
 
 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Arquitectura 

Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo 
 
 

EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO EN 
EL PROCESO DE URBANIZACIÓN: CASO.- MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT 
 
 

Tesis que para optar por el grado de 
Doctor en Urbanismo 

 
Presenta 

 

JOSÉ OCTAVIO CAMELO AVEDOY 
 
 

Tutor: 
 

Dr. Héctor Castillo Berthier 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

 
Sinodales 

Dr. Hermilo Salas Espíndola Dr. Orlando Moreno Pérez 
Facultad de Arquitectura, UNAM Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM 

  
Dra. Isabel Rodríguez Chumillas Dr. José Salvador Zepeda López 

Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, 
UNAM 

Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, 
UNAM 

 
 

México, D.F.       Mayo de 2014 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

DOCTORADO EN URBANISMO 

 

TESIS 

 

“EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO y desarrollo económico EN EL 

PROCESO DE URBANIZACIÓN: CASO.- MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT.” 

 

Que para obtener el grado de Doctor en Urbanismo 

 

PRESENTA: 

 

JOSÉ OCTAVIO CAMELO AVEDOY.  

 

 

TUTOR: 

DR. HÉCTOR CASTILLO BERTHIER. 

   

 

         

Mayo 2014.  

 



 

 

 

 

 
TUTOR:  
 
Dr. Héctor Castillo Berthier. 
 
 
SINODALES:  
 
Dr. Hermilo Salas Espíndola, 

Dr. Orlando Moreno Pérez, 

Dra. Isabel Rodríguez Chumillas, 

Dr. José Salvador Zepeda López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 
A mis padres: José Octavio Camelo Romero 
      Olegaria Avedoy Corona. 
 
 
A mis hijas: Francis Citlali e Isis Corina Camelo Piña. 
 
 
A mi esposa: María Francisca Piña Méndez. 
 
 
A mis Hermanos: Sophia, Pavel, Luidmila, Vladimir, Ivan y Nayara. 
 
 
A mi comité: Dr. Castillo, Dr. Zepeda, Dr. Moreno, Dr. Salas, Dra. 
Rodríguez, y por su apoyo incondicional al Dr. Palma 
 
 
A la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
 
A la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"UNA ACTIVIDAD QUE AYER ERA SIMPLEMENTE UNA 

FUNCIÓN DE TANTAS, ENTRE LAS MUCHAS 

DESEMPEÑADAS POR DETERMINADO PRODUCTOR DE 

MERCANCÍAS, COBRA EXISTENCIA PROPIA E 

INDEPENDIENTE Y LANZA AL MERCADO, COMO 

MERCANCÍA TAMBIÉN INDEPENDIENTE, SU PRODUCTO 

PARCIAL...BASTA CON QUE EL PRODUCTO SATISFAGA 

UNA NECESIDAD SOCIAL. MAÑANA SERÁ DESPLAZADO 

TAMBIÉN, EN TODO O EN PARTE, POR OTRO 

PRODUCTO SEMEJANTE A ÉL."  

 

CARLOS MARX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL ............................................................................................................................ 1 

I.- MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................... 13 

II.- MARCO CONTEXTUAL DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO DE NAYARIT. ........................ 48 

II.I- PERIODIZACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO ....................................................................................................... 48 
II.II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTADO DE NAYARIT .................................................................................... 52 
II.III.- PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) ESTATAL CON RESPECTO AL PIB NACIONAL ........... 54 
II.IV.- COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DEL ESTADO DE NAYARIT ........................................................................... 59 

II.IV.I- Crecimiento ................................................................................................................................... 60 
II.IV.II- Migración .................................................................................................................................... 67 
II.IV.III.- Emigración ................................................................................................................................. 69 
II.IV.IV.- Inmigración ............................................................................................................................... 75 

III.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. ........................................... 84 

III.I- ANTECEDENTES HISTÓRICOS ......................................................................................................................... 84 
III.I.I- Periodo de gobierno del Lic. Roberto Gómez Reyes (1969 -1975). ................................................ 87 
III.I.II.- Periodo de gobierno del Gral. Rogelio Flores Curiel (1975 -1981). .............................................. 88 
III.I.III.- Periodo de gobierno del Sr. Emilio M. González Parra (1981-1987). .......................................... 90 
III.I.IV.- Periodo de gobierno del Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez (1987 - 1993). ......................... 92 
III.I.V.- Siguientes periodos de Gobierno ................................................................................................. 95 

III.II.- UBICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES ........................................................................................................ 98 
III.III.- PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL PIB DE BAHÍA DE BANDERAS CON RESPECTO A LA CONFORMACIÓN DEL PIB ESTATAL.
 ................................................................................................................................................................... 102 
III.IV- CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y SU TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL .................................................... 105 

III.IV.I.- Emigración ................................................................................................................................ 108 
III.IV.II- Inmigración ............................................................................................................................... 111 

IV.- REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. ........................................................... 112 

IV.I.- CRITERIOS DE REGIONALIZACIÓN ................................................................................................................ 112 
IV.II.- CONTEXTUALIZACIÓN PARA LA REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS ....................................... 119 

IV.II.I.- Regionalización Nacional ........................................................................................................... 119 
IV.II.II.- Regionalización del estado de Nayarit ..................................................................................... 127 

IV.III- REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. ............................ 132 
IV.III.I- Región Costa .............................................................................................................................. 138 
IV.III.II- Región Costa Sierra ................................................................................................................... 142 
IV.III.III- Región Centro .......................................................................................................................... 144 
IV.III.IV.- Región Sierra .......................................................................................................................... 147 

V.- PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LAS TRANSFORMACIONES URBANAS Y SOCIALES EN EL MUNICIPIO BAHÍA 
DE BANDERAS. ......................................................................................................................................... 150 

V.I.- REGIÓN COSTA-SIERRA. ............................................................................................................................ 154 
V.II.- REGIÓN SIERRA. ..................................................................................................................................... 168 
V.III.- REGIÓN COSTA. .................................................................................................................................... 180 
V.IV.- REGIÓN CENTRO. .................................................................................................................................. 195 



 

 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA TEÓRICA DEL CICLO DE LA CIUDAD .......................................................... 209 

A).- SURGIMIENTO ..................................................................................................................................... 230 
B).- CRECIMIENTO ...................................................................................................................................... 230 
C).- MADUREZ ............................................................................................................................................ 234 
D).- DECADENCIA ....................................................................................................................................... 235 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 238 

ANEXO I (DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS) .......................................................... 238 
ANEXO II (DECLARATORIA DEL CORREDOR TURÍSTICO RIVIERA NAYARIT) ................................................. 239 
ANEXO III.- ENCUESTA APLICADA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. .......................................... 244 

FUENTE DE INFORMACIÓN ...................................................................................................................... 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

 

Introducción general  

 

En el proceso histórico del estado de Nayarit, México, se ha provisto, en los 

últimos 40 años, de estrategias para que la costa Sur del mismo se oriente hacia 

el sector servicios, particularmente con actividades que deriven del turismo. En 

dicho periodo, las políticas estatales y municipales del municipio de Compostela, y 

actualmente municipio Bahía de Banderas, han contado con una diferenciación de 

acuerdo con el periodo de gobierno y las condiciones económicas contextuales 

que ha experimentado la nación; desde las incipientes corrientes turísticas, en los 

años 70´s, hacia los espacios en donde la naturaleza se imponía, hasta la 

actualidad, en donde los espacios han sido cambiados por el crecimiento 

acelerado de grandes emporios turísticos y la expansión de la mancha urbana; Lo 

único axiomático ha sido  la imposición del mercado a toda actividad, tomando el 

criterio omnipotente de la oferta y demanda sobre todas las cosas, tanto en la 

costa encumbrada por la inversión capitalista turística, como en la llanura  propicia 

para la especulación inmobiliaria, "el mercado no resuelve por sí mismo los 

problemas urbanos. Las ciudades deben anticiparse a su desarrollo, integrando en 

su diseño estratégicos los nuevos problemas..." (Camagni, 2005:XV). Por el 

momento, la serranía de la municipalidad ha conservado un aparente 

distanciamiento de la inversión de los capitales turísticos, no así la dinámica a la 

que se ha integrado parte de la población al vender su fuerza de trabajo en la 

actividad turística y en la construcción de edificios turísticos y habitacionales.  

 

La investigación cuenta con un amplio estudio sobre el municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit; en el que se aborda desde cómo relacionar la actividad 

económica y sus implicaciones sociales "El vínculo entre urbanización y desarrollo 

económico, al menos en el sentido del desarrollo económico-urbanización, forma 

parte de las excepciones. La urbanización es una consecuencia ineludible del 

desarrollo económico. Hasta hoy en día, ningún país ha escapado a esta ley" 

(Polése, 1998:34); A pesar de contar con un fuerte impulso mediático y 

mercadológico en los segmentos turísticos internacionales, es claro que en Bahía 
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de Banderas no todo es bonito y hermoso como se difunde en el imaginario 

colectivo que busca diversión de sol y playa. Existen realidades diferenciadas en 

el conjunto municipal, en donde, incluso, se llega a los opuestos. "...si el 

determinismo en cuestión es aquella ideología convencional dominante, 

expresada en términos de -leyes- económicas implacables y, en el caso cómico de 

la secta neoliberal en términos del -mercado- auto-regulado, omnipresente y 

omnisciente que asegura la felicidad de todos..." (Amin, 2001:62).  Al no encontrar 

un estudio que dimensione al municipio en su conjunto y su caracterización, así 

como un análisis interpretativo para el total del territorio; lleva a establecer a la 

presente investigación como un trabajo original y autentico en el ámbito de la 

investigación del contexto económico-social-urbano de la municipalidad. La 

definición de originalidad se basa en "ser original... probar en el país algo que ya 

se hizo en otras partes del mundo" (Phillips, Pugh, 2003:84). Lo anterior, partiendo 

de una dimensión de análisis menor, como lo es un municipio turístico. El objetivo 

principal de la investigación exponer, de manera científica, lo que se encuentra 

pasando en dicho territorio, observándolo desde una dimensión; holística y 

dialéctica. Su límite es la municipalidad, a partir de un análisis desde la economía 

política urbana. Otro aspecto innovador que presenta la investigación, es la 

propuesta teórica sobre el ciclo de la ciudad, el cual conceptualiza a la ciudad con 

un inicio y un ocaso. Igualmente, se realiza un análisis del territorio desde una 

perspectiva regional, lo que no se ha presentado en otro documento de éstas 

características. Es decir, no existía un estudio que propusiera la regionalización 

del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, desde una perspectiva económica-

social-fisiográfica. Ello permitió tener una interpretación de la realidad del 

municipio diferenciada, de acuerdo con la preponderancia de la orientación 

productiva del espacio, y no deseando observar el municipio en su conjunto como 

un territorio monoproductivo y con homogeneidad total. Lo expuesto denota, 

únicamente, dos cosas: no se estableció un estudio profundo y total del municipio, 

o bien, se desea ignorar las divergentes realidades que se presentan en dicho 

territorio. "Atender lo nuevo de los conceptos no sólo permitirá una mejor 

comprensión del mundo en que vivimos sino una mejor construcción de 
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alternativas y una lucha más eficaz para alcanzar objetivos" (González, 1998:9). 

Derivando de la actividad turística, una cantidad de eslabonamientos y de 

migración de fuerza de trabajo, que lleva a resaltar el crecimiento acelerado de la 

mancha urbana “… desde el punto de vista poblacional y económico la ciudad 

domina, de forma creciente, el entorno de la existencia inmediata del hombre, 

pues el proceso de urbanización es irreversible…” (Méndez, 2006:14). Es decir, 

economía y urbanismo son, cada uno, condición existencial para el otro; pero, 

también, son consecuencia del otro. 

 

Considerando el modelo económico bajo el cual se desarrolla la actividad, en 

nuestros tiempos, donde la economía no es regida por el Estado sino por el 

mercado, el papel de Estado, dentro de la dinámica, queda sujeto únicamente a la 

actividad de agente regulador entre los agentes económicos. Tal Condicionante 

establece que el proceso de urbanización vaya orientado a obedecer a dos 

vertientes intrínsecamente eslabonadas; por un lado se observa que la 

urbanización obedece a los crecimientos demográficos, la demanda de casa 

habitación y de servicios urbanos; por el otro, que existe un proceso de 

urbanización en los espacios en donde se genera la inversión privada y se 

requiere de contar con los servicios urbanos para generar las inversiones, que, 

para el presente caso, al hablar del municipio de Bahía de Banderas, se piensa en 

inversión privada dirigida al sector servicios y en la rama de cuartos de 

hospedajes, alimentos y bebidas. Es factible advertir cómo el crecimiento que 

tiene dicho municipio obliga a un proceso de urbanización llevado por la dinámica 

económica y ésta, a su vez, por la migración de fuerza de trabajo.  

 

En torno a la investigación se procedió a realizar preguntas problematizadoras, de 

ello surgen las siguientes: 

 

 ¿Cuál es la relación entre la economía y el proceso de urbanización en 

Bahía de Banderas, Nayarit? 
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 ¿Por qué existe disparidad en el proceso de urbanización dependiendo la 

actividad económica de una micro región? (micro regionalización de un 

municipio) 

 ¿Cuáles son las condiciones económicas que se gestan para que el 

proceso de urbanización se vaya generando de manera creciente y 

explosiva? 

 ¿Cuál es la heterogeneidad económica, social y urbana en Bahía de 

Banderas, Nayarit? 

 

Determinado el objeto de estudio, se desarrollan los objetivos a cubrir con la 

investigación, así se presentan los siguientes: 

 

General 

 Estudiar bajo qué contexto se ha establecido la relación entre urbanismo-

economía y políticas de infraestructura en el municipio Bahía de Banderas, 

Nayarit. 

 

Específicos 

 Reconstruir los contextos urbanos, económicos y sociales, en una 

dimensión general, que se encontraban en Bahía de Banderas, Nayarit 

entre los años de 1989-1990. 

 Describir el contexto urbano, económico y social que se presenta para el 

objeto de estudio durante el periodo de 2008-2009. 

 Realizar un estudio descriptivo-comparativo contextual del objeto de estudio 

entre los años 1989-1990 con respecto a 2008-2009. 

 Estudiar el municipio de Bahía de Banderas en su conjunto y proponer una 

regionalización con criterios preponderantemente económicos-sociales.  

 Demostrar que existe un proceso de urbanización y apoyo municipal, 

diferenciado entre las diferentes regiones del municipio Bahía de Banderas, 

Nayarit. 
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Por el acercamiento con el objeto de estudio, se desarrollan algunos lineamientos 

hipotéticos sobre la investigación, a saber: 

 

 Existe un proceso de urbanización dispar entre las diferentes regiones del 

objeto de estudio. 

 

 Existe una modificación en la configuración económica-social en el 

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, desde su creación (año 1989) al 

año 2009. 

 

 El objeto de estudio experimenta realidades urbanas, económicas y 

sociales que arriban a los extremos.  

 

El marco teórico utilizado en la investigación es el de la economía política marxista 

o economía filosófica marxista, en su orientación hacia el estudio de los procesos 

urbanos, siendo implícito el enfoque analítico del materialismo-dialéctico-histórico. 

De ello, los factores de expulsión y de atracción de corrientes migratorias toman 

relevancia, haciendo necesario el estudio de algunas variables demográficas, con 

interés en el comportamiento de los crecimientos/decrecimientos poblacionales y 

las condiciones migratorias en sus dos connotaciones, inmigración/emigración, ya 

que la visión holística del enfoque de análisis materialista-dialéctico-histórico así lo 

requiere; siendo abiertos a otros enfoques pero procurando evitar el eclecticismo, 

como lo plantea Jaime Osorio “porque los científicos han osado… crear mitos o 

conjeturas, o teorías, que se encuentran en sorprendente contraste con el mundo 

cotidiano de la experiencia común” (Osorio, 2001:27). Por ello se buscará realizar 

una investigación apegada a la realidad; pero sin llegar al abuso de ignorar las 

teorías que pueden apoyar y enriquecer el presente trabajo, “pero esto de ninguna 

manera significa que pidamos el abandono del concepto de la realidad sustantiva, 

como lo reclaman los pensadores posmodernistas más radicales…” (Osorio, 

2001:12). 
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Buscar hacer una investigación de campo esperando profundizar en la realidad 

que priva en la región objeto de estudio, fue parte primordial, como método de 

investigación a implementar. Lo anterior, complementado con la información 

secundaria ya publicada por instituciones, fue considerado como plan de trabajo la 

asistencia de información de INEGI y CONAPO como fuentes importantes para la 

información de tipo económica y demográfica. De manera análoga, el análisis y 

estudio de publicaciones relacionadas con el  objeto de estudio fueron tomadas 

como parte del proceso de investigación contemplado. 

 

El aspecto de la investigación directa se llevó mediante la visita a las principales 

localidades que se encuentran en el objeto de estudio. Ello, mediante una 

regionalización del municipio en cuatro microrregiones. La primera, se puede 

considerar bordeando el total de la costa del municipio de B de B., a la cual se 

denominó “Región Costa”; una segunda regionalización tiene efecto en la parte 

serrana con prolongación hacia la costa Punta de Mita; la misma fue llamada 

“Región Costa Sierra”. Una tercera región, se consideró a lo ancho y largo del 

valle con que cuenta el municipio en estudio, ésta se denominó “Región Centro”; y, 

una última sub-región, se encuentra en el resto de la parte serrana de B de B. la 

cual fue referenciada como “Región Sierra”. En cada sub-región se tomaron tres 

poblados de muestra de estudio (se profundizará en próximos capítulos). (Ver 

imagen 1)  

 

Imagen 1.- Mapa del Municipio de B de B mostrando las regiones y las ubicaciones de las 

poblaciones muestra objeto de estudio. 

N 

^ 
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De lo anterior, se externa que no se tomó únicamente la realidad de la parte 

prospera de área del municipio, sino que la búsqueda de un estudio de la realidad 

en términos holísticos fue implementado. En dicho sentido, se utilizaron algunas 

herramientas que permitieron la captación de información primaria. Tales 

herramientas y estrategias fueron: encuestas, entrevistas, observación, 

exploración del área y estancias, por mencionar las principales; “Muchos mitos, 

leyendas, cuentos y anécdotas reseñadas de múltiples formas dan testimonios 

vagos, efímeros, apenas perceptibles, en la charla cotidiana…” (Castillo, Sin 

Fecha de publicación). Dichas herramientas de investigación fueron aplicadas en 

las principales localidades de las regiones del municipio. Las visitas permitieron 

lograr un acercamiento vivencial y complementarlo con información oficial. Lo 

anterior se realizó con la intención de generar información que permita contrastar 

fuentes y observar si existe coincidencia o divergencia entre lo publicado y lo 

observado. "La ciudad vista como sistema, mantiene relaciones de formación 

dialéctica con sus elementos físicos, funcionales y sociales que la conforman. Por 

lo mismo, al ser un producto de dichos procesos, contiene acumulada información 

como resultado del dominio de sus grupos sociales. Esta información a su vez 

refleja las condiciones particulares y únicas..." (Zepeda, Flores, 2009:77) 

 

Dentro de las cuatro regiones que se establecieron se procedió a tomar tres 

poblados de cada una de ellas como poblaciones muestra de la región. 

Considerando dos criterios fundamentales:  

 

 Representatividad en número de habitantes.- Se consideró a las localidades 

que cuentan con un número de habitantes de mayor volumen que el resto 

dentro de determinada sub-región. 

 

 Localización.- Considerando la dimensión de cada una de las cuatro 

regiones, se procedió a la ubicación de asentamientos que se encuentren 

en las partes periféricas y centro geográfico de la sub-región objeto. 



 

 
8 

 

Especificando con ello, que por cada una de las regiones delimitadas de 

estudio, tres poblaciones para el análisis. 

 

Contemplados los anteriores criterios, se procedió a la detección de las 

localidades de estudio; de lo anterior, se exponen los asentamientos muestras: 

 

 Sub-región Costa-Sierra.- San Ignacio, San Quintín y El Guamúchil. 

 Sub-región Costa.- San Francisco de Asís, Fraccionamiento Emiliano 

Zapata y Bucerías.  

 Sub-región Centro.- San Vicente, Valle de Banderas (Cabecera municipal) y 

San Juan de Abajo. 

 Sub-región Sierra.- El Coatante, El Colomo y Fortuna de Vallejo. 

 

El proceso de investigación de campo fue llevado buscando un acercamiento con 

la población de la comunidad mediante encuestas y pláticas-entrevistas, buscando 

no generar desconfianza por parte de los pobladores. De ello, el comentario 

espontáneo sobre algunas características que el autor deseaba conocer, se llevó 

de manera encausada pero no forzada, dejando a los pobladores que comentaran 

sobre el tema encausado de manera abierta, sin forzar a los mismo para que 

retomarán la temática deseada por el autor; sin embargo, dicha información 

fortaleció el contexto del poblado en estudio. Un método alterno al citado, fue el de 

la encuesta, ya mencionado anteriormente, mediante el muestreo por 

representación proporcional. Ello, en un primer momento aplicado al municipio en 

su conjunto, y obtenido el tamaño de muestra para el municipio, se procede a 

obtener el tamaño de la población de cada localidad, obteniendo de dicha manera 

la participación proporcional de la población de estudio con respecto al universo 

de estudio. Cabe hacer el señalamiento que el universo de estudio  no fue el total 

de la población de la municipalidad, sino el estrato que corresponde a los 

habitantes mayores de 25 años de edad, dicho estrato delimitado por la lógica de 

que el municipio en estudio contaba con 20 años de haber sido creado.  
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Para obtener el número de encuestas, del universo señalado, para realizar el 

muestreo, se aplicó la formula (1) que aparece en la parte inferior considerado un 

5% de error permitido en el muestreo, arrojando información con credibilidad para 

el estudio, con un muestreo probabilístico del universo seleccionado.  

 

Derivado de que la creación del municipio de B de B. aprobado en diciembre del 

año 1989, para diciembre de 2009, transcurren 20 años del surgimiento del 

mismo, se llevó un proceso de discriminación del total de la población, 

considerando que la población menor de 25 años de edad, eventualmente, no 

contiene los recuerdos nítidos sobre cuáles eran las condiciones  de la población 

cuando la misma deja de pertenecer al municipio de Compostela, para pasar a 

conformar el, entonces, recién creado municipio de B de B. Por lo anterior, se 

tomó como universo de estudio a la población residente en el poblado con una 

edad biológica mayor a los 25 años, cabe señalar que no se llevó a cabo un 

proceso de discriminación entre la población nativa del poblado y la población 

inmigrada de otras latitudes,  en consideración a que mucha población inmigrada 

cuenta con varios años de que arribó al poblado y tiene los recuerdos y 

experiencias, dentro de la dinámica del poblado, para poder externar una 

aportación al estudio en cuestión, por lo que se consideró un muestro 

probabilístico dentro del universo señalado. 

 

Formula1: 

(1)  
))(()1(

))()((
22

2

QPNS

NQP
n  

 

Donde:  

 n= Tamaño de la muestra 

P= Probabilidad de que ocurra el evento (50%)  

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento (50%) 

                                                 
1
 Se puede consultar el libro: Investigación de mercados, de la autoría de Laura Fischer y Jorge Espejo.  
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S2= Error permitido (5%) 

= Nivel de confianza (1.96) 

N= Población total de estudio. (Con datos de Conteo de Población y vivienda 

2005: población total de B de B. 83,739 (-) población de 0-24 años de edad 

29,541= 54,198 habitantes) 

 

)50.0)(50.0()96.1()1198,54()05.0(

)198,54)(50.0)(50.0()96.1(
22
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45.136

08.030,52
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Son 381 encuesta, considerando la población total, del universo de estudio, del 

municipio de B de B. Posterior a ello, se procedió a obtener la proporción 

poblacional con que cuenta cada una de las localidades estudiadas, con respecto 

al total de la población del universo de estudio. Y la posterior asignación de 

número de encuestas a aplicar, de forma proporcional, de acuerdo a la 

participación de cada localidad, con respecto al porcentaje obtenido en la 

participación del universo de estudio, y su igualdad porcentual  de asignación de 

número de encuestas a aplicar en dicha localidad. Sin embargo, cabe precisar, 

que en ningún caso se aplicaron menos de 20 encuestas, aún cuando el resultado 

del método anterior, indicara una aplicación de un número de encuestas menor. 

En aquellos casos en donde el resultado, de número de encuestas a aplicar fue 

mayor de 20 se procedió a la aplicación del volumen de encuestas proyectado. 

 

Con base en lo anterior, el número de encuestas, aplicadas a las poblaciones 

tomadas para el estudio, fueron: 
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 Micro-región Costa-Sierra:  

o San Ignacio.- 1 20 

o San Quintín.- 0.4 20 

o El Guamúchil.- 1 20 

 Micro-región Costa:  

o San Francisco de Asís.- 7 20 

o Fraccionamiento Emiliano Zapata.- 9 20 

o Bucerías.- 50 

 Micro-región Centro:  

o San Vicente.- 45 

o Valle de Banderas (Cabecera municipal).- 30  

o San Juan de Abajo.- 42 

 Micro-región Sierra:  

o El Coatante.- 1 20 

o El Colomo.- 6 20 

o Fortuna de Vallejo.- 1 20 

Total de encuestas aplicadas= 327 

 

Las encuestas y pláticas llevadas a cabo en dicho proceso, giraron en torno a tres 

variables principales, de ellas se derivan una cantidad de sub-variables que serán 

abordadas posteriormente, éstas tres líneas principales que fueron atendidas con 

intención, son aspectos: urbanos, económicos y sociales. Ello debido a que se 

buscó contar con un contexto lo mayormente integral de qué ha acontecido en el 

proceso de urbanización de las poblaciones tomadas para el estudio, con criterios 

previamente comentados, ya que, los procesos de urbanización tienden a ser de 

características multifactoriales, pero que, para la temática abordada en la presente 

investigación, se tomaron estos tres aspectos para buscar un acercamiento al 

cómo se ha gestado dicho proceso.  
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Las ecuaciones para la obtención de porcentajes de participación y de 

crecimiento, son utilizadas de manera reiterativa durante la elaboración del 

documento que presenta la investigación abordada.  

 

El documento se estructura por cinco capítulos, siendo el primero el que 

corresponde a establecer el marco teórico bajo el cual se expone la investigación, 

presentando las dos principales vertientes económicas, la economía política y la 

teoría económica, contrastando algunos planteamientos teóricos; un segundo 

apartado, aborda la presentación del contexto económico y demográfico que se 

presenta en el estado de Nayarit; el tercer capítulo, presenta las condiciones 

generales que existen en el objeto de estudio en un plano general; posterior, se 

arriba al cuarto apartado, en el cual se realiza una exposición de la propuesta de 

regionalización de objeto de estudio para la presente investigación, ello con 

criterios económicos-sociales y urbanos; un quinto apartado, exterioriza la 

información y hallazgos encontrados en el proceso de la investigación de campo 

en las poblaciones muestras para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

I.- Marco teórico 

 

El estudio de los aspectos económicos lleva a definirse en dos grandes corrientes 

de observar la realidad económica: una de ellas es desde la economía política, y 

otra vertiente es desde la teoría económica; es decir, formas distintas de 

interpretar el desenvolvimiento económico. "Existe un conflicto básico que divide a 

la economía en dos escuelas opuestas. Esta división de la economía en 

corrientes, que se repelen y divergen y que, incluso, carecen de un lenguaje 

común, distingue a los partidarios de la economía marginalista de los de la 

economía marxista" (Singer, 1999:13). La forma manifiesta que rescata 

perfectamente Singer en el párrafo citado anterior, es el resultado de un origen de 

mayor profundidad.  

 

La construcción analítica-teórica de las dos corrientes económica, a saber: 

Economía política marxista y economía marginalista; cuentan con bases filosóficas 

contrapuestas, por un lado se tiene la filosofía materialista, y por el otro la filosofía 

idealista; este hecho remite, por sí sólo, a un nivel de divergencia mayúsculo, dos 

formas de entender e interpretar la realidad económica; partiendo de las bases 

filosóficas de cada una de las corrientes económicas, se arriba a la lógica 

dialéctica, por un lado, y por el otro a la lógica formal, nuevamente puntualizando 

la separación irremediable e irreductible entre la economía política marxista y la 

economía marginalista. El proceso de construcción de las dos corrientes 

económicas, procede a su dicotomía teórica, conceptual, ideológica, y demás, en 

el propio estudio del entender la economía, ya divergente desde sus propios 

orígenes filosóficos. Mientras la corriente de la economía política marxista tiene a 

su saber el entendimiento del materialismo-dialéctico-histórico del sistema 

capitalista como el objeto vigente de estudio, y de manera totalmente holística del 

ejercicio intelectual-teórico-conceptual de los modos de producción y reproducción 

del propio sistema. La corriente marginalista, establece su análisis teórico 
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económico, a partir de las relaciones de los mercados, primero en su dimensión 

microeconómica y luego en su dimensión macroeconómica. Ésta es la divergencia 

de fondo, que Singer señala al manifestar la diferencia de forma de las dos 

corrientes. Con estos dos grandes entendimientos de la economía, totalmente 

divergentes, es con las que se cuenta para generar el análisis de la realidad 

económica. Lo relativamente complejo, para entender a cabalidad la 

aparentemente engorrosa y confusa economía política marxista, no es más que un 

simple asunto de formación filosófica, de lógica, de planteamientos conceptuales y 

de categorías. Aunado a lo anterior, no se puede ignorar, que la escuela de la 

lógica hegemónica es la lógica formal. De ello, que desde la formación filosófica 

idealista y de la lógica formal, como corrientes dominantes y hegemónicas, no se 

pueda entender los planteamientos filosóficos del materialismo-histórico-dialéctico 

de la corriente no dominante. "la importancia de la lógica dialéctica (la lógica de las 

diferencias y las oposiciones) mediación entre la lógica formal pura, y el análisis 

dialéctico de las contradicciones en el movimiento (de lo que tiene una historia)... 

éste mismo pensamiento dialéctico, mal situado, poco cultivado, se ha oscurecido; 

su campo desaparece, o más bien parece desaparecer, ante la lógica pura y ante 

la lógica de las oposiciones, polaridades, complementariedades, etc." (Lefebvre, 

2009: contraportada). 

 

Ésta condición dicotómica prevalecen en el estudio de la economía urbana. 

Aunque las primeras aportaciones hacia el campo de la economía urbana, el autor 

de la presente investigación, considera que están hechas en la Filosofía 

Económica, aproximadamente 400 y 300 años A.C, de ello, se hace referencia, al 

primer analista con una clara intuición económica, el filosofo Aristóteles, pero su 

mentor, Platón, igualmente hace referencia a la ciudad, si bien existen autores, 

como Erik Roll, que consideran a Aristóteles el primer economista con un análisis 

económico claramente estructurado, Platón en su libro La Ciudad expone algunos 

planteamientos económicos, "Platón basa su ciudad en la necesidad humana de 

reunión; Aristóteles construyó un sistema sobre las relaciones de beneficio mutuo" 

(Lowry, 1997:70) mientras el primero plantea la necesidad de las mancuernas 
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complementarias, padre-hijo, amos-sirvientes, entre otras relaciones, van dirigidas 

a considerar el incremento de la producción; mientras el segundo expone ya una 

tesis claramente económica incluso en nuestros tiempos "Aristóteles describía a 

continuación el pueblo como una unidad económica formada por un grupo de 

familias que intercambiaban los productos que les sobraban entre ellas" (Lowry, 

1997:70), es decir, el intercambio de excedente productivo, es un clásico 

planteamiento de la ciudad como centro de comercio, y por ende de atracción de 

persona hacia ella para comerciar. La investigación será abordada desde la 

vertiente de la economía política, muy apegada a la escuela marxista, para la 

interpretación contextual económica-social-urbana-histórica del objeto de estudio. 

Sin embargo, se expondrán los principales tópicos económicos sobre los que la 

escuela marginalista argumenta sus aportaciones al estudio de los procesos 

urbanos; ello, como un ejercicio teórico para exponer las dos vertientes 

económicas, aun cuando el presente documento se sitúe dentro de la economía 

política marxista. 

 

Un planteamiento de observar las ciudades es mediante la aportación de 

economías de escala, que lleva a la aglomeración de personas en las ciudades, 

considerando el factor trabajo en la producción, aún cuando el factor capital estará 

inevitablemente (implícita o explícitamente) en el planteamiento; desde un análisis 

apegado a la escuela marginalista, el marginalismo matemático aplicado en los 

procesos de producción, el margen de beneficio que se obtiene de incrementar la 

producción en un unidad más, reduciendo los costo de producción de la unidad 

extra producida al incrementar la misma a una unidad extra; éste planteamiento 

económico remite a las economías de escala de la producción. En donde llegado a 

un punto optimo de producción y al incrementar la misma en una unidad más, se 

obtiene un incremento marginal en el costo de producción por cada unidad extra 

producida, arribando con ello a una des-economía de escala; rendimientos 

creciente y decrecientes de la producción. Este planteamiento económico remite, a 

los factores de la producción, en donde el factor trabajo sustenta el planteamiento 

de las aglomeraciones por las economías/deseconomías de escala en la 
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producción de una ciudad. Éste estudio, claramente desde la escuela marginalista, 

se ha realizado para exponer y argumentar el crecimiento de las ciudades, "Las 

economías de escala son características de la tecnología de una empresa, que 

conduce a que disminuya el costo promedio a largo plazo conforme aumenta la 

producción... las deseconomías de escala son características de la tecnología de 

una empresa que conducen a elevar el costo promedio a largo plazo a medida que 

aumenta la producción." (Parkin, Esquivel, 2001:230). Ello establece de antemano 

una competencia entre las ciudades por establecer sus economías de escala de la 

producción "... en la nueva era que conocemos con el nombre de -globalización- 

no sólo compiten las empresas: compiten las ciudades..." (Camagni, 2005:XIV). La 

complejidad de considerar a Camagni dentro de una de las dos vertientes 

económicas expuesta, reside en sus planteamientos económicos-eclécticos, que 

incluso pareciera que en algunos casos toma tesis marxistas y las formaliza en el 

terreno marginalista, pero sin duda alguna expone con claridad el planteamiento 

de las aglomeraciones desde el marginalismo de las economías de escala, pero 

citando a Marx cuando señala que "Encontramos estas representaciones sobre 

todo en el interior de la tradición marxista, en la idea del mismo Marx de una 

ciudad-mercado de trabajo..." (Camagni, 2005:5), un eclecticismo que llevaría a 

confundir a quienes no cuentan con la claridad de las dos vertientes económicas.  

 

Retomando el planteamiento de las aglomeraciones y las economías de escala, 

pero dejando fuera el planteamiento marxista de la ciudad-mercado laboral, 

buscando no llegar al eclecticismo en ocasiones confuso, de no contar con el 

manejo de las escuelas económicas; a tal grado, como pensar en las 

aglomeraciones de la ciudad-mercado laboral por las economías de escala de 

Marx, simple y sencillamente una mayúscula majadería teórica-ideológica; aunque 

existen quienes argumentan que los planteamientos de la escuela marxista son 

claramente macroeconómicos, lo cual es cierto, pero desde el propio bagaje 

marxista se pueden estudiar dimensiones microeconómicas mediante 

inducciones/deducciones. 
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"Tanto si se define la ciudad como un conjunto compacto de personas de 

actividades económicas, como si se la define como un conjunto de relaciones que 

se desarrollan sobre un espacio físico restringido o que desembocan en una 

polaridad reconocible, el elemento de la aglomeración resulta siempre una 

característica fundamental y un principio genético de la ciudad. Las ciudades 

existen y han existido en la historia porque los hombres han encontrado más 

ventajoso y eficiente gestionar las propias relaciones personales, sociales, 

económicas y de poder de forma espacialmente concentrada." (Camagni, 

2005:21).  Ésta relación de aglomeración permite la reducción de los costos, no 

únicamente en la producción, sino del desenvolvimiento económico de la 

población, por los costos de transporte y los costos de oportunidad, "un sistema de 

transporte metropolitano eficiente, no puede ser replicado en miniatura; y a la 

inversa... las economías de escala en la economía de la producción, pero también 

en la economía de los servicios públicos o de la vida individual" (Camagni, 

2005:21), es decir, la aglomeración abarca las economías de escala de los 

servicios que se ofrecen las administraciones territoriales o como un efecto 

secundario de beneficio hacia los consumidores, ya que los costos se reducen por 

la cantidad de demandantes.  

 

Sin embargo, existe un punto de aglomeración en la ciudad, en la cual, se 

emplaza un proceso de incremento marginal en los costes, ello lleva a establecer 

procesos de deseconomía de escalas, "el límite reside, en primer lugar, en la 

existencia de costes de transporte para los productores de la empresa, éstos de 

hecho, aumentan exponencialmente con el aumento del área servida y por encima 

de un determinado límite superarían las ventajas de las economías de escala de la 

producción. El segundo límite, que tiene que ver con el conjunto de las empresas 

presentes, reside en la formación de los costes crecientes o deseconomías en el 

área de la aglomeración, ya sea en términos de precio de los factores menos 

móviles y más escasos (tierra, pero también trabajo), ya sea en términos de costes 

de congestión (tráfico, estrés, criminalidad, etc.)... el desarrollo de esta concepción 

de la actividad que ahora ya podemos llamar ciudad, cesará, y sólo tendrá lugar 
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una sustitución o una relocalización de las diversas actividades según la 

respectiva mayor o menor ventaja neta de la proximidad" (Camagni, 2005:22). 

Desde la escuela de la economía política, Castells expone un planteamiento que 

hace referencia a las condiciones de atracción de mano de obra, utilizando el 

antecedente histórico de las condiciones del contexto de urbanización en la 

primera revolución industrial "La urbanización ligada a la primera Revolución 

Industrial... la descomposición previa de las estructuras sociales agrarias y la 

emigración de la población hacia los centros urbanos ya existentes, 

proporcionando la fuerza de trabajo esencial a la industrialización... el paso de una 

economía doméstica a una economía de manufactura y después a una economía 

de fábrica, lo que significa al mismo tiempo la concentración de mano de obra, la 

creación de un mercado y la constitución de un medio industrial" (Castells, 

1983:21,22) 

 

Las economías de escala, se pueden observar claramente relacionadas con la 

visión administrativa de los costos de producción, considerando los costos variable 

y los costos fijos de producción, "Entendiendo por economía de escala un 

comportamiento de los costos variables, y permanencia de los constantes, de 

disminución en la producción de una unidad más del bien, de forma tal que, al 

incrementarse en una unidad más la producción, el costo total de producción 

experimenta un reducción" (Camelo, 2009:45). Sin embargo, llegado a un punto en 

la producción, los costos variables comienzan a contar con un comportamiento a 

la inversa que lo previamente señalado, es decir, que por cada unidad producida 

extra, se incrementa el costo variable de producción. Obsérvese imagen 2. 
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Imagen 2. Rendimientos crecientes y decrecientes a escala de producción y su relación con los 

costos variables y fijos de la misma. Fuente: Camelo, 2009:46. 

   

"La misma figura sugiere que en la parte donde la curva de costos variables tiene 

su curva convexa, será el punto en el cual los rendimientos crecientes a escala 

son mayores puesto que obtiene el menor costo total de producción por cada 

unidad producida y la mayor producción del bien con rendimientos crecientes a 

escala de producción. También obsérvese su relación con la parte cóncava de la 

curva de los rendimientos a escala, así como el comportamiento de la parte 

cóncava hacia la convexa de la curva de los costos variables con respecto a la 

curva de los rendimientos a escala; sin duda alguna, muestra, de manera por 

demás nítida, dicha relación entre ambas curvas." (Camelo, 2009:47) 
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Las aglomeraciones igualmente contribuyen a la reducción de los costos de 

transporte, éstos manifestados en diferentes factores de la producción y a su vez 

de distribución como producto o servicio para participar en el mercado "El costo 

puede traducirse en distintas maneras: costo de transporte de mercancías, costos 

de comunicación y de información, costos de desplazamiento de personas, etc. 

Los costos son, por regla general, tanto más elevados cuanto mayor sea la 

distancia." (Polése, 1998:60), éste es un factor que se puede considerar en los 

costos variables de producción y por tanto un factor en los costos totales de 

producción. Éste autor hace planteamientos, que desde el marginalismo 

matemático, coinciden con los que realiza Camagni, con referencia las economías 

de escala de la producción y la urbanización, "los costos unitarios de producción 

tienden, en un principio, a disminuir en medida en que la escala de producción 

crece... hay para cada firma un tamaño optimo en el cual los costos de producción 

se minimizan... la curva de los costos medios termina por volver a subir en virtud 

de la ley de rendimientos decrecientes, que postula que, al añadir continuamente 

factores variables a un factor fijo de producción, a partir de cierto momento, se 

obtiene resultados cada vez menos interesantes." (Polése, 1998:65), éste autor 

expone que la dominación temporal de una empresa está en función de los costos 

marginales de producción, o economías de escala de producción, en su 

rendimientos crecientes sin llegar a las deseconomías de escala de la producción, 

pero anexo a ello la variable distancia del territorio es intrínsecamente para un 

determinado espacio económico de la empresa, "los costos unitarios de 

producción disminuyen en toda su área potencial de mercado. En principio, esta 

actividad puede dominar todo el territorio y por lo tanto tener ganancias de 

monopolio. Pero los costos de transporte hacen contrapeso, de tal manera que los 

costos unitarios totales de producción comienzan a aumentar" (Polése, 1998:67) 

 

 

Existe en contra posición a la teoría marginalista, un planteamiento que marca la 

relación campo-ciudad, que centra el análisis en la relación que se establece, por 

el desarrollo de las fuerzas productivas, entre clases sociales, a saber: burguesía 



 

 
21 

 

y proletariado; esta relación de igual manera se ve reflejada en el trato que marca 

el campo-ciudad. Ésta aportación analítica muestra ya, desde el siglo XIX, una 

disertación interesante en la economía urbana (ya dentro del sistema capitalista 

moderno), ésta contribución proviene de Carlos Marx y Federico Engels  "Merced 

al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante 

progreso de los medios de comunicación... obliga a todas las naciones, si no 

quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a 

introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra: 

se forja a su imagen y semejanza. La burguesía ha sometido el campo al dominio 

de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha aumentado enormemente la 

población de las ciudades en comparación con la del campo... del mismo modo 

que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países barbaros o 

semi-barbaros a los países civilizados..." (Marx, Engels, 1972:27), éste 

planteamiento permite observar la relación de los países, regiones o territorios, 

según la dimensión de análisis que se elabore, respecto a las condicionantes que 

se establecen en el sistema capitalista y dichos espacios desarrollados en sus 

medios de producción con respecto a los que son menos desarrollados en los 

mismos. Pero establece una diferencia de expulsión de fuerza de trabajo en el 

inicio de la industrialización a gran escala, con respecto al comportamiento que 

tenga en atracción de fuerza de trabajo cuando ya se encuentre establecida, son 

comportamientos dinámicos en el trascurso del contexto histórico, expone con 

claridad los flujos migratorios internacionales en función de su inserción en el 

modo de producción mundial y del ciclo industrial  "se implanta una nueva división 

internacional del trabajo ajustada a los centros principales de la industria 

maquinista, división del trabajo que convierte a una parte del planeta en campo 

preferentemente de producción agrícola para las necesidades de otra parte 

organizada primordialmente como campo de producción industrial... la constante 

eliminación en los países en la gran industria, fomenta como planta de estufa la 

migración y la colonización de países extranjeros, convirtiéndolos en viveros de 

materias primas para la metrópoli" (Marx, 1999:376). Éste análisis de dimensiones 

supranacionales, igualmente se puede aplicar la metodología analítica, 
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análogamente, en una dimensión menor, nacional o subnacional.  Las ciudades 

son el resultado de multiplicidad de relaciones económicas, tanto para la 

producción capitalista, como para la explotación de la fuerza de trabajo, lo que 

establece de ello un crecimiento poblacional acelerado, ya que ésta, lo que tiene 

para la venta en el sistema capitalista es precisamente su fuerza productiva, la 

cual cuenta con un determinado adiestramiento productivo; éste último se puede 

definir como "cualquier actividad física y/o intelectual que se ofrezca a cambio de 

una cantidad de beneficio, eventualmente éste será capital, generando una 

aportación a la producción total o parcial de un bien o servicio" (Camelo, 2009:19). 

Actualmente la teoría económica ha introducido el concepto de capital humano, el 

cual hace referencia al proceso de acumulación de conocimientos para participar 

en el mercado laboral; pero se considera más adecuado referenciar, desde la 

economía política, el concepto de adiestramiento productivo, puesto que de lo 

contrario, lleva a condiciones conceptuales inexplicables en el sistema capitalista, 

lo cual únicamente se podría entender desde un concepto socialista, pero que es a 

toda razón, una incongruencia mayúscula en la realidad en donde surge el 

concepto cuestionado  "En la actualidad se utiliza el término capital humano para 

hacer referencia a la cantidad de conocimientos que un individuo posee para el 

desarrollo de sus actividades productivas, por el cual se ha llevado un proceso de 

inversión; obsérvese que dicho concepto aplicado en la economía política llevaría 

a llegar a planeamientos como el siguiente: si en una relación productiva se 

establece un proceso en el cual una parte aporte el capital humano y otra parte 

aporte el capital económico, se estaría hablando de dos aportaciones de capital, 

por lo que se llegaría a una asociación de capitales, en dicha sociedad al ser 

iguales, no habría elementos para decir que exista una relación de explotación ya 

que ambas partes aportan capital, uno humano y otro económico, de lo que se 

concluye que la tasa de utilidad será igual para las partes. Obsérvese que lo 

anterior eventualmente pueda gestarse, pero entonces no existirá la relación de 

explotación, ¿y de dónde saldría la tasa de ganancia?. Por ello el concepto de 

capital humano, surge de la teoría económica en donde no existe el término 

capitalista, este ejemplo sirve para evitar, dentro de lo posible, el 
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eclecticismo."(Camelo, 2009:19), es decir, desde un planteamiento marxista no 

existe la plusvalía que se apropia el capital de la fuerza de trabajo (ya sea relativa 

o absoluta), simple y sencillamente, una dicotomía de razonamiento económico, lo 

cual lleva a establecer el absurdo mayúsculo ya señalado, "en éstas relaciones la 

mayoría de los seres humanos que solo tienen la fuerza de sus músculos o de sus 

cerebros -para vender-  ... cuando el ser humano en cuestión se define como -un 

factor de producción- o como -recurso humano-, surge el reconocimiento de la 

ingenuidad de la expresión: ¿recursos para quién?, ¿para qué?" (Amin, 2001:16).  

 

Teniendo entonces, como factor impulsor los procesos de industrialización, la 

creación de grandes urbes es consecuencia buscada para los procesos de 

acumulación capitalista, puesto que en el campo se dá un proceso de 

tecnificación, que reduce el número de población rural en términos relativos y 

absolutos, de ello, el crecimiento de la urbes son el resultado de una relocalización 

de las actividades productivas de la clase obrera, "... las máquinas agrícolas 

actúan de un modo todavía más intensivo y sin chocar, de rechazo, con la 

eliminación de obreros. Así, por ejemplo, en los condados de Cambridge y Suffolk 

el área del suelo cultivado se ha extendido considerablemente durante los últimos 

20 años, mientras que durante este mismo período la población rural disminuye, 

no sólo en términos relativos, sino también en términos absolutos... al crecer de un 

modo incesante el predominio de la población urbana, aglutinada por ella en 

grandes centros, la producción capitalista acumula, de una parte, la fuerza 

histórica motriz de la sociedad, mientras que de otra parte perturba el metabolismo 

entre el hombre y la tierra; es decir, el retorno a la tierra de los elementos de ésta 

consumidos por el hombre" (Marx, 1999:422), es más que interesante la última 

línea de la anterior cita, como Carlos Marx señala, desde el siglo antepasado, una 

dinámica no sustentable, como se le llama en la actualidad, aún cuando no es 

tema de la presente investigación se hace el señalamiento.  

 

Un autor que ha desarrollado y profundizado los planteamientos marxista 

enfocados a los proceso de urbanización, ha sido Paul Singer, y expone con 
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maestría la relación campo ciudad y migración, ello desde la vertiente de la 

economía política y desde la escuela marxista, "cuando se piensa en cualquier 

sociedad humana que haya alcanzado la etapa de la civilización urbana -en que la 

producción y/o la captura de un excedente de alimentos permite a una parte de la 

población vivir aglomerada, dedicándose a otras actividades que la producción de 

alimentos- la división entre urbe y campo aparecen claramente a los ojos. También 

son evidentes las relaciones que se establecen entre los que viven en las zonas 

urbanas y los que viven en las zonas rurales, mediante las cuales los segundos 

proporcionan a los primeros parte de producción, a trueque de productos de la 

ciudad o de determinados servicios reales o imaginarios" (Singer, 1998:7). En la 

ciudad-región, por las relaciones económicas y sociales que se establecen a partir 

de la producción social y el excedente productivo, lleva a considerar que en la 

misma, existe necesariamente una relación de clases sociales, "... si ambos son 

habitantes de la ciudad (o del campo) su status de miembros de la misma 

comunidad ecológica es más evidente que su participación en clases diferentes. 

Sólo en determinados momentos cruciales de la historia, cuando la dinámica de la 

sociedad inclusiva da lugar al enfrentamiento global de una clase contra otra... Eso 

significa que la existencia de la ciudad presupone una participación diferenciada 

de los hombres en los procesos de producción y distribución, es decir, una 

sociedad de clases. Pues de otra manera, la transferencia del excedente no sería 

posible." (Singer, 1998:7).  

 

Singer, expone pues, elementos teóricos claramente económicos para la 

explicación de la dinámica económica y social en las ciudades, buscando explicar 

las relaciones que se establecen para dimensionar el proceso de transformación 

de la ciudad. Se hace un apartado para exponer que las actividades económicas-

sociales se extienden más allá de únicamente la ciudad, puesto que las relaciones 

económicas no se delimitan por un espacio determinado como lo es una ciudad, 

sino que  la producción y empleo de la ciudad terminar por acoger a una región 

próxima a ésta, sea por los proceso de intercambio de excedentes, entre bienes 

primarios y bienes secundario o terciarios, o por los procesos de empleo de la 
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fuerza de trabajo necesaria para la producción de dichos bienes, "es preciso ver 

como en un segundo momento la división del trabajo entre campo y ciudad" 

(Singer, 1998:10).  

 

La cuidad es pues, un acumulado de relaciones económicas-sociales, en donde se 

llevan procesos de producción social y el establecimiento de excedentes para 

mercadería, ello lleva a establecer a la ciudad como el centro de la producción de 

excedentes y por lo tanto, el centro de los servicios que establezcan la seguridad y 

la perpetuidad de la relación productiva que se establecen entre capitalistas y 

obreros, es decir, el centro de la explotación de la fuerza de trabajo, bajo los 

esquemas modernos productivos,  por el desarrollo de las fuerzas productivas. En 

su fuerza económica concéntrica, la ciudad atrae hacia ella el intercambio de 

excedente productivo del campo, pero a su vez atrae hacia ella la fuerza de 

trabajo  que desea emplearse, ejerciendo así el dominio sobre el campo que 

circunvecina a la ciudad, de ello la ciudad-región económica-social, "pero por 

detrás de todo eso, tenerlo presente, se encuentra necesariamente una clase 

dominante, capaz de extraer del campo un excedente de elementos 

suficientemente grande para sostener no sólo así misma, sino a los artífices, cuya 

producción constituye la razón de ser del comercio." (Singer, 1998:12), "En 

palabras de Marx el fin de todas estas colectividades es la preservación, es decir, 

la reproducción de los individuos que las forman como propietarios, o sea, en el 

mismo modo objetivo de existencia, que, al mismo tiempo, crea la relación de los 

miembros entre sí y por lo tanto la comunidad misma. Esta reproducción, sin 

embargo, es al mismo tiempo producción renovada y destrucción de la forma 

antigua" (Singer, 1998:14), éste planteamiento de Marx también está presente en 

la obra de Schumpeter y Carlota Pérez, lo denominan -destrucción creadora, big-

bang, irrupción- pero con la salvedad que no le dan el crédito a Marx por dicho 

planteamiento. La atracción de los excedentes productivos, y la fuerza humana 

que contribuye a dicha producción, expone Singer, que muchas ocasiones la 

ciudad atrae hacia ella el desempleo del campo para postularse como desempleo 

de la ciudad, "En la medida en que el nivel de empleo se elevase más 
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rápidamente en la metrópoli que en su zona de influencia, sería mayor el flujo de 

migración hacia la metrópoli, cuyo resultado sería transferir para dentro de la 

metrópoli el desempleo de afuera" (Singer, 1998:177). "En lo que alguna población 

inmigrada busca incorporarse a las actividades económicas formales, industria o 

servicios, habrá que emplearse, en el mejor de los casos, en el mercado informal, 

conformando el ejército de reserva del empleo formal, buscando con ello el 

ingreso mínimo indispensable para la subsistencia, es por demás mencionar que 

en el peor de los casos se buscará el ingreso económico en actividades ilícitas; en 

ambos casos, el empleo informal y las actividades ilícitas, en teoría se combaten 

con un crecimiento económico que ofrezca el nivel de empleo demandado, pero 

en la actualidad pareciera ser que los tres elementos que se tocan son una utopía; 

es decir, que en el presente eventualmente no se cuenta con una configuración de 

sistema económico para que genere tal crecimiento que llegue a ofertar un nivel 

de empleo para el total de los demandantes, todo parece indicar que en la 

actualidad es utópico considerar que la delincuencia organizada deje de serlo para 

emplearse en el mercado formal, igualmente pereciera ser una ilusión considerar 

que quienes han hecho del mercado informal una forma de vida por generaciones 

deseen dejarlo por una actividad económica formal; ésta es la realidad, que sin 

ingenuidades, se encuentra en muchas ciudades del mundo." (Camelo, 2009:51) 

 

En la ciudad-región se establece una división del trabajo intra-regional, "Pero la 

expansión de la división del trabajo intraurbana, ocasionada por el crecimiento de 

la ciudad, se desdobla, a partir de cierto punto, en la constitución de una división 

del trabajo entre diferentes núcleos urbanos. Ese desdoblamiento eleva a las 

fuerzas productivas a un nuevo nivel, pues permite el surgimiento de actividades 

especializadas que suplen una demanda mucho mayor que la del mercado local." 

(Singer, 1998:17). Es importante observar como éste comportamiento, que a toda 

vista es preponderantemente económico, es a su vez, la dinámica necesaria para 

que la ciudad continúe su expansión, todo ello en función del volumen de actividad 

económica que se vaya gestando y elaborando en la ciudad-región, "el crecimiento 

demográfico de la ciudad la convierte, a su vez, en un mercado cada vez más 
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importante para bienes y servicios de consumo, lo que pasa a constituir un factor 

adicional de atracción de actividades productiva que, por su naturaleza, disfrutan 

de ventajas cuando se localizan junto al mercado de sus productos." (Singer, 

1998:33). 

 

 Es entonces de ello, que el crecimiento de la ciudad-región, es igualmente 

consecuencia de la actividad económica y ésta es en función del desarrollo de las 

fuerzas productiva, de la fuerza de trabajo y por ende del mercado, que se 

establece en la ciudad-región por la actividad económica de ella; es decir, 

economía y urbanismo son cada uno condición existencial para el otro, pero 

también son consecuencia del otro, con todas las implicaciones 

multidimensionales que se establecen; claramente incluyendo la migración "En 

este contexto, las migraciones internas (sin hablar de la internacionales, que en 

buena parte podrían ser explicadas del mismo modo) no parecen ser más que un 

mero mecanismo de redistribución de la población que se adapta, en último 

análisis, al reordenamiento espacial de las actividades económicas" (Singer, 

1998:34).  Ésta reactivación a actividad económica se puede establecer de 

manera multidimensional de acuerdo al objeto de análisis y del objeto de estudio, 

de ello, las desigualdades económicas regionales, puede considerarse, desde ésta 

perspectiva el motor de las migraciones "La creación de desigualdades regionales 

puede ser vista como el motor principal de las migraciones internas, que 

acompaña a la industrialización del moldes capitalistas" (Singer, 1998:40), cuando 

Singer hace referencia a -moldes capitalistas- señala a los modelos de desarrollo 

regional implementados como motores para el crecimiento económico de una 

determinada región. En éste apartado Lorissa de Lomnitz menciona que en 

diferentes países, menos desarrollados económicamente, cuando las condiciones 

de pobreza son aguda o de bienestar social escaso, eventualmente se da un 

fenómeno de migración en sus dos connotaciones, emigración / inmigración, 

“…cualquier evolución desequilibrada de éste ecosistema, tal como la 

industrialización acelerada de los núcleos urbanos, causa presiones económicas y 

demográficas internas que pueden exteriorizarse a través de procesos 
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migratorios”(De Lomnitz, 2006:29); en su connotación de emigración de los países 

menos desarrollados hacia los países con mayor desarrollo económico y por 

consecuencia en inmigración de los países menos desarrollados hacia los países 

con mayor crecimiento económico; haciendo referencia en un contexto 

internacional, que la emigración es el cambio de radicación de uno o más 

individuos hacia el exterior de los límites fronterizos nacionales, y por inmigración 

se referencia a la condición de la llegada de uno o más individuos a radicar a un 

país diferente al de su origen de nacimiento. "... y esto tanto a la producción 

material, como a la intelectual. La producción intelectual de una nación se 

convierte en patrimonio común de todas..." (Marx, Engels, 1972:26).  Cabe 

mencionar que dependiendo de la perspectiva del estudio dicha migración puede 

ser de carácter internacional, interestatal, intermunicipal o intramunicipal.  Para 

Paul Singer, las migraciones se dan por factores de expulsión, “las migraciones 

se dan en dos órdenes: factores de cambio, que derivan de la introducción de 

relaciones de producción capitalista en esas áreas, lo cual provoca expropiaciones 

a campesinos, expulsión de agregados, aparceros y demás agricultores no 

propietarios, con el objetivo de aumentar la productividad del trabajo y disminuir 

consecuentemente el nivel de empleo … y factores de estancamiento, que se 

manifiestan en forma de una creciente presión populacional sobre la disponibilidad 

de áreas cultivables.” (Singer, 1998:40).  Los Factores de Atracción de otras 

zonas, lo cual Singer lo aborda ampliamente de manera implícita en su obra 

“Economía política de la urbanización”, sin embargo no le da de manera explícita 

la connotación de Factores de Atracción y por lo anterior se propone que para el 

presente documento se referencíe como Factores de Atracción a las condiciones 

económicas y/o sociales que hacen que los flujos migratorios contemplen atractivo 

inmigrar hacia cierta región en donde las condiciones auguran un mejor contexto 

para conseguir un ingreso económico que les permita adquirir los insumos 

mínimos indispensables para la subsistencia “… la gran mayoría de las nuevas 

actividades productivas suscitadas por las medidas de desarrollo regional terminan 

por localizarse en una o dos áreas urbanas, desviando hacia ellas los flujos 

migratorios provocados por los factores de estancamiento que antes se dirigían, 
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directamente o por etapas, hacia los grandes centros nacionales …” (Singer, 

1998:43). Sin embargo, las migraciones igualmente pueden suscitarse entre 

ciudades “…haciendo la aclaración de que en la época actual los flujos migratorios 

también suelen desarrollarse entre ciudad-ciudad, dependiendo del adiestramiento 

productivo, físico y/o intelectual, de los habitantes y la demanda del mercado 

laboral” (Camelo, 2009:12) entendiendo que dicha migración de ciudad hacia 

ciudad se da por una existencia de regiones especializadas en una o varias 

actividades económicas lo cual atrae a las personas adiestradas para realizar 

dicha actividad, sin descartar a las economías complementarias que se generan 

alrededor de ella, por un lado genera factores de atracción y por otro genera 

factores de expulsión para aquellos que no cuentan con el adiestramiento 

productivo para integrarse a dicha actividad económica, “En una primera instancia, 

la selectividad del mercado laboral por aquellos que contengan un mayor 

adiestramiento productivo orientado a la satisfacción de la demanda laboral de la 

ciudad o región, y la expulsión del mercado laboral de aquellos que no cuentan 

con el adiestramiento productivo mínimo indispensable para incrustarse en las 

nuevas demandas de dicho mercado” (Camelo, 2009:23), emigrando hacia otra 

región en donde la capacitación con la que cuenta sea demandada y por lo tanto 

le genera a dicha persona un factor de atracción ya que significa contar con las 

condiciones para adquirir un ingreso mínimo indispensable para la subsitencia, 

“las migraciones humanas, concebidas como un proceso y no como un 

encadenamiento de hechos aislados2, han sido reconocidas como el centro 

analítico vital en su estudio…” (Herrera, 2006:130), hay un concepto de población 

flotante que expone Castells, que lo plantea como traslado para realizar sus 

actividades laborales y que retorna a un punto de origen, que no es la ciudad o 

                                                 
2
 Ello derivado, desde la visión del que escribe, de que los eventos aislados no existen, lo que 

existe son relaciones y correlaciones de eventos que gestan la configuración para la ocurrencia de 

otro evento, el cual a su vez, forma parte de una cantidad de eventos, que dan ocurrencia a otro 

nuevo evento, lo que existen son ocurrencia de eventos esporádicos o extra-ordinarios, y esto 

último tiene dos connotaciones: lo extra-ordinario agradable y lo extra-ordinario desagradable, 

desde una visión del ideal. 
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población en donde realiza sus actividades productivas, éste planteamiento de 

Castells es interesante para éste análisis de las migraciones, si bien la población 

flotante desde la perspectiva de Castells no es estrictamente una migración con 

cambio de residencia, sí contribuye al análisis de la presente investigación, “En las 

ciudades de los países desarrollados también se asiste a un incremento de la 

población flotante de un tipo distinto. Así, Guido Martinotti, en un interesante 

estudio ha insistido en la importancia de poblaciones de visitantes que utilizan la 

ciudad y sus servicios sin residir en ella” (Borja, Castells, 1997:129); existe una 

conceptualización para el mismo término con la misma lógica pero con una 

dimensión tendiente a lo macro, “población flotante que se desplaza con los flujos 

económicos y según la permisividad de las instituciones, en busca de su 

supervivencia, con temporalidades y especialidades variables según los países y 

las circunstancias.” (Borja, Castells, 1997:127) 

 

 En dicho sentido se expone, en el planteamiento claramente, de desarrollo 

regional económico, “el origen del desarrollo regional como teoría y metodología 

procede estrictamente del campo económico. Si bien su base conceptual es 

empirista y con una fuerte carga neoclásica, a partir de la década de los 

cuarentas, los problemas sociales son entendidos como resultado de las 

condiciones económicas, y con ello las desigualdades regionales son abordadas 

no solo desde una óptica económica, sino que adquieren un enfoque social-

histórico-antropológico… la región no puede ser concebido en sí misma. Es decir, 

los rasgos, sean de homogeneidad o heterogeneidad, de una región en donde se 

enlazan infinidad de relaciones verticales y horizontales son identificables solo si 

existe un opuesto que tenga rasgos diferentes, o bien los mismos rasgos pero 

cuantitativamente diferentes a la región con la que se compara” (Villa, 2003:11). 

En el planteamiento de González y Villa, exponen algunas coincidencias de 

algunos enfoques teóricos, “Desde nuestro punto de vista, una aportación 

fundamental de estas corrientes, es que entendieron el problema de lo regional 

como una totalidad, esto es, como la determinación de múltiples factores sociales, 

económicos, culturales, ideológicos y políticos, entre otros más. Estas 
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formulaciones están contenidas en corrientes como la dependentista, la del 

desarrollo y del subdesarrollo, la del centro-periferia, y coinciden esencialmente en 

las siguientes consideraciones: Primera, las regiones económicas atrasadas están 

subordinadas a las regiones desarrolladas; segunda, el atraso económico de las 

regiones subdesarrolladas o atrasadas generan un rezago en las condiciones de 

vida de estas regiones atrasadas respecto a las condiciones de vida de las 

regiones desarrolladas; tercera, el subdesarrollo o atraso no es sólo en lo 

económico sino también en lo científico y tecnológico; cuarta, el atraso de las 

regiones pobres se fundamenta en el enriquecimiento de las regiones 

desarrolladas; quinta, el subdesarrollo genera una profunda dependencia de los 

países pobres con respecto a los países ricos; y, sexta, existe una división técnica 

del trabajo al interior de las regiones pobres y a nivel mundial” (Acevedo, Navarro, 

2002. González, Villa:88). 

 

La región vista como la consecuencia de una conformación económica-histórica-

social, conlleva a que la cultura, normas, valores, entre otros aspectos de 

identificación de una región, se pueda considerar, desde la economía política, que 

su origen se tiene como una causa del proceso gestado para establecer las 

condiciones generales de acumulación de capital de dicha región, de la extracción 

de los recursos del territorio, de un proceso de producción social. Es decir, que 

dicha identificación regional obedece a un aspecto económico-histórico-social, 

puesto que en un sistema capitalista no se puede considerar otro móvil, más que 

el interés, por un proceso de acumulación y expansión del capital, para establecer 

configuraciones económicas y sociales que permitan la expansión del mismo; en 

otras palabras, se requiere gestar las condiciones generales de acumulación de 

capital para que en un sistema capitalista, el mismo, se extienda. En dicho 

proceso, económico-social, se van estableciendo las normas, conductas, valores, 

entre otras condiciones, que permitan construir la configuración social que se 

requiere para una exitosa expansión del capital, ya que el mismo utilizará a los 

habitantes, de determinada región de influencia del capital, como fuerza de 

trabajo, con un comportamiento distintivo, para los modos de producción 
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capitalista y/o consumo, en la región de dominio, de lo que el capital ha producido 

y ofertado en el mercado. Entiéndase pues, que si se requiere gestar cierta 

configuración general para la acumulación y expansión del capital, mediante un 

comportamiento, cultura, valores, gobierno, entre otros, se establecerán las 

estrategias para que ello suceda; instaurando así, una identificación propia de 

cierto país, estado, municipio, región, subregión o ciudad. Por ello, se menciona, 

que la identidad de cierta región es un proceso económico-histórico-social.  “La 

región aparece así, desde esta perspectiva, como la expresión espacial de las 

relaciones de producción capitalistas a través de las cuales se transforma el 

entorno geográfico mediante el proceso de producción y donde, a la vez, se 

genera la transformación de las propias clases sociales, implicando esta 

transformación, cambios en las condiciones de vida, la cultura y la ideología, en 

síntesis la identidad de los hombres. Es un espacio de valorización en cuanto a 

que expresa las formas concretas (empíricas) de la producción y reproducción 

capitalistas y con ello la forma que adquiere la acumulación de capital. La región 

vista de esta manera implica movimiento, es decir, el proceso histórico del espacio 

de valorización... La producción capitalista es transformación del medio natural y a 

la vez es el mecanismo de apropiación de este medio natural por el capital; la 

propuesta de desarrollo sustentable no es más que una propuesta para que la 

acumulación de capital cambie su horizonte de corto plazo a un horizonte de largo 

plazo… En este proceso, el dinero funciona como mediación entre la experiencia 

individual y sus conexiones con el mundo entero...Esta mediación tan cotidiana 

opera en el mercado. La compra y venta de mercancías conectan al hombre con el 

mundo. En la medida en que el mercado sea más dinámico, esto es que las 

compras y ventas se realicen en forma cada vez más rápida, la rotación del capital 

será mayor, lo que comúnmente se conoce como la movilidad del capital, no sólo 

de un sector a otro sino de una región a otra...De lo anterior podemos derivar dos 

elementos centrales a saber: el dinero y la producción. El dinero, en tanto medio 

de apropiación de la producción social y facilitador del intercambio y la producción 

social, que asume la forma de mercancías. La producción implica la 

transformación del medio ambiente y la transformación del hombre, esta simbiosis 
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es el contexto en el que se caracterizan los valores sociales (éticos, culturales, 

morales) es decir la identidad regional. Dicha producción es factible por la 

inversión, esto es por la compra de las mercancías: medios de producción y fuerza 

de trabajo... Hablar del espacio de valorización significa también, hablar de la 

presencia de sistemas de valores en el sentido ético, moral y cultural, los cuales 

van a ir acompañados de la presencia y características de la acumulación de 

capital en un espacio determinado.” (Acevedo, Navarro, 2002. González, Villa:91). 

Una aportación altamente interesante en dicho sentido, igualmente desde la 

economía política, es la de Poulantzas "Puede decirse así que una clase social se 

define por su lugar en el conjunto de prácticas sociales, es decir, por su lugar en el 

conjunto de la división social del trabajo, que comprende las relaciones políticas y 

las relaciones ideológicas. La clase social es, en este sentido, un concepto que 

designa el efecto de estructura en la división social del trabajo -las relaciones 

sociales y las prácticas sociales-... relaciones de producción, lugares de 

dominación-subordinación" (Poulantzas, 2005:13) considerando con ello, que la 

división social del trabajo es la inserción en la producción social, la cual contará 

con una espacio de valorización de la producción, la transformación del medio y 

del hombre. "En el proceso de producción, se encuentra ante todo el proceso de 

trabajo, que designa, en lo general, la relación del hombre con la naturaleza. Pero 

este proceso de trabajo se presenta siempre bajo una forma social históricamente 

determinado. No está constituido sino en su unidad con las relaciones de 

producción" (Poulantzas, 2005:17). Incluso la escuela neo-schumpeteriana, 

manifiesta como desde la evolución tecnológica (Desarrollo de las Fuerza 

Productivas, en la escuela marxista) se generan condicionantes para una 

recomposición social e institucional para acuñar la nueva tecnología, es decir una 

modificación de usos y costumbre, "cada revolución tecnológica es percibida como 

una conmoción, y su difusión encuentra poderosa resistencia, tanto en las 

instituciones como en la gente misma. En consecuencia, al comienzo la 

manifestación de su enorme potencial de generación de riqueza tiene efectos más 

bien caóticos y contradictorios y termina exigiendo una significativa recomposición 

institucional... cada revolución tecnológica sacude y moldea profundamente a las 
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sociedades... "(Pérez, 2004:48). Para el presente documento, lo que se rescata de 

la cita de Carlota Pérez, es el abierto señalamiento de cómo el desarrollo de las 

fuerzas productivas (innovación tecnológica) establece influencia directa en las 

relaciones de producción, de ello, la configuración que se establece para el nuevo 

modo de producción social y modo de reproducción del capital, y con ello la fuerza 

de trabajo. Cabe señalar que la escuela neo-schumpeteriana cuenta con un 

profundo estudio en el campo de las innovaciones incrementales y radicales, y sus 

implicaciones históricas en las relaciones sociales e institucionales, pero no es el 

tema de la presente investigación; y en todo caso, igualmente, la escuela marxista 

cuenta con grandes aportaciones en dicho campo. Algunos planteamientos de 

Manuel Castells, contribuyen en la explicación hacia la conformación ideológica-

urbana como un proceso histórico determinado por los modos de producción 

capitalista, "Es decir, que al hablar de los urbano, no estamos designando un 

objeto teórico sino un objeto ideológico. Ahora bien, la ideología, producida y 

modificada por la lucha de clases, es siempre función de la coyuntura, de la 

especificidad histórica. Más concretamente: la realidad connotada por la ideología 

se modifica según la coyuntura. Así, hemos intentado demostrar que la 

problemática urbana connotaba en el modo de producción capitalista" (Castells, 

1983:XI,XII) 

 

En la relación de la región y los -moldes capitalistas-, como les acuña Singer, está 

implícito el papel de Estado en la aplicación de los modelos de desarrollo 

económico regional, de ello las ciudades: industriales, regiones turísticas, 

ciudades-regiones clusters productivos, etc. Es decir, que el Estado influye o 

genera las condiciones para determinada e intencionada orientación económica 

productiva de una región, entonces no todo cae en la lógica de la oferta y 

demanda, no todo es  laissez faire- laissez passer, sino que el Estado incursiona 

como el que contribuye, en parte, a establecer las condiciones generales para la 

acumulación capitalista y por ende de la reproducción y expansión del mismo, con 

su respectiva influencia en la ciudad-región, tanto en lo económico como en lo 

urbano, como consecuencia del primero. Por lo anterior, se requiere hacer 
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referencia a la conceptualización de Estado como la figura que se encuentra 

representado por órganos de gobierno que administra una extensión territorial, 

“…constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuestas 

de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 

unidos en una federación establecida según los principios de ésta ley 

fundamental.” (Art. 40, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos), el 

concepto de Estado es, desde la economía política, una construcción económica-

histórica, efectivamente, el Estado en su función social se puede plantear como "El 

Estado aparece entonces como el instrumento para la puesta en práctica del -

contrato social-, el compromiso negociado y una visión social aceptada. Su 

intervención no es la de burócratas estúpidos y torpes, con tendencia a perseguir 

únicamente objeticos ridículos u ocultos como se exponen en el discurso del 

anarquismo de derecha..." (Amin, 2001:13). Un planteamiento que hace una 

referencia a la constitución del Estado dentro del sistema capitalista moderno es 

"cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del 

correspondiente progreso político... la burguesía, después del establecimiento de 

la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía 

exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del 

Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes 

de toda la clase burguesa" (Marx, Engels, 1972:26), actualmente se está en un 

contexto económico neo-liberal, sin embargo la actualidad de la cita es que Marx y 

Engels realizaron su aportación teórica en el momento económico liberal anterior, 

por lo que la similitud, más no igualdad total, de los contexto será siempre 

interesante. De ello el Estado interviene con las llamada políticas de desarrollo, 

para generar condiciones para que se geste un proceso de crecimiento económico 

mediante las políticas que éste emprenda; sin embargo, es importante mencionar 

que dentro de las mismas existe una gran variedad de políticas estatales, las 

cuales son parte del sistema político que el Estado emprende por demanda de la 

sociedad, por iniciativa del Estado y/o para establecer el contexto adecuado para 

la reproducción capitalista con determinadas condicionantes del territorio como de 

la fuerza de trabajo para que el capital se reproduzca en la región objeto, el 



 

 
36 

 

concepto en boga para referenciar lo anterior es -competitividad regional-  “Las 

mismas se consideran como determinados flujos del régimen político hacia la 

sociedad … Son concebidas como -productos del sistema político- no deben 

entenderse como partes exógenas del mismo, sino como constitutivas de las 

acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente 

institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado” (Alcántara, 

1995:106), en la implementación de las políticas públicas se extiende a la 

aportación del Estado hacia los diferentes grupos y sectores de sociedad, de lo 

anterior se deriva que exista una diversidad de  políticas públicas; sin embargo, 

existe la acción de las políticas públicas que se orientan a la infraestructura 

urbana, es en dicho punto en donde el Estado genera condiciones de crecimiento 

urbano; es importante mencionar que la generación de infraestructura urbana, por 

parte del Estado, se rige, por lo menos, dos acciones: a).- Mediante las políticas 

públicas, en donde el Estado responde a la sociedad en la demanda de algún 

satisfactor de infraestructura urbana, y en dicho caso se presupone que deberá 

existir un estudio de evaluación social de proyectos midiendo el impacto que dicha 

obra tendrá en la sociedad, o bien,  b).- Mediante programas de generación de 

infraestructura en donde no necesariamente se implemente la infraestructura para 

uso exclusivo de una población sino para la reproducción capitalista. 

 

Retomando el planteamiento de -actividad económica nacional, estatal o municipal 

y su implicación en la migración-, lo señalado por Marx, Engels, Singer, de 

Lomnitz, y otros, la actividad económica es la pujanza de los procesos de 

movilidad de la fuerza de trabajo, ésta concepción económica remite a cómo cubrir 

las necesidades del individuo bajo un concepto de producción social para una 

vertiente y recursos escasos para otra vertiente; conllevando al servicio de un 

conjunto de individuos estableciéndose una actividad de índole económica. “El 

hombre tiene necesidades para cuya satisfacción precisa de medios que sólo 

existen en cantidad limitada” (W. Heller,1970:5)  La actividad económica no es en 

función de sí misma, si no existe la necesidad del conjunto de individuos por la 

adquisición de un bien que satisfaga sus necesidades no se establece la actividad 
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económica. La conceptualización de actividad económica en términos sociales 

Schmoller la define como el conjunto ... de disposiciones y relaciones establecidas 

por una o varias personas que viven en común –por su trabajo, su influencia en el 

mundo material externo, su tráfico- , entre sí mismas y ... con relación a un tercero 

para su mantenimiento. Una rea-activación económica se establece a la 

concepción abstracta de generar las condiciones que permitan propiciar la 

reactivación de una dinámica que ya se encontraba con actividad pero que dicha 

actividad sufrió una disminución, por lo consiguiente se pretende establecer una 

nueva activación a lo cual se puede mencionar como reactivación y si dicha 

dinámica a reactivar es la economía se plantea la concepción de la reactivación 

económica.  “Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se 

busca lograr que la economía de un país o de un lugar determinado tome buenos 

rumbos después de haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la 

población.” (Biblioteca virtual del Banco de la República de Colombia, 2005:s/n). 

Ésta reactivación trae consigo el planteamiento teórico expuesto en apartados 

anteriores sobre las condiciones de la ciudad-región.  

 

En dicho sentido, el crecimiento económico, en teoría genera un incremento de 

bienestar social, ello sin considerar las asimetrías económicas y de distribución del 

ingreso imperante en el sistema hegemónico (en su dimensión nacional o 

subnacional), ya sin hacer mención a la distribución de la riqueza, éste bienestar 

social es una imagen objeto a lograr, se considera que si existe una distribución de 

la ingreso y riqueza insesgada, más otras condiciones de desenvolvimiento e 

infraestructura, se puede considerar que el bienestar social sería mayor, 

considerando el bienestar social como las condiciones con las cuales cuenta una 

sociedad para la satisfacción de sus necesidades de desenvolvimiento y vivencia, 

“… se refiere a las condiciones de vida de toda la sociedad, independientemente 

de clases, sectores, ideologías, culturas e identidades. Es una imagen objetivo, un 

proyecto general referente a la disponibilidad de los satisfactores que permitan 

mejores condiciones materiales de vida de la sociedad en su conjunto…” 

(Acevedo, Navarro, 2002. González, Villa:97).  
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Pero dentro de las dimensiones nacionales o subnacionales se establecen 

procesos de acumulación diferenciados, por lo que dicha acumulación del ingreso 

es diferenciada de acuerdo a su participación en el proceso de producción social, 

llegando a considerar  condiciones de pobreza económica para una clase social, 

que les impide poder participar en el mercado capitalista para la adquisición de 

satisfactores en su forma de mercancías, como pueden ser bienes o alimentos 

que permitan la nutrición mínima indispensable para las actividades de la 

producción. “… mientras que el concepto de pobreza se refiere a las condiciones 

de vida de un grupo en particular provocadas por la carencia de satisfactores: el 

de los que padecen, literalmente hablando, hambre… La disponibilidad de 

satisfactores, de bienes y servicios necesarios para la vida. Pero en un sistema 

capitalista los satisfactores son finalmente mercancías. El bienestar social, el 

desarrollo humano, el progreso social y la pobreza tienen que ver, en este sentido, 

con el disfrute o no disfrute de mercancías, con la satisfacción de necesidades; 

pero para que se dé esa satisfacción de necesidades, las mercancías deben ser 

asequibles en el mercado. Hasta la población más aislada de una u otra forma 

depende de mercancías, depende del mercado”. (Acevedo, Navarro, 2002. 

González, Villa:97,) ; en dicho debate hay diferentes posturas, sin embargo hay 

por lo menos un punto en común, “… desde ese punto de vista, la pobreza es una 

noción absoluta en el espacio de las capacidades, pero forma frecuentemente una 

forma relativa en el espacio de los bienes y sus características … en este sentido, 

Desai distingue cinco capacidades básicas o fundamentales: a).- la capacidad de 

permanecer vivo y disfrutar un vida prolongada; b).- la capacidad para asegurar la 

reproducción (biológica) de las personas; c).- la capacidad de tener una vida 

saludable; d).- la capacidad para interactuar socialmente, y e).- la capacidad para 

tener conocimiento y libertad de pensamiento y expresión. … La pobreza –de 

privación de determinada capacidad- …” (Székely, 2005:40). "El reparto de los 

beneficios, el reparto de los ingresos, la imposición, etc. La jerarquía de los 

salarios, como demás desigualdades sociales, no constituye una escala o escalera 

unilineal, continua y homogénea, en cascada o en etapas, en la que se situasen 
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unos individuos o unos grupos, unos grupos superiores a los grupos inferiores: 

constituye el efecto de las barreras de clase" (Poulantzas, 2005:20). 

 

Resulta pertinente abrir un apartado de análisis y observar cuál es la forma de 

inserción de los espacios con una orientación productiva turística en el capitalismo 

global actual, aún, por el momento, partiendo de formulaciones teóricas; bien por 

el tema de investigación, sobre el municipio B de B., o por una ubicación 

contextual. Se hace énfasis que dicho análisis se encuentra ubicado en el 

momento contextual-histórico en el cual se escribe, puesto que, toda vez, que la 

realidad es dinámica y dialéctica, y ante la agudización de la crisis económica de 

2008, la cual cuenta con sus orígenes desde el año de 1969-70, de acuerdo a los 

ciclos económicos largos de Nikolái Dimítrievich Kondrátiev, es observable que las 

estrategias sugeridas por el Fondo Monetario Internacional generarán una 

pauperrimización de la clase trabajadora mundial así como una desocupación de 

fuerza de trabajo, conllevando con ello a una agudización de las contradicciones 

del sistema, poniendo en movimiento lento, pero efectivo, implicaciones directas 

en el capital productivo, agudizando aún más la crisis económica. De lo anterior, a 

posteriori, la posibilidad de que la inserción del territorio del municipio de B de B. 

en el capitalismo sub-siguiente se modifique de acuerdo a las nuevas condiciones 

generales de acumulación de capital y la participación del territorio en dicho nuevo 

contexto-global-histórico, "El capitalismo como objeto de estudio, evoluciona como 

oleadas de crecimiento sucesivas y distintas, las cuales a su vez pasan por 

diferentes fases, algunas caóticas, otras más sinérgicas, ninguna perdurable" 

(Pérez, 2004, p.217) 

 

El municipio B de B. cuenta con una inserción económica dentro del liberalismo 

hegemónico en el globo terráqueo, la participación de los capitales turísticos 

trasnacionales en el territorio lo atestiguan, de ello, el hotel de gran turismo Four 

Seasons Resort Punta de Mita es de los más sobresalientes en la costa de la 

municipalidad.  "Los mercados (la economía en general) están insertos en éstas 

relaciones... el liberalismo en la primera mitad del siglo xx había producido las dos 
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guerras mundiales y la tendencia fascista. Antes de él, los clásicos -desde Smith 

hasta Ricardo-, luego Marx y mucho después Keynes, habían compartido, más 

allá de la divergencia de sus visiones, métodos y propuestas, este reconcomiendo 

de la evidencia de que la economía es política.  Por lo tanto en la realidad del 

mundo no tratamos simplemente con mercados, sino con mercados de bienes y 

servicios que en general son producidos por empresas capitalistas privadas". 

(Amín, 2001, p.16) 

 

La inserción supranacional del territorio de B de B. es por lo menos en dos 

sentidos principales: el primero, es ofrecedora eficiente de suelo hacia otras 

latitudes del mundo, la inserción de lo local a la global (como suele denominarse) 

es entonces por la venta del suelo local al resto del mundo, pero que en lo 

especifico, dicha venta ha sido ampliamente aprovechada por los capitales 

turísticos trasnacionales de E.U y España; he aquí una primera "estrategia" de 

inserción  del territorio objeto de estudio en el capitalismo global-liberal actual, una 

inserción por la venta del territorio municipal pasado a propiedad privada de 

ciudadanos mayoritariamente estadounidenses y españoles; los cuales pasan a 

establecer el complemento de su adquisición nacional, es decir, la construcción de 

grandes emporios turísticos en el suelo de su, ya, propiedad privada extranjera. 

Una segunda línea de participación en el capitalismo global actual, es mediante la 

venta, en el extranjero, del servicio de hospedaje, alimento y diversión en territorio 

de B de B., arribando nuevamente a ofrecer dichos servicios en empresas 

localizadas en territorio extranjero, llegando con ello nuevamente a una 

internacionalización del servicio de hospedaje, alimentos y diversión, de ello da 

cuenta la conformación de los turistas que asisten a Nuevo Vallarta, en B de B., de 

51.1% (elaboración propia con datos de INEGI de Anuario estadístico de Nayarit, 

2007) de visitantes extranjeros, y de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría 

de Planeación del estado de Nayarit, la conformación pasará a 70% de visitantes 

extranjeros para el año 2020. Es observable que las dos líneas mencionadas son 

"estrategias" de internacionalización de territorio, de inserción Local-Global-Local, 

de la inserción del municipio B de B. en el capitalismo global actual. "La 
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industrialización en moldes capitalistas está lejos de ser un proceso espontaneo, 

promovido exclusivamente por el espíritu de iniciativa de empresarios 

innovadores. Sólo se hace posible merced a ajustes institucionales que permiten, 

por lado, acelerar la acumulación del capital y, por otro, encaminar el excedente 

acumulable hacia las empresas, que incorporan los nuevos métodos industriales 

de producción. Como ya se ha visto, los ajustes institucionales no son siempre los 

mismos, dependiendo su naturaleza del contexto histórico" (Singer, 1998, p.35). 

 

 

La tasa de cambio de las diferentes monedas de los países, genera ventajas para 

unos y desventajas para otros, de ello las corrientes turísticas hacia los países sub 

desarrollados contarán con una afluencia importante de los países desarrollados.  

"No obstante, los economistas de la corriente predominante nos aseguran que 

como el dinero es una mercancía como cualquier otra, lleva una etiqueta de 

precio, la tasa de cambio de equilibrio que garantiza el equilibrio del balance 

externo; y que el mercado, si está desregulado, hace posible saber el verdadero 

precio de la moneda..."  (Amín, 2001, p.17). Las corrientes de turistas de los 

países desarrollados allegan de divisas a los centros nacionales turísticos, y éstas 

a su vez entran en la contabilidad nacional, lo que en indicadores 

macroeconómicos refleja mayor estabilidad económica; sin embargo, nuevamente, 

las condiciones de dichas actividades cuentan con un doble trasfondo en la 

influencia de la realidad, ya que se vuelve falsamente benéfico un crecimiento con 

dichas características, "Pero, ¿quién gana y quién pierde en éste juego?. Es una 

pregunta evitada desde el mismo principio. Éste no es mi terreno, dirían los 

economistas en cuestión. Y aun así, visiblemente, hay vencedores y vencidos. 

Pequeños vencedores: la horda de turistas accidentales que se pueden permitir el 

pago de hoteles muy baratos de cinco estrellas, que están fuera de su alcance en 

su país. Grandes vencedores: las transnacionales, porque se ha ordenado 

simultáneamente, en nombre de la liberación, la globalización y la privatización, la 

venta de las piezas más jugosas de los sistemas productivos mal administrados a 

las trasnacionales -eficientes-."  (Amín, 2001, p.19) 
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De ello, se debe entender entonces, la migración de capitales hacia territorio de B 

de B. para establecer un proceso de reproducción capitalista en función de la 

facilidades y ventajas que ofrecen los tipos de cambios y la llamada -

competitividad regional- para establecer procesos de inversión privada en 

infraestructura hotelera y habitacional; llegándose así, de una región internacional 

por la migración de capitales que se instalan en dicho territorio, ya que la 

globalización ha sido únicamente de los capitales y la producción, los primeros 

pueden estar en cualquier parte del mundo que sea una región con -competitividad 

para atraer inversión- y lo segundo, puede ser exportado/importado a cualquier 

mercado que demande el consumo del mismo, pero la globalización no está en el 

orden de la Fuerza de Trabajo.  

 

En una dimensión nacional el comportamiento de la Fuerza de Trabajo cuenta con 

la libertad de movilidad que ofrece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 11, por lo que es posible contar con un proceso de 

migración interestatal o intraestatal conforme la demanda de adiestramiento 

productivo de acuerdo a los proceso de inversión capitalista en el territorio turístico 

de B de B., "El capital exuberante acumulado por pocos habitantes, mucho de los 

cuales inmigran para realizar procesos de inversión de su capital e incrementar el 

mismo, dicha inversión de capital demanda fuerza de trabajo calificada, 

medianamente calificada y bajamente calificada, eventualmente las 

administraciones municipales igualmente demanda un número reducido de la 

fuerza de trabajo que inmigra. De lo anterior, se sugiere que la ciudad-región con 

factores de atracción genera, por lo menos, dos tipo de inmigración: de capital y 

fuerza de trabajo, igualmente sucede en los territorios con factores de expulsión, 

únicamente que con un comportamiento a la inversa" (Camelo, Piña, 2009, p.5).  

 

Ésta manera dialéctica de globalización del territorio, de la internacionalización de 

visitantes a una determinada región turística; lleva a contar, por lo menos, con tres 

condiciones básicas de las cuales se pueden desprender innumerables aristas 
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secundarias, éstas tres condicionantes lleva a eventuales dicotomías de la acción 

económica-social. La primera de ella, es referente a aspectos de estructura sobre 

la explotación global del medio ambiente regional; observando nuevamente la 

relación dialéctica entre crecimiento económico y desarrollo regional, con los 

actuales moldes de reproducción capitalista turística; retomando el planteamiento 

de inmigración de capitales turísticos, los cuales arriban con gran premura a la 

región turística con posicionamiento mercadológico global, antes de que el destino 

declive el potencial de la obtención de la tasa de ganancia; dichos capitales 

arriban deforestando espacios, con exuberante fauna y flora desde centurias, para 

la construcción de grandes emporios turísticos con amplias extensiones de suelo 

orientados al uso de canchas de golf, albercas y cuartos, a ello no se le debe 

omitir el señalamiento que en repetidas ocasiones rellenando zonas lacustres, 

manglares y demás; de lo anterior, se presenta la expuesta máxima de que el 

discurso oficialista queda rezagado ante la evidencia empirista de la realidad; éste 

es el primer momento para dejar reducido a polvo el concepto -Desarrollo- ante la 

mala utilización del mismo voceado  de manera reiterativa en los relatos de las 

buenas intenciones de las múltiples administraciones públicas de los espacios 

turísticos. La segunda, es la explotación global-local de la fuerza de trabajo, 

exponiendo una explotación global pero en territorio nacional; en la instalación de 

capital trasnacional en los espacios turísticos (pero que de la misma manera sirve 

de ejemplo para la relación de explotación global de la fuerza de trabajo en 

cualquier otro sector de la economía), y una vez deforestado y construido los 

espacios turísticos, la fuerza de trabajo utilizada en éste primer momento de 

construcción física del espacio turístico trasnacional, es únicamente el preámbulo 

para lograr el objetivo irreductible de la tasa de plusvalía,  procediendo a la 

contratación de fuerza de trabajo para la puesta en marcha del emporio turístico; 

es así, como con el funcionamiento de los grandes hoteles de gran turismo se 

apropian de todo plus valor relativo y/o absoluto de la fuerza de trabajo, haciendo 

la transferencia de dicho plus valor  hacia la nación de donde es oriundo el capital 

trasnacional establecido en la región turística nacional, es decir, que extrae el 

plus-valor de la fuerza de trabajo local para gastar una parte del mismo en 
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consumo, de bienes necesarios y suntuosos, en la nación oriunda del capital, y a 

su vez, se deja una porción del plusvalor para invertirlo en forma de capital en otra 

región turística o industrial del mundo globalizado, reproduciendo el circuito 

interminable y de perpetuidad sistémica señalado. Por último la tercera condición, 

es lo ridículo del beneficio-comparativo real que dicha actividad deja en la región 

mediante el comercio local, tanto por parte  del capital trasnacional instalado, 

como por los turistas internacionales que arriban al destino local globalizado, 

González (1998) señala "la investigación de la explotación global o de la 

globalización de la explotación lleva a descubrir lo nuevo de la dialéctica del 

sistema mundo y permite pasar de los modelos estructuralistas a los que buscan 

construir las relaciones de las estructuras y el sistema, de los subsistemas y los 

contextos." (p.24). Es decir, el capital trasnacional turístico (y de cualquier otra 

orientación productiva) se instala en territorio nacional y se apropia de suelo y del 

plusvalor de la fuerza de trabajo, dejando únicamente dos cosas: las migajas de la 

tasa de ganancia mediante el ridículo consumo comparativo que eventualmente 

deja en la nación, y la gran contribución al deterioro al ambiente, apropiándose de 

todo los recursos naturales necesarios para el objetivo principal de la acumulación 

de capital, "En la realidad del mundo, no tratamos con recursos naturales que 

puedan ser tratados como bienes -mercantilizados-, puesto que estos recursos 

constituyen la base de la reproducción no sólo de la sociedad sino también de la 

vida biológica. No obstante, la racionalidad del mercado, que es real pero relativa, 

se basa en el corto plazo en la famosa -devaluación del futuro-, que no va más allá 

de unos cuantos años. En éstas condiciones, la dictadura del mercado engendra 

la destrucción progresiva e inevitable de la base natural de la breve racionalidad 

de los cálculos del mercado." (Amín, 2001:16) 

 

 

El crecimiento de la actividad económica del turístico3 conlleva a un proceso que 

imponen factores de atracción de corrientes migratorias, fuerza de trabajo que se 

                                                 
3
 Al señalar éste nivel de persuasión y posicionamiento de la actividad turística en el mercado, por 

nada podrá ser un fenómeno turístico, como bastantes investigadores, escritores y alumnos suelen 
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mueve para poder vender la fuerza de sus músculos o aportaciones intelectuales 

para no quedar excluidos del sistema capitalista y poder hacerse allegar de 

monedas que le permita participar en los mercados y consumir, para poder 

participar en la adquisición de los satisfactores para vivir; en éste punto la 

inclusión en el mercado podrá ser en los alimentos y vivienda, es aquí en donde el 

conjunto de las estrategias de inserción local-global de la región turística atrae otra 

manifestación que claramente se inserta y complementa el dinamismo deseado 

como parte de la configuración para la inserción de otros capitales que no 

necesariamente participan como capitales turísticos, sino como capitales 

complementarios, en un segundo momento, para el crecimiento del gran polo de 

concentración en que ha de convertirse la región turística, pero en donde el 

incesante incremento de las contradicciones hace cada vez más lejano el tan 

multicitado desarrollo; como lo son: los capitales inmobiliarios nacionales y 

trasnacionales que crecen a raíz de la creciente demanda de casa habitación de la 

fuerza de trabajo inmigrada, y a su vez los capitales de las grandes cadenas 

comerciales  que se encuentran a la expectativa de los mercados potenciales 

(como suele decírseles), es decir, de las aglomeraciones de obreros turísticos o de 

otro sector de la economía, "todos ellos tienen, como rasgo teórico común, un 

enfoque globalizante: la problemática urbana sólo puede ser analizada como parte 

de un proceso más amplio de cambio estructural, que afecta tanto a la ciudad 

como al campo." (Singer, 1998, p.30) 

 

                                                                                                                                                     
llamarle (salvo que su respetable planteamiento sea a partir de la fenomenología), cuando a todas 
luces es un entramado de atributos económicos, hasta el punto de decidir qué parte del planeta 
visitar; observando el tipo de cambio de las monedas, el costo de consumo del lugar, los espacios 
para hospedarse, recrearse, y otras tantas actividades económicas planeadas. De ello, se puede 
argumentar que a éste nivel del planteamiento no tiene nada de fenómeno cuando se está 
claramente persuadido por múltiples condicionantes económicas, entonces es claramente una 
actividad económica. Es decir, la actividad económica-social turística como un estado más 
elaborado que los llamados fenómenos turísticos, que al ir a los orígenes del concepto remite 
necesariamente a dos aspectos: el primero a algo extra-ordinario espontáneo, o como una 
manifestación que se hace presente a la percepción (desde la lógica formal como lógica 
hegemónica). Que es claramente no aplicable dicho concepto cuando el nivel de la ACTIVIDAD 
ECONÓMICA-SOCIAL TURÍSTICA llega a la globalización, en dicho punto todo modismo del 
llamado "fenómeno turístico" queda claramente rebasado por el concepto de actividad turística.  
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Aún cuando toda la estrategia de inserción local-global pareciera ser exitosa, el 

hecho empirista señala que en las regiones turísticas existen dos condiciones, 

intrínsecamente sustentadas por el crecimiento del destino turístico, y que son 

claramente opuestas, la acumulación exuberante de capital por algunos y 

desempleo y pobreza para otros. Éste desempleo se da en el orden un proceso 

migratorio mayor al requerido para las actividades económicas establecidas, por 

una disminución de la actividad económica, o bien, una sustitución de la fuerza de 

trabajo por el Desarrollo de la Fuerzas Productivas, "la modernización requiere 

una masa relativa de capital cada vez más caro y relativamente menos y menos 

fuerza de trabajo calificada. Esta incapacidad del capitalismo para absorber una 

reserva que se ha convertido en una proporción cada vez mayor de la población 

del globo define el límite histórico de este sistema social, la irracionalidad de su 

racionalidad" (Amín, 2001:42). Cualesquiera que fuese el caso, remite únicamente 

a una condicionante dicotómica, obteniendo realidades distintas de un mismo 

destino local-global turístico.  

 

Con todo lo anterior expuesto, queda de manifiesto, que la inserción local-global 

de la región turística de B de B., establece un modo de producción en el sector 

turístico, que se adecua conforme las necesidades del contexto en el momento 

histórico señalado por el capitalismo contemporáneo; preferentemente capitales 

trasnacionales para la apropiación del suelo nacional y la construcción de los 

grandes emporios turísticos de 5 estrella y gran turismo, y con ello apropiándose 

de igual manera de los medios de la natura para el objetivo de reproducción del 

capital trasnacional y crecimiento del posicionamiento del destino regional 

turístico; contando con una preferencia por todo el litoral de la municipalidad, con 

la clara benevolencia de la administración, hasta como para haber movido una 

población entera para instalar una cadena de hospedaje de gran turismo, a saber: 

Four Seasons Resort Punta de Mita Vs. Poblado Nuevo Corral del Risco, en éste 

aún primer momento, configura las condiciones para el relevo del segundo 

momento, con el arribo de capitales complementarios para el destino turístico 

acompañado de corrientes migratorias de fuerza de trabajo con una diversidad de 
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adiestramiento productivo para su inserción en la producción social y su 

excedente,  ello conlleva a un proceso de expansión urbana como una 

condicionante de la aceptación global del destino para asistir a demandar 

distracción de todo tipo, procediéndose nuevamente a la apropiación del suelo y 

que a manera de tendencia será perpetuo hasta el punto de la agotamiento del 

suelo apto para continuar con el suelo no apto para procesos de urbanización, y 

mientras el destino continúe posicionado en las preferencias turísticas la demanda 

de habitación y de los capitales inmobiliarios (nacionales o extranjeros) seguirán el 

cursos de la apropiación de suelo para los grandes conjuntos habitacionales con 

construcciones en serie. Éstas relaciones no son para nada lineales, sino que son 

a toda vista dinámicas y continúas, estableciendo una dificultad para señalar la 

linealidad de los acontecimientos toda vez que el destino turístico regional se ha 

posicionado en el mercado turístico,  no existiendo una linealidad de eventos en el 

señalamiento anterior, pero lo que sí es claro, es que ello es el resultado del molde 

capitalista que se ha recurrido para hacer de la municipalidad de B de B. un 

territorio local-global-local. "cuando hablamos de un modo de producción que es 

un objeto abstracto-formal, nos seguimos situando en un nivel general y abstracto, 

aunque el concepto mismo de modo de producción cubra ya, como tal, a la vez las 

relaciones de producción, las relaciones políticas y las relaciones ideológicas... 

pero estos modos de producción no existen ni se presentan más que en 

formaciones sociales históricamente determinadas" (Poulantzas, 2005:21). "Una 

especificidad de la estructura de clases, derivada de la dinámica del desarrollo 

desigual, y consistente, sobre todo, en el proceso de sobrepoblación relativa, 

articulando estrechamente a la expansión del sector monopolista hegemónico 

ligado a la lógica del capital multinacional." (Castells, 1983:XVIII) 
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CAPÍTULO II 
 

II.- Marco contextual de las condiciones económicas del estado 

de Nayarit. 

 

II.I- Periodización del sistema económico  

 
Dentro del sistema económico, surgen dos aspectos que son importantes 

mencionar, lo cual aparece dependiendo de la etapa en la que se encuentra dicho 

sistema, son los periodos de expansión y periodos de depresión, cada uno de 

ellos cuenta con sus propias características, el punto en común podrá ser que 

ambos son etapas de sistema capitalista; es decir, expansión y depresión de la 

actividad económica. 

 

Para esbozar que es lo que pasa en dichos periodos se tiene que hacer referencia 

forzosa a qué sucede con las condiciones generales de acumulación de capital en 

dichos periodos; es decir, que pasa con aspectos como: Estado, medios de 

producción, sociedad y política. 

 

Que es lo que sucede?, para plantear lo anterior, se tomará como primera 

referencia a un periodo de expansión, el cual proviene de un periodo de depresión 

previo; entonces situados en un periodo de expansión, lo que pasa es que en el 

momento en cual se está gestando este periodo expansivo, se tiene que adecuar 

las condiciones generales de acumulación de capital para que el sistema 

capitalista  se posicione en un periodo de expansión; lo anterior indica entonces 

que las funciones del Estado cambian, existe un desarrollo de las fuerzas 

productivas y por consecuencia un aumento de la producción, la educación se 

orienta a lo que las nuevas condiciones económicas le indica y la dinámica social 

igualmente se ve modificada a los lineamientos marcados por las nuevas 

condiciones económicas, claro es que  existe la sensación de mayor bienestar de 
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la sociedad, es importante mencionar que dentro de dicho periodo surgen 

fracciones dominantes dentro del sistema capitalista y que son ellas las que 

marcan los lineamientos sobre los cuales el capitalismo debe funcionar, es decir 

que son las que dictan las condiciones generales de acumulación de capital, 

dentro de todo esto se puede observar que unos pocos con mucho capital dictan 

lo que muchos con poco capital deben hacer; otro factor importante en este 

sentido, es que a un incremento de la producción lleva  consigo a la búsqueda de 

nuevos mercados para poder comerciar la producción excedente, lo que implica 

expandir el propio sistema capitalista derivado de que significa igualmente una 

expansión del mercado, dicha expansión puede tener tendencia hacia la periferia, 

los que a su vez intentan incursionar con el centro para  entrar de esta forma a la 

nueva dinámica del sistema capitalista, buscando obtener aunque sea algunos 

beneficios modestos de las economía del centro y por ende subordinándose a las 

decisiones y mandatos de dichas economías, es importante mencionar que dicha 

subordinación es en todos sentidos: sociales, económicos, políticos, estatales. Es 

decir, que las economías de la periferia se cuelgan de las economías del centro 

para obtener un beneficio del periodo de expansión. 

 

Por otro lado, en el periodo depresivo, simplemente las condiciones generales de 

acumulación de capital tienden a su agotamiento, se requiere generar nuevas 

condiciones generales de acumulación de capital para buscar un nuevo periodo de 

expansión, generando, de lo anterior, una condición cíclica de expansión y 

depresión de la economía.  Cabe mencionar que en los periodos de depresión 

surge un desarrollo de las fuerzas productivas o los nuevos paradigmas 

tecnológicos (de acuerdo a Carlota Pérez) lo que lleva a encontrar nuevos formas 

de producción en pro de un aumento de la misma, entonces se establece una 

crisis entre paradigmas productivos, para desechar el viejo, y establecer un nuevo 

periodo de expansión, y por consecuencia el surgimiento de las nuevas formas 

generales de acumulación de capital, cambiando entonces la forma de hacer 

política, educación, democracia, cultural, social y Estado. (Ver imagen 3) 
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Imagen 3.- Muestra los periodos de expansión y depresión desde 1770 a la fecha. 

 

 

Fuente.- Elaboración propia con datos de (Sánchez, 2005:116-117). 

 
 
“Si se compara la periodización propuesta con la que se ha elaborado a partir del 

análisis del ciclo largo o ciclo Kondratiev, se observa que el patrón liberal de 

dominación, en su etapa pre-imperialista, abarca el periodo expansivo de 1770 a 

1830, el depresivo de 1830 a 1850 y el expansivo de 1850 a 1873. 

 

El capitalismo liberal se agota con la conclusión de esa expansión: el periodo 

depresivo de 1873 a 1896 señala la transformación del capitalismo en 

imperialismo. Sin embargo, las formas básicas del patrón liberal de dominación se 

conservan durante el primer subperiodo del imperialismo: arranca con el periodo 

depresivo de 1873 a 1896 e incluye al periodo expansivo que va de 1896 a 1914, 

hasta la gran crisis de 1929 dentro del periodo depresivo de 1914 a 1945. 

 

Si bien las formas básicas del patrón liberal de dominación se conservan durante 

todo este subperiodo, aquí cabe hacer una salvedad muy importante: 

particularmente en Europa Occidental este subperiodo se configura como un 

periodo de transición entre el patrón liberal y el patrón Keynesiano de dominación. 

Año 
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El patrón Keynesiano de dominación arranca con la crisis de 1929 y abarca el 

periodo expansivo de 1945 a 1967: concluye con el fin del auge de la segunda 

posguerra. El patrón neoliberal de dominación, arranca con el periodo depresivo 

subsiguiente, desde finales de la década de los sesentas y principios de los 

setentas hasta la actualidad.” (Sánchez, 2005, 116-117). 

 

En términos del título del presente trabajo, es importarte mencionar y hacer 

empatar los periodos de expansión económica con crecimiento poblacional y/o 

urbano, de ninguna manera puede considerarse casualidad, sino que son las 

condiciones generales de acumulación de capital  las que permiten que la 

población tenga una sensación de bienestar económico lo que a su vez permite 

contar con las condiciones económicas familiar para generar un mayor consumo 

sin tener la sensación de déficit en el ingreso familiar; es importante establecer 

que si el desarrollo de las fuerzas productivas son intensas en mano de obra, 

eventualmente el propio Estado incentivará un incremento en la tasa de natalidad 

para satisfacer la demanda fuerza de trabajo y buscar prolongar el periodo de 

expansión.  Para observar el comportamiento del crecimiento urbano y poblacional 

en México se cita:  

 

“México ha tenido tres etapas en su proceso de urbanización: 

 

a) De 1900 a 1940: etapa lenta. 

b) De 1940 a 1970: etapa rápida. 

c) De 1970 a 1980: inicio de la desaceleración. 

 

En la primera etapa, el único centro urbano que creció en forma considerable fue 

la ciudad de México … La segunda etapa, de 1940 a 1970, se caracterizó por un 

rápido ritmo de urbanización, por un aumento continuo y acelerado de la tasa de 

crecimiento de la población (2.7% anual en la década de 1940, a 3% anual entre el 

1950 y 1960 y a un 3.4% anual en la década de 1960) y por el surgimiento entre 
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1950 y 1960 de otras ciudades que crecieron rápidamente, con lo cual disminuyo 

el predominio poblacional de la ciudad de México. La formación de estos centros 

regionales de desarrollo (por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, y algunas ciudades 

de la frontera norte como Tijuana, Mexicali y Reynosa, y centros turísticos como 

Acapulco y Cuernavaca). … La tercera etapa comprende de 1970 a 1980. … pero 

de ahí en adelante comenzó a disminuir y se estimó en 2.4% anual para 1980”. 

(Ducci, 2006:40). 

 

Obsérvese que la percepción de los periodos de expansión y depresivos del 

sistema económico no tiene una lectura inmediata por parte del Estado, sociedad 

o del capital, sino que hay un periodo de transición de lectura de las condiciones 

del sistema económico, por ello el comportamiento del proceso de urbanización y 

crecimiento poblacional no tiene comportamiento de cortes transversales, sin 

embargo dicho comportamiento de expansión urbana y poblacional han coincidido 

con la expansión y contracción del sistema económico, como se puede observar 

en la imagen 3.  Se insiste, no es casual que el comportamiento de expansión y 

contracción del proceso de urbanización y poblacional, cuente con una 

coincidencia con el comportamiento expansivo y depresivo del sistema económico, 

sino que hay un impacto del crecimiento económico en el proceso de 

urbanización. 

 

II.II.- Características generales del Estado de Nayarit 

 
 
“Nayarit, Estado situado en la región occidente de la República Mexicana. Limita al 

norte con Durango y Sinaloa, al noreste con Zacatecas, al este y sur con Jalisco y 

al oeste con el Océano Pacífico. 

 

Geografía física 

 

El territorio del Estado es recorrido por la Sierra Madre Occidental, la sierras de 

Palomas y Yesca, en el sur las sierras de Pajaritos, Zapotlán y la de Vallejo que se 
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localiza cerca del litoral; al oeste está la sierra de San Juan y el cerro del mismo 

nombre. Se encuentra una extensa zona volcánica en el sureste del estado. En el 

litoral del estado se encuentran las lagunas de Teacapan, Agua Brava y 

Mezcatitlán y el estero de Camichín; la bahía de San Blas y Jaltemba; las islas 

Marías, las islas Marietas y la isla Isabel. 

 

Economía 

 

Los principales productos agrícolas y frutícolas de la entidad son: tabaco, frijol, 

maíz, azúcar, arroz, sorgo, melón, sandía, piña, aguacate, café, plátano y mango. 

Las especies de ganado que se crían son bovino y porcino. La actividad pesquera 

se realiza en los municipios de San Blas, Rosamorada, Tecuala, Santiago 

Ixcuintla, donde se obtiene camarón, ostión y mojarra tilapia. La industria 

extractiva se encuentra en Acaponeta y Huajicori, donde se explotan yacimientos 

de plata y cobre; la industria de transformación es de beneficiadoras de tabaco y 

elaboración de cigarros en Tepic, Acaponeta, Tuxpan y Compostela; maquinaria, 

guanos y fertilizantes en Tepic; ingenios azucareros en el Molino en Tepic, Puga 

en Francisco y Madero; aceites y jabones en Compostela, empacadora de 

mariscos en Santiago Ixcuintla, beneficiadora de café en San Blas y Bellavista, así 

como alimentos, cuero, calzado y prendas de vestir en otros municipios. La 

actividad del sector terciario está muy ligada a la producción y comercialización del 

tabaco y la producción e industrialización de la caña de azúcar. 

 

Entre las zonas turísticas destacan: Nuevo Vallarta en Bahía Banderas, donde se 

encuentra una infraestructura hotelera y de comunicación; sobresalen las playas 

de Novilleros, que es considerada la más grande del país; las playas del Rey, el 

Borrego, Islitas y la bahía de Matanchen; las lagunas de Santa María del Oro y 

San Pedro Lagunillas. De Tepic salen carreteras a Puerto Vallarta, Santa Cruz, 

Francisco I Madero y Mazatlán.” (Enciclopedia digital, Microsoft, 2004:s/n) 
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II.III.- Participación promedio del Producto Interno Bruto (PIB) estatal con 
respecto al PIB nacional  

 
 
Las condiciones económicas del estado de Nayarit, no han sido condiciones que 

se puedan considerar del todo satisfactorias, los anterior debido a que retomando 

el histórico reciente, se demuestra que la participación de la actividad económica 

del Nayarit con respecto a la actividad económica nacional, no ha contado con un 

crecimiento económico promedio equivalente con respecto a las demás entidades 

federativas, con lo que tiene como resultado que  acentúa una disminución de la 

participación del Producto Interno Bruto (PIB) del estado con respecto a la 

participación del resto de los estados y el Distrito Federal de la república 

mexicana. 

 

Por ello y tomando en consideración el PIB, se puede considerar que la actividad 

económica del estado de Nayarit no se observa con el crecimiento económico que 

ha prevalecido en el resto de la economías de la nación, lo que a su vez se ve 

reflejada en el nivel de empleo generado, y en la demanda de bienes y servicios 

ya que se presupone que lo anterior genera una disminución del ingreso. 

 

Para argumentar lo anterior se muestra el cuadro uno, el que presenta un histórico 

de la participación del PIB de las Entidades Federativas de la republica mexicana, 

así como el lugar que ostentan el estado de Nayarit en su aportación al PIB 

nacional. 

 

Cuadro 1.- Lugar en la aportación al PIB nacional por Entidad Federativa (primeros lugares y 

últimos). 

Entidad/ Año y  

Lugar 

1 

9 

9 

5 

1 

9 

9 

6 

1 

9 

9 

7 

1 

9 

9 

8 

1 

9 

9 

9 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

3 

Distrito Federal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

México 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nayarit 29 29 29 29 29 29 29 29 32 

Tlaxcala 32 32 32 32 31 32 31 32 30 

 

Fuente.- Elaboración propia con datos de Agenda Económica Nayarit 2005. 
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El cuadro anterior, muestra desde el año 1995 al 2003, el lugar que ocupa el 

estado de Nayarit en la aportación promedio al PIB nacional, ha ido en 

disminución, lo que demuestra que en dicho periodo el estado en cuestión no ha 

generado el crecimiento económico promedio que han conseguido otras Entidades 

Federativas del resto de la república. Se retoma el comportamiento del PIB desde 

el año de 1995 para seguir su lugar en el posicionamiento nacional. 

 
 
Para el año 2004, las tendencia mostradas en el cuadro anterior, continuaron ya 

que la participación de Nayarit al PIB nacional llegó al 0.54 %, cuando en el año 

de 1999 había llegado al 0.60 %. (ver cuadro 2) 

 

 Cuadro 2.- PIB del Estado de Nayarit y su porcentaje con respecto al nacional. 

 

GRAN DIVISIÓN 

 
1999 

  
2004 

               

        
 

PRODUCTO 
INTERNO 

BRUTO EN 
EL ESTADO 

(Miles de pesos 
a precios 
de 1993) 

  
PRODUCTO 

INTERNO 
BRUTO 

NACIONAL 
(Miles de pesos 

a precios 
de 1993) 

 
PARTICI- 
PACIÓN 

RESPECTO 
AL TOTAL 

NACIONAL 
(Porcentaje) 

  
PRODUCTO 

INTERNO 
BRUTO EN 

EL ESTADO 
(Miles de pesos 

a precios 
de 1993) 

 
PRODUCTO 

INTERNO 
BRUTO 

NACIONAL 
(Miles de pesos 

a precios 
de 1993) 

 
PARTICI- 
PACIÓN 

RESPECTO 
AL TOTAL 

NACIONAL 
(Porcentaje) 

TOTAL  8 092 457  1 384 674 491 0.60   8 503 102 1 570 126 305 0.54 
 

Fuente.- Anuario estadístico de Nayarit, 2006:s/n. 

 

El cuadro dos muestra que el estado de Nayarit en el año 2004, continuó en el 

lugar treinta y dos de la aportación a la conformación del PIB nacional, dicho lugar 

es con respecto al resto de las entidades federativas de la republica mexicana, 

cabe hacer mención que en términos porcentuales el estado de Nayarit se 

encuentra en una aportación similar a los estados de Colima y Tlaxcala, tomando 

en cuenta únicamente el primer digito del porcentaje decimal de participación (ver 

imagen 4), lo que siguiere que los tres estados en cuestión se encuentran 

disputando la última posición de las economías estatales con menor aportación a 

la conformación del PIB nacional. 
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Imagen 4.- Listado de Entidades Federativas y su aportación al PIB nacional para el año 2004. 

 
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad 

Federativa 1999-2004. México. Edición 2006:s/n. 

 

Posterior a la breve observación de la información vertida respecto al Producto 

Interno Bruto que aportan las Entidades Federativas y su comportamiento de 

participación, es claro que la economía del estado de Nayarit, por el momento, no 

se puede considerar como una de las economías con fortaleza con respecto a las 

economías del resto los estados de la republica mexicana; de igual manera, queda 

claro que la información fue vertida sin entrar en el análisis de los sectores, 

subsectores y ramas de la economía, sino que fue un breve estudio del 

comportamiento del PIB en su conjunto sin hacer el análisis en el comportamiento 

y variaciones de los sectores, subsectores y ramas económicas del estado de 

Nayarit. 

 

Aun con lo anterior es importante hacer notar que el PIB del estado de Nayarit si 

ha contado con crecimiento en términos anuales, lo anterior del periodo del año 

2003 al 2004, en los anteriores años no se considerar con optimismo que dicho 

comportamiento hubiera sido semejante, sino por el contrario, el comportamiento 
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del PIB, por lo menos,  en los años 2000 al 2003 existió un comportamiento de 

contracción del PIB, lo que aunado a un eventual crecimiento de las economías 

estatales del resto de la nación explica el motivo por el cual el estado de Nayarit 

en el año 2003 se posicionó en el último lugar de la aportación estatal al PIB 

nacional, como lo muestra el imagen cinco. 

 

Imagen 5.- Variación anualizada del PIB del Estado de Nayarit, a precios constante de 1993 en el 

periodo 1999-2004.  

 

Fuente.- Anuario Estadístico Nayarit, 2006:s/n. 

 

El gráfico muestra el comportamiento del PIB del Estado de Nayarit en el periodo 

2000 al 2003 mantuvo un comportamiento de contracción de la economía, lo 

anterior en términos reales a precios de 1993, aún cuando en términos nominales 

no se pudiera percibir dicho comportamiento. 

 

El cuadro tres muestra la continuidad del porcentaje de participación de estado de 

Nayarit con respecto a la conformación del PIB nacional, así como el 

comportamiento del crecimiento económico que ha manifestado dicha entidad 

federativa. 
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Cuadro 3.- Porcentaje de participación de las entidades federativas en la conformación del PIB 

nacional a valores constantes de 1993. 

 

  2004 % de partic*. 2005 % de patic*. 2006 

Total Nacional                  1,570,126,305 100% 1,613,526,995 100% 1,691,168,729 

Aguascalientes                  19,655,803 1.25% 20,320,718 1.26% 22,377,765 

Baja California                 52,627,287 3.35% 55,073,639 3.41% 58,232,629 

Baja California Sur             9,209,048 0.59% 9,737,727 0.60% 10,466,067 

Campeche                        18,617,388 1.19% 18,388,040 1.14% 18,334,904 

Coahuila de Zaragoza            55,075,799 3.51% 55,899,284 3.46% 58,385,293 

Colima                          8,480,154 0.54% 8,702,706 0.54% 9,250,365 

Chiapas                         28,196,635 1.80% 27,951,275 1.73% 28,752,131 

Chihuahua                       69,673,443 4.44% 74,311,642 4.61% 77,922,807 

Distrito Federal                322,158,904 20.52% 328,646,952 20.37% 343,587,732 

Durango                         21,367,519 1.36% 21,564,262 1.34% 22,540,101 

Guanajuato                      60,726,148 3.87% 59,550,880 3.69% 63,256,582 

Guerrero                        25,012,900 1.59% 25,336,417 1.57% 26,081,422 

Hidalgo                         21,642,815 1.38% 21,975,220 1.36% 22,629,063 

Jalisco                         100,187,668 6.38% 102,395,899 6.35% 105,868,073 

México                          162,122,754 10.33% 169,614,605 10.51% 179,995,950 

Michoacán de Ocampo             36,664,704 2.34% 36,316,198 2.25% 37,735,095 

Morelos                         22,328,865 1.42% 23,728,865 1.47% 24,227,548 

Nayarit                         8,503,102 0.54% 8,707,163 0.54% 9,471,734 

Crecimiento Ec. Nayarit* 04-05= 2.40% 05-06= 8.78%   

Nuevo León                      115,094,797 7.33% 118,945,214 7.37% 126,005,891 

Oaxaca                          22,728,393 1.45% 23,339,232 1.45% 24,107,810 

Puebla                          53,612,134 3.41% 57,077,362 3.54% 60,242,264 

Querétaro Arteaga               27,642,745 1.76% 28,755,955 1.78% 30,710,529 

Quintana Roo                    24,066,662 1.53% 24,651,052 1.53% 25,251,925 

San Luis Potosí                 29,009,383 1.85% 30,175,334 1.87% 31,837,761 

Sinaloa                         32,720,664 2.08% 33,312,383 2.06% 34,679,991 

Sonora                          44,008,814 2.80% 46,003,233 2.85% 49,880,154 

Tabasco                         18,026,329 1.15% 18,446,670 1.14% 19,194,318 

Tamaulipas                      51,816,136 3.30% 53,307,041 3.30% 53,660,149 

Tlaxcala                        8,754,969 0.56% 8,591,603 0.53% 9,037,957 

Veracruz de Ignacio de la Llave 65,068,906 4.14% 66,712,528 4.13% 69,875,317 

Yucatán                         22,028,970 1.40% 23,126,763 1.43% 23,905,325 

Zacatecas                       13,296,467 0.85% 12,861,135 0.80% 13,664,077 

Crecimiento Nacional*  04-05= 2.764% 05-06= 4.812%   

Fuente: INEGI, Sistemas de cuentas nacionales. 

* Porcentaje de participación, Crecimiento económico de Nayarit y crecimiento     

nacional (Elaboración propia con datos de la tabla 3). 
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Obsérvese cómo la participación de Nayarit en la conformación del PIB nacional 

se mantiene constante, variando en los posteriores dígitos decimales, pero que en 

los dos primeros dígitos decimales muestra una constancia en la participación en 

el PIB  del país, atención merece en particular el crecimiento del periodo 2005-

2006 que es del 8.78%, lo que eventualmente obedece a la actividad turística en el 

sur del estado y la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, la cual se 

encuentra entre las cinco más grandes de México; es importante mencionar que  

aún con dicho crecimiento económico   para dicho año la entidad sigue aportando 

el 0.54% a la conformación del PIB nacional eventualmente derivado de los 

decrecimientos económicos  en periodos anteriores y un eventual crecimiento 

económico del resto de los estados.  

 

  II.IV.- Comportamiento demográfico del Estado de Nayarit 

 
El comportamiento demográfico, en alusión al número de habitantes, puede tener 

por lo menos dos vertientes: el crecimiento y el decrecimiento, pero es importante 

aclarar que cada una de las vertientes mencionadas son indudablemente 

multifactorial; es decir, que pueden ser por más de una variable la cual puede 

generar una tasa de crecimiento o una tasa de decrecimiento, queda implícito con 

lo anterior  que no es únicamente la tasa de natalidad y la tasa de mortandad las 

variables que pudieran generar un eventual comportamiento demográfico, en 

términos de número de habitantes, de una zona en cuestión, ya que la emigración 

e inmigración son variables inexcluhibles  en un estudio de comportamiento 

demográfico, lo anterior se enfatiza por la condición global de la economía y en 

dicho contexto las condiciones de expulsión y condiciones de atracción de 

diferentes regiones del estado, del País o del resto del mundo.  

 

Aún cuando lo anterior queda claro, es necesario externar que el presente trabajo 

no tiene dicha orientación, por lo anterior se aborda el presente punto en términos 

generales, con la intención de mostrar las condiciones demográficas generales del 

estado de Nayarit.  
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II.IV.I- Crecimiento 

 
El crecimiento de la población, en términos de número de habitantes no en 

términos de edad, es reflejo del comportamiento de diferentes variables, pero que 

dentro de ellas se encuentra la actividad económica, lo cual presupone que 

cuando en una región determinada no existe las oportunidad de empleo por una 

eventual contracción de la actividad económica, se contaran con aspectos de 

condiciones de expulsión, en donde los pobladores tenderán a emigrar a  regiones 

en donde las oportunidades de empleo se puedan considerar más optimas, 

condiciones de atracción, lo anterior debido a que se buscará el ingreso de capital 

que permita adquirir los insumos mínimos  indispensables para la subsistencia por 

concepto de la venta de la fuerza de trabajo (sea en músculo o intelectual), en el 

caso de existir un excedente del ingreso eventualmente se podrá adquirir bienes 

suntuosos o bien destinarlo al ahorro.  

 

Como se observa, una región que cuenta con condiciones de expulsión, la 

emigración de dicha región, tenderá a una disminución del número de habitantes 

de la zona en cuestión, o bien la constante, y a las regiones en donde se cuenta 

con condiciones de atracción tenderá a contar con un incremento de su población. 

De lo anterior, surge la necesidad de realizar, por lo menor, un estudio 

generalizado del comportamiento del número de habitantes de la región, siempre y 

cuando el tema lo amerite. 

 

El cuadro cuatro muestra la población del estado de Nayarit por grupo quinquenal 

y por género; como se observa en el mismo la población de Nayarit para el año 

2000, ascendía a 920,185 habitantes.  
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Cuadro 4.- Población total de Nayarit, por grupo quinquenal y sexo para el año 2000. 
 

        

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

        

        
TOTAL 920 185 456 105 464 080 
 
0 A 4 AÑOS 100 288 51 107 49 181 
 
5 A 9 AÑOS 107 577 54 727 52 850 
 
10 A 14 AÑOS 107 654 54 737 52 917 
 
15 A 19 AÑOS 97 866 49 021 48 845 
 
20 A 24 AÑOS 81 566 38 786 42 780 
 
25 A 29 AÑOS 72 014 34 447 37 567 
 
30 A 34 AÑOS 62 272 

 
29 734 

 
32 538 

 
35 A 39 AÑOS 57 414 

 
27 608 

 
29 806 

 
40 A 44 AÑOS 49 594 

 
24 008 

 
25 586 

 

45 A 49 AÑOS 40 204 

 

19 711 

 

20 493 
 
50 A 54 AÑOS 33 520 

 
16 820 

 
16 700 

 
55 A 59 AÑOS 27 584 

 
13 924 

 
13 660 

 
60 A 64 AÑOS 23 746 

 
11 964 

 
11 782 

 
65 Y MÁS AÑOS 54 252 

 
27 047 

 
27 205 

 
NO ESPECIFICADO 4 634 

 
2 464 

 
2 170 

 
Fuente.- Anuario estadístico Nayarit, 2002:s/n. 

 
 

La imagen seis muestra en forma de barras los datos ofrecidos por el cuadro 

anterior, la misma presenta barras por grupo quinquenal y genero, es importante 

resaltar que como se observa en el grupo quinquenal de 5 a 9 años y el grupo 

quinquenal de 0 a 4 años, existe una tendencia inversa a la que se observa en el 

resto de los grupos quinquenales; el comportamiento en el resto de los grupos 

quinquenales es que el grupo quinquenal de mayor edad  tiende a ser menor en 

número de habitantes, lo cual, se puede considerar lógico ya que a mayor edad 

existen mayores probabilidades de enfrentar algún evento de mortandad, lo que 

presupone, como uno de varios factores, que dicha condiciones tenderá contar 

con una reducción del grupo quinquenal de edad superior, a su vez a mayor edad 
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y con algunas condiciones de expulsión la población de mayor edad tenderá a 

emigrar; generando nuevamente un eventual comportamiento de que el grupo 

quinquenal superior cuente con menor número de habitantes al grupo quinquenal 

inferior.  

 

Sin embargo a lo anterior, en la imagen seis se puede observar que para el año 

2000 el grupo quinquenal de 0 a 4 años es menor, en número de habitantes, al 

grupo quinquenal de 5 a 9 años, se puede observar que el grupo quinquenal 

inferior en edad lo es también número de habitantes; es decir, que el grupo 

quinquenal de 0 a 4 años cuenta con menos habitantes que el grupo quinquenal 

de 5 a 9 años. Lo anterior, se puede observar únicamente como un conjunto de 

números, lo cual sería lo más desafortunado, o bien se puede observar y estudiar 

como la tendencia de que la conocida pirámide poblacional, en donde el grueso de 

la población se encuentra en los grupos quinquenales de edades menores, 

presenta un proceso de inversión, entonces, los grupos quinquenales de edades 

menores lo serán también en el número de habitantes. Lo importante de 

enfatizarlo no es que se invierta dicha pirámide poblacional, sino las eventuales 

condiciones y eventos que la misma genera, por mencionar únicamente alguna de 

las posibles condiciones, si no se prevé, la seguridad social, la cual presupone que 

la población económicamente activa (PEA) es mayor que la población desocupada 

por cesantía o pensionados, pero que pasará cuando la PEA sea menor que el 

grupo pensionados y jubilados, como se puede observar se genera un problema 

estructural. 

 

Claro es que será un proceso transitorio, ya que a largo plazo la pirámide de 

población tenderá a tomar el comportamiento mencionado al inicio, en donde los 

grupos quinquenales de mayor edad sean inferiores a los grupos quinquenales de 

menor edad; únicamente que con una nueva condición, que la población total será 

menor a la actual. 
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Imagen 6.- Población total de Nayarit, por grupo quinquenal y división de género para el año 2000. 

 
   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  

Fuente.- Anuario estadístico Nayarit, 2002. 

 
En un comparativo del cuadro cuatro con respecto al cuadro cinco, los cuales 

corresponde al año 2000 y al año 2005 respectivamente, se observa que el estado 

de Nayarit ha experimentado un crecimiento de su número de habitantes, aún 

cuando dicho crecimiento poblacional no ha sido exponencial si es evidente que 

en dicho periodo se experimentó un crecimiento poblacional.  

 

El estado de Nayarit, el cual no se ha distinguido por tener una alta tasa de 

crecimiento poblacional, muestra como transitó de una población de 920, 185 

habitantes para el año 2000 (ver cuadro 4) a una población de 949,684 para el año 

2005 (ver cuadro 5), lo que indica que para el periodo correspondiente del 2000 al 

2005 el estado de Nayarit experimentó una tasa de crecimiento poblacional de:  

 

GRUPO DE EDAD  

NO ESPECIFICADO  
65 Y MÁS  

55 A 59  
50 A 54  

45 A 49  
40 A 44  

35 A 39  
30 A 34  

0 A 4  

60 A 64  

25 A 29  
20 A 24  

15 A 19  

10 A 14  
5 A 9  
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 ((949,684 / 920,185) – 1) x 100 = 3.205 %  

 El promedio de crecimiento anualizado para el periodo en estudio es de una 

tasa del 0.64%. Menor a la tasa de crecimiento promedio nacional para el 

mismo periodo, de 5.5% (elaboración propia, con datos de anuario estadístico 

nacional 2000, 2005, INEGI) 

 

 Y un incremento poblacional de: 949,684 / 920,185 = 29,499 habitantes. 

En el promedio anualizado se observa un crecimiento de: 5,899.8 personas. 

 

Los datos anteriores, indican que la tasa de crecimiento  poblacional promedio del 

estado de Nayarit es inferior a la tasa de crecimiento promedio nacional, lo que 

puede ser derivado de condiciones multifactoriales, incluyendo las económicas, 

como ya se ha observado en cuadros anteriores el estado de Nayarit  ha 

experimentado en los últimos años  un crecimiento económico inferior al 

crecimiento económico promedio nacional y se encuentra ubicado en los últimos 

lugares de aportación al PIB nacional, lo que eventualmente genera condiciones 

de expulsión, ya que del año 2000 al 2003  la aportación al PIB nacional fue en 

disminución, en términos reales a precios del 1993, y por lo cual se presupone que 

un incremento promedio en la tasa de desempleo, por lo que se gesta una 

condición de expulsión, en donde la población emigra para adquirir el ingreso que 

le permita satisfacer las necesidades mínima indispensables para la subsistencia. 
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Cuadro 5.- Población total de Nayarit, por grupo quinquenal y sexo para el año 2005. 

 

 
GRUPO DE EDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

              

TOTAL 949 684 469 204 480 480 

0 A 4 AÑOS 92 384 46 895 45 489 

5 A 9 AÑOS 96 834 49 627 47 207 

10 A 14 AÑOS 103 122 52 426 50 696 

15 A 19 AÑOS 97 519 48 922 48 597 

20 A 24 AÑOS 79 031 37 566 41 465 

25 A 29 AÑOS 69 847 33 028 36 819 

30 A 34 AÑOS 69 251 33 146 36 105 

35 A 39 AÑOS 62 553 30 053 32 500 

40 A 44 AÑOS 54 176 26 110 28 066 

45 A 49 AÑOS 47 294 22 809 24 485 

50 A 54 AÑOS 39 727 19 578 20 149 

55 A 59 AÑOS 31 623 15 747 15 876 

60 A 64 AÑOS 27 893 13 971 13 922 

65 A 69 AÑOS 21 551 10 898 10 653 

70 A 74 AÑOS 15 830 8 126 7 704 

75 A 79 AÑOS 11 271 5 622 5 649 

80 A 84 AÑOS 7 228 3 538 3 690 

85 A 89 AÑOS 4 184 1 991 2 193 

90 A 94 AÑOS 1 694  790  904 

95 A 99 AÑOS  788  378  410 

100 Y MÁS AÑOS  222  109  113 

NO ESPECIFICADO 15 662 7 874 7 788 

Fuente.- Anuario Estadístico Nayarit, 2006:s/n. 

 

Retomado lo que en líneas anteriores se referenciaba, las tendencias de que los 

grupos quinquenales de menor edad tienden a serlo también en número de 

habitantes, queda clara que dicha tendencia, por lo menos, en el estado de Nayarit 
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continúa, ya que para el año 2005 los grupos quinquenales de 10 a 14 de 5 a 9 y 

el de 0 a 5 años, conservan y acentúan las tendencias antes descritas. 

 
 
Imagen 7.- Población total de Nayarit, por grupo quinquenal y división de género para el año 2005. 

 

 

Fuente.- Anuario estadístico Nayarit 2006, con datos de cuadro 5. 

 

Lo que se ha mostrado anteriormente, una contracción de la actividad económica 

y un incremento de población menor al crecimiento promedio nacional, puede 

tener algunas aristas de estudio en términos urbanos, ya que al no existir un 

detonante económico, la demanda de servicios urbanos para ser utilizados para la 

transformación o implantación de empresas será menor, puesto que la actividad  

económica no experimenta incrementos, y por el contrario, como ya se observó, 

hay periodos en donde ha experimentado contracciones; lo cual indica que no 

existe un eventual incremento en la demanda de servicios urbanos para generar 

producción, pues la producción no experimenta un incremento exponencial.  
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En términos de la población, como ya se observó, hay un crecimiento poblacional 

menor que el crecimiento promedio nacional, lo que igualmente genera un 

eventual incremento en la demanda de servicios urbanos de manera marginal; es 

decir, que tampoco se podrá enfatizar que el incremento de la demanda de los 

servicios urbanos, por parte de los habitantes, sea exponencial ya que el 

crecimiento poblacional tampoco ha sido exponencial. 

 

Obsérvese, que con lo anterior, no se está indicando que exista un estancamiento 

de los servicios urbanos, puesto que, habrá que atender las demandas de 

servicios urbanos básicos que no se habían atendido, y de igual manera habrá 

que atender la demanda de los servicios urbanos que el crecimiento poblacional y 

empresas o industrias van demandando. Sin embargo, la combinación del poco 

crecimiento económico y el poco crecimiento demográfico genera que la demanda 

de servicios urbanos tenga un comportamiento de crecimiento marginal, es 

importante hacer mención, que lo anterior, es en términos generales del estado de 

Nayarti; e igualmente, no es de dudar que existen municipios, como el de B de B., 

en donde las condiciones no se asemejan a las presentadas en los indicadores 

promedios del estado de Nayarit en su conjunto. Es precisamente dicho punto el 

que el presente trabajo aborda en próximos capítulos.    

 

II.IV.II- Migración  

 

El proceso migratorio puede ser estudiado desde diferentes perspectivas como: la 

economía, demografía, geografía, sociología, entre otras disciplinas, cada una 

hacen sus propios planteamientos y reflexiones del tema bajo un marco analítico y 

reflexivo propio de su área del conocimiento; sin embargo, el punto de 

convergencia es el mismo, el comportamiento de asentamiento y residencia de la 

sociedad en su conjunto o bien de un grupo de la misma. 
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El presente trabajo buscará hacer el esfuerzo de abordar dicho tema de manera 

general y desde una perspectiva económica, sin embargo el estudio planteado se 

hará únicamente para mostrar el comportamiento que se registra en la entidad 

federativa de Nayarit, como un marco contextual para abordar el objeto de estudio 

central  del documento que se tiene a la vista. 

 

Partiendo del cambio de las condiciones económicas que se han registrado en los 

diferentes periodos del sistema, se podrá observar que en  los movimientos de la 

población, eventualmente obedecen, de forma directa o indirecta, a factores 

económicos, “la dinámica de los fenómenos demográficos hace que éstos 

adquieran con el tiempo diferentes modalidades y, en ese sentido, es necesario 

modificar también la forma de medirlo” (López, 2003:22), en un planteamiento de 

microanálisis4 el individuo se moviliza de una región a otra para satisfacer la 

demanda de ingreso de capital que le permita adquirir los insumos necesarios 

para la subsistencia,  por ello se emigra o se inmigra a una región, ciudad, etc. en 

donde las condiciones económicas se gestan a la alza, son regiones de atracción 

de los flujos migratorios, a dicha manera de analizar le han denominado un estudio  

macroteórico5, observando bajo dichas condiciones que podrán existir factores de 

expulsión y en contra parte factores de atracción. 

 

La movilidad de población tenderá a obedecer a que en las regiones en donde los 

medios de producción comienzan a tener un eventual agotamiento y la producción 

una eventual disminución, y por lo tanto una disminución de la demanda de la 

fuerza de trabajo acompañada por una eventual reducción del producto disponible 

para el consumo local, la población tendera a emigrar por los factores de 

expulsión. Sin embargo existirá otra región dentro de una misma entidad 

                                                 
4
 Concepto utilizado por Roberto Herrera Carassou en su libro “La perspectiva Teórica en el 

Estudio de las Migraciones”, el cual hace referencia a “el proceso de toma de decisión individual”. 
5
 En el libro citado referencia dicho concepto como “el cambio social expresado en la 

modernización”. Obsérvese que el planteamiento de la modernización, bien puede ser enfocado al 
desarrollo de las fuerzas productivas lo cual genera cambios estructurales en la actividad 
económico y por ende se da igualmente una reestructuración social; en dicho punto eventualmente 
abarca el cambio de residencia del individuo, como uno de los factores de la reestructuración 
social, y la toma de decisión individual de migrar o continuar en el lugar de origen. 
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federativa, dentro del mismo país o en un país distinto, en donde las condiciones 

económicas se encuentra en una situación inversa a la antes mencionas, lo que 

incrementará la demanda de la fuerza de trabajo y por ello pasará a contar con 

eventuales factores de atracción para los flujos migratorios, por ello la migración 

intramunicipal, intermunicipal, interestatal o internación. Existe quienes consideran 

que si se dejase la libre movilidad de los factores de producción, incluyendo el 

humano, los mercados tenderían al equilibrio, y el mercado laboral igualmente; 

aún con lo antes dicho, el antecedente histórico, hace que el autor de las 

presentes líneas, no se considere una persona tan optimista en dicho apartado, ya 

que la migración se ha experimentado incluso, en un menor grado, en las etapas 

de expansión del sistema económico. 

 

II.IV.III.- Emigración 

 

En el caso de Nayarit, y seguramente de otros estados, los proceso de emigración 

estudiado a nivel interestatal permite ver con cual(es) entidades federativas 

mantiene una movilidad de población, entendiendo dicha emigración al punto 

destino como un mecanismo de búsqueda de ingreso económico por parte de los 

emigrantes; pero en donde, eventualmente, existen factores culturales similares de 

la región en donde se presenta el movimiento poblacional. “Es importante hacer 

mención que cuando se presentan factores de expulsión en una ciudad o región, 

el proceso de emigración tiende a darse en capas de clases sociales. La 

emigración para adquirir el ingreso económico mínimo indispensables para la 

subsistencia,  sea ésta por una contracción de la actividad económica o por el 

desarrollo de las fuerzas productivas, que en un primer momento expulsa mano de 

obra no adiestrada para su incorporación a las nuevas demandas del mercado 

laboral, no se da en el total de  la población, sino que, en un primer momento, hay 

una parte de la población que es expulsada del mercado laboral y por 

consecuencia margina de los mercados para adquirir los insumos indispensables 

para la subsistencia. Por la necesidad de adquirir el ingreso económico mínimo 

indispensable para su manutención, existe una tendencia a ser los primeros en 
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emigrar. Conforme los factores de expulsión se vayan acentuando, otra capa de la 

población tendera a emigrar, y si eventualmente los factores de expulsión se 

agudizan, la tendencia, de que una tercera capa de la población emigre será un 

proceso natural.” (Camelo, 2009:48) “En un primer momento pareciera 

contradictorio que el no desarrollo de las fuerzas productivas generen factores de 

expulsión y que el desarrollo de las mismas también los genere; sin embargo, 

dicha contradicción aparente eventualmente deja de serlo si se parte de la 

concepción de que la ciudad o región está conformada por clases sociales con 

diferente capacitación o adiestramientos para su incorporación en el mercado 

laboral y por lo tanto en la dinámica económico-social, por ello los procesos de 

expulsión / atracción de flujos migratorios tienden a tener connotaciones de clases 

sociales, y considerando que cada uno de los dos momentos cuenta con sus 

propias particularidades.” (Camelo, 2009:48) 

 

Si los factores de expulsión tienen un origen de la contracción de la actividad 

económica, y de no existir contra tendencias, eventualmente se esté gestando la 

configuración para el abandono de la ciudad o región, lo cual permite entender lo 

ocurrido en los denominados pueblos fantasmas, poblaciones con infraestructura 

de vivienda sin habitantes.  

 

El estado de Nayarit ha registrado constantes procesos de emigración, claro 

quedó en capítulos anteriores que las condiciones económicas de la entidad son 

propicias para ir gestando eventuales factores de expulsión, y por ello la tendencia 

de emigrar del estado. Cabe hacer la aclaración que éste primer acercamiento 

será del estado en su conjunto, sin estudiar el caso especifico del Municipio de B 

de B., que pareciera estar generando eventualmente factores de atracción. 

 

El cuadro seis muestra como ha sido el comportamiento de la población nayarita 

en el cambio de residencia en términos de emigración en los años del 2000 al 

2005. 
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Cuadro 6.- Población de 5 y más años por residencia actual y sexo según lugar de residencia de 

año 2000 al 2005. 

                    

          

MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
       SEXO 

 
TOTAL 

 
EN LA 

ENTIDAD 

 
EN OTRA 
ENTIDAD 

 
EN ESTADOS 

UNIDOS DE 
AMÉRICA 

 
EN OTRO 

PAÍS 

 
NO ESPE- 
CIFICADO 

ESTADO 841 638 793 693 36 788 6 491  453 4 213 

HOMBRES 414 435 388 416 19 412 4 195  275 2 137 

MUJERES 427 203 405 277 17 376 2 296  178 2 076 

 

Fuente.- Anuario estadístico Nayarit 2006:s/n. 

 

El cuadro seis muestra que en el estado de Nayarit se ha experimentado una 

emigración de 47,945 habitantes que cambiaron de residencia fuera de la entidad 

durante el periodo del  año 2000 al 2005, con una emigración de dicha magnitud, 

de acuerdo a la proporción de la población estatal, puede significar que 

eventualmente existan factores de expulsión para tomar la decisión de cambiar de 

residencia a otra entidad diferente a la de origen, ello sin considerar a las 

personas que emigran temporalmente y vuelven al lugar de origen sin cambiar de 

residencia, salvo por un periodo transitorio. 

 

Tomando información del cuadro seis, indica que el total de habitantes en el 

estado de Nayarit para el año del 2005 fue de 841,638 habitantes de más de cinco 

años, si se considera la cifra presentada como emigrantes de la entidad se obtiene 

que hay: 

 

%67.5100
638,841

945,47
, de la población residente fuera del estado con respecto al 

total de la población para el año 2005. 
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El porcentaje, como objeto de estudio de la proporción del total de la población de 

Nayarit para el año 2005, sugiere indicar que existen factores de expulsión en 

donde la población emigra a otras latitudes en donde las condiciones económicas 

le permitan obtener los ingresos económicos mínimos indispensables para la 

adquisición de los insumos necesarios para la subsistencia. Lo anterior en 

términos del estado en general, ya que el comportamiento en lo individual de los 

municipios, tiene una variación en el comportamiento poblacional. 

 

El estado de Nayarit cuenta con una clasificación de intensidad migratoria alta, de 

acuerdo al estimado que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) publicara 

en el año 2000; ello tiene que ver con los factores de expulsión que el estado 

manifiesta en la actualidad con las tasas de crecimiento económico y poblacional; 

la emigración, entonces, como un mecanismo de subsistencia ante la busca de 

ingreso que permita adquirir los insumos mínimos indispensables.  

 

El cuadro siete permite ver un comparativo entre las diferentes entidades 

federativas de México y su indicador de intensidad migratoria. 
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Cuadro 7.- Comportamiento de la migración por entidad federativa para el año 2000. 

Entidad federativa Total de hogares % Hogares 

que reciben 

remesas 

% Hogares con 

emigrantes en Estados 

Unidos del quinquenio 

anterior 

% Hogares con 

migrantes de retorno 

del quinquenio anterior 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Nacional         22 639 808        4.35           4.14           0.85            

Aguascalientes               207 327        6.69           6.66           1.46           1.03883       Alto 

Baja California               613 602        4.02           2.38           2.28          - 0.00104       Medio 

Baja California Sur               107 536        1.08           1.03           0.63          - 0.86423       Bajo 

Campeche               163 451        1.02           0.88           0.10          - 1.19328       Muy bajo 

Coahuila               555 793        3.38           2.23           0.68          - 0.47955       Medio 

Colima               136 926        7.34           5.62           2.10           0.80260       Alto 

Chiapas               832 111        0.76           0.79           0.07          - 1.24572       Muy bajo 

Chihuahua               767 679        4.32           3.70           1.27          - 0.00082       Medio 

Distrito Federal           2 203 741        1.72           1.60           0.32          - 0.90984       Muy bajo 

Durango               331 242        9.70           7.31           1.57           1.09000       Muy alto 

Guanajuato               990 602        9.20           9.55           1.60           1.36569       Muy alto 

Guerrero               677 731        7.86           6.79           1.09           0.42772       Alto 

Hidalgo               507 225        5.06           7.14           0.88           0.39700       Alto 

Jalisco           1 457 326        7.70           6.53           1.68           0.88785       Alto 

México           2 978 023        2.11           2.63           0.33          - 0.74732       Bajo 

Michoacán               893 671        11.37           10.37           2.31           2.05950       Muy alto 

Morelos               376 140        6.44           7.46           1.13           0.51921       Alto 

Nayarit               222 714        9.64           6.82           2.03           1.27041       Muy alto 

Nuevo León               925 493        2.46           1.91           0.58          - 0.66630       Bajo 

Oaxaca               762 517        4.13           4.76           0.72          - 0.26377       Medio 

Puebla           1 098 409        3.28           4.02           0.66          - 0.42263       Medio 

Querétaro               311 896        3.71           4.81           0.68          - 0.04158       Medio 

Quintana Roo               219 671        0.99           0.71           0.25          - 1.14632       Muy bajo 

San Luis Potosí               509 582        8.20           7.43           1.15           0.67344       Alto 

Sinaloa               586 245        4.60           3.58           0.61          - 0.26620       Medio 

Sonora               539 528        3.16           1.59           0.87          - 0.63929       Bajo 

Tabasco               426 653        0.64           0.58           0.04          - 1.27065       Muy bajo 

Tamaulipas               690 067        3.64           3.02           0.75          - 0.42994       Medio 

Tlaxcala               203 259        2.24           2.70           0.37          - 0.73806       Bajo 

Veracruz           1 649 332        2.74           3.20           0.22          - 0.70717       Bajo 

Yucatán               387 434        1.41           1.02           0.23          - 1.08207       Muy bajo 

Zacatecas               306 882        13.03           12.18           2.55           2.58352       Muy alto 

 

Fuente: CONAPO, con base al conteo de población y vivienda del año 2000:s/n. 
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El cuadro ocho muestra el comportamiento de los emigrantes interestatales, dicho 

cuadro muestra algunas proyecciones del comportamiento en un periodo de 

tiempo del 2006 al 2012. 

 

Cuadro 8.- Destino de los emigrantes interestatales por entidad federativa de origen. 

 
Entidad 

Federativa 

2006 2009 2012 

Entidad destino Monto Entidad destino Monto Entidad destino Monto 

Aguascalientes  

(AG) 

JA 418 JA 448 JA 472 

Baja California  

(BC) 

SI 2156 SI 2285 SI 2433 

Baja California 

Sur (BS) 

BC 503 BC 553 BC 577 

Campeche (CA) QR 1246 QR 1269 QR 1293 

Coahuila (CO) NL 1674 NL 1712 NL 1732 

Colima (CL) JA 745 JA 771 JA 792 

Chiapas (CS) BC 4571 BC 4717 BC 4830 

Chihuahua(CH) VE 2298 VE 2293 VE 2276 

Distrito Federal 

(DF) 

ME 47170 ME 46123 ME 45219 

Durango (DU) CO 688 CO 688 CO 688 

Guanajuato 
(GT) 

QT 1457 QT 1475 QT 1490 

Guerrero (GR) MO 1650 MO 1838 MO 1809 

Hidalgo (HI) ME 1021 ME 1037 ME 1041 

Jalisco (JA) NA 4009 NA 4039 NA 4066 

Estado de 
México (ME) 

HI 7342 HI 7584 HI 7793 

Michoacán (MI) JA 2075 JA 2039 JA 1989 

Morelos (MO) DF 746 DF 772 DF 790 

Nayarit (NA) JA 1407 JA 1402 JA 1395 

Nuevo León 
(NL) 

TM 1443 TM 1487 TM 1511 

Oaxaca (OA) ME 1583 ME 1584 ME 1511 

Puebla (PI) VE 1656 VE 1708 VE 1735 

Querétaro (QT) GT 751 GT 793 GT 824 

Quintana Roo 
(QR) 

YU 1611 YU 1811 YU 2011 

San Luis Potosí 

(SL) 

NL 2583 NL 2611 NL 2600 

Sinaloa (SI) BC 7618 BC 7534 BC 7439 

Sonora (SO) BC 3792 BC 3851 BC 3636 

Tabasco (TA) QR 3680 QR 3664 QR 3636 

Tamaulipas 

(TM) 

VE 3746 VE 3775 VE 3809 

Tlaxcala (TX) PU 893 PU 924 PU 954 

Veracruz (VE) TM 8726 TM 8719 TM 8653 

Yucatán (YU) QR 2203 QR 2280 QR 2346 

Zacatecas (ZA) AG 1067 AG 1060 AG 1027 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, Prontuario demográfico México 2007:s/n. 
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Es observable que el comportamiento de la emigración interestatal que se 

presenta en la entidad es de relación migratoria con el estado de Jalisco, 

entendiendo que Nayarit se encuentra con crecimientos económicos bajos, de 

1993 al 2006 ha tenido un crecimiento anualizado del 1.86% (elaboración propia 

con datos de INEGI, Op.cit.) y en contraste el estado de Jalisco con un crecimiento 

económico para el mismo periodo anualizado del 3.04% (elaboración propia con 

datos de INEGI, Op.cit.) y una participación en la conformación del PIB nacional 

del 6.26% para el año 2006 (elaboración propia con datos de INEGI, Op.cit.). Sin 

embargo, no habría que descartar la influencia generada, en indicadores, por el 

área conurbana de B de B.-Puerto Vallarta. 

II.IV.IV.- Inmigración 

  

El caso de los procesos de atracción de las corrientes migratorias, se caracterizan 

por diferentes connotaciones, desde aspectos territoriales, ambientales, 

problemáticas social, económicos, entre otros; pero cualquiera que fuese el 

incentivo inicial para generar un proceso de inmigración la condición económicas 

tiende a ser determinante, ya que por variado que haya sido el factor de atracción 

en un primer momento, en un segundo momento, cuando se busque el ingreso 

mínimo indispensable para la subsistencia, el factor de atracción determinante 

tiende a ser el económico puesto que significa la oportunidad de integrarse al 

mercado laboral remunerado y por consecuencia, buscada, la disponibilidad del 

capital para la adquisición de los insumos familiares. 

 

“Un comportamiento de la actividad económica en expansión, de una ciudad o 

región, genera eventuales factores de atracción de los flujos migratorios que 

busca, en casi la totalidad del comportamiento migratorio, un ingreso económico o 

mejora del que se contaba en el lugar de origen6. Cabe hacer la precisión que una 

tendencia del uso excesivo de la tecnología moderna en los procesos de 

producción, genera por lo menos dos condiciones. En una primera instancia, la 

                                                 
6
 Planteamiento expuesto en la obra “Economía política de la urbanización” del autor Paul Singer. 
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selectividad del mercado laboral por aquellos que contengan un mayor 

adiestramiento productivo orientada a la satisfacción de la demanda laboral de la 

ciudad o región, y la expulsión del mercado laboral de aquellos que no cuentan 

con el adiestramiento productivo mínimo indispensable para incrustarse en las 

nuevas demandas de dicho mercado; en una segunda instancia, se gestan las 

economías tendientes a la satisfacción de las demandas que requieren lo 

inmigrantes del primer momento, de tal forma que, en dicho contexto, se gestarán 

por lo menos dos momentos de procesos de inmigración. Se precisa que cuando 

la expansión de la actividad económica de una urbe o territorio es derivada de 

intensidad de factor de capital en el proceso de producción, eventualmente el uso 

de la tecnología sustituye el uso intensivo del factor de la fuerza de trabajo. De lo 

anterior, en un primer momento, la tendencia a la expansión de la urbe por la 

atracción de los flujos migratorios con el adiestramiento productivo requerido por la 

demanda del mercado laboral de la ciudad o región, tendera a ser de proporciones 

menores, en un segundo momento la demanda de los servicios requeridos por 

éste primer flujo migratorio tendera a generar un siguiente flujo migratorio que 

buscará integrarse en un mercado laboral generado por la demanda del primer 

flujo migratorio y, a su vez, el total de los flujos migratorios demandaran servicios, 

bienes y alimentos por lo que la producción (en caso de no producirse) o 

incremento de la producción ( en el caso de ya producirse) o importación de los 

mismos  (para reducir o eliminar el déficit entre oferta y demanda) tendera a ser 

mayor, en el presente contexto eventualmente se generará, por lo menos en éste 

tercer momento, surgirá otra corriente de flujo migratorio hacia la ciudad o región 

para atender la demanda del mercado laboral tendiente al incremento de la 

producción de servicios, bienes y alimento; en su defecto se experimentará un 

incremento del factor capital en el proceso de producción reduciendo, más no 

eliminado, dicho tercer momento del flujo migratorio, el cual a su vez demandará 

servicios, bienes y alimentos.” (Camelo, 2009:22) 

 

“Cuando la ciudad o región experimenta una contracción de la actividad 

económica, la demanda de servicios, bienes y alimentos eventualmente 
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experimenta una reducción, salvo en los casos que por un corto periodo del 

tiempo se recurra al prestamos de dinero7, como uno de los servicios bancarios 

existentes en las urbes, pero que sin embargo pasado dicho periodo de tiempo se 

estará generando como condición una desocupación de la fuerza de trabajo, 

presentándose factores de expulsión de la ciudad o región que experimenta la 

contracción económica, en dicho proceso la emigración aparece como una 

condición de la búsqueda de los ingresos mínimos indispensables para la 

subsistencia.” (Camelo, 2009:24) 

 

En los dos momentos, de expansión y contracción de la actividad económica, 

existe la tendencia a experimentarse, en la ciudad o región, un proceso de 

expansión o contracción de la demanda de vivienda y servicios urbanos básicos 

como electricidad, agua entubada, drenaje, educación, transporte urbano, 

servicios financieros, entre otros. Puntualizando que eventualmente no exista una 

correspondencia inmediata entre demanda de casa habitación  y expansión de la 

actividad económica, derivado de que en un primer momento algunos inmigrados 

recibirán alojamiento en la casa de la parentela8, pero que pasado un periodo de 

tiempo el inmigrante buscará la manera de comenzar a construir una residencia 

más satisfactoria y comenzará a demandar casa habitación, y de haber dejado 

familia en el lugar de origen, eventualmente se geste la inmigración del resto de la 

familia9     

 

                                                 
7
 Se entiende el préstamo de dinero de instituciones financieras, o si es deseo del lector llamarle 

crédito es correcto; lo que es evidente es que es una función inversa al ahorro, considerando 
entonces tomar el consumo futuro para obtener un consumo presente, pagando por dicho 
préstamo una cantidad de dinero extra por disponer de efectivo ajeno, llamado tasa de interés a 
favor del prestamista. El presente estado no podrá ser permanente sin un ingreso, por lo que si el 
lugar de origen se encuentra en contracción económica y no existen las condiciones necesarias 
para obtener el ingreso mínimo indispensable para la subsistencia la población, de una primera 
capa social, tenderá a emigrar a la ciudad o región en donde su adiestramiento productivo sea 
demandado por el mercado laboral, obteniendo así el ingreso económico que le permita tener 
consumo presente y pagar el consumo futuro que obtuvo mediante el dinero ajeno del cual dispuso 
en el pasado. 
 
8
 Término utilizado y explicado ampliamente en el libro “Como sobreviven los marginados” de 

Lorissa De Lomnitz 
9
 Planteamiento expuesto por De Lomnitz, Op. Cit. 
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“Existen casos de eventuales corrientes migratoria pequeñas en donde la 

motivación de migrar a una ciudad o región no está situada a la búsqueda de 

ingreso económico, sino que puede tener una motivación racional orientada a 

satisfacer demandas de servicios que en el lugar de origen no se ofertan, como 

algún tipo de  educación, obras de teatros, entre otros servicios suntuosos; sin 

embargo éste comportamiento de flujo migratorio es reducido, ya que significa que 

las condiciones económicas familiares en el lugar de origen eventualmente son 

solventes, perteneciendo a un segmento de la sociedad reducido y por lo tanto los 

flujos migratorios pueden tener connotaciones de clases sociales10” (Camelo, 

2009:26) 

 

Para el caso del estado de Nayarit el cuadro nueve muestra el comportamiento de 

la entidad en materia de migración interestatal, se observa un comportamiento de 

una migración a favor, lo que significa que la tasa de inmigración es mayor que la 

tasa de emigración.  

 

Cuadro 9.- Parámetros de migración interestatal de Nayarit. 

 

Entidad Federativa  

Nayarit 

Inmigrantes interestatales  Emigrantes interestatales Migración neta 

2006 8900 3794 5106 

2007 8930 3790 5140 

2008 8972 3794 5178 

2009 9028 3790 5238 

2010 9070 3784 5286 

2011 9091 3781 5910 

2012 9147 3769 5978 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, Prontuario demográfico México 2007:s/n. 

 
 
El estudio que muestra el cuadro anterior, permite observar el comportamiento 

migratorio en la entidad de forma anualizada e incluso muestra algunas 

proyecciones de dicho comportamiento hasta el año 2012, es imprescindible 

señalar que las proyecciones tiene un grado de error sin embargo permite 

                                                 
10

 Planteamiento de Singer, Op. Cit.  
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observar tendencias de acuerdo a la configuración estatal, nacional e internacional 

actual. 

 

El comportamiento de la población en Nayarit, se caracteriza por crecimiento 

poblacional en algunos municipios y reducción de la población en otros, de tal 

forma que se puede considerar que parte de los flujos migratorios se orienta con 

un destino hacia los municipios que cuentan con factores de atracción, tal se 

considera el caso del municipio de B de B. con un crecimiento poblacional, para el 

periodo del 2000 al 2005, de 8.01% anualizado (elaboración propia con datos de 

INEGI)11 y el de Tepic con un crecimiento para el mismo periodo de 2.04% 

anualizado (elaboración propia con datos de INEGI)12, sin embargo, para el mismo  

periodo el crecimiento poblacional del estado en su conjunto se estima en 0.61% 

anualizado (elaboración propia con datos de INEGI)13, dicho crecimiento reducido 

eventualmente se explica por los factores de expulsión de otros municipios de la 

entidad y en donde la emigración internacional se ha convertido en una alternativa, 

para ejemplificar lo anterior se presenta el comportamiento anualizado de 

crecimiento poblacional negativo del municipio de Santiago Ixcuintla, para el 

mismo periodo, que ha contado con un crecimiento de: 

 

022.0
5

1001
979,94

314,84

 

 
Mostrando un crecimiento negativo con una emigración de 10,665 habitantes 

(INEGI, Op.Cit.) durante el periodo de estudio, lo anterior derivado de los factores 

de expulsión que se experimentan en la municipalidad mencionada.  

 

Ello referencia únicamente el comportamiento de los flujos migratorios 

interestatales, sin embargo el cuadro diez permite observar el crecimiento 

                                                 
11

 INEGI, Anuario estadístico Nayarit, 2003 - 2007,  Op. Cit. 
12

 INEGI, Op. Cit. 
13

 INEGI, Op. Cit. 
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poblacional de la entidad federativa en su conjunto del año 1998 al 2005 con las 

variaciones de porcentuales de un año con respecto al siguiente. 

 

Cuadro 10.- Tasa de crecimiento poblacional total, natural y social 
. 
INDICADOR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

POBLACIÓN TOTAL  922 079 929 163 936 124 942 528 948 051 952 497 956 041 958 933 

HOMBRES 464 299 467 275 470 163 472 749 474 910 476 528 477 682 478 499 

MUJERES 457 780 461 888 465 961 469 779 473 141 475 969 478 359 480 434 

TASAS DE CRECIMIENTO 
(Porcentaje)         

TOTAL 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 

NATURAL 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

SOCIAL -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 

 
Fuente.- INEGI, Anuario Estadístico Nayarit, 2007:s/n. 

 
 
Es importante lo que el cuadro anterior permite observar, cuando hay una tasa 

natural de crecimiento mayor que la tasa total de crecimiento induce a intuir que 

los factores de expulsión son influyentes para ver un comportamiento de 

crecimiento negativo de la tasa de crecimiento social, eventualmente derivado por 

la influencia de la migración internacional.  

 

El cuadro once permite observar la importancia que toma la migración 

internacional para la composición de las tasa de crecimiento de Nayarit. 

 

Cuadro 11.- Tasa migratoria neta de Nayarit para el periodo de 1998 al 2005 

INDICADOR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TASA DE MIGRACIÓN NETA 
(Migrantes por cada 1 000 habitantes)         

TOTAL -10.4 -10.5 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.6 -10.7 

INTERNA -0.1 0.7 1.5 2.3 3.0 3.8 4.5 5.2 

INTERNACIONAL -10.4 -11.2 -12.1 -12.8 -13.6 -14.3 -15.1 -15.8 

 

Fuente: INEGI, Anuario estadístico Nayarit, 2007:s/n.  
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Obsérvese que aún cuando existe una coincidencia en las tendencias de la 

migración interna con una relación positiva14, la tasa de migración internacional 

con una connotación negativa15 da las condiciones para que el cuadro once 

ofrezca una tasa de crecimiento social con una indicación negativa.   

 
Especialmente sugerente surge el cuadro once para empatar, lo teórico expuesto, 

con relación a la factores de expulsión, factores de atracción y su relación con el 

mercado laboral y el adiestramiento productivo.   

 
El cuadro doce permite mostrar cual es el origen, no del total pero sí de la mayor 

parte, de los inmigrantes interestatales, que se avecinan en el estado de Nayarit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 La tasa de inmigrantes internos es mayor que la tasa de emigrantes internos, lo que ofrece una 
diferencia a favor de la tasa de inmigrantes internos.  
15

 La diferencia entre la tasa de inmigrantes internacionales con relación a la tasa de emigrantes 
internacionales se da a favor de los últimos. 
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Cuadro 12.- Origen de los inmigrantes interestatales por entidad federativa de destino.  
 

Entidad 

Federativa 

2006 2009 2012 

Entidad origen Monto Entidad origen Monto Entidad origen Monto 

Aguascalientes  

(AG) 

JA 1350 JA 1368 JA 1380 

Baja California  
(BC) 

SI 7618 SI 7534 SI 7439 

Baja California 

Sur (BS) 

SI 2403 SI 2385 SI 2345 

Campeche (CA) TA 1477 TA 1478 TA 1468 

Coahuila (CO) CH 1045 CH 1054 CH 1058 

Colima (CL) JA 2428 JA 2465 JA 2494 

Chiapas (CS) ME 494 ME 511 ME 530 

Chihuahua(CH) CS 899 CS 924 CS 948 

Distrito Federal 

(DF) 

VE 1569 VE 1582 VE 1583 

Durango (DU) CH 1514 CH 1511 CH 1521 

Guanajuato 

(GT) 

ME 2073 ME 2168 ME 2261 

Guerrero (GR) ME 1331 ME 1381 ME 1416 

Hidalgo (HI) ME 7342 ME 7584 ME 7793 

Jalisco (JA) MI 2075 ME 2123 ME 2199 

Estado de 

México (ME) 

DF 47170 DF 46123 DF 45219 

Michoacán (MI) ME 1970 ME 2063 ME 2144 

Morelos (MO) DF 2957 DF 2961 DF 2963 

Nayarit (NA) JA 4009 JA 4039 JA 4066 

Nuevo León 

(NL) 

SL 2583 SL 2611 SL 2600 

Oaxaca (OA) ME 2718 ME 2820 ME 2924 

Puebla (PI) ME 4635 ME 4812 ME 4964 

Querétaro (QT) DF 4484 DF 4463 DF 4438 

Quintana Roo 

(QR) 

TA 3680 TA 3664 TA 3636 

San Luis Potosí 
(SL) 

TM 1180 TM 1197 TM 1215 

Sinaloa (SI) BC 2156 BC 2285 BC 2433 

Sonora (SO) SI 2504 SI 2484 SI 2454 

Tabasco (TA) CS 560 CS 581 CS 594 

Tamaulipas 
(TM) 

VE 8726 VE 8719 VE 8653 

Tlaxcala (TX) PU 1552 PU 1585 PU 1615 

Veracruz (VE) ME 4827 ME 4985 ME 5113 

Yucatán (YU) QR 1611 QR 1811 QR 2011 

Zacatecas (ZA) CH 483 CH 492 JA 497 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, Prontuario demográfico México 2007:s/n. 

 

Como lo muestran los cuadros ocho y doce, el dinamismos migratorio entre el 

estado de Nayarit y Jalisco es elevado, no habrá que descartarse que parte de 

dicho intercambio es derivado del área conurbana de B de B. y Puerto Vallarta, lo 

anterior con base a los flujos migratorios que ha experimentado la zona sur del 

Municipio mencionado; para ejemplificar, existe una tasa de crecimiento 

poblacional de la localidad de Mezcales en un periodo de tiempo comprendido de 
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1980 al 2005 de 47.19% anualizado (elaboración propia con datos de INEGI)16 o la 

población de Bucerías con una tasa de crecimiento poblacional, para el mismo 

periodo, de 22.36% anualizado (elaboración propia con datos de INEGI)17 

 
Con respecto a la inmigración internacional experimentada en el estado de 

Nayarit, el cuadro trece presenta información para considerar la misma de 

tendencia baja, los datos son de corte transversal para el año 1990 y 2000.  

 
 
Cuadro 13.- Inmigrantes internacionales en México en el año de 1990 y 2000. 

 
Entidad 

Federativa 

Total 

1990 

E.U Centro 

América 

Sudamérica Europa Otros países  

Absoluto 340246 194619 60678 21365 45797 17787 

Nacional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nayarit 0.8 1.3 0.1 0.1 0.1 0.3 

Entidad 

Federativa 

Total 

2000 

E.U Centro 

América 

Sudamérica Europa Otros países  

Absoluto 492617 343591 40644 29632 48110 30640 

Nacional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nayarit 1.3 1.6 0.2 0.6 0.3 0.8 

 
Fuente.- Elaboración propia con datos de CONAPO, Prontuario demográfico 2007: s/n. 

 
 
Es destacable ver el crecimiento del comportamiento migratorio que ha presentado 

el flujo de inmigrantes de Sudamérica, el cual muestra un incremento del 0.5%18 

del año dos mil con respecto a mil novecientos noventa, cabe hacer la precisión 

que los porcentajes que muestra el cuadro anterior es con respecto al cien por 

ciento de los inmigrantes nacionales. Un incremento menor en las preferencias por 

inmigrar al estado de Nayarit se muestra en la tasa referente a los flujos que 

provienen de Estados Unidos (E.U.), con un crecimiento de 0.3%19; sin embargo, 

en términos netos el porcentaje de inmigración de E.U hacia el estado de Nayarit 

es correspondiente a 3,114 personas (elaboración propia con datos del cuadro 

doce), mientras que Sudamérica genera 128 personas (elaboración propia con 

datos del cuadro doce) inmigradas a la entidad. Mostrando con ello, que el país 

que más inmigrados genera hacia el estado de Nayarit es E.U. 

                                                 
16

 INEGI, MapServer, Mezcales 
17

 INEGI, MapServer, Bucerías 
18

 Diferencia entre las tasas de inmigración de Sudamérica hacia Nayarit del año 1990 y 2000 
19

 Diferencia entre las tasas de inmigración de E.U hacia Nayarit del año 1990 y 2000 
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CAPÍTULO III   
 
 

 III.- Características generales del municipio de Bahía de 
Banderas. 

 

 

III.I- Antecedentes históricos 

 

“El territorio que ocupa actualmente el Municipio de Bahía de Banderas estuvo 

habitado durante la época precolonial por pueblos o tribus pertenecientes a la 

monarquía o Hueytlahtonazgo de Xalisco, el estado de Nayarit, y fue fundado 

entre los años 559 y 618. Se sabe que el Municipio de B de B. fue también lugar 

de tránsito en la gran migración que llevó al asentamiento del pueblo Azteca en el 

Valle de México. De este tránsito nos dan cuenta los hallazgos y testimonios 

arqueológicos localizados en Sayulita, Higuera Blanca, Punta de Mita, Valle de 

Banderas y San Juan de Abajo, donde existieron colonias de origen nahuatlaca.” 

(Plan Municipal de Desarrollo, 2005:22)  

 

“Fue en el año de 1525, cuando una excursión comandada por Don Francisco 

Cortes de Buenaventura se acerca a la bahía perteneciente a la jurisdicción de la 

alcaldía de Compostela,  en donde los indígenas de la región estaban 

espectadores, vestían y adornaban sus cabezas con hermosos penachos de 

plumaje multicolor, con sus escudos y portaban una vara alta en cuya punta 

flotaban plumas, dando la impresión de llevar banderas” (López, 1986:39), con lo 

que los conquistadores expresaron que parecían banderas, de ahí surge la 

denominación B de B.. (Ver imagen 8) 
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Imagen 8.- Conformación de la Bahía de Banderas, compuesto por tres Municipios, dos de ellos del 

Estado de Jalisco y uno del Estado de Nayarit. Tomado de Plan Estatal de Desarrollo: 1999: s/n, 

Nayarit desde sus regiones. 

 

“En el año de 1560 Valle de Banderas cuenta con una población de 400 indígenas 

y 207 españoles con pueblos como Santa Cruz, San Pedro Tapachula, Xaltemba y 

la Rinconada” (Ramírez, 1942:27). 

  

Para el año de 1909, “en dicha época las principales haciendas de la región 

costera son pertenecientes a la familia Maisterrena, ubicadas en el poblado de Las 

Varas, El Capomo y La Peñita; la de Sayulita, San Francisco, Higuera Blanca y 

Punta de Mita; la de Tetitlán en Valle de Banderas (éstas dos últimas pertenecían 

al terrateniente Camarena); La Cruz de Huanacaxtle y Bucerias formaban otra 

perteneciente a Juan de León Camarena; Jarretaderas conformaba el rancho 

propiedad de Benjamín Sotelo Gil … con el decreto de expropiación presidencial 

de 1934, se constituyen los ejidos de El Colomo, La Cruz  de Huanacaxtle, 

Bucerias, Jarretaderas, El Porvenir, San Juan de Abajo, San Vicente y Valle de 

Banderas” (García, 1986:21). Se hace mención que para el año de 1934 la 

comunicación entre los diferentes ejidos de la región es mediante brechas, 

surgiendo producción para el autoconsumo y una comercialización marginal de 

coco de aceite, plátano y cal. 

 

Un factor que fungió como un detonante para comenzar a comercializar de 

manera más intensa entre los poblados fue “el inicio de la construcción de la 

N 

^ 
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carretera Tepic- Puerto Vallarta en la década 1950, aún cuando la construcción de 

dicha carretera tuvo una duración aproximada de diez años” (periódico Universo, 

Luna, 1989), para las mismas fechas, de inicio de la construcción de la carretera, 

inicia la actividad pesquera con una mayor intensidad; otro factor que surgió como 

impulsor de la actividad económica que comenzó a registrarse en la región sur del 

estado de Nayarit y que para aquel entonces perteneciente al Municipio de 

Compostela, fue la construcción del aeropuerto  internacional Gustavo Díaz Ordaz, 

el cual inició su construcción a mediados de la década de 1960, contribuyendo a la 

interrelación económica y a un incremento de flujo de visitantes a las costas del 

sur del entonces Municipio de Compostela (ver imagen 9). 

 

 

 Imagen 9.- Antigua conformación del municipio de Compostela, Nayarit. Tomado de: Plan Estatal 

de Desarrollo, 1999: Regiones de Nayarit. 

 

Con lo anterior se comienzan a formar pequeñas corrientes turísticas que viajaban 

de Puerto Vallarta (P.V) a las playas sureñas de Nayarit, derivado de dichas 

pequeñas corrientes turísticas, comienzan a surgir pequeños establecimientos 

gastronómicos rurales sin alguna infraestructura  formal, a los cuales se les 

comenzó a distinguir y comenzaron a ser llamados ramadas, las cuales se 

componen de madera conseguida de los alrededores y techo de ramas de palma, 

acondicionando cocina y baños  del mismo material. 

Municipio de 
Compostela 
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III.I.I- Periodo de gobierno del Lic. Roberto Gómez Reyes (1969 -1975). 

 

En la década de los años 70´s el gobierno federal comienza un política de 

desarrollo económico por medio de los llamados polos de desarrollo,  los cuales 

concebían el detonante económico mediante los eslabonamientos económicos 

que pudieran derivarse de una actividad principal, para el caso del sur de Nayarit 

fue la actividad turística, convirtiéndose en el “primer polo de desarrollo turístico en 

las costas sur del estado, ubicado en Rincón de Guayabitos” (Gómez Reyes, 3er 

informe de gobierno, 1972:88) con la política de hacer que el sur de Nayarit  

tuviera un detonante económico por la actividad turística, surgió la necesidad de la 

creación del primer fideicomiso turístico a nivel nacional en el año de 1970 

“expropiándose 5,161 hectáreas” (periódico la prensa alegre, Nayarit, Nov. 1970), 

el cual fue llamado Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Durante la creación 

del FIBBA, y la concepción del polo de desarrollo de B de B., ocupaba la 

presidencia de la republica el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, da inicio el proyecto, con 

mayor duración en el periodo de Lic. Luís Echeverría y Lic. Roberto Gómez Reyes 

como Gobernador del Estado de Nayarit. Es por demás especificar que para la 

creación del FIBBA fueron expropiados terrenos ejidales, teniendo como 

consecuencia socio-económica el cambio de actividad económica de los 

campesinos que fueron despojados de sus tierras de cultivo,  “sin embargo se 

consideraba que los mismos fueran empleados por las empresas que llegaran a 

instalarse en el destino, otra alternativa de empleo era generar empresas ejidales 

que abastecieran el crecimiento económico que se tenía contemplado, como 

antecedente de ésta ultimas están la productora de cal, el hotel ejidal y la que 

actualmente ha sobrevivido al pasar de los años, la gasolinera ejidal de La Peñita 

de Jaltemba” (Entrevista: Camelo Romero, Septiembre 2006). A pesar de todo el 

proyecto de polo de desarrollo no hubo el impacto y crecimiento que se 

contemplaba tendría el proyecto, pero que sí generó problemas sociales fuertes en 

la década de los 70´s.  
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Considerando la costa Sur para la generación del polo de desarrollo se contempló 

la siguiente distribución económica de la región: “La Peñita de Jaltemba, como 

distribuidor comercial; San Francisco, como centro de estudio y hospitalario; y, 

agroindustrias ejidales en toda la región para abastecer la demanda de los centros 

gastronómicos de la región” (Entrevista: Camelo Romero, Septiembre 2006). 

 

Durante el periodo del gobernador Lic. Roberto Gómez Reyes, se gestó un 

programa de promoción, atención y protección al turismo dentro del Estado, el cual 

fue llamado –Nayarit Hospitalario-. Dicho proyecto tuvo una etapa inicial a principio 

de los años ´70´s  denominándosele   -Plan turístico Nayarit- . Los objetivos que se 

propusieron resultaron innovadores y exitosos. 

 

El trabajo en el periodo antes mencionado, tuvo impacto en la afluencia turística 

para el estado, “la afluencia de visitantes en 1970 fue de 280,184 turistas; y en 

1976 la afluencia asciende a 359,363 visitantes, notándose un incremento del 

28%” (INEGI, 1983), reflejándose como la actividad turística fue cobrando auge e 

importancia en la economía estatal para el periodo en cuestión. Sin embargo la 

incipientes “ramadas” continuaban creciendo sin infraestructura de servicios 

urbanos. 

 

III.I.II.- Periodo de gobierno del Gral. Rogelio Flores Curiel (1975 -1981). 

 

Para el año de 1976, con el periodo presidencial de Lic. José López Portillo y 

como gobernador del Estado el Gral. Rogelio Flores Curiel, controvertido actor 

político de la entidad y hay quienes lo califican como un negro episodio de la 

historia de Nayarit. “Este negro episodio de nuestra historia es responsabilidad de 

Luís Echeverría Álvarez, quien provocó una tragedia con la imposición de Rogelio 

Flores Curiel en la gubernatura de Nayarit en recompensa por su destacada 

participación en la masacre del Jueves de Corpus en la Ciudad de México” 

(González, 2004: s/n). Durante el periodo antes mencionado se puede observar 
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que se dieron dos planteamientos de desarrollo, el primero de ellos seguía sobre 

la línea de la política de desarrollo sustentada en el turismo, siendo así como 

surge el mega proyecto Nuevo Vallarta, considerándose un complemento del 

destino Puerto Vallarta y quedando separados por el río Ameca; aunado a lo 

anterior, surgieron otros proyectos como lo fueron el proyecto náutico de  B de B. y 

el conocido fraccionamiento flamingos, ubicados en el entonces municipio de 

Compostela.  Para dichas fechas todo el proyecto turístico parecía ir creciendo con 

fortaleza, pero, no se contó con que el gobernador del estado de Nayarit tendría 

otras prioridades y se enfocaría a fortalecer otro sector de la economía como lo 

fue el sector primario, derivado de lo anterior la infraestructura creada en su 

periodo tendría que converger en el beneficio del turismo, agrícola y de 

comunicación de poblados, siendo difícil generar infraestructura únicamente 

enfocada a crecer  el turismo y teniendo más facilidad generar infraestructura para 

fortalecer la agricultura. “El gobierno no solo invierte en infraestructura de 

servicios, sino que se invierte solamente en infraestructura de apoyo y solo 

cuando ésta se combina con otros sectores, como en el caso de la construcción 

de caminos que sirven para desarrollar la agricultura o para lograr la comunicación 

entre poblados y que en algunas ocasiones sirven para el desarrollo de zonas con 

atractivos turísticos nacionales” (Flores Curiel, 3er informe de gobierno, 

1978:43,44). 

 

En el periodo mencionado, se llevó a cabo una política de promoción, las cuales 

se enfocaban a tres tipos de labores: 

“1.- Labor de tipo informativa.- Intercambio de información con las diferentes 

agencias de viajes y departamentos de turismo de otros estados y de otros países, 

con el fin de llamar la atención sobre la existencia de nuestras ventajas 

comparativas en el campo del turismo. 

2.- Labores de promoción.- Con la participación en la organización de diversas 

ferias tradicionales del estado  

(…)  
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3.- Elaboración de paquetes turísticos.- Con la SECTUR participar en la 

realización de diversas películas promocionales... la filmación se presentó en el 

programa –Hermosas provincias mexicanas-… se continuó con el programa –

Nayarit hospitalario-” (Flores Curiel, 2do informe de gobierno, 1977:99). 

 

En el periodo del Gral. Rogelio Flores Curiel, a pesar de no generar infraestructura 

para un solo fin, el incremento en la construcción de hoteles fue considerable, “de 

1975 a 1980 se registró un incremento del 42.5% en la construcción de hoteles…” 

(INEGI, 1983, Op. Cit), y con lo anterior la demanda de servicios urbanos básicos. 

 

III.I.III.- Periodo de gobierno del Sr. Emilio M. González Parra (1981-1987). 

 

En el periodo de gobierno de Emilio M. González Parra, que comprende los años 

de 1981 al 1987, y acompañado en la presidencia de la república por Lic. José 

López Portillo, se vivió una de crisis económicas e inflacionarias más relevantes 

que ha tenido el país, y por consecuencia las prioridades para dicho entonces 

tuvieron un giro, en el periodo mencionado la actividad turística fue considerada de 

manera secundaria y no se dio la importancia que se le había ofrecido a principio 

de la décadas de los 70´s, la inversión privada y pública fue reducida y no se 

observo un  crecimiento importante, la inversión pública fue orientada más a la 

búsqueda de soluciones para cubrir las necesidades más apremiantes de la 

población, que con la crisis sentida se hacían palpables, el gasto social en dicho 

periodo toma importancia y fue relevante. Sin embargo, aún con lo anterior, si 

existió promoción de los destinos turísticos a nivel nacional, quedando el apoyo al 

turismo únicamente a nivel promocional. 

 

Otro factor que influyó para que el desarrollo de la costa Sur se viera de manera 

reducida, es que aunado de la crisis de la década de los 80´s, y contando el 

estado de Nayarit con una actividad eminentemente agrícola, los esfuerzos se 

encaminaron a buscar los mecanismos que permitieran sentir lo menos posible el 

impacto de la crisis en dicho sector de la economía. 
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Aún con ello, “para 1981, guayabitos contaba ya con más de 300 habitantes y con 

establecimientos de hospedaje, 19 de ellos eran bungalows y constituían más de 

400  cuartos, además había dos magníficos hoteles como los son: El Peña Mar y 

más tarde el Coco Club … Todo esto sin tomar en cuenta los triler park, que en su 

momento desempeñaban un papel importante porque una gran parte del turismo 

recibido era constituido por las caravanas turísticas, cuya estadía promedio era 

entre 2 y 3 meses” ( Real y otros, 1993:79) 

 

Los datos mostrados se tornan interesantes ya que en el año de 1982, al siguiente 

año, la empresa Nuevo Vallarta inicia las operaciones de venta de terrenos del 

fraccionamiento náutico turístico residencial Nuevo Vallarta, el mismo estaba 

equipado con la infraestructura urbana básica (agua potable, drenaje y energía 

eléctrica), y el entonces Municipio de Compostela comenzaría a contar con dos 

centros turísticos de relativa importancia para el estado, y por consiguiente la  

demanda de servicios urbanos, participando de manera activa la iniciativa privada 

para el desarrollo del destino. 

 

En lo que respecta a la inversión pública para 1984 de los “18,609 millones de 

pesos que se autorizaron, se destinó tan solo el 0.14% a la inversión para el sector 

turismo” (Real y otros, 1993:80), los objetivos durante el periodo en cuestión 

giraban en torno al desarrollo turístico del estado, aprovechando la infraestructura 

y atractivos con que contaba, tratando de diversificar la oferta de los servicios y 

con ello lograr un incremento en la afluencia turística. 

 

En el año de “1985, se llevó a cabo en Nuevo Vallarta el concurso de la federación 

en el desarrollo de proyectos de gran trascendencia, entre los que destaca por su 

importancia, los correspondientes al corredor turístico Mar de Cortez… en este 

año se efectúa el XXV torneo de pesca deportiva internacional, obteniéndose una 

promoción a nivel internacional por medio de revistas y televisión, principalmente” 

(Real y otros, 1993:83). 
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III.I.IV.- Periodo de gobierno del Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez (1987 - 
1993). 

 

La importancia y el tema del turismo en la costa Sur de Nayarit parecen retomar su 

cauce en el periodo del Lic. Celso H. Delgado Ramírez, para los años de 1987-93, 

la visión de dicho gobernante fue más allá de ver únicamente la potencialidad 

turística del sur del municipio de Compostela, sino que tomó la iniciativa de crear 

una nueva cabecera municipal para que se tuviera una mayor atención de la zona, 

siendo así como en el año de 1989 surge el nuevo municipio llamado B de B.. 

 

DECRETO NUMERO 7261 

“SE CREA UN NUEVO MUNICIPIO EN LA ZONA SUR DEL TERRITORIO DEL ACTUAL 

COMPOSTELA, QUE SE DENOMINARÁ BAHÍA DE BANDERA, QUEDANDO INTEGRADO EN LA 

BASE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE EN EL 

ESTADO DE NAYARIT” (Declaratoria de Bahía de Banderas,1989:1). (Ver imagen 

10), (ver anexo I) 
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Imagen 10.- División política del Estado de Nayarit, con el Municipio de B de B. Tomado de: Plan 

Estatal de Desarrollo, 2005: Nayarit desde sus regiones. 

 

Dicho municipio quedó integrado por las siguientes localidades: “AGUA MILPA, 

BRASILES, BUCERIAS, CORRAL DEL RISCO, DESTILADERAS, EL 

COATANTE, EL COLOMO, EL GUAMUCHIL, EL PORVENIR, EL TIZATE, 

FORTUNA DE VALLEJO, FRACCIONAMIENTO PLAYAS DE HUANACAXTLE, 

HIGERA BLANCA, LA CALERA, LA CRUZ DE HUANACAXTLE, LA 

JARRETADERA, LAS LOMAS, LAS MESAS, LO DE MARCO, LOS SAUSES, 

MEZCALES, MEZCALITOS, NUEVO VALLARTA, PLAMARITOS, PUNTA DEL 

BURRO, PUNTA DE MITA, PUNTA DE MONTERREY, PUNTA DE PONTOQUE, 

SAN CLEMENTE, SAN FRANCISCO, SAN IGNACIO, SAN JOSE DEL VALLE, 

SAN JUAN DE ABAJO, SAN JUAN PAPACHULA, SAN QUINTIN, SANTA ROSA 

TAPACHULA, SAN VICENTE, SAYULITA Y VALLE DE BANDERAS” (Congreso 

del Estado de Nayarit, 1989). “Contando con una superficie de 77,734 hectáreas, 

el equivalente aproximado a 773.34 Km2” (Declaratoria de Bahía de Banderas, 

1989:6). (Ver fotografía 1). 

B de B. 

N 

^ 
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Fotografía 1.- Fotografía satelital del Municipio de Bahía de Banderas. Tomado de Google earth.  

 

La promoción turística en el periodo antes mencionado, tomo relevancia “al 

firmarse un convenio con la federación para la promoción turística, contando con 

un monto de 2,000 millones de pesos, habiendo sido aportados de manera 

tripartita: 1,400 millones de pesos fueron aportados por la federación mediante la 

SECTUR, 300 millones de pesos por el gobierno del estado y municipios, y los 300 

millones de pesos restantes fueron aportados por los prestadores de servicios” 

(Delgado Ramírez, 1er informe de gobierno, 1988:52). La participación del estado 

de Nayarit en el tianguis turístico de Acapulco se dio por vez primera en dicho 

periodo así como la creación de la feria nacional de la mexicanidad, la cual aún 

continúa.  

  

En el año de 1991 a pesar de que Nuevo Vallarta se edificaba como el proyecto 

más ambicioso de este tiempo, se concibe y se echa a andar un proyecto con 

características de gran desarrollo de la zona de Bahía de Banderas, “el mega 

proyecto ecológico Costa Banderas, el cual comprende de una superficie de 
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56,000 hectáreas, desde la playa destiladeras hasta Punta de Mita (Punta 

Careyeros); éste megaproyecto contará con cuatro o cinco campos de golf, marina 

para lanchas deportivas y pesca, aeropuerto privado y tendrá también los cinco 

mejores hoteles de gran turismo ; Four Season, Princes, Rockeffeler Resort, Ritz 

Carlton y Quinta Real; se reforestará un 70% de la superficie y concluirá en un 

periodo de 10 años” (Periódico Costa de Oro, 21 de Noviembre de 1992)  

 

Un hecho importante que se vivió durante la presente gestión, fue la adquisición 

de los derechos y obligaciones del FIBBA por parte de Gobierno del Estado, el 

fideicomiso que desde sus inicios fue considerado para el desarrollo turístico del 

Sur del estado, dejó de ser administrado por el Gobierno Federal y paso a la 

injerencia del Gobierno del Estado.  

 

 

 

III.I.V.- Siguientes periodos de Gobierno 

 

Los siguientes periodos de Gobierno del Estado, no hubo diferencia sustancial en 

la política de desarrollo turístico de la zona, lo anterior indica que el periodo de Sr. 

Rigoberto Ochoa Zaragoza (1993-1999) y C.P. Antonio Echeverría Domínguez 

(1999-2005) continuaron con el fomento y desarrollo del turismo, cabe mencionar 

que en caso del C.P Antonio Echeverría realizó la construcción del  Boulevard de 

La Cruz de Hunacaxtle, Nayarit - Puerto Vallarta, Jalisco, y los boulevares, de seis 

carriles, de todos los poblados, desde Las Varas, municipio de Compostela hasta 

La Cruz de Hunacaxtle, municipio de Bahía de Banderas. (Ver Fotografía 2) 
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Fotografía 2 (tomada por Camelo, 2007).- Boulevard del poblado de La Cruz de Huanacaxtle-

Bucerias, ambos poblados del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 

Es importante mencionar que en la actualidad con el periodo que inició en el año 

de 2005, con el Lic. Ney M. González como gobernador del estado, el fomento 

turístico ha tomado relevancia dado que se ha fortalecido, en el mes de Marzo del 

2007 en el tianguis turístico de Acapulco se promocionó el destino Nayarit como 

“Riviera Nayarit” para hacer referencia a toda las playas del estado de Nayarit que 

se encuentran entre los Municipios de San Blas y B de B.. “En este contexto, el 

Ejecutivo Estatal y los Gobiernos Municipales de B de B., Compostela y San Blas, 

conscientes de la importancia de impulsar el desarrollo turístico de nuestro estado, 

ha considerado oportuno la creación de una sola región turística dentro del 

corredor turístico de B de B. –  Compostela – San Blas, que le otorgue en un 

mismo concepto de identidad nacional e internacional a la citada zona, para 

denominar Riviera Nayarit a la zona que comprende desde el margen Norte del 

Río Ameca hasta el Puerto de San Blas, con una extensión de 180.18 Kilómetros 

de litoral … comprendiendo las siguientes localidades y zonas de desarrollo 

turístico: 
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La Jarretadera, Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerías, Playas de Huanacaxtle, 

Punta Esmeralda, El Tizate, La Cruz de Huanacaxtle, Costa Banderas, 

Fraccionamiento Emiliano Zapata, Nuevo Corral del Risco, Punta de Mita, Punta 

Negra, Litibu, Higuera Blanca, Playa Pazcuaritos, Sayulita, San Francisco, 

Fraccionamiento Costa Azul, Lo de Marcos, El Monteón, Los Ayala, Rincón de 

Guayabitos, La Peñita de Jaltemba, La Lima de Abajo, Chacala, Chacalilla, 

Platanitos, Santa Cruz, Miramar, Los Cocos, Aticama, Matanchen, Las Islitas, San 

Blas 

 

Y los demás desarrollos Turísticos; que pudieran incorporarse en el futuro, 

siempre que pertenezcan a la zona turística referida.” (Periódico Oficial de 

Gobierno, Nayarit, Julio de 2007:3), (ver imagen 11), (ver anexo II). Cabe precisar 

que en tianguis turístico de 2008, se extendió la marca Riviera Nayarit a toda la 

costa del estado. 

 

 

Imagen 11.- Promocional del destino Riviera Nayarit, conformado por tres Municipios del estado de 

Nayarit, como lo son: San Blas, Compostela y Bahía de Banderas. 

N 

^ 
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Dentro del proceso histórico mencionado, se observan elementos de urbanización 

heterogéneos derivado de los programas y políticas que el Estado ha implemento 

para el crecimiento económico de la región de la costa Sur del estado de Nayarit, 

“este nuevo modelo económico de apropiación del espacio, permitió  que en pocos 

años la región sufriera una transformación territorial que se manifestó en lo 

económico, social, cultural y político ya que el primer paso consistió en crear un 

organismo legal que viniera a legitimar las acciones del Gobierno Federal, dicho 

organismo es denominado Fideicomiso Bahía de Banderas; una de las primeras 

acciones fue la de expropiación de terrenos ejidales en beneficio del Gobierno 

Federal y posteriormente se inicia todo un proceso de urbanización de poblados 

estratégicos para lograr llevar a cabo los objetivos propuestos… de siete poblados 

de la región estos no son urbanizados de manera homogénea, esto es entendible 

si se sigue la lógica de rentabilidad. Cabe señalar que antes de éste proyecto la 

región podría considerarse homogénea o semejante debido a que todos los 

poblados se encontraban incomunicados entre sí, producían para un mercado 

semejante, y su infraestructura en general era similar”  (Real y otros, 1993:111) 

 
 

III.II.- Ubicación y condiciones generales 

 
 
Localización geográfica  

 

“Su ubicación está comprendida entre las coordenadas 21°03’ y 20°44’ de latitud 

norte, así como 104°58’ y 105°32’ de longitud oeste, siendo sus puntos más 

extremos: por el norte, el poblado de Lo de Marcos; por el sur, Jarretaderas; por el 

oriente, Aguamilpa; y por el poniente, Punta de Mita. B de B. representa el 2.79% 

de la superficie del estado de Nayarit, el cual ocupa a su vez el 1.4% del territorio 

nacional; es decir, la demarcación cuenta con aproximadamente 775 kilómetros 

cuadrados de territorio.  
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El Municipio de B de B. es visitado por más de dos millones de turistas al año, de 

los cuales el sesenta por ciento son extranjeros y el cuarenta por ciento 

nacionales. La mayor parte de los turistas extranjeros provienen de Estados 

Unidos (73%) y Canadá (17%) que constituyen el noventa por ciento del total, 

aunque también es significativo el segmento de europeos (9%). 

 

El principal motivo de viaje de los visitantes que llegan a la zona es el de 

vacacionar en un lugar de playa que encierra la auténtica imagen de pueblo 

mexicano, por lo que la segmentación del mercado se encuentra fuertemente 

concentrada en el segmento extranjero de sol y playa. En los últimos tiempos la 

imagen más asociada al destino es la de -diversión bajo el sol-".(Plan Municipal de 

Desarrollo: 2005:20) 

 

 

 

Geología 

 

"La bahía presenta en la costa norte, desde Punta Mita a Bucerías, zonas bajas y 

arenosas y/o de cantos rodados. La costa del lado este, desde Bucerías hasta 

Boca de Tomatlán, está compuesta básicamente por extensas playas arenosas 

que son continuación del gran Valle de Banderas, localizado al norte de Puerto 

Vallarta, presentando algunos acantilados al sur de este puerto. 

 

Orografía 

 

El Municipio de B de B. se caracteriza porque un poco más del 70% del relieve del 

suelo corresponde a terrenos montañosos, que dan origen a la Sierra Madre del 

Sur que se prolonga hasta Oaxaca y Chiapas. De la ensenada Litigú a Punta 

Pontoque corresponde a una llanura costera de suelo rocoso con sólo dos 

elevaciones importantes, el cerro del Mono, también conocido como cerro de 

Pátzcuaro (330 msnm.) y el de Carelleros justo en la Punta con una altura de 220 
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msnm. Existe otra llanura en el Municipio: de Bucerías a Jarretaderas hasta el 

Colomo, junto al río Ameca. Existen dos pequeños valles, al noroeste del 

Municipio (Lo de Marcos) y desde Los Sauces hasta Aguamilpa, junto al río 

Ameca. El resto es un lomerío de pendiente moderada de hasta 400 msnm. que 

va desde La Cruz de Huanacaxtle entre la Sierra de Vallejo y la llanura del Ameca. 

 

Las elevaciones principales son: en la Sierra de Vallejo (1420 msnm), el cerro de 

Vallejo (1260 msnm) al norte del poblado de San Juan de Abajo; cerro Las Canoas 

(740 msnm) al centro este; cerro El Cora (720 msnm) al noreste; cerro La Bandera 

(600 msnm), cerro Carboneras (510 msnm) y al sur del Municipio, El Caloso (500 

msnm). Considerando las características orográficas en conjunto de la región, las 

montañas tienen importancia primaria en la B de B, por su variada y abundante 

vegetación y fauna asociada, paisajes diversos y sobre todo como sistemas de 

captación de humedad. 

 

Amenazas naturales 

 

Para la zona se consideran tres tipos: Sismicidad, fenómenos volcánicos y post-

volcánicos e hidrometeorológicos. En la zona de B de B., han identificado tres 

zonas sismogénicas. La primera en el área de Punta de Mita y al norte de ésta, 

con microsismos de profundidades entre 20 y 25 km. La segunda, en la parte 

central y oriental de la bahía con eventos más someros de entre 5 y 11 Km. de 

profundidad. La tercera área se encuentra en la parte sur con eventos a una 

profundidad de entre los 18 y 32 km.  

 

Una revisión de las principales características observadas en las zonas 

sismogénicas identificadas para esta región en particular, sugieren la existencia de 

varias estructuras activas que cruzan la bahía en diferentes direcciones. 

Relacionado con lo anterior, se han identificado enjambres de sismos de alta 

frecuencia en el complejo volcánico del Ceboruco – Tepetiltic – San Pedro. Con 

respecto a la frecuencia de sismos de alta intensidad que han afectado la zona se 
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han registrado dos de importancia, el primero en 1932 (de 8 grados Richter) y el 

otro en el año de 1995 (8.2 grados Richter). 

 

Por otra parte, cabe señalar que la región Pacífico Centro es la más susceptible de 

sufrir ciclones, tormentas, huracanes e inundaciones, ya que se encuentran sobre 

la línea costera, son comunes las depresiones tropicales durante el verano. Los 

más recientes huracanes que afectaron la zona fueron Rosa y Kenna, ambos en el 

mes de octubre de 1994 y 2002, respectivamente. 

 

En el Municipio de B de B. ocurren constantes inundaciones sobre todo por 

desbordamiento de los ríos Ameca y Mascota, que en temporada de lluvia, los 

cauces naturales no alcanzan a conducir la gran cantidad de agua, perdiéndose 

en muchos casos las siembras." (Plan Municipal de Desarrollo, 2005:27) 

 

La Imagen doce muestra la ubicación de los acuíferos del municipio, así como su 

extensión y demarcación, es preciso señalar que debido a la cercanía de los 

estados de Nayarit y Jalisco, colindando en la costa sur con los municipios de B de 

B. y Puerto Vallarta respectivamente, sobresalen tres acuíferos que se localizan 

en los límites territoriales de ambos estados y correspondiendo a los dos estados 

los mismos acuíferos.  
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Imagen 12.- Acuíferos y su localización en la Bahía de Banderas 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, 2005:27. 

 

III.III.- Participación promedio del PIB de Bahía de Banderas con respecto a la 

conformación del PIB estatal. 

 
La Entidad Federativa de Nayarit, no se caracteriza por un crecimiento 

homogéneo entre sus diferentes municipalidades, destaca, que mientras los 

factores expulsión se hacen presentes en la mayor parte de los municipios, dos 

aportan, a la conformación del PIB estatal, más del 60% del mismo.  

 

Sorprendente resulta saber que dos municipios son los principales dinamizadores 

de la actividad económica estatal, ya que la entidad cuenta con veinte cabeceras 

municipales, ello explica los factores de expulsión  que se presenta en la mayor 

parte del territorio nayarita, generando un crecimiento económico con un marcado 

sesgo hacia el municipio de Tepic y B de B.; el primero de ellos, Capital estatal 

invertido en la poca industria establecida en la entidad; el segundo, es el municipio 

con mayor importancia turística con que cuenta el estado, concentrando los 
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grandes emporios turísticos y los denominados megaproyectos turísticos con una 

orientación hacia el turismo clásico, de sol y playa. Estos son los dos grandes 

polos de concentración de la actividad económica con que cuenta el estado de 

Nayarit, para sustentar lo anterior se presenta las aportaciones que realizan cada 

uno de los dos municipios en la conformación del PIB estatal.  

   

Cuadro 14.- Aportación de los municipios de Tepic y B de B. a la conformación del PIB estatal. 

Municipio Aportación a la 

conformación del PIB 

estatal para el año 2008 

Tepic 36.3%* 

Bahía de Banderas 32.5%** 

Municipio Aportación a la 

conformación del PIB 

estatal para el año 2000 

Tepic 50.8%*** 

Bahía de Banderas 5.14%*** 

Fuente.- Elaboración propia con datos de *Banamex, 2008:s/n **Ayuntamiento de 

B de B. 2008:3. *** Elaboración propia con datos del cuadro 33 del documento en análisis 

para el PDU 2011 de B de B. 

 

Aunque sea sorprendente dicho comportamiento de la actividad económica en el 

estado de Nayarit, así es como lo confirma el Plan Municipal de Desarrollo 2008-

2011, y es así como de manera empírica se observa dicho comportamiento. 

“Algunas estimaciones nos arrojan que el municipio de B de B. actualmente aporta 

el 32.5% del Producto Interno Bruto Estatal destacando que desde hace años 

registra una tasa sostenida de crecimiento, influido principalmente por las 

inversiones turísticas y de servicios.” (Ayuntamiento de B de B., 2008:3). 

 

La configuración descrita previamente genera que los dos municipios en cuestión 

establezcan factores de atracción, y con la combinación adecuada de los factores 

de expulsión de la mayor parte del resto de los municipios que conforman el 

estado, se gestan las condiciones para que los flujos migratorios intermunicipales 
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encuentren la atracción de los dos polos de concentración de la actividad 

económica que tiene la entidad, y con ello el crecimiento de la mancha urbana se 

establece de manera acelerada, ya que los flujos migratorios demandaran casa 

habitación y servicios comerciales y de negocios.  

 

Es importante señalar que la municipalidad de B de B. no es únicamente receptora 

de flujos migratorios intermunicipales, sino que genera factores de atracción para 

los flujos migratorios interestatales e internacionales. 

 

Ello explica las tasas de crecimiento poblacional que ha experimentado el 

municipio de Bahía de Bandera y Tepic, las cuales están por encima del promedio 

nacional y estatal. Pero para el presente estudio únicamente se tomará atención 

en el caso del municipio en análisis.  

 

La conformación laboral de los habitantes de la zona es mediante la ocupación 

tendiente a los puestos operativos que, por su propia dinámica económica,  

demanda el mercado laboral para satisfacer las demandas productivas del 

mercado de consumo, de ello se desprende que los sectores de la economía 

regional que mayor demanda fuerza de trabajo son: 

 

 La industria de la construcción, 

 Manejo de desechos, y 

 Preparación de alimentos y bebidas. 

 

La imagen trece permite confirmar lo anterior, teniendo como fuente el cuaderno 

estadístico municipal de B de B edición 2001. Lamentablemente la información 

oficial de dicha municipalidad no se ha generado con ediciones más recientes, sin 

embargo es un referente importante para observar las condiciones del pasado 

reciente y que en las mismas no se observa un cambio sustancial en la actualidad. 
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Imagen 13.- Personal ocupado por principales sectores de actividad. 
 

 
Fuente.- Cuaderno estadístico municipal Bahía de Banderas, 2001:s/n. 

 

La imagen anterior exterioriza lo que ha estado sucediendo en la conformación de 

la fuerza de trabajo demandada por el mercado laboral de dicha región, obsérvese 

que la industria de la construcción se encuentra muy superior, en ocupación de 

fuerza de trabajo, que los demás sectores, incluso sobre el de manejo de 

desechos. La conformación administrativa ocupacional de los comportamientos de 

la fuerza de trabajo ocupada no es correspondiente a los puestos administrativos o 

gerenciales, sino que el grueso se ocupa en el plano operativo, máxime en la 

industria de la construcción. 

 

III.IV- Crecimiento demográfico y su tasa de crecimiento promedio anual 

 

 
El municipio de B de B. ha sido el que experimenta mayor crecimiento poblacional 

en los últimos diez años, incluso, por encima del experimentado por la capital del 

estado. Los factores de atracción que se gestaron por la dimensión del apoyo y 

promoción por parte de la administración estatal, hacia dicha municipalidad,  han 

realizado su función en  las lecturas de los capitales que pretenden invertir y en la 

CONSTRUCCIÓN  

SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO 

DE DESECHOS  

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

COMERCIO AL POR MENOR 

TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 

COMERCIO AL POR MAYOR  

AGRICULTURA, GANADERÍA, APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, PESCA Y CAZA  
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE 

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES  

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES DEL 
GOBIERNO  

RESTO DE SECTORES  
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fuerza de trabajo que busca emplearse; procesos llevados a cabo por los cambios 

en las configuraciones económicas, políticas y sociales que han posicionado la 

región en el contexto del mercado, nacional e internacional, como un una zona 

atractiva para la expansión y obtención de la tasa de ganancia que el capital 

necesita como incentivo para poder ser invertido, puesto que el posicionamiento 

del destino turístico ha penetrado en las cerradas y competidas esferas de los 

destinos internacionales de sol y playa; lo anterior, en detrimento de los 

planteamientos teóricos de la sustentabilidad económica, social y ecológica. “Con 

las anteriores condiciones, se genera con ello la configuración para establecer un 

proceso de dualización social. El capital exuberante acumulado por pocos 

habitantes, mucho de los cuales inmigran para realizar procesos de inversión de 

su capital e incrementar el mismo, dicha inversión de capital demanda fuerza de 

trabajo calificada, medianamente calificada y bajamente calificada, eventualmente 

las administraciones municipales igualmente demanda un número reducido de la 

fuerza de trabajo que inmigra. De lo anterior, se sugiere que la ciudad-región con 

factores de atracción genera, por lo menos, dos tipo de inmigración: de capital y 

fuerza de trabajo, igualmente sucede en los territorios con factores de expulsión, 

únicamente que con un comportamiento a la inversa.” (Camelo, Piña, 2009:5) 

  

Dichas condiciones generaron el momento histórico para que la región 

experimente tasa de crecimiento altamente impresionante. El cuadro quince hace 

muestra de lo anterior planteado. 

 

Cuadro 15.- Porcentajes de crecimiento poblacional anualizado del municipio de los poblados de 

Bucerías y Mezcales (sesgados hacia la parte sur), para el periodo 1980-2005. 

Localidad Periodo 1980-2005 

anualizado  

Bucerías 22.36%** 

Mezcales 47.19%** 

Fuente.- **Elaboración propia con datos de INEGI, Mapserver, 2008:s/n. 
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El cuadro anterior, es más que sugerente sobre el crecimiento poblacional que ha 

experimentado dicho municipio, el municipio ha experimentado un crecimiento 

poblacional considerable en el total de su territorio; sin embargo, la parte sur del 

mismo fue la que históricamente concentró un crecimiento poblacional de mayores 

magnitudes, el espacio tendiente a contar con una mayor cercanía con Puerto 

Vallarta. Obsérvese que el antecedente histórico indica que el proceso de destino 

turístico, en el entonces municipio de Compostela,  surge como una expansión del 

destino Puerto Vallarta, ofreciendo con ello las condiciones para el surgimiento de 

Nuevo Vallarta y Flamingos, y con ellos los grandes desarrollo inmobiliarios, ello 

permite entender un poco el por qué   las tasa de crecimiento antes expuesta. 

 

Los porcentajes que se presentan en el cuadro anterior son de importancia, en 

términos de crecimiento poblacional, en dicho municipio y región; sin embargo, al 

ser Nayarit una entidad con poca población, en términos absolutos, el número de 

pobladores no se observa tan espectacular, ya que si Nayarit cuenta con 949,684 

habitantes para año 2005, significa que la propia dimensión poblacional del estado 

no es de relevancia en el contexto nacional. Si lo anterior, corresponde a la 

entidad en su conjunto, el crecimiento poblacional por municipalidad, en términos 

absolutos, será bajamente relevante si se observa desde dicho punto de vista, 

pero si se ofrece el análisis en una expresión de porcentaje de crecimiento 

población, permite dimensionar, de acuerdo a las condiciones de ese contexto, lo 

que está ocurriendo. Se empera, en términos absolutos no permite observar el 

crecimiento acelerado de manera clara, ya que la propia dimensión poblacional de 

la región lleva a considerar a que es poca población; pero si se parte de la razón 

de que es el contexto histórico el que ha llevado a contar con poca población en la 

región, será considerablemente endeble y frágil dicho análisis. Por ello se presenta 

en porcentajes de crecimiento poblacional, puesto que permite contextualizar de 

forma clara lo que experimenta la región, en población, aún cuando se considere 

que es poca población, pero el porcentaje corresponderá a la dimensión 

poblacional del territorio. 
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El cuadro diez y seis permite observar la población total para del estado de Nayarit 

y de los municipios de: Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlan de Cañas y Bahía de 

Banderas. 

 

Cuadro 16.- Población total y edad media al 2005.  
 

 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN TOTAL   EDAD MEDIANA  

             

       

TOTAL HOMBRES MUJERES  TOTAL HOMBRES MUJERES 

ESTADO 949 684 469 204 480 480    24  24  25 

ACAPONETA 34 665 17 221 17 444   25  24  25 

AHUACATLÁN 14 114 6 962 7 152   27  26  28 

AMATLÁN DE CAÑAS 10 392 5 196 5 196   27  27  27 

BAHÍA DE BANDERAS 83 739 42 632 41 107   23  23  23 
 

Fuente.- INEGI, Anuario estadístico Nayarit, 2007:s/n. 

 

Es observable que la entidad cuenta con menos de un por ciento de población con 

respecto a la población total nacional, por ello éste es el contexto en cual se debe 

dimensionar el comportamiento poblacional de la municipalidad en estudio. 

III.IV.I.- Emigración 

 

Los procesos de emigración cuentan con connotaciones de clases sociales, es 

decir, que existe una clase social, que aún cuando exista un crecimiento de la 

actividad económica, se encuentra excluida para poder ser integrada en los 

proceso de producción que la región ha tomado como actividad preponderante. La 

exclusión se refiere a la exclusión que genera el mercado laboral por no contar 

con los adiestramientos productivos para estar inmersos en las nuevas 

configuraciones económicas que la región ofrece, por lo que una clase social que 

en un momento previo se encontraba integrada al mercado laboral de la región, 

puede experimentar una exclusión del mismo cuando la zona haya modificado su 

orientación productiva, generando factores de expulsión para quienes no cuentan 

con el adiestramiento productivo para incorporarse a las nuevas actividades 
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económicas que genera el cambio de la orientación productiva de la región. Dicho 

cambio puede gestarse desde la administración estatal y/o municipal, tal es el 

caso del municipio de B de B. ya que al pasar del uso de los recurso naturales 

como medio de subsistencia (pesca, agricultura y ganadería) a turístico, dicho 

cambio de actividades económicas, si las nuevas actividades son impulsadas con 

todo el aparato de la administración estatal y/o municipal, comenzaran a desplazar 

a las actividades productivas que tradicionalmente se llevaban a cabo, generando 

factores de expulsión para un segmento de la clase social trabajadora que no 

logró adiestrarse para las nuevas demandas del mercado laboral de la región. Una 

vez posicionado el nuevo destino turístico en el mercado, será éste el que se 

encargue de realizar las reconfiguraciones económicas y productivos de la región, 

llevando procesos de cambio de identidad en el espacio de valorización de la 

producción. Lo anterior, permite clarificar lo que pasa en el municipio de B de B. 

en donde aún con los grandes crecimientos económicos y poblacionales, muy por 

encima de la tasa natural de crecimiento, el mismo cuenta con procesos de 

emigración para una capa de la sociedad.  

 

El cuadro diez y siete presenta la migración que se ha experimentado en el estado 

de Nayarit hacia el país vecino del norte, desglosando dicho proceso por 

municipios. 
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Cuadro 17.- Indicadores sobre migración a E.U. 2000. 

Clave de 

la entidad 

federativa 

Clave del 

municipio 

Entidad federativa / 

Municipio 

Total de hogares % 

Hogares 

que 

reciben 

remesas 

% Hogares 

con 

emigrantes 

en Estados 

Unidos del 

quinquenio 

anterior 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

18  Nayarit               222,714        9.64           6.82            

18 001 Acaponeta                   8,657        9.95           4.47           0.00393       Medio 

18 002 Ahuacatlán                   3,798        18.62           14.40           1.52273       Alto 

18 003 Amatlán De Cañas                   3,112        20.47           9.13           1.53981       Alto 

18 004 Compostela                 16,178        12.81           8.70           0.78539       Alto 

18 005 Huajicori                   1,955        7.11           2.10          - 0.43557       Bajo 

18 006 Ixtlán Del Río                   6,475        13.45           5.41           0.63123       Medio 

18 007 Jala                   3,816        15.51           7.55           0.53554       Medio 

18 008 Xalisco                   8,935        8.63           8.26           0.24690       Medio 

18 009 Del Nayar                   4,575        3.48           5.79          - 0.27139       Bajo 

18 010 Rosamorada                   8,095        6.87           7.46           0.17156       Medio 

18 011 Ruíz                   5,290        12.78           7.60           0.85634       Alto 

18 012 San Blas                 10,172        9.87           8.65           0.33896       Medio 

18 013 San Pedro Lagunillas                   2,065        17.09           10.75           1.53028       Alto 

18 014 Santa María Del Oro                   5,310        20.90           16.29           1.74169       Alto 

18 015 Santiago Ixcuintla                 24,838        8.87           6.55           0.32202       Medio 

18 016 Tecuala                 10,190        12.60           6.42           0.39803       Medio 

18 017 Tepic                 74,227        6.39           4.29           0.04071       Medio 

18 018 Tuxpan                   8,308        12.29           8.97           0.66655       Medio 

18 019 Yesca, La                   2,524        17.19           11.89           1.48902       Alto 

18 020 Bahía De Banderas                 14,194        9.05           9.91           0.68283       Medio 

 

Fuente.- CONAPO, CUA 2000:s/n. 

 

El cuadro anterior muestra el total de comportamiento de los flujos migratorios 

hacia E.U del estado de Nayarit, es notorio como aún cuando el municipio de 

estudio, para el periodo analizado, ya contaba con crecimientos económicos y 

poblacionales notorios, el mismo experimenta un proceso de expulsión y la   

emigración hacia el país mencionado.   
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III.IV.II- Inmigración 

 
Explicado ampliamente los factores de atracción, no es de sorprender señalar que 

del total de la población del municipio en estudio, existe una tasa del orden del 

51.4% (Secretaria de Planeación del Estado, 2008:s/n) de la población, que no 

son nacidos en la municipalidad; dicha tasa de inmigrados, sin duda alguna, 

genera todo un proceso de cambios sociales de la región, aunado a los cambios 

económicos que en capítulos siguientes se hacen explicito. Entonces se presenta 

una modificación económica-social. 
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CAPITULO IV 

 

IV.- Regionalización del municipio de Bahía de Banderas. 

 

IV.I.- Criterios de regionalización 

 
Existen diferentes criterios para regionalizar un área geográfica y su posterior 

estudio, ya que la regionalización tiene como principal intención establecer un área 

geográfica, menor que el total, para su análisis y estudio; el mismo, podrá servir, a 

posteriori, para la implementación de programas, proyectos o un documento 

científico de la región de interés. 

 

Dentro de los diferentes criterios de regionalización habrá preferencias por usar 

uno u otro, o llegar a un mixto, todo dependiendo del objetivo último por 

regionalizar, la siguiente lista muestra algunos criterios de regionalización: 

    

 Criterios: 
 

1. Físicos – geográficos 
2. Demográficos 
3. Económicos 
4. Políticos 
5. De comercio 
6. Cultural 
7. Social 
8. Étnica  
9. Histórico 

 

En lo particular el autor del presente, considera pertinente abordar brevemente 

algunos planteamientos compartidos.  

 

Evidentemente el cuidado que se debe de considerar en el proceso de 

regionalización está presente, ya que una regionalización distinta con respecto a 
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otra, arrojará datos diferenciados; aún cuando la macroregión sea la misma, los 

criterios utilizados para generar las subregiones podrán ofrecer una 

subregionalización, eventualmente, diferenciada y por tanto desigualdades en los 

resultados, abstrayendo una interpretación de la realidad distinta. Obvio es que lo 

anterior, igualmente dependerá del enfoque implementado durante el proceso de 

investigación. La interrogante, ¿Cómo llegar a una interpretación distinta de la 

realidad, por utilizar enfoques de investigación y criterios de regionalización 

distintos?, la respuesta histórica es contundente, eso tiende a suceder; tan 

complejo o simple como sean interpretadas éstas líneas. Cuando existe la 

combinación de contar con dos perspectivas diferentes de abordar una realidad, 

aunado a procesos de subregionalización diferenciados y, eventualmente, 

divergentes en su lógica; es un proceso natural que lo anterior indicado tienda a 

suceder.  

 

Como se ha tocado brevemente, dependiendo del objetivo último de la 

investigación, habrá una tendencia por utilizar uno o algunos criterios de 

regionalización. El autor del presente documento opta por una regionalización 

mixta pero con una carga preponderantemente económica-social, derivado de que 

el propio estudio que se aborda orienta a que ello sea viable. 

 

Las regiones económicas tienden a modificarse conforme el contexto y las 

coyunturas históricas que prevalezcan, es decir, que las regiones económicas no 

pueden ser modificables en el corto plazo, pero, en un mediano o largo plazo, 

cuando eventualmente suceda una modificación, en la configuración económica y, 

por lo tanto, en las condiciones generales de acumulación y reproducción de 

capital, de las relaciones económicas en determinada área geográfica de una 

ciudad, municipio o país, por tal razón, la regionalización económica podrá 

modificarse. “las regiones económicas son un resultado histórico, un producto del 

desarrollo material de la humanidad que en sus distintas etapas las crea y 

modifica, consciente o inconscientemente, mediante actividades de producción, 

transformación, circulación y consumo de mercancías y, en general, el conjunto de 
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acciones que realiza la sociedad en el medio natural. Los procesos sociales se 

combinan con los de carácter físico para conformar regiones económicas. 

 

En muchos casos los límites de la región natural coinciden con los de la región 

económica, principalmente en países de menor desarrollo donde la influencia de la 

naturaleza llega a ser decisiva, aunque no determinante, en la conformación 

regional, sobre todo en el nivel de las regiones medias o subregiones” (Sánchez, 

2000: 77). 

 

Si bien, en algunos países, de mayor desarrollo, las sierras montañosas no son un 

obstáculo para generar procesos de intercambio económico, en su más extenso 

sentido, incluyendo la fuerza de trabajo, existen países o regiones con tal atraso 

en el desarrollo de los medios de transporte, que las sierras montañosas son 

determinantes para establecer la conformación de la dinámica económica llevada 

en la región objeto de estudio. Entiéndase que en el presente existen las 

tecnologías para eliminar, la zona montañosa, como una barrera para establecer 

las condiciones de producción, transacción, movilidad de fuerza de trabajo y 

capital. Entonces en las regiones donde las zonas naturales accidentadas siguen 

siendo obstáculos para la interacción económica, tiene su origen en un aspecto 

netamente económico, en donde la región, estado o país se encuentra excluido, 

económicamente, para acceder al mercado de las tecnologías que permitan 

eliminar las regiones montañosas, o marítimas, como barreras para el 

establecimiento de una dinámica económica más desarrollada y extensa. Por ello, 

no es coincidencia que los países o regiones con niveles de pobreza mayor, tienda 

a ser evidente, las barreras naturales, como determinantes para el establecimiento 

de actividades económicas desconectadas entre las diferentes regiones que la 

conforman.  

 

“… que no somos de los que creen en la influencia total, incontrastable, de los 

sistemas montañosos en la delimitación de regiones económicas, más bien, 

pensamos que su importancia varía de acuerdo con las posibilidades prácticas 
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que el sistema de producción de la riqueza tiene para vencer paulatinamente las 

dificultades que el medio presenta, y que si hoy las montañas son todavía una 

fuerte barrera, se debe al atraso de nuestro país, al insuficiente desarrollo 

económico y social, a la falta de inversiones en mayor escala, etcétera. Por esto, 

nos hemos opuesto, en primer lugar, a que la división en regiones naturales se 

identifique con la de carácter geoeconómico. En conclusión la influencia de las 

montañas en México es todavía muy grande. Pero en ocasiones, la división en 

zonas y regiones se explica por causas netamente económicas.” (Bassols, 

1993:358) 

 

Una vez establecida la regionalización y, eventualmente, ésta a su vez en 

subregiones, dependiendo la dimensión del análisis, se espera que existan 

diferencias sociales, económicas, culturales, entre otras. Es decir, realidades 

distintas del objeto de estudio, claro es, puesto que son subregiones, si fuese un 

comportamiento homogéneo, para el presente estudio, no tendría razón de ser 

una subregionalización con características homogéneas, ya que un fundamento 

para generar regionalizaciones es precisamente la heterogeneidad, rasgos 

diferenciados entre una región y otra, o bien, si cualitativamente existe semejanza, 

cuantitativamente tenderán a ser diferentes. La heterogeneidad como una 

condición para conformar regiones y subregiones, homogéneas en su 

conformación interna, pero, diferenciadas con el resto de las subregiones.   

 

Desde una perspectiva económica, un factor importante que contribuye a las 

desigualdades económicas y sociales en las regiones, tiene su origen, en la 

sesgada distribución del ingreso y riqueza, máxime, con las condiciones 

económicas actuales llevadas por el modelo hegemónico. “Desde nuestro punto 

de vista, una aportación fundamental de estas corrientes, es que entendieron el 

problema de lo regional como una totalidad, esto es, como la determinación de 

múltiples factores sociales, económicos, culturales, ideológicos y políticos, entre 

otros más. Estas formulaciones están contenidas en corrientes como la 

dependentista, la del desarrollo y del subdesarrollo, la del centro-periferia, y 
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coinciden esencialmente en las siguientes consideraciones: Primera, las regiones 

económicas atrasadas están subordinadas a las regiones desarrolladas; segunda, 

el atraso económico de las regiones subdesarrolladas o atrasadas generan un 

rezago en las condiciones de vida de estas regiones atrasadas respecto a las 

condiciones de vida de las regiones desarrolladas; tercera, el subdesarrollo o 

atraso no es sólo en lo económico sino también en lo científico y tecnológico; 

cuarta, el atraso de las regiones pobres se fundamenta en el enriquecimiento de 

las regiones desarrolladas; quinta, el subdesarrollo genera una profunda 

dependencia de los países pobres con respecto a los países ricos; y, sexta, existe 

una división técnica del trabajo al interior de las regiones pobres y a nivel mundial” 

(Acevedo, Navarro, 2002. González, Villa: 88)  

 

La región con criterios preponderantemente económicos, contempla de manera 

implícita la existencia de una identidad de sus habitantes, con costumbres, cultura, 

ideología semejante con respecto a la realidad que les rodea, ello derivado de las 

condiciones económica-sociales que se han establecido históricamente en la zona 

regional. Se puede considerar la identidad como un producto del desarrollo y el 

crecimiento de la comunidad en un espacio geográfico determinado, que genera 

posibilidades y oportunidades en el territorio de asentamiento, o dicho de otra 

manera, la identificación de la sociedad con un espacio determinado, implicará el 

desarrollo de la identidad del grupo social mismo. 

 

“La relación entre los grupos sociales y el territorio o espacio geográfico es 

diferente cuantitativamente y cualitativamente en cada región, la forma y la 

intensidad con que la comunidad se enfrenta con el territorio para extraer recursos 

para sobrevivir generará diferentes niveles y formas de identidad en la región… 

 

En este sentido, la identidad de la región es aquello que la hace diferente, o se 

refiere a aquello que lo hace diferente de otras regiones o territorios. Se refiere a 

la forma en que se relacionan trabajos, se comparten normas, valores, 

costumbres, representaciones simbólicas. En una palabra, implica el 
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reconocimiento así mismo en tanto entidad cultural e ideológica, identificada con el 

lenguaje, la tradición histórica, la raza y el territorio, los cuales, se constituyen en 

la base de esa identidad.” (Acevedo, Navarro, 2002. González, Villa:90) 

 

La cultura, normas, valores, entre otros aspectos de identificación de una región, 

se puede considerar, eventualmente, que su origen se tiene como una causa del 

proceso gestado para establecer las condiciones generales de acumulación de 

capital de dicha región. Es decir, que dicha identificación regional obedece a un 

aspecto económico-histórico-social, puesto que en un sistema capitalista no se 

puede considerar otro móvil, más que el interés, por un proceso de acumulación y 

expansión del capital, para establecer configuraciones económicas y sociales que 

permitan la expansión del mismo; en otras palabras, se requiere gestar las 

condiciones generales de acumulación de capital para que en un sistema 

capitalista, el mismo, se extienda. En dicho proceso, económico-social, se van 

estableciendo las normas, conductas, valores, entre otras condiciones, que 

permitan construir la configuración social que se requiere para una exitosa 

expansión del capital, ya que el mismo utilizará a los habitantes, de determinada 

región de influencia del capital, como fuerza de trabajo, con un comportamiento 

distintivo, para los modos de producción y/o consumo, en la región de dominio, de 

lo que el capital ha producido y ofertado en el mercado. Entiéndase pues, que si 

se requiere gestar cierta configuración general para la acumulación y expansión 

del capital, mediante un comportamiento, cultural, valores, gobierno, entre otros, 

se establecerán las estrategias para que ello suceda; instaurando así, una 

identificación propia de cierto país, estado, municipio, región, subregión o ciudad. 

Por ello, se menciona, que la identidad de cierta región es un proceso económico-

histórico-social. 

 

 “La región aparece así, desde esta perspectiva, como la expresión espacial de las 

relaciones de producción capitalistas a través de las cuales se transforma el 

entorno geográfico mediante el proceso de producción y donde, a la vez, se 

genera la transformación de las propias clases sociales, implicando esta 
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transformación, cambios en las condiciones de vida, la cultura y la ideología, en 

síntesis la identidad de los hombres. Es un espacio de valorización en cuanto a 

que expresa las formas concretas (empíricas) de la producción y reproducción 

capitalistas y con ello la forma que adquiere la acumulación de capital. La región 

vista de esta manera implica movimiento, es decir, el proceso histórico del espacio 

de valorización. 

 

La producción capitalista es transformación del medio natural y a la vez es el 

mecanismo de apropiación de este medio natural por el capital; la propuesta de 

desarrollo sustentable no es más que una propuesta para que la acumulación de 

capital cambie su horizonte de corto plazo a un horizonte de largo plazo… En este 

proceso, el dinero funciona como mediación entre la experiencia individual y sus 

conexiones con el mundo entero. 

 

Esta mediación tan cotidiana opera en el mercado. La compra y venta de 

mercancías conectan al hombre con el mundo. En la medida en que el mercado 

sea más dinámico, esto es que las compras y ventas se realicen en forma cada 

vez más rápida, la rotación del capital será mayor, lo que comúnmente se conoce 

como la movilidad del capital, no sólo de un sector a otro sino de una región a otra. 

 

De lo anterior podemos derivar dos elementos centrales a saber: el dinero y la 

producción. El dinero, en tanto medio de apropiación de la producción social y 

facilitador del intercambio y la producción social, que asume la forma de 

mercancías. La producción implica la transformación del medio ambiente y la 

transformación del hombre, esta simbiosis es el contexto en el que se caracterizan 

los valores sociales (éticos, culturales, morales) es decir la identidad regional. 

Dicha producción es factible por la inversión, esto es por la compra de las 

mercancías: medios de producción y fuerza de trabajo. 

 

Hablar del espacio de valorización significa también, hablar de la presencia de 

sistemas de valores en el sentido ético, moral y cultural, los cuales van a ir 
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acompañados de la presencia y características de la acumulación de capital en un 

espacio determinado.” (Acevedo, Navarro, 2002. González, Villa:91,92) 

 

IV.II.- Contextualización para la regionalización del municipio Bahía de 

Banderas 

 

Antes de proponer una regionalización del municipio de B de B., se considera 

viable contextualizar cuál es la incursión, de dicha región, en los procesos y 

proyectos de la dinámica económica estatal, nacional e internacional. 

 

La trascendencia reside, en contar con una breve noción de cuál es la importancia, 

o irrelevancia, de la incursión de lo local a lo estatal, de lo local a lo nacional, o de 

lo local a lo supranacional; pretendiendo así, generar cierto nivel de claridad, de 

las condiciones de influencia, que se han tenido para establecer la configuración 

en un proceso económico-histórico-social, que lleva a tener la actual dinámica 

económica-social del municipio objeto de estudio. 

 

IV.II.I.- Regionalización Nacional 

 

La nación mexicana cuenta con cuatro regiones:  

 

 La Región Norte 

 La Región Centro Occidente 

 La Región Centro, y 

 La Región Sur 

La regionalización expuesta, la Centro Occidente, se encuentra planteada desde 

el año de 1999, a iniciativa de los estados que la componen, “El proceso regional 

surge a principios de 1999 por la iniciativa de los Secretarios de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas de los estados de Centro Occidente que establecieron una serie 
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de reuniones con el propósito inicial de intercambiar experiencias entre homólogos 

de estados vecinos en materia de ordenamiento, infraestructura urbana, caminos y 

agua. Posteriormente, los encuentros fueron motivados por la expectativa de 

definir proyectos que pudieran ser impulsados en forma conjunta por varios 

estados.” (PDRCO, 2004:1). (Ver imagen 14) 

 

Imagen 14.- Regionalización de la república mexicana. (Tomado de: Parás, Coleman, 2006: 15) 

 

Existen otra regionalización que se ha utilizado para algunos estudios económicos 

por parte de la Secretaría de Economía del país; sin embargo, la diferencia estriba 

únicamente que la Región Norte es dividida en dos regiones, como lo es la Región 

Noroeste y la Región Noreste, dicho cambio es considerable en el contexto 

nacional, ya que significa cambios en cascada hacia los programa y políticas del 

Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, para el presente estudio cabe 

mencionar que la región centro occidente se conserva, la importancia de ésta, 

para el presente documento, reside en que en dicha región se encuentra 

considerado el estado de Nayarit.  

 

Observe la imagen quince, el mismo muestra lo anterior dicho, con respecto a la 

división de la Región Norte del país en dos regiones, y a su vez se muestra la 

conservación de la región centro occidente. 
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Imagen 15.- Regionalización de México con las regiones Noroeste y Noreste. (Tomado de: 

Comisión Intersecretarial de Política Industrial, 2003:18.) 

 

Las dos regionalizaciones mostradas comprenden el total de los estados de la 

republica. Para el presente estudio únicamente se menciona que el estado de 

Nayarit se encuentra comprendido dentro de la Región Centro Occidente. 

 

 La Región Centro-Occidente 
 

La Región Centro Occidente se encuentra conformada por los siguientes estados 

de la republica mexicana: 

 

 Aguascalientes,  

 Colima,  

 Guanajuato,  

 Jalisco,  

 Michoacán, 

 Nayarit,  

 Querétaro,  

 San Luis Potosí, y  

 Zacatecas. (Fuente: PDRCO: Presentación). 
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La imagen diez y seis, muestra la Región Centro Occidente correspondiente a la 

republica mexicana.  

 

Imagen 16.- Región Centro Occidente de México, de acuerdo con el Programa de Desarrollo 

Regional Centro Occidente. (Elaboración propia) 

 

 

El objetivo principal es, promover el desarrollo integral de la región, como lo indica 

el PDRCO, “El propósito esencial del Programa del Desarrollo de la Región Centro 

Occidente es el crear participativamente un marco de referencia para el desarrollo 

integral de la región, que sirva para promover programas, proyecto y acciones 

conjunta entre los estados; entre éstos y la federación; que promueva la 

coordinación y complementación intersectorial; así como para sumar la 

participación de instituciones públicas, privadas y sociales, en la estrategias de 

desarrollo regional” (PDRCO, 2004:2). 

 

La Región Centro Occidente “…se ubica entre el norte de gran pujanza económica 

y una amplia zona de enormes rezagos, que va desde el centro del país hasta 

Centroamérica. Durante varios siglos este escenario, que se extiende desde el 

Bajío hasta Zacatecas y desde el Pacifico hasta la Huasteca Potosina, tuvo como 

características especiales la complementariedad económica y la subordinación de 

N 

^ 
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los dictados del medio rural. No es casual que, desde la independencia hasta la 

transición democrática, aquí se figuran los grandes acontecimientos nacionales y 

que hasta nuestros días sea la región que representa la esencia de la nacionalidad 

mexicana.  

 

Desde mediados del siglo XX el crecimiento económico regional ha sido de gran 

relevancia como para aportar en la actualidad un tercio del producto agropecuario 

del país y del producto industrial que se genera fuera del Valle de México. 

 

Sin embargo, la región está creciendo a dos ritmos, con entidades sumadas al 

proceso de globalización y estados que van quedando marginados de la 

modernidad. A ello se agrega una extraordinaria emigración hacia el Norte y una 

fuerte presión ecológica sobre la cuenca Lerma-Chapala. 

 

En el contexto de una economía que se abre al mundo y que consolida su 

mercado interno, nuestra región presenta recursos estratégicos y una sólida 

plataforma de desarrollo. Tenemos una estructura productiva diversificada, una 

infraestructura urbana y de comunicaciones muy por encima del promedio 

nacional, y recursos turísticos que incluyen playas, montañas y una red de 

ciudades coloniales. 

 

Es también una región que cuenta con un vasto y pródigo litoral todavía 

desaprovechado y que ve hacia la cuenca del Pacifico… 

 

El proceso de planeación regional ha permitido conformar una cartera de más de 

500 acciones y proyectos para el desarrollo de la región. Sin embargo, la 

construcción de una visión compartida para el desarrollo regional se alimenta de 

las concreciones en el corto plazo. Actualmente en la región se trabaja en la 

promoción de los siguientes proyectos.  
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 Tren de alta velocidad (TAV) Guadalajara-Bajío-Querétaro-Cd. de México. 

 Integración regional de la industria automotriz-autopartes. 

 Programa de manejo integral de la Sierra Fría. 

 Programa de manejo integral de la Cuenca Baja del río Lerma, de los lagos 

Cuitzeo y Chapala. 

 Trazo del enlace carretero Aguascalientes-Nayarit (Eje transversal Centro-

Pacifico). 

 Modernización de la carretera Est. Ruiz, Nay. – Valparaíso, Zac. 

 Autopista Morelia – Salamanca. 

 Sistema Centros Rurales de Servicios (CERUSs) en Sierra Gorda. 

 Programa de electrificación en la zona Huicot. 

 Promoción de las artesanías regionales. 

 Estudio hidrogeológico de la Región Centro-Occidente. 

 Homologación de criterios del ordenamiento ecológico regional y para los 

estudios de impacto ambiental. 

 

La apuesta del Centro-Occidente es la de constituirse en una región articuladora, 

es decir en un eficaz enlace geográfico, productivo, social y cultural entre un norte 

desarrollado, el sureste en vías de desarrollo, el Golfo y la cuenca del Pacífico, 

constituyéndose al mismo tiempo en la principal plataforma para la 

descentralización de la vida nacional.” (PDRCO. 2004: 2,3.). 

 

 Inserción internacional de la Región Centro-Occidente 

“En el contexto de la macro-región del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, Nayarit está ubicado en el corredor de transporte y comercial conocido 

como CANAMEX, que comprende desde la Ciudad de México, hasta Anchorage, 

en Alaska, incluyendo al conjunto de las regiones del oeste de Estados Unidos, 

Canadá y, desde luego México. Hasta ahora, hemos sido básicamente corredor de 

paso obligado, por la propia ausencia de desarrollo, a mayor escala, de la 
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economía estatal, lo que se refleja en la ausencia de proyectos regionales de 

mayor impacto social y territorial.  

La otra gran macro-región es la Cuenca del Pacífico (APEC, por sus siglas en 

inglés) que comprende los países de América del Sur, América del Norte y los 

países asiáticos, del otro lado del Océano Pacífico.  

En este caso, y no obstante la vocación histórica de Nayarit, del comercio 

ultramarino a través del Puerto de San Blas, que hasta el siglo XIX mantuvo una 

importante relación comercial con Filipinas y China además del transporte 

marítimo de cabotaje que se realizó también por parte de Nayarit hasta las 

primeras décadas del siglo XX, la inhabilitación de este puerto por razones 

naturales, por el ascenso de otros puertos del pacífico mexicano y la 

reestructuración regional de México, significó un retroceso teniendo en cuenta la 

ventaja de la ubicación geográfica de Nayarit, a través de su histórico y 

emblemático puerto, conocido a escala regional, nacional e internacional.  

Pero la posición geográfica estratégica sigue vigente, y seguramente quedará 

demostrado cuando avance la cristalización del proyecto de enlace carretero 

transversal Aguascalientes-Tepic-San Blas.  

Esta referencia que nos remonta a una historia lejana de Nayarit y la Región 

Centro-Occidente, a la cual corresponde San Blas, tiene el propósito de enmarcar 

los proyectos estratégicos que aparecen en este Plan, como son el desarrollo de 

la infraestructura portuaria de Nayarit y el mencionado eje carretero transversal 

Pacífico-Centro-Golfo de México, históricamente proyectado hasta Tampico.” (Plan 

Estatal de Desarrollo, 2005: s/n, La regionalización en Nayarit ) 

La imagen diez y nueve muestra las diferentes macro-regiones en donde se 

encuentra inmersa la región Centro Occidente. 
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Imagen 19.- Mapa de la inserción de la Región Centro Occidente en el contexto internacional. 

Tomado de: Plan Estatal de Desarrollo, 2005: s/n, La regionalización de Nayarit. 

 

“La cuestión del desarrollo de las regiones interestatales o meso-regiones está 

también presente en este Plan, en particular la Región Centro-Occidente, 

integrada por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas, además de Nayarit. En el 

marco de esta región se participa, como uno de los proyectos más estratégicos 

contemplados en el presente Plan, por medio del corredor carretero antes 

mencionado Aguascalientes-Tepic-San Blas, además de proyectos regionales de 

gran importancia como la conurbación entre Puerto Vallarta, Jalisco y seis 

localidades urbanas del municipio de B de B., o el corredor cultural del occidente 

de México.” (Secretaria de Planeación, 2005, s/n, Las regiones en Nayarit.) 

El proyecto de gran tamaño, como el conocido Mega Proyecto Mar de Cortés, que 

va desde el pacifico norte hasta el estado de Nayarit, toma importancia en la 

inserción de la entidad en el contexto internacional. (ver imagen 18) 
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Imagen 18.- Región del Proyecto Mar de Cortés. Tomado de Martínez, s/f:s/n. 

 

La imagen diez y ocho muestra como Nayarit se encuentra dentro del Proyecto 

Mar de Cortés, en dicho contexto el municipio de B de B. igualmente se encuentra 

inmerso dentro del proyecto mencionado; lo que ofrece las condiciones para que 

el estado de Nayarit se encuentre dentro del escenario del turismo internacional, 

claro que aunado a otros proyectos. 

 

IV.II.II.- Regionalización del estado de Nayarit 

 

“Como se verá más adelante, un resultado importante del diagnóstico que 

sustenta al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011, es la desigualdad del 

desarrollo regional observado en la última década, lo que se ha traducido en 

obstáculos importantes para aprovechar las potencialidades de todas las regiones 
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de la entidad y lograr el desarrollo económico requerido para generar las 

oportunidades de desarrollo de todos los nayaritas. Ante ello, este Plan presenta 

un reforzamiento significativo en la cuestión regional, que va desde la propia 

regionalización del estado, hasta el uso de los enfoques regionales para la 

planeación y programación de obras y acciones de gobierno.  

El proceso de regionalización del estado de Nayarit establece como uno de sus 

objetivos fundamentales para lograr una mejor expresión de la pluralidad social y 

la diversidad del territorio estatal. Este proceso de regionalización generará 

también las condiciones institucionales para atender la especificidad de los 

problemas locales y aprovechar, para su solución, las potencialidades que a 

Nayarit le brinda la diversidad cultural, étnica, geográfica y económica de sus 

regiones.” (Secretaría de planeación, 2005: s/n, Las regiones en Nayarit.) 

La imagen diez y nueve muestra las regiones del estado de Nayarit, lo anterior de 

acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. El mismo muestra cinco regiones 

correspondiente al total de los municipio de la entidad federativa. 

 

 

Imagen 19.- Regionalización del estado de Nayarit. Tomado de Secretaria de Planeación, 2005, 

s/n, Las regiones de Nayarit. 

 

N 
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La importancia de la región Costa Sur, para la presente investigación, es debido a 

que dicha región contempla el municipio de B de B., el cual es el objeto de estudio 

de la investigación que se tiene en lectura, el municipio que completa la región en 

mención es el de Composta, hasta antes del año 1989 la actual municipalidad de 

B de B. pertenecía a éste. A continuación se abordará más específicamente dicha 

región. 

 

 Región Costa Sur 

 

La región interna, Costa Sur, del estado de Nayarit colinda, al Norte, con el 

municipio de Xalisco y San Blas, Nayarit; al Noreste con San Pedro Lagunillas, 

Nayarit y al Sur con el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.  

 

Se considera una región con una importante vocación turística, puesto que cuenta 

con una extensión de colindancia con el Océano Pacífico. No obstante a lo 

anterior, existen pobladores dedicados al sector primario, sin contar con 

características industriales sobresalientes, dicha zona muestra una combinación 

de actividades económicas primarias con terciarias. (ver imagen 20) 

 

 

Imagen 20.- Región Costa Sur del estado de Nayarit. Tomado de Secretaría de 

Economía, 2005: s/n, Nayarit desde sus regiones. 
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“La Región Costa Sur de Nayarit se asienta, desde el punto de vista fisiográfico, 

en la provincia de la Sierra Madre del Sur, subprovincia de las sierras de la costa 

de Jalisco y Colima, lo que da por resultado el paisaje insólito de playas 

colindantes con cerros y acantilados, que en el caso de Nayarit significa mayor 

diversidad de tipo de playas, con respecto a los otros estados.  

 

Además, esta región de Nayarit, comprende una parte de las sierras 

neovolcánicas nayaritas en lo que a casi la mitad del municipio de Compostela 

respecta, lo que trae consigo que tenga gran afinidad de paisajes con la Región 

Centro del estado.  

 

De acuerdo con el sistema de topoformas, poco más del 70% del relieve de suelo 

de la región corresponde a terrenos cerriles tipo semi-montañosos, destacando las 

conformaciones de las sierras de Vallejo, Zapotlán y el Carretón, que dan origen a 

la Sierra Madre del Sur y que se prolonga hasta Oaxaca e incluso Chiapas; el 

resto del suelo es de llanuras o costeros, lomeríos y pequeños valles en el 

altiplano. La topografía es en gran parte accidentada aunque con alturas que no 

exceden los 1,520 metros sobre el nivel del mar; además dispone de un amplio 

litoral de aproximadamente 107 kms.  

 

Algunas características:  

 Es la región con la mayor dinámica económica en el estado, como reflejo 

del desarrollo de la actividad turística.  

 El sector turismo es el motor del crecimiento económico de la Región Costa 

Sur concentrándose actualmente en los atractivos de sol y playa, estando 

en proceso nuevas variantes de servicios turísticos, para atender la 

demanda nacional e internacional.  

 Existe un gran potencial de desarrollo hortofrutícola, el cual no ha sido 

aprovechado debido a la mínima infraestructura para el procesamiento de 

los productos primarios.  
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 Es la región con mayor crecimiento demográfico en la entidad y a nivel 

nacional, lo que significa un saldo neto migratorio positivo; esto es 

consecuencia del creciente desarrollo turístico, lo que demanda la 

expansión de la infraestructura urbana y la ampliación de la cobertura de 

los servicios básicos.  

 Es la región con la mayor inversión privada en el estado, lo que significa, el 

mayor número de establecimientos y cuartos de hospedaje disponibles en 

la entidad.  

 No obstante su gran potencial de desarrollo y su fuerte dinámica 

económica, la región requiere agilizar los flujos de bienes y personas, por lo 

que es necesario fortalecer los programas para mejorar las comunicaciones 

y el transporte.  

 La tercera parte de la población en la región, está formada por personas 

cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir necesidades básicas como: 

alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda, transporte 

público, entre otros satisfactores.  

 En cuanto a porcentaje de cobertura de servicios básicos sociales -agua 

entubada, electrificación y drenaje-, la Región Costa Sur presenta 

coberturas por arriba de la media estatal, requiriéndose elevar los niveles 

de bienestar en las localidades alejadas del área de influencia de los 

destinos turísticos.  

 En materia de migración estatal e internacional, la posición de la Región 

Costa Sur, se ubica en un promedio de 9.1%, muy por arriba de la media 

estatal que es de 4.8%. Particularmente, tenemos que el 51.4% de la 

población que habita en B de B. nació en otra entidad, lo cual está 

directamente asociado al crecimiento turístico del municipio.  

 La falta de recursos humanos especializados en la Región Costa Sur está 

provocando que los empleos de mayor remuneración sean aprovechados 

por trabajadores de otros estados del país.” (Secretaría de Planeación, 

2005, s/n, Nayarit desde sus regiones.) 
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IV.III- Regionalización del municipio de Bahía de Banderas para la presente 
investigación.  

   

El proceso de regionalización del municipio de B de B., se ha llevado a cabo 

mediante una aportación, propuesta, por la administración municipal, para el 

periodo que comprende de 2008-2011. Sin embargo, la misma se consideró que 

no contenía, las características geofísicas, económicas, sociales y culturales 

homogéneas o tendientes a ella; es decir, la identidad y características del suelo, 

de la propuesta de Región Costa del municipio B de B., eran tendiente a la 

heterogeneidad dentro de dicha región, por lo que fue evidente que no existían los 

rasgos que permitieran establecer, al total del territorio propuesto, como una 

región tendientes a la homogeneidad en su suelo, actividades económicas y 

sociales. Observable es que se encuentra en un estado de desarticulación del 

espacio, en sus múltiples dimensiones, de las condiciones que permitieran 

establecer a un área geográfica con características y semejanzas en sus procesos 

de identidad que ofrecieran las condiciones para ser consideras parte de una 

misma región que comparten una similitud en los proceso antes mencionados, así 

como las características del espacio físico en el cual llevan a cabo su 

desenvolvimiento económico-social. De forma tal, que se consideró inviable el 

retomar fielmente la regionalización que lleva a cabo el municipio para la 

administración del mismo durante el periodo antes señalado.  

 

Las imágenes y cartografía presentadas a continuación, permitirá aludir la 

diferenciación geofísica de territorio municipal, el cual es un criterio de 

regionalización, en donde por el momento existe una concordancia con la 

diferenciación en el sentido económico-social, que son los otros dos criterios 

tomados para tal efecto, de modo tal, que las siguientes imágenes sirven para 

argumentar únicamente un solo criterio, de los tres considerados, y los otros dos 

se encuentran implícitos de manera clara en la redacción de las propuestas. 
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Imagen 21.- Localización de las diferenes sierras montañosas dentro de estado de Nayarit. 

Tomado de INEGI, 2010: s/n. Perspectiva estadística de Nayarit.  

 

Interesante resulta observar las múltiples formaciones montañosas con las que 

cuenta el estado de Nayarit, pero para el caso de estudio, se resalta la 

conformación de la Sierra de Vallejo, la cual se extiende desde el municipio de 

Compostela hasta el de B de B.  

 

Nombre 

Altitud  
(metros 
sobre el 
nivel del 

mar) 

Cerro El Vigía 2 760 

Sierra El Pinabete 2 500 

Cerro Dolores 2 460 

Sierra Los Huicholes 2 400 

Sierra Pajaritos 2 360 

Volcán Sangangüey 2 340 

Volcán Ceboruco 2 280 

Sierra El Nayar 2 200 

Sierra de Alica 2 200 

Cerro Sapo Grande 2 180 

Volcán San Juan 2 180 

Volcán Tepetiltic 2 020 

Volcán Las Navajas 1 680 

Sierra Zapotán  1 520 

Sierra Vallejo 1 420 

Cerro El Molote 1 160 
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Las siguientes fotografías satelitales, permiten observar diferentes ángulos del 

municipio en estudio, y la conformación de la Sierra de Vallejo en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.- Panorámica del municipio de Bahía de Banderas con cuadrícula cardinal. Tomado de 

Google Earth, 2010:s/n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.- Panorámica de la zona del valle del municipio de Bahía de Banderas, mostrando la 

parte de la Sierra de Vallejo que corre hacia Punta Mita. Tomado de Google Earth, 2010:s/n. 
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Fotografía 5.- Panorámica de la parte Sur del municipio de Compostela, y gran parte del municipio 

de Bahía de Banderas, mostrando el recorrido de la Sierra de Vallejo y la Ubicación de algunos 

poblados representativos de la municipalidad objeto de estudio. Tomado de Google Earth, 

2010:s/n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6.- Panorámica, de la Parte de la Bahía de Banderas que corresponde al estado de 

Nayarit, y de Punta Mita hacia el interior del territorio de Bahía de Banderas y Compostela. Tomado 

de Google Earth, 2010:s/n. 
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Fotografía 7.- Panorámica del espacio que ocupa actualmente el desarrollo de gran turismo Four 

Seasons Punta Mita. Tomado de Google Earth, 2010:s/n. 

 

 

Establecido lo anterior, se realiza la propuesta, para el presente estudio, con un 

municipio regionalizado en cuatro segmentos: 

 

 Región Costa, 

 Región Costa Sierra, 

 Región Centro, y 

 Región Sierra. 

 

La imagen veinte y dos muestra el territorio municipal de B. de B. con las cuatro 

regiones propuestas para la presente investigación.  
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Imagen 22.- Regionalización del Municipio Bahía de Banderas, Nayarit. Elaboración propia. 

 

Las cuatro regiones presentadas se encuentran identificadas al interior de ellas y 

diferenciadas entre las mismas. Contienen rasgos de similitud en la actividad 

económica que al interior de cada una de ellas se lleva a cabo, comportamiento 

cultural igualmente compartido; lo anterior, igualmente se le considera una 

semejanza fisiográfica al interior de las mismas, por lo que establece pertinente 

realizar la regionalización presentada en la imagen quince, de forma que la 

investigación fluya en regiones con una identidad tendiente a la homogeneidad al 

interior y diferenciaciones entre las mismas. 

 

La Región Costa que originalmente se encuentra propuesta, en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2008-2011, es  la unión de la Región Costa y la Región Costa 

Sierra que se proponen de manera separada en la imagen trece, “… la 

zonificación que para estos efectos se hace del municipio considerando: 

1.- Zona Sierra.- Aguamilpa, El Ahuejote, El Carrizo, El Coatante, El Colomo, 

Fortuna de Vallejo, La Ceiba y Los Sauces. 

Región Costa 

Región Costa Sierra 

Región Sierra 

Región Centro 

N 

^ 
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2.- Zona Centro.- El Porvenir, San Clemente, San José del Valle, San Juan de 

Abajo, San Juan Papachula, San Vicente, Sta. Rosa Tapachula, Valle de 

Banderas. 

3.- Zona Costa.- Bucerías, El Guamúchil, Emiliano Zapata, Higuera Blanca, La 

Cruz de Huanacaxtle, La Jarretadera, Las Lomas, Lo de Marcos, Mezcalez, 

Mezcalillos, Nuevo Corral de Risco, Pondoroque, San Francisco, San Ignacio, San 

Quintín y Sayulita.” (VII Ayuntamiento de B de B, 2008:104).  

 

El sustento para realizar dicha división regional se encuentra planteado de manera 

multifactorial. De haber sido un solo factor el diferenciado, se hubiera podido 

establecer un planteamiento un tanto difuso y debatible para su división en un 

proceso de investigación, pero al presentarse condiciones multifactoriales tiende a 

ser evidente que en un proceso de análisis regional del municipio se encuentran 

planteadas dos realidades distintas, de ello se deriva que para la presente 

investigación la municipalidad se considere en cuatro regiones.  

 

A continuación se presenta las características generales de cada una de las cuatro 

regiones propuestas para la presente investigación, en apartados siguientes se 

profundizará en cada una de ellas; se observará el por qué se toma la decisión el 

considerar necesaria y pertinente una subdivisión de la Región Costa que propone 

la administración municipal.      

 

IV.III.I- Región Costa  

 

Se considera pertinente iniciar con la ubicación de la Región Costa perteneciente 

al municipio B de B, la imagen veinte y tres hace una presentación de la misma. 
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Imagen 23.- Región Costa, perteneciente al municipio B de B. Elaboración propia. 

 

La Región Costa toma el total del borde litoral del municipio de B de B, teniendo 

colindancia al Norte con el municipio de Compostela, al Sur con el municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco; en la parte Oeste colinda con el Océano Pacifico y en 

punto Sureste cuenta con una doble colindancia con dos regiones del mismo 

municipio, la Región Costa Sierra y la Región Centro. 

 

La Región Costa cuenta con hermosas playas y grandes desarrollos turísticos; 

basta observar las playas de Punta de Mita, las de Bucerías y las de Nuevo 

Vallarta. Son playas caracterizadas por sus aguas poco profundas con una 

pendiente suave y ligera para ir hacia mar adentro. Dicha región a su vez ha 

contado con un desarrollo de la actividad turística de manera directa, los grandes 

desarrollos turísticos en los cuales se ha encontrado inmerso el municipio se han 

instalado en la Región Costa, es así como se puede observar, a todo lo largo de la 

región, una gran cantidad de hoteles de lujo y de gran turismo; se observa como 

en el Sur de la región ha tenido el mayor crecimiento urbano en infraestructura 

hotelera y servicios de distracción para el turismo, el desarrollo turístico Nuevo 

N 
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Vallarta  y el Flamingos son los principales impulsores de la actividad turística en 

la parte Sur de la Región Costa. Hacia la hermosa Punta Mita, en donde inicia la B 

de B. en su Zona Norte, destaca sobre todo el desarrollo turístico de Gran turismo 

Four Seasons Resort, por su gran elegancia y exclusividad, pero también por el 

antecedente histórico de su propio surgimiento, el cual fue insustentable por lo 

menos desde la vertiente social, continuando hacia el Norte de las hermosas 

vistas costera del municipio, pasando por el área de Litibu, se encuentra la playa 

de Sayulita,  zona característica de turismo internacional con crecimiento hotelero, 

por el momento moderado, pero, observable resulta, un crecimiento de casa 

habitación, con una orientación de turismo residencial; posterior a lo mencionado, 

y continuando el recorrido hacia el Norte de la Región Costa, destaca la zona 

comprendida de las playas de San Francisco hacia la playa Los Venados y Lo de 

Marcos, por su gran belleza y paisajes naturales, mar de olaje tranquilo y 

abundante flora y fauna, pero también destaca por los grandes proyectos de 

crecimiento turístico de sol y playa que han comenzado a gestarse con un impulso 

desde las administraciones municipal y estatal, y por la propia demanda del 

mercado por extenderse hacía tan paradisíaco lugar, y en donde, por el momento, 

se experimentan diferencias legales entre los ejidatarios, el capital y el FIBBA. (ver 

fotografía 8) 

 

Fotografía 8 (tomada por Camelo, 2007).- Playa los Venados, una imagen dice más de mil 

palabras. 
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Dentro de las poblaciones que destacan en la Región Costa, se encuentran: 

 

 Jarretaderas, 

 Mezcales, 

 Nuevo Vallarta, 

 Bucerías, 

 La Cruz de Hunacaxtle, 

 Destiladeras, 

 Punta del Burro, 

 Fraccionamiento Emiliano Zapata, 

 Punta Negra, 

 Higuera Blanca, 

 Pascuaro, 

 Sayulita, 

 San Francisco, y 

 Lo de Marcos. 

 

Por las características de crecimiento con que ha contado la región, se observa 

una orientación económica preponderantemente hacia la actividad turística, con lo 

que ello implica en el sector comercio y servicios, marginalmente existen población 

que aún salen a realizar actividades primarias como la pesquera. La población, en 

general, cuenta con una cultura de sencillez, abiertos hacia los visitantes y con un 

lenguaje coloquial; sin embargo, no es de ignorar las actitudes valerosas, 

ocasionalmente hasta pendencieras, que se vislumbran cuando consideran que la 

ocasión lo merece. Las poblaciones antiguas que se encuentran en la región 

cuentan con una buena aceptación hacia la actividad turística, pero con un recelo 

por la privatización de las playas en donde la población adulta creció jugando y 

disfrutando de ellas. 
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IV.III.II- Región Costa Sierra  

 

La Región Costa Sierra se encuentra ubicada con una colindancia hacia el Norte 

con el municipio de Compostela y con la Región Costa de B de B, así como hacia 

el Noroeste y Oeste igualmente colinda con la Región Costa, su colindancia hacia 

el punto Noreste y Este es con el municipio de Compostela y con la Región Sierra 

de B de B. respectivamente y hacia el Sur cuenta, semejantemente, con una doble 

colindancia con: la Región Costa y la Región Centro de la municipalidad en 

estudio. 

 

La imagen veinte y cuatro ofrece una vista de la Región Costa Sierra, destaca en 

color azul, lo que permite apreciar la ubicación y dimensión de la zona, y observar 

las colindancias antes expuestas. 

  

 

Imagen 24.- Región Costa Sierra del municipio de B de B. Elaboración propia. 

 

Geográficamente la Región Costa Sierra se encuentra ubicada dentro de la parte 

Suroeste de la Sierra de Vallejo, reserva natural protegida ubicada en los 

municipios de Compostela y B de B., por lo que es preponderantemente de 

característica montañosa serrana. Sin embargo, la cercanía con la costa del 

municipio hace de la Región Costa Sierra un paradigmático lugar a su paso, ya 

N 
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que permite disfrutar un cambio de paisaje, de playa, sol y costa, a escenario 

natural diferente, pocas veces tan cercas de la arena playera, como lo es una 

franja serrana montañosa con abundante vegetación y agua, en donde las copas 

de los árboles elaboran túneles naturales sobre la carretera, con gigantescos e 

imponente árboles y un fresco húmedo que envuelve el ambiente, arroyos de agua 

bajando por las paredes montañosas que colindan con la carretera, aves 

multicolores observables al paso y alguno que otro mamífero que corre sobre el 

camino a la travesía de los extraños seres que pasean en ruedas y protección 

metálica, escenas sin igual que la madre naturaleza convida a los visitantes y 

lugareños que surcan la maravillosa Región Costa Sierra del municipio B de B. 

 

Las mismas condiciones fisiográficas hacen que la Región Costa Sierra cuente 

con pocos y reducidos asentamiento humanos. Pocos poblados, distante uno del 

otro, es el escenario que se observa al paso por dicha región, poblaciones con un 

desarrollo urbano básico, sin drenaje, y un aislamiento de las pequeñas 

poblaciones que se encuentran en ella, lugar tranquilo desconectado del murmullo  

que generan los grandes asentamiento poblacionales. Convivencia familiar, entre 

los habitantes, que conforma las pequeñas poblaciones que al paso por la región 

son observables, ya que la carretera generó las condiciones para que las mismas 

surgieran; puesto que, más allá, de la facilidad para ingresar por carretera, no se 

encuentran asentamiento humanos de considerar como pueblo,  los poblados de 

mayor relevancia de la región son: 

 

 San Ignacio, 

 San Quintín, y  

 El Guamúchil. 

 

Aparte de algunos ranchos que se encuentran en la región. La actividad 

económica de la región en mención cuenta con una marcada orientación hacia el 

sector primario y, marginalmente, actividades relacionadas hacia el sector terciario 

con orientación turística, haciendo la precisión que no es en el lugar de 
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asentamiento en donde se lleva a cabo, sino que hay un proceso de traslado por 

parte de la población; importante resulta puntualizar que en el caso del poblado de 

San Ignacio se ha comenzado a gestar un proceso de crecimiento con orientación 

turística, entendible por la cercanía que se cuenta con la Región Costa y el 

espacio de influencia turística de Sayulita y el pretendido crecimiento de la 

actividad turística en la zona de San Francisco – Lo de Marcos. 

 

Estas son las características generales de la Región Costa Sierra, con lo que se 

clarifica el por qué la necesidad de llevar a cabo un proceso de replanteamiento de 

la propuesta de regionalización por parte de la administración municipal. 

 

IV.III.III- Región Centro 

 

Zona territorial ubicada al Sur del municipio de B de B., colindantemente tiene  las 

siguientes características: al Norte mantiene colindancia con la Región Sierra; Al 

Noroeste mantiene una doble vecindad con la Región Costa y la Región Costa 

Sierra, al Sur y Sureste se observa una colindancia con el municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco.  

 

La imagen veinte y cinco es particularmente sugerente y reveladora de las 

colindancias antes mencionadas, igualmente permite observa que la Región 

Centro se encuentra con un sesgo hacia el Sur de municipio de B de B.  
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Imagen 25.- Región Centro del municipio de B de B. Elaboración propia. 

 

Región situada en un valle costero, con una característica de contar con poca 

flora, imaginario típico de algunas poblaciones costeras cercanas a las saladas 

arenas de mar y con una actividad agrícola, con algunos arroyuelos que corren 

hacia la desembocadura del Mar de Cortés  acompañados por las corrientes 

tranquilas, y furiosas en temporada de lluvia, del Rio Ameca, límite Sur natural 

entre el estado de Nayarit y el de Jalisco; la vista del llano es acompañado por los 

multi verdes que genera una buena siembra en tierras productivas del valle, sobre 

todo las orientadas hacia el Norte del mismo. Las poblaciones separadas entre sí 

que en antaño existían, únicamente han quedadas  plasmadas en el recuerdo de 

un buen texto o en la memoria nítida o difusa de algunos pobladores, ya que el 

crecimiento de la actividad económica y turística que se ha experimentado en el 

municipio han contribuido para que la tierra que en antaño era cultivable haya 

pasado a ser habitacional, cambiado el uso de suelo en la mayor parte Sur de la 

Región Centro, llevando a la  conurbación de una amplia franja que va de Oeste a 

Este, confundiendo y haciendo difusa la línea que marca la culminación de una 

población con respecto a otra; se han cambiado las viejas veredas de terracería , 

las mismas que en los años 80´s y principios de los 90´s permitían el transito 

tranquilo de los pobladores en sus animales de carga o el desfile de los ejidatarios, 

quienes después de una jornada de trabajo, regresaban al seno familiar al ocaso 
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del día, llevando a su lado el machete de trabajo y ocasionalmente el perro de 

compañía. Esas, hoy lejanas, veredas de terracería, han sido cambiadas por un 

Boulevard de ocho carriles que acompaña a los grandes desarrollos inmobiliarios 

que configuran el imaginario urbano de un área geográfica en  donde la fuerza de 

trabajo, de los grandes emporios turísticos establecidos en la Región Costa, ocupa 

para pernotar; en la actualidad, el desfile por la noches no es de ejidatarios, sino 

fuerza de trabajo que cuenta con el adiestramiento productivo para insertarse en 

los procesos de producción que el mercado de la región demanda; ya no se ven 

los animales de carga que llevaban sobre el lomo a los lugareños, o las 

herramientas de trabajo que la tierra demanda, o la leña que habría que recolectar 

para ponerla en el fogón y prepara los alimentos para la familia y amistades; 

actualmente lo que transita por dicho boulevard es una cantidad sorprendente de 

automóviles a alta velocidad, que pasan por diferentes poblaciones como: 

 

 San Vicente, 

 El Porvenir, 

 San José del Valle,  

 San Juan de Abajo, y  

 Valle de Banderas (cabecera municipal) 

 

En las lejanas condiciones sociales, más no en tiempo, que se vivían en antaño, 

era común ver, en el ocaso y horas tempranas de la noche, a los pobladores 

sentados sobre las banquetas o sobre una aparente cómoda silla, platicando de lo 

que el día cotidiano les había llevado a experimentar o las leyendas e historias 

que habían sido pasadas de generación en generación, platicas, ocasionalmente, 

acompañadas por una humeante taza de café. El contraste presente, convida a 

encontrarse con fraccionamientos habitacionales cerrados, el desconocimiento de 

quienes son los vecinos “Los procesos urbanos de las últimas décadas han ido 

transitando hacia la desarticulación y la segregación, con la construcción, cada 

vez más frecuente,  de espacios cerrados, aislados de su entorno” (Rodríguez, 

López, Méndez, 2006: 162); posiblemente llevado por la desconfianza que implica 
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la reconfiguración social al contar con más del 50%, de la población total, 

inmigrada de otras latitudes, o bien, por la poca convivencia que se pueda gestar 

con los visitantes esporádicos que cuentan con una casa habitación en dicha 

zona,  fenómeno denominado turismo residencial.  

 

Las actividades económicas que se pueden observar en la Región Centro, son 

orientadas al sector primario, agrícolas y ganaderas. En la misma se observa una 

dinámica de la población de emplearse en el sector terciario, no porque el mismo 

se desarrolle en la Región Centro, sino porque la población se traslada a 

desarrollar sus actividades productivas a la Región Costa, en las cadenas 

hoteleras, restaurantes, bares y el comercio que emerge cada vez más; 

marginalmente existe población que se emplea en la administración municipal, 

puesto que la Región Centro cuenta con la cabecera municipal y oferta los 

servicios propios de la misma. La región Centro y la Región Costa, cuentan con 

actividades económicas secundarias, específicamente en la industria de la de la 

construcción, ya que aparte, de la industria en mención, no se registra un sector 

secundario de relevancia.  Ésta son las características generales que acompañan 

el crecimiento económico, urbano y social de la Región Centro. 

 

IV.III.IV.- Región Sierra 

 

Se encuentra ubicada en la parte alta de la municipalidad hacia el Norte y Noreste, 

en donde mantiene colindancia con el municipio de Compostela. Aunque 

físicamente es la continuación de la Sierra de Vallejo, administrativamente 

corresponde a otra alcaldía; de la misma forma hacia el Sur colinda con la Región 

Centro; en el punto Sureste se cuenta con la colindancia con los municipio de 

Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste, ambos del estado de Jalisco; por 

último, cuenta con una colindancia, hacia el Oeste con la Región Costa Sierra. 
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La imagen veinte y seis resalta en color café la Región Sierra, en la misma se 

observan las diferentes colindancias que se han expuesto en el párrafo anterior.  

 

 

Imagen 26.- Región Sierra del Municipio B de B. Elaboración propia. 

 

Región con características fisiográficas preponderantemente montañosa serrana,  

abundante en flora y fauna; su esplendoroso paisaje imponente por sus 

gigantescas montaña y enormes laderas, se hace acompañar por una diversidad 

de aves multicolores y hermosos arroyuelos, los cuales ofrecen un escenario sin 

igual, pareciendo que la sierra ha sido adornada por una gran cantidad de 

corrientes de aguas cristalinas y que a su paso ofrecen el reflejo de las frondosas 

copas de los imponentes árboles que se encuentran ofreciendo su sombra a tan 

apacibles corrientes de agua, las cuales bajan por la accidentadas laderas de la 

Sierra de Vallejo y ofrecen un escenario que invita a la tranquilidad y al respeto por 

la naturaleza. En la misma, se encuentra el lugar natural para el habitad del 

Jaguar, que actualmente se encuentra en peligro de extinción, quienes igualmente 

forman parte de esplendorosa y paradigmática región. En la actualidad existen 

esfuerzos por generar una diversificación de la actividad turística, pretendiendo 

hacer que la Región Costa Sur del estado de Nayarit, oferte una cantidad de 

servicios en la modalidad de turismo alternativo orientado hacia la ecología, en 

donde la parte de la Sierra de Vallejo, perteneciente a la jurisdicción de la alcaldía 

de B de B, cuenta con dicha posibilidad. 
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Las localidades que se encuentra en la Región Sierra de B de B., se localizan 

mayoritariamente en la parte Sur de la misma, tendientes a contar con su 

asentamiento faldeando las montañas de la imponente Sierra de Vallejo, con una 

cercanía a la línea paraestatal con Jalisco, un poblado destaca por su relativa 

inmersión en tan esplendorosa sierra, el cual lleva por nombre: Fortuna de Vallejo. 

Poblados como: 

 El Colomo, 

 Fortuna de Vallejo, 

 San Andrés, 

 El Coatante,  

 La Ceiba, 

 La Ciega,  

 El Caimanero,  

 Aguamilpa, y 

 El Ahuejote. 

Son poblaciones que cuentan con una cercanía a la línea paraestatal con Jalisco. 

Su actividad económica es tendiente al sector primario, la agricultura y ganadería.  

 

Se externa, que la regionalización que es propuesta, está limitada para un periodo 

de tiempo en el cual se desarrolló la investigación, no ignorando que en el 

transcurrir del mismo, exista un cambio de contextos regionales, en el ámbito 

económico-social, puesto que los procesos son históricos-dinámicos lo que limita 

la regionalización para un determinado tiempo histórico, "... la ciudad es un 

sistema abierto que se encuentra en constante cambio tanto en su forma como en 

su función u organización, la voluntades o los elementos que evidencian dichas 

transformaciones, si bien también permanecen en evolución, son estáticos e 

identificables para un determinado momento o periodo histórico" (Zepeda, Flores, 

2009:77)  
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CAPÍTULO V 

 

V.- Percepción ciudadana de las transformaciones urbanas y 

sociales en el municipio Bahía de Banderas. 

 

Para obtener lo que la población percibía sobre los cambios en el municipio en 

cuestión, se procedió a la realización de encuestas, con el objetivo de recolección 

de información; La encuesta en mención, comprende de tres rubros a analizar, con 

base en ello, se estructuran una secuencia de preguntas en los aspectos 

económicos, sociales y urbanos de la municipalidad, haciendo el esfuerzo por 

rescatar el contexto histórico, desde la creación del municipio, en el año 1989, 

hasta el año 2009.  

 

A partir del proceso de un primer levantamiento, algunas entrevistas generales, 

observación, cartografía y de visitar el municipio en su conjunto, a lo cual en 

capítulos anteriores se le menciona como primer acercamiento, es que se procede 

a segmentar el municipio en las cuatro regiones que se han presentado, a saber: 

Región Costa, Región Costa-Sierra, Región Sierra y Región Centro; sobre la base 

de las regiones descritas, en el capítulo anterior, se hace el análisis del 

levantamiento de las encuestas; para lo cual, se utilizó un discriminación de la 

población total, para ser el universo de estudio toda aquel habitante mayor de 25 

años, considerando que el municipio cuenta con 20 años de haber sido fundado, y 

con un levantamiento probabilístico dentro de dicho universo, mediante la 

utilización de representación proporcional; lo cual se ha presentado con mayor 

detalle en el apartado de introducción general. De ello el presente capítulo 

muestra de manera compendiada, la información obtenida durante el proceso de 

la investigación realizada en el municipio de B de B. La misma, se muestra en 

cuadros, considerando los tres rubros de interés para la presente investigación: el 
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urbano, económico y social, y por cada una de las regiones de estudio que 

conforman el municipio. Cabe precisar que aún cuando se toca algunas variables 

del compartimiento de asociación, mayormente presentada entre jóvenes, no es la 

intención realizar algún señalamiento, “las llamadas tribus urbanas', siguen 

vilipendiados, señalados, y sobre todo, estigmatizados como criminales, sin 

embargo, una cosa es señalarlos y otra que se les demuestre una supuesta 

actividad delictiva.” (Periódico, Castillo, 2010: s/n).  

 

Previo a la lectura de las diferentes percepciones de la sociedad, obtenidas del 

estudio de campo de cada una de las regiones, se presentan algunas definiciones 

sobre palabras técnicas utilizadas para la descripción de las regiones, con la única 

intención de clarificar el entendimiento hacia determinados tecnicismos en su 

carácter descriptivos del espacio urbano. Tales como: sendas, bordes, barrios, 

nodos, mojones.  

 

1).- “Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por calles, 

senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Para muchas personas son 

éstos los elementos preponderantes en su imagen. La gente observa la ciudad 

mientras va a través de ella y conforme a estas sendas se organizan y conectan 

los demás elementos ambientales” (Lynch, 2006: 62);  

 

2).- Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera 

sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como 

playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias 

laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser vallas, más o menos 

penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas 

según las cuales se relacionan y unen dos regiones. Estos elementos fronterizos, 

si bien posiblemente no son tan dominantes como las sendas, constituyen para 

muchas personas rasgos organizadores, en especial en la función de mantener 

juntas zonas generalizadas, como ocurre en el caso del contorno de una ciudad 
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trazado por el agua o por una muralla” (Lynch, 2006:62); dichos bordes pueden 

ser tan sutiles que si el observador no pone atención pudieran pasar 

desapercibidos, el borde no necesariamente debe de ser una muralla o un río que 

marque claramente el final o inicio de una zona, sino que estos pueden estar 

marcados por sendas o callejones. 

 

3).- “Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 

oscilan entre medianas y grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, 

en el que el observador entra -en un seno- mentalmente y que son reconocibles 

como si tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre identificables 

desde el interior, también se les usa para referencias exterior en caso de ser 

visibles desde afuera. La mayoría de las personas estructura su ciudad hasta 

cierto punto en esta forma, quedando margen para las diferencias individuales en 

cuanto a sí las sendas o barrios son los elementos preponderantes. Esto parece 

depender no solo del individuo sino también de la ciudad de que se trata” (Lynch, 

2006: 63). 

 

4).- “Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede 

ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los 

que se encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el 

transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una 

estructura a otra. O bien los nodos pueden ser, sencillamente, concentraciones 

cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o 

carácter físico, con una esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. 

Algunos de estos nodos de concentración constituyen el foco y epítome de un 

barrio, sobre el que se irradian su influencia y del que yerguen como símbolo. Se 

les puede dar el nombre de núcleos. Por supuesto, muchos nodos tienen rasgos 

de confluencias al mismo tiempo que rasgos de concentraciones. El concepto de 

nodo está vinculado con el concepto de senda, ya que las influencias son 

típicamente la convergencia de sendas, acontecimientos en el recorrido. Del 

mismo modo está vinculado con el concepto de barrio, puesto que los núcleos son 
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típicamente los focos intensivos de los barrios, su centro moralizador. De cualquier 

modo, en casi toda la imagen pueden hallarse algunos puntos nodales  y en cierto 

caso pueden constituir la imagen dominante” (Lynch, 2006:63), es importante 

hacer mención que el planteamiento conceptual de los nodos puede observarse 

desde diferentes dimensiones, lo que indica que dicho planteamiento puede ser 

observado desde una perspectiva global en donde en dicho caso el nodo podrá 

ser un país, o bien desde una perspectiva nacional y en donde en dicho caso 

podrá haber una ciudad nodal, si el planteamiento de estudio se enfoca desde la 

visión regional nacional se establece que pudiera existir uno o más puntos nodales 

dentro de la región de estudio, por último se puede establecer una perspectiva de 

estudio de una ciudad y en dicho caso podrá existir uno o más puntos nodales 

dentro de la ciudad; obsérvese entonces que la dimensión de estudio permite 

establecer puntos nodales  como países, ciudades o confluencias de sendas 

dentro de una población. 

 

5).- “Los mojones son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el 

observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de 

un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, 

una tienda o una montaña. Su uso implica la selección de un elemento dentro de 

una multitud de posibilidades. Algunos mojones están distantes y es característico 

que se les vea desde muchos ángulos y distancias, por arriba de las cúspides de 

elementos más pequeños, y que se les utilice como referencias radiales. Pueden 

estar dentro de la ciudad o a tal distancias que para todo fin práctico simbolicen 

una dirección constante. De este tipo son las torres aisladas, las cúpulas doradas 

y las grandes colinas. Incluso un punto móvil, como el sol, cuyo movimiento es 

suficientemente lento y regular, puede ser empleado. Otros mojones son 

fundamentalmente locales, siendo visibles únicamente en localidades restringidas 

y desde determinados accesos. Entre ellos figuran los innumerables letreros, 

frentes de tiendas, árboles, tiradores de puertas y otros detalles urbanos que 

caben en la imagen de la mayoría de los observadores. Se trata de claves de 

identidad e incluso de estructuras usadas frecuentemente y parece que se confía 
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cada vez más en ellas a medida que el trayecto se hace más familiar” (Lynch, 

2006:64). 

 

V.I.- Región Costa-Sierra. 

 

Con el fin de ubicar la Región Costa Sierra, presentada en apartados anteriores, 

se cita la imagen veinte y cuatro.  

 

 

Imagen 24.- Región Costa Sierra del municipio de B de B. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Poblados muestra de la región. 

 San Ignacio, 

 San Quintín, y 

 El Guamuchil. 
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Cuadro 18.- Muestra las variables de urbanidad consideradas en el estudio en la Región Costa-

Sierra. 

LO URBANO 

Aspecto Descripción 

Sendas 

 

 Los asentamientos estudiados manifiestan trazos, en sus sendas, irregulares. 

Conformados por imágenes curvi-líneas, eventualmente ofreciendo la imagen de caminos 

de trazos irregulares que sirven para sacar las cosechas, ubicando casas habitaciones en 

sus márgenes, en un poblado se muestran tendencias, no claramente definido, sobre una 

conformación de sendas en malla. 

Bordes No se perciben bordes naturales, ya que los asentamientos de la región se encuentran 

ubicados a ambos márgenes de la carretera México 200, lo que la misma ofrece las 

condiciones de comunicación entre ellos, al encontrase internados en la Sierra de Vallejo, 

no existen poblaciones en el interno de la sierra, sino que las mismas se encuentran 

situadas sobre la vía de comunicación. 

Nodos No se encuentra establecido algún nodo dentro de la región, las características de la 

Región Costa Sierra, es de una senda principal, carretera México 200, con asentamiento en 

sus costados, sin intersección de sendas que permitan un punto en cual se realice un 

cambio de destino diferente al que marca la senda principal, o la confluencias, inicios o fin 

de otras sendas principales o secundarias. 

Mojones Las localidades fungen de manera natural como mojones dentro de la región en estudio, ya 

que son los referentes que se consideran para ofrecer una ubicación; sin embargo, existe 

una característica importante a resaltar, puesto que la misma es igualmente utilizada como 

un mojón. La carretera México 200 cuenta con una cúspide y con declinaciones a ambos 

sentidos de la misma, claro que derivado de encontrarse en travesía de una sierra, pues el 

punto cúspide de la carretera es mencionado como referencia para contar con un sentido 

de ubicación dentro de la misma, por ello dicha parte de la senda se considera un mojón. 

Caracterización  

de viviendas. 

Conformación de unidades habitacionales unifamiliares, con una construcción rural. 

Generalmente la región experimenta viviendas rurales con gran extensión de suelo, por lo 

que existen algunas separaciones entre las mismas. 

Observaciones  No se observó la construcción de viviendas lujosas, tampoco se percibió construcción de 

fraccionamiento de trabajadores con edificios multifamiliares, o construcción de 

fraccionamientos con edificios unifamiliares, en conjunto se presentó una expansión de las 

casas habitación en la región de estudio. 

Agua En el presenta apartado, y considerando a la región en su conjunto, se externa que el 62% 

de las casas habitación cuentan con el servicio de agua entubada, lo anterior con base a la 

respuesta de los encuestados; mientras, el 38% de las mismas no cuentan con el servicio 

en estudio. 

Electricidad Existe una coincidencia, entre los encuestados, del 100% con respeto al servicio de 

electricidad, es un servicio que se encuentra ofertado en el asentamiento. 
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Drenaje En el presente rubro, se presenta una respuesta en común que cubre el 100%, lo que 

señala que no se cuenta con el servicio de drenaje sanitario, es un servicio ausente dentro 

de los servicios que se ofertan. 

Sendas con 

tierra 

Las sendas se encuentran recubiertas de material terregoso, por lo que no se localizan 

localidades que cuentan con un recubrimiento de sendas de otro material. 

Sendas con 

empedrado 

Una pequeña porción de las sendas cuentan con un recubrimiento de material pétreo; se 

empera, únicamente una parte para evitar los deslaves. 

Sendas con 

asfalto 

Salvo la carretera México 200, que hace una travesía por la Región Costa Sierra, no se 

cuenta con recubrimiento de asfalto, en sus sendas,  en la región en estudio. 

Banca 

comercial 

La región no presenta la oferta de los servicios de la banca comercial, por ello, la misma se 

encuentra excluida de poder realizar operaciones financieras en el área comprendida en la 

Región Costa Sierra, trasladándose a las regiones circunvecinas para llevar a cabo las 

transacciones demandadas. 

Hoteles No se encuentra presente el servicio de hotelería dentro de la zona en estudio, igualmente 

no se oferta un servicio sustituto de hospedaje. 

Restaurantes La región no cuenta con la oferta del servicio de restaurantería, tampoco se hace presente 

la venta de alimentos y bebidas en un concepto de fondas, lugares regularmente 

improvisados para el expendido de alimentos preparados. 

Cines El servicio de proyección de películas en un espacio diseñado para tal fin, se encuentra 

ausente de la Región Costa Sierra, por lo que, la misma, no oferta dicho servicio. 

 

Tiendas de 

autoservicios 

No se encuentra instalado la oferta de consumibles alimenticios en un concepto de tienda 

de autoservicio, lo que se presenta para tal fin, son pequeños espacios medianamente 

adecuados para la actividad mencionada, recurriendo a un concepto de abarrotes. 

Discoteque El servicio de baile en un espacio con concepto de discoteque, se encuentra ausente de los 

servicios ofertados por la región en estudio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 

 

Cuadro 19.- Muestra el aspecto económico de la Región Costa-Sierra. 

LO ECONÓMICO 

Aspecto Descripción 

Características 

generales 

La región contiene características, parcialmente, agrícolas y ganaderas; aún cuando 

en el pasado el sector primario de la economía era el fuerte, en la actualidad la región 

en sí, no genera actividades económicas en el sector secundario y tampoco en el 

terciario, con un punto que resaltar, que el sector primario se encuentra en 

decadencia; lo anterior,  con base a las encuestas realizadas para verter dicha 

aseveración, las condiciones generales que se presentan, es una región que 

disminuye su participación en el sector primario, sin ninguna actividad secundaría y 

con escasez de actividades terciarias importantes. Resulta, aparentemente, temerario 



 

 
157 

 

e irracional exponer las presente condiciones en una región; sin embargo, lo anterior 

no indica que la población que habita en la zona no cuente con un ingreso económico, 

sino que la actividad productiva tomo un giro, de ser preponderantemente agrícola y, 

en menor escala, ganadera; a ser una región  sobresalientemente ofertadora de fuerza 

de trabajo, es decir , que ha decrementado su producción para pasar a atender la 

fuerza de trabajo que la Región Costa demanda, principalmente dicha zona, sin que la 

Región Costa Sierra oferte el empleo demandado. Dicho de manera más clara, ha 

pasado de ser una región productiva para establecerse como una zona dormitorio, ya 

que sí es correcto afirma que sus pobladores se encuentran insertados en algún 

mercado laboral remunerado, dicho mercado no se desenvuelve en la región, sino que 

es en la territorio  circunvecino en donde se establece la actividad económica del 

espacio laboral. 

Sectores 

fuertes de la 

economía 

En una tendencia en reducción, la agricultura, sector primario. No se observa que el 

sector secundario se encuentre presente tampoco el terciario. 

Principales 

fuentes de 

empleo 

Se precisa que en los presentes porcentajes es en términos de la región en su 

conjunto. Es igualmente importante señalar que no necesariamente las fuentes de 

empleo detectadas se lleven a cabo en la región en estudio, sino en las circunvecinas. 

El 25.6% de los encuestados manifestaron contar con un empleo en la construcción, y 

que la actividad se realiza en la Región Costa; el 44.4% externaron que la fuente de 

empleo que se realiza es en el campo, cabe señalar en el presente apartado un solo 

poblado, internado hacia la sierra, jala el porcentaje mostrado, mientras el 30% hace 

hincapié que no existen fuentes de empleo en la Región Costa Sierra. Los porcentajes 

para el año 1989 señala que las fuentes de empleo citadas fueron: El 30% externó no 

recordar cuales eran la fuentes de empleo, mientras que el 70% que sí manifestó 

recordar, el 98.4% del ellos señalaron que el campo, sector primario; el 1.6% indicó 

que la obra. 

El ingreso 

económico 

para cubrir las 

necesidades 

básicas 

Con base a los resultados obtenidos mediante las encuestas, el 5% indica que el 

ingreso económico es suficiente para contar con un consumo suficiente para la 

subsistencia y su desenvolvimiento económico-social; en contra tendencia a lo 

anterior, el 84.6% externa no contar con los ingresos monetarios que permita obtener 

una canasta de consumo de manera holgada, y el 10.4% señala que el ingreso les 

permite consumir los insumos familiares suficiente de manera eventual. 

 

 

Surgimiento 

de nuevas 

actividades 

económicas 

 

 

De acuerdo a la percepción de los encuestados, el 95% no considera que haya alguna 

nueva actividad económica que permita emplear a la población, puntualizando que 

únicamente haciendo referencia a la Región Costa Sierra, mientras que el 5% restante 

considera que si. 
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Crecimiento 

de la mancha 

urbana 

Existe una tendencia a gestar crecimientos urbanos, lo anterior en la región en su 

conjunto, ya que las poblaciones han experimentado una expansión de casas 

habitación y servicios urbanos básicos, ello con respecto al año 1989, en el cual fue 

creado el municipio B de B. 

Nuevos puntos 

urbanos en el 

periodo 

No se presenta el surgimiento de un nuevo asentamiento, urbano o rural, se evidencia 

un crecimiento de los ya existentes. 

Crecimiento 

de los 

servicios 

urbanos 

básicos 

Se experimenta una expansión de la oferta de los servicio de agua entubada y energía 

eléctrica, principalmente, con una ausencia del drenaje sanitario. El comportamiento 

de una expansión de los servicios citados va acompañada de un crecimiento de casa 

habitación en la región. 

Aparición de 

nuevos 

servicios 

No se experimenta el surgimiento de un proceso de oferta de nuevos servicios, de 

manera relevante, en la Región Costa Sierra, excepto el de desponchado de llantas de 

automóvil  y el servicio de mecánica automotriz. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 
Cuadro 20.- Muestra el aspecto social de la Región Costa-Sierra. 

LO SOCIAL 

Aspecto Descripción 

Problemas 

sociales 

Para el año de 1989, se cuenta con una percepción de la existencia de problemas de 

contexto social, ya que el 12.7% considera que están presentes, mientras que el 87.3 

indican que no. Los problemas citados son: falta de drenaje sanitario y agua entubada. 

En la actualidad el 37.4% considera que no existen problemas sociales, mientras el 

62.6% externa la presencia de los mismos, tales como: Falta de alcantarillado, drenaje 

sanitario, agua, falta de trabajo, calles sin nombre, corrupción, tránsito de vehículos a 

alta velocidad. 

Pandillerismo El 100% de los encuestados manifestaron que en el año 1989 no se encontraban 

presentes problemas de pandillerismo; mientras en el presente el 30.4% señala que 

existe dicho comportamiento, y el 69.6% externa que no consideran que exista 

pandillerismo. 

Delincuencia Se considera, en los cortes transversales de tiempo, que para el año de 1989 el 98.4% 

externa no percibir problemas de índole delictiva, mientras el 1.6% externa que se 

encuentran presente. Para el año 2009 el 23.4% señala que si existe problemas, tales 

como: robo de carros y casa habitación,  en contraparte el 76.6 menciona que no se 

llevan actividades que se puedan catalogar como delincuencia 

 

Contaminación Existe una percepción, para el año 1989, del 67.6% de los encuestados de no contar 

con problemas de contaminación; mientras que, para el mismo año, el 30.7% señalan 

contaminaciones de basura, ruido de carros y fosas sépticas que se derraman, y el 1.7 

manifiesta no recordar. Para el de 2009 los resultados cuentan con un cambio, el 58.3 
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señala que no existe contaminación de algún tipo, y el 41.7% mencionan 

contaminación de agua, basura, fosas sépticas y carros. 

Pobreza No se señala que se encuentre presente algún tipo de pobreza económica, aún 

cuando los resultados anteriores han señalado que un porcentaje importante de la 

población no alcanza a cubrir de manera satisfactoria los insumos familiares. 

Prostitución No se externa que la Región Costa Sierra oferte los servicios sexuales, en términos de 

no contar con algún establecimiento que pueda realizar dicha oferta. 

Infraestructura 

de salud 

La oferta de servicios de salud no se encuentra presentes en la región. No existe la 

oferta de los servicios, por parte de alguna institución, con infraestructura ubicada en 

la región, al igual que no existe dicha oferta por parte de algún particular, mediante 

consultorio médico. 

 

Infraestructura 

de educación 

Existe la presencia de la oferta de los servicios de educación hasta nivel secundaria; lo 

anterior, como región en su conjunto, ya que dicho nivel se encuentra presente 

únicamente en un poblado. 

Conformación 

familiar 

En el presente apartado, el 60.4% externa que el total de los integrantes de la familia 

residen en la misma, mientras el 39.6% señala que por lo menos un integrante de la 

misma se encuentra residente fuera del hogar, los motivos para dicho cambio de 

residencia se focalizan en dos aspectos: estudio y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 
 
 
Cuadro 21.- Análisis de la Región Costa-Sierra con respecto a los PDU. 

 
 Características  

PDU 1990-2001 No se exponen acciones, en el PDU, las cuales sean implementadas en el espacio 

que ocupa la región propuesta, aún cuando la región que se propone en el 

presente estudio, veinte años después de la creación del PDU, los poblados ya se 

encontraban en el lugar; es decir, no se contemplan dicha área geográfica, ni 

siquiera se menciona que existen los poblados localizados en la misma para 

implementar alguna acción. Con la salvedad de que existe una acción, que 

menciona de manera indirecta a la región propuesta, que sí fue cumplida, el 

establecer la Sierra de Vallejo como área natural protegida, sierra en la cual se 

toma la región en estudio, ya la que Sierra de Vallejo se comprende desde el 

municipio, vecino, de Compostela y B de B. Dentro de lo que el PDU consideraba 

como zona “de mayor extensión e importancia” en el área de Sierra no establece 

acciones, salvo la de reserva ecológica. Desde el primer PDU se señala que las 

localidades de la presente región no contaban con aguan entubada, “(…) las de 

menor importancia como: El Guamúchil, San Quintín, San Ignacio y Las Lomas”, el 

elemento a considerar es que siguen igual, sin la atención debida. 

PDU 2002-2010 No se contempla a los poblados que se localizan dentro de la región propuesta, 
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como parte de algún sub-sistema que menciona el PDU, con la salvedad de El 

Guamúchil; lo anterior, aún cuando San Ignacio cuenta con una relación laboral 

importante con Sayulita, ello, a pesar de que le PDU considera a la carretera 

federal Méx. 200 como importante vía de comunicación  y que la misma tendrá una 

trascendental influencia en la configuración de crecimiento urbano y comercial en el 

municipio, “otra zona con una mezcla diferencia de usos del suelo la constituye el 

área adyacente a todo lo largo de la carretera no. 200 Puerto Vallarta-Tepic, 

vialidad que estructura y soporta las actividades comerciales al por mayor y de 

servicios especializados con fuerte presencia en el municipio y que proporciona 

acceso a las áreas de desarrollo urbano-turístico de Nuevo Vallarta, Flamingos y 

derivando hacia la zona de punta de mita.” Para la creación del presente PDU se 

logra tener claridad de las diferencias ya manifiestas en el municipio, sin embargo, 

aún sigue igual, “El contraste entre los centros urbanos consolidados y los que se 

encuentran en vías de llegar a serlo con los eminentemente rural, se identifica por 

las marcadas diferencias en la dotación de infraestructura vial, equipamiento 

urbano y espacios públicos”, lo cual es, actualmente, aplicable a la Región Costa-

Sierra.  

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo y los PDU. 

 
 

Conclusión general del apartado 

 

Las características de la Región Costa-Sierra, es producto de las contradicciones 

llevadas en el mismo municipio, condición de opuestos de los rubros como el 

económico-social-urbano; pero el opuesto contextual presentado en la región en 

estudio, es el de carencia con su versus opulencia. Partiendo de dicha precisión, 

se señala que la región en mención cuenta con un proceso de urbanización en 

extensión de habitación, pero con una desatención en los servicios urbanos 

municipales. Ésta condicionante se encuentra aunada a otro factor, que para el 

desenvolvimiento único del municipio, existe un comportamiento a la par; ello es, 

la inserción de la subregión en la inversión capitalista turística, al no existir 

inversión del capital en dicha región, no existe un comportamiento eslabonado con 

la prestación de los servicios urbanos básicos por parte de la administración 

municipal, prestándose los mismo de manera mínima; por tal motivo, al no existir 

un proceso de inversión de capital, no existe una atención municipal importante; 

las presentes dos relaciones expresadas, se aúna a una tercera, la cual se parte 
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nuevamente del opuesto en el mercado laboral, existe una tasa considerable de 

los habitantes que no desarrollan sus actividades productivas en la región en 

cuestión, sino que el traslado se lleva diariamente a otras regiones para realizar 

sus actividades productivas,  observándose una cuarta condicionante en 

apariencia contradictoria, que es una moderada expansión de casas habitación, 

señalado al principio de párrafo; es decir, nula inversión capitalista turística, 

mayúscula desatención en los servicios urbanos básicos, baja actividad productiva 

en la región, pero existe crecimiento poblacional mayor a la tasa natural de 

crecimiento poblacional promedio; ésta aparente discordancia deja de serlo 

cuando se observa que la región contextual opuesta a la costa-sierra es captadora 

de fuerza de trabajo, considerando así a la región en análisis un espacio para que 

la fuerza de trabajo con baja remuneración encuentre un área para pernotar, ya 

que su inserción productiva en las actividades económicas-sociales en la(s) que 

se desenvuelven en la región contextual opuesta es en el plano operativo, 

encontrándose así excluidos de participar en otro mercado regional que demanda 

mayores ingresos monetarios. La región en estudio, es entonces, la región en 

donde sus pobladores se encuentra marginados de variados servicios que ofrece 

el mercado, el capital, e incluso de los servicios urbanos básicos. "En los lodazales 

suburbanos, allá donde terminan los servicios y las facilidades que asociamos 

normalmente con una ciudad moderna, viven millones de seres humanos al 

margen de la sociedad dominante" (De Lomnitz, 2006:15) 
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  GALERÍA FOTOGRÁFICA  
 

 SAN IGNACIO. 

 

 

 

Fotografía 9 (tomada por Camelo, 

2009).- Población San Ignacio, en 

el municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10 (toma por Camelo, 2009).- 

Escuela primaria en el Poblado de San Ignacio, 

en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11 (toma por Camelo, 

2009).- Senda paralela a la 

carretera Méx. 200, en el Poblado 

de San Ignacio, en el municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Croquis 1.- Características de distribución del poblado San Ignacio para el año 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
Croquis 2.- Características de distribución del poblado San Ignacio para el año 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Elaboración propia. 
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 SAN QUINTÍN. 
 

 

 

Fotografía 12 (tomada por Camelo, 

2009).- Entrada al poblado San 

Quintín, a un costado de la carretera 

Méx. 200, en el municipio de Bahía de 

Banderas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13 (tomada por Camelo, 

2009).- Entrada al poblado San Quintín 

con enfoque hacia el interior del 

mismo, en el municipio de Bahía de 

Banderas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14 (tomada por Camelo,  

2009).- Puente de arroyo seco, en el 

poblado de San Quintín, en el 

municipio de Bahía de Banderas. 
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Croquis 3.- Características de distribución del poblado San Quintín para el año 1989. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
 
Croquis 4.- Características de distribución del poblado San Quintín para el año 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Elaboración propia. 
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 EL GUAMÚCHIL  
 

 
 
 
Fotografía 15 (tomada por 
Camelo, 2009).- Escuela 
secundaria, en el poblado de 
El Guamúchil, municipio de 
Bahía de Banderas.  
 
 
 

 
 
 
Fotografía 16 (tomada por 
Camelo, 2009).- Senda 
principal del poblado de El 
Guamúchil, municipio de 
Bahía de Banderas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografía 17 (tomada por 
Camelo, 2009).- Viviendas 
ubicadas por la senda principal, 
en el poblado de El Guamúchil, 
municipio de Bahía de 
Banderas.  
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Croquis 5.- Características de distribución del poblado El Guamúchil para el año 1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 

 

 

 

Croquis 6.- Características de distribución del poblado El Guamúchil para el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Elaboración propia. 
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V.II.- Región Sierra. 

 

Con la intención de detectar la región en cuestión, dentro del municipio, se cita la 

imagen veinte y seis presentado en apartados anteriores. 

 

 

 

Imagen 26.- Región Sierra del Municipio B de B. Elaboración propia. 

 

Las localidades consideradas para la presente región son: 

 

 El Colomo, 

 El Coatante, y 

 Fortuna de Vallejo. 

 

Cuadro 22.- Muestra las variables de urbanidad consideradas en el estudio en la Región Sierra. 

LO URBANO 

Aspecto Descripción 

Sendas Los asentamientos estudiados manifiestan trazos, en sus sendas, irregulares. 

Conformados por imágenes curvi-líneas, eventualmente ofreciendo la imagen de 

caminos de trazos irregulares que sirven para sacar las cosechas, existiendo nula 

presencia de tendencia hacia la malla, o alguna trazo definido. 

Bordes Se perciben bordes naturales, ya que los asentamientos de la región se encuentran 

ubicados en la serranía y sierra de Vallejo, de ello se desprende los desniveles de 

suelo que se presentan en las localidades ubicadas dentro de la Región Sierra. 

N 

^ 
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Nodos No se encuentra establecido algún nodo dentro de la región, las características de la 

Región Sierra, es de una senda principal, con asentamiento en sus costados, sin 

intersección de sendas que permitan un punto en cual se realice un cambio de 

destino diferente al que marca la senda principal, o la confluencias,  únicamente con 

una ramificación en la parte en donde se bifurca hacia el poblado de Fortuna de 

Vallejo y hacia Aguamilpa. 

Mojones Las localidades fungen de manera natural como mojones dentro de la región en 

estudio, ya que son los referentes que se consideran para ofrecer una ubicación; La 

bifurcación hacia Fortuna de Vallejo y hacia Aguamilpa también es un mojón presente 

dentro de la Región. 

Caracterización  

de viviendas. 

Conformación de unidades habitacionales unifamiliares, con una construcción rural. 

Las mismas no experimentan grandes extensiones de suelo para su conformación, 

posiblemente derivado de lo accidentado del terreno en donde se encuentran 

asentados los poblados, igualmente no se localizan edificios de viviendas 

multifamiliares o fraccionamientos cerrados. 

Observaciones  El primer poblado  de la denominada Región Sierra, El Colomo, comienza a 

experimentar procesos de incorporación al mercado laboral de la Región Costa, 

mientras el resto de las localidades se encuentran aún no incorporadas a dicha 

dinámica; se anota que algunas poblaciones de la sierra alta comienzan a 

experimentar procesos de desocupación del poblado, se observan viviendas sin 

habitantes, e incluso en alguna de ellas la educación preescolar ya no se encuentra 

presente derivado de que no existen infantes que realicen dichos cursos, como es el 

caso de Fortuna de Vallejo. 

Agua En el presenta apartado, y considerando a la región en su conjunto, se externa que el 

96.6% de las casas habitación cuentan con el servicio de agua entubada, lo anterior 

con base a la respuesta de los encuestados; mientras, el 3.3% de las mismas no 

cuentan con el servicio en estudio. 

 

Electricidad Existe una coincidencia, entre los encuestados, del 100% con respeto a la presencia 

del servicio de electricidad. 

Drenaje En el presente rubro, el 96.6% de los encuestados manifiestan contar con el servicio, 

mientras que el resto no lo consideran presente. 

Sendas con 

tierra 

Las sendas se encuentran recubiertas de material terregoso, por lo que no se 

localizan localidades que cuentan con un recubrimiento de sendas de otro material. 

Sendas con 

empedrado 

Es el material pétreo el que es utilizado en varias de las poblaciones de la Región 

Sierra para el recubrimiento de las sendas. 

Sendas con 

asfalto 

No se cuenta con recubrimiento de asfalto, en sus sendas,  en la región en estudio, a 

excepción del camino que conecta las diferentes poblaciones, y la misma no cubre el 

total, aunque si una parte importante. 

Banca 

comercial 

La región no presenta la oferta de los servicios de banca comercial, por ello, la misma 

se encuentra excluida de poder realizar operaciones en la banca comercial en el área 
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comprendida en la Región Sierra. 

Hoteles No se encuentra presente el servicio de hotelería dentro de la zona en estudio, 

igualmente no se oferta un servicio sustituto de hospedaje. 

Restaurantes La región no cuenta con la oferta del servicio de restaurantería, tampoco se hace 

presente la venta de alimentos y bebidas en un concepto de fondas, lugares 

regularmente improvisados para el expendido de alimentos preparados. 

Cines El servicio de proyección de películas en un espacio diseñado para tal fin, se 

encuentra ausente de la Región Sierra, por lo que, la misma, no oferta dicho servicio. 

Tiendas de 

autoservicios 

No se encuentra instalado la oferta de consumibles alimenticios en un concepto de 

tienda de autoservicio. 

Discoteque El servicio de baile en un espacio con concepto de discoteque, se encuentra ausente 

de los servicios ofertados por la región en estudio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 

Cuadro 23.- Muestra el aspecto económico de la Región Sierra. 

LO ECONÓMICO 

Aspecto Descripción 

Características 

generales 

Dicha región se encuentra ubicada en la parte serrana del municipio, la región 

contiene características, considerablemente agrícola, con algunas consideraciones 

ganadera; de ello la Región Sierra cuenta con tendencias hacia el sector primario, no 

se considera que el sector secundario sea fuerte; se observa que el primer poblado de 

la región en estudio, comienza a contar con característica, en su estructura de 

personal ocupado, una dinámica de salir a trabajar hacia la Región Costa y trasladarse 

diariamente hacia el poblado. 

Sectores 

fuertes de la 

economía 

El sector primario es el que se encuentra como sector más preponderante en la 

dinámica de la región; sin embargo, en la zona tendiente hacia la colindancia con la 

Región Centro, comienza a tomar importancia el sector terciario en su connotación 

comercial. 

Principales 

fuentes de 

empleo 

Se precisa que en los presentes porcentajes es en términos de la región en su 

conjunto. Es igualmente importante señalar que no necesariamente las fuentes de 

empleo detectadas se lleven a cabo en la región en estudio, sino en las circunvecinas. 

El 62.2% de los encuestados manifestaron contar con un empleo en el campo; el 

21.8% externaron que la fuente de empleo que se realiza es en el comercio, cabe 

señalar en el presente apartado que un solo poblado, ubicado hacia la Región Centro, 

jala el porcentaje mostrado, al igual que el empleo en actividades turísticas con un 6%; 

mientras el 10% hace hincapié trabajan en el hogar. Los porcentajes para el año 1989 

señala que las fuentes de empleo citadas fueron: El 24.7% externo no recordar cuales 

eran la fuentes de empleo, mientras que el 75.3% que si manifestó recordar, el 100% 

del ellos señalaron que el campo. 
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El ingreso 

económico 

para cubrir las 

necesidades 

básicas 

Con base a los resultados obtenidos mediante las encuestas, el 19.5% indica que el 

ingreso económico es suficiente para contar con un consumo para la subsistencia y su 

desenvolvimiento económico-social; en contra tendencia a lo anterior, el 59.2% 

externa no contar con los ingresos monetarios que permitan obtener una canasta de 

consumo de manera holgada, y el 21.2% señala que el ingreso les permite consumir 

los insumos familiares suficiente de manera eventual. 

Surgimiento 

de nuevas 

actividades 

económicas 

De acuerdo a la percepción de los encuestados, el 66.3% no considera que haya 

alguna nueva actividad económica que permita emplear a la población, puntualizando 

que únicamente haciendo referencia a la Región Sierra, mientras que el 33.7% 

restante considera que sí. 

Crecimiento 

de la mancha 

urbana 

Existe una tendencia a gestar crecimientos urbanos focalizados en algunas 

poblaciones; sin embargo, no se experimenta en el total de las comunidades, debido a 

que existen localidades que han sufrido una disminución en su población, y se 

encuentran procesando desocupación de viviendas,  lo anterior en la región en su 

conjunto, las poblaciones que presentan crecimiento en su urbe, no es de manera 

acelerada, sino que un crecimiento moderado, ello con una ubicación comparativa de 

1989 a la fecha. 

Nuevos puntos 

urbanos en el 

periodo 

 

No se presenta el surgimiento de un nuevo asentamiento, urbano o rural,  se evidencia 

un crecimiento de los ya existentes. 

 

 

Crecimiento 

de los 

servicios 

urbanos 

básicos 

Se experimenta una expansión de la oferta de los servicio de agua entubada y energía 

eléctrica, principalmente, en menor grado la introducción del drenaje sanitario. El 

comportamiento de una expansión de los servicios citados va acompañado de un 

crecimiento de casa habitación en la región. 

 

Aparición de 

nuevos 

servicios 

No se experimenta el surgimiento de un proceso de oferta de nuevos servicios, de 

manera relevante, en la Región Sierra. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 
 
Cuadro 24.- Muestra las variables del aspecto social de la Región Sierra. 

LO SOCIAL 

Aspecto Descripción 

Problemas 

sociales 

Para el año de 1989, se cuenta con una ligera percepción de la existencia de 

problemas de contexto social, ya que el 3.3% considera que están presentes, mientras 

que el 96.6 indican que no. Los problemas citados son: desabasto de agua entubada. 

En la actualidad el 84.64% considera que no existen problemas sociales, mientras que 

el 15.9% externa la presencia de los mismos, tales como: Falta de alcantarillado, 
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drenaje sanitario, agua, pobreza, calles empedrar, educación, conflictos ejidales. 

Pandillerismo El 3.3% de los encuestados manifestaron que en el año 1989  se encontraban 

presentes problemas de pandillerismo, mientras  que el 96.7% señalaron que no 

estaban presentes. Actualmente el 21.3% señala que existe dicho comportamiento, y 

el 78.7% externa que no consideran que exista pandillerismo. 

Delincuencia Se considera, en los cortes transversales de tiempo, que para el año de 1989 el 96.7% 

externa no percibir problemas de índole delictiva, mientras el 3.3% externa que se 

encuentran presente. Para el año 2009 el 29.7% señala que si existen problemas, 

tales como: robo de carros, casa habitación y narcotráfico, en contraparte el 70.3% 

menciona que no se llevan actividades que se puedan catalogar como delincuencia. 

Contaminación Existe una percepción, para el año 1989, del 100% de los encuestados de no contar 

con problemas de contaminación. Para el año de 2009 los resultados cuentan con un 

cambio, el 74.7% señala que no existe contaminación de algún tipo, y el 25.3% 

mencionan contaminación de agua, basura y carros. 

Pobreza En general la población está consciente de que existe pobreza económica en la 

región. 

Prostitución No se externa que la Región Sierra oferte los servicios sexuales, en términos de no 

contar con algún establecimiento que pueda realizar dicha oferta. 

Infraestructura 

de salud 

 

Los servicios de salud se encuentran ofertados en la Región, se considera presente en 

varias poblaciones de la zona Sierra. 

 

 

Infraestructura 

de educación 

Existe la presencia de la oferta de los servicios de educación hasta nivel secundaria, lo 

anterior como región en su conjunto, ya que dicho nivel se encuentra presente, un 

33.3% de los encuestados tienen conocimiento de la existencia de la tele-prepa dentro 

de la región en estudio. 

Conformación 

familiar 

En el presente apartado, el 32.9% externa que el total de los integrantes de la familia 

residen en la misma, mientras el resto señala que por lo menos un integrante de la 

misma  se encuentra residente fuera del hogar, los motivos para dicho cambio de 

residencia se focalizan en dos aspectos: estudio y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 
 
Cuadro 25.- Análisis de la Región Sierra con respecto a los PDU. 

 
 Características  

PDU 1990-2001 El PDU no considera alguna acción que aterrice, para implementación, dentro de 

los poblados que se encuentran contemplados en la propuesta de Región Sierra, 

ello, a pesar de la actividad en el sector primario que tiene la misma, y las 

eminentes necesidades de infraestructura. 

PDU 2002-2010 Se contempla bajo la denominación de los poblados tradicionales al norte, los 
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cuales abarco los asentamientos serranos. El PDU señala de manera clara el 

incremento de la población. Aún que para el año 2000, aprox. Se observa que el 

PDU contaba con un diagnóstico con respecto a un equipamiento diferenciado 

entre las diferentes zonas, algo ha sucedido en el transcurso de éste tiempo, ya 

que parece que no hay muchas diferencia con respecto al año de inicio citado, “El 

contraste entre los centros urbanos consolidados y los que se encuentran en vías 

de llegar a serlo con los eminentemente rural, se identifica por las marcadas 

diferencias en la dotación de infraestructura vial, equipamiento urbano y espacios 

públicos”; lo anterior, aún permanece con una marcada diferencia, entre los 

centros urbanos consolidados y los que se encuentran en vía de llegar a serlo, 

como lo explicita el propio PDU. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo y los PDU. 

 

Conclusión general del apartado 

La existencia de algunas coincidencias contextuales entre la Región Sierra y 

Costa-Sierra, estriba en el imaginario de los asentamientos poblacionales, los 

cuales presentan trazos de sendas curvos, sin una definición clara e incluso lógica 

de conexión  entre sendas coherente; sin embargo, en la presente región sí se 

encuentran algunos servicios urbanos municipales; la presente región, no atrae 

inversión capitalista turística, aún cuando ello, no signifique que no sea 

aprovechada para realizar actividades turísticas, en la categoría de turismo 

alternativo, los capitales turísticos que ofertan dicho servicio se encuentran 

establecidos en otra región, pero la Región Sierra sirve para que dichos capitales 

gesten su proceso de reproducción, es, de lo anterior, una región de la cual el 

capital se apropia de su imaginario, siendo entonces, un área turística sin 

inversión de capital de dicho rubro, sin ofertar fuentes de empleo en el suelo de la 

región, y sin gestionar ante la administración de la municipalidad mejores servicios 

urbanos, pero que aún cuando ello no sucede, sí utiliza el imaginario que la región 

ofrece para apropiárselo y venderlo a los turistas, en el concepto de paseos, 

sirviendo entonces para la acumulación capitalista. Las actividades productivas de 

la región corresponden al sector primario; dentro de la  región, para el año 2009, 

se encuentra en una reorientación del adiestramiento productivo de la fuerza de 

trabajo, y un cambio del lugar de residencia, de ello, se ve la desocupación 

poblacional de algunas poblaciones y el crecimiento de casa habitación en otras, 
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señalando que se encuentran desocupando los asentamiento poblacionales 

enclavados  en la Sierra de Vallejo y se lleva un proceso de expansión urbano en 

las localidades más cercanas a las regiones con inversión turística, y con ello 

modificando su capacidad productiva hacia el sector servicios o hacia la industria 

de la construcción.  "Las características del migrante típico a Cerrada del Cóndor 

puede resumirse como sigue: es un campesino sin tierra, proveniente de una 

región agrícola deprimida. Posee una educación sumamente baja. Migra en grupo 

familiar, en su mayoría de baja edad. Llega del campo directamente a casa de 

parientes en la ciudad, quienes le dan alojamiento y le ayudan a establecerse" (De 

Lomnitz, 2006:63) 

 

 GALERÍA FOTOGRÁFICA. 

 

 El Colomo 
 

 

 

 

Fotografía 18 (tomada por Camelo, 2009).- 

Población El Colomo, Iglesia del poblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19 (toma por Camelo, 2009).- Calles 

del Centro del poblado El Colomo, en el 

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Croquis 7.- Características de distribución del poblado El Colomo para el año 1989. 

 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
 

Croquis 8.- Características de distribución del poblado El Colomo para el año 2009. 

 

 

 

Fuente.- Elaboración propia. 
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 El Coatante 

 

 
Fotografía 20 (tomada por Camelo, 2009).- Entrada al poblado El Coatante, en el municipio 

de Bahía de Banderas. 

 

 

 
Fotografía 21 (tomada por Camelo, 2009).- Senda principal del poblado El Coatante, en el 

municipio de Bahía de Banderas. 

 

 

 
Fotografía 22 (tomada por Camelo,  2009).- Escuela Primaria de la población El Coatante, 

en el municipio de Bahía de Banderas. 
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Croquis 9.- Características de distribución del poblado El Coatante para el año 1989. 

. 

Fuente.- Elaboración propia. 

 

 

 
Croquis 10.- Características de distribución del poblado El Coatante para el año 2009. 

 

 
Fuente.- Elaboración propia. 
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 Fortuna de Vallejo 

 
 
 
Fotografía 23 (tomada por Camelo, 2009).- 
Senda principal en Fortuna de Vallejo, 
municipio de Bahía de Banderas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 24 (tomada por Camelo, 2009).- 
Plaza del poblado Fortuna de Vallejo, 
municipio de Bahía de Banderas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fotografía 25 (tomada por Camelo,  2009).- 
Senda principal en la parte alta del poblado 
Fortuna de Vallejo, municipio de Bahía de 
Banderas.  
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Croquis 11.- Características de distribución del poblado Fortuna de Vallejo para el año 1989. 

 

 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
 
 
Croquis 12.- Características de distribución del poblado Fortuna de Vallejo para el año 2009. 

 
Fuente.- Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 
180 

 

 

V.III.- Región Costa. 

 

Con el fin de ubicar la Región Costa, se cita la imagen 23, presentado en 

apartados anteriores.  

 

 

Imagen 23.- Región Costa, perteneciente al municipio B de B. Elaboración propia. 

 

Las localidades consideradas para el presente estudio de campo, corresponde a 

las siguientes: 

 

 Bucerías, 

 Emiliano Zapata, y 

 San Francisco 

 

Cuadro 26.- Muestra las variables de urbanidad consideradas en el estudio en la Región Costa. 

LO URBANO 

Aspecto Descripción 

Sendas Los asentamientos estudiados en la Región Costa, contaron con una característica 

semejante en la conformación de las sendas entre los mismo, se presenta una forma 

mixta entre partes tendientes a la malla y conformaciones curvilíneas, no existiendo 

un comportamiento monótono en dicha tendencia; es decir, que en ocasiones la forma 

de malla se encuentra en la parte antigua de la localidad, y en otras en la zona de 

N 

^ 
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nueva creación, siendo la parte antigua la que cuenta con sendas curvilíneas. 

 

Bordes El conjunto de localidades estudiadas cuentan con bordes físicos, sean éstos 

naturales o por la construcción del hombre, la presencia de arroyos de caudal 

constante y de arroyos de temporal se localizan por toda la región, los cuales 

obedecen a los escurrimientos de agua que baja de la Sierra de Vallejo, algunos de 

los cuales dividen los poblados que actualmente llevaron un proceso de expansión, ya 

que en antaño por lo común el asentamiento se localizaba a un solo costado de los 

arroyos. 

Nodos Se encuentran presentes tres intersecciones de importancia a los largo de la carretera 

que bordea la Región Costa. La primera de ellas, es en la desviación de la carretera 

Mex. 200 hacia punta mita, en el KM 122.5 de la Mex. 200, la cual inicia por el 

costado del poblado de Sayulita, parte Norte, para llevar hasta Punta Mita, 

truncándose en la entrada al Hotel Four Season, posterior a ello, cuenta con un 

recorrido hacia la Carretera Mex. 200 por el costado del poblado de La Cruz de 

Huanacaxtle, parte Sur, para incorporarse a la Mex. 200 en el KM. 137.5, siendo ésta 

la segunda; una tercera se constituye en la localidad de Mezcales, la cual cuenta con 

una conexión con una senda que conecta las poblaciones que corresponde a la 

Región Centro. 

Mojones Los cruces de los cuales se hace mención en el anterior apartado, son mojones 

dentro de la Región Costa, aunado a las propias localidades que se encuentran 

asentadas en la región en mención constituyen un referente de ubicación importante, 

un paso a desnivel que se localiza en la parte Sur de la Región y que sirve para llevar 

hacia las unidades de la costa, se constituye en un punto de ubicación, así como la 

plaza comercial ubicada en las afueras del poblado de Bucerías. Un referente 

importante de ubicación se presenta en la cruce del poblado Lo de Marcos, puesto 

que lo posiciona como un mojón de inicio o conclusión del municipio de B de B. con 

respecto al municipio de Compostela. 

 

Caracterización 

de viviendas. 

En el presente apartado se pueden percibir claramente los contrates, la parte Norte 

de la Región Costa, desde ahí hasta la parte de Punta de Mita, corresponden a 

vivienda de material y en un mediano buen estado físico, pero no ostentosa, e incluso 

es observable, en diferentes puntos, vivienda modestas y aún se observan palapas, a 

la altura de la localidad de la Harinera. En contra parte, en la zona Sur de la Región 

Costa, posterior al Fraccionamiento Emiliano Zapata, se localizan residencias con 

gran lujo desde la fachada, gran extensión de suelo, y algunas de las mismas hasta 

con patio que colinda con el mar, lo anterior es observable en la parte Sur de la 

Región Costa. 

Observaciones  Existen dos realidades en la presente Región, la opulencia económica y la pobreza 

alimentaria para otros. El Boulevard Becería – Puerto Vallarta, cuenta con carriles 

centrales en buen estado, los mismo son los utilizados mayoritariamente por los 
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vehículos, y los carriles laterales de mismo Boulevard se encuentran en deplorable 

estado, a grado tal que se vuelve totalmente intransitable para un vehículo que no sea 

una camioneta para todo terreno. Existe mucho consumo de alcohol en los poblados, 

ello se puede observar en el centro de los mismos, en parques públicos, lo anterior es 

lo visible para cualquier persona que transita por el lugar; cabe precisar que, ello no 

se observa en el área de Nuevo Vallarta y Fraccionamiento Flamingos Nayarta, por lo 

menos en las área pública y a cualquier hora del día. 

Agua Se presenta una respuestas del 98.4% de los encuestados que indican la presencia 

del servicio, mientras el 1.6% señala la negativa de contar con el mismo; sin embargo, 

existe una expansión del servicio con respecto al año 1989, puesto que, la respuesta 

para el año citado fue de un 66.7% de los encuestados, contaba con el servicio y un 

33.3% no lo tenía. 

Electricidad En el presente apartado el 98.4% de los encuestados señala contar con el servicio y 

un 1.6% manifiesta no tenerlo; para el año de referencia comparativo, el 58.3% 

contaba con el servicio, mientras un 41.7 externa no haberlo tenido. 

Drenaje En la actualidad el servicio es utilizado por el 98.4% de los encuestados, en contra 

parte un 1.6% no cuenta con el mismo; para el año de 1989, el 58.5% de los 

encuestados confirmo contar con el servicio y un 41.5% no contaba con él. 

Sendas con 

tierra 

La zona periférica de los poblados cuenta con dicho recubrimiento, sobre todos los 

localizados en la parte Norte de la Región Costa. 

Sendas con 

empedrado 

El material pétreo es el que es mayormente utilizado en las sendas de las localidades 

de la región en estudio. 

 

 

Sendas con 

asfalto 

Se encuentra la presencia de sendas recubiertas con asfalto y/o cemento hidráulico, 

la parte Sur de la Región Costa muestra el recubrimiento en mención. 

Banca 

comercial 

Un 33.4% de los encuestados, señalaron que la región presenta la oferta de los 

servicios de la banca comercial, mientras un 66.6% externó que el servicio no es 

ofertado en la Región Costa, cabe señalar que aún con el porcentaje previo, la región 

sí oferta dicho servicio, concentrados en la parte Sur de la misma. 

Hoteles Se encuentra presente el servicio de hotelería dentro de la zona en estudio; algunos 

pocos de tres estrellas, ubicados preponderantemente hacia el Norte de la región; 

igualmente existen de cinco estrella y Gran Turismo. De ello el 68.3% de los 

encuestados afirman su presencia y un 31.7% opinan que no se oferta el servicio en 

el poblado de residencia. 

Restaurantes El 68.3% de los encuestados manifestaron la presencia de restaurantes, mientras el 

31.7% externó que no existe. 

Cines En el presente apartado, un 96.5% de los encuestados externaron que no se 

encuentra el servicio, mientras el 3.5% si considero la presencia del mismo, lo cual es 

coincidente con la oferta del servicio en la plaza comercial ubicada en el Sur de la 

región. 
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Tiendas de 

autoservicios 

Se cuenta con el servicio en la región en su conjunto, el 66.7% manifiesta contar con 

dicho servicio, mientras el 33.3% señala que no. 

 

Discoteque El servicio de baile en un espacio con concepto de discoteque, se encuentra presente 

de los servicios ofertados por la región en estudio y un 21.1% lo afirma, mientras el 

resto externa no contar con  dicho servicio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 

Cuadro 27.- Muestra el aspecto económico de la Región Costa. 

LO ECONÓMICO 

Aspecto Descripción 

Características 

generales 

La ubicación de la Región Costa se sitúa a lo largo de todo el borde costero de 

municipio B de B, es la región que colinda con los municipio vecinos, al Norte con el 

municipio de Compostela, Nayarit  y al Sur con Puerto Vallarta, Jalisco; al interior de B 

de B, colinda con la Región Costa-Sierra y Región Centro. La actividad económica y 

social de la Región Costa se encuentra muy allegada hacia la actividad turística,  y los 

eslabonamiento económicos que se van gestando alrededor de la actividad en 

mención, el comercio es prácticamente una mancuerna del turismo en la represente 

región. 

Sectores 

fuertes de la 

economía 

La fuerte presencia del sector terciario lo señala como el dominante del 

comportamiento económico de la región, con un 81.8% de los encuestados empleados 

en dicho sector. 

 

 

Principales 

fuentes de 

empleo 

A pesar de que la pesca es actualmente una actividad en la cual pocos habitantes se 

emplean, sigue teniendo un arraigo en la concepción como fuente de empleo, lo 

anterior se evidencia en los siguientes grupos, señalados por los encuestados, como 

fuentes de empleo: turismo, obra, pesca, hospitales y profesores, lo generó el 33.3% 

de los encuestados; turismo, obra y pesca un 15%; un 16% externa que el turismo y la 

obra; un 5.9% señala que el turismo y la pesca; el 11.9% externa que el turismo, 

pesca y comercio; mientras el 8% manifiesta que el turismo y comercio; y el 8.9% 

restante manifiesta que el turismo, obra y comercio. 

El ingreso 

económico 

para cubrir las 

necesidades 

básicas 

Con base a los resultados obtenidos por mediante las encuestas, se externa que el 

36.6% de los mismo, no cuentan con un ingreso económico que les permita satisfacer 

sus necesidades de insumos familiares, mientras para el 32.3% externa que en 

ocasiones es el suficiente, el restante 31.1% considera su ingreso económico 

suficiente para las necesidades de insumos familiares. 
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Surgimiento 

de nuevas 

actividades 

económicas 

En el presente apartado, el 40.4% de los encuestados de la región, señala que no han 

observado alguna actividad económica de reciente implementación; en contra parte, el 

59.6% señala que la obra, turismo y tienda de autoservicio. 

Crecimiento 

de la mancha 

urbana 

La expansión de la mancha urbana se ha generado, de manera acelerada, en la parte 

Sur de la Región, estableciendo una zona conurbada desde el poblado de la Cruz de 

Huanacaxtle hasta Jarretaderas, pasando por las localidades de El Tizate, Bucerías, 

Fraccionamiento Flamingos Nayarta, Mezcales, Mezcalitos y Nuevo Vallarta; 

contando, en dicho tramo de la región, con un Boulevard de ocho carriles, haciendo la 

aclaración que los carriles laterales se encuentran prácticamente intransitables para 

vehículos sedan. De la Cruz de Huanacaxtle hacia Punta Mita, se ha generado un 

crecimiento urbano igualmente acelerado, con la particularidad que éste no ha sido por 

espacios habitacionales,  sino mediante el establecimiento de hoteles que abarcan 

grandes extensiones de suelo, y de costos elevados para hospedarse en los mismo; 

se hace evidente que el concepto no es mediante edificaciones verticales, sino en un 

plano más horizontal, el máximo exponente de dicho concepto es el Four Seasons, el 

cual cuenta hasta con canchas de Golf. Hacia la parte Norte de la región, se ha 

experimentado un crecimiento, hasta el momento, en menor escala, con expansión de 

las poblaciones no tan aceleradas, las poblaciones sí han crecido desde 1989 a la 

fecha, pero aún se puede observar que la parte antigua de los poblados no se 

encuentra extremadamente perdida y distante del resto del asentamiento, con 

excepción de Sayulita, el cual si ha experimentado un crecimiento notable con 

respecto al año inicial de comparación. 

Nuevos puntos 

urbanos en el 

periodo 

Se señala una elevada aparición de Fraccionamientos en la parte Sur de la Región, y 

el surgimiento de una franja de infraestructura hotelera desde la zona limítrofe con 

Puerto Vallarta hasta el Hotel de Gran Turismo Four Seasons, ubicado en Punta de 

Mita, igualmente la expansión de las poblaciones en dicha área ha sido tal, que no se 

logra establecer claramente en donde termina una y el comienzo de la siguiente 

contigua. Hacia la parte Norte se observa la expansión moderada de las poblaciones y 

el impulso al proyecto de Litigu, así como una serie de propuestas de gran desarrollo 

turístico en dicha zona. 

Crecimiento 

de los 

servicios 

urbanos 

básicos 

Se hace presente una expansión de los servicios de agua entubada, electricidad y 

drenaje sanitario, con respecto al año de referencia comparativa de 1989. 

Aparición de 

nuevos 

servicios 

Se señala que existe un incremento de los servicios ofertado en el año e 1989, y 

únicamente el surgimiento de un nuevo concepto de compra mediante tiendas de 

autoservicios. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 



 

 
185 

 

 
Cuadro 28.- Muestra las variables del aspecto social de la Región Costa. 

LO SOCIAL 

Aspecto Descripción 

Problemas 

sociales 

El comparativo con el año de referencia, se ha incrementado la visión de la presencia 

de problemas con dicha índole, el 74.3% de los encuestados, considera como 

problemas sociales presente en la Región Costa, la drogadicción, robos, corrupción 

policiaca, desempleo, falta de cobertura del servicio de salud, escasez en el servicio 

de agua entubada, narcotráfico, prostitución y alcoholismo. Mientras el 25.7% señala 

que no considera la presencia de problemas sociales. 

Pandillerismo Para el año de referencia comparativa, el 96.8% de los encuestados, externaron no 

considerar la presencia de dicha actividad, mientras el 3.2% considera que sí existe. 

Para el año de 2009, la percepción se modificó, el 68.3% considera que está presente 

dicha actividad, y un 31.7% externa que no. 

Delincuencia El presente apartado, muestra un cambio considerable en la respuesta de los 

encuestados. Mientras para el año de 1989 el 97.9% de los encuestados consideró 

que no había actividades catalogadas como delictivas; para el año 2009 el 96.3% 

señaló que sí existen, mientras un 3.7%  considera que no están presentes. 

Contaminación Se presenta, para el año 1989, que el 83.3% de los encuestados de no contar con 

problemas de contaminación, en tanto el 16.7% consideró que sí estaba presente 

algún tipo de contaminación, como: aguas negras y basura. Existe una cambio para el 

año de 2009, el 19.9% señala que no existe contaminación de algún tipo, mientras el 

80.1% mencionan contaminación de agua, basura, drenaje en mal estado, falta de 

alcantarillado y ruidos de carros. 

Pobreza Con base a los encuestados, no se considera que la pobreza económica sea parte de 

las condiciones de la región. 

Prostitución Se manifiesta que dicha actividad se encuentra establecida dentro de la dinámica de la 

región. 

Infraestructura 

de salud 

Se considera presente, tanto en la parte Sur de la región, en el poblado de Mezcales, 

como en la zona Norte, en el poblado de San Francisco de Asís, hacia Punta de Mita 

en el Fraccionamiento Emiliano Zapata.  

Infraestructura 

de educación 

Los encuestados señalan que la región cuenta con estudios a nivel bachillerato, el 

33.3% lo externa de dicha manera. Sin embargo cabe señalar que dicha región cuenta 

con la oferta de educación a nivel Técnico Superior, por la Universidad Tecnológica, 

que si bien no es a nivel licenciatura, si es un nivel superior al de bachillerato. 

Conformación 

familiar 

En el presente apartado, el 87.1% señala que el total de los integrantes de la familia 

residen en la misma; en contra parte, el resto señala que por lo menos un integrante 

ha emigrado, los motivos para dicho cambio de residencia se focalizan en dos 

aspectos: estudio y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Cuadro 29.- Análisis de la Región Costa con respecto a los PDU. 

 
 Características  

PDU 1990-2001 El presente PDU se concentra en la Región Costa (en su parte Sur) y Centro. 

Una estrategia no cumplida es la de “(…) reservas territoriales transferidas al 

ayuntamiento, al fin de que las administraciones administren directamente, 

evitando el acaparamiento y la especulación, regulando así el mercado 

inmobiliario”, en la actualidad sí existe la especulación en el mercado 

inmobiliario y acaparamiento de suelo. Se contemplaba la creación de la 

cabecera municipal en la Región Costa, en su cara sur de la B de B., sin 

embargo, hasta la fecha sigue en la Región Centro, “Las oficinas 

administrativas municipales se encuentran ubicadas provisionalmente en el 

Valle de Banderas, en espera de la construcción  de Palacio Municipal en la 

nueva cabecera TinToc”. El estudio realizado en el PDU, con respecto a la 

compatibilidad de uso de suelo, únicamente se aboca al análisis de una 

parcialidad territorial del municipio, no estudiando la totalidad del territorio 

municipal, la Región Centro y la parte Sur de la Región Costa, las cuales se 

proponen para la presente investigación, caen dentro del espacio estudiado 

por el PDU, el espacio que ocupa la Región Sierra, la Región Costa-Sierra y la 

parte Norte de la Región Costa, no se contemplan dentro de dicho estudio. 

Existe algunas propuestas del PDU que si se han logrado satisfactoriamente, 

como “plataforma de punta de mita, franja costera Punta de Mita-Destiladeras y 

franja costera Cruz de Huanacaxtle-Boca del río Ameca. (…) En estas tres 

franjas se propone el uso de suelo con fines turísticos, ya que se cuenta con 

un potencial poco explotado hasta el momento.” Lo anterior, se encuentra 

ocupado de dicha manera. Pero existe la contra parte, el PDU considera 

“Limitar el crecimiento hacia el Sur y Oeste de Mezcales (…) detener el 

crecimiento de la población de Mezcales tanto hacia la laguna como a la zona 

de inundación hacia el Norte” algo que no fue posible contener, ya que es una 

zona urbanizada.   

PDU 2002-2010 La región se contempla bajo una doble denominación dentro del PDU, los 

asentamientos costeros en la B de B. y los asentamientos costeros del 

Pacífico, éstos últimos corresponden a los que se localizan de Punta Mita 

hacia Lo de  Marcos. El PDU señala de manera clara el incremento de la 

población. Dentro del PDU en cuestión, existen acciones que lograron 

establecerse, como “Transformar la carretera No. 200 en un boulevard urbano 

desde el Río Ameca hasta la Cruz de Huanacaxtle” el cual se encuentra como 

una de las vías primarías de la Región Costa, hasta el punto que se señalaba 

en el Plan. Igualmente, se logró “Establecer la interacción con Puerto Vallarta 

para integrar el funcionamiento urbano conurbado”, incluso en fechas recientes 

principios de 2010, se cambia el horario del municipio B de B, homologándolo 
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al horario de P.V, para el mejor desenvolvimiento de las actividades 

económicas. Una acción que va por el rumbo trazado por el PDU, es el 

“consolidar e incrementar el desarrollo turístico en la franja litoral”, lo anterior, 

no es de dudar que se desea cumplir en su máxima expresión, aunque hay 

otro apartado al cual se considera que se le ha prestado menor atención, aún 

cuando el propio PDU lo considera, como el de “integrar espacios públicos en 

áreas turísticas donde se proporciones servicios comunales”. No se puede 

negar que en algunos pocos lugares se geste lo anterior, básicamente el 

poblado de Bucería, en contraste a lo anterior, casi todo el litoral ocupado por 

cadenas hoteleras es de acceso restringido. Se considera de manera clara el 

proceso de urbanización registrado a la fecha, en donde ya se manifiesta que 

algunos poblados se están quedando inmersos dentro de la zona de hoteles, a 

lo que llamaron Asentamientos Mixtos “(…) (Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, 

Nuevo Corral del Risco y el Fraccionamiento Emiliano Zapata) los cuales 

presentan usos habitacionales con mezcla de servicios habitacionales 

turísticos y comerciales y de equipamiento urbano, con lotes unifamiliares de 

entre 200, 400 y 600 m2 y mayores siempre a 800 m2 para usos residenciales 

turísticos”. Se cuenta con claridad de la contaminación que hacen los 

asentamientos de Punta Mita, “En cuanto al drenaje, (…) la zona de Punta Mita 

drena por varios arroyos de costa longitud y pendientes altas que a su vez 

descargan sus aguas en el mar.” Aun con dicha claridad para el año 2000, en 

el presente continúa pasando. Se ha detectado que el municipio de B de B se 

localiza en una zona de alto riesgo, tanto porque se encuentra dentro de una 

zona ciclónica más activa del mundo, como lo es la zona II Océano Pacífico 

Nor-orienta (Pacífico mexicano), como porque “se localiza dentro de un área 

de alta incidencia sísmica, lo que hace que B de B se considere ubicado en un 

área afectada por peligros naturales en categoría de intensidad alta a muy 

alta”, aún cuando el PDU pone de manera explícita lo anterior citado, no existe 

un programa de capacitación continua a la población sobre el riesgo latente 

que se tiene al vivir en dicha zona. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo y los PDU. 

 
 

Conclusión general del apartado 

 
Región con las mejores condiciones urbanas y económicas del municipio, 

partiendo de una lógica de opuestos contextuales económicos-urbanos-

sociales, la presente región se posiciona como el opuesto suntuosos, contando 

con las mejores condiciones en vivienda, zonas residenciales, inversión de 

capital turístico, captadora de fuerza de trabajo, vista urbana, servicios 
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urbanos, entre otros; la diferencia la marcan algunos poblados tradicionales 

que han quedado enclavados en el corredor turístico, que de no ser por ellos, 

se podría arribar a la confusión imaginaria de encontrarse en alguna parte del 

primer mundo. La región Costa, es la que ha sido inserta en la economía 

globalizada, en dos aspectos, como ya se mencionó en apartado anterior, a 

saber: Capital y turismo trasnacional, es a partir de ésta región como el 

municipio de B de B. se inserta en la actividad turística global, el resto del 

municipio por el momento no se encuentra en dicha condición, salvo que sea 

por el capital que participa en el sector inmobiliario, bien sea construyendo 

viviendas con diferentes características para la clase obrera del municipio, o 

bien sea como comprador/vendedor de suelo e inmuebles. La inversión 

capitalista turística, ha establecido un conjunto de condiciones urbanas en 

expansión, ello igualmente en tres momentos: el primero de ellos, con una 

ocupación de suelo por la infraestructura de servicio para la demanda turística, 

séase en hoteles o infraestructura complementaria para la actividad en 

cuestión; el segundo con el arribo de la fuerza de trabajo inmigrada para 

emplearse de manera temporal o estable en dicha dinámica económica; y un 

tercer momento, ya establecido el comportamiento económico-social-urbano 

mencionado, es dinámico, y se puede alternar entre el primer planteamiento y 

el segundo. "Los medios de producción se convierten en una colección de 

equipo (máquinas y edificios) fuera del alcance de la propiedad artesanal. 

Mientras la explotación del trabajo había permanecido a lo largo del pasado de 

la humanidad..." (Amin, 2001:66). Ésta actividad tan dinámica, en todos los 

sentidos, ha modificado igualmente el comportamiento social tradicional de los 

años 80´s o principios de los 90´s, de los habitantes, en donde los cuadros 

resumen lo señalan claramente, éste no siempre tan adecuado, cambio social, 

se ha visto inmerso entre drogadicción, prostitución, alcoholismo y otros no 

menos importantes modificaciones del comportamiento social. 
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 GALERÍA FOTOGRÁFICA. 

 

 

 Bucerías 
 

 
Fotografía 26 (tomada por Camelo, 2009).- Población Bucerías, calle principal hacia el 

mar. 

 

 
Fotografía 27 (toma por Camelo, 2009).- Calles principal del poblado con vista hacia la 

carretera Mex. 200, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 

 
Fotografía 28 (toma por Camelo, 2009).- Malecón del poblado de Bucerías, en B de B, 

Nayarit. 
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Croquis 13.- Características de distribución del poblado Bucerías para el año 1989. 

 

 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
Croquis 14.- Características de distribución del poblado Bucerías para el año 2005. 

 

 
Fuente.- Vallarta OnLine. 

 

 

http://mx.vallartaonline.com/maps/bucerias/images/bucerias_b.gif


 

 
191 

 

 

 Fraccionamiento Emiliano Zapata 
 
 

 
Fotografía 29 (tomada por Camelo, 2009).- Senda que llega a la plaza principal, en 

Fraccionamiento Emiliano Zapata, B de B, Nayarit. 

 

 

 
Fotografía 30 (tomada por Camelo, 2009).- Escuela Primaria en Emiliano Zapata, en el 

municipio de Bahía de Banderas. 

 

 

 
 

Fotografía 31 (tomada por Camelo, 2009).- Área deportiva en el Fraccionamiento Emiliano 

Zapata, en el municipio de Bahía de Banderas. 
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Croquis 15.- Características de distribución del Fraccionamiento Emiliano Zapata para el año 1989 

y año 2009. 

 

Fuente.- Keytorivieranayarit. 

 

 
Nota: El Fraccionamiento en cuestión, continúa exactamente igual en sus trazos 

que cuando fue creado, la diferencia que se marca en los dos cortes transversales 

de tiempo, es la ocupación poblacional del mismo. 

 

 

 San Francisco  
 
 

 
Fotografía 32 (tomada por Camelo, 2009).- Senda principal en San Francisco de 
Asís, municipio de Bahía de Banderas.  
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Fotografía 33 (tomada por Camelo, 2009).- Plaza principal del poblado San 
Francisco de Asís, municipio de Bahía de Banderas.  
 
 

 
Fotografía 34 (tomada por Camelo, 2009).- Hospital en el asentamiento de San 
Francisco de Asís, municipio de Bahía de Banderas.  
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Croquis 16.- Características de distribución del poblado San Francisco de Asís para el año 1989. 

 
 

 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
 
 
Croquis 17.- Características de distribución del poblado San Francisco de Asís para el año 2005. 

 

 
 

Fuente.- Keytorivieranayarit. 
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V.IV.- Región Centro. 

 

Con el fin de ubicar la Región, se cita la imagen veinte y cinco, presentado en 

apartados anteriores.  

 

 

Imagen 25.- Región Sierra del Municipio B de B. Elaboración propia. 

 

Las localidades consideradas para el presente estudio de campo, corresponde a 

las siguientes: 

 

 San Vicente, 

 Valle de Banderas (cabecera municipal), y 

 San Juan de Abajo. 

 

Cuadro 30.- Muestra las variables de urbanidad consideradas en el estudio en la Región Centro. 

LO URBANO 

Aspecto Descripción 

Sendas Las localidades estudiadas en la Región Centro, manifiestan trazos bien definidos en 

sus sendas, el total de ello se orientan hacia los trazos en forma de malla, dejando 

claramente marcada las líneas de las sendas y la expansión de las mismas. 

Bordes El total de los asentamientos cuentan con bordes, algunos de ellos naturales, 

básicamente arroyos con agua todo el año y otros arroyos de temporal; también, se 

N 

^ 
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experimentan bordes sociales en el total de la conformación de los asentamientos 

estudiados. 

Nodos Se encuentra establecido un nodo claramente identificable dentro de la región, el cual 

se localiza en la unión de la senda que se dirige al poblado de Valle de Banderas y su 

intersección con la que corre hacia el poblado de San Juan de Abajo, la misma se 

extiende hacia el Oeste para su próxima conexión con la Carretera Mex. 200. 

Mojones Las localidades fungen de manera natural como mojones dentro de la región en 

estudio, ya que son los referentes que se consideran para ofrecer una ubicación; 

aunado al cruce hacia Valle de Banderas que también funge como mojón y el Centro 

comercial Ley igualmente es un referente de ubicación. 

Caracterización 

de viviendas. 

Conformación de unidades habitacionales unifamiliares, en las poblaciones de Valle 

de Banderas y San Juan de Abajo, así como en la parte antigua de las poblaciones 

asentadas hacia el Este de la Región; sin embargo, salvo las partes señaladas 

previamente, el resto de  la región experimenta una acelerada expansión de unidades 

habitacionales dúplex, en algunas partes incluso tetra habitacional, lo anterior  se 

observa prácticamente en toda la zona que considera la Región Centro. Los 

fraccionamientos cerrados, aislados del contexto de la parte antigua de los 

asentamientos, es la constante, aquellas zonas habitacionales que son de reciente 

creación, se han generado bajo el concepto de  unidades de viviendas, con casa 

elaboradas con exactitud con el resto, producción en serie de casa habitación, con 

dimensiones sobre la superficie de terreno; el suelo que ha dejado de ser de 

producción (siembra) para pasar a suelo de habitación, pero mediante 

fraccionamientos, no sobre la lógica de poblaciones, un fraccionamiento unido a otro 

por su colindancia en las bardas perimetrales o el borde definido de manera clara 

para señalar en donde concluye uno e inicia el otro, es de dicha manera como se ha 

gestado el crecimiento de casas habitación en la Región Centro. 

Observaciones  La senda principal, que interconecta a las diferentes poblaciones y fraccionamientos 

que se encuentran en sus márgenes, se encuentra en pésimo estado de 

mantenimiento, con una mala señalización de transito y con sobre demanda de 

tránsito vehicular; es decir, que se presenta congestionamiento vehicular. El proceso 

de expansión de la mancha urbana se ha gestado en todas direcciones de la Región 

en estudio, sin respetar aquellas zonas consideradas como inundables o de suelo no 

apto para urbanización derivado de la poca inclinación del mismo o por el material 

preponderante de su conformación geológica, que establece inestabilidad en la zona,  

el mercado inmobiliario se ha posicionado a tal grado que genera fraccionamientos en 

suelo señalados con muy bajo perfil para  la urbanización. Muchas de dichas 

viviendas que se encuentran en la región, son utilizadas esporádicamente por sus 

dueños, generando el turismo residencial; importante resulta señalar que en dicha 

región no se observan grandes y lujosos cotos privados, sino que son viviendas 

modestas que su demanda se centra por la clase trabajadora del municipio. 

Agua En el presenta apartado, y considerando a la región en su conjunto, se externa que el 
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100% de las casas habitación cuentan con el servicio de agua entubada, lo anterior 

con base a la respuesta de los encuestados. 

Electricidad Existe una coincidencia, entre los encuestados, del 100% con respeto a que se 

cuenta con el servicio de electricidad. 

Drenaje En el presente rubro, el 95.8% de los encuestados manifiestan contar con el servicio, 

mientras que el resto no lo consideran presente. 

Sendas con 

tierra 

La zona periférica de los poblados cuenta con dicho recubrimiento, cabe señalar que 

es en una pequeña porción de los asentamientos. 

Sendas con 

empedrado 

Es el material pétreo el que es utilizado en la mayor parte de las sendas de las 

poblaciones de la Región Centro para el recubrimiento de las sendas. 

Sendas con 

asfalto 

Las sendas principales de los poblados se encuentran con dicho recubrimiento, y el 

caso de varios asentamientos, dicho recubrimiento se extiende en algunas sendas del 

interior de los mismos. 

Banca 

comercial 

El total de los encuestados manifestaron que la región no presenta la oferta de los 

servicios de la banca comercial, por ello, la misma se encuentra excluida de poder 

realizar operaciones financieras en el área comprendida en la Región Centro, cabe 

señalar que el servicio en cuestión se ofertaba en la población de San Juan de Abajo, 

sin embargo, dejó de realizar operaciones derivado de la cantidad elevada de asalto 

del que era sujeto. 

 

Hoteles Se encuentra presente el servicio de hotelería dentro de la zona en estudio, 

señalando que son de hasta de tres estrellas. De ello el 73.6% de los encuestados 

afirman su presencia y un 26.4% opinan que no se oferta el servicio. 

Restaurantes La región no cuenta con la oferta del servicio de restaurantería, sino que la venta de 

alimentos y bebidas se realiza en un concepto de fondas, lugares regularmente 

improvisados para el expendido de alimentos preparados; sin embargo, el 60.5% de 

los encuestados señalaron contar con el servicio de restaurantería, mientras el reto 

señala que no. 

Cines El servicio de proyección de películas en un espacio diseñado para tal fin, se 

encuentra ausente de la Región Centro; se añade que en el año de 1989 la actual 

cabecera municipal si contaba con la oferta del referido servicio. 

Tiendas de 

autoservicios 

Se hace presente la oferta de consumibles alimenticios en un concepto de tienda de 

autoservicio, pero aún con ello el 96.5% de los encuestados externaron que no existe 

dicha oferta bajo el concepto referido, mientras que el 3.5% externo que sí. 

Discoteque El servicio de baile en un espacio con concepto de discoteque, se encuentra presente 

de los servicios ofertados por la región en estudio y un 39.6% lo afirma, mientras el 

resto lo desconoce. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Cuadro 31.- Muestra el aspecto económico de la Región Centro. 

LO ECONÓMICO 

Aspecto Descripción 

Características 

generales 

Dicha Región se encuentra ubicada en la parte Sur del municipio, es la zona del gran 

valle de la municipalidad, dicha región contiene características, considerablemente 

agrícola con algunas actividades ganaderas, actualmente el comercio ha tomado 

relevancia en la región;  no se considera que el sector secundario sea fuerte, con 

excepción del impulso en la industria de la construcción, que se ha visto extendida 

mediante la construcción de casas habitación; una proporción de los habitantes de 

dicha región son fuerza de trabajo ocupada en la Región Costa, por lo que la mayor 

parte de las nuevas viviendas construidas en la Región Centro son demandas por los 

mismos. Es la Región en la cual se encuentra asentada la Cabecera Municipal, por 

ello los servicios propios de la administración municipal se encuentran ofertados en la 

misma. 

Sectores 

fuertes de la 

economía 

El sector terciario es el que se encuentra como sector más preponderante en la 

dinámica económica de la región, el sector primario ha ido en declive para pasar a ser 

el de menor dinamismo con respecto al terciario. 

Principales 

fuentes de 

empleo 

Se precisa que en los presentes porcentajes es en términos de la región en su 

conjunto. Es igualmente importante señalar que no necesariamente las fuentes de 

empleo detectadas se lleven a cabo en la región en estudio, sino en las circunvecinas. 

El 27.8% de los encuestados manifestaron contar con un empleo en el campo; el 

24.3% externaron que la fuente de empleo que se realiza es en el comercio, la 

actividades turísticas con un 28.7%, un 5.5% manifestó trabajar en el sector público; 

mientras el 13.9% hace hincapié trabajan en el hogar o en una actividad no 

remunerada. 

El ingreso 

económico 

para cubrir las 

necesidades 

básicas 

Con base a los resultados obtenidos  mediante las encuestas, el 23.7% indica que el 

ingreso económico es suficiente para contar con un consumo adecuado para la 

subsistencia y su desenvolvimiento económico-social; en contra tendencia a lo 

anterior, el 52.8% externa no contar con los ingresos monetarios que permita obtener 

una canasta de consumo de manera holgada, y el 23.5% señala que el ingreso les 

permite consumir los insumos familiares suficiente de manera eventual. 

Surgimiento 

de nuevas 

actividades 

económicas 

De acuerdo a la percepción de los encuestados, el 74.5% no considera que haya 

alguna nueva actividad económica que permita emplear a la población, puntualizando 

que únicamente haciendo referencia a la Región Centro, mientras que el 25.5% 

restante considera que si. 

Crecimiento 

de la mancha 

urbana 

Se ha experimentado un crecimiento acelerado de la mancha urbana, hacia los cuatro 

puntos cardinales, la zona que se encuentra en las cercanías al río Ameca no han 

experimentado un crecimiento hacia el Sur, por obvias razones, ya que se encuentra 

la línea limítrofe con el estado de Jalisco, las poblaciones existentes en la parte Oeste 
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se encuentran ya conurbadas desde los inicios de la Región hasta el crucero de Valle 

de Banderas, quedando ligeramente, aún, des-conurbados  la cabecera municipal y el 

poblado de San Juan de Abajo, a excepción de dichas poblaciones, que por el 

momento se encuentran a pocos metros de la urbe que viene desde el Oeste hasta el 

punto referido, el resto una zona conurbada. 

Nuevos puntos 

urbanos en el 

periodo 

Se experimentan una cantidad elevada de nuevos asentamientos urbanos, no 

únicamente como extensión de las poblaciones que en año 1989 que  ya se 

encontraban, sino como fraccionamientos que no pertenecen a algún poblado en 

específico. 

Crecimiento 

de los 

servicios 

urbanos 

básicos 

Se experimenta una expansión de la oferta de los servicio de agua entubada con 

respecto a 1989, igualmente la introducción del drenaje sanitario tienen una mayor 

cobertura con respecto al año de referencia, y se conserva la completa cobertura de la 

energía eléctrica. El comportamiento de una expansión de los servicios  citados va 

acompañada de un crecimiento de casa habitación en la región. 

Aparición de 

nuevos 

servicios 

Se experimenta el surgimiento de un proceso de oferta de nuevos servicios, tales 

como: tiendas de autoservicios y discoteque; sin embargo, igualmente se experimenta 

la salida del mercado los servicios de Cines y Banca comercial. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 
 

Cuadro 32.- Muestra las variables del aspecto social de la Región Centro. 

LO SOCIAL 

Aspecto Descripción 

Problemas 

sociales 

El comparativo con el año de referencia, se cuenta con una ligera percepción de la 

existencia de problemas de contexto social, ya que el 14.3%  considera que están 

presentes, mientras que el 80.5% indican que no, un 5.2%, no lo sabe. Los problemas 

citados son: desabasto de agua entubada y división política por partidos. En la 

actualidad el 40.5% considera que no existen problemas sociales, mientras que el 

59.5% externa la presencia de los mismos, tales como: División social, calles en mal 

estado, corrupción policiaca, suicidios, narcotráfico, drogadicción, prostitución, narcos, 

desatención de los servicios del ayuntamiento. 

Pandillerismo El 7.1% de los encuestados manifestaron que en el año 1989  se encontraban 

presentes problemas de pandillerismo, mientras  el que el 87.7% señalaron que no 

estaban presentes, un 5.2 % lo ignoran, ya que no son originarios de allí. Para el año 

2009, el 93.9% señala que existe dicho comportamiento, y el 6.1% externa que no 

consideran que exista pandillerismo. 

Delincuencia Se considera, en los cortes transversales de tiempo, que para el año de 1989; el 

89.2% externa no percibir problemas de índole delictiva, mientras el 5.6% externa que 

se encuentran presente, el resto lo ignora. Para el año 2009 el 97.9% señala que sí 

existen problemas, tales como: robo de carros, casa habitación,  narcotráfico, 
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drogadicción, asaltos, peleas entre pandillas, homicidios, violaciones y prostitución;  en 

contraparte el 2.1% menciona que no se llevan actividades que se puedan catalogar 

como delincuencia. 

Contaminación Existe una percepción, para el año 1989, del 90.1% de los encuestados de no contar 

con problemas de contaminación, mientras el 4.7% consideró que sí estaba presente 

algún tipo de contaminación, como la basura, y un 5.2% externa no saber. Para el de 

2009 los resultados cuentan con un cambio, el 30.8% señala que no existe 

contaminación de algún tipo, y el 69.2% mencionan contaminación de agua, basura, 

drenaje en mal estado y ruidos de carros. 

Pobreza De acuerdo a los encuestados, no se manifiesta que la pobreza se encuentre como un 

problema detectado en la región de estudio. 

Prostitución Se hace manifiesto que la región en estudio sí oferta los servicios sexuales, ya sea de 

manera disfrazada en algún centro de consumo de bebidas alcohólicas, o de manera 

directa como un servicio. 

Infraestructura 

de salud 

Los servicios de salud se encuentran ofertados en la zona, se considera presente en 

varias poblaciones de la Región Centro. Muy concentrados hacia el Este de la misma, 

con diferentes instituciones públicas de salud. 

Infraestructura 

de educación 

Existe la presencia de la oferta de los servicios de educación hasta nivel Licenciatura, 

lo anterior como región en su conjunto, ya que dicho nivel se encuentra presente; un 

17.5% de los encuestados tienen conocimiento de la existencia de la oferta educativa 

que la Universidad Autónoma de Nayarit realiza a nivel profesional. 

Conformación 

familiar 

En el presente apartado, el 67.2% externa que el total de los integrantes de la familia 

residen en la misma, mientras el resto señala que por lo menos un integrante de la 

misma  se encuentra residente fuera del hogar, los motivos para dicho cambio de 

residencia se focalizan en dos aspectos: estudio y trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 
 

Cuadro 33.- Análisis de la Región Centro con respecto a los PDU. 

 
 Características  

PDU 1990-2001 En el presente PDU, existen acciones a implementar que se localizan dentro 

del espacio que se consideran como las regiones que se han propuesto para la 

presente investigación, como la Región Costa (en su parte Sur) y Región 

Centro. El PDU en análisis considera que “Se promoverá un crecimiento 

ordenado (…) se estimulará la distribución racional de los habitantes”, la 

consideración que hace el PDU con respecto al crecimiento ordenado y 

distribución de los habitantes en el total del territorio municipal, a fechas 

recientes, se puede señalar como una acción no lograda, ya que la zona 

conurbada de la parte Sur de municipio, la cual abarca la parte Sur de la región 

propuesta como Costa y casi la totalidad de la Región Centro, indica que el 
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mercado terminó por imponerse al PDU, ya que la población se concentra en el  

Región Centro y el Sur de la Región Costa. La pendiente del suelo en la mayor 

parte de la Región Centro oscila entre 0-2%, lo cual se explicita en el PDU; con 

lo anterior, el propio PDU lo cita como con “Restricciones para la urbanización 

masiva y con sistema de drenaje tradicional; adecuado para tramos cortos de 

100 mtrs. (…) es importante mencionar que el área se encuentra en una zona 

subtropical, con una precipitación 1,403.9 mm., con una máxima mensual de 

749.mm –en Octubre-. Por lo tanto se considera de mayores restricciones la 

zona con pendiente 0-2%, debido a los problemas de inundaciones de calles 

por agua de precipitación”; sin embargo, es dicho espacio, el que se encuentra 

totalmente conurbado entre sus poblados, con Puerto Vallarta y hasta el 

asentamiento de La Cruz de Huanacaxtle, salvo una franja que se dedica a la 

agricultura por la orillas de la Sierra de Vallejo.  

PDU 2002-2010 El PDU señala de manera clara el incremento de la población, y tendiendo a la 

concentración poblacional en el Valle. Semejante a lo expuesto en otra región, 

existe claridad sobre el problema del drenaje sanitario al desembocar éste al 

río Ameca y a su vez al mar, “en cuanto al drenaje, la zona del Valle de 

Banderas drena directamente al Río Ameca o a sus afluentes y en una misma 

parte al mar.” Lo cual aún sigue siendo vigente, toda la concentración 

habitacional que se ha suscitado por la expansión de la zona urbana,  

descarga el drenaje al Río Ameca, o a algún afluente secundario que 

desemboca en él. Toda la problemática bien detectada en el PDU 

posiblemente se agudizo para la época presente, ya que la oferta de vivienda 

contemplada en el PDU por instituciones como INFONAVIT se considera 

dentro del Valle, o como se le ha denominado en la presente investigación 

Región Centro, “Situación que presenta un repunte importante en la 

construcción de viviendas en el municipio, pero concentradas únicamente en 

localidades del valle agrícola, ya que son las que se encuentran más cerca de 

Puerto Vallarta, donde el suelo es más barato que en la región de la bahía y 

donde los sistemas viales y de transporte registran aceptables condiciones de 

operación”.  

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo y los PDU. 

 

 

Conclusión general del apartado 

 

La Región Centro se establece dentro del territorio municipal, como la de 

expansión urbana acelerada por el establecimiento de casas habitación, las cuales 

son ofertadas a la fuerza de trabajo que es atraída por la actividad económica 

turística, y a su vez por la propia actividad de la misma región, es decir, que atrae 
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a su propios inmigrados por sí misma, estableciendo dos componentes 

mutuamente complementarios para no detener su expansión urbana, a saber: 

actividad económica y proceso de inmigración, de manea dinámica y 

complementaria. La primera genera las condiciones de la segunda, y ésta a su vez 

establece las condiciones para la primera; ello, por el posicionamiento del destino 

turístico en el mercado internacional, el cual es atraído a la Región Costa, pero la 

Región Centro se inserta a dicha configuración ofreciendo el espacio para 

residencia preponderantemente de la fuerza de trabajo que la Región Costa 

demanda, y a su vez la Región Centro se reactiva por sí misma. De la explicación 

anterior, se puede considerar que hay una expansión de la mancha urbana 

indetenible en el corto y mediano plazo. "se admite que en la medida en que 

aumenta la densidad de la ocupación humana y económica del espacio urbano, 

las autoridades públicas locales deben invertir sumas cada vez mayores en la 

ampliación de los servicios urbanos, recurriendo a soluciones cada vez más caras: 

trenes subterráneos, vías elevadas, tratamiento de aguas residuales, desvíos de 

corrientes de agua a distancias cada vez mayores, etc." (Singer, 1998:38)  

 

La existen algunas coincidencias sociales entre estas dos regiones 

complementarias una de la otra, que son algunas actividades sociales, tales como: 

Drogadicción, prostitución, alcoholismo, pandillerismo, y otro aspecto ya 

señalados.  Así como las captadoras de la participación de los capitales 

inmobiliarios, con la salvedad que en una se establece la construcción 

preponderantemente hacia la construcción de cuartos de hospedaje, y en la otra 

se orienta hacia la construcción de casa habitación, completando el circuito de 

reproducción capitalista inmobiliaria en los territorios turísticos. 
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 GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 

 San Vicente 
 

 
Fotografía 35 (Ayuntamiento B de B, 2005. s/n).- Fraccionamiento cerrado en la población 

de San Vicente. 

 

 
Fotografía 36 (Ayuntamiento B de B, 2005: s/n).- Calles del Centro del poblado San 

Vicente, unidades multifamiliares, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 

 
Fotografía 37 (Ayuntamiento B de B, 2005: s/n).- Unidades habitacionales construidas en 

serie, en el poblado de San Vicente, en B de B, Nayarit. 
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Croquis 18.- Características de distribución del poblado San Vicente para el año 1989. 

 

 
 
Fuente.- Elaboración propia. 
 

 
 
Croquis 19.- Características de distribución del poblado San Vicente para el año 2005. 

 
Fuente.- Ayuntamiento de B de B. 
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 Valle de Banderas 
 
 
 

 
Fotografía 38 (tomada por Camelo, 2009).- Plaza principal del poblado de Valle de 

Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas. 

 

 

 
Fotografía 39 (tomada por Camelo, 2009).- Senda principal del poblado Valle de Banderas, 

en el municipio de Bahía de Banderas. 

 

 

 
Fotografía 40 (tomada por Camelo, 2009).- Senda en la periferia de la población Valle de 

Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas. 
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Croquis 20.- Características de distribución del poblado Valle de Banderas para el año 1989. 

 

 

Fuente.- Elaboración propia. 

 

 

 
Croquis 21.- Características de distribución del poblado Valle de Banderas para el año 2005. 

 

 
Fuente.- Ayuntamiento de B de B. 
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 San Juan de Abajo 

 

 
Fotografía 41 (tomada por Camelo, 2009).- Senda principal en San Juan de Abajo, 

municipio de Bahía de Banderas.  

 
 

 
Fotografía 42 (tomada por Camelo, 2009).- Iglesia de la población San Juan de Abajo, 

municipio de Bahía de Banderas.  

 
 

 
Fotografía 43 (tomada por Camelo, 2009).- Escuela primaria del asentamiento San Juan de 

Abajo, municipio de Bahía de Banderas.  
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Croquis 22.- Características de distribución del poblado San Juan de Abajo para el año 1989. 

 

 
 
Fuente.- Elaboración propia. 

 
 
 
 
Croquis 23.- Características de distribución del poblado San Juan de Abajo para el año 2005. 

 
Fuente.- Ayuntamiento de B de B. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTA TEÓRICA DEL CICLO DE LA 

CIUDAD 

 
Con base a los hallazgos de la investigación, conllevan a contar con un análisis 

del municipio, que permite realizar las siguientes conclusiones: 

 

La Región Costa Sierra, cuenta con algunas características que permiten observar 

el retraso en los servicios urbanos, básicos y en general. Considerando como 

básicos a los que son ofertados por parte de la administración municipal o 

empresas paraestatales, como: agua entubada, drenaje sanitario, recolección de 

basura y electricidad; y servicios complementarios los ofertados por el mercado.  

 

Analizando la estructura urbana de las poblaciones asentadas en la Región Costa-

Sierra, es observable que no cuentan con un trazo definido, el total de las mismas 

se han expandido por caminos saca-cosechas o a los márgenes de los arroyos 

que bajan de la parte alta de la Sierra de Vallejo, lo que indica, que son 

poblaciones con poca atención o que la admón. Municipal cuenta un desinterés 

profundo por dar orientación al crecimiento habitacional que se experimenta en la 

región. Cabe señalar que la misma, cuenta con un acelerado proceso de 

crecimiento en casas habitación, 33 viviendas para el año 1990 y 64 viviendas 

para el 2005, (INEGI, XI censo de población y vivienda, Conteo de población y 

vivienda 2005), obsérvese no el número neto, sino que incremento porcentual, el 

cual se acerca al 100% de incremento,  lo que manifiesta que es una región 

dormitorio; puesto que, por sorprendente que resulte, la región no experimenta 

actividad económica que resalte, en ningún sector de la económico;  lo anterior, se 

puede entender si se considera que existen factores de atracción por la Región 

Costa, la cual cuenta con una colindancia con la Región Costa-Sierra, es una 

mancuerna que hace que el comportamiento mencionado se lleve a cabo. 

Mientras la Región Costa-Sierra cuenta con evidentes factores de expulsión, en un 
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primer momento resulta incomprensible como sigue experimentado crecimiento 

demográfico y habitacional; en un segundo momento, estudiando la información 

obtenida, se observa que la Región Costa cuenta con evidentes factores de 

atracción, éstas dos condiciones gestan lo que algunos autores denominan 

ciudades dormitorios, para el presente caso, Región Dormitorio; mientras, la región 

con factores de atracción demanda fuerza de trabajo, la región con factores de 

expulsión oferta suelo y renta barata, a ello se refiere el autor del presente, cuando 

externa que es una mancuerna natural en dicho proceso; es preciso señalar, que 

derivado de las condiciones básicas de urbanización que se presentan en la 

Región Costa-Sierra, la fuerza de trabajo que asiste a la misma a buscar un 

espacio para habitar, es la operativa y/o bajamente calificada, ya que su ingreso 

no les permite acceder a otra región que oferte un servicio urbano más completo, 

se intenta indicar con lo anterior, que por lo menos oferte los servicios básicos.  

 

Por mencionar un caso que resalta de la Región Costa-Sierra; el servicio de agua 

entubada, sobresale como característica general en toda la región, una ausencia 

de la oferta del servicio y un inadecuado servicio. Se comenzará por recalcar que 

dicha región cuenta con pocas poblaciones, y las que se localizan están ubicadas 

a borde de la carretera Mex. 200. Retomando el servicio de agua entubada, este 

no se oferta en algunas localidades y en otras es ofertado únicamente algunos 

meses del año, y el resto del mismo deja de ser proporcionado. Cuando la 

población de un asentamiento se queda sin agua, se traslada a otro poblado para 

satisfacer su demanda de agua, generando un costo de transporte, lo que conlleva 

un incremento en el precio que se paga por disponer del líquido, para la población 

que se abastece dicha demanda. Por otro lado, la población a la cual se recurre 

para la obtención del líquido, le genera un incremento en la demanda del mismo y 

por lo tanto un eventual incremento en la oferta; de lo contrario, lo que generará 

será un déficit en la oferta del líquido, eventualmente dejando sin abastecer a la 

población, local o la que asiste a demandar el líquido; es decir que,  un poblado 

abastece de líquido a dos poblaciones, mucha de la demanda eventualmente no 

se tiene contemplada, ya que es temporal.  
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Existe evidencia, en el presente documento, para externar una conclusión. El 

municipio B de B. se encuentra en un proceso de cambio de actividades 

económicas, del sector primario al terciario, posiblemente indetenible en el corto 

plazo, ya que el destino se ha posicionado en el mercado turístico internacional, y 

será éste, el mercado, el que se encarga de gestar proceso de expansión urbana, 

mediante la oferta y demanda de todo el conjunto de mercados que participan en 

dicho proceso; pero ello, genera la condición de que es una municipalidad que se 

encuentra en transición de poblaciones completas, que pasan de ser productoras 

a ofertadoras de fuerza de trabajo para el sector terciario que establece dentro de 

la municipalidad, haciendo una puntualización importante, dicha tercerización de la 

actividad económica es preponderantemente en las actividades relacionadas al 

turismo; y el sector secundario participar ampliamente con la industria de la 

construcción. De lo anterior, pasan, entonces, de ser poblaciones, y regiones 

completas, productora a ofertadoras de fuerza de trabajo. Resaltando que la 

región que experimenta incrementos en la actividad económica, es la Región 

Costa, el caso señalado se presenta en el total del municipio, excepto en la parte 

alta de la Región Sierra, en donde aún no se presenta dicho comportamiento, se 

especifica que en la parte alta, ya que la población de El Colomo, que es la 

primera población considerada en la Región Sierra, ya presenta la dinámica antes 

mencionada, si bien aún no es un comportamiento que involucre a un número 

importante de la población, pero al fin presente el comportamiento de dejar de 

producir en actividades primarias para pasar a ser obreros en actividades 

turísticas o en la construcción. Tendencia para pasar a ser un municipio de 

obreros. 

 

La industria de la construcción y el mercado inmobiliario, han contado con gran 

participación en dos regiones, principalmente, la Región Costa y la Región Centro. 

En la primera de ellas, la participación ha contado con una orientación hacia la 

construcción de grandes hoteles de turismo con ingresos económicos elevados, y 

en la construcción de fraccionamientos o zonas residenciales. En la segunda 
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región, la participación ha estado enfocada a la construcción de una cantidad 

sorprendente de viviendas de precios moderados, a los cuales puede acceder el 

trabajador. “Las grandes capitales cómo Ciudad de México, Santiago de Chile, o 

Bogotá amplían desproporcionadamente sus periferias metropolitanas con 

megaproyectos residenciales de gran superficie y elevado número de viviendas. 

Se trata de la producción masiva de vivienda barata” (Rodríguez, 2006). Para el 

caso de la Región Centro, dichos asentamiento, son ofertados a la clase 

trabajadora, por lo que la elaboración de viviendas en serie, en un espacio 

determinado, son elaboradas de manera homogéneas y con material económico; 

por observación se detecta, paneles trenzados en lugar de ladrillos y en ocasiones 

tabla-roca en algunas divisiones al interior, viviendas de precio bajo, con relación a 

las ofertadas en la Región Costa. En el caso de la Región Costa-Sierra, por el 

momento, dicha participación no es importante, por lo menos por las empresas 

dedicadas a la construcción,  ya que aún cuando la Región Costa-Sierra 

igualmente ha pasado a ser captadora de fuerza de trabajo, queda evidente, por 

los ingresos expuestos en las encuestas, que sus ingresos no son lo suficiente 

para adquirir un vivienda modesta que oscila entre los $480,000 y $600,000 pesos 

(para el año 2009), por lo que dicha región, si bien es una región dormitorio, está 

reservada, por un reacomodo natural de la población en función del ingreso, para 

aquella clase trabajadora que su ingreso es tan bajo que no es posible acceder a 

los mercados de insumos mínimos necesarios para la subsistencia de manera 

holgada. Es decir, el municipio B de B, experimenta un proceso de regionalización 

de corte clasista, un municipio regionalizado por clases sociales, que de manera 

natural se han reacomodado en función del ingreso económico: en la Región 

Costa-Sierra, se generaliza una clase obrera de ingresos bajos, en donde se 

localizan los más pobres; en la Región Costa, se alterna, entre grandes espacios 

para personas con ingresos económicos elevados, y poblaciones tradicionales, las 

cuales ya se encontraban desde antes de que comenzara todo el auge turístico 

del municipio, y al interior de éstos poblados, se establecen residencias lujosas y 

viviendas no lujosas; en la Región Centro, se localiza un clase obrera que su 

ingreso le permite adquirir una vivienda de interés social con todos los servicios 
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básicos urbanos; en la Región Sierra, igualmente se localiza una población con 

ingresos económicos bajos, pero con la diferencia, con respecto a la Región 

Costa-Sierra, que en ésta región, no habitan obreros, sino pequeños productores 

que se dedican al sector primario. 

 

Claramente existen dos regiones destinadas a pernotar, la Región Centro y la 

Región Costa-Sierra. Sin embargo, se presentan condiciones y características 

distintas entre ellas, aún cuando ambas son asentamientos con un elevado 

traslado, hacia la Región Costa, para que la población realice sus actividades 

laborales. Haciendo la precisión, que en el caso de la Región Centro, dicha 

característica es menos aguda, ello, en términos porcentuales, no en números 

absolutos, ya que aún existe, en descenso, participación en el sector primario; La 

Región Centro aglomera una clase trabajadora con ingresos económicos 

suficientes para adquirir una vivienda ubicada en una zona con trazos de sendas 

bien definidos, con recubrimiento asfáltico y con todos los servicios urbanos 

básicos, y algunos servicios que el mercado se encarga de ofertarlos, como 

tiendas de auto servicios, cajeros electrónicos de la banca comercial y otros. La 

Región Costa Sierra, aglomera a la clase trabajadora mayormente desposeída de 

ingresos económicos, aquellos de los que literalmente, en ocasiones se 

encuentran excluidos hasta de los mercados de alimentos. 

 

De las cuatro regiones establecidas para el presente estudio, dos de ellas, 

mantienen trazos bien definidos en las sendas de la mayoría de los poblados que 

se localizan en ellas, las Regiones Centro y Costa. Las Regiones Costa Sierra y 

Sierra, han manifestado un crecimiento de la mancha urbana, aparentemente, sin 

una tendencia marcada desde los planes de desarrollo urbano, sendas sin trazos 

definidos y sin una dirección que indique una planeación de su expansión, un 

crecimiento que se ha gestado entre veredas y arroyos que pasa a ser sendas, y 

que a posteriori pasan a ser problemas urbanos, a los cuales, si la admón. 

Municipal tiene el interés, habrá que atender; ya que por el momento, lo que la 

evidencia indica, es que el interés de la admón. Municipal está centrado en las 
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Regiones Costa y Centro. Sin embargo, se hace preciso hacer un señalamiento, si 

bien las regiones últimas citadas, cuentan con dicho crecimiento y atención, por 

parte del ayuntamiento, muchas de las viviendas que el mercado oferta, son 

adquiridas por personas no residentes en el municipio en estudio, y que asisten a 

dicho centro turístico de manera eventual, arribando con ello a la clasificación de 

turismo residencial; entonces, viviendas que ocupan una determinada dimensión 

de suelo, que ni satisface la demanda de casa habitación del municipio y que 

tampoco es útil para producir, puesto que se encuentra ocupado; es decir, suelo 

que ni atiende una demanda local y que ni produce, pero que se encuentra 

ocupado. 

 

En el caso de la Región Centro se observa cómo algunos procesos de 

urbanización se han gestado en suelo morfológicamente inadecuado para ello, 

aunado a la poca pendiente en algunas zonas de dicha región, hace únicamente 

visualizar problemas urbanos que le tocara a la admon. atender, algunos otros 

será la pérdida del patrimonio de la vivienda de quienes allí se instalen, aunado a 

que son casa de interés social, y como se ha visto, casas económicas en su precio 

y en su construcción, sin utilizar los mejores materiales y buscando reducir sus 

costos de construcción, mas no el de venta. Por ejemplo, un suelo expansivo con 

0-2% de pendiente, únicamente dejara problemas de inundación y encharcamiento 

con una dilatación o contracción del suelo, que terminará por debilitar y llevar un 

procesos de deterioro de la infraestructura que se encuentre en dicha área, claro 

que en dicha infraestructura se contemplan las casa habitación. Dejando entre ver, 

no con información oficial, que no se aplicó lo contemplado en el PDU 1990-2001, 

como lo cita el documento, entonces el mercado terminó por rebasar lo planeado, 

incluyendo el aspecto inmobiliario, ya que sí se dá la especulación del precio del 

suelo.  

 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, se observa que existen prioridades 

diferenciadas, por parte de la admón. Municipal, con respecto a la atención de 

cada una de las regiones expuesta en la investigación. Se presenta una atención 



 

 
215 

 

prioritaria hacia la Región Costa, y de ésta las zonas turísticas y residenciales; la 

Región Centro en un segundo plano de importancia; y en un tercer plano las 

Regiones Costa Sierra y Sierra. Lo anterior, se verte, con base a las condiciones 

de las infraestructura pública vigente, los servicios básicos urbanos ofertados en 

cada una de las mismas, y lo expuesto por los PDU presentados. 

 

En términos sociales, se presenta una marcada diferenciación en la dinámica de 

las regiones de estudio, lo que permite revelar algo que, presumiblemente, la 

dinámica turística ha gestado. La Región Costa y Centro comparten ciertas 

semejanzas en algunas condiciones sociales, ello obtenido mediante las 

encuestas aplicadas en la investigación. En ambas regiones se manifestó que 

existe la presencia de Narcotráfico, prostitución, pandillerismo, drogadicción, 

alcoholismo, extorción policiaca, por mencionar algunos, igualmente estas dos 

regiones cuentan con una dinámica estrecha en términos económicos-sociales, lo 

que indica que no es casual que las características señaladas se generen 

mayormente en ambas regiones. Lo que lleva a exponer por separado la parte 

Norte de la Región Costa, ya que la Región Centro se encuentra hacia el Sur del 

municipio, y la Región Costa abarca el total del litoral, en la parte Norte de la 

Región Costa, con base a las encuesta, se puede excluir la prostitución y 

narcotráfico, con excepción de Sayulita, en donde se considera presente. Las 

Regiones Costa-Sierra y Sierra, no manifiestan contar con dichos 

comportamientos sociales, aunado se observa que son las dos regiones con 

mayor pobreza económica, lo que lleva a exponer a que ello es un asunto de 

mercado, no se presenta problemas de alcoholismo, prostitución, drogadicción, 

porque el mercado no los demanda o no los oferta, cabe precisar que en la Región 

Sierra sí se manifestó la actividad de Narcotráfico, ello fue expuesto por los 

resultados de las encuestas aplicadas.(obsérvese los siguientes cuadros A y B) 
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Cuadro A.- Comparativo histórico de la población de Valle de Banderas, correspondiente a la 

Región Centro. 

Región Centro (Población 

Valle de Banderas)

Económico Social Urbano

1989 Un 100% , Sector fuerte de 

la economía y  empleo es el 

Campo; aunque un 5.2% 

considera que campo y obra.

100% el ingreso es 

insuficiente para la familia

84.2% considera que no hay 

pandillerismo.

100% considera que no hay 

delincuencia.

100% dice que no hay prostitución.

100% si hay clínicas de salud.

100% considera que el nivel que hay 

para estudiar es la preparatoria

Las sendas son de tierra, con excepción 

de la principal que es empedrado.

100% dice contar con agua entubada.

95% con electricidad.  

100% si cuenta con drenaje sanitario.

100% dice que no hay bancos (se 

trasladan a San Juan de Abajo)

100% señala que no hay hoteles.

100% contestaron que no hay 

restaurantes.

100% señalan que sí hay cine.

100% dice que no hay tiendas de 

autoservicio. 

2009 El 52% se emplea en 

actividades relacionadas con 

el turismo (Región Costa)

42.1% se emplea en 

actividades de campo.

5.2% en servicios 

domésticos.

52.6% considera que el 

ingreso es insuficiente.

Un 94.3% considera que sí hay 

pandillerismo.

100% señala que sí hay delincuencia 

(robo, homicidios, violaciones, 

secuestros, narcotráfico).

42.1 % dice que existe contaminación 

de algún tipo.

100% dice que sí hay prostitución.

100% que sí hay clínicas de salud.

100% señala que el existe el estudio a 

nivel licenciatura.

Casi la totalidad de las sendas están 

empedradas.

100% cuenta con agua entubada.

100% cuenta con electricidad.

100% cuenta con drenaje sanitario. 

100% dice que no hay banco (se 

trasladan a la Región Costa, el de San 

Juan de Abajo lo cerraron por tanto 

asalto)

100% que sí hay hoteles.

100% dice que no hay restaurantes.

100% die que no hay cine.

 
Fuente.- Directa. 
 
Cuadro B.- Comparativo histórico de la población de Bucerías, correspondiente a la Región Costa. 

Región Costa (Población 

de Bucería)

Económico Social Urbano

1989 Un 100% considera Sector 

fuerte de la economía y 

empleo es el la agricultura y 

pesca, muy poco del 

turismo.

100% dice que el ingreso es 

suficiente para la familia

100% considera que no hay 

pandillerismo.

100% considera que no hay 

delincuencia.

100% dice que no hay prostitución.

100% si hay clínicas de salud.

100% considera que el nivel que hay 

para estudiar es la secundaria.

57.8% dice que si hay contaminación.

Las sendas son de tierra, con excepción 

de la principal que es empedrado.

100% dice contar con agua entubada.

75% con electricidad.  

80% si cuenta con drenaje sanitario.

37.7% dice que si hay bancos. 

100% señala que si hay hoteles.

100% contestaron que si hay 

restaurantes.

100% señalan que sí hay cine.

100% dice que no hay tiendas de 

autoservicio. 

2009 El 82% se emplea en 

actividades relacionadas con 

el turismo, el 5.9% en 

construcción y un 11.8% en 

actividades domésticas.

73.3% considera que el 

ingreso es insuficiente.

Un 78.9% considera que sí hay 

pandillerismo.

100% señala que sí hay delincuencia 

(extorción policiaca, robo, 

homicidios, violaciones, secuestros, 

narcotráfico, alcoholismo).

89.5 % dice que existe contaminación 

de algún tipo.

100% dice que sí hay prostitución.

100% que sí hay clínicas de salud.

100% señala que el existe el estudio 

a nivel secundaria.

Casi la totalidad de las sendas están 

empedradas.

100% cuenta con agua entubada.

100% cuenta con electricidad.

100% cuenta con drenaje sanitario. 

100% dice que si hay banco

100% que sí hay hoteles.

100% dice que si hay restaurantes.

10.5% die que si hay cine.

 
Fuente.- Directa. 

 



 

 
217 

 

Obsérvese también los datos referentes a las regiones Costa-Sierra y Sierra, un 

comportamiento semejante. 

Cuadro C.- Comparativo histórico de la población de San Ignacio, correspondiente a la Región 

Costa-Sierra. 

Región Costa Sierra (San 

Ignacio)

Económico Social Urbano

1989 100% dice que la agricultura 

y ganadería es la actividad 

económica.

100% se emplea en el campo.

100% considera que el 

ingreso económico si es 

insuficiente.

100% considera que no hay 

pandillerismo.

100% considera que no hay 

delincuencia.

100% dice que no hay prostitución.

100% dice que no hay clínicas de 

salud.

100% considera que el nivel que hay 

para estudiar es primaria.

75% dice que no hay contaminación.

Las sendas son de tierra.

100% dice no contar con agua entubada.

96% cuenta con electricidad.  

100% no cuenta con drenaje sanitario.

100% dice que no hay bancos.

100% señala que no hay hoteles.

100% contestaron que no hay 

restaurantes.

100% señalan que no hay cine

100% dice que no hay tiendas de 

autoservicio. 

2009 Un 100%, considera no hay 

actividad económica en el 

lugar.

90% dice que no hay fuentes 

d empleo en el lugar. (se 

emplean en la región Costa)

100% considera que el 

ingreso económico es 

insuficiente para la familia, 

aun cuando el 80% dice 

contar con un doble ingreso 

para la familia.

Un 95% considera que no hay 

pandillerismo.

5% señala que sí hay delincuencia 

(robo)

70% dice que no existe 

contaminación.

100% dice que no hay prostitución.

100% que no hay clínicas de salud.

100% señala que el existe el estudio a 

nivel primaria.

El totalidad de las sendas son de tierra.

90% cuenta con agua entubada (por 6 

meses).

100% cuenta con electricidad.

100% no cuenta con drenaje sanitario. 

100% dice que no hay banco.

100% que no hay hoteles.

100% dice que no hay restaurantes.

100% die que no hay cine.

100% no hay tiendas de autoservicio.

 

Fuente.- Directa. 
 
Cuadro D.- Comparativo histórico de la población de Fortuna de Vallejo, correspondiente a la 

Región Sierra. 

Región Sierra (Fortuna de 

Vallejo)

Económico Social Urbano

1989 100% dice que la agricultura 

y ganadería es la actividad 

económica.

100% se emplea en el 

campo.

100% considera que el 

ingreso económico es 

insuficiente.

100% considera que no hay 

pandillerismo.

100% considera que no hay 

delincuencia.

100% dice que no hay prostitución.

100% dice que no hay clínicas de 

salud.

100% considera que el nivel que hay 

para estudiar es primaria.

Las sendas son de empedrado.

100% dice no contar con agua entubada.

100% cuenta con electricidad.  

100% no cuenta con drenaje sanitario.

100% dice que no hay bancos.

100% señala que no hay hoteles.

100% contestaron que no hay 

restaurantes.

100% señalan que no hay cine

100% dice que no hay tiendas de 

autoservicio. 

2009 Un 100%, considera que el 

Sector fuerte de la economía 

es la agricultura y ganadería.  

90% se emplea en el Campo 

y un 10% en infraestructura 

carretera.

80% considera que el ingreso 

económico es insuficiente 

para la familia, y un 20% que 

en ocasiones.

Un 100% considera que no hay 

pandillerismo.

20% señala que sí hay delincuencia 

(robo)

80% dice que no existe 

contaminación.

100% dice que no hay prostitución.

100% que sí hay clínicas de salud.

100% señala que el existe el estudio a 

nivel secundaria, pero que ya no 

existe el nivel preescolar porque ya 

no hay niños. Población donde sus 

habitantes están migrando a la Región 

Centro y Costa.

Casi la totalidad de las sendas están 

empedradas.

100% cuenta con agua entubada.

100% cuenta con electricidad.

100% cuenta con drenaje sanitario. 

100% dice que no hay banco (se 

trasladan a la Región Costa, el de San 

Juan de Abajo lo cerraron por tanto 

asalto)

100% que sí hay hoteles.

100% dice que no hay restaurantes.

100% die que no hay cine.

 
Fuente.- Directa. 
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En atención a los objetivos, se puede puntualizar lo siguiente: 

 

El desenvolvimiento de la actividad económica en el citado municipio, se puede 

analizar en dos momentos. El primero, cuando se implementa la creación de un 

Polo de Desarrollo en la citada municipalidad, suceso acontecido en los años 70´s, 

en dichas fechas se presenta una actividad turística moderada, con cierta 

expansión en la parte Sur del entonces municipio de Compostela, zona con 

actividades preponderantemente primarias, resaltando la pesca, en los poblados 

costeros, y la agricultura y ganadería en el resto de los asentamientos, lo cual 

recorre desde la Región Centro hasta la Región Sierra; lo anterior, hasta el finales 

de los 80´s. Un segundo momento, se genera a partir de los principios de los años 

90´s, fecha en la cual se crea el municipio de B de B., separándose de la 

municipalidad de Compostela, hasta la actualidad; en dicho periodo se 

experimenta, de manera más acelerada, la transición de un municipio con 

actividades económicas primarias a terciarias, los poblados costeros dejaron de 

ser pesqueros, para integrarse mayormente a las actividades de hotelería, 

restaurantería y comercio, en una primera etapa, la zona Sur de la costa de 

Nayarit, fue la que comenzó a ser partícipe de ello, posteriormente se extiende a 

toda la costa del municipio en cuestión.  

 

La Región Centro, ha dejado de contar con un uso de suelo preponderantemente 

agrícola, para transitar a destinarlo a vivienda, el comercio en dicha región es la 

actividad que resalta; en época actual, los pocos poblados establecidos en la 

Región Costa-Sierra, pasan de ser poblaciones con pocos habitantes a poblados 

mayormente habitados, con la característica de que en antaño existían 

poblaciones agrícolas, de producciones pequeña, por lo accidentado de la 

geografía, y actualmente dicha región, de acuerdo a los resultados de las 

encuestas, no cuenta con una actividad económica que permita emplear a la 

población residente, escasamente existe actividad agrícola y de comercio. La 

región con menor transición hacia actividades terciarias es la Región Sierra, la 
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cual continúa siendo preponderantemente agrícola y ganadera, con la salvedad, 

que si bien no se ha sentido un cambio importante de actividades económicas, la 

misma se encuentra en un proceso de desocupación; es decir, que la población de 

la Región Sierra se encuentra emigrando hacia la Región Centro y Costa, en la 

primera como un cambio de residencia, y en la segunda como la fuente de 

empleo; entonces, obsérvese, que si bien la Región Sierra no ha cambiado su 

orientación económica, de manera importante, la población de la misma sí ha 

modificado su adiestramiento productivo hacia el sector terciario, básicamente del 

que se deriva de la actividad turística, o bien la participación en el sector 

secundario, en la industria de la construcción.  

    

En otro apartado, se externa que, queda demostrado que existe una relación entre 

la actividad económica y el proceso de urbanización; lo anterior, se puede 

corroborar, mediante el análisis del histórico de indicadores económicos, que 

permita observar el desempeño de la actividad económica de la municipalidad y su 

correlación con el incremento de la población residente, es sorprendente observar, 

con los pocos indicadores oficiales disponibles, cómo la municipalidad, para el año 

2008, contribuía a la conformación del PIB estatal, con una aportación del 32.5% 

del 100% del PIB, de acuerdo a información expuesta por el propio ayuntamiento, 

siendo el segundo municipio con mayor aportación a la conformación de dicho 

indicador; así como la tasa de crecimiento poblacional, de 8.01% para el periodo 

del año 2000 al 2005, con un orden de 51.4% de inmigrados para el año 2008 (de 

acuerdo a información ofrecida por la Secretaría de Planeación del Estado), 

retomando el planteamiento teórico de los factores de atracción de las corriente 

migratorias, se demuestra la existencia de la relación actividad económica y 

proceso de urbanización, para el caso de estudio, ya que los inmigrados 

demandan casa habitación, equipamiento urbano y fuentes de empleo, que les 

ofrece el crecimiento económico experimentado en B de B.   

 

De igual manera, queda demostrado la existencia de un proceso de urbanización 

diferenciado entre diferentes micro-regiones del Municipio B de B., Nayarit. Lo 
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anterior, se sustenta en todo el estudio de campo y teórico abordado para la 

presente investigación, en donde se ha propuesto regionalizar el municipio en 

cuatro segmentos, diferenciados entre ellos, tanto económica, social, cultural y 

geográficamente, y retomando el planteamiento de Villa (2003), citado en capítulos 

anteriores, el cual versa “(…) la región no puede ser concebida en sí misma. Es 

decir, los rasgos, sean de homogeneidad o heterogeneidad, de una región es 

donde se enlazan infinidad de relaciones verticales y horizontales son 

identificables solo si existe un opuesto que tenga rasgos diferentes, o bien los 

mismos rasgos pero cuantitativamente diferentes a la región con la que se 

compara”, con base a la anterior cita, y al estudio de campo, se resalta que existe 

un proceso de urbanización diferenciado en el municipio objeto de estudio; de lo 

contrario, si no hubiera habido heterogeneidad, no hubiese sido necesario 

establecer cuatro regiones al interior del territorio municipal, e incluso, hace pocos 

años atrás, se hubiera podido realizar cinco regiones, dividiendo la propuesta 

Región Costa, en Norte y Sur; sin embargo, en el presente contexto, se consideró 

pertinente estudiarla  en una sola región. La existencia clara de un proceso de 

urbanización diferenciado entre las cuatro regiones, se ha expuesto repetidamente 

de manera implícita en gran parte del presente documento, por lo que se dará una 

reseña muy puntual: La Región Costa, aglomera los grandes emporios turísticos, 

hoteles de gran turismo y cinco estrellas, zonas residenciales de precio elevado, 

mercado inmobiliario suntuoso, acompaña a la región poblaciones tradicionales 

ocultas entre los enorme y ostentosos hoteles; ésta es la región que cuenta con 

amplios servicios urbanos, incluidos los ofertados por el mercado, como banca 

comercial, tiendas de autoservicio, cines y otros.  La Región Costa-Sierra, es una 

de las regiones menos favorecidas de dicho crecimiento económico, poblaciones 

que no cuentan con agua entubada todo el año, sin drenaje sanitario y con pocas 

luminarias en los asentamientos, sin servicios de transporte, literalmente olvidadas 

de la administración municipal, y cabe resaltar que las misma no generan empleo 

suficiente para sus residentes, por lo que se trasladan todos los días hábiles a 

cubrir sus jornadas a otras regiones, el más evidente es el poblado de San 

Ignacio, en donde, por la mañana, prácticamente se encuentra desocupado. La 
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Región Centro, se caracteriza por contener un gran uso de suelo destinado a la 

vivienda de interés social, fraccionamientos de viviendas de precios asequibles 

para la clase trabajadora del municipio, contando con servicio de agua entubada, 

drenaje sanitario y luminaria, dichas viviendas regularmente bajo el concepto de 

fraccionamiento cerrado, surgiendo con ello un nuevo núcleo habitacional, ya que 

no se integra como una extensión de los poblados tradicionales; lo que contrasta 

con las periferias de la poblaciones tradicionales que se localizan en dicha región. 

La Región Sierra, es una región en donde el proceso de urbanización igualmente 

es escaso, tanto en crecimiento de la población y mancha urbana, ya que el 

comportamiento en algunos asentamientos es a la inversa, se están desocupando, 

el servicio de agua entubada no se oferta en el total de los poblados, sin drenaje 

sanitario y pocas luminarias, sin trazos definidos en sus sendas y sin 

recubrimientos.   

 

El Municipio de B de B. ha contado con un importante impulso desde las políticas 

o programas públicos de infraestructura; sin embargo,  las mismas se han 

localizado sesgadamente a la Región Costa, y en un segundo término a la Región 

Centro, desde infraestructura de comunicación, agua entubada, drenaje sanitario, 

servicio de electricidad y luminarias; ello, ha contribuido a generar la actual 

configuración contextual de la municipalidad, presentándose, entonces, 

polarización entre regiones, unas que cuentan con todos los servicios urbanos y 

de mercado suntuosos, y aquella que literalmente, no genera ni siquiera empleo 

para la población que reside dentro de la misma. Entendiendo que las regiones 

más favorecidas en atención, por parte de la administración municipal, es para 

atraer la inversión, los flujos de capitales para que se instalen en dicha región; de 

ello, se puede exponer, que el capital sí influye en el proceso de urbanización. 

 

En otro apartado, con referencia a las hipótesis planteadas para la presente 

investigación, se puede exponer, con base a los hallazgos, teóricos y de campo, 

las siguientes conclusiones al respecto: 
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La hipótesis que señala: 

 

 Existe un proceso de urbanización dispar entre las diferentes regiones del 

objeto de estudio. 

 

La hipótesis anterior, igualmente se señala como verdadera, para el objeto de 

estudio de la presente investigación. La Región Centro se posiciona como la de 

mayor expansión, con ímpetu en casas habitación, con características de vivienda 

de precio mediano, asequible para la fuerza de trabajo de dicha municipalidad; la 

misma, ha contado con una expansión importante en los últimos 15 años, 

expansión que lleva a contar con toda la Región Centro con una conurbación entre 

sus diferentes poblados y fraccionamientos que no pertenecen a un poblado en 

específico; encontrando por el momento, algunos espacios en donde se 

establecen actividades primarias, ubicadas hacia la parte Norte de la región citada, 

se cuenta con servicios de agua entubada, drenaje sanitario y luminarias, 

haciendo el señalamiento que en las periferias de los asentamientos tradicionales, 

eventualmente, no se presenten el total de los servicios referidos; aún cuando, la 

periferia del poblado tradicional colinde con alguna barda perimetral de algún 

fraccionamiento que cuente con todos los servicios referidos. En dicha región, las 

sendas cuenta con recubrimiento asfaltico, adoquín o de algún otro material que 

cubre la tierra de las mismas, cuenta con trazos claros y definidos, mayormente en 

trazos tipo malla.   

 

Las Regiones Costa-Sierra y Sierra, cuentan con algunas características 

semejantes, aún cuando los poblados de cada región tienen una distancia física 

considerable; ambas no representan, por el momento, un espacio de detonante 

turístico, posiblemente derivado de que el turismo alternativo no se ha posicionado 

en el mercado local; el servicio de agua entubada, es escasa en todas las 

viviendas, simplemente, muchas de ellas, no cuentan con el servicio señalado, por 

su parte, el drenaje sanitario no se encuentra implementado, y escasamente se 

localizan luminarias en el interior de las poblaciones. Cabe señalar una diferencia, 
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la Región Sierra, aún cuenta con actividades económicas primarias que ofrecen 

ocupación laboral a sus residentes; mientras que, la Región Costa-Sierra, en su 

mayor parte, no oferta empleos para su población, no existe actividad económica 

que genere empleos importantes, puesto que se arguye, por parte de los 

pobladores, que al encontrarse en un área natural protegida, no pueden realizar 

labores de tala para establecer tierras de siembra; otro factor, es que la población 

cuenta con preferencia para trasladarse a la Región Costa para emplearse. Las 

sendas, se encuentra sin recubrimiento, sin trazos definidos, y muchas veces los 

caminos saca cosechas y los márgenes de los arroyos se convierten en los 

espacios en los que se establecen casas habitación.  

 

Sin lugar a dudas, la Región Costa, es la que cuenta con las mejores condiciones 

de urbanización dentro del municipio, con la puntualización de que el precio del 

suelo es caro, cuenta con los servicios de agua entubada, drenaje sanitario, 

luminaria y las sendas bien recubiertas por algún tipo de material de construcción, 

boulevares, pasos a desnivel, banca comercial, cines, plazas comerciales, entre 

otros aspectos. Lo anterior, en la mayor parte de la región, sin embargo, existen 

algunos pequeños asentamientos orientados hacia Punta de Mita, escondidos en 

algunos recovecos, en donde la marginación se hace presente como exhibiendo 

una realidad distinta a la que se observa en gran parte de la Región Costa. 

 

En atención a la hipótesis: 

 

 El objeto de estudio experimenta realidades urbanas, económicas y 

sociales, que arriban a los extremos.  

 

Se puede enfatizar como verdadera, existiendo algunas semejanzas sociales entre 

las Región Costa y Centro, dicha semejanza se expone, a lo que la presente 

investigación, clasifica como problemas sociales, ya que ambas regiones 

comparten problemas de: drogadicción, prostitución, pandillerismo, narcotráfico, 

extorción política, corrupción. Mientras, las regiones Costa-Sierra y Sierra, no se 
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señalaron como condiciones presentes dentro de los poblados; en éste punto cabe 

hacer una relación; mientras las poblaciones de las regiones serranas cuentan con 

insolvencia económica, la población de la Región Centro y Costa, cuenta con más 

solvencia económica, aunado a que es el lugar en donde arriban los turistas, y en 

éstas en donde se presentan mayormente los fenómenos citados.  

 

Sin embargo, existen diferencias en cuanto a su actividad económica, con base a 

los patrones preponderantes, señalados en la investigación de campo, la Región 

Centro aún cuenta con actividad primaria y un pujante comercio; la Región Costa 

cuenta con actividades preponderantemente terciarias y una marginal actividad 

primaria; éstas dos regiones, a su vez, experimentan una actividad secundaria 

importante, básicamente la industria de la construcción, pero con connotaciones 

distintas, mientras las Región Centro es pujante en el establecimiento de casas 

habitación,  la Región Costa es animosa en la construcción de cuartos hoteleros, 

en sus muy diferentes y variados conceptos. El sector económico sobresaliente en 

la Región Sierra y Costa-Sierra, es preponderantemente primario, haciendo la 

aclaración que en la Región Costa-Sierra, es cierto que dicho sector se posiciona 

como el dominante, pero la población no se emplea en el mismo, ya que la 

agricultura y ganadería que se gesta en dicha región, es baja, prácticamente para 

autoconsumo del poblado o de la familia que la ejerce, el factor que permite la 

permanecía de dichas poblaciones es la dinámica flotante de su población, la cual 

sale todos los días hábiles a trabajar a la Región Costa, y retornan por la tarde-

noche. 

 

Con relación al apoyo por parte de la administración municipal y/o estatal, sí se 

presenta diferenciado, dicho análisis con relación a la temática de la presente 

investigación.  Existen dos regiones en donde la atención es marcada, la Región 

Costa y Centro, en ellas se ofrecen las facilidades para que el capital invierta, con 

una característica particular, en la Región Costa se realiza inversión en hoteles y 

casas habitación de precio elevado, mientras en la Región Centro se concentra la 

inversión en casa habitación de precio mediano; el apoyo en generación de 
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sendas y adecuación de las ya instaladas, así como el acceso a los servicios 

urbanos que oferta la propia administración, en un segundo momento, el mercado 

se encarga de ofertar otros servicios, como: cines, banca comercial, cadenas 

comerciales, entre otros, por la facilidad que representa el contar con los 

requerimientos satisfechos por los servicios ofertados  en el primer momento. Para 

la Región Sierra y Costa-Sierra, la realidad de apoyo es distinta, al parecer casi 

olvidados de que existen, sin sendas establecidas, sin agua entubada, sin drenaje 

sanitario, sin recolección de desechos; escases de los servicios y falta de atención 

por parte de la administración municipal y/o estatal. 

 

 Existe una modificación en la configuración económica-social en el 

municipio B de B., Nayarit desde su creación (año 1989) al año 2009. 

 

Desde el marco analítico que sustenta la presente investigación, la variable 

económica-social se ve reflejada en el comportamiento urbano; en éste apartado 

se pude analizar observando el comportamiento histórico del proceso de 

urbanización del objeto de estudio; el comportamiento se puede considerar como 

dinámico, en un momento, el capital puede señalar el espacio en donde desea 

instalarse, y de no contar con los servicios de infraestructura urbana, pudiendo ser 

éstos de comunicación o los servicios de agua entubada, drenaje y alumbrado, se 

procede a implementar los servicios urbanos requeridos para que el capital se 

instale; en otro momento, el estado puede generar infraestructura en un espacio 

determinado, con la intencionalidad de que una vez establecida la misma, el 

capital arribe a dicho espacio a instalarse, cabe señalar que ésta estrategia no 

siempre es satisfactoria y no se logra el objetivo, o por lo menos, no siempre de 

manera inmediata. "Una vez más se descubre que el capitalismo es impensable 

sin políticas a su servicio" (Amin, 2001:70). En un segundo apartado, para 

observar cómo la sociedad ha establecido influencia para la creación de 

infraestructura urbana, igualmente se puede analizar el comportamiento histórico 

del proceso de urbanización de los poblados que ya se encontraban establecidos 

desde la década de los 80´s, y de forma vigente, lo que se encuentra pasando con 
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las poblaciones de la Región Costa-Sierra, en donde, por la misma presión 

poblacional por casa habitación, ya sea por no contar con el ingreso económico 

suficiente para adquirir una vivienda ya construida con los servicios de agua 

entubada y electricidad, se procede a construir viviendas en las periferias de las 

poblaciones, en donde eventualmente no cuentan con servicios, cuando ya se 

establece un volumen determinado de casas habitación sin servicios, los colonos 

comienzan a ejercer presión sobre la administración para que le sean instalados 

éstos; eventualmente, lo anterior, no siempre se presenta de manera apremiante, 

y antes de que ello suceda, transcurre algún tiempo para obtener respuesta 

favorable.  

 

En el apartado económico-social, partiendo de la lógica que lo económico lleva 

intrínsecamente una esencia social, mediante los modos de producción, en donde 

necesariamente implica varios aspectos, pero uno de ellos es el social mediante la 

fuerza de trabajo, y en ella la obtención del plus valor, es cómo dicho municipio ha 

contado con una modificación histórica-materialista-dialéctica; partiendo de éste 

referente, con el antecedente de la propuesta de polo de desarrollo de los años 

70´s, pero estableciendo un dinamismo en el contexto a partir de la creación del 

municipio en 1989, se puede observar algunos opuestos en la configuración 

histórica; ello, remite necesariamente al proceso de inversión de capital en la 

actividad turística,  como su principal condición para la modificación en cuestión. 

Desde la propia expropiación de los terrenos ejidales en la década de los 70´s 

inicia la transformación de la orientación productiva, la cual se va desarrollando 

progresivamente hasta los años 80´s para iniciar una etapa agresiva de inversión 

capitalista turística en los finales de los 80's hasta la actualidad; ello modificó la 

orientación y adiestramiento productivo de la región, y partiendo de la cita con el 

planteamiento de Dr. Juan González, señalada en apartados anteriores, el espacio 

de valorización de la producción capitalista, y de los modos de producción del 

nuevo orden de reproducción del capital, establece los cambios en la identidad de 

la región, por ello, los aspectos mencionados previamente, establecieron una 

influencia en el comportamiento social, el nuevo orden de inversión y reproducción 
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capitalista terminó por establecer las nuevas condiciones generales de 

acumulación de capital en dicha región,  y de allí, el proceso histórico y dinámico 

de suelo de producción primario y su transición a suelo ocupado para actividades 

terciarias; lo mismo ocurrió con la fuerza de trabajo y su adiestramiento productivo; 

el arribo de capitalistas magnates y fuerza de trabajo en miseria económica. Todo 

éste comportamiento dinámico y opuesto, y que en ocasiones el mismo hecho 

deja de ser opuesto de su primer referente por lo mismo dinámico, es como de 

manera histórica ha transformado al territorio municipal en lo que se encuentra 

establecido actualmente. Lo anterior, sin desear sesgar la opinión de sí es mejor o 

peor contexto, lo cual dependerá de su marco de referencia, pero lo que sí existe, 

un una polarización de clases sociales y un incrementos en actividades 

relacionadas con lo ilegal; que de igual manera, se arriba al campo de la 

subjetividad de actividad legislativa para que pase o dejé de ser legal o ilegal.     

 

PROPUESTA TEÓRICA DEL CICLO DE LA CIUDAD 

 

El presente planteamiento se ha concluido a partir de observar el comportamiento 

de algunas localidades de la región, dichas conclusiones de aspecto empirista se 

analiza con base al marco teórico y enfoque de investigación aplicados en la 

presente tesis.  

  

Se ha comenzado a presentar la desocupación de algunas poblaciones ubicadas 

en la parte alta de la Región Sierra, asentamientos en donde su actividad 

económica, preponderantemente primaria, deja de ser atractiva para sus 

residentes, y emigran a la Región Costa para emplearse en el mercado laboral 

que la misma demanda, experimentándose un comportamiento semejante a la 

Región Centro y Región Costa Sierra, la propensión de la población a emplearse 

en actividades turísticas o de las que de ella deriven; sin embargo, la distancia 

geográfica de la Región Sierra con respecto a la Región Costa, no hace atractivo 

para los emigrantes permanecer radicandos en la región de origen, por lo que 

optan por emigrar hacia la Región Costa o alguna región circunvecina de ésta, 
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llevándose un proceso de desocupación poblacional de algunas localidades de 

la Región Sierra.  

 

Esto evidencia que cuando una población contrae su actividad económica, por los 

motivos que fueren, la población comienza a realizar procesos de emigración, 

independientemente de si es intermunicipal, intraestatal o internacional, más allá 

del lugar al que emigren, el comportamiento tendencial de la población que se 

queda excluida de las nuevas dinámicas económicas de la región, es a 

experimentar una desocupación de la misma, una baja marcada de la población 

residente, y en un extremo, a manera de tendencia, a su desocupación total. Esto 

expuesto, si bien se externaliza particularmente por el comportamiento de la 

actividad económica y poblacional de la localidad Fortuna de Vallejo, lo mismo ha 

sucedido históricamente en algunas poblaciones de otras latitudes de Nayarit y 

México.  

 

El observar el anterior fenómeno, la relación actividad económica y 

expansión/contracción de la población de la ciudad región, se propone el siguiente 

análisis y que sea la comunidad académica quién dé validez o rechace la 

propuesta del Ciclo de la Ciudad realizada a continuación. Es menester señalar, 

que a partir de ésta investigación que tiene en sus manos, ésta idea teórica a 

revoloteado en la concepción del que escribe desde el año 2009, por lo que la ha 

expuesto en algunos ensayos. 

 

La ciudad, como todo un ente de engranaje de procesos económicos, políticos, 

sociales, culturales y del ambiente, por nada podrá ser monótona, constante, 

predecible e incambiante. Eventualmente, en la ciudad podrá haber un engranaje 

desarmonizado, cuando la disfuncionalidad de la misma llegue a un extremo que 

tienda a su extinción; habrá propuestas teóricas que permitan contar con una 

aproximación de la realidad de la ciudad. 
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La ciudad analizada desde la perspectiva de un comienzo y un fin, cuenta con 

etapas:  

 

 Surgimiento 

 Crecimiento  

 Madurez  

 Decadencia 

 

Gráficamente se puede considerar de la forma siguiente: 

 

Imagen I.- El ciclo de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica uno sugiere que la ciudad cuenta con etapas y presupone periodos de 

tiempo para cada una de las etapas. Sin embargo es preciso aclarar que no 

necesariamente el factor tiempo es inamovible, ya que las condiciones de cada 

ciudad son distintas, de tal forma que las etapas serán constantes pero el tiempo 

de duración de cada una de ellas tenderá a ser cambiante de una ciudad con 

respecto a otra.  

Tiempo 

Etapa 

Surgimiento 

Crecimiento 

Madurez  

Decadencia 

Fuente.- Elaboración propia. 
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A).- SURGIMIENTO 

 

Existe un área geográfica que es descubierta y existen las condiciones para contar 

con protección. En ese ambiente, en el cual se puede sobrevivir, generar 

actividades propias para la producción de insumos, se establece una actividad 

económica entre los integrantes de la población y, eventualmente, con otras 

poblaciones y/o otras ciudades, lo que comienza a demandar una mayor 

producción de bienes de consumo y/o de uso, consolidándose la presente etapa. 

 

Se hace indispensable hacer notar que la actividad económica, en la actualidad, 

no está ligada únicamente a la producción de bienes de consumo, ya que, 

eventualmente, se podrá ofertar servicios o bienes suntuosos y demandar bienes 

de consumo, exportando e importando; aunque lo anterior se puede considerar 

una dependencia alimentaria y habría que ver que las etapas eventualmente 

tenderían a ser más rápidas; sin embargo no se debe considerar como un 

comportamiento constantes para todos los casos.  

 

B).- CRECIMIENTO 

 

Dadas las condiciones favorables del medio, la actividad económica comienza a 

tener mayor dinámica, y a gestarse un proceso de expansión económica20, lo que 

genera un crecimiento poblacional más intenso, en un primer momento por la 

reproducción de la población, pero aunado a lo anterior la expansión económica 

genera factores de atracción; lo que, a su vez, hace que los flujos migratorios se 

                                                 
20

 La actividad económica comienza a experimentar una expansión por un proceso de 
aglomeración en la ciudad, ya que significa encadenamientos económicos y un proceso de 
incremento en la demanda de bienes y servicios, de forma tal que atender el mercado interno de la 
propia ciudad o región es rentable, eventualmente, a posteriori, una vez satisfecho el atendido el 
mercado interno se comienza a ofertar los bienes y servicios hacia otras ciudades o regiones, 
llegando así a lo nacional y/o internacional. De la presente forma, una ciudad se incorpora a lo 
internacional, pudiendo, incluso, hacerlo sin ofertar sus bienes en el mercado nacional. 
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orienten hacia la ciudad con características económicas de crecimiento. Es decir, 

existe una relación entre expansión de la actividad económica y crecimiento de la 

ciudad. Los flujos migratorios se orientan en la búsqueda del ingreso mínimo 

indispensable para la subsistencia o mejora del ingreso que se tenía en el lugar de 

origen, igualmente, comienzan a aparecer clases dominadas y dominantes: “La 

ciudad es, en general, la sede del poder y, por lo tanto, de la clase dominante” 

(Singer, 1998: 8).  

 

Los procesos urbanos son tan amplios y complejos como la racionalidad, 

individual o colectiva, en la toma de decisión; decisión individual a emigrar o 

inmigrar de un lugar origen a un lugar destino, o la decisión colectiva de un 

gobierno (Federal, Estatal o Municipal), de una secretaría, dirección o 

coordinación de implantar programas de infraestructura urbana o políticas públicas   

con la misma orientación. 

 

Los procesos de atracción de las corrientes migratorias, se caracterizan por 

diferentes connotaciones, desde aspectos territoriales, ambientales, problemática 

social y económicos, entre otros; pero cualquiera que fuese el incentivo inicial para 

generar un proceso de inmigración, la condición económica tiende a ser 

determinante, ya que cualquiera que haya sido el factor de atracción en un primer 

momento, en un segundo momento, cuando se busque el ingreso mínimo 

indispensable para la subsistencia, el factor de atracción determinante tiende a ser 

el económico puesto que significa la oportunidad de integrarse al mercado laboral 

remunerado, y por consecuencia buscada, la disponibilidad del capital para la 

adquisición de los insumos familiares. 

 

Un comportamiento de la actividad económica en expansión de una ciudad o 

región genera eventuales factores de atracción de los flujos migratorios que 

buscan, en casi la totalidad del comportamiento migratorio, un ingreso económico 
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o mejora del que se contaba en el lugar de origen21. Cabe hacer la precisión que 

una tendencia del uso excesivo de la tecnología moderna en los procesos de 

producción genera, por lo menos dos condiciones. En una primera instancia, la 

selectividad del mercado laboral por aquellos que contengan un mayor 

adiestramiento productivo orientado a la satisfacción de la demanda laboral de la 

ciudad o región, y la expulsión del mercado laboral de aquellos que no cuentan 

con el adiestramiento productivo mínimo indispensable para incrustarse en las 

nuevas demandas de dicho mercado; en una segunda instancia, se gestan las 

economías tendientes a la satisfacción de las demandas que requieren los 

inmigrantes del primer momento, de tal forma que, en dicho contexto, se gestarán 

por lo menos dos momentos de procesos de inmigración. Se precisa que cuando 

la expansión de la actividad económica de una urbe o territorio es derivada de 

intensidad de factor de capital en el proceso de producción, eventualmente el uso 

de la tecnología sustituye el uso intensivo del factor de la fuerza de trabajo. De lo 

anterior, en un primer momento, la tendencia a la expansión de la urbe por la 

atracción de los flujos migratorios con el adiestramiento productivo requerido por la 

demanda del mercado laboral de la ciudad o región tendera a ser de proporciones 

menores, en un segundo momento la demanda de los servicios requeridos por 

éste primer flujo migratorio tenderá a generar un siguiente flujo migratorio que 

buscará integrarse en un mercado laboral generado por la demanda del primer 

flujo migratorio y, a su vez, el total de los flujos migratorios demandarán servicios, 

bienes y alimentos, por lo que la producción (en caso de no producirse) o 

incremento de la producción ( en el caso de ya producirse) o importación de los 

mismos  (para reducir o eliminar el déficit entre oferta y demanda) tenderá a ser 

mayor, en el presente contexto, eventualmente se generará, por lo menos en este 

tercer momento, otra corriente de flujo migratorio hacia la ciudad o región para 

atender la demanda del mercado laboral tendiente al incremento de la producción 

de servicios, bienes y alimento; en su defecto se experimentará un incremento del 

factor capital en el proceso de producción reduciendo, mas no eliminado, dicho 

                                                 
21

 Planteamiento de Paul Singer. Op. Cit. 
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tercer momento del flujo migratorio, el cual a su vez demandará servicios, bienes y 

alimentos. 

 

En los dos momentos: de expansión y contracción de la actividad económica, 

existe la tendencia a experimentarse, en la ciudad o región, un proceso de 

expansión o contracción de la demanda de casa vivienda y servicios urbanos 

básicos como, electricidad, agua entubada, drenaje, educación, transporte urbano 

y servicios financieros, entre otros. Puntualizando que, eventualmente, no existe 

una correspondencia inmediata entre demanda de casa habitación  y expansión 

de la actividad económica, derivado de que en un primer momento algunos 

inmigrados recibirán alojamiento en la casa de la parentela22, pero pasado un 

periodo de tiempo el inmigrante buscará la manera de comenzar a construir una 

residencia más satisfactoria y a demandar casa habitación y, de haber dejado 

familia en el lugar de origen, eventualmente se gestará la inmigración del resto de 

la familia23     

 

Existen casos de eventuales corrientes migratoria pequeñas en donde la 

motivación de migrar a una ciudad o región no está situada en la búsqueda de 

ingreso económico, sino que puede tener una motivación racional orientada a 

satisfacer demandas de servicios que en el lugar de origen no se ofertan, como 

algún tipo de  educación, obras de teatro, entre otros servicios suntuosos; sin 

embargo, este comportamiento de flujo migratorio es reducido, ya que significa 

que las condiciones económicas familiares en el lugar de origen eventualmente 

son solventes, perteneciendo a un segmento de la sociedad reducido y por lo tanto 

los flujos migratorios pueden tener connotaciones de clases sociales24 

 

En el contexto expuesto, se permite observar las condiciones para tener una 

eventual configuración que facilite la expansión de la urbe, derivado de esto 

                                                 
22

 Término utilizado y explicado ampliamente en el libro “Como sobreviven los marginados” de 
Lorissa De Lomnitz 
23

 Planteamiento expuesto por De Lomnitz, Op. Cit. 
24

 Planteamiento de Singer, Op. Cit.  
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último, la ciudad o región comenzará a experimentar un crecimiento en la 

demanda de los servicios urbanos básicos y suntuosos, bienes, alimentación y la 

inevitable reconfiguración de la dinámica social de la urbe, con todos los pros y 

contras que la misma pueda presentar. 

 

C).- MADUREZ 

 

Éste es el punto donde la actividad económica y el crecimiento poblacional 

permanecen con tasa de crecimiento bajas tendientes a la constante. Cabe 

señalar que, en un primer momento, aun cuando el estancamiento de la actividad 

económica ya está presente los flujos migratorios, éstos seguirán siendo atraídos 

ya que la lectura por parte de los agentes económicos y los oferentes de mano de 

obra no se realiza de manera inmediata, sino que existe un periodo de lectura de 

las nuevas condiciones que se encuentran presentes. 

 

Existen diferentes aportaciones de cuándo es que la actividad económica 

experimenta estancamiento, una propuesta es cuando las condiciones generales 

de acumulación de capital tienden a su agotamiento, lo que genera un periodo de 

crisis, no definido su tiempo de duración, pero gesta las características de un 

estancamiento de la actividad económica. Cabe señalar, que en la actualidad, es 

casi imposible estar pensando únicamente en las condiciones generales de 

acumulación de capital de una ciudad o región, ya que éstas están ligadas, directa 

o indirectamente, a lo global. Sin embargo, lo que sí es posible indicar es que 

cuando las fuerzas productivas no se desarrollan existe una tendencia al 

estancamiento, siendo éste el límite hacia el crecimiento de la ciudad o región; 

pero surgiendo otras áreas urbanas en un proceso de crecimiento, económico y 

poblacional, eventualmente que atraen a los flujos migratorios y gestándose un 

nuevo crecimiento de otra ciudad o región.  
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Existen otros marcos analíticos de la economía, como el que plantea Camagni: “El 

límite reside, en primer lugar, en la existencia de costes de transporte para los 

productos de la empresa x: éstos, de hecho, aumentan exponencialmente con el 

aumento del área servida y por encima de un determinado límite superarían las 

ventajas de las economías de escala de la producción. El segundo límite, que 

tiene que ver con el conjunto de las empresas presentes, reside en la formación 

de costes crecientes o deseconomías en el área de aglomeración, ya que en 

términos de precio de los factores menos móviles y más escasos (tierra, pero 

también trabajo), ya sea en términos de costes de congestión (tráfico, estrés, 

criminalidad, etc.). … el desarrollo de esta concentración de la actividad que ahora 

ya podemos llamar “ciudad” cesará, y sólo tendrá lugar una sustitución o una 

relocalización de las diversas actividades según la respectiva mayor o menor 

ventaja neta de la proximidad” (Camagni, 2005: 22, 23) 

 

Lo planteado por el autor citado deja claro, desde esa perspectiva económica, 

cuando es que una ciudad se encuentra en su etapa de madurez; pero en el 

párrafo último sugiere que cuando una ciudad se encuentra, en lo que su servidor 

ha denominado madurez de la ciudad, las tendencia indican un proceso de 

aglomeración en otra ciudad, en donde, eventualmente, la empresa x, para seguir 

el ejemplo citado, pueda generar nuevamente economías de escala por la 

aglomeración experimentada en la ciudad. 

 

D).- DECADENCIA 

 

La decadencia se comenzará a experimentar cuando la actividad económica de la 

ciudad o región comience a tener un comportamiento de contracción, derivado del 

agotamiento del modelo de producción y/o por no haber un desarrollo de las 

fuerzas productivas que permita experimentar crecimientos económicos25, pues 

                                                 
25

 En un primer momento pareciera contradictorio que el no desarrollo de las fuerzas productivas 
generen factores de expulsión y que el desarrollo de las mismas también lo generen, sin embargo 
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los flujos migratorios ya habrán realizado la lectura de las condiciones y 

comenzaran a ser atraídos por otras ciudades o regiones. Por otro lado, en la 

ciudad o región en decadencia se experimentará, como consecuencia de la 

contracción económica, eventuales factores de expulsión ya que la población 

saldrá hacia otras ciudades o regiones en busca del ingreso mínimo indispensable 

para la subsistencia.  

 

Es importante hacer mención que cuando se presentan factores de expulsión en 

una ciudad o región, el proceso de emigración tiende a darse en capas de clases 

sociales26. La emigración, para adquirir el ingreso económico mínimo 

indispensable para la subsistencia, sea ésta por una contracción de la actividad 

económica o por el desarrollo de las fuerzas productivas, que en un primer 

momento expulsa mano de obra no adiestrada para su incorporación en las 

nuevas demandas del mercado laboral, no se da en el total de  la población, sino 

que, en un primer momento, hay una parte de la población que es expulsada del 

mercado laboral y por consecuencia es marginada de los mercados para adquirir 

los insumos indispensables para la subsistencia. Por la necesidad de adquirir el 

ingreso económico mínimo indispensable para su manutención, existe una 

tendencia a ser los primeros en emigrar. Conforme los factores de expulsión se 

vayan acentuando, otra capa de la población tenderá a emigrar y, si 

eventualmente los factores de expulsión se agudizan, la tendencia de que una 

tercera capa de la población emigre será un proceso natural.  

 

Si los factores de expulsión tienen un origen en la contracción de la actividad 

económica, y de no existir contra tendencias, eventualmente se estará gestando la 

                                                                                                                                                     
dicha contradicción aparente eventualmente deja de serlo si se parte de la concepción de que la 
ciudad o región está conformada por clases sociales con diferente capacitación o adiestramientos 
para su incorporación en el mercado laboral y por lo tanto en la dinámica económico-social, por ello 
los procesos de expulsión / atracción de flujos migratorios tienden a tener connotaciones de clases 
sociales, y considerando que cada uno de los dos momentos cuenta con sus propias 
particularidades.   
26

 “Eso significa que la existencia de la ciudad presupone una participación diferenciada de los 
hombres en los procesos de producción y distribución, es decir, una sociedad de clases. Pues, de 
otra manera la transferencia del excedente no sería posible.” (Singer, 1998: 9)  
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configuración para el abandono de la ciudad o región, lo cual permite entender lo 

ocurrido en los denominados pueblos fantasmas, poblaciones con infraestructura 

de vivienda sin habitantes, llegando con ello al extremo de la decadencia de la 

ciudad o región y cerrando su ciclo. Sin embargo, existirá en otro punto del 

planeta, una ciudad o región en surgimiento, crecimiento o madurez.  
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ANEXOS  

 

ANEXO I (DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS) 
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ANEXO II (DECLARATORIA DEL CORREDOR TURÍSTICO RIVIERA NAYARIT) 

 
 

 
 

Director: Lic. Jorge Armando Verdín López 

Sección Décima Tercera Tomo CLXXXI 

Tepic, Nayarit; 4 de julio de 2007 Número: 002 

Tiraje: 080 

 

SUMARIO 

 

DECLARATORIA DEL CORREDOR TURÍSTICO RIVIERA NAYARIT 

 

LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en uso de las facultades que expresamente me son 

conferidas por los artículos 69 fracción IV de la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, 2, 17, 18 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, con la asistencia de los H. Ayuntamientos de Bahía de 

Banderas, Compostela y San Blas, se tiene a bien expedir declaratoria del 

corredor turístico Riviera Nayarit, bajo el tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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El Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 establece un compromiso permanente y 

coparticipativo con el impulso al desarrollo del turismo desconcentrado y 

diversificado, basado en la sustentabilidad, la seguridad, la riqueza cultural y 

natural existente. 

 

En ese tenor, el elevado potencial turístico que representa la costa sur de nuestra 

entidad requiere establecer una coordinación de esfuerzos de los tres niveles de 

gobierno y estrategias que permitan impulsar la actividad turística a través de un 

desarrollo sustentable. 

 

La peculiar característica de la belleza natural de B de B. y la confluencia turística 

con la región de Puerto Vallarta, Jalisco; con las localidades de Nuevo Vallarta, 

Bucerias, la Cruz de Huanacaxtle pertenecientes de Bahía de Banderas, entre 

otras permiten conceptualizar a dicha región como un solo macro destino turístico 

con identidad propia en el ámbito nacional e internacional; integrado a la zona 

costera que comprende los municipios de Compostela y San Blas. 

 

A través del Acuerdo Político de concertación de esfuerzos, signado por los 

Poderes Estatales y los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San 

Blas, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, 

con fecha 30 de agosto de 2000, se establecen las bases para la creación del 

corredor turístico Bahía de Banderas – Compostela – San Blas. 

 

A través de la Declaratoria firmada por el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de 

Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, publicada el 17 de marzo del año en 

curso, se declaró la zona turística Vallarta Nayarit al espacio geográfico que 

comprende desde el margen de la desembocadura del río Ameca hasta Punta de 

Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, y en el espacio geográfico ubicado 

desde Punta de Negra hasta el puerto de San Blas la región denominada Riviera 

Nayarit. 

 



 

 
241 

 

En merito, se presentaron la marcas de referencia en el tianguis turístico de 

Acapulco celebrado del 23 al 25 de marzo de los corrientes, generándose un alto 

impacto la marca Riviera Nayarit, y posicionándose en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

En este contexto, el Ejecutivo Estatal y los Gobiernos Municipales de Bahía de 

Banderas, Compostela y San Blas, concientes de la importancia de impulsar el 

desarrollo turístico de nuestro estado, ha considerado oportuno la creación de una 

sola región turística dentro del corredor turístico de Bahía de Banderas – 

Compostela – San Blas, que le otorgue en un mismo concepto de identidad 

nacional e internacional a la citada zona, para denominar Riviera Nayarit a la 

zona que comprende desde el margen Norte del Río Ameca hasta el Puerto de 

San Blas, con una extensión de 180.18 Kilómetros de litoral. 

 

Debe considerarse además, que el corredor turístico de referencia es parte del 

magno proyecto denominado Mar de Cortes o Escalera Náutica del FONATUR, 

que ofrecerá al Turismo Nacional e Internacional Programas de Regiones 

Turísticas Integrales mediante el encadenamiento transversal de los Estados de 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

 

Mediante la creación de esta región se pretende crear la base necesaria para 

dirigir el aprovechamiento y desarrollo de la costa del sur del Estado de una 

manera sostenible, integral y equilibrada, fomentando la creación de una oferta 

turística de alta calidad que permita competir solidamente en el mercado 

internacional en el sector turístico. 

 

En ese orden, mediante la creación de las Región Riviera Nayarit, se establece un 

concepto turístico moderado de sol, y playa, así como de una calidad diversificada, 

complementada con una amplia gama de atractivos adicionales basados en la 

naturaleza y la cultura regional, características únicas e irrepetibles que permiten a 



 

 
242 

 

Nuestro Estado diferenciarse de la acelerada competencia de los diversos 

mercados turísticos. 

 

En merito de lo anterior, se emite la presente: 

 

DECLARATORIA DEL CORREDOR TURÍSTICO 

RIVIERA NAYARIT 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara la zona turística Riviera Nayarit, al espacio 

geográfico que comprende desde del margen derecho de la desembocadura del 

Río Ameca hasta el Puerto de San Blas, con una extensión de 180.18 Kilómetros 

de litoral, comprendiendo las siguientes localidades y zonas de desarrollo turístico: 

La Jarretadera 

Nuevo Vallarta 

Flamingos 

Bucerias 

Playas de Huanacaxtle 

Punta Esmeralda 

El Tizate 

La Cruz de Huanacaxtle 

Costa Banderas 

Fraccionamiento Emiliano Zapata 

Nuevo Corral del Risco 

Punta de Mita 

Punta Negra 

Litibu 

Higuera Blanca 

Playa Pazcuaritos 

Sayulita 

San Francisco 

Fraccionamiento Costa Azul 
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Lo de Marcos 

El Monteón 

Los Ayala 

Rincón de Guayabitos 

La Peñita de Jaltemba 

La Lima de Abajo 

Chacala 

Chacalilla 

Platanitos 

Santa Cruz 

Miramar 

Los Cocos 

Aticama 

Matanchen 

Las Islitas 

San Blas 

Y los demás desarrollos Turísticos; que pudieran incorporarse en el futuro, 

siempre que pertenezcan a la zona turística referida. (…) 
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ANEXO III.- ENCUESTA APLICADA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 
BANDERAS. 

 
 
 

ENCUESTA PARA INVESTIGACIÓN DOCTORAL. UNAM-UAN. 
 

 **LO URBANO** 
 

1.- OBSERVAR Y RECONSTRUIR TRAZOS DE 1989 Y 2009:  

 Sendas 

 

 Bordes 

 

 Barrios 

 

 Nodos 

 

 Mojones 

 
 

EN LAS POBLACIONES PERO EN LA DIMENSIÓN DE LA REGIÓN. 
 
2.- OBSERVAR: Material de recubierto de las calles, Reconstruir trazos de 1989 Y 
2009. 

 Tierra 

 

 Empedrado 

 

 Asfalto 

 
 
3.- El poblado cuenta con los siguientes servicios?: (1989 Y 2009) 
 Bancos                                  Si  (   )         No (    ) 

Hoteles                                  Si  (   )         No (    ) 

Restaurantes                        Si  (   )          No (    ) 

Cines                                     Si  (   )         No (    ) 

Tiendas de autoservicios     Si  (   )         No (    ) 

Discoteque                            Si  (   )         No (    ) 
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4.- En caso de no haber hoteles, si alguien desea dormir en el poblado, en donde 

se puede hospedar? 

 

 
5.- Favor de señalar si cuenta con los servicios de: 
      Año 2009 
 
  
 
 
 

 
Año 1989. 

 
 

 
 
 

 
**LO ECONÓMICO** 

 
1.- En que actividad trabaja de manera regular? 
 
 
2.- Cuales son las principales fuentes de empleo en la población?  
Mencione tres.                                                           
 
 
 
3.- Cuantas personas aportan un ingreso económico a la familia?  
 1 persona (  )    2 personas  (  )      3 o más personas (   ) 
 
3.- El ingreso económico es suficiente para satisfacer las necesidades familiares 
de manera holgada?  

Si    (  )   No      (   )       En ocasiones  (   ) 
 
4.-  En los últimos 3 años, Ha visto que haya surgido una nueva actividad que 
permita emplear a la población del poblado? 
 
No   (  )       Si   (  ), Cual es?                                                                  .  
 
 

Agua potable Si No 

Electricidad  Si No 

Drenaje sanitario Si No 

Agua potable Si No 

Electricidad  Si No 

Drenaje sanitario Si No 
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5.- Recuerda cuales eran las fuente de empleo cuando recién se creó el Municipio 
Bahía de Banderas, en el año de 1989?  
No  (   )        Si  (   ),  Mencione tres.  

**LO SOCIAL ** 
 
1.- Desde el surgimiento del Municipio B de B, en el año de 1989, ha habido 
problemas de pandillerismo? 
 

 En el año de 1989,    Si (   )      No  (  ) 

 

 Actualmente               Si  (  )       No (  ) 

 
2.- Desde el surgimiento del Municipio B de B, en el año de 1989, ha habido 
problemas de algún tipo de delincuencia? 
 

 En el año de 1989,  No  (  )    Si (   ), Cual?      

 

 Actualmente             No (  )      Si  (  ), Cual?       

 
 
3.- Desde el surgimiento del Municipio B de B, en el año de 1989, ha observado 
algún tipo de contaminación?  
Ejem. Ruido, Agua contaminada, basura y Aire contaminado. 
 

 En el año de 1989,  No  (  )     Si (   ), Cual?       

 

 Actualmente             No (  )       Si  (  ), Cual?       

 
4.- Desde el surgimiento del Municipio de B de B, en el año de 1989, ha observado 
algún tipo de problema social? (pobreza, prostitución, alguna carencia o demanda 
no solucionada) 
 

 En el año de 1989,  No  (  )     Si (   ), Cual?       

 

 Actualmente             No (  )       Si  (  ), Cual?       
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5.- En educación, cual es el máximo nivel que se puede estudiar sin salirse del 
poblado? 
Preescolar  (   )   Primaria  (  )   Secundaria  (  )   Bachillerato  (  ) 
Profesional  (   )     Maestría  (   )    Otro  (  ), Especifique                     . 
 
 
6.- En el hogar, Se encuentran todos los integrantes de la familia? 
 
Si  (   )      No  (  ), Motivo de su salida.  Estudio ( )   Trabajo ( )  Otro ( ) 
 

**POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA** 
 
1.- El tamaño del poblado, hasta donde llegaba la dimensión del poblado en el año 
de 1989 (cuando se creó el Municipio de B de B), y hasta donde llega 
actualmente? 
Mencione las calles o un referente que distinga. 
 

 En el año de 1989.-  

 
 

 Actualmente.-  

 
 
2.- En el poblado, Se han creado hospitales y escuelas desde la creación del 
municipio de B de B (en el año 1989) hasta la actualidad? 
No   (   )       Si (  ), Mencione cuales y a qué nivel educativo pertenece. 
 
3.- En caso de contar con los siguientes servicios, indique el año aproximado en 
que se instalaron? 

o Bancos                                                           .  
o Hoteles                                                            . 
o Restaurantes                                                   . 
o Cines                                                               .   
o Tiendas de autoservicios                               . 
o Discoteque                                                       . 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

 
  
Directas 
 

 (Entrevista: Camelo Romero Octavio, septiembre 2006). Camelo Romero 

Octavio, Investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la 

Cultura “Amado Nervo”, Edificio COMPLEX, aula 2.3.  25 de septiembre del 

2006, 12:30 p.m.  

 Fraccionamiento Emiliano Zapata, Bahía de Banderas, Nayarit. Septiembre 

de 2009. 

 Poblado de El Coatante, Bahía de Banderas, Nayarit. Junio 2009. 

 Poblado de El Colomo, Bahía de Banderas, Nayarit. Junio 2009. 

 Poblado de El Guamúchil, Bahía de Banderas, Nayarit. Mayo 2009. 

 Poblado de La Fortuna de Vallejo, Bahía de Banderas, Nayarit. Agosto 

2009. 

 Poblado de San Francisco de Asís, Bahía de Banderas, Nayarit. Octubre de 

2009. 

 Poblado de San Ignacio, Bahía de Banderas, Nayarit. Abril, 2009. 

 Poblado de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit. Noviembre de 

2009. 

 Poblado de San Quintín, Bahía de Banderas, Nayarit. Abril-Mayo 2009. 

 Poblado de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit. Octubre de 2009. 

 Poblado de Valle de Banderas, Bahía de Banderas. Noviembre de 2009. 

 Poblado de Valle de Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. Septiembre 

2009. 
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