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En los últimos años el sector turístico se convirtió 
en una actividad económica valiosa para los países 
y loc alidades. México ocupó en 2016 el octavo lu-
gar mundial por número de llegadas y el decimo-
cuarto en ingresos de divisas generados (SECTUR, 
2017). Además, el turismo representa 8.7% del PIB 
nacional y generó aproximadamente 2.3 millones 
de puestos de trabajo (INEGI, 2017). El turismo en 
México es uno de los sectores de la economía más 
importantes, tanto por la derrama económica que 
genera como por el creciente número de llegadas 
de turistas internacionales a los distintos lugares na-
cionales con atractivos naturales, históricos, cultu-
rales, entre otros.

En el noroeste de México la actividad turística se 
constituyó en años recientes en un proceso econó-
mico, social y cultural importante, con una oferta 
diversifi cada y una demanda en ascenso. Del tradi-
cional turismo de sol y playa de fin de semana 
se pasó a formas más elaboradas como el resort y 
la segunda residencia, así como al turismo cultural 
que busca revitalizar el patrimonio histórico y cul-
tural o el ecoturismo que procura disfrutar de los 
paisajes y ambientes naturales sin afectarlos. De 
ese modo los lugares costeros se volcaron a apro-

vechar la apreciable naturaleza, conformada por 
desierto y mar, para montar escenarios de confort, 
placer y diversión para los turistas. Sitios como San 
Carlos Nuevo Guaymas, Bahía de Kino y Puerto 
Peñasco son emblemáticos del desarrollo creciente 
de la actividad y de la modifi cación progresiva del 
entorno natural y su sustitución por paisajes artifi -
ciales y tematizados, construidos por una fl orecien-
te industria inmobiliaria y hotelera. Por otro lado, 
lugares con rico patrimonio cultural, como Álamos 
y Magdalena de Kino, iniciaron un intensivo pro-
ceso de turistifi cación a partir de su nombramiento 
como “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turis-
mo federal. El patrimonio también es susceptible de 
aprovecharse con el fi n de incentivar el turismo. Los 
lugares fueron adquiriendo una imagen que remite 
al pasado, a la tradición señorial, al paisaje bucólico 
de las pequeñas comunidades y a la simulación te-
mática de lo “colonial” como principales elementos 
de su puesta en valor. Más recientemente, se pre-
tende impulsar el turismo rural como una alterna-
tiva para el desarrollo local. Lugares tradicionales 
orientados a actividades primarias como la agricul-
tura y ganadería pasaron a ser localidades valiosas 
para explotar la gastronomía, las áreas naturales 

Introducción
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del desierto y montaña ricas en vida silvestre y 
los paisajes de postal, así como para revalorar el 
patrimonio cultural ligado a identidades regio-
nales y campiranas, todo lo cual forma parte de 
la nueva oferta turística.

Por supuesto, las políticas públicas federales 
y estatales, junto con las inversiones privadas 
en materia de turismo, apuntalaron a los lu-
gares turísticos y el desarrollo local con mayor 
infraestructura y equipamiento de las áreas con 
potencial de explotación turística, mejora en las 
comunicaciones terrestres y aéreas, promoción 
internacional de los lugares y exaltación de las 
peculiaridades de los destinos turísticos. El tu-
rismo es una actividad que crece y se afianza en 
las estadísticas económicas, en el espacio cons-
truido, en los discursos gubernamentales y de los 
inversionistas. Las políticas públicas y privadas 
en la mejor tradición empresarial hicieron de 
todo elemento natural, paisajístico, patrimonial, 
simbólico, tradicional e histórico, un producto 
comercializable y vendible para el turista nacio-
nal e internacional.

Por otra parte, la inserción del país a la glo-
balización y a la apertura a los flujos de capital 
económico y humano posibilitó que la actividad 
turística fuera una opción económica viable en 
el estado de Sonora. De ese modo, a tono con el 
proceso global, las localidades ponen en valor 
sus recursos culturales, naturales y sociales con 
fines de incentivar el turismo e intentar compe-
tir con otros espacios turísticos. Como resultado 
de ello, las modalidades de turismo instrumen-
tadas en la entidad se basan en un modelo de 
desarrollo turístico inmobiliario que consume el 
espacio del litoral (San Carlos Nuevo Guaymas, 
Bahía de Kino y Puerto Peñasco) pero también 
a las localidades con fuerte patrimonio cultural, 
como Álamos. Así, el turismo residencial es la 
principal modalidad de turismo en Sonora; es 
un proceso dominante en las localidades estu-
diadas en este libro, pero con serios problemas 
por su tendencia a fracturar el territorio y las 
ciudades, generando segregación social.

A tono con las tendencias globales, sin duda 
el turismo residencial es uno de los principales 
productos ofrecidos por la industria turística en 
Sonora; es resultado del proceso de adaptación 
y diversificación que ha tenido recientemente la 

oferta turística. El proceso que inició como un 
turismo de fin de semana, de bajo costo y es-
casa infraestructura turística, se transformó en 
algo de mayor complejidad: una combinación 
del creciente desarrollo inmobiliario privado, in-
versiones públicas para hacer atractivo el lugar, 
cercanía con Estados Unidos y el imaginario de 
evasión del turista.

El turismo residencial se caracteriza por el de-
seo del turista de vivir de forma permanente o 
temporal en el lugar turístico, ya sea mediante 
la compra de vivienda en los conjuntos residen-
ciales construidos por el mercado inmobiliario o 
por la construcción de vivienda de diseño. Este 
tipo de turismo tiene campo fértil en localidades 
de sol y playa como San Carlos Nuevo Guay-
mas, Bahía de Kino y Puerto Peñasco. Para el 
caso de los pueblos mágicos, como Álamos, la 
segunda residencia implica la adquisición de 
edificaciones consideradas por su valor histórico 
y cultural, generalmente ubicados en el antiguo 
casco urbano para ser utilizadas como viviendas 
o empresas de servicios turísticos.

El desarrollo turístico de Sonora de años re-
cientes se soporta principalmente de inversiones 
privadas en proyectos turísticos inmobiliarios de 
segundas residencias y, en menor medida, en 
hoteles. Esto demuestra que el negocio inmo-
biliario es altamente rentable, lo cual se puede 
comprobar viendo la ocupación del territorio a 
lo largo de kilómetros de playa en San Carlos, 
Bahía de Kino y Puerto Peñasco. Se trata de un 
producto demandado por los turistas para ha-
cer realidad los imaginarios de confort, deseo de 
evasión, placer y felicidad que caracterizan al tu-
rismo. Parte importante del éxito inmobiliario se 
debe al interés de los baby boomers norteamerica-
nos, en edad de jubilación, por adquirir vivienda 
en México aprovechando las ventajas ofrecidas 
por el país como: 1. cercanía con la frontera 
norteamericana, 2. clima favorable, 3. viviendas 
más baratas que en Estados Unidos y 4. mayor 
poder adquisitivo por la relación peso-dólar y, 
por añadidura, costos de vida menores.

El fenómeno de segundas residencias tiene 
implicaciones sociales y urbanas bastante defi-
nidas. En primer lugar, una masiva cortina de 
segundas residencias y hoteles ocupa la línea  
de playa, borrando con ello los ecosistemas cos-
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teros y el paisaje desértico; en segundo lugar, se 
trata de un desarrollo inmobiliario dirigido esen-
cialmente a la clase media y alta mexicana, así 
como a un público de norteamericanos jubilados 
o próximos a la jubilación; en tercer lugar, la se-
gunda residencia se relaciona con el urbanismo 
defensivo caracterizado por la existencia de ba-
rreras físicas y simbólicas para aislar la burbuja 
inmobiliaria, proveer seguridad con perímetros 
amurallados y guardias privados, además, for-
talece un imaginario de exclusividad y distin-
ción social; por último, tensiona el territorio 
al fragmentar el espacio, segregar a los grupos 
sociales y privatizar el espacio público, repre-
sentado principalmente por las playas. El mo-
delo inmobiliario de segundas residencias fue 
adoptado en ciudades costeras como Puerto 
Peñasco, San Carlos Nuevo Guaymas y Bahía 
de Kino en Sonora.

El imaginario de la distinción y la seguridad 
tiene en las localidades sonorenses sus principa-
les escenarios. El turismo de segundas residen-
cias paulatinamente ha venido ocupando el te-
rritorio costero de las localidades. Este proceso 
se ha traducido en el encierro residencial, en la 
búsqueda de paz y seguridad detrás de muros y 
barreras de protección que preserven la burbuja 
y aseguren la plusvalía del lugar. Como nunca, 
en el espacio costero sonorense la especulación 
inmobiliaria hizo eco del imaginario de confort y 
seguridad que caracteriza a las denominadas co-
munidades cerradas. Las consecuencias de este 
proceso apuntan a consolidar un imaginario que 
en su dimensión espacial privatiza las playas, res-
tringe los usos públicos, fragmenta el territorio 
y entra en pugna con otros actores sociales que 
buscan sobrevivir ante una tendencia que los ex-
pulsa, es el caso de las pequeñas comunidades de 
pescadores vecinas a las comunidades cerradas.

Otros lugares turísticos en el noroeste de Mé-
xico (como Playas de Rosarito, Ensenada, Loreto 
y Los Cabos) expresan nítidamente un modelo 
urbano similar. Para el caso de los denomina-
dos “pueblos mágicos”, el turismo residencial 
implica la ocupación de las edificaciones de las 
ciudades consideradas por su valor histórico y 
cultural, desplazando con ello a la comunidad  
y sustituyendo las prácticas sociales por repre-
sentación tematizada del lugar. Tales son las 

particularidades de ciudades en la región del no-
roeste como Álamos, Cosalá, El Fuerte y Todos 
Santos, que están incluidos dentro del Programa 
Pueblos Mágicos.

Las segundas residencias también tienen un 
efecto sobre localidades con fuerte patrimonio 
histórico y cultural. Históricamente, Álamos fue 
revitalizada por una comunidad de norteameri-
canos establecida a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX, quienes rescataron y rehabilitaron 
viejas casonas abandonadas para habitarlas de 
forma temporal o permanente. Con el tiempo, el 
proceso de ocupación del casco antiguo de la ciu-
dad devino en gentrificación, así como en clases 
sociales y grupos de mayor nivel económico que 
desplazaron a la población local y modificaron 
los usos y prácticas locales. Con el nombramien-
to de “pueblo mágico”, Álamos consolidó el 
proceso de turistificación y la puesta en valor del 
lugar mediante el establecimiento de recorridos 
e itinerarios oficiales, homogenización del cas-
co histórico con infraestructura y equipamiento 
urbano similar a otras ciudades mexicanas y la 
subordinación de la cultura y la historia local a 
las políticas públicas de turismo. Los imaginarios 
locales son subsumidos a la tematización de lo 
colonial.

Las consecuencias del modelo turístico ba-
sado principalmente en el turismo residencial 
todavía están por estudiarse con mayor deteni-
miento en la región. Sin embargo, es posible ad-
vertir algunas de las tendencias del proceso:

1. Ocupación intensiva del territorio costero, 
aunado a la fragmentación del espacio en-
tre los propios conjuntos de segundas re-
sidencias y las ciudades. El diseño urbano 
refuerza la dispersión y la escasa integra-
ción a las ciudades.

2. El mercado laboral local se limita a la 
temporalidad. Los tempranos procesos de 
construcción y venta de las segundas resi-
dencias demandan alto número de traba-
jadores, seguido de una baja utilización 
de mano de obra para servicios de mante- 
nimiento y trabajos domésticos una vez  
finalizadas las obras.

3. Encarecimiento del valor del suelo y de los 
costos de vida de los lugares turísticos.
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4. A nivel urbano se observa un mayor amu-
rallamiento del litoral, privatización del 
espacio público y restricción al acceso de 
playas.

5. Al consumir y demandar demasiado te-
rritorio, las segundas residencias tienen 
un impacto medioambiental significativo 
sobre esteros, humedales, dunas, flora y 
fauna local, entre otros.

6. Existe un importante costo social. El de-
sarrollo turístico desencadena procesos 
de inmigración en búsqueda de opor-
tunidades de empleo. El crecimiento de 
las ciudades se liga a un progreso de la 
precarización de las condiciones de vida 
de los nuevos habitantes, aumento de la 
inseguridad y dificultades de los gobiernos 
locales para proveer de servicios públicos y 
planear el futuro de las ciudades.

7. Las zonas turísticas de playa o los cascos 
históricos de los pueblos mágicos tienden a 
ser inaccesibles para la población más que 
en calidad de trabajadores y empleados en 
los servicios.

Estas tendencias del desarrollo turístico inmo-
biliario sin duda impactan la sustentabilidad del 
turismo y se constituyen como amenazas para el 
desarrollo local. Las políticas públicas y los inverso-
res privados deben contemplarlas; no debe tratarse 
de un desarrollo turístico donde prevalece la gene-
ración de ganancias rápidas para grupos sociales 
selectos a expensas del patrimonio natural y cultu-
ral de las localidades.

Otra modalidad importante de turismo es la 
cultural. El Programa Pueblos Mágicos pretende 
exaltar la autenticidad y singularidad de las lo-
calidades con un fuerte patrimonio cultural con 
la finalidad de incentivar el turismo. Hoy en día, 
Álamos y Magdalena de Kino, en Sonora, y El 
Fuerte, en Sinaloa, son localidades donde el turis-
mo de tipo cultural es importante. La representa-
ción de los pueblos mágicos refiere la imagen de 
localidades tranquilas, bucólicas, con población 
amable y sin las tensiones generadas por la vida 
de las grandes ciudades; con un rico patrimonio 
cultural susceptible de ser consumido por los tu-
ristas.

La puesta en valor de las localidades turísticas 
implica la asunción de imaginarios turísticos do-
minantes. Desde la política pública del Programa 
Pueblos Mágicos, Álamos incorpora el imaginario 
de lo mexicano con fines de incentivar el turismo 
sin considerar los aspectos locales; la singularidad 
de la localidad con una historia y un patrimonio 
propio se desdibuja ante una política que homo-
geniza al país como uno solo y niega la diversidad. 
Por lo tanto, Álamos se convirtió en un pueblo 
mexicano donde se recrea un imaginario presunta-
mente colonial para exaltar un ambiente apacible, 
tradicional y bucólico. En realidad, ese imaginario 
logró dividir la ciudad en dos: la de los turistas y 
la de los residentes. Pero también ese imaginario 
ayudó al turismo residencial, pues hoy en día parte 
importante del área de la ciudad conservada y re-
habilitada por las políticas públicas es poseída por 
turistas residenciales nacionales y extranjeros.

Las modalidades de turismo desarrolladas en 
estas localidades basadas en el turismo cultural 
en el caso de Álamos y en el turismo de sol y pla-
ya y residencial en San Carlos Nuevo Guaymas, 
Bahía de Kino y Puerto Peñasco han impacta-
do el territorio y la sociedad sonorense de diversas 
maneras. Sin duda, el turismo brinda beneficios a 
las localidades como mayores oportunidades de 
empleo e ingreso, desarrollo en infraestructura de 
transporte aéreo y carretero, así como mejoras en 
el equipamiento urbano, entre otros beneficios; 
pero también implica costos sociales y ambienta-
les relevantes. Las percepciones de los habitantes 
de San Carlos Nuevo Guaymas, Bahía de Kino y 
Puerto Peñasco no dejan dudas en mostrar su bene-
plácito por el desarrollo turístico de las localidades 
y los beneficios económicos que trae consigo; sin 
embargo, se muestran muy críticos al considerar 
que los ganadores de la actividad se circunscriben 
en un pequeño grupo de empresarios del sector de 
servicios turísticos. En particular, las consecuencias 
del desarrollo turístico sonorense y de las diversas 
opciones de turismo (como  sol y playa, residencial, 
cultural, rural y ecoturismo) apuntan a favorecer 
en las localidades estudiadas lo siguiente:

1. El reconstruido patrimonio de Álamos, resul-
tado de las políticas públicas y las inversiones 
privadas, facilitó la creación de hoteles, 
restaurantes, así como la rehabilitación 
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de las antiguas casas del centro histórico 
(actualmente utilizadas principalmente 
como segundas residencias), recreando 
un imaginario tendiente a desarrollar la 
actividad turística y a exaltar una imagen 
urbana presuntamente colonial; sin em-
bargo, se trata de una gentrificación que 
expulsa a la población original y modifi-
ca los usos y prácticas sociales locales por 
otras no consideradas en los itinerarios 
turísticos.

2. El desarrollo turístico en localidades como 
San Carlos Nuevo Guaymas, Bahía de 
Kino y Puerto Peñasco incentivaron los 
procesos de crecimiento urbano y demo-
gráfico a costa de una mayor precarización 
de las condiciones de vida. Estas ciudades 
reproducen un esquema dual de esplendor 
y penuria entre la zona turística moder-
na y exclusiva y el resto de la ciudad que 
sufre por privaciones y déficit de servicios.

3. El desarrollo inmobiliario que implica el tu-
rismo residencial exacerbó la especulación 
del suelo con fines turísticos. El encierro resi-
dencial y la fragmentación del territorio son 
comunes; definen un paisaje construido para 
la distinción social y las restricciones en los 
usos del espacio público.

4. Los beneficios del turismo son palpables 
en la economía local; no obstante, los cos-

tos de la actividad también son visibles. No 
existe una distribución con equidad de los 
beneficios y costos; por el contrario, la de-
predación del paisaje y medio natural, la 
acentuación de los conflictos urbanos y so-
ciales, el encarecimiento de la vida, la es-
peculación inmobiliaria, la inaccesibilidad 
a los espacios públicos, entre otros, hacen 
del turismo una actividad escasamente 
sustentable en el noroeste de México.

Los capítulos que componen este libro, y 
que analizan diversas poblaciones sonorenses 
donde el turismo es una actividad económi-
ca importante —Álamos, San Carlos Nuevo 
Guaymas, Bahía de Kino y Puerto Peñasco—, 
permiten un acercamiento a los procesos de 
turistificación por los cuales han transitado en 
años recientes. Por una parte, estas poblacio-
nes son lugares con una historia reciente (con 
excepción de Álamos). Deben su origen a la ex-
plotación de actividades primarias: la minería 
en Álamos desde el siglo XVIII y la pesca en 
los casos de Bahía de Kino y Puerto Peñasco a 
partir de la segunda mitad del siglo XX (salvo 
San Carlos Nuevo Guaymas cuya creación se 
relaciona con el desarrollo de la actividad tu-
rística residencial en la década de 1960). Sin 
embargo, el turismo es actualmente una de las 
principales actividades económicas en todas  
las localidades incluidas en este libro.
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Capítulo 
11

Espacios urbanos, etnografía y construcción del 
lugar en pueblos mágicos de Sonora

Ramón Leopoldo Moreno Murrieta1

María Elena Robles Baldenegro2

Introducción

Los pueblos mágicos en el estado de Sonora represen-
tan emblemas y significados importantes en la vida co-
tidiana del mismo. A través de ellos se conocen algunas 
historias, leyendas, formas del espacio, costumbres, 
ideologías, actividades económicas, sociales, urbanas y,  
sobre todo, la esencia mágica que brinda conocer  
los rincones de dichos lugares. Además, alrededor de 
ellos gira la importante actividad turística.

Los pueblos mágicos son escenarios que permiten 
interpretar desde diversos ángulos y aspectos no sólo 
a nivel teórico las actividades individuales y colecti-
vas que en ellos se generan, así como conocer y expe-
rimentar lo que allí ocurre, los individuos que piensan, 
los grupos que actúan y en general las nuevas visiones 
construidas de estos sitios rurales y urbanos al mismo 
tiempo. Por otro lado, las representaciones que tienen 
lugar en cada uno de ellos valen la pena resaltarse, no 

sólo a nivel de lo que significa a través del turismo, sino 
como indicador generador de retratos que visualmente 
ayuden a comprender lo que se plasma en cada uno  
de sus principales sitios o productos que se generan en 
su interior.

El turismo y los pueblos mágicos se vinculan por 
medio del espacio y territorio, ahí donde se constru-
yen edificios representativos, calles que se recorren 
para experimentar esa sensación de añoranza del 
ayer y del presente, además de esas sensaciones expe- 
rimentadas por quienes llegan a éstos. Sus elementos 
físicos o del medio ambiente son parte de ese engrana-
je que los identifica; por tanto, a partir de interpretar 
sus núcleos centrales o periféricos ayudan a enlazar 
los principales sucesos que ocurren en  sus estructuras  
sociales, culturales y urbanas.

Otro elemento a incluir en este estudio de los pue-
blos mágicos sonorenses son los significados que se ob-
tienen al habitar en ellos, los elementos que los resi-
dentes y turistas aprecian de cada uno de ellos y sobre 
todo las herramientas que se utilizan al representar tal 
o cual momento (sobre todo la generación de imágenes 
positivas o en algunos casos negativas) que nos ayudan 
a interpretar desde el punto de vista de la región su en-
torno y sus procesos socioespaciales, así como las con-
diciones urbanas, culturales o geográficas que integran 
el territorio de ambas localidades que analizamos en 
este estudio: Álamos y Magdalena de Kino.
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