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Resumen  

El presente trabajo es parte de los resultados de una investigación realizada en la 
región costa sur de Nayarit, México, que muestra los efectos del turismo al ser tomado 
como eje central en la estrategia de desarrollo de esta entidad federativa y concretamente 
en la región mencionada, donde se instrumenta el proyecto de alcance internacional 
denominado “Riviera Nayarit”. 

Contempla tanto revisión teórica como empírica y arroja resultados que muestran 
las repercusiones de la actividad turística en la estructura económica de la región, 
señalando las transformaciones alcanzadas, que cuestionan la adopción del turismo como  
modelo sustantivo para la promoción del desarrollo de la sociedad. Se presenta un 
análisis histórico de la conformación de la costa sur de Nayarit como región turística. 
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Abstract 

This paper contents part of the product from a research in the South Coast of 
Nayarit State in México, where is located the “Riviera Nayarit” tourism project. It shows the 
regional tourism effects in order to considerate the tourism activity like major development 
strategy from the Nayarit state government. 

It contents a theoretical and empirical review to analyze the changes in the regional 
economic structure like results of the social development process. It is a historic analysis 
with the objective of review the touristic south coast region integration. 

Key words: Regional development, tourism, economic structure. 

 
 

Introducción 
 

La consolidación del capitalismo como modo de producción global y los efectos 
que de ello se derivan  al rebasar las fronteras geográficas, históricas, culturales y 
sociales, genera influencias diversas en las naciones, culturas y civilizaciones, haciendo 
que el fenómeno del desarrollo sea cada vez  más complejo. 

El proceso de globalización de las relaciones económicas, sociales, políticas y 
culturales impulsado por el modelo neoliberal de la economía ha modificado las 
estructuras regionales. La globalización ha sido, en los últimos tiempos, la fuerza de 
inducción dominante en términos de las transformaciones socioeconómicas y espaciales 
que se procesan a escala mundial, con particulares incidencias en el caso de los países 
en desarrollo o de la periferia y  de sus regiones al interior de los mismos. 

Los países por su parte, a través de sus gobiernos nacionales han asumido 
posturas que buscan la inserción de sus economías a este fenómeno, diseñando políticas 
públicas tendientes a crear condiciones adecuadas para tal efecto, instrumentándolas por 
lo general en forma indiscriminada, provocando diversos efectos en las regiones 
interiores, en algunos casos favoreciéndolas en una inserción acorde a la dinámica global 
y en otros afectando severamente el nivel de vida de la sociedad, pero sin duda, 
modificando las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales con 
efectos diferenciados en el ámbito sectorial, regional o local. 

La explicación de los cambios estructurales se convierte en tema complejo  debido 
a que los factores que intervienen son múltiples, más aún si se toma en cuenta que en las 
circunstancias actuales se recibe influencia tanto de elementos exógenos como 
endógenos. La expansión de los procesos globales como expresión del desarrollo del 
capitalismo induce a modificaciones estructurales, utilizando como vehículo la promoción 
de actividades como el turismo y otras  que penetran y establecen condiciones operativas 
del capital en el contexto regional o local. 

Las modificaciones en las estructuras producen desequilibrios y disparidades que 
influyen fuertemente en el proceso de desarrollo de una sociedad y de las regiones donde 
se desenvuelve, cobrando importancia el estudio de estas disparidades como causa–
efecto-causa  y su relación con los elementos que las conforman.  
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La búsqueda de solución a las disparidades y desequilibrios motivan al diseño de 
políticas públicas que a su vez inciden en la creación de nuevos desequilibrios y nuevas 
estructuras, tal es el caso de la promoción del turismo como modelo de desarrollo. 

Este documento presenta un fragmento del reporte de investigación denominado 
“Estructuras Regionales Emergentes y Desarrollo Turístico Sustentable: La región costa 
sur de Nayarit, México”,  desarrollada en ésa área donde tiene su núcleo el proyecto 
turístico de la Riviera Nayarit que forma parte de las acciones contenidas en la estrategia 
de promoción del desarrollo por parte del sector público en consonancia con el gran 
capital privado. La temática planteada se centra en el proceso histórico de las estructuras 
socioeconómicas que ha registrado la región durante el periodo de los años 70’s al año 
2000 en el que el turismo tuvo su inicio y ha cobrado relevancia en la estructura 
económica nayarita.   

La observación del crecimiento turístico en la región como parte de una estrategia 
tanto nacional como regional y local, motivó al planteamiento de cuestionamientos tales 
como ¿Qué estructuras socioeconómicas genera la actividad turística como modelo para 
promover el desarrollo?, ¿Las estructuras que se han conformado han cumplido con el 
objetivo de elevar los niveles de bienestar social general o acentúan las disparidades?, 
¿Las estructuras económicas y sociales emergentes de este proceso son las más 
convenientes para alcanzar un verdadero desarrollo regional? En los apartados 
subsecuentes se pretende plantear algunas respuestas. 

 

1. Aspectos teóricos sobre el desarrollo regional  y el turismo. 
 
1.1. La explicación teórica del desarrollo regional. 

El desarrollo como fenómeno complejo no se presenta de manera homogénea, se 
refleja diferencialmente entre espacios mostrando desequilibrios, disparidades regionales 
y problemas que requieren ser estudiados para buscarles solución, situación que se 
intensifica hoy en día por las relaciones globales de la sociedad  que lo integran con base 
al modelo hegemónico del capitalismo y que influye sobremanera en los contextos 
regionales y locales, estableciendo lógicas territoriales diversas. 

Con base en ello resulta de fundamental importancia analizar los diferentes enfoques 
teóricos que tratan de explicar el fenómeno del desarrollo a escala regional desde la 
perspectiva del sistema capitalista. En general, se reconoce plenamente la existencia de 
dos enfoques teóricos en los que  pueden clasificarse estas teorías aunque cabe hacer 
notar que además de estos dos enfoques de dominio general, puede mencionarse el  
surgimiento de  un tercero, a partir del contexto actual donde el proceso de globalización 
es creciente. En este tercer enfoque emergen nuevos planteamientos que incorporan al 
análisis los efectos del ámbito global al ámbito regional o local. 

Dentro del primer enfoque, se encuentran las teorías sustentadas en la corriente 
neoclásica que tienen como base la convergencia espacial del desarrollo, las cuales 
plantean fundamentalmente la capacidad de las fuerzas del mercado para solucionar los 
desequilibrios espaciales, encontrando en los empresarios y los consumidores  a través 
de  su actitud racionalista el mecanismo para alcanzar el equilibrio, en la medida que se 
busca optimizar por los primeros el rendimiento del capital y por los segundos la utilidad 
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en el consumo, a este grupo de pensadores y las teorías que proponen se les conoce 
como el enfoque del desarrollo equilibrado, (Peña, 2006). 

En estas teorías se establece que el mecanismo para alcanzar el equilibrio se basa en 
la libre movilidad de los factores productivos, tanto de capital como del trabajo, la unicidad 
de las funciones de producción, difusión perfecta de las innovaciones y tendencia a la 
igualación de los rendimientos marginales y precios en los diferentes territorios, siendo 
esto último lo más importante en el proceso. Esta corriente considera el espacio como un 
proceso simple de razonamiento circular donde cualquier desajuste se reflejará en los 
precios de los factores productivos y de los productos de consumo, en el que las fuerzas 
del mercado harán que vuelva el equilibrio, (Miguel, 2006). 

El segundo enfoque integrado por las teorías que mantienen como premisa 
fundamental la divergencia espacial, consideran que los desequilibrios y disparidades 
regionales son originados por la propia dinámica del capitalismo, planteando que las 
fuerzas del mercado no pueden eliminarlos, requiriéndose para ello la intervención de los 
poderes públicos de manera activa, consciente y voluntaria. Consideran que el espacio es 
heterogéneo en la dotación de factores económicos y no económicos, creando relaciones 
espaciales que producen y reproducen las disparidades o desequilibrios o incluso se 
agravan en lugar de corregirse. 

El tercer enfoque cada vez más consolidado, incluye a las nuevas teorías del 
desarrollo regional que contemplan la influencia de los procesos de globalización en el 
ámbito local, estiman que el territorio es un elemento que influye significativamente en los 
procesos de desarrollo de la sociedad local, considerándolo como un factor activo en el 
que se llevan a cabo las relaciones entre los recursos y los diversos actores económicos y 
sociales, estableciendo una relación dialéctica entre lo local y lo global. 

Peña (2006) establece la relación existente entre las corrientes teóricas y sus objetos 
de estudio, mencionando la existencia analógica entre los tres enfoques que como 
corrientes de pensamiento atienden los aspectos: a) teorías/modelos de convergencia, 
relacionados con la noción de espacio/región homogénea, b) teorías/modelos de 
divergencia, relacionadas con la noción de espacio/región nodal y planificada, y; c) 
teorías/modelos de globalización, relacionadas por la noción de 
espacio/territorio/globalización. 

En este contexto teórico, para la investigación realizada se definió la coincidencia de 
pensamiento con los autores que critican las posturas derivadas del enfoque equilibrado, 
cuyos supuestos base son poco realistas, con insuficiente evidencia empírica que los 
apoye, ya que no existe la movilidad perfecta de factores, lo que condiciona y limita 
sustancialmente la tendencia a la igualdad en la remuneración de los mismos en las 
regiones, convirtiendo a esta  condición casi imposible de alcanzar (Asuad, 2001). 

Como consecuencia, se toma como elemento teórico explicativo tanto el enfoque de 
divergencia (noción de espacio región nodal, planificada) como el relacionado con la 
noción de espacio, territorio y globalización, la razón de esta postura se basa en que 
existen mayores  evidencias empíricas en torno a que  las disparidades en el ingreso y la 
producción regional son producto de las fuerzas del mercado que tienden a generar 
desequilibrio y un proceso continuo y acumulativo de desigualdad, (Asuad, 2001). 
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1.2. Turismo y desarrollo regional. 
 

El turismo es la actividad económica que ha tenido mayor dinamismo en los últimos 
tiempos a nivel mundial, se ha convertido en punta de lanza del capitalismo global 
significando un vehículo muy eficaz para la globalización financiera y el movimiento 
mundial de capitales, (César y Arnaiz, 2002). 

 
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la actividad turística ha 

crecido a tasas promedio anual de hasta 7.2%, las visitas turísticas han superado la 
cantidad de 700 millones en el año de 2002,  la OMT pronostica que para el año 2020 las 
visitas turísticas serán de alrededor de 1560 millones por año (OMT, 2005). El desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación vendrá a fortalecer aún 
más el crecimiento de las actividades turísticas, estas cifras permiten inferir que el 
fenómeno turístico de creciente importancia a nivel mundial tendrá cada vez mayor 
relevancia y que el fenómeno de la globalización lo potenciará aún más. 

 
El turismo se ha convertido en una de las industrias más centralizadas y competitivas 

del mundo y casi ningún otro sector económico ilustra tan claramente el alcance mundial 
de las empresas transnacionales. En los últimos años, la industria presionó a gobiernos 
de todo el mundo para que liberalizaran el comercio y la inversión en los servicios, y 
probablemente obtendrá enormes beneficios del Acuerdo General sobre Comercio de 
Servicios, un pacto multilateral en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

 
El turismo se convierte en un modelo dentro del capitalismo global tal como lo 

manifiestan César y Arnaiz (2006) y por tanto, reproduce todas sus externalidades. El 
modelo es de carácter inmobiliario,  produce espacios y territorios con grandes influencias 
y modificaciones de las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales y  
ambientales. 

 
Los capitales determinan sus movimientos y se trasladan desde áreas distantes a los 

espacios turísticos que construyen, obedeciendo siempre la lógica del mercado, en 
muchos casos provocan altos costos sociales asumidos por los grupos receptores que se 
convierten en sociedades controladas  por desarrolladores y empresarios turísticos, 
(César y Arnaiz, 2006). 

 
El carácter complejo del turismo lo lleva a manifestarse como fenómeno en diversos 

contextos. El ámbito regional es uno de los más relevantes en tanto que requiere de un 
espacio para su desarrollo, es un constructor y consumidor de espacios y modificador de 
paisajes. 

 
César y Arnaiz (2004), establecen de manera clara la relación entre turismo y 

desarrollo regional utilizando para ello los planteamientos de Polese (1998) y Milton 
Santos (1996) a partir de la concepción de espacio, tomándolo como realidad abstracta o 
como una abstracción dialéctica, en donde confluyen tanto objetos materiales como 
acciones humanas, tipificados como objetos geográficos, objetos naturales y objetos 
sociales que se manifiestan en dinámicas que los caracterizan identificadas a través de 
las relaciones que se establecen entre estos conjuntos que a su vez tienen la capacidad 
de generar nuevas relaciones, otorgando particularidad a los espacios y a la sociedad que 
en ellos se encuentra, es decir, los espacios empiezan a encontrar su identidad a partir de 
esta dinámica y se van construyendo social e históricamente. 
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El turismo es parte de la actividad humana y como tal se lleva a cabo en un ámbito 

espacial, crea y se apropia de territorios modificando sensiblemente las estructuras 
conformadas por las relaciones entre los objetos de carácter geográfico, natural y social 
que originalmente se encuentran asentados en los espacios, sus implicaciones y efectos 
de diversa índole, han hecho que por parte de los gobiernos de múltiples países se 
retomen los principios teóricos de pensadores como Perroux que considera a las ciudades 
como los polos ideales que favorecen la creación de redes complejas que producen tanto 
economías de escala y economías externas que facilitan la acumulación de capital. 

 
Resultado de estas actuaciones, han surgido los denominados polos de desarrollo 

turístico, que no son otra cosa que  ciudades turísticas creadas ex profeso originando 
relaciones y modificaciones al entorno económico, social, ambiental, político y cultural de 
gran magnitud. Más aún, han surgido los corredores turísticos en los que se conjuntan y 
amplían espacialmente  los polos redimensionando a escalas mayores los efectos del 
turismo sobre el espacio, los territorios y las regiones, generando condiciones 
diferenciadas en el proceso de desarrollo. 

 
El efecto multiplicador del turismo establece encadenamientos hacia delante y hacia 

atrás en muchas de las actividades económicas, lo que otorga dinámica a las economías 
regionales generando empleos, modificaciones en la estructura de ingresos y el consumo, 
pero también genera presiones inflacionarias, insuficiente abasto de alimentos y otros 
bienes para las poblaciones residentes, movimientos poblacionales que igualmente 
presionan sobre los servicios públicos, la vivienda y en general sobre el nivel de vida, el 
turismo utiliza recursos naturales o culturales que en función de sus formas de consumo 
pueden llegar a producir degradación y efectos nocivos irreversibles. 

 
 

2. La política turística en Nayarit, surgimiento y crecimiento del turismo en la 
región costa sur. 
 
La actividad turística en Nayarit ha sido producto de la inducción por parte de los 

modelos de desarrollo internacional y nacional. Atendiendo las bases conceptuales de la 
teorías de los polos de crecimiento, el sector público ha impulsado el turismo invirtiendo 
recursos para consolidar la infraestructura base, creando condiciones favorables para que 
el capital privado encuentre un campo satisfactorio para alcanzar niveles de rentabilidad 
suficientes a las expectativas de los capitalistas, orientándose cada vez más al interior del 
estado a la región costa sur, integrada por los municipios de Compostela y Bahía de 
Banderas  como una región especializada en la actividad turística.  

La estrategia utilizada se sustenta en la generación de polos de crecimiento 
mediante el establecimiento  de enclaves turísticos, instrumentada desde los 70’s con la 
construcción por parte del gobierno federal de la infraestructura para los proyectos Sol 
Nuevo Rincón de Guayabitos, Nuevo Vallarta y Flamingos, los cuales han marcado la 
pauta para alcanzar los niveles de crecimiento de la actividad turística que hoy en día se 
observa, apuntalados por el crecimiento y la masificación del destino Puerto Vallarta. 

Igualmente, la actuación evidente de los gobiernos estatales que desde los 
setentas hasta la fecha en consonancia con las acciones del gobierno federal y debido al 
desgaste del modelo basado en actividades primarias,  han venido definiendo al turismo 
como alternativa para establecerla como motor del crecimiento económico y, desde su 
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concepción, como motor del desarrollo general. Esta forma inductiva del crecimiento 
económico se manifiesta en las diferentes variables que revelan el comportamiento de la 
actividad turística, mismas que en este apartado se busca analizar de forma sintética, en 
particular, lo referente a las variables de la planta turística expresada en el número de 
establecimientos de alojamiento y el número de  cuartos para alojamiento así como la 
variable dinámica representada por  la afluencia de turistas,  en las cuales se observa  
históricamente  la manera en que se ha generado este crecimiento y sus efectos en la 
región. 
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2.1. Comportamiento regional del crecimiento del número de cuartos para 
alojamiento. 

Un primer acercamiento para analizar el crecimiento de la actividad turística en 

Nayarit puede encontrarse en la revisión del comportamiento del número de cuartos 

construidos a lo largo del tiempo. Este análisis histórico es muy objetivo en tanto  muestra 

que a partir de 1970 la oferta de alojamiento hotelero era muy incipiente, solamente se 

contaba con 926 cuartos de hotel en todo el estado, en 1974 se inicia la construcción de 

los enclaves, dando como resultado el inicio de la construcción de cuartos de hotel en una 

tendencia creciente y sostenida desde 1980, año en el que ya se registraban 2,949 

unidades, llegando en una década es decir, a 1990 con un registro de casi 6,000 cuartos;  

para 1998 se observa un crecimiento importante al registrarse  9,230 cuartos, lo que 

significa un crecimiento promedio anual de 6.54% en 18 años. (Ver Cuadro No. 1 y 

Gráfica No. 1). 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1
AÑO TOTAL Clase. Esp. Gran Tur.  5 *  4 *  3*  2*  1* Clase Ec. BUNG. T. Park OTROS
1970 926 39 138 342 163 153 52 39
1975 2,076 124 309 548 356 264 105 370
1980 2,949 265 517 703 406 279 308 471
1981 3,120 18 265 517 772 406 301 308 533
1982 3,191 18 265 525 772 423 328 327 533
1983 3,340 63 319 554 772 423 328 348 533
1984 3,780 316 319 554 796 492 328 395 580
1985 4,000 347 319 554 854 580 328 438 580
1986 4,363 469 421 636 941 596 286 434 580
1987 4,629 373 693 639 608 762 434 1,120
1988 5,667 352 734 1,142 562 799 596 1,482
1989 5,945 540 539 979 706 872 733 1,576
1990 n.d.
1991 5,795 1,100 471 840 1,044 953 804 583
1992 6,889 1,100 350 294 778 848 1,022 740 950 807
1993 7,536 1,100 350 294 778 848 1,022 740 950 1,454
1994 8,422 1,076 1,280 827 914 1,099 725 962 910 629
1995 8,594 1,067 1,385 864 935 1,203 670 905 970 595
1996 8,390 1,714 1,332 1,585 1,125 800 1,159 675
1997 9,049
1998 9,230 2,201 1,466 1,452 1,219 718 1,993

NOTAS: 1)      Entre 1994 y 1995 fueron reclasificados los establecimientos "Clase especial" y  "Gran turismo", quedando   

      reagrupados finalmente en las categorías tradicionales basadas en estrellas
2)      En 1998 los establecimientos "Clase Económica" agrupo a los  
      establecimientos "Trailer Park".

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Diagnóstico del Agrupamiento Industrial del Sector Turismo, 1995.

Evolución Histórica de la Oferta Hotelera en el Estado de Nayarit
Número de Cuartos

1970-1998
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Gráfica No. 1
Total  de Cuartos de Hotel por año en Nayarit 1970-1998

 

          Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio de Agrupamientos Industriales formulado por  
la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, 1995. 

 Nota: Los datos para 1990 no se encuentran disponibles. 

 

A pesar de que en la década de los ochentas el crecimiento de la oferta hotelera 
fue  sustancial y en forma sostenida, el  crecimiento explosivo se presentó en las décadas 
siguientes, en 1991 se registraban 5,795 cuartos de hotel en todo el estado, sin embargo 
para el año 2000 ya ascendían a 10,329, representando un incremento del 78% en nueve 
años. Para el año del 2006, es decir seis años más tarde, el número de cuartos para 
hospedaje existentes era de 22,969; lo que significa un incremento del 296% con respecto 
a 1991 y de 122% respecto de los que existían en el año 2000. La tasa de crecimiento 
promedio anual de 1991 a 2006 es del 9.62%. (Ver Cuadro No. 2). 

En este contexto la región costa sur  muestra su trascendencia en el crecimiento 
de la actividad turística, en 1994 contaba con 4,616 cuartos de hotel que representaban el 
55% de la oferta de alojamiento estatal, para el año 2000 la participación se incrementó al 
67% con un total de 6,941 cuartos y para el año 2006 se muestra un crecimiento 
verdaderamente explosivo al llegar a un total de 17,998 cuartos, que en términos relativos 
representa el 78% de la oferta de alojamiento estatal para ese año,  concretamente el 
municipio de  Bahía de Banderas integraba el 80% de la oferta de hospedaje de la región, 
concentrando además la mayor parte de los cuartos de cinco estrellas y gran turismo 
existentes a nivel estatal.  

El crecimiento promedio anual de la oferta de alojamiento regional durante el 
periodo de 1994 a 2006 fue de 109.5% que comparado con el mismo parámetro estatal de 
9.62% para el periodo 1991-2006, demuestra con suficiente claridad el cambio tan radical 
que ha vivido la región costa sur en los últimos quince años en materia de actividad 
turística y por consecuencia en sus estructuras económicas, sociales, políticas, 
ambientales y espaciales.  
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Cuadro No. 2
REGIÓN Y MUNICIPIO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL ESTATAL 8422 8594 8390 9049 9230 9339 10329 11253 13769 14730 15160 20293 22969

Región Norte 1304 1225 1135 1216 1186 1186 1203 1320 1507 1653 1658 1650 1703

ACAPONETA 118 119 101 107 107 107 124 137 138 134 127 142 151
TECUALA 159 170 147 147 147 147 164 182 215 215 243 240 244
ROSAMORADA 13 13 7 0 0 0 0 0 0 6 9 6 24
RUIZ 154 104 104 100 100 100 102 110 122 177 177 177 192
SANTIAGO IXCUINTLA 203 203 180 192 188 188 168 212 238 260 265 246 199
TUXPAN 190 166 139 139 139 139 139 120 157 144 144 146 136
SAN BLAS 467 450 457 531 505 505 506 559 637 717 693 693 757

Región Centro 2254 2280 2078 2127 2148 2176 1901 2249 2245 2412 2427 2437 2717

TEPIC 2219 2245 2034 2073 2094 2122 1850 2197 2180 2347 2357 2367 2621
XALISCO 35 35 44 54 54 54 51 52 65 65 70 70 96

Región Costa Sur 4616 4794 4945 5448 5643 5724 6941 7357 9648 10252 10641 15685 17998

BAHIA DE BANDERAS 2624 2724 2942 3366 3498 3538 4590 4725 6469 6787 6958 11885 14178
COMPOSTELA 1992 2070 2003 2082 2145 2186 2351 2632 3179 3465 3683 3800 3820

Región Sur 248 295 232 258 253 253 284 327 369 372 393 480 510

AHUACATLAN 46 45 21 45 45 45 45 58 47 47 47 64 67
AMATLAN DE CAÑAS 15 15 15 15 15 15 24 30 46 46 54 76 110
IXTLAN DEL RIO 157 205 168 168 165 165 173 192 192 187 187 194 193
JALA 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 25 42 44
SAN PEDRO LAGUNILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 28
SANTA MARIA DEL ORO 30 30 28 30 28 28 42 47 69 67 80 79 68

Región Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41 41

DEL NAYAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41 41

FUENTE: Elaboración propia con base a la información de los Anuarios Estadísticos de Nayarit, 1995, 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 y 2007, INEGI.  

CUARTOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL
POR CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO

SEGUN REGIÓN Y MUNICIPIO
1994-2006

 

 

 

Los datos muestran que el crecimiento de la oferta de alojamiento en Nayarit 
durante el periodo de 1994 a 2006 se ha definido por la dinámica que ha alcanzado la 
región costa sur en la actividad turística, la afirmación anterior se desprende del hecho de 
que es precisamente esta región la que mantuvo el crecimiento de la planta hotelera a 
diferencia del resto de las regiones que tuvieron un comportamiento equilibrado. La 
Gráfica No. 2 muestra este fenómeno. 
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Número de cuartos de Hospedaje por región 1994-2006
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Fuente: Elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, INEGI. 

 

2.2. Afluencia de turistas. 
 

Con base a la información disponible sobre la afluencia de turistas,  puede 
apreciarse de igual manera el 
crecimiento de la actividad turística 
en general y asumiendo que la 
infraestructura de hospedaje se 
localiza principalmente en la región 
costa sur, por consecuencia, puede 
señalarse  que el comportamiento de 
la afluencia de turistas se encuentra 
definido principalmente por esta 
región. 

En los cuadros número 3 y 4, 
es posible observar este crecimiento 
tanto en términos absolutos como en 
la tendencia del comportamiento de 
los registros mostrados. Se observa 
un crecimiento fuerte y sostenido 
desde el año 1980 a 1997 al igual 
que del año 2000 al  2004, 
posteriormente se reduce la afluencia 
en 2006 pero se recupera para el 
año 2007. 

 

 

Año Nacionales Extranjeros

Porcentaje 
de 

Extranjeros
1980 378,954 17,901 4.50%
1981 403,586 19,063 4.50%
1982 429,919 20,304 4.50%
1983 456,688 20,893 4.40%
1984 485,214 21,499 4.20%
1985 515,500 22,122 4.10%
1986 577,074 49,444 7.90%
1987 659,378 63,854 8.80%
1988 705,534 68,332 8.80%
1989 735,257 72,718 9.00%
1990 836,124 87,072 9.40%
1991 877,920 91,420 9.40%
1992 950,237 101,361 9.60%
1993 1,030,048 109,872 9.60%
1994 1,069,184 114,047 9.60%
1995 1,113,317 234,980 17.40%
1996 920,399 325,339 26.10%

1997/P 1,139,766 443,242 28.00%
1,245,738
1,583,008

FUENTES: Hasta el año de 1991 las cifras fueron tomadas del 
documento "Nayarit Turístico en Cifras" preparado por 
la Coordinación de Fomento Turístico del Gobierno del 
Estado de Nayarit. De 1992 a 1997, las cifras de son 

de SECTUR, Delegación Nayarit.

Cuadro No. 3

923,196
969,340

1,051,598
1,139,920
1,183,231
1,348,297

Evolución de la Afluencia Turística en el Estado de Nayarit 
(Número de Personas)

 1980-1997

807,975

477,581
506,713
537,622
626,518
723,232
773,866

Total
396,855
422,649
450,223
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Cuadro No. 4
Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Llegadas de turistas (personas) 575233 637683 871926 1197086 1155468 ND 957064 1117452
   Llegadas de turistas nacionales (personas) 559488 410952 488312 762267 547989 ND 489621 652697
   Llegadas de turistas extranjeros (personas) 15746 226730 383614 434818 607479 ND 467443 464755
Turistas noche (noches) 1085766 3143921 4012899 4565017 4889728 ND 3687140 3448985
   Turistas noche nacionales (noches) 1061023 1438347 1763523 1936520 1626833 ND 1491656 1402708
   Turistas noche extranjeros (noches) 24743 1705574 2249375 2628497 3262895 ND 2195483 2046277

FUENTE: SECTUR con base en información generada a través del Sistema Nacional de Información Turística (SNIT)

Sistemas de Información Turística Estatal (SITE)

Llegadas de turistas a Nayarit durante el periodo 2000-2007
(Número de Personas)

 

 

Los datos demuestran fehacientemente que el turismo ha registrado un crecimiento 
sostenido y que las políticas públicas de creación de las condiciones a través de inversión 
pública  para que la inversión privada acuda y genere un proceso nodal en la costa sur de 
Nayarit, ha funcionado, sin embargo, el cuestionamiento sigue siendo si estas 
modificaciones estructurales significan la alternativa real para alcanzar el desarrollo de la 
población que se asienta en la región.  

La respuesta a esta pregunta  es fundamental en la medida en que el sector público 
tanto en el nivel federal como estatal y municipal han reforzado su actuación en la 
instrumentación de la política de desarrollo económico  tendiente a consolidar la actividad 
turística de enclaves como motor del crecimiento. 

Actualmente, la  definición estratégica se fortalece con la “Declaratoria de los 
corredores turísticos Vallarta Nayarit y Riviera Nayarit”  publicada en el periódico oficial 
del Gobierno del Estado de Nayarit el 17 de marzo de 2007, la cual con fecha 4 de julio 
del mismo año se modificó con base a criterios comerciales, para desaparecer el 
concepto de “Vallarta Nayarit” y dejar exclusivamente lo correspondiente a la “Riviera 
Nayarit” que contempla una extensión de 180.18 kilómetros de litoral desde el margen 
norte del río Ameca, hasta el Puerto de San Blas (Figura No. 1),  en donde se incluyen las 
localidades y algunos proyectos turísticos en operación que a continuación se mencionan:  
La Jarretadera, Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerías, Playa Huanacaxtle, Punta 
Esmeralda, El Tizate, La Cruz de Huanacaxtle, Costa Banderas, Fraccionamiento 
Emiliano Zapata, Nuevo Corral del Risco,  Punta de Mita, Punta Negra, Litibú, Higuera 
Blanca, Playa Pazcuaritos, Sayulita, San Francisco, Fraccionamiento Costa Azul, Lo de 
Marcos, 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 y San Blas.(Gobierno del Estado de Nayarit, 2007). 
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Este corredor turístico se considera  
parte del mega proyecto Mar de Cortés o 
Escalera Náutica de FONATUR, lo que 
corrobora totalmente la inducción del 
modelo nacional  e internacional del gran 
capital en el estado de Nayarit y 
particularmente en la región costa sur. 
(Gobierno del Estado de Nayarit, 2007). 

A partir de la declaración hecha en 
diciembre de 2008  por el Presidente de 
la República, Felipe Calderón con 
respecto a  crear el Centro Integralmente 
Planeado (CIP) en el sur del estado de 
Sinaloa, el gobierno del estado de 
Nayarit ha planteado la apertura de la 
Riviera Nayarit hasta Boca de Teacapán 
integrando a esta visión el total del litoral 
Nayarita que asciende a 289 kilómetros. 

La expectativa es muy grande, las 
especulaciones son crecientes al igual 
que las inquietudes, sobre todo de la 
población asentada en las zonas que 
contemplan la posibilidad de 
establecimiento de proyectos turísticos, si 
el modelo se replica a través del  Centro 
Integralmente Planeado Nayarit 
constituido por Litibú, El Capomo y 
Peñita de Jaltemba que promueve 
FONATUR, es posible que el crecimiento 
económico se logre, aunque el beneficio 
real sea para los grandes inversionistas y 

en contraste aparezca  la exclusión social, la depredación al medio ambiente y  en general 
el deterioro de los valores y cultura local.  

 

 

 

3. Crecimiento turístico y  conformación de la estructura socioeconómica en la 
Riviera Nayarit. 
 

Con el propósito de responder en cierta medida a los cuestionamientos planteados en  
apartados anteriores, se presentan algunos efectos del crecimiento del turismo en la 
sociedad regional de la costa sur, en los cuales  puede apreciarse una tendencia de lo 
que podría ocurrir en otras regiones donde el modelo de la Riviera Nayarit se reproduzca. 

Figura No. 1 

Extensión del Corredor Turístico Bahía de 
Banderas-Compostela –San Blas, denominado 
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3.1. Turismo y  estructura económica 

Los efectos del turismo en la estructura económica se presentan mediante el análisis 
de los elementos que reflejan la conjugación de los factores de la producción  como son la 
producción, el ingreso, el empleo y la inversión;  que manifiestan el comportamiento de los 
sectores y actividades económicas; observando sus relaciones a través de diversos 
indicadores que muestran su comportamiento y los resultados en el proceso de desarrollo 
regional. 

3.1.1. Producción 
 

A finales de los setentas y durante la 
década de los ochentas, la estructura 
económica de la región costa sur de 
Nayarit  se caracterizaba por una fuerte 
actividad primaria con alto predominio de 
la agricultura, escasa industria 
(microindustria) localizada principalmente 
en lo que hoy es el municipio de 
Compostela, y servicios vinculados 
esencialmente al  sector primario. 

La actividad agrícola se determinaba 
fundamentalmente por la producción de 
maíz y tabaco que en 1978 ambos 
cultivos representaban el 64% del 
volumen de la producción, tal como se 
muestra en el cuadro número 5. 

 

A partir de la década de los noventa, 
periodo en el que el crecimiento turístico registra una dinámica explosiva, la producción 
agrícola inicia un comportamiento relativo a la baja e inicia la terciarización económica con 
el crecimiento del comercio y los servicios. 

Según información de la Delegación de la SAGARPA y de los Censos Económicos del 
INEGI, puede observarse que durante el periodo de 1994 a 2004, el valor agregado bruto 
(VAB) generado en la región costa sur de Nayarit a pesos constantes de 1994, tuvo un 
crecimiento promedio anual por actividad de la siguiente manera: agricultura 12.47%, 
manufactura 39.42%, comercio 37.36% y servicios 41.42%, lo que ratifica lo expuesto en 
el párrafo anterior.  

El crecimiento menor de la producción en la agricultura en contraste con los 
crecimientos acelerados del comercio y los servicios, se manifiestan al revisar la 
participación año con año de cada una de las actividades en la estructura del valor 
agregado bruto generado. Así en 1994, la agricultura aportaba el 81.61% del total siendo 
muy significativo, para pasar en 2004 a aportar solamente el 35.15%, lo que expresa una 
caída del 46.46% en una década, mientras que por el contrario el comercio pasó de 
9.07% en 1994 al 28.84% y los servicios de 7.54% al 32.08%. Esto  puede verse con 
claridad en el cuadro número 6. 

Cuadro No. 5
Principales cultivos Miles de Peso %

Total 485308.664 100.00%
  

Arroz 4034.376 0.83%
Frijol 77552.594 15.98%
Maíz 118005.008 24.32%
Ajonjolí 5985.84 1.23%
Cacahuate 7880.75 1.62%
Cártamo   
Copra 397.027 0.08%
Coquito de Aceite 1352 0.28%
Café Cereza 36878.848 7.60%
Caña 6789.141 1.40%
Maguey   
Tabaco 193413.716 39.85%
Fuente: Delegación de la SARH en Nayarit.  

Valor en la produccion agricola de la Región Costa Sur
por municipio y cultivo para 1978

(miles de pesos corrientes)
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Cuadro No. 6
Año Agricultura Manufacturas Comercio Servicios Total

1994 81.61% 1.77% 9.07% 7.54% 100.00%
1999 35.63% 2.87% 19.51% 41.99% 100.00%
2004 35.15% 3.93% 28.84% 32.08% 100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación de SAGARPA en el
estado de Nayarit y de los Censos Económicos 1994,1999 y 2004 de INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Participación porcentual del valor agregado bruto 

de la producción por sector 1994-2004

 

  

Es importante señalar que a pesar de la pérdida relativa de la producción agrícola en la 
región, ésta continua siendo significativa,  ya que al menos en el periodo en cuestión 
aporta un poco más de la tercera parte del valor agregado bruto de las actividades 
económicas analizadas. Sin embargo, también es claro que la tendencia manifestada por 
la producción regional al mostrar su terciarización sugiere una dinámica cada vez mayor 
en las áreas urbanas cuyo crecimiento se debe principalmente a la actividad turística. 

 Datos importantes se encuentran en los censos económicos de 1989, 1994, 1999 
y 2004 levantados por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), donde es 
posible observar el comportamiento histórico de las actividades manufactureras, de 
comercio y de servicios que predominan en las zonas urbanas de la región. 

 De acuerdo a los datos censales, durante la década de 1989 a 2004, puede 
observarse que el Valor Agregado Bruto Total a pesos de 1989 en la región, 
correspondiente a las actividades de manufacturas, comercio y servicios, creció a una 
tasa media anual del 27.5%, poco menos que el crecimiento promedio anual  registrado a 
nivel estatal que asciende a 28.42%. Las actividades que acusan el mayor crecimiento 
regional son las de servicios que registran una tasa promedio anual del 30.81%, seguida 
por las actividades  comerciales con una tasa del 28.58%, en tanto que las manufacturas 
solamente registraron un crecimiento promedio anual del 15.37%. Ver gráfica número 3. 
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    Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1989, 1994, 1999 y 2004 del INEGI. 

 

Cabe mencionar que el análisis se realiza utilizando solamente información de cuatro 
tipos de actividades económicas y no de todas las que conforman la estructura económica 
de la región en razón de la ausencia de información disponible, sin embargo, en ellas es 
posible tener un acercamiento a los efectos del turismo en el cambio estructural. 

De lo anterior es posible señalar que la producción regional ha crecido durante el 
periodo de 1989 a 2004, definiendo este crecimiento las actividades de comercio y 
servicios, situación que refleja ese cambio estructural de la economía así como la 
presencia formal de la terciarización. 

 

3.1.2. Empleo. 
 

Utilizando las  fuentes de información censal con respecto al empleo, es posible 
fortalecer la caracterización de  la estructura económica de la región costa sur y en 
congruencia con la variable de producción, al analizar la población económica activa 
(P.E.A.) como variable, puede comprobarse aún más el cambio estructural del modelo 
económico basado en actividades primarias hacia un modelo terciarizado con predominio 
del turismo.  

De acuerdo a los datos de los Censos Generales de Población y Vivienda, en 1970, el 
sector primario contaba con el 73.2% de la P.E.A., en tanto que el sector secundario y 
terciario registraban 8.8% y 18% respectivamente, mostrándose así la importancia de la 
agricultura, pesca y silvicultura en la región para ese año, sin embargo, en las décadas de 
1980 al año 2000, el cambio resultó espectacular al registrarse en el sector primario una 
modificación en la P.E.A., pasando  del  57.5%  al 25.9%, lo que significa que en 20 años 
el sector primario perdió 31.6% de su participación en el empleo regional. 
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El sector secundario por su parte en dos décadas no tuvo un incremento significativo 
en el empleo al pasar del 16.4% en 1980 al 19.1% en 2000, a diferencia del sector 
terciario o de servicios que pasó del 26.1% al 55.1%, ganando una participación de la 
P.E.A. en un 29.0% que resulta muy relevante. (Cuadro número 7 y gráfica número 4). 

 

 

Cuadro No. 7
Año Primario % Secundario % Terciario % Total %
1970 10968 73.2% 1322 8.8% 2698 18.0% 14988 100.0%
1980 11739 57.5% 3336 16.4% 5323 26.1% 20398 100.0%
1990 12629 44.2% 4659 16.3% 11313 39.6% 28601 100.0%
2000 11795 25.9% 8696 19.1% 25103 55.1% 45594 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Generales 
de Población y Vivienda 1970,1980,1990 y 2000, INEGI.

Región Costa Sur  de Nayarit
Participación porcentual de la P.E.A. por sector de actividad

1970-2000

 

      

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Generales de Población y Vivienda de  
         1970,1980, 1990 y 2000, INEGI. 
 

Los datos esclarecen que en la región costa sur de Nayarit, las décadas de los 80’s y 
90’s fueron muy importantes en la conformación estructural, al orientarse la actividad 
económica de manera inducida hacia la actividad turística y por tanto hacia las  zonas 
urbanas donde prevalecen las actividades comerciales y de servicios.  

Al analizar los censos económicos y la variable de personal ocupado por sector en las 
actividades manufactureras, de comercio y de servicios, que son las preponderantes en 
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las zonas urbanas, es posible observar un comportamiento similar de terciarización en 
detrimento de las actividades manufactureras. En 1989  estas actividades absorbían el 
10.6% del personal ocupado para caer en 2004 a un 7.4%, en tanto que las actividades 
de comercio y servicios por el contrario, en suma absorbían el 89.4% del personal 
ocupado en 1989 y para el año de 2004 incrementaron su participación al 92.6%. (Cuadro 
número  8 y gráfica número 5). 

Cuadro No. 8

Manufacturas % Comercio % Servicios % Total %
1989 678 10.6% 2329 36.4% 3391 53.0% 6398 100.0%
1994 816 9.4% 3627 41.8% 4241 48.8% 8684 100.0%
1999 1158 8.7% 3992 29.8% 8236 61.5% 13386 100.0%
2004 1197 7.4% 5499 34.0% 9464 58.6% 16160 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos
de 1989,1994,1999 y 2004 del INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Personal Ocupado según actividades 

1989-2004

Año
Personal Ocupado (Número de Personas)

 

 

          Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Generales de Población y Vivienda de  
         1970,1980, 1990 y 2000, INEGI. 
 

Sin duda que el empleo en las actividades manufactureras, comerciales y de servicios 
en términos generales se ha visto favorecido en la región costa sur, así lo confirma la tasa 
media de crecimiento anual del personal ocupado que en el periodo de 1989 a 2004 fue 
de 6.37%, por arriba de tasa de crecimiento promedio anual a nivel estatal que solamente 
registró el 3.75%, parámetro explicado por la velocidad de crecimiento del personal 
ocupado en el comercio y los servicios que en la región fue del 5.89% y 7.08% 
respectivamente. 

Queda de manifiesto que el cambio estructural en la región costa sur originado por la 
actividad turística, ha orientado de manera determinante la producción y el empleo hacia 
el sector terciario, alejándola de la actividad primaria y manufacturera, situación que 
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puede llegar a ser una amenaza en tanto que las posibilidades de mejoramiento 
tecnológico, innovación y generación de riqueza es mucho más sólida en esos sectores, 
además, se manifiesta una tendencia muy fuerte hacia la monoactividad económica y por 
tanto la pérdida de diversificación pone a la economía regional en un alto nivel de 
dependencia y vulnerabilidad. 

 

3.1.3. Ingreso. 
 

Con la información presentada en los puntos anteriores es claro ver que el cambio 
estructural en la región se ha reflejado en incremento de la producción y del empleo a lo 
largo de la transición del modelo de producción primaria hacia el modelo de servicios, sin 
embargo, es importante analizar la distribución de la riqueza generada y si ésta realmente 
se refleja en el nivel de bienestar de la población. 

De acuerdo a los Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000, se 
registra que la población ocupada de 12 años y más que no recibe ingresos aumentó del 
8.9% en 1990 a 9.80% en el año 2000, lo que indica que la terciarización de la economía 
regional crea actividades donde se involucra a las familias y una parte importante del 
trabajo que éstas generan no es remunerado, situación típica del comercio y  servicios 
relacionados con el consumo directo. 

Este mismo comportamiento se muestra en la población ocupada de 12 años y más  
que recibía de un 50% hasta menos de un salario mínimo y particularmente en la 
población que recibía de 
más de 1 hasta 2 salarios 
mínimos que de 1990 a 
2000 pasó del 23.1% al 
28.0%, escenario que 
podría llevar a pensar que 
al incrementarse la 
actividad turística en la 
región, aumentó la 
población con acceso a 
niveles de ingresos 
superiores al salario 
mínimo, sin embargo, la 
realidad es que dos 
salarios mínimos 
representan niveles de 
ingreso de subsistencia y 
la proporción de la 
población que los obtuvo 
es muy significativa con 
respecto al total, 
sugiriendo que los ingresos generados por las actividades terciarias no son de calidad.  
(Cuadro número 9). 

 

Cuadro No. 9

Año

Total de 
población 
de 12 años 

y más 
ocupadas 

que no 
reciben 

ingresos % 
del Total    

Total de 
población 
de 12 años 

y más 
ocupadas, 

recibe 
hasta 50% 

de un 
salario 

mínimo % 
del Total    

Total de 
población 
de 12 años 

y más 
ocupadas, 
recibe más 
de 50% y 

menos de 1 
salario 

mínimo % 
del Total   

Total de 
población 
de 12 años 

y más 
ocupadas, 
recibe 1 
salario 

mínimo % 
del Total    

Población 
total de 12 
años y más 
ocupadas, 
recibe más 
de 1 salario 

mínimo y 
hasta 2 
salarios 

mínimos % 
del Total    

1990 8.9% 6.2% 6.0% 0.2% 23.1%
2000 9.8% 3.1% 6.6% 0.0% 28.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Generales
de Población y Vivienda 1990 y 2000, INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Porcentaje de población ocupada de 12 años y más

que recibe de 0 a 2 Salarios Mínimos 1990-2000
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 Lo anterior da a pié a señalar que el cambio estructural de la región costa sur con 
base a los servicios y en particular al turismo,  no se muestra muy favorable en la 
distribución de la riqueza producida hacia el factor trabajo. 

 En el ámbito urbano, al revisar las remuneraciones al personal por sector para las 
actividades manufactureras, de comercio y servicios, registrados en los censos 
económicos de 1989, 1994, 1999 y 2004, pueden advertirse diferencias de 
comportamiento en la generación de ingresos para los trabajadores de acuerdo al tipo de 
actividades. En el comportamiento en los 15 años que integran el periodo, se observa 
que las actividades manufactureras cayeron en cuanto a su participación en la 
remuneración al personal ocupado en un 2.8%, al pasar de 1989 de 10.1% al 8.3% en 
2004, por su parte la actividades comerciales acusan un incremento muy sustancial del 
18.0%  al pasar su participación en las remuneraciones al personal ocupado  del 17.6%  
en 1989  al 35.6% en 2004.  

 Las actividades de servicios acusaron un comportamiento errático al mostrar 
altibajos, aunque al final del periodo se refleja una disminución de su participación, al 
pasar del 72.4% en 1989 al 56.1% en 2004, lo que significa que el ingreso al personal 
ocupado de las zonas urbanas lo está generando el comercio y no los servicios 
relacionados directamente con el turismo. Esta información  puede apreciarse en el 
cuadro número 10. 

Cuadro No. 10

Manufacturas % Comercio % Servicios % Total %
1989 1575.9 10.1% 2741.4 17.6% 11297.5 72.4% 15614.8 100.0%
1994 7045.05532 6.1% 31271.305 27.1% 77005.7631 66.8% 115322.123 100.0%
1999 11781.6234 4.6% 43850.0893 17.0% 203023.531 78.5% 258655.244 100.0%
2004 66486.5511 8.3% 283858.401 35.6% 447524.027 56.1% 797868.979 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos
de 1989,1994,1999 y 2004 del INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Remuneraciones al personal ocupado en Manufacturas, Comercio y Servicios 1989-2004

Año
Remuneraciones al personal (miles de pesos de 1989)

 

La tasa media de crecimiento anual de las remuneraciones al personal ocupado total 
en las actividades manufactureras, comerciales y de servicios en el estado de Nayarit, fue 
de 30.82% ligeramente superior al de la región costa sur que registró el 29.98%, sin 
embargo, el crecimiento de las remuneraciones en  actividades comerciales  creció en 
mayor medida en la región costa sur, ya que el parámetro registra un total del 36.25%, 
superior al crecimiento promedio anual  de las remuneraciones al personal ocupado en el 
mismo sector a nivel estatal para el mismo periodo que fue del 34.03%. El crecimiento en 
los servicios es menor que en las actividades comerciales tanto a nivel estatal como 
regional. 

3.1.4. Inversión. 
 

Como se mencionó anteriormente, durante las décadas de los 80’s y  90’s se llevó a 
cabo un crecimiento impresionante de la infraestructura hotelera y por tanto de la 
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inversión turística privada1 en la región, motivada por las cuantiosas inversiones públicas 
en infraestructura, sin embargo, como también ya se señaló, en la agricultura el ritmo de 
crecimiento de la inversión no se desarrolló a la misma velocidad, inclusive  podría decirse 
que hasta se estancó. Por otra parte en las actividades urbanas, donde el turismo ha 
tenido mayor influencia la inversión mostró un crecimiento correlacionado con la actividad 
turística. 

En lo que respecta a las actividades de manufactura, comercio y servicios, el 
comportamiento de la inversión privada pudo apreciarse con una tendencia creciente, lo 
anterior puede corroborarse al analizar las  variables consignadas en los censos 
económicos correspondientes a la Formación Bruta de Capital Fijo, Activos Fijos y el 
Número de Unidades Económicas. 

A nivel regional, en el comportamiento de la formación bruta de capital fijo se observa 
un crecimiento del total en un 20.58%, poco menos que a nivel estatal y con una dinámica 
mayor de los servicios que crecieron en 21.93%, las manufacturas y las actividades 
comerciales crecieron a tasas muy similares del 18.25% y 18.36%. En relación a la 
estructura de la formación bruta de capital fijo, el registro muestra que si bien es cierto 
que las manufacturas han crecido, su contribución al total sigue siendo bajo, ya que en 
1989 era de 13.5% y en 2004 se redujo al 10.1%, al igual que las actividades comerciales 
que mostraron una reducción en su contribución al total de la formación bruta de capital 
fijo regional al pasar del 28.8% al 21.8% en contraste con los servicios que su 
contribución se incrementó de manera significativa al pasar en 1989 del 57.7% al 68.1% 
en 2004. 

Esto permite pensar que el cambio de modelo  en la región costa sur de Nayarit ha 
hecho posible la capitalización de las actividades de servicios, hecho que demuestra el 
crecimiento de la hotelería y otros renglones de la planta turística con las repercusiones 
que ello implica en el crecimiento del empleo y el ingreso (aunque ya se señaló que el 
ingreso para los trabajadores no es de lo mejor), igualmente es posible pensar que es 
mucho más fácil la incorporación de la población a las actividades comerciales al 
requerirse menos inversión para ello, lo que permite el crecimiento de las mismas en la 
estructura económica.  

Respecto de la conformación de los Activos Fijos, en las manufacturas, comercio y 
servicios, corrobora la dinámica  que ha adquirido la región costa sur de Nayarit. En 
comparación con lo que ocurrió durante los 15 años que corresponden al periodo de 1989 
a 2004 la región ha incrementado sus  niveles de inversión privada por encima de lo que 
ocurre en el estado, considerando que en otras regiones como es el caso del centro de 
Nayarit, el crecimiento de la ciudad de Tepic también ha sido muy importante en los 
últimos años. 

De acuerdo a los datos de los censos económicos, en Nayarit los Activos Fijos totales 
a pesos constantes de 1989, en las actividades mencionadas crecieron a un ritmo 
promedio anual del 27.35%, en tanto en la región costa sur lo hicieron al 28.49%. Las 
actividades comerciales y de servicios son sin duda las que más inversión han recibido en 
estos 15 años, al crecer los activos fijos a una tasa promedio anual del 27.67% y 29.52%, 
promedio anual. 

                                                 
1 El origen de la inversión en gran proporción es extranjera, principalmente de países como 
Canadá, España y Estados Unidos de Norteamérica, según datos de la SECTUR en 2008 
registró el 30% de la inversión total aplicada en Nayarit. 
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La estructura de la inversión muestra la importancia que han tenido las actividades de  
servicios donde se muestra la creación de la infraestructura hotelera, las cuales  durante 
el periodo de 1989 a 2004 participaron de manera relevante en la conformación de los 
activos totales en la región, al pasar su contribución del 66.0% al 74.4%, en tanto que las 
manufacturas registran un comportamiento totalmente inverso al pasar del 11.2%  al 
5.0%. Las actividades comerciales por su parte igualmente mostraron una reducción en 
su participación en la conformación de activos fijos totales regionales al pasar su 
contribución del 22.8% al 20.7%. (Cuadro número 11  y gráfica número 6). 

 

 

Cuadro No. 11

Manufacturas % Comercio % Servicios % Total %
1989 16330.9 11.2% 33134.7 22.8% 96151.5 66.0% 145617.1 100.0%
1994 51571.2468 3.5% 206743.536 14.1% 1207416.63 82.4% 1465731.42 100.0%
1999 70030.9416 3.5% 295968.515 14.8% 1631471.81 81.7% 1997471.27 100.0%
2004 310197.187 5.0% 1293367.63 20.7% 4654886.05 74.4% 6258450.87 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos
de 1989,1994,1999 y 2004 del INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Activos  Fijos en Manufacturas, Comercio y Servicios 1989-2004

Año
Activos Fijos (miles de pesos de 1989)

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1989,  1994, 1999 y 2004 del INEGI. 
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Finalmente, al analizar el comportamiento de las Unidades Económicas es posible 
tener mayor claridad acerca de la inversión en la región costa sur de Nayarit como 
producto del proceso de cambio estructural. 

La estructura regional empresarial en estos 15 años manifiesta que en la región, las 
empresas comerciales han sido las predominantes, su participación en el total en 1989 
era del 49.2% es decir, casi la mitad y para 2004, su participación creció al 53.0% lo que 
significa que más de la mitad de las empresa existentes en ese año desarrollaban 
actividades de comercio. Las empresas manufactureras han mantenido su  presencia en 
la estructura empresarial, mientras que los servicios han mostrado una ligera disminución. 
(Cuadro número 12 y gráfica número 7). 

Cuadro No. 12

Manufacturas % Comercio % Servicios % Total %
1989 225 10.4% 1060 49.2% 871 40.4% 2156 100.0%
1994 365 9.8% 2092 55.9% 1285 34.3% 3742 100.0%
1999 427 10.5% 1976 48.5% 1669 41.0% 4072 100.0%
2004 441 10.1% 2325 53.0% 1617 36.9% 4383 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos
de 1989,1994,1999 y 2004 del INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Unidades Económicas según actividad 1989-2004

Año
Unidades Económicas  (Unidadades)

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1989,  1994, 1999 y 2004 del INEGI. 

 

En síntesis puede mencionarse que el efecto del turismo en la estructura económica 
regional se refleja en crecimiento de la producción basada en el comercio y servicios, 
crecimiento de la inversión y por tanto de la acumulación de capital, crecimiento del 
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empleo y del ingreso en forma agregada, es decir, un crecimiento económico dinámico 
particularmente de las zonas urbanas pero que dista mucho de ser un desarrollo regional 
equilibrado al observarse diferencias en la distribución de la riqueza entre los factores de 
la producción representados por el capital y el trabajo donde el gran beneficio se lo lleva 
el primero. 

 

3.1.5. Relación Producción-Empleo-Ingreso-Inversión. 
 

 Para complementar el análisis y aportar mayores elementos respecto de los efectos 
del turismo en la región costa sur, se presenta la relación existente entre la producción, el 
empleo, el ingreso y la inversión, misma que  permite observar si la producción generada 
en la región mediante la dinámica de la actividad turística, se manifiesta en beneficio de la 
población en función de los  incremento en el empleo y en el ingreso, situación que ha 
sido la base sobre la que mediante una política derivada del planteamiento teórico de los 
polos de crecimiento de Perroux y Boudeville, han justificado la instrumentación de 
políticas públicas de desarrollo con aplicación de grandes cantidades de recursos públicos 
para crear las condiciones que permitan al capital privado alcanzar los niveles de 
acumulación que justifique su asentamiento y por tanto, en forma de inversión privada 
provocar la dinámica económica. 

Gunnar Myrdal (1959),  señala que cuando se generan de manera equilibrada las 
relaciones de producción-empleo-ingreso mediante la intervención gubernamental, 
pueden reducir las disparidades regionales,  y por el contrario, cuando estas relaciones se 
presentan de manera desequilibrada las disparidades regionales crecen. En el caso de la 
región costa sur, la intervención gubernamental ha sido por demás amplia y sin límites 
aunque sus resultados en el proceso de desarrollo ha favorecido principalmente al gran 
capital produciendo y recrudeciendo disparidades sociales. 

De acuerdo a la información analizada en los puntos anteriores, puede observarse que 
en términos de las velocidades de crecimiento promedio anual de las variables 
consideradas en el análisis de la estructura económica de la región son diferentes. 
Mientras que la producción (VAB) y el ingreso (Remuneraciones al personal ocupado) 
crecieron duante el periodo de 1989 a 2004 a velocidades un poco más homogéneas de 
tasas medias de crecimiento anual del  27.5% y 30.0% respectivamente, el empleo lo hizo 
a una velocidad menor  ya que el personal ocupado registró una tasa promedio anual del 
6.4%. (Cuadro y Gráfica Número 13 y 8 respectivamente). 

 

Cuadro No. 13
Variable t.m.c.a. 1989-2004
Producción (V.A.B.) 27.5%
Empleo (Personal Ocupado) 6.4%
Ingreso (Remuneraciones) 30.0%
Inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) 20.6%
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1989,1994,
1999 y 2004, INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Tasa media de crecimiento anual de la producción, empleo, ingreso e  

inversión en las actividades de Manufacturas, Comercio y Servicios 1989-2004
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1989,  1994, 1999 y 2004 del INEGI. 

 

Lo anterior indica que el factor trabajo aparentemente se ha visto favorecido de la 
producción generada, en la medida que las remuneraciones han crecido más rápidamente 
que la misma producción, sin embargo, es conveniente agregar al análisis que durante la 
década de 1990 a 2000, se incrementó la proporción de población ocupada que recibe de 
1 a 2 salarios mínimos con respecto a la población total de 6.56% a 10.29% lo que a su 
vez indica que aunque hayan crecido las remuneraciones, los ingresos a los trabajadores 
son bajos y de igual manera se incrementó el número de personas ocupadas que no 
reciben salarios al registrar de 2.52% al 3.6% con respecto a la población total de la 
región. 

Al calcular la remuneración promedio obtenida mediante la división de las 
remuneraciones totales entre el personal ocupado total, se observa que a pesos de 1989, 
este parámetro pasó de 2,440 pesos en 1989 a 49,370 pesos anuales lo cual es muy 
significativo, sin embargo, esta última cifra representa un promedio de 135 pesos diarios   
( pesos de 1989), lo cual corrobora que el cambio estructural no es muy significativo en 
términos de beneficio general. 

Respecto de la relación inversión-producción los datos manifiestan un comportamiento 
positivo en cuanto al crecimiento de ambas variables, ya que la primera variable durante 
los 15 años incluidos como periodo de análisis, registró una tasa promedio anual del 
20.6% y la segunda del 27.5%, sin embargo, como ya se mencionó no existe comparación 
con la baja velocidad de crecimiento del empleo expresado en términos de personal 
ocupado que fue del 6.4%. 

Al revisar el sentido de las relaciones de estas variables mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson, se clarifica aún más lo anteriormente expuesto, la tabla de 
correlaciones entre las variables se muestra en el cuadro número 14. 
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Cuadro No. 14
Personal Ocupado Total Valor Agregado Bruto Total Remuneraciones Totales Formación Bruta de Capital Fijo Total

Personal Ocupado Total Correlación de Pearson 1.0000 0.9078 0.9094 0.4606
Sig. (bilateral) . 0.0922 0.0906 0.5394

Valor Agregado Bruto Total Correlación de Pearson 0.9078 1.0000 0.9990 0.5344
Sig. (bilateral) 0.0922 . 0.0010 0.4656

Remuneraciones Totales Correlación de Pearson 0.9094 0.9990 1.0000 0.5712
Sig. (bilateral) 0.0906 0.0010 . 0.4288

Formación Bruta de Capital Fijo Total Correlación de Pearson 0.4606 0.5344 0.5712 1.0000
Sig. (bilateral) 0.5394 0.4656 0.4288 .

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1989, 1994, 1999 y 2004, INEGI.

Región Costa Sur de Nayarit
Tabla de Correlaciones Producción-Empleo-Ingreso-Inversión

 

 

La tabla de correlaciones expresa que la relación entre la producción (VAB), el empleo 
(Personal Ocupado) y  el ingreso (Remuneraciones), es positiva y muy alta ya que el 
coeficiente de correlación de Pearson (r) es superior al 90%, indicando que el incremento 
de la producción está relacionado con los incrementos del empleo y el ingreso. 

La relación entre la inversión (Formación Bruta de Capital Fijo), el empleo (Personal 
Ocupado), Producción (VAB) e ingreso (Remuneraciones) es positiva pero muy baja ya 
que el coeficiente de correlación de Pearson (r), es inferior al 60%, lo que indica que no 
necesariamente los aumentos en la inversión implican incrementos en el empleo, la 
producción y el ingreso, pudiendo representar un incremento en la acumulación del capital 
en mayor proporción a los beneficios que la inversión representa en el ingreso del factor 
trabajo. Esto se corrobora con el incremento de los Activos Fijos y la Formación Bruta de 
Capital ya señalados. 

La relación entre empleo (Personal Ocupado) e ingreso (Remuneraciones) es alta con 
un coeficiente de correlación de Pearson (r) superior al 90%, mostrándose de esta 
manera que el incremento en el empleo, se refleja en incrementos en el ingreso de 
manera agregada aunque como ya se mencionó los ingresos individuales directos son 
bajos. 

De todas estas relaciones, la que mayor coefieciente de correlación registra es la 
conformada por Producción (VAB) e ingreso (Remuneraciones) que muestra un 
coeficiente (r) del 99.90% y por el contrario, la relación que menor coeficiente de 
correlación registra es la integrada por inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) y 
empleo (Personal Ocupado) que muestra un coeficiente (r) del 46.06%. 

Lo anterior  sugiere que en la región se han producido polos de crecimiento que 
marcan diferenciación en el desarrollo regional y  de acuerdo a la causación circular  
acumulativa ello se refleja en  incrementos en  las disparidades regionales.  
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4. Reflexiones finales. 

A manera de conclusiones puntuales, del análisis histórico estructural presentado   
puede sintetizarse lo siguiente: 

a) Durante el proceso de transición de las actividades primarias hacia las 
actividades terciarias en la región costa sur de Nayarit en México, se ha 
producido incremento en la producción, el empleo y el ingreso,  que se traduce 
exclusivamente en un crecimiento económico regional que no se refleja de 
manera positiva en los factores no económicos del desarrollo debido a la 
disparidad en la distribución de la riqueza.  

b) Las economías de aglomeración y de escala han aparecido en algunas 
actividades, principalmente en el comercio y los servicios relacionados con el 
consumo directo de la población y con actividades relacionadas al turismo, 
pero igualmente  se han dejado de estimular actividades en las que pueda 
llevarse a cabo el desarrollo tecnológico e innovación que permitan mejores 
niveles de producción y productividad, se está llevando el modelo hacia una 
dependencia muy marcada del turismo lo que equivale a alta vulnerabilidad de 
la estructura económica. 

c) Los “efectos propulsores” de las zonas turística de la región hacia otras zonas, 
no se han producido por la falta de integración del aparato productivo, lo que 
espacialmente en el territorio se observa en el crecimiento al estilo de 
“manchas de aceite” con amplia heterogeneidad y contrastes a lo largo de la 
región, tendencia que continuará y se agudizará de seguir con el modelo 
instrumentado hasta la fecha.  

d) El turismo ha creado zonas de crecimiento en detrimento de otras, el 
crecimiento urbano se aceleró concentrando las actividades en pocos 
asentamientos humanos, sobre todo en la parte sur del municipio de Bahía de 
Banderas, provocando desequilibrios entre subregiones pero adicionalmente, 
al interior de las zonas en crecimiento, también se han acentuado las 
disparidades.  

e) La inversión está creciendo en la región y se está convirtiendo en factor 
reproductivo del modelo que no ha roto el círculo de la pobreza tipificado como 
el más negativo en los procesos de desarrollo. La inversión privada auspiciada 
por el sector público ha encontrado en la región las condiciones para poder 
alcanzar la reproducción ampliada de capital. 

f) El fenómeno también puede explicarse desde la perspectiva de la teoría de los 
polos de crecimiento de Francois Perroux, que en palabras de Cuadrado Roura 
(1997) al hacer la reseña de la versión original de la teoría, manifiesta que la 
existencia de complejos en  sectores y subsectores económicos que ejercen 
dominación sobre la estructura económica determinan las características  de 
ésta, su evolución y su crecimiento, las relaciones que se establecen en lo 
económico, tecnológico e incluso físicas hacen que funcione como polo de 
crecimiento como es el caso del turismo en la región costa sur de Nayarit, sin 
que ello implique un desarrollo real. 

g) El punto consiste en que  se han generado polos de crecimiento que no se han 
convertido en polos de desarrollo, siendo ésta concepción teórica la base para 
el diseño de las políticas de desarrollo regional por parte del sector público, lo 
que significa que el modelo continuará reproduciéndose con todas sus 
externalidades. 
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h) Observar el fenómeno desde la perspectiva de la Nueva Geografía Económica 
es corroborar que el turismo ha provocado el desarrollo desigual en la región, 
con la evidencia empírica puede advertirse la presencia de fuerzas centrípetas 
tales como los rendimientos crecientes, economías externas, abundantes 
mercados laborales que favorecen la concentración de inversión y la 
acumulación de capital en la región, aunque también podría decirse que esto 
se viene dando en conjunción con los efectos de fuerzas centrífugas en Puerto 
Vallarta, Jalisco; donde ya se manifiesta el incremento en costos fijos, aumento 
de salarios fijos y la congestión física derivada de la aglomeración alcanzada, 
iniciando de esta manera el surgimiento de rendimientos decrecientes en este 
destino lo que favorece el crecimiento turístico hacia Nayarit. 

i) El cambio estructural en la región durante la década de los 80’s y 90’s, ha 
evidenciado el deterioro de las condiciones para la promoción del desarrollo 
local, aunque como lo dice Arocena (1995), existe un territorio con recursos, se 
genera riqueza pero se rompe el esquema necesario para promover el 
desarrollo local cuando las relaciones de poder para apropiarse de la riqueza 
generada se balancea hacia el capital originario de fuera de la región y además 
el crecimiento de la población, principalmente por inmigración, reduce la 
identidad local y las posibilidades de integración social. La dependencia de la 
economía hacia el turismo y las actividades de servicios relacionadas con éste, 
debilitan el resto de la estructura económica limitando la capacidad de crear, 
innovar, generar nuevas prácticas productivas y organizacionales, el tejido 
social se ha deteriorado y por tanto resulta muy difícil densificarlo, se están 
perdiendo los liderazgos locales, la participación social y las instituciones 
gubernamentales se alienan al gran capital, emerge la desconfianza en la 
sociedad. 

j) El desarrollo sustentable como producto de un modelo basado en el turismo de 
enclaves y corredores se aleja, se observan dificultades para cubrir las 
necesidades básicas por parte de la población, el crecimiento económico es 
constante pero desequilibrado con gran presión para los recursos naturales de 
agua, suelo, aire, flora y fauna, es clara la inequidad al acceso a los recursos y 
el crecimiento demográfico es explosivo. 

k) La presencia cada vez más fuerte de inversión extranjera motivada por el 
crecimiento de la actividad turística está llevando a que las decisiones sobre la 
estructura económica de la región costa sur y su devenir sean tomadas fuera 
del territorio regional e incluso nacional, los datos presentados muestran que el 
capital está teniendo las mejores condiciones para llevar a cabo la 
acumulación ampliada convirtiéndose la región como proveedora de recursos 
naturales y mano de obra barata. Además, las utilidades generadas son 
transferencias netas de riqueza hacia el exterior, la característica de la 
estructura económica regional es de marcada heterogeneidad. 

l) El turismo se convierte en el vínculo regional al proceso de globalización 
neoliberal y cumple su papel como elemento importante en las relaciones 
capitalistas, transfiriendo las reglas de las fuerzas del mercado como las 
rectoras en el proceso de desarrollo. Todo se convierte en mercancía, la 
naturaleza, los recursos en general y hasta las personas. Como ya se 
mencionó, las decisiones económicas para la región son tomadas en otras 
latitudes y el Estado se convierte en facilitador y principal promotor de ello, lo 
que profundiza las disparidades. Los capitales internacionales erigidos como 
grandes empresas turísticas se apropian cada vez más del territorio y se 
convierten en las tomadoras de decisiones. 
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m) A manera de conclusión general es posible mencionar que el modelo para el 
crecimiento del turismo que se está promoviendo en la costa sur de Nayarit, 
México, mediante el concepto de enclaves y corredores turísticos tales como la 
“Riviera Nayarit” se encamina a originar alta vulnerabilidad en las estructuras 
regionales. Tomar este modelo del turismo como eje central de la estrategia de 
desarrollo general es un alto riesgo por tender a la dependencia económica de 
la actividad turística y a debilitar la estructura de la economía regional, el 
turismo puede ser un factor muy importante en el desarrollo de la región en la 
medida en que se promueva de manera integrada con el resto de las 
actividades económicas y en ello se vea incorporada la población local a los 
procesos de crecimiento, el turismo como eje de la diversificación económica e 
impulsor de los sectores primario y secundario;  puede representar una 
alternativa real en la promoción del desarrollo. 
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