clona- ca 
do 

Bucer ías Posada 
Sucerías 16 X 
Marlyn 19 X X 
Costa 
Dorada 12 X X X X 

Cruz de Los 
Huanacax- Pi fas 36 X 
tle La 

Martoca 8 X 

Peñíta de La Posta 8 X 
Jaltemba Miramar 30 X 

San Jua-
nito 37 X. 
Yoly 8 X 
Las Palmas 10 X 
Paty 6 X 
Russell 18 X 
La S ¡esta 24 X 

Sayu lita Las Ga-
víotas 7 X 

Rincón de Estancia 
Guayabítos San Carlos 28 Ii, X .X 

Qu i nta 
Tere 21 X X 
Lupita 6 X 

:¡:I 
1 

,i ~ 

ii 
1I 

1
' 

'1 
1:1 n 
li! 
ii i 
i.ili 
:;j!¡ 

)!¡I. 

~i ¡f 
,:¡!!i 
I'dl 
I,¡i';; 
,illi'l !:i::; 
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Nombre . Número Aire 

Lugar 
del de acondi Vent ¡la Restau 

Bar Al 
Hotel cuartos clona- dores rante 

ber 
do 

ca 

Mar fa -. 
"-'. Teresa 21 X 

Costa 
Alegre 41 X X 
Viña del 17 X 
Mar 
Las Ha-
ciendas 11 X X 
Ma~ An-
ton ¡ata 8 X X 
Posada 
del Sol 20 e X 
Las Ga-
v ¡atéis 18 X X 
Pez Vel.a 5 X 
Palmeiras 14 X X X 
El Rin-
concito 7 X 
Quintero 11 
Alaska ~ X 
El Delfín 6 X 
Peñamar 96 X X X X 
R i nc-6n de 
Las~·al mas 25 X X X 
Diana 12 X X 
Fiesta Mar 26 X X X 
Perico 4 '. X 
So I . Nuevo 8 X 

Fuente: SECTUR-FBB. 

Su ventase real iz6 por medio de membresÍas a 50 años, 

las cuales fueron compradas tanto por n~cionales como por ex

tranjeros, principalmente canadienses y norteamericanos. 

Dentro del Club ya se real izaron las obras de infra

estructura para I levar a cabo el proyecto que pretende habi¡ i~ 
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tar el fraccionamiento Los Flamingos-Val larta en el que se co~~ 

truirán seis grandes hoteles, un club hípico, un c,lub náutico y 

un canal de conexi6n con el fr~ccionamiento Nuevo Vallarta. 

V. Fraccionamiento náutico residencial Nuevo Vallartá. 

(fig. 
,. 

num. 27). Se local iza a 7 Km del aerppuerto internacional 

de P~erto Vallarta. Es el proyecto más grande y ambicioso que 

II eva a cabo el F ¡de i com i so = según seña I a este organ i.smo, es el 

fraccionamiento náutico más importante de Am~r¡ca Latina y de 

gran parte. del mundo. Esta "ciudad turística", como la denomina 

la American Chamber of Commerce,of.Mexico en un estudio de mer

cadotecnia acerca de los mercados turísticos de Puerto Vallar-

ta, complementará la oferta de servicios turísticos de Vallarta. 

Se habi r ¡t6 en una superficie de 441 Ha; cuenta con 

cinco Km de playa y 10 Km de canales con embarcadero propio, ya 

que pat"'a ta I efecto se captó e 1 estero E I Ch ¡no; club de yates 

para 270 e~barcac¡ones de hasta 45 pies de eslo~a; campo de 

golf; club de playa; grande~ hoteles, condominios, zonas comer-

ciales; centro de con~enciones; ocho vi I Iª-s y zonas residencia

les de tipo lacustre. Está diseñado para una población de 1 0,00 
- . 

residentes. Captará fundamentalmente turismo norteamericano, 

mercado que está íntimamente relacionado con el de Puerto Va-

I I arta, ya que diversos estado·s de ese pa fs cuentan con vue lo 

directo a Vallarta. Dos muestras de tráfico a~reo semanal al ae 

ropuerto internacional de Puerto Vallarta, en marzo y junio de 

1983, señalan que del total de vuelos, los Estados Unidos partl 

c;paron con el 39 y el 42 %, respectivamente (cuadro n~m. 19). 

Además, I legan al puerto cuatro cruceros semanales. 

El fraccionamiento incluye una planta de tratamiento 
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de aguas negras, un emIsor submarino para evitar la contamina-

ci6n de la bahra, de 2.6 Km, y una planta potabi I izadora de 

agua. Nuevo Val larta está provisto de instalaciones subterrá

neas de canal ización telefónica, red eléctrica y de alumbrado; 

red de riego; drenaje e instalaciones para telecable. 

El fraccionamiento fue desarrol lado por el Gobierno 

Federal a trav~s de la Secretarfa de la Reforma Agraria y la 

iniciativa privada financiada con crédito de capital ingl~s. 

VI. Fraccionamiento turfstico ejidaf y conjunto habi-

tacional Emi I ¡ano Zapata. Este fraccionamiento se rocal iza en 

la población de Punta Mita. Se inauguró el 6 de diciembre de 

1980, fecha que coincide con la puesta en serVICIO de la carre

te.ra panorám j ca Cruz de Huanacaxt I e-Punta M ita. 

-
Además de la introducción de serVICIOS municipales, 

el Gobierno Federal I levó a cabo la construcción de 84 vivie~ 

das. Cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras; un 

centro de desarrol lo para la comunidad; una plaza cívica y otros 

serv-i c i os .. La venta de-··l os ·Iotes aún ·noconc luye. 

'VII. Programa de playas ~opulares. Si bien este es un 

proyecto muy ambicioso que pretende habi"itar las costas del 

FBB para construir instalaciones aptas "para que el turismo de 

pocos recursos económicos tenga los servicios necesarios para 

un adecuado descanso y diversión a precios módicos", sólo se ha 

llevado a cabo en forma muy parc ¡al en las i nmed i ac iones de Pe

ñita de Jaltemba. La inversi6n destinada para este programa ha 

sido ínfima. 

VI I l. Reserva para nuevos fraccionamientos. "Aan que-
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da mucho sitio ( ... ), se dispone de terreno para que el Inver

sionista construya hoteles y otros servicios; Las minitas y Los 

Venados, están comunicados y abiertos al turismo por medio de 

una moderna carretera, al igual que Desti laderas, la Playa del 

Beso y m6ltiples lugares de ensuefio ... " (i). 

Como se sefialo anteriormente, los diversos factores 

que I imitaron el pleno crecimiento de los emplazamientos turfs

ticos se ven reflejados en el monto de las inversiones, ya que 

aquel los "determinaron que la mayor parte de fas' proyectos y 

construcciones iniciados en el sexenio anterior, se suspendie

ran o modificaran en el (siguj"ente) para volver a empezar to

do".62/ 

El costoso mantenimiento y conservaci6n de las obras 

a partir de la segunda administraci6n fue de: 

696 000 pesos en 1977; 

1 203 000 pesos en 1978; 

2 060 000 pesos en 1979; 

3 771 000 pesos en 1980 y 

4 067 000 pesos en 1981 

De esta manera, despu~s de die~ afias d~ haberse InI

ciado el ambicioso proyecto gubernamental de desarrol lo turfsti

ca, en el que se han invertido más de 1 800 mil Iones de pesos, 

~ste permanece inconcluso. 

En el fraccionamiento Sol tiuevo-Rinc6n de Guayabitos 

se invirtieron inicialmente 132.5 mi I Iones de pesos. En 1981 

el Gobierno invirti6276 mil Iones de pesos en los llamados frac 

62/: _U_n_o_m_ás_u_n_9i 8 de oct~b~~_ de 1981. 
-- - --""--'---------~, ----- + 
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cionamientos rescatables, es decir, el citado y el de Playas 

de Huanacaxtle. 

La venta de lotes en el fraccionamiento Sol Nuevo ini 

ciada en 1974 aún no concluía para septiembre de 1983. El poco 

~xito de las ventas ha ocasionado pérdidas econ6micas ya que 

"los· lotes no se vendieron en la etapa prevista y su precio aún 

en el momento actual (septiembre 1983) es barato", según señal6 

el agente de ventas entrevistado en las oficinas del FBB en la 

ciudad de Guadalajara. 

Con respecto al Hotel Ejidal Playas de Bucerías, la 

Comisión Nacional de Avalúos indic6 en 1980, que su reapertura 

requería de 25 mi I Iones de pesos. 

La primera administración in i c i ó.1 a construcc i 6n del 

Club de Golf y Tenis Los Flamingos mediante la inversi6n de-más 

de 28mil Iones de ~esos. La segunda autoriz6.62.8 mil rones ae 

pesos entre 1977 y -1980, y de 9. ~ mil Iones de pesos en 1981. 

En Nuevo Val larta se gastaron más de 283 mil Iones de 

pesos para recuperar las acciones en poder del Fi·rst National 

Bank 6f Chicago; entre 1977 y 1980 se real izaron obras por más 

de3 millones de pesos~ y en 1981, se invirtieron 40 mi I lonesi 

Inicialm~nte,entre 1972 y 1976, se autorizaron 300 millones 

de pesos en infraestructura turística. 

En el programa de playa~ populares, se invirtieron 

entre 1972 y 1980, 6.7 mi I Iones de p~sos. 

Según ¡nfor~ac¡6n proporcionada por e1 FBB, de 1972 

a 1980, la mayor parte de las ¡nve~siones, 413 mil Iones 315 mi I 
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Cuadro núm. 19 Tráfico '" aereo semanal al aeropuerto internacional de Puerto Val larta, Jal. 

Origen 

Marzo 1983 
I 

nacional 

Estados Unidos 

Junio 19~3 

nacional 

Estados Unidos 

Línea aérea 
nac i ona 17~ 

x 
X 

X 

X 

I 

norteame 
• ..)!.~L rlcana"" 

x 

X 

* · Aeromé~ico y Mexicana de/Aviación 

Frecuencia 

96 

62 

69 
53 ,~ 

**. Frontier Airl ines; Western A~rl ines; American Airl ines, 

Republ ic Airl ines y Continental Airl ines~ 

Fuentes: OfficiaJ Airl ine Guide, marzo-junio 1983. 
Unidad de Estadística, SECTUR. 

Asientos 
'disponibles 

14 200 

9 091 

9 ~55 

7 271 

% Parti
cipación 

61.0 

39.0 

57.6 

42.4 

1-'-
1-'-
1-'-
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pesos, se destinaron a los programas de fraccionamientos e in

fraestructura turfstica y 391 mil Iones 385 mi I p~sos para el 

programa Regeneraci6n de poblados. En 1981 se autorizaron 136 

mi I Iones ~22 mi I pesos en los programas turfsticos y 99 mil Io

nes 395 mi I en los poblados. 

Entre 1972 y 1980, los poblados que ha~ sido mayorme~ 

te beneficiados por la inversi6n del Gobi"erno Federal son: Pe

ñita de Jaltemba con 62.7 mi I Iones de pesos; Punta Mita, 39.3 

mi I Iones; Bucerfas, 30.4 mil Iones; El Monte6n, 10~9 mil Iones 

e Higuera Blanca con 700 884 pesos. 

El 6 de nov¡embr~ de 1982, el Director General del 

FBB decJar6 que en el ~rea de ingerencia del organIsmo se han 

invertido obras por más de 3 000 mi I Iones de pesos. 
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v Uso potencial del suelo: alternativa a futuro. 

Es innegable la importancia que adquiere en el momen

to actual la util izaci6n 6ptima del espacio, fundamentalmente 

en los países subdesarrol lados. En el caso particular de México 

sus requerimientos de al imentaci6n aumentan en forma progresi.va 

y, por lo tanto, urge otorgarle prioridad al espacio agrícola. 

No obstante, México, pafs inserto en un capital ismo 

dependiente, impulsa a causa de una poi ítica unisectorial, la 

actividad turística por ser considerada como la 6nica posibil i

dad de desarrol lo en ceterminadas regiones. Pero este impulso ha 

alterado de una manera taj~nte el uso 6ptimo del espacio, e~ el 

que podrían desarrollarse equi 1 ibradamente todos los dem§s sec

tores, al sustituir suelos productivos de manera masiva por em

plazamientos hoteleros, residenciales, acuático-deportivos, de 

infraestructura turística, etcétera, excediendo a la demanda 

turística a corto plazo y favoreciendo el mercado especulativo 

de bienes raíces. 

Entre las peglones que han recibido un fuerte impulso 

turístico, se encuentran precisamente las .llanuras costeras del 

país cuya sugestiva belleza natural constituye un atract1vo pa

ra esta actividad, a pesar de que estas regiones son en general, 

uno de tos escasos espacios del pafs considerados desde el pun

to de v i sta topográf i co como aptos para 1 J evar a cabo- práct i cas 

agrícolas y, específicamente en el área de estudio, también pe-

cuarlas. 

El presente capítulo, plantea las posibilidades rea

les que ofrece el espacio conformado en el área de ingerencia 

del FBB a partir del uso adecuado del recurso suelo en base a 
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su vocación natural, si bien, en forma paralela, se señala la 

importancia de considerar ciertos par§metros de car&cter eco

n6mico relacionados concretamente con el rendimiento y valor de 

la producción, asf como el merbado y la accesibil ¡dad de mano 

de obra; ésta 61timade gran importancia, sobre todo para la 

transformación industrial de los productos obtenidos de las ac-

tivídades básicas: pesqueros, agrícolas, ganaderos y aún fores-

tales. 

El anál'isis que se presenta constituye en real idad 

~na llamada de atención con objeto de evitar en primera instan

Cla el avan~e galopante del disturbio que padece ya el entorno. 

Por otra parte, fa visión d~ conjunto acerca del uso óptimo del 

espacio relacionada concretamente con la costa del extremo sur-

oeste de Nayarit podría extrapolarse hacia otros puntos del 

, 
pals. 

En relación con lo anteFiormente expuesto se elaboró 

la Carta de uso potencial (fíg. nama 28), cuyo análisis permI

te aprecIar en forma objetiva el panorama que ofrece un espa

cio util izado óptimamente que, por otra parte, contrasta con 

el que se aprecia en la Carta de uso actual del suelo de la 

porción de estudio. 

A. Uso agropecuarIo. 

Como ya se mencionó en otros capítulos, el &rea de in 

gerencia del FBB ofrece ampl ¡as posibi I ¡dades para el desarro-

I lo de las actividades productivas entre las que destacan ade

más de la pesca, la ganadería, y la explotación forestal, la 

agricultura, que cobraría una significativa importancia, sobre 

todo sí estas actividades b§sicas se incluyen en el contexto de 

una planeación din&mica. 
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El uso agrícola es el que de manera más directa se re

laciona con la vocación natural del suelo. Es por el lo, que si 

se quiere un aprovechamiento 6ptimo del espacio agrfcola, resul

tan fundamentales los estudios tanto edafológicos como bot&nicos, 

ya que el rendimiento de los diversos cultivos está condiciona

do por sus propios requerimientos ecológicos. Es preciso consi

derar diversas características tanto de temperatura, tipo de 

suelo, humedad ambiental, etc~tera, así como la profundidad del 

suelo, su color, su textura y estructura, la circulación del aI

re y del agua, pendiente, riesgo de la erosión causada por vien

to y agua, peligro de inundaciones, grado de humedad, presencia 

del álcal i o de otras condiciones químicas desfavorables, carac

terísticas ffsicas que, entre otras, limitan en'un momento de

term i nado, e I uso a I que es pos i b I,e ded i car la tierra de modo 

seguro. 

No obstante que desde el punto de vista cual itativo y 

cuanfitativo lo se~aladoen el párrafo anterior constituyen el 

conjunto de factores fundamentales para obtener un óptimo ren

dimiento, el aprovechamiento potencial del suelo debe incluir 

además, un·estudio económico acerca de la estructura comercial 

existente, en el más ampl io sentido: cal ¡dad de los canales de 

distribución con que cuenta el área en el momento actual, In

fraestrctura vial que permita el flujo de comunicación entre 

&reas produ6toras y de consumo; infraestructura humana que pr6-

porcione una fuente de consumo y de fuerza de trabajo así como 

la ~¡sponib¡ I ¡dad de asesoría técnica y profesional; accesibi-

I ¡dad al crédito bancario, etcétera. 

Además de considerar las caracterfsticas físicas generares 

de Jos suelos del área en cuestión, planteadas en el capítulo 11, 

se ~rey6 conveniente anal izar el rendimiento de los principales 
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cultivos del &rea a nivel estatal en relación con el rendimien

to medio nacional, así como con aquel las entidades del país que 

en 1970 destacaron en la producción de dichos cultivos. 63/ 

En cuaritoa la situación que estos artículos comercia

les y de consumo b~s¡co guardan en el mercado, se anal izan tres 

par~metros: el rendimiento, el precio medio rural y el valor de 

la producción establec¡~ndose una comparación entre el munlCI-

pio de Compostela y aquel los otros municipios que sobresal ieron 

en la producción de ros cuttivos antes mencionados, en 1978. 

Tabaco 

Uno de los cultivos tropicales que debe ser conside

rado en particular en fa ordenación, del espacio óptimo del área 

de estudio, es obviamente el tabaco, ya que como se cita m~s 

adelante, el municipio de Compostela se caracteriza por ser Im

portante productor. Por el lo fundamentalmente, se consideró ~e~ 

tinente respetar su local izaci6n. 

En et cuadro 
, 

numo 20 se aprec I a por una parte' que Na-

ya~i_t -conf.i.rm6 en __ 1920 _su __ carácLel'?- _tradi_cional _como __ princi-p-aL_-

producto~ ~e este cultivo, ya que contribuy6 con el 71.0,~ de 

la producción nacional. En forma paralela se aprecIa que su re~ 

dimiento superó al Maci~nal: 2.0 y 1.7 toneladas por hect&rea, 

respectivamente, en la fecha citada. Este cultivo se produce en 

~reas con ri ego i Nayar i t ocupa el 97.1 % de la superf ¡-c i e tota I 

63/: _ Se cons i deró conven i ente agregar,' ademas otros cu I ti vos c~ 
mo el mango, la pifia, la palma de coquito de aceite, la pal 
ma de coco, ya que sus requerimientos ecofógicos se adaptan, 
en general, a las condiciones físicas qu~ ofrece el ~rea de 
estudio. 



118 

regada del pafs dedicada a la producci6n de tabaco: 10 742 Ha. 

Con respecto al rendimiento del cultivo del tabaco en 

el municipio de Compostela, éste disminuyó notablemente ya que 

de 2.2 toneladas por hect§rea en 1970, pasó a 1.4 en 1978, lo 

cual desconcierta a6n m§s porque en el perrodo citado, la supe~ 

-ficie cosechada de tabaco en el municipio aumentó de 4 192 Ha 
--

a 6 345 Ha, las cuales, en esta 61tima fecha, representaron el 

19.6 % del total de la superficie cosechada en el estado de Na

yar i t y co I ocaron a Composte I a como el mu n i-c ¡pi o con mayor pro

ducción de tabaco en el estado e incluso en el pars. 

Al comparar el va10r de la producción del municipio 

de Compostela con el valor de la producción de los muniCipiOS 
l< 

que destacaron en la producción de tabaco en 197~, se aprecl.a 

eh el cuadro n6m. 21 que aqu~1 obtuvo el valor m~s alto: 

192 735 000 pesos. El municipio de San Bias por el contrario, 

en esa fecha ocupó el 7.~ % de la superficie cosechada del es-

tado, obtuvo un rendimiento superior inclusive al de la enti

dad, 2.0 toneladas por hect~rea, pero el valor de la produc

c í ón de SlJ.. tabaco fue mucho m~nor comparat i vamente con e J de 

la del resto de los municipios presentados en el cuadro.', 

Puesto que Compostela registra un valor relativamen

te alto en la producción de tabaco, se impone en primera instan

cia·elevar el rendimiento en la producci6n del mismo ~ara lo 

cual probablemente este cultivo requiera mayor atención de ca

r&cter t~~n¡co, sobre todo poFque se ha considerado que la en

tidad constituye el "nicho ecol6gico" del tabaco y, por otra 

parte, porque cuenta con la infraestructura industriaL para la 

elaboración de cigarros y puros de diferentes cal idades, asf co 
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mo la colocación de los mIsmos en mercados establecidos tradi-

cionales. Precisamente en Compostela hay una f&brica que elabo

ra puros de alta cal ¡dad. Lai Varas se di~tingue como centro 

tabacalero de relativa importancia en el municipio y a6n como 

punto regional de acopio y distribución en la porción sur del 

~ estado de Nayarit. 

Cuadro 
, 

num. 20 

Principales entidades productoras de tabaco 

País 

Nayarit 

Oaxaca 

Veracruz 

del país. 1970 

Superficie 
cosechada 

(Ha) 

27 740 

19 719 

2 852 

3 527 

% 

100 

71.0 

10.3 

12,,7 

Superficie 
regada 

(Ha) 

10 742 

10 432 

27 

69 

% 

100 

97.1 

0.3 

0.6 

Rendimiento 
Ton/Ha 

1.7 

2.0 

0.9 

1 • O 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejidal; Resumen general; 1970; 
SIC. 

Plátano 

La local izaci6n de este producto tropical, se aprecia 

en la Carta de uso potencial I fig. núm. 2~. L~ entidad contribu

y6 en 1970 con el 13 % del total de la producci6n nacional. 

Por lo que respecta al rendimiento de dicho cultivo, se 

presenta en el cuadro núm. 22, un anál isis comparativo acerca de' 

las diversas variedades del producto y la denominada Roatán (gross 

Michel). En la fecha citada, Nayarit registró una diferencia nota 

ble en 6uanto al rendimiento de unas y otra. El rendimiento de 
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las diversas variedades en el estado fue, en 1970, de 5.3 tone-

ladas por hect&rea, cifra muy inferior a la que se present6 en 

el país: 9.0 toneladas por hectárea. Por el contrario, el ren

dimiento del roatán fue, en la misma fecha,superior· al de las 

otras variedades y semejante al registrado por el país: 7.1 to

ne I adas----Poe _neetárea_en _ ambos casos. La superf i c i e ocupada por 

el cultivo del plátano se divide casi por mitad entre el roatán 

que ocupa 3 418 Ha y el conjunto de variedades d¡ve~sas en 

3 ~73 Ha. 

Cuadro núm. 21 

Principales muniCipiOS productores de tabaco en el estado de . 
\ 

Nayarit: 

- 1-970 
1978 

Compostela: 

1970 
1978 

Rosamorada: 

1978 

San Bias: 

1978 

Tecuala: 

1978 

Nayarit 

Superficie 
cosechada 
en riego 

(Ha) 

19 175 
32 312 

4 192 
6 345 

2 688 

2 384 

2 229 

01 
/0 

100 

19.6 

8 .. 3 

7.4 

6.9 

Rendimiento Precio -medio Valor de 
To~/Ha rural la produ~ 

1.8 
1.7 

2.2 
1.4 

1.8' 

2.0 

1.8 

(pesos) 

8 252 
21 000 - -

9 412 
21 000 

21 000 

20 998 

21 000 

ción en 
mil es de 

pesos. 

421 54S 
1 -159 221 __ 

109 883 
192 735 

105 296 

98 081 

88 860 

Fuente: Monografía del estado de Nayarit, SARH-DGEA, 1980. 
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CUADRO NUMo 22 

PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS DE PLATANO EN EL PA.IS 

1970 

A. Plátano diversas variedades 

País 

Nayarít 

Col ima 

Veracruz 

Tabasco 

B. Plátano Roatán 

P·aís 

Nayarit 

Chiapas 

Tabasco 

Veracruz 

Superficie 
ocupada (Ha) 

42 618 

3 418 

6 5g6 

9 365 

g. 381 

13 801 

3 ~73 

3 013 

g90 

4 455 

% 

100 

8.0 

15.5 

22BO 

20.0 

100 

_28.1 

-22. O 

6.4 

32.3 

Rendimiento 
Ton/Ha 

9.0 

5 .. 3 

11 .. 0 

8.0 

9.0 

7.1 

7.1 

8 .. 0 

7.3 

6.3 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejida/; Resumen general~ 
1970; SIC. 
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Es necesarIo real izar una exhaustiva investigaci6n 

acerca de las variedades del plátano con objeto de verificar 

cuál de ellas permitiría obtener mayores rendimientos_ en el 

&rea. El fomento de la producción platanera podrfa brindar la 

disponibil ¡dad de volúmenes suficientes para mantener una co-

rriente creciente de exportaciones y para surtir el mercado r~ 

gional. Es además necesario valorar el monto de la inversión 

requerida: introducción de riego, instalaci6n de cortinas de 

árboles que obstacul icen la acción destructiva del viento, co~ 

trol de plagas y enfermedades (el Roatán por ejemplo es muy 

susceptible al mal de Panamá, Fusariun oxioporum), etc. 

Esta consideración se encuentra en estrecha relación 

con los bajos rendimientos del cultivo del plátano en el muni

cipio de Composte-Ia doride se real iza en tierras de temporal. 

De 1970 a 197864/, el rendimiento del cultivo disminuyé de 

14.6-toneladas por hectárea a ~.O toneladas por hectárea. Debe 

considerarse en forma paralela que la superficie cosechada tam 

bién disminuyó en el período citado, de 1 131 Ha a 401 Har En 

las dos fechas el rendimiento del cultivo fu~ inferior al de 

otros municipios, inclusive al del propio estado. Además, el 

valor de la produc¿ión de Compostela fue notablemente inferior 

a la del estado (cuadro núm. 23). 

Frijol: 

La local ización de este cultivo se ~elac¡ona c~n aqu~ 

I los que en la Carta de uso potencial se agrupan bajo la denoml 

nación de cultivos bajo riego. Aquetla coincide, en general, 

64/: Los datos estad í st i cos que se obtuv i eron a ni ve I mun I c 1-

pal proporcionados por SARH-DGEA, no diferencian varieda
des del plátano. 
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CUADRO NUMo 23 

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLATANO EN EL ESTADO DE 

NAYARIT 

Superfi~ie Rendi- Precio Valor de 
cosechada % miento medio la produ~ 

en temporal Ton/Ha rural 
. , 

clon en· 
(Ha) (pesos) mi les de 

pesos 

Nayarit: 

1978 6 900 100 11.~ 5 879 360 460 

ComEoste la: 

1970 1 131 14.6 545 9 021 

197~ ·401 5.~ 8.0 4 076 13 155 

San Bias: 

1978 6 045 87.6 12.2 3 559 ,)0} 
",' .J..¡ 03D 

Tepic: 

1978 123 1.c 20.0 :4 258 10 407 

Fuente: Monografía del estado de Nayarit; SARH-DGEA; 1980 

con las ~reas en lasque-el propIo F8B ha introducido esa carac 

terfstica, si bien como se observa en la citada Carta, esas po~ 

ciones se extrapolan abarcando un &rea mayor en la porci6n cos-

tera principalmente porque como se menciona m&s adelante, el 

rendimiento del frij01 en particular en esta porci6n del muni

cipio de Compostela, es alto. 

Por lo que respecta a los cultivos tradicionales, el 

del frijol ocup6 en 1970 un lugar de relativa importancia en la 
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entidad, ya que ~sta particip6 con el 7.0 % del total nacional. 

Esta consideraci6n se refuerza al anal izar el rendimiento del 

producto en la entidad con el registrado por el ~ars, ,. 
aSI como 

con otras entidades productoras de frijol que tambi~n destaca

ron en 1970 lo que se aprecia en el cuadro n6m. 24. El Jo, per

mite inferir que en general, Nayarit es un productor potencial 
I 

de fr ijol 

La producci6n de frijol solo e intercalado de Naya

rit registr6 un ~endimiento superior al rendimiento nacional: 

0.9 frente a 0.7 en el prImer caso y 0.5 frente a 0.3 tonela

das por hectárea en el segun~o. 

CUADRO NUM. 24 

PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS DE FRIJOL SOLO E INTERCALADO 

EN EL PAIS. 1970 

Superficie 
cosechada 

(Ha) 

A. F r ¡jo I so I o : 

País 

Nayarit 
Durango 
Veracruz 
Zacatecas 

555 927 

46 74'9 
67 936 
77 448 
58 561 

B. Frijol intercalado: 

Superficie 
regada 

93 533 

5 745 
2 076 

839 
6 440 

Pars 424 26623 573 

% 
(1) 

12.3 
3~1 

1.1 
11.0 

Nayarit _ 21 716 2 530 11 .. 7 
Chiapas 34 533 879 2.5 
GuanaJuato 84 297 3 930 5.0 
Jal isco ~9 045 1 90~ 2.1 
(1): en relaci6n con la superficie cosechada. 

Rendimiento 
Ton/Ha 

0.7 

0.9 
0.5 
0.9 
0.6 

0.3 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 

Fuente: Censo agrícola, ganadero y ejidaf, Resumen general,1970. 
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En relación con el cultivo del frijol en el muniCipiO 

de Compostela, el cuadro n6ma 25 muestra que en 197~, el rendi

miento del cultivo fue más alto en áreas con riego en relación 

con el cultivado en áreas de temporal. Con respecto a las pri

meras, se aprecia que el rendimiento en el muniCIpIO de estu

dio, resultó en la fecha citada mínimamente inferior al del es

tado. Los tres municipios que incluye el cuadro se encuentran 

directamente ligados con la vertiente del Jitoral pacífico. La 

presencia del riego y la ubicación geográfica de fos municipios 

que sobresalieron en la producción del cultivo -ya que aún Te

cuaja que produce frijol en área de temporal y es también muni 

ClplO costero, registró en 1978 un rendimiento signific~tivo 

en relación con el del estado -son factores, que entre otros, 

permiten confirmar que el frijol, efectivamente, es el cultivo 

fuerte en la costa como se se~aló en el capítulo anterior. 

-
El municipio de estudio requiere elevar su rendimien-

toproporcionando mayor atención y cui~ados sobre todo de carác

ter t~cnico con objeto de hacer más competitivo su mercado. En 

el mismo cuadro, se observa que la superficie de temporal tam-

b i én aumentó de 1970 a 1978 en el mun i c ¡pi o de Campaste la, s,i 

bien en este aspecto registró una disminución en rendimiento; 

Con relacióri al cultivo del maíz, el munICIpIO de Com

postela, lo produce en áreas de riego y de temporal. Si bien aún 

en estas últimas, el municipio es buen productor-de maíz, quizá 

deberfan reubicarse las §reas óptimas en la producción del cul

tivo tanto de riego como de temporal. Al respecto, como se seña

ló en el capítulo anterior, y según opinión del agrónomo delega-

do de la SARH en PeRita de Jaltemba, el maíz en el municipio 
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Producci6n de rrijol, lY70 - 197~ 

SUPERFICIE COSECHADA 
ado (hectáreas) 
,cipio/año Tota I Riego % Temporal 

) : 

:lr'j t 91 210 1 262 1·3 ~9 94~ 

)Qste I a 5 065 570 11.3 4 495 

¡ : 

Ir i t 67 615 24 12~ 36.0 43 4~7 

)os'te I a 11 641 2 014 17.3 9 627 

Ir~ducc¡6n de mafz lY70-197~: 

) : 

Ir it 

.oste la 

rit 

ostela 

167 535 2 234 

21 564 1 132 

116 765 12 2~0 

20 611 4 0~4 

1.3 165 301 

5.2 20 432 

10.5 104 4~5 

19.~ 16 527 

% 

9~ .6 

~tL 7 

64.3 

~3.0 

99.0 

95.0 

~9.5 

~0.2 

Rendimiento 
medio 

(Ton/Ha) 

0.702 

1.093 

1.173 

O 952 

1.231 

1 433 

1.~76 

2.154 

te: Monografra del est~do de Nayarit, 19~0, SARH-DGEA. 

PRODUCC I ON 
Total 

85 547 

5 536 

~4 215 

11 0~7 

224 ~32 

30 906 

231 ~43 

44 391 

riego 

1 130 

637 

41 573 

3 36~ 

4 246 

1 917 

30 465 

11 Y39 

(TONELADAS) 
% Temporal 

1.3 ~4 417 

11.5 4 ~Y9 

49.4 42 642 

30.4 7 719 

2.0 220 5~6 

6.2 2~ 9~9 

13.1 201 378 

27.0 32 452 

% 

99.0 

88.5 

50.6 

69.6 

9~.1 

94.0 

87.0 

73.1 

Valor total 
de la produs:. 
c i 6n (m ¡les 
de eesosl 

162 537 

10 '185 

444 300 

54 462 

202 349 

27 ~87 

672 344 

12~ 737 

1-' 
t-..: 
0'\ 
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brinda resultados 6ptimos en "los altos" pero no en la porci6n 

costera. 

Por lo anterior, la local izaci6n de este cultivo no 

se incluye en el &rea de ingerencia del FBB como se aprecia al 

observar la Carta de uso potencial. 

Con relaci6n a la producción de maíz, Nayarit-parti

cipó en 1970 con el 2.3 % del total de la producci6n nacional. 

El rendi~iento en 1970 registr6 en la entidad una cifra supe

rior a la del pafs,excepto en el caso del marz mejorado ó hf

brida. 

Centro del estado, Compostela, en 1978, registr6 un 

rendimiento semejante al del estado en el cultivo del mafz en 

áreas bajo riego. 

Otros cultivos. 

Resurta interesante anal izar otros cultivos como el 

mango, la piña, la palma de coquito de aceite y la palma de co

co, ya que debido a ciertas circunstancias el comportamiento 

que ha presentado su producci6n_en determinado momento consti

tuye un indica~or que permite vislumbrar, con las debidas pre

caUCiones, la respuesta positiva de ad~ptac¡ón a las condicio

nes ecol6gicas que les ofrece el entorno en la porci6n de es

tudio. 

Como se aprecia en la Carta respectiva, los cultivos 

citados se Jacal izan en la franja costera intercalados con el 

palmar, en donde, en general, las caracterrsticas del entorno 

han demostrado en la práctica coristituir el habitat natural 

adecuado para satisfacer los réquerimientos ecológicos del man 

go, la palma de coquito de aceite, la palma de coco y aún la p~ 
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~a, aunque la producci6n de ésta ultima, se ha real izado s610 

a nivel experimental. 

Con respecto al mango, en 1970 la entidad particip6 

tan s610 con el 4.0 % del total de la producci6n nacional, es

te producto fue estimulado en el área de ingerencia del FBB en 

la segunda mitad de la d~cada de los setentas, hecho que puede 

relacionarse, en gran medida, con la introducción del riego a 

instancia del Fideicomiso en acuerdo conjunto con el BANRURAL 

tanto en Sayul ita como en Cruz de Huanacaxtle. Sin embargo la 

entidad se vió afectada por la sobreproducci6n del cultivo del 

mango que se registró en jul10 de 1983 y que condujo al desplo~ 

me del precio en el mercado nacional debido a que ~ste se sa

turó. Este desplome de precios se agudiz6 porque la producci6n 

a nivel nacional se concentr6 en una sola variedad, la Tommy 

Atkins. 

CONAFRUT se~ala que el mango censtituye uno de los 

tres frutales tropicales m~s importantes eri el mundo, que cue~ 

ta adem~s con un ampl io mercado. En México se cultiva en 26 de 

las 32 entidades federativas y se presentan diversas varieda-

'~~ de s c om e r c i a I e s, en tr e . e I I a s , K e i t t , I r w ; n, S e n s at ion, T om m Y, 

Atkins, Zi l t, Haden, Kent y Manila, asf como ~os diversos ti

pos criol los que, en conjunto, producen 380 000 toneladas en 

una superficie de 26 450 Ha. 65/ 

La producción de mango es absorbida casI en su tota-

65/: Reyna, T., (1982). El ecocl ¡ma en la planeación frut'ícola 
en los altos de Jal isco, México; Tesis de Doctorado en 
Ciencias (Biologfa); Facultad de Ciencias, Divisi6n de 
estudios de posgrado, UNAM, México, p. 109. 
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I idad, 90.7 a 98.4 %, por el mercado nacional y el resto es di

rigido a la exportación, fundamentalmente a Estados Un¡do~, 

1.6 %, y a Japón .Y Europa en mínima escala. Como en el área de 

ingerencia del FBB .se presentan condiciones ambientales 6pti-
66j 

mas para el cultivo del mango -- , se podría destinar un culti-

vo para surtir al mercado regional y/o para ~er "ind~strial iza-

do localmente y exportado hacia Estados Unidos y Japón en for

ma de conserva, ate y jalea o bien como materia prima (semi.:... 

elaborado) 6ti I en la prepar~c¡ón de pur~s, néctares, refres-

cos y nIeves. 

Una opc~ón interesante serfa escalonar la puesta en 

el mercado de ciertos productos, como es el caso concreto de 

los frutales en el país o bien la introducción paralela de las 

llamadas variedades tardfas asf como la introducción de otros" 

_frutales, entre los cuaLes quizá la piña permi~iera equí librar 

J a producc; ón de los mismos en part i cu lar en fa reg ión de es-O" 

tudio. 

La SARH, en base a los resultados experimentados di-

rectamente en el campo, estim~ que uno de los cultivos "nego

cio" pa~ticularmente ~n el área de ingerencia deIFBB, fo cons

ti tuye la piña ~ No obstante', deb i do a que ese espac lose en

cuentra condicionado por el 8ANRURA~ para la h~bi litación agrf

cola o pecuaria, este organismo ha negad9 la autorización a la 

SARH para que campesinos ex ejidatartos que láboran las tierras 
~ 

del FSS, incrementen este cultivo 

Ochse~ menciona que la piña es una de las frutas más 

66/: Para las condiciones óptimas para el cultivo de mango, 
veáse Reyna, T., !.2.. i dem, pp. 111-112. 
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finas del trópico, conocida y estimada por todo el mund0 67 /. 

De todas las variedades de pifia, la denominada Smooth Cayenne 

(carne amaril la) es la más importante y la mejor para et enla 

tado. El enlatado de la pifia permite obtener un subproducto: 

los desperdicios en fresco han encontrado uso como un aditivo 

para el ensi lado (residuos vegetales semifermentados para al i

mentar el ganado vacuno) y como una fuente de alcohol, az6car, 

v~nagre y productos similares. 

Las caracterfsticas generales acerca del cultivo de 

la pifia, plantean una probable alternativa en la variedad de 

cultivos de la porción de e~tudio. Si bien el tipo de suelo 

que prevatece en la planicie costera, nitosol eutrico, cumple 

en forma general con los requerimientos del frutal, suele pre

sentar 'problemas de drenaje, lo cual quizá podrfa ser supera-

do mediante la habi litación de riego controlado.-

Con respecto a la palma de coquito de aceite, este 

cultivo se local iza en los suelos clasificados como incultos 

productivos. Si bien esta palma registra un rendimiento menor 

que la de coco para agua y copra, constituye una materia prLma 

para la industria. Nayarit particip6 en 1970 con el 57.9 ~ de 
-, 

la producci6n nacional, por lo que su cultivo en el ~rea de es-

tudio debe considerarse como importante a pesar de que presenta 

rendimientos inferiores a tos nacionales: 0.5 frente a 0.7 to

neladas por hectárea. 

De la misma manera, serfa posible introducir al c~l

tivo de la palma de coco, ya que su industrial ización propor-

67/: Ochse, J. et Al, (1972), Cultivo y mejoramientó de plantas 
tropicales y subtropicales; Vol. 1; editorial Limusa-WiJey; 
México, p. 639. 
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clona la materia p~lma para la elaboraci6n de innumerables ar 

trculos industriales, así como fa obtenci6n de copra para ali

mento forrajero. Este cultivo apoyarra la habi I itaci6n de una 

planta industrial. 

El cultivo de legumbres, ha recibido cierto impulso 

al crear el F8S un área de viveros en Sayul ita, lo cual podrra 

resultar en gran medida positivo, sobre todo si el lo se Inser

ta en una planeaci6n con miras al aprovechamiento 6ptimo del 

espacio, por 10 cual, este tipo de cultivo, se ha incluido en 

fas inmediaciones de la poblaci6n citada, aunque se propone 

además,como se aprecia en la Carta en cuesti6n, su extrapola~ 

ci6n hacia los alrededores de PeRita de Jaltemba. 

La accesibi Jidad al mercado de este tipo de produc

tos satisfaría fas necesidades de consumo para" la propia p¿bla

ci6n local y a6n regional, lo cual incluirra tambi~n al turis

mo, e inclusive abastecería a las plantas industriales proces~ 

doras de legumbres ubicadas en ambos puntos. 

Pastos cultivados 

Debido a que el municipio de Compostela dedica una 

parte de su suelo para uso p~cuario, la agricultura desempeRa 

un papel significativo sobretodo si se_'a planifica como ac

t~vidad de apoyo a este se¿tor, hecho que c~htr¡buirf~ a ele~ 

var la cal ¡dad y cantidad del nGmero de cabezas de ganado de 

engorda y leehero. Una ganadería intensiva asf contemplada re-o 

quiere de la creaci6n de praderas tecnificadas como se aprecia 

en la Carta de uso potencial (fig. nGm. 29); el &rea de inge

rencia del F88 cuenta con potencial hidrol6gico suficiente, faE 

tor primordial en la obtenci6n de resultados 6ptimos enel cul-
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tivo de pastos tropicales. Estos cumplen adem~s una funci6n 

significativa, ya que su presencia coadyuva a contener la ero~ 

si6n y permiten una util izaci6n 6ptima del agua: "Un pastizal 

absorbe más agua que un campo cultivado de igual pendiente o 

que un pastizal con sob~epastoreo ( ... ). El agua asf ahorrada· 

significa tener más forraje y mayor aumento de peso del gana

do ( ... ). La pérdida de suelo en una tierra cubierta de buen 

pasto es s610 una pequeRa fracci6n de la pérdida que experI

menta un campo simi lar cultivado" 68/ 

Una pradera artificial debe producir adem~s de pas

tos, legumbres y por .10 menos; una leguminosa de rafz profunda,' 

ya que en general las leguminosas e1evan su contenido sustan

CIOSO al proporcionar nitr6geno a los pastos asociados con 

el las y en forma ~aralela fijan el nitr6geno y proporcionan 

forraje de alta calidad. En el área de estudio, donde se ha 

introducido e incrementado el cultivo de I~gumbres con ~xito 

seg6n sefiala el FBB,habrTa que'verificar Ja factibi I idaddel 

suelo para sustentar- este cultivo en extensiones mayores Inser 

tándolo en un área con pastos cultivados. 

Mc llroy menciona que el extraordinario rndice.d~ fo

tosíntesis de los pastos tropicales permite obtener f~ci Imente 

rendimientos de 22 400 kgjHa siempre y cuando el contenido de 

nutrientes en el sueto de nitr6geno, fósforo, azufre y pota

sio sea el adecuado 69/. 

b~/: Calvino, M., (1952), Plantas forrajeras tropicales y sub
tropicales, Ediciones agrTcolas, Trucco; México, pr 2~9. 

69/: Mc Ilroy, (1973), Introducci6n a" cultivo de íos pastos 
tropicales, editorial Limusa, México, p. 20. 
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El mIsmo autor recomienda el cultivo de past~ elefa~ 

tej Pennisetum purpureum en general para las zonas tropicales, 

el cual "en condiciones h6medas o bajo riego'se han obtenido' 

producciones de 1~0 toneladas de forraje verde por hectárea y 

por año. Tiene un alto valor nutritivo"70/. 

Otros pastos que forman parte de la vegetaci6n del 

área de estudio son el Panicum maximum o pasto guinea y el 

Paspalum pi icatulum. El primero es macol lado y alcanza hasta 

3 m de altura. S~ encuentra en todas las zonas tropicales y 

subtropicales h6medas del mundo, desde el nivel del mar a 

2 000 m de altura. Se.combina' bien con las leguminosas tropi

cales. El segundo es un pasto vigoroso que pued~ dar buenos re 

sultados en terrenos de baja ferti I ¡dad. Ofrece resistencia a 

la sequía y en forma paralela soporta las inundaciones. Consti 

tuye-un val ;oso al ¡mento invernal. 

El sobrepastoreo a que son sujetos estos pastos en " 

el &rea de estudio obl iga a hacer permanente su existencia con 

obj~to de evitar fa transformaci6~de las &reas sobrepastorea

das en &reas ernsionadas, hecho qu~se percibe en el momento 

presente y que podrfa agudi·zarse en breve tiempo. 

Ante un d~f'icit nacional pecuario de 34.7 mil rones de 

cabezas de ganado productor de carne; 3~2 mi J Iones de v~cas y 

cabras productoras de leche y 9.06 mi I Iones de aves ponedoras, 

70/: Enel Caribe P. purpureum persistió durante seIs años ba
jo pastoreo, sosteniendo cinco reses por hect&rea de mayo 
a ,Jul io y un novi t lo por cada 0'.24 Ha, durante el' resto del 
período de pastoreo. Mc Ilroy, Opa cit. p. 2~. 



el pars requleré obviamente incrementar la producci6n forraje

ra. Compostela podrfa ayudar en esa producción ya que suentor 

no favorece la creaci6n de praderas y, por lo tanto, el desa

rrol lo pecu ar jo. 

B. Uso forestal 

Como se aprecia en la Carta de uso potencial del sue

lo, el I fmite forestal ha sido respetado. La explotaci6n de las 

diversas' e&pecies que conforman el bosque.tropical subcaducifo

lio no es significativa debido en gran parte, COmo se señaló 

en el capftulodel medio ffsico, al desconoc¡mi~nto acerca de 

sus caracterfsticas y usos, si bien varias espe~¡es se usan 10-

calmente. Por ejemplo, la parota o huanacaste, Enterolobiun 

cyclocarpum, es muy apreciada para la fabricación de muebles. 

Además cump1e la funci6n de proporcionar sombra a los camp~s 

ganaderos . 

. Entre las especies forrajeras, el §rea de estudio cuen 

ta con el ramón o capomo, Brosimum al icastrum, cuyo ramaje es 

muy apreciado y uti I izado en la estación seca. Sus semillas son 

util izadas como al ¡mento del hombre y del ganádo. 

E~ bosqu~, como se señal6 anteriormente, posee p~ople

dad~s de relevante significación, ya que su preséncia constitu-

ye una fuente retoal imentadora de la humed~d proporcionada por 

la atm6sfera y cumple una función especrfica en el comportamien

to de las cuencas. En el caso parti~ular del bosque tropical 

subcaducifol io en el área de estudio, presenta ya huel las de 

disturbio debidas al uso inadecuado del suelo forestal, al ser 

víctima del sistema de rOza y del poco o nulo cuidado que se 

tiene al dejar al ganado pastar libremente en el bosque. La r e -
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ciente colonización ha contribuido tambi~n a agudizar el daRo 

causado al bosque a trav~s de la habi I itac~~n vial .sobre todo 

en la costa sur de la entidad. 

El aprovechamiento ó~¡mo del bosque eXige la apl i

caci6n de técnicas silvTcolas con el objeto de conservar "in 

tacta" la cifra. que representa el espacio forestal. El pel i

gro de una posible biodegradación del bosqu~ est~ en funci6n 

del equí I ¡brio que guarden entre sT las actividades producti

vas e improductivas insertas en el marco de una planeaci6n co~ 

gruente y din~mic~ en el ~rea de estudio. Los emplazamientos 

turTsticos ubicados en el I i~oral de la bahTa de Banderas ha~ 

aniqui lado ya el car~cter productivo del suelo en esa porci6n. 

De I levarse a cabo la lotificaci6n total del proyécto turTsti

co habitacional en el ~rea de ingerencia del FBB, puede augu

rarse que el-espacio forestal ser~ sustituido por un espacIo 

agrícola. 

c. Uso urbano y turfstico. 

La presencia de los núcleos depo~laci6n constituye 

per s~ un mercado de consumo y una fuente de mano de obra'·in

dispensable en la real ización del proceso económico, sobre to 

do si éste se inserta en una planeación armónica de los secto

res productivos. 

El panorama urbano que muestra la carta de uso po

tencia1 conserva la misffia local ización espa~íal, si bien en 

. todos los n6cleos de poblaci6n se consideró una superficie 

yor en relación con el aumento previsible del n6mero de 

tantes. El incremento de la superficie urbana, como 

en la carta, obedece adem~s a la presencia de un s 



trial conu~bano, asf como ·a un probable crecimiento de los ser 

VICIOS, fundamentalmente aquel lo~ que brindan apoyo a las acti 

vidades pesqueras, agropecuarias, industriales y a6n foresta

les; educativos, profesionales, t~cnicos, bancarfos, de alma

cén y transporte, etc~tera. 

Es obvio que las actividades que se_real izan en un 

centro urbano o n6cleo de poblaci6n determinado, definir~n su 

funci6n. La introducci6n de un sector industrial resulta de vi 

·tal importancia en el marco d~ una planeaci6n congruente, que 

integre a las diversa~ ramas económicas, ya que, concretamen-

te en el área de ingerencia del FB8, tanto la pesca como la 
\ 

agricultura y la ganade~fa y la explotaci6n forestal intensiva 

apoyarfan al sect~r industrial, y ~ste a su ve~ al de comercio 

y serVICIOS estableci~ndose entre el los una mutua retroal imen-

taci6n. 

-

La din~mica de una planeación de los diversos secto-

res de la producción exige la habi litación de un emplazamiento 

. d . I d I t ... f di· 71/·S In ustr I a e apoyo a sec or pr I mar J o un amenta mente -. .e 

considera de fundamental importancia la instalación de indus-

trias·en el área de estudio, que permitan la transformaci6n de 

Zl/: La carencia de un sector secundario en el municipio de 
Compostela es una caracterfstica inserta en la ~eal ¡dad 
nacional. Al respecto, desde hace varias décadas ciertos 
autores han denunciado que Nayarit cueQ~a relativamente 
con pocos centros industriales debido, en gran parte, al 
escaso aprovechamiento de las cafdas de agua que pueden 
generar energfa el~ctrica; p~ro también debe considerarse 
que este mismo hebho deri~a, en general, de la falta de 
iniciativa de los empresarios quienes "se ¡ncl ¡nan a los 
negocios fácileé y de mero lucro, como los centros de 
espect§culos o industrias que les rinden grandes util ida 
des sin exponer sus capitales". Gonz~lez, A., (1942), -
Geograffa de Nayarit, ediciones encuadernables El Nacio
nal, México, p. 157. 
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los diversos productos derivados de las actividades primarias 

y cuya loca I i zac ión podr í a re I ac í onarse con el, lugar más pró

ximo a fa obtención, sobre todo, de aquel los productos de fá

ci J descomposici6n, como los relacionados con la pesca, en cu

yo caso la instalación de las industrias procesadóras se ubi

carían en la costa; o bien, enel propio lugar de la extrac

ción de los materiales de construcción y en general, los rela 

cionados con la actividad minera. Asimismo resulta estrat~g¡

ca la localización, por ejemplo, de una cuenca. lechera cercana 

a un dete~minado ndcleo de población o centro urbano. 

En forma paralela, la demanda d~ serVICIOS que eXI-' 

gen los sectores básicos e industrial, el propio comercio y el 

renglón del almacenaje y el transporte, impl i·can tambi~n un 

consumo importante de espac i o urbano, ya que el sectorterc ¡ a

rio debe satisfacer además de la demanda de servicios de ca-

r&cter administrativo y financiero, aquel los relacionados con 

la educación, m~dico asistenciales y a6n recreativos como el 

turismo. 

En relación con éste 6Iti~0, es precIso agre9..ªr que, 

por tratarse de una actividad generado~a de servicios~ ést~ ne

cesita de una habilitación especial. Además, su local ización 

requiere, en general, una seleccióh del fugar que será explot~ 

do tur í st i camente, todo lo cua I i mp I i ca un consumo extra de es 

pacio urbano. por el lo, es imprescindible destínar una superfi

cie razonable para tales fines, es decir, aquel la que satisfaga 

la demanda real de un mercado turístico regional, nacional e 

internacional, como se aprecia en la carta de uso potential, 

con objeto de evitar el uso del suelo de manera extensiva para 

esta actividad, sobre todo si se cons¡der~ que se trata de un 

uso improductivo del mismo .. 



En ~ste_contexto la inf~aestructura vial cumple una 

función vital de apoyo al mercado de los productos, translado 

de mano de obra, etcétera. En relación con el lo, el área de in 

gerencia del FBB y, en general, el municipio (si bien la por

ción de la sierra representa todavía un obstáculo para la com~ 

nicación), cuentan ya con una red adecuada de carreteras (fig. 

n6m. 21 , Carta de carreteras, 1980). 

El consumo de espacIo urbano representado enla car

ta de uso óptimo del suelo permite-apreciar la importancia de 

dos n6cleos -urb~nos: Las Varas y PeRitas de Jaltemba, los cua

les en el momento actual constituyen los principales centros 

rectores de la economía en el área. Por el lo, se ha hecho re

saltar su superficie ya que se ha considerado el crecimiento 

de la población por una parte y, sobre todo, un notable apro

vechamiento del suelo destinado al sector secundario, asf como 

a la rama te~c¡aria. De esta manera, los n6cJeosde población 

citados complementarían su función como verdaderos polos de de 

sarrol lo, ya que el marcado carácter terciario que en el momen 

to pr~sente preva I ece en el los, se equ i librar í a con I a presen

cia de un sector industrial, el cual incluiría una serie de, 

plantas empacadoras, industrial izadoras y cristal izadoras de 

frutas; así como ~I e~tablec¡miento de plantas avícolas para 

el sostenimiento de los mercados locales; instalación de plan

tas industrial izadoras de leche y carn~ cuya ubicación en esta 

porción del §rea de estudio podría resultar estratégica en el 

acopio~y distribución del mercado local y regional de estos 

- productos. 

El corredor industrial entre Las Varas y Peñita de 

Jaltemba podría incluir la instalaci6n de una planta industri~ 
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I izadora de aceite misma que contarra con la materi~ prima lo

cal, es decir, el coquito de aceite, ya que la palma que (o pr~ 

duce cuenta en esta zona con las condiciones ecológicas reque

ridas por la planta. No obstante, un an~1 ~sis del mercado del 

producto permitiría di tucidar la necesidad de estimular su cul-

tivo ~si' por el contrario, ~ste debiera ser sustituido por el . 

de la palma de coco que seg6n cita Rzedowski proporciona un ma

yor rendimiento. De ser asr, podría resultar costeable lains

t~lación de una planta procesadora de copra y, en general, de 

los diversos productos que se obtienen de la industrial izaci6n 

de su fruto: aceite, jabón, ~osméticos, etcétera. 

En cuanto al resto de las local idades, cabe mencionar 

'entre las más importantes: San' Francisco, Sayul ita y Cruz de 
72/ 

Huanacaxt le, as í como El Monteón e Higuera .. Blanca - • Est~ se-

leccibn obedece en gran parte a la ingerencia que en forma di

recta ha ejercido el FBB sobre el las y cuya funci6n podría de

finirse a partir de la infraestructura que ha habi I ~tado el or

ganismo citado sin olvidar que aquel la d~be i~tegrarse en el 

marco del 6pti~o aprovechamiento del espacio. 

La población d~ Sa;Francisco podrfa desarrol la~ una 

, l ' di' ." , d" . 73/ b . d" funcion re aClonaacon os serVICIOS me· leos - , so re to o, 

.72/: Estos centros de población catalo9-Qdos hasta\hace poco Co
mo rura r es,' en e I momento presente cuentan con' un 'componen 
~e urbano derivado de la introducción de los diversos ser= 
VICIOS p6bf icos, los cuales fueron habi I ¡tados de acuerdo 
con el Programa denominado RegeDeración de poblados del 
FBB. 

73/: En esta local idad, elFBB instaló un Hospital escuela, cu
ya capacidad no satisface una demanda regional, objetivo 
que inicialmente persigui6 el organismo. 



140 

por su estrétégica situaci6n geogr~fica. Este n6cl~0 de pobla

ci6n podrfa convertirse en un verdadero centro regional médico 

asistencial, lo que imp1 icaría, entre otros, el establecimien

to de un mayor n6mero de cl ínicas, centros de salud, unidades 

pedi~tricas, odontol6gicas, etc~tera. 

Sayul ita puede constituirse como un centro agroindu~ 

trial, aspecto digno de consideraci6n, ya que por una parte, a 

instancia del FBB, el espacio conformado entre San Francisco y 

la poblaci6n en cuesti6n cuenta con riego el cu~1 fue introdu

cido en el aRo de 1976 al aprovecharse los numerosos arroyos 

local izados en el ~rea. Por otra parte; es preciso considerar 

que: "En terrenos anexos a los poblados de San Fr~ncisco y Sa

yul ita, el FBB ha creado unidades agrícolas para' la producci6n 

de hortal izas para dar"empleo a I~ mano de obra femenina" 74/~ 
Para ello, se cre6 un Programa de producci6n de hortal izas ba

jo condiciones controladas, PROBACC, con el fin de impulsar la 

act i-v i dad agro i ndustri al. La CONASUPO y los campes i nos de la 

regi6n, asesorados por el FBB, han instalado en San Francisco 

un complejo agroindustrial integrado por una enlatadora de fru 

tas, una f~brica de cajas de madera para empacar legumbres, 

frutas y hortal izas. 

La infraestructura existente en el eje conformado 

entre las poblaciones de San Francisco ~ Sa~ul¡ta, permi~irfa 

potencialmente ampl lar las posibi I idades d~ aprovechamiento 

6ptimo del espacio al incrementar la producci6n de hortal izas 

y frutales, así como la instalaci6n de una cuenca lechera en 

la que el ganado estab~lado especial izado en la producci6n de 

leche podrTa sustentarse del al ¡mento forrajero cultivado en 

74/: Folleto publ icado por el FBB. 
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praderas tecnificadas, ya que, como se mencionó antes, esta 

, t . 75/ area cuen a con riego - • 

Todo el lo, permitiría ampl iar la demanda de mano de 

obra mascul ina, aspectó muy importante ya que, como se planteó 

en otro capítulo, se aprecia una marcada emigración d~ la fuer

za de trabajo en general, mascul ina y femenina en el municipio 

de Compostela, la que, contradictoriamente compite en forma p~ 

ralela con mano de obra procedente de otros puntos del pafs en 

la temporada de la cosecha de plantación (tabaco, pl&tano; ca

fia de az6car y caf~). 

Otras local idades de menor importancia relativa son 

el Monteón e Higuera Blanca; el FBB ejerció cierta influencia 

en el las debido en gran parte a su ubicación estratégica en 'e~ 

- trecha relación con la presencia de minerales no met&1 icos uti-

- [izados en la coristrucción~ La extracción de los mismos resu~-

ta costeable principalmente porque se trata de depósitos" a 

cielo abierto" • 

..EI-Monteón, donde se.. local iza una fábrica de tabicón, 

tubo de concr~to, adoqufn, mosaico, etc., asf como Hi9uera·,Bla~ 

ca, que cuenta con una planta elaboradora de cal hidratada, po

drfan definir y desarrol lar su funci6n.como centros de acopiO, 

procesamiento y distribución de los pr6ductos citados. Esta fun 

ción adquirirfa dinamismo al explotarse racionalmente, adem~s 

75/ : Var i os autores recom i endan el cu I t i vo para le lo de pastos y 
leguminosas en una pradera artificial,. para lo cual el &rea 
en cuestión parece presentar óptimas posibil ¡dades que po
drfan di lucidarse mediante el establecimiento·de campos de 
~xperimentación que abarcar&n tanto las condiciones ecoló
gicas como de mercado. 
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de los recursos citados, aquel los yécimientos potenciales como 

el de arci Ila roja cuya utiJización podrfa servir en la confec-

ci6n de artfculos de cer~mica cuyo mercado se destinarfa hacia 

la propia entidad y hacia aquellas que dest~can en el renglón 

de I,a artesanía. 

La uti I ización del coral blanco resultaría ventajosa 

en el proceso de elaboración de la cal hidratada, ya que el em

pleo del m~rmol blanco resulta muy costoso. 

La explotación de los afloramientos de riol ita de gra

no fino, local izados al norte y noroeste de la población de Va-: 

I le de Banderas en el val le fluvial del mismo nombre, podrían 

p~rmitir la obtención de roca de enorme uti I ¡dad' en ~I ramo de 

la construcción tanto para el cimiento ·como revestimiento orna

mental entre otros usos. Existen tamb¡~n grandes depósitos·.de 

arena en las llanuras fluviomarinas de las poblaciones de Lo de 

Marcos y Cruz de Huanacaxtle: "Posiblemente el volumen disponi

ble de este material sea del orden de mil Iones de metros c6bi-

cos (no obstante es preciso considerar que su explotación im

pi ¡carfa) la destrucción de los terrenos agrícolas, por ro que 

las arenas deben extraerse de los cauces de fas arroyos donde 

el material es abundante" 76/. Como puede apreciarse, el ~rea 
de ingerencia del fBS presenta un potencial minero importante, 

de extracción y transporte relativamente"bar,ato, ya que, .entre 

otros, ~ste 61timo puede efectuarse desde las ~reas de explo

tación hacia las de consumo en forma muchas veces directa, tan 

to loca I es' como reg i ona les. 

Por lo que respecta a la local ¡dad de Cruz de Huana-

76/: Información obtenida a trav~s del fBB. 
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caxtle, en donde elFBB habi I it6 una ~scueJa t~cnica pesquera, 

podría consituirse como el principal punto de acopio, procesa

miento y distribuci6n de .Ios diversos productos orgánicos mari 

nos a través de la instalaci6n de plantas refrigeradoras, ela

boradoras, enlatadoras y empacadoras de pescado y marisco. El 

~esperdicio del p~imero, de gran valor nutritivo, se apr&vecha 

en forma de harina en la elaboraci6n de los al imentos balancea

dos para el ganado. 

La instal'aci6n de criaderos de ciertos moluscos como 

la ostra y el osti6n complementarían, entre otros aspectos, la 

funci6n 6ptima de estos c~nt~os, para este fin podría aprove

charse la presencia del manglar, ya que sus raíces sirven de 

sustrato a muchos organismos acuáticos como las ostras. En for

ma paralela, debería contemplarse la posibi.1 ¡dad de instal~r 

-una planta refinadora de sal, no solo por la util ¡dad que brin

daría a la industria pesquera, sino a la poblaci6n del área. 

Una vez del imitadas fas funciones potenciales, con mI

ras al logro de un equi·' ibrio-arm6nico de las actividades b§si

cas, indus~r¡ales.y terciarias; que podrían desarrol lar los di-

versos n6cleos de poblaci6n en el área de ingerencia del F~B a 

partir de la infraestructura que el propio organismo ha insta

lado en el los, cabe referirnos ahora al consumo de espacio de-

~icado al turismo, sobre todo porque el municipio de Composte

la cuenta con costas potencialmente explotables y porque el FBB 

destinó ya_una superficie para~tales fines en el lugar denomi

nado Rincón de Guayabitos-Los Ay~la para habi litar en el los dos 

fraccionamientos turísticos habitacionales. El primero, dirigi

do a satisfacer la demanda de un mercado local-regional y el 

segundo para un mercado nacional e internacional de alto nivel 
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económico 77/ La instalaci6n de este punto turfstico, localiza-

do entre' las poblaciones de PeRita de Jaltemba y ,El Monte6n apr~ 

ximadamente a 70 km. de Vallarta y 90 de Tepic, complementarra 

la demanda de serVICIOS recreativos socialmente necesarios. Al 

respecto, cabe mencionar que la construcción de casas, condomi

nios, hoteles, etc~tera, qu~, cada particular realice en su lo

te, se beneficia desde el punto de vista económico, porque la 

obtenci6n de los materiales de construcción es local. De esta 

m~nera, dent~o de un uso potencial, el turismo consumirfa una 

superficie de relativa importancia, 260.3 Ha que incrementarfa 

el espacIo urbano. 

77/: Para I·os fine.s del presente capítulo, hubo de omitirse el 
consumo de superf i c i e dest i nada a 1, uso tur í st i co situado 
a lo largo del litoral de labahra de Banderas, mismo que 
ya se encuenfra totalmente vendido a particulares y-~ndon
de se ubican los fraccionamientos-de Punta Mita; Playas de 
Huanacaxtle; los terrenos, vendidos de Bucerr~s; elCI~b de 
Golf y tenis Los Flamingos y el n~ut1co residencial Nuevo 
Vallarta. Asf pues, el área seleccionada fue Rincón de Gua
yabitos-Los Ayala porque se consideró que el consumo de es 
pacio dedicado a la actividad pes~uera (desde la captura -
hasta la industrial izaci6n y dist;1bu~¡6n) se loca' izarfa 
óptimamente en Cruz de Huanacaxtle, ubi¿ado en el litoral 
de la citada bahra. 
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VI. Consideraci'ones finales: 

Alteraci6ngeogr&fica en el área de ingerencia del 

FBB. 

El an&1 isis dinámico de la alteración del entorno y 

de las condiciones socioeconómicas de la población, con una VI 

sión al futuro, hace necesario resaltar la urgente necesidad 

de una planificación que logre el desarrol lo armónico de las 

actividades productivas e improductivas. No obstante, la poi í-. . 
tica unisectorial-seguida actualmente impide la racional iza

ción óptima del espacio eh el extremo suroeste de Nayarit. 

Resulta contradictorio q~e en M~xico, país con gran-

des necesidades de espacio agrícola y en el que la agricultura 

reviste una enorme importancia, se impulse una actividad aún 

más aleatoria que la ~r~ctica agrícola: el turismo. Es absurdo 

dedicar extensos espacios a esta sola actividad, sobre todo 

porque ya existen otros muchos centros turísticos a lo· largo 

del ~itoral pacífico estableciéndose una marcada competencia 

entre t-odos e 1I os que se "agud iza en per í odos como el actua I en 

el que ~s centros turísticos no reciben la afluencia esperada 

. de v i si tantes •. Hay que cons i derar además que se crea este exce

dente de oferta turística en ·momentos en que la poblaci'ón mun

dial padece una aguda crisis económica que obv~amente recrude

ce la irritante r~al idad de los países subdesarrol lados~ ·De ahí 

que sea interesante reflexionar sobre las posibles repercusIo

nes deri~aqas de la falta de integración entre una poi ítica tu

rfstjca adecuada y una planificaci6n.integral que contemple tan 

to al ent~rno como a' la población en un momento y espacIo deter 

minados. 

La ingerencia ·del Fideicomiso Bahía de Banderas ha mo 



delado, al cap~icho de los intereses capital istas nacionales y 

a6n transnacionales, un paIsaje que, hasta hace aproximadamen

te veinte años, ofrecía un entorno tradicionalmente rural y ha 

obstacul izado el aprovechamiento óptimo de (os recursos miner~ 

les, forestales, hidrológicos, edafológicosy también pesque

ros de I suroeste de Nayar) t. 

En forma paralela, la acción del FBB ha provocado 

también una serIa alteración en la estructura tradicional de 

la tenencia deta tierra al rompér el carácter social del eJI

do afectando con ello, sobre todo, (as relaciones de produc

ción: la estructura ocupacional de la población local, al ca~ 

recer de SU principal medio de producción, la t~erra, 
. . . .,. 
InICIO 

desde la primera etapa de penetración del turismo su desplaza

miento a otros sectores econ6micos empleándose, desempleá~dose

y subempleándo~e sobre u~ espacio inter y extraregionaly por 

un tiempo indeterminado. 

En el contexto del reordenamiento del espaCIO, la 

inusitada urbanización, de marcado car~cter exténsivo,-intro

• ducida por el organismo citado, motT~ó que la explotaci~n.de 

ciertos recursos como los minerales se~destina~a concreta~~n-

te a los fines casi exclusivos de lá industria de la construc 

ci6n, por una.parte y, por la otra, que aquel la se restring¡~ 

ra a un ámbito muy local: el de acción del FBB. 

De llevarse a cabo la lotificación total del proyec

tó turístico habitacional ·a lo largo de 140 Km de litoral en 

4 236 Ha, patrimonio del Fideicomiso, puede augurarse la inme

diatasustituci6n en forma ca6tica del espacio forestal col In 

da~te'por un espacIo agrícolaR Es preciso enfatizar qu~ la 
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sierra se levanta casi perpendicular a la línea de costa; el 

pel ¡gro de la biodegradaci6n del bosque es jnminente. En ~el~ 

ción con ello, es oportuno agregar que si bien en el área de 

e~tudio sus ocupantes no han dado el uso m§s adecuado al sue

lo, enfun"c i 6n de l a vocación natural ,de I mi smo, su topografía 

y su potencial hidrol6gico, ~í han logrado la real izaci6n de 
, 
area diversos cultivos para los que la feracidad del suelo del 

de estudio ha mostrado su capacidad productiva. Pero, la urba

n¡z~ci6n introducida en casi todas las poblaciones ubicadas en 

el §rea de ingerencia del FBB a trav~s del programa Regenera

ción de poblados y el establecimiento de los fraccionamientos 

turístico habitacionales (fi~. núm. 22) ha distraído la dema!! 

da del recurso hidrol6gico que anteriormente se destinaba en 

forlna significativa para el, uso agrícola. 

Como se observa en la Carta de uso turístico del sue 

lo' (figs. núms. 23 y 24), la franja litoral del. municipio de 

Composte I a no ha s i do totalmente hab i litada desde e I punto de 

vista turístico, pero cinco de los seis emplazamientos existen-

tes muestran ya una ocupaci6n continua del litoral. Este últi

mo hecho ha repercutido, en forma paralela, en detrimento ,del 

recurso pesquero, ya que precisamente el litoral citado (yen 

sí, el del área de ingerencia deIFBB),ofr~cía 6ptimas posibi 

I i dades- para i ncremeritar una pesca de ~_arácter comerc i a I pues-

to que no sólo contaba con cierta infraestructura human~ y t~c

nica así como con un mercado establecido, sino además con la 

excepcional 'característica de ser un nicho acuático natural p~ 

ra real ¡za~una acuacultura, conformado por el estero Et Chino 

y su vaso comunícant~ la laguna El Quelele, sistema que se ex

tiende a lo largo de 19 Km de I ¡tor~1 en el delta del río Ame

ca. Por su estratégica situaci6n geográfica al norte de Puerto 

I 
'1 
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Vallarta, el gobierno federal, a trav~s del FBB, y el capital 

internacional "capturaron" dicho·sistema de aguas salobres pa

ra recreaci6n y esparcimiento de un exclusivo sector econ6mi

co privado, lo que ha ~ircunscrito a la pesca a una actividad 

deportiva. El . mercado de la escasa pesca comercial cubre un 

ámbito muy local: el del área de ingerencia turística del FBB. 

El conjunto de circunstancias citadas incidirá nega

tivamente,· por una parte, en la interrelaci6n que a6n guardan 

entre sí e·1 aspecto I itol6gico, la pendiente del terreno, las 

condi·ciones cl imática~ y I~ hidrología, factores que han con

tribuido en la formaci6n de lun tipo determinado de suelo y de 

la vegetaci6n caracterr~ticos del área de estud}o y cuyas re

percusiones alcanzan al medio acuático; en forma paralela 

ecl ipsará el 6ptimo ~provechamiento de los recursos poten~ia

les--terrígenos y marinos- que a6n ofrece aquel la y, obstacu

I izará en gran medida la creaci6n de un mercado regional que 

imprimiría·a la zona un mayor peso econ6mico ante la ·posibil J-

dad de ampl lar en un momento determinado su hinterlandJ 

El anál isis de la~ repercusiones que en el aspecto de

mográfico ha incid~do la acci6n del FBB, hace necesario p~rtir 

del siguiente planteamiento: la estrat~gica localizaci6n del 

área de estudio tanto por la sugestible belleza de sus playas 

como por su cercanía con·Puerto Val la~ta y el hecho de estar 
.J • 

situada en el área de influencia de una burguesía acomodada, 

cuya célpac.idad econ6mica le. permitiría convertirse en ·dueña y 

a I mismo tiempo en i nvers ion.; sta de grandes conjJntos res i den

ciales y hoteleros, fueron los factores que, básicamente, con~ 

tituyeron el foco de atenci6n de los inversionistas en bienes 

ra í ces qu i enes conocedores de I mercado de la ti er.ra, cod i c i a-



ron ese espacIo y lo hicieron su~o amparados por un mecanismo 

que legal izaba la expropiación ejidal al ser instituido un Fi

deicomiso por parte deJ Gobierno Federal. Debe agregarse la 

participaci6n de un determinado sector econ6mico que ha insta

lado hoteles debajo costo 'relativo y restaurantes cuyos servI

cios minimizan SU categoría y que puede catalogarse como fondas. 

Lo anterior se ha traducido en una oferta de servl-

CJOS turísticos dirigida hacia tres tipos de mercado espacial

mente~¡ferenciados: alto, que incluye tanto al turismo nacio

na 1, como i nternac í ona 1; med i o, dest ¡nado bás i camente hac i a un 

tur.ismoregional, y bajo parasel de carácter local. Curiosamen

te, la raz6n social de los fraccionamientos turístico habitacio 

nales permite intuir hacia qu~ tipo de usuario van dirigidos. 

Así, los que se ubican inmediatamente al norte de Puerto Vallar

ta, es decir, el Fraccionamiento Náutico Residencial Nuevo·Va-

l tarta y el Club de Golf-y 'Tenis Los Flamingos con su exclusi-

vo f~accionamiento Los F~am¡ngos Val larta (en proceso de cons

trucción) representan a la clase de elevada categoría económica; 

el Fraccionamiento Cruz de Huanacaxtle, más alejado de-I estraté

gico punto, a la clase ·media alta; el Fraccionamiento turístico 

ejidal y conjunto,habitacional Emil ian6 Zapata'en Punta 'Mita, 

brinda su oportunidad al sector medio; Sol Nuevo-Rincon de Gua

yabit~s, ubicado lejos, relativamente, del centro turístico in

ternac i ona I y cuyas playas se ub i can en mar "ab i erto" ' .. ~esponde 

a las necesidades del sector económico medio alto contrastando 

con los serVICIOS turísticos ubicaaos en Peñita de Jal-remba des 

tinados para la clase media baja y, para el francamente popular, 

se ha destinado el espacio sobrante denomínado, precisamente, 
/ 

"playas populares". 
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En relación con los tipos de mercado a los que el I i

toral de Nayarit se ha dirigido, puede agregarse que éste no es 

capa a .Ias contradicciones impuestas por los planes de desarro

llo turístico que se i,nstrumentaron en México, sobre todo a pa!: 

ti r- de -197-0 .. y fu ndame-ntal.mente _en e i ert.as ___ áeea_s costeras. La ex-

propiación de tierras ejidales por uti I idad públ ica, las gran

des obras de infraestructura real izadas, las cuantiosas inver

siones de dinero obtenido mediante préstamos internacionales, 

tienen como fin principal el de captar el mercado turístico 

norteamericano -por razones de continuidad espacial, entre mu

chas otras. 

Una vez establecido el mecanismo de expropiación de 

los terrenos ejidales y simultáneamente la apropiación por par

te del FBB de los mi'smos, el proceso de urbanización no se hizo 

esperar. En forma paralela se desencadenó la compra venta de 

terrenos entre particulares. Ese negociar con una porción de 

tierra dio lugar a . .l a especu t ac ión, I ocua I i.mpr ¡mi óuna pe

cul ¡ar característica al área de estudio, misma que unida a 

las citadas anteriormente, corroboraba su inserción en la es-

tructura capital ¡sta dependiente. Aquél la, al girar en función 

de la plusval ra que adquirfa el uso del suelo en relación con 

el avarice .de las obras de urbanización introducidas en el área 

de ingerencia del FBB, cobró tales dimensiones que originó un 

nuevo valor en el mercado de la tierra. 

El valor de la,tierra repreientado por la cantidad 

indemnizada por el Gobierno Federal a tr~vés de FONAFE en ma~ 

yo de 1971 a los campesinos afectados, es muy distinto al cos

to de los predios en los fraccionamientos turístico habitacio

nales, el cual además varía de acuerdo con la ubicación del 
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propio fraccionamiento y del tipo de mercado turí,stico al qu~ 

se ha destinado. El avaluÓ de las tierras expropiadas real iza

do por el Fondo citado, mismo que se tradujo en el pago por 

concepto de indemnización, resulta ahora irisignificante ante 

la -p-I-usv-a Lra que I a-,urhan j zac j ón ha generado--sobre esas ti e-

rras. 

Así, por ejemplo, 382 Ha expropiadas al ejido Jarre

tadera, por las que el Gobierno Federal pagó la suma de 2 mil lo 

nes 301 mil pesos en mayo de 1971 y que más tarde serían loti

ficadas y concentradas en el Fraccionamiento Náutico ·Nuevo Va

Ilarta, adquirieron en septiembre de 1983 un valor mucho mayor:· 

un' rote de 2 000 m
2 

situado en el litoral, tenía un precio de 

venta de 20 mi I Iones de pesos (cuadro núm. 26). Al lado de es-

te predio, otro de caracterí~t¡cas semejantes tenía un preCIO, 

en la fecha citada, de 13 mil Iones. 

El contraste en el valor de la tierra se acentúa al 

comparar los precios de los lotes entre los propios f~acc¡ona

mientos. En el Emi I ¡ano Zapata, ubicado a unos kilómetros del 

fracc i onam i ento c i tad-.9 en e I párrafo ante~ i or, e I costo de un 

metro cuadrado cerca de fa costa osci laba en septiembre de 1983, 

entre 650 y 900 pesos; de la misma manera, en el fraccionamien

to Sol Nuevo, el valor'del metro cuadrado osci la entre 776 y 

950 pesos. Pero las mayores diferencias ~e encuentran en el frac 

cionamiento Nuevo Val larta en donde los mejores lotes alcanzan 
2 

un precio de más de 8 000 pesos el m · 

En el Club de Golf y Tenis Los Flamingos, el precIo 

de venta de membresías cuya vig~ncja vencerá dentro de 50 aRos, 

vari6 desde 50 mi I pesos (individual) hast~ 100 mil pesos (ho

telera) en octubre de 1983. Más ade1ante se caicula que la mem-



Cuadro núm. 26 

Costo del terreno en algunos fraccionamientos del litoral del 

municipio de Compostela 

Fraccionam-iento Sol Nuevo-Rinc6n de Guayabitos 

S f ·· 2 uper ICle m 

377.00 
340.20 
479.00 
684.00 

Precio m 
(pesos) 

776.00 
776.00 
776.00 
950.00 

2 
Valor terreno Enganche 

292 552-00 87 765.60 
263 995.20 79 198.56 
372 000.00 111604.00 
650 427.00 195.000.00 

Fraccionamiento Emi I iano Zapata (ejidal) 

447.80 -
560.70 
473.00 
691.00 

650.00 
650.00 
900.63 
900.00 

Club de golf Los Flamingos 

Venta de membresÍas 

Tipo Costo actua I 

291 070.00 
364 455.00 
426 000.00 
622 350.00 

87 321,,00 
109 336.50-
127 000.00 

Nuevo precio 
. (octubre 1983) -O ic i embre 19~3 

Individual 
Parej a 
Fam i liar 
Hotelera 

50 000.00 
60 000.00 
70 000.00 

100 000.00 

i 
100/000.00 
130 000.00 
150 0.00.00-
250'000.00 

Fraccionamiento Naútico' Nuevo Vallarta 

Lotes con acceso a calzada: 

Superficie m
2 

Precio $/m
2 

Valor terreno ($) 

725-00 
600 .. 00 
810.00 

3 600.00 
4 725.00 
7 600 .. 00 

lote con acceso a canal: 

727.34 6 200.00 

- Lote en la playa: 

2 000 .. 00 8 300.00 

2 79 0 000 .. 00 
2 ~35 000.00 
6 157 852.00 

4 509 508.00 

20 000 000.00 

Mensua I i dades 

7 730.07 
6 975.51 
9 829.00 

17 000.00 

7 690.91 
9 629.95 
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bresra ~ndividual se eleva a 100 mi I pesos y la hotelera a 

250 mil pesos. Seg6n el promotor del FBB: "es el club que tie 

nelas tarifas m~s bajas del mercado". 

Como se apreCia, las particulares características me~ 

c i onadas-d i st i-nguen a -I-a --por-e-Í ón suroeste de Nayar i t. La -evo I u

ción de los polos de desarrol lo turístico ha dado lugar a cier

tas modal idades específicas a cada polo y una consiguiente or

ganización espacial. Así, Ixtapa y Cancún representan el gran 

desarrol lo hotelero para un turismo de alto nivel económico que 

es servido por una poblaci6n a la que se ha segregado espacial

mente: Zihuatanejo y Puerto Juárez cumplen la función de ciuda

des de servIcIo para la zona propiamente turística. 

Si bien Puerto Val larta en un principio adaptó una 

conf i gurac ión de hote leso dentro de 1 pob I adotrad i c iona 1, h,a ido 

expandiendo su área de influencia litoral : hacia el sur abre 

nuevos espacios hoteleros y hacia el norte introduce un nuevo 

elemento de~ desarrol lo turístico: el de~a especulación de la 

tierra con fines inmobiJ iarios. 

El ~retexto denominado "turismo" ha ecl ipsado la res

puesta que el ~rea de estudio hubiera bri~dado si en lug~r °de 

haber sido arrebatada al campesino -cuya figura como tal fue 

anulada- quien la trabajaba o vendía su fuerza de trabajo para 

hacerla producir, se la hubiera insertado en el contexto de un 

uso racional del suelo. 

El peso económico y poi ítico que adquirió el área deO 

ingerencia del °FBB a causa de los antecedentes se~alados, In

cidió muy probablemente en el pecul iar comportamiento demogr~

fico del municipio de Compostela en el que la estadística Gen-

1 

11 
1I 

. '1 
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sal lo mostró, en los peri¿dos estudiados, como receptor de In-

migrantes tanto de fuera como del interior de la entidad en el 

mismo momento en que ésta se definía como expulsora. El dato 

censal correspondiente a la década 1960-1970, permite apreciar 

un crecimiento notable en las local ¡dades ubicadas en la por-

ción costera, aunque a nivel municipal aquél no fuera aprecla-

ble. A el lo quizá contribuyeron la apertura de las vÍ'as de co

municación, la atracción del empleo por parte-de las compañías 

constructoras d~s~inadas a la habil itación de los servicios p6-

bl icos de los que carecían gran parte de las poblaciones, y por 

parte de aquellos particulares que habían adquirido su terreno 

y requerían de mano de obra para la edificación de sus vivien~ 

das, sin excluir desde luego las obras en los diversos fraccio

namientos. 

Esta situación particular en el ~rea de est~dio, In

cidirí~fundamentalmente sobre la estructura ocupacional de la 

poblaci~n del municipio de Compostel,ade acuerdo con la infor

maci6n proporcionada por el Censo correspondiente: el,"boom",de 

la construcción se reflejó, en los periodos estudiados, en el 

ligero aumento de 10s act i vos en e I sector secundar i o'; a I mi s-

mo tiempo, la PEA ocupada enla rama primaria, disminuyó y-en 

forma paralel'a, un'notable crecimiento observó la poblaci6n in

serta en el sector terciario. 

En 1981 se denunciaba que: "Los campesinos ex propie

tarios de estas tierras ( ... ) han abandonado sus actividades 

tradicionales en la agricultura y la peSca para emplearse como 

albaRi les ( ... ) durante este año se generarán empleos en el ra

mO de la construcción para 2 310 personas ( ... ) se sabe que pa

ra 1982 se requerirán 2 850 trabajadores para la construcción 
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y se capacitarán y seleccionarán para la operación del centro 

turfstico hasta 3 715 trabajadores. A partir de 1983 el reque

rimiento de trabajadores para la construcción ser~ decreciente 

y el de operación: meseros, camaristas, cajeros, jardineros, 

etc. será creciente. La mayor parte de los 2 310 albañiles que 

construyen el (centro-turfstico Nuevo Va~larta) son ejidata-
7'6/ 

rios de Jarretadera, Bucerfas y otros poblados cercanos - . 

Actualmente, la porción de estudio se caracteriza co

mo un área de atracción'y expulsión intermitente de mano de 

obra inter yextraregional que ha al ¡mentado las filas de"sub

empleados y desempleados temporales del ejército de reserva no 

sólo conformado por la población local a la que ha arrancado 

de SU habitat tradicional y ha arrebatado su medio de subsis

tencia, la tierra, sino tambi~n de la fuerza de trabajo: venida 

aún de los puntos más alejados del país, abandonando ot'ros ca!!!, 

pos de labor y cuya desesperanza los obl iga a una emigración 

constanteJ que ha rebasado el ámbito nacional, en busca de me

jores condicion'es de vida. 

Un i do a. e IJ o, e 1 campes I no me~J cano hubo de enfr'en

tarse a otro problema al que no ,escaparon el municipio de ,Com

postela, ni, desde luego, el área de ingerencia del fBB: la 

pulverización de la tierra, hecho que en primera instancia ha 

recrud~cido sobre todo la tragedia del ejidatario. 

En este contexto, no puede dejarse de lado, la esca

sa preparación, el bajo nivel educativoae la población del m~

nicipio, lo cual constituye una I imitante al progreso del indi-

78/: Uno más uno; 10 de octubre 1981~ 
-' -
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viduo, del n6cleo fami I iar,o de la comunidad; el empleo en el 

trabajo especializado est&, pues, lejos de su alcance. Su con

dición económica difici Imente mejorará. 

Así, lejos de suponer que la ingerencia del FSS no 

contin6e taladrando y modelando el paisaje objeto de su patri

monio, los antecedentes y la experiencia adquiridos conducirán 

previsiblemente a la apertura de otros puntos del páfs con ca

racterísticas semejantes: "Durante la gira de trabajo que el 

Jefe del Ejecutivo I levó a cabo el 6 de diciembre de 1980 por 

Sahíade Banderas, (se man¡fest6) q~e con polos de desarrol lo 

turístico del tipo de Bahía de Banderas, se hará llegar mejo-· 

res formas de vida a campesinos de Oaxaca, Jal ¡sco y Chiapas. 

L d · . " 11 79/ os estu lOS ya se IniCiaron --. 

Cabe pues 6uest¡onarnos: ¿Hacia dónde emigrará aque-

I la gente que abandonó el campo y la ~ue fue desa~raigada de ~I 

cuando el FBB haya traslapado su proyecto turístico habitacio

nal sobre las tierras que constituyeron SU patrimonio? 

¿A,l monte? 

¿a I norte?, 

.¿a buscar empleo temporal como servidor dom~st¡co ~e ámbitos 

lujosos de irritante contraste con su real idad? 

o finalmente, 

¿a perderse en el tiempo y en el espacIo infinitos? 

79/: I nformac i 6n obten i da a trav~s de I _ FBS. 
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