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Capítulo 5
proCeso de afiliaCión Como pueblo mágiCo:  

una aproximaCión en Casas grandes, Chihuahua

Resumen 

la actividad turística se ha vislumbrado como una panacea de prosperidad en ciertas 
comunidades, mientras otras han dejado dicha actividad por considerarla poco con-
veniente en términos socioeconómicos. el objetivo general de este trabajo es analizar 
los elementos que permitieron la afiliación de Casas Grandes al Programa de Pueblo 
mágico (ppm). se enumeran los lineamientos que regulan el acceso y permanencia al 
programa; también se aborda de manera general la historia de la región −lo cual incluye 
el asentamiento prehistórico de Paquimé−, se hace un análisis de redes sociales de los 
diversos actores y actividades que participan, para lo cual se utiliza el software ucinet 
y pajek. en conclusión, el examen descriptivo-cualitativo de este trabajo muestra el 
cómo de la incorporación al esquema que incluye aspectos históricos, lineamientos 
operativos, las interrelaciones sociales, culturales y económicas.

Palabras clave: pueblo mágico, redes, producto turístico, imaginario.
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Introducción

el turismo es parte y esencia de lo humano. el hombre tuvo su origen en áfrica y se ha 
dispersado por casi todo el planeta como consecuencia de un impulso primigenio de 
conocer, de estar en otros lugares diferentes. las primeras rutas comerciales nacieron 
como resultado de personas con deseos de estar en contacto con otros entornos y otros 
productos culturales y materiales; el intercambio de las mercancías dio como resulta-
do el comercio. Este intercambio comercial influyó en los pueblos y creó sincretismos 
culturales o impuso productos culturales que dieron pie al proceso conocido como 
globalización.

En la actualidad, la globalización, de naturaleza económica, influye de manera 
diferenciada en todo el mundo, y también lo hace en la política, en la cultura y en la 
sociedad. el desarrollo de la informática y de los medios de comunicación ha acelera-
do la interacción económica y sociocultural, a la vez que han disminuido los espacios, 
pues los medios de transporte se han abaratado y se puede llegar a diversos lugares 
en un tiempo razonable.

el acceso a los medios de transporte asequibles a más personas ha impulsado la 
actividad turística. esta industria sin chimeneas es cada vez más competitiva porque 
se trata de una fuente generadora de ingresos y también puede aportar divisas. ante 
este escenario, se ha desarrollado la investigación turística, algunas veces por parte 
de los interesados y otras por parte de la academia, la cual usa diversas disciplinas y 
sus herramientas para efectuar la investigación de esta actividad económica. algu-
nos países o lugares se han caracterizado por ser polo de atracciones de millones de 
visitantes y otros, a pesar de tener muchos recursos con potencial turístico, no han 
aprovechado esta oportunidad.

la actividad turística se ha vislumbrado como una panacea de prosperidad en 
ciertas comunidades, mientras otras han dejado dicha actividad por considerarla poco 
conveniente en términos socioeconómicos. en este sentido, es posible encontrar en 
la literatura diversas versiones de la bonanza o fracaso del turismo. es así como las 
expectativas para determinados contextos se cumplen, mientras para otros ambientes 
no se encuentran en la misma concordancia.  

la industria turística es un amplio conglomerado que integra a corporativos, empresas 
privadas, instituciones de gobierno, centros educativos y de investigación, fundaciones, 
sindicatos y diversos grupos de la sociedad que trabajan para apoyar su consolidación y 
expansión. entre estos grupos destacan los visitantes y turistas transformados (en este 
modelo) en referentes que convergen a determinar las características, contenidos e im-
pactos sobre el conjunto de la sociedad (molina, Cuevas Contreras y rodríguez herrera, 
2014: 6).
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en el actual decenio (2010-2020), el turismo en términos globales ha tenido un cre-
cimiento constante. en el 2016, méxico registró 35 millones de turistas extranjeros, 
esto significa un incremento de 9% con respecto al 2015 y representa 19,571 millones 
de dólares. El tránsito aéreo fue de 16.9 millones de pasajeros, equivalente a un incre-
mento de 10.7%. Por otra parte, el turismo fronterizo también tuvo un incremento de 
5.9%, lo que representa 14.5 millones de personas. Los estadounidenses conforman 
58.4% de los turistas internacionales, esto representa un incremento de 12.2% respec-
to al 2015 (Economíahoy.com, 2017). 

en el concierto mundial, méxico se ha reposicionado de nuevo entre los más vi-
sitados, aunque no entre los que reciben mayor ingreso por turismo. en 2015 el país 
subió al lugar número 9 en el ranking de turismo de la Organización Mundial de 
turismo (martínez, 2015). en 2016 se ubica en el octavo lugar, como consecuencia 
de su amplio patrimonio, tanto cultural como de ocio.

en retrospectiva, el objetivo general de este trabajo es analizar los elementos que 
permitieron la afiliación de Casas Grandes como Pueblo Mágico. El turismo refleja 
una mejoría en el país, del 2015 a principios de 2017. “La política pública de Pue-
blos mágicos es un intento por ordenar y extender el desarrollo turístico en ciudades 
medias del país” (Velázquez, 2013). el programa de pueblos mágicos (ppm) es una 
iniciativa de la Secretaría de Turismo (2001), cuya estrategia es el “desarrollo turís-
tico, orientado a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia 
el interior del país” (dof, 2014) y se sustenta en el patrimonio histórico y cultural 
de lugares singulares. estas localidades son comunidades pequeñas, de índole rural. 

La interacción de las finanzas públicas con la protección social puede concebirse a la vez 
como punto de partida y como punto de llegada de la cohesión; como espacio de diálogo 
sobre la base de un lenguaje compartido y de reglas procedimentales aceptadas por todos 
los actores y como sustrato para una política de estado que apunte a mejorar niveles 
de equidad, reducir la exclusión y consagrar derechos sociales para todos. infunde una 
mayor percepción de pertenencia y de justicia distributiva, genera confianza en el futuro 
y confianza en la institucionalidad social (Naciones Unidas, 2007: 148).

el programa nacional de desarrollo 2013-2018 (pnd) establece una estrategia para 
fomentar el bienestar de la población, el empleo y aprovechar de manera racional los 
recursos naturales, culturales e históricos de comunidades pequeñas, primordialmen-
te rurales. en la actualidad, el ppm ha sufrido cambios congruentes con la política 
nacional turística que busca impulsar a méxico como destino turístico de clase mun-
dial. en la presidencia de enrique peña nieto, la secretaría de turismo ha reconside-
rado la nueva inclusión de destinos, así como el retiro de determinadas comunidades 
en el esquema, las cuales no han cumplido los requerimientos establecidos en los 
lineamientos generales para la incorporación y permanencia dentro del programa de 
pueblos mágicos (dof, 2014).
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adicionalmente, la oferta en el ppm muestra ambientes coloniales, respaldados por 
el pasado nativo y el paisaje. Los desafíos en las comunidades que han sido beneficia-
das por el nombramiento del ppm son, entre otros:

[…] la incorporación de la población local a la dinámica económica, mejorar la distri-
bución de los beneficios que se genera, así como fortalecer los mecanismos de partici-
pación y concertación social entre los habitantes, las organizaciones locales, el sector 
empresarial y las estructuras político-administrativas, para que definan conjuntamente 
las perspectivas y alcances del desarrollo local a partir del turismo (pérez ramírez y 
antolín espinosa, 2016: 240).

Desarrollo de la investigación

Área de estudio

la figura 1 muestra el mapa turístico de regiones de Chihuahua; en él se pueden 
observar siete regiones de actividad turística en el estado de Chihuahua. Éstas son: 
1) Ciudad Juárez; 2) Casas grandes-madera; 3) desierto de Chihuahua; 4) ciudad 
de Chihuahua y sus alrededores; 5) Barrancas del Cobre; 6) Perlas del Conchos; y 7) 
parral y la ruta de Villa. 

Se localiza a 30° 23’ de latitud norte, 107° 57’ de longitud oeste; la altura promedio 
del municipio ronda los 1,480 msnm. Colinda al norte con el municipio de Janos, al 
sur con los municipios de ignacio Zaragoza y madera, al este con los municipios de 
galeana y nuevo Casas grandes y al oeste con el estado de sonora, méxico (inha).

en la región 2 Casas grandes-madera (noroeste) se contempla Casas grandes, 
Chih. (Figura 1 y 2), comunidad con matices sociodemográficos y socioculturales 
diferenciados, pues en el ámbito espacial se encuentran mormones, menonitas y mes-
tizos con arraigo en la sociedad, quienes ofrecen un dinamismo intercultural y eco-
nómico.

la región del noroeste de Chihuahua cuenta con antecedentes culturales e históricos de 
relevancia […]. La influencia de las culturas de los nómadas, españoles, mormones, me-
nonitas y mestizos se refleja no sólo en los vestigios del pasado, sino en las actividades 
presentes de los habitantes locales. asimismo, el territorio ha sido determinado como 
una zona económica importante para el progreso del estado (Cuevas, 2007).

de ahí la pertinencia de Casas grandes como pueblo mágico (pm) y área de investiga-
ción en su admisión, pues “[…] existe una notable correspondencia entre el desarrollo 
turístico de un territorio y su capital social, entendido como las redes de relaciones 
que una sociedad mantiene y pone en uso” (merinero, 2010: 302).
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Figura 1 
Mapa turístico del estado de 

Chihuahua

Figura 2. Mapa de la región Casas 
Grandes-Madera (noroeste) del 

estado de Chihuahua

Fuente: Chihuahua Turismo, 2017. fuente: ortega, 2006.

Antecedentes 

en Casas grandes se halla la zona arqueológica de paquimé. esta ciudad prehispá-
nica se asentó en un valle desértico en lo que se conoció como la gran Chichimeca, 
al pie de la sierra tarahumara, dentro del desierto de Chihuahua, desde el 1200 d.C., 
extendiendose por un milenio. La cultura Paquimé estaba en el área de influencia de 
la cultura mogollón. Cerca de este asentamiento –en la conocida como bat Cave, 
nuevo méxico–, herbert dick encontró restos de maíz en diferentes niveles de la 
excavación; con ello se determinó una serie evolutiva de este cereal con una antigüe-
dad de 3600 años. las clases de maíz encontrado fueron el palomero y otro con vaina 
(Sodi, 1986). Se supone que hace 3000 años comenzó la vida aldeana en el norte de 
méxico y el suroeste de los estados unidos. en esta parte se reconocen las culturas 
anansazi, la hohokam y la mogollón, las cuales mantenían estrechas relaciones; estas 
culturas recibieron influencias culturales de grupos vecinos como Fremont, Pataya y 
trincheras.

paquimé se fundó por el año 400 d.C. y alcanzó su esplendor alrededor del 1200, 
es conveniente mencionar que para el año 1450 d.C, cuando llegaron los españoles, 
la ciudad había quedado abandonada. la ciudad llegó a tener alrededor de 2,240 ha-
bitantes, con más de 2,000 cuartos y construcciones que llegaron a tener hasta cinco 
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pisos, lo cual nos da una idea de la importancia económica, política y religiosa; tenía 
un área de influencia y control de 87,000 m2 (braniff, 2001). las construcciones de 
las primeras formas sedentarias de vida fueron pequeñas casas de adobe, las cuales 
estaban semienterradas y tenían forma circular y se asentaron en las riberas de los ríos 
Piedras Verdes, San Pedro y San Miguel, afluentes del río Casas Grandes. A medida 
que aumentaba la población y la agricultura se desarrolló gracias al control del agua, 
paquimé se convirtió en un centro urbano con construcciones rectangulares de adobe 
de varios pisos, con una arquitectura con múltiples habitaciones, pasillos amplios y 
puertas en forma de “T” (Aranda Pastrana, 2016).

por el siglo x, ya era una ciudad muy estructurada, se construyeron aljibes para 
el almacenamiento de agua y para su distribución contaba con acueductos. había un 
sistema efectivo de comunicación a distancia por medio de fuego, humo o reflejos 
solares por medio de espejos de selenita instalados en zonas altas. 

la cultura mogollón tuvo un largo y continuo crecimiento cultural. algunos inves-
tigadores como Ceram (1971) mencionan su inicio en el año 300 a.C. y su término 
en el año 1100 d.C., mientras que braniff (2008) menciona su inicio en el año 200 a. 
C., y su final en el año 1200. Se supone que la desaparición de Paquimé se debió a las 
condiciones climáticas extremas presentes en el desierto de Chihuahua, el cual tiene 
periodos de sequías, que se podían afrontar porque contaban con sistemas de control 
de aguas pluviales y almacenaje, pero esta capacidad no era suficiente para resistir 
sequías muy prolongadas, por ello, sus habitantes decidieron emigrar a otros lugares 
para sobrevivir. se sabe que algunas veces pasaban a ser recolectores-cazadores ante 
condiciones adversas.

la tabla 1 muestra a grandes rasgos los acontecimientos relevantes en el actual 
municipio de Casas grandes. don francisco de ibarra le otorgó al pueblo el nombre 
de Casas grandes poco después del año 1562 (enciclopedia de los municipios y 
delegaciones de méxico, s.f.)

Año y/o periodo Contexto general
700-1060 d.C. paquimé fase viejo. 
1060-1340 d.C. paquimé fase medio. 
1340-1500 d.C. paquimé fase tardío. 
1060-1200 En el yacimiento se encuentra influencia mesoamericana, iniciada en la 

denominada fase buena fe, del periodo medio. 

Tabla 1
Cronología en resumen de Casas Grandes

Continúa...
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Programa de Pueblo Mágico

el ppm emana de un modelo de ajuste estructural recomendado por organismos in-
ternacionales. Entre otras especificaciones, señala la importancia de capitalizar los 
recursos de la nueva ruralidad, siendo ésta una opción y una oportunidad para el 
desarrollo (Hoyos y Hernández, 2008). Para expresarlo de otra manera: “El desarro-
llo local no sólo puede ser comprendido desde una perspectiva económica […], es 
un proceso dinámico de ampliación de capacidades cualitativas locales que permite 
mejorar la calidad de la vida de todos los integrantes de la población” (garcía y gue-
rrero, 2014: 73). En efecto:

fuente: elaboración propia con base en el Centro inah, Chihuahua, 2017.

Año y/o periodo Contexto general
1200-1261 en la fase paquimé es notable el auge del urbanismo: se construyeron 

montículos ceremoniales y habitaciones de varios pisos.
1562 el virrey don luis de Velasco le ordenó a don francisco de ibarra 

montar un viaje de exploración hacia el norte de la nueva españa, terri-
torios sin explorar aún y de los cuales se tenían noticias por la aventura 
de álvaro núñez Cabeza de Vaca. 

1661 la cabecera es Casas grandes, fundada por el capitán andrés gracia 
por órdenes del gobernador de la nueva Vizcaya, don francisco go-
rráez y beaumont.

1667 abandonada la misión, fue restablecida al año siguiente por el gober-
nador antonio de oca y sarmiento. 

mediados del siglo 
xvii

se constituyó una alcaldía mayor que fue el primer centro de autoridad 
española en la región. más tarde quedó supeditada a la autoridad del 
presidio de san buenaventura. 

1778 el 15 de noviembre el caballero teodoro de Croix, Comandante gene-
ral de provincias internas, le otorgó la categoría de villa y le concedie-
ron sus actuales ejidos.

1820 se adquirió la categoría de municipio; seis años más tarde formó parte 
del partido de san buenaventura. 

1847 El cantón Galeana; en 1887 del distrito Bravos y de 1898 a 1911 del 
distrito galeana.  

1998 en diciembre, el yacimiento arqueológico de Casas grandes, paquimé, 
fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco.

2016 nombramiento como pueblo mágico.
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un pueblo mágico (pm) es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, histo-
rias, hechos trascendentes, cotidianidad; en fin, MAGIA que emana en cada una de sus 
manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el 
aprovechamiento turístico (www.sined.mx). 

en el programa nacional de turismo 2001-2006, en el marco referencial, menciona 
que los pueblos mágicos (pm) buscan apoyar y fomentar el desarrollo turístico, pro-
piciar el desarrollo sustentable y favorecer la dotación de infraestructura en apoyo al 
turismo. en el dof (26/09/2014) se decreta un acuerdo por el cual se establecen los 
Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al ppm. este programa 
nace en 2001 como una estrategia para desarrollar el turismo con el fin de estructurar 
una oferta turística complementaria y diversificada del país, tomando en cuenta los re-
cursos históricos y culturales del país. Como se mencionó, es un programa congruen-
te con los ejes de la política nacional turística dentro del plan nacional de desarrollo 
2013-2018 que plantea consolidar destinos turísticos y posicionar a méxico como un 
destino atractivo (dof, 26/09/2014). En retrospectiva […] las localidades integrantes 
del programa tienen un contexto singular, especialmente en el ámbito social, y ello 
puede implicar el éxito o fracaso como destino turístico, por tanto, se considera debe 
ser un aspecto fundamental para tomarse en cuenta (Vargas y Rodríguez, 2014: 139).

reevaluando, en el ppm participan la comunidad y representantes, la secretaría de 
turismo por medio de fonatur, así como los gobiernos estatal y municipal, la iniciati-
va privada, el sector social y el sector académico (sectur, 2001). en el dof (2014), en 
los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al ppm, menciona 
a un grupo de evaluación y seguimiento (ges) de pm, que en el capítulo décimo 
noveno menciona la integración del ges por los titulares de las siguientes dependen-
cias e instituciones gubernamentales: secretaría de turismo, secretaría de educación 
pública, secretaría de desarrollo social, secretaría del trabajo y previsión social, 
secretaría de economía, secretaría del medio ambiente y recursos naturales, fon-
do para el fomento de las artesanías, Consejo nacional para la Cultura y las artes, 
banco nacional de obras y servicios, Comisión federal de electricidad, Comisión 
nacional del agua y el instituto nacional de antropología e historia, y es posible la 
integración de la secretaría de Cultura.

en retrospectiva, el ppm tiene un atractivo simbólico, un “elemento natural o cultu-
ral único, auténtico y emblemático” (dof, 26/09/2014); además posee las condiciones 
que sirven de base y distribución a los turistas para visitar lugares cercanos. los pm 
tienen una diferenciación que preserva características patrimoniales, tanto naturales 
como culturales, a pesar de la influencia de la globalización que ha uniformizado 
pueblos y ciudades en su afán por incorporarlos a la modernización. 
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entre los requerimientos para pertenecer al ppm están: 

• Aprovechar la singularidad del lugar (expresiones de la cultura local, artesanías, 
festividades, entre otras).

• Aprovechar el entorno natural para actividades (turismo de aventura, ecoturismo) 
que sean atractivas para los visitantes.

• Fomentar el turismo local.
• Las comunidades receptoras aprovechen y se beneficien del turismo para crear 

negocios alrededor de éste.

En la Tabla 2 se compara los flujos del proceso para la incorporación al ppm y 
la permanencia a éste. de los ocho pasos para el proceso de incorporación solo se 
requieren seis para pertenecer al ppm, mientras para la permanencia se requieren con-
siderar diez requisitos, es decir, cinco más que para la afiliación inicial. 

Teorización

el individualismo ha determinado la participación de cada uno, volviéndolo único 
ante otro, pues cada quien es imprescindible en los niveles permitidos en la relación 
de actores e interesados (stakeholders). esta condición relacional e individual tras-
toca su imaginario.  

Eventualmente, las redes según Foucault, se refieren a ellas como la creación de 
formas individuales y colectivas de poder que ponen en entredicho los modos habi-

No. Proceso para la incorporación al ppm Permanencia al ppm

1 Convocatoria / portal web. Convocatoria / portal web.
2 recepción de documentos (cinco requi-

sitos).
recuperación de documentos (diez 
requisitos).

3 revisión documental (obtención del folio). revisión documental.
4 acreditación / documentación (cinco requi-

sitos).
no aplica.

5 Visita técnica. no aplica.
6 integración / expediente. integración / expediente.
7 sesión ge. sesión ge.

Tabla 2 
Comparativo entre la incorporación y permanencia al ppm

fuente: elaboración propia con base en la Guía de incorporación y permanencia. Pueblos Mágicos (2014).
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tuales de actuación y de pacto, y habla “del poder [de] la cultura urbana” (Foucault, 
2000), en la que, según él, las redes se manifiestan de una manera clara.

desde el punto de vista del imaginario, integra cultura, poder e identidad, la cual 
parte de la conducta del individuo, además de sus manifestaciones físicas y culturales, 
seguidos posteriormente por una colectividad.

Análisis relacional de actores e interesados

las redes sociales (rs) son un conjunto bien delimitado de actores que se vinculan 
unos a otros por medio de relaciones sociales (Lozares, 1996). Los actores sociales 
son quienes establecen los vínculos de tales redes; podrían ser individuos, empresas, 
organizaciones, instituciones educativas o dependencias gubernamentales. la teoría 
de las redes sociales es un método de aproximación para estudiar las dinámicas pre-
sentes en una comunidad. Ronald Burt (1992) prioriza, más que los actores sociales, a 
las relaciones dentro de una red y las figuraciones complejas de éstas, además aporta 
que las relaciones de ausencia o agujeros podrían beneficiar a un actor no conectado, 
sin olvidar que los actores pueden tener más peso o una autoridad moral. 

Por otra parte, en las ideas de Weber (1992) sobre la teoría de la dominación den-
tro del tramado de las redes sociales, un actor importante es el estado, el cual tiene 
una organización política institucional que ejerce una fuerza legítima para operar un 
ordenamiento en la sociedad por medio de leyes, reglamentos y políticas públicas, 
entre otras. La dupla poder-legitimación (la capacidad de ejercer influencia sobre las 
acciones de los otros) y la legitimidad (la aceptación y la obediencia) son factores a 
tomar en cuenta para el estudio de redes sociales, como en el caso del decreto del ppm.

paralelamente, simmel menciona que la producción simbólica y material de los 
sujetos sociales son el resultado de la vida cotidiana y estos actores conforman círcu-
los sociales dentro de una matriz de interacción. 

Con independencia de si se considera la unidad del grupo más allá de sus individuos 
como una ficción o una realidad, en función de la interpretación de los hechos hay que 
tratarla como si fuera un sujeto con vida propia, leyes propias y rasgos de carácter pro-
pios (simmel, 2002b: 58).

un individuo pertenece a varios grupos que lo determinan de una manera más exacta. 
la interacción social conforma nuestra personalidad, articulada con la cultura y con 
las formas de ver el mundo, así como la interculturalidad (robles, 2000).

Burt (1992) sugiere sobre la estructura social de mercado, compuesta por grupos 
heterogéneos de individuos que mantienen relaciones estrechas entre sí. mas, separa-
dos estos grupos, entran en la mención de “huecos estructurales”, pues su existencia 
se centra en individuos pertenecientes a conjuntos diferenciados por sus propias acti-
vidades, y no toman en cuenta a quienes están fuera de ellos.
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gradualmente, el grupo y la estructura social interaccionan con la legitimidad y el 
poder. La noción de la legitimidad es sustancial en Weber (1992) para concebir el poder, 
pues establece una clasificación de tres “tipos ideales” de legitimidad y dominación, 
cada uno de los cuales reproduce su propio nivel de racionalidad. estas son: a) domi-
nación tradicional; b) dominación carismática; y c) dominación racional. Cada una 
de ellas de forma indistinta se afianza en la relación estructural individual o colectiva.

Imaginario de la comunidad

imaginario, viene del latín imago y está relacionado con la imaginación. es la facul-
tad del humano para representar cosas y situaciones independientes de la realidad; por 
otra parte, lo mágico es aquello único, maravilloso o estupendo (rae, 2017). Los pm 
enlazan la imaginación con respecto a un lugar y la idea de algo único debido a varias 
circunstancias, como el haber acontecido algo importante para el turista o haberse 
conservado a través del tiempo.

Según Villar Lozano y Amay Abello (2010: 17), el imaginario es “todo aquello que 
nace y vive en la mente del ser humano y se traduce en conducta, y en elementos y 
manifestaciones físicas y culturales. Cuando los imaginarios son aceptados por una 
colectividad, se vuelven imaginarios colectivos”. el imaginario es una construcción 
simbólica que puede dar lugar a nuevos símbolos para volverse trascendental.

los imaginarios colectivos se entrelazan con los momentos históricos que forman 
parte de la identidad. los imaginarios religiosos cohesionan a la colectividad y dan 
origen a las tradiciones, las cuales tienen más trascendencia y persisten en el tiempo. 
los imaginarios colectivos surgen de la interacción con los individuos que comparten 
una idea central unificada, y alrededor de esta idea se encuentran particularidades 
personales que complementan y conforman una idea de la colectividad.

el imaginario de lo mágico es como algo único o especial. al referirse al de un 
pueblo rural, éste conlleva la construcción de una identidad personal y colectiva que 
conforman una estructura cultural percibida por el turista como diferenciada, y crea 
además el deseo de ser visitada. un asentamiento humano es la expresión cultural de 
una colectividad. la identidad, los imaginarios de uno y otro tipo son elementos que 
en conjunto con la disposición de la comunidad, el reconocimiento y/o la creación de 
patrimonios o lugares factibles de ser atractivos turísticos interrelacionados con las 
tres esferas de gobierno con un fin común –el bienestar de la población– y un desa-
rrollo sustentable por medio de una estrategia congruente con los intereses de todos 
los actores, aseguran el éxito de la permanencia en el ppm.
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Imagen y producto turístico

la imagen de un sitio turístico está relacionada con la representación mental que el 
posible visitante tenga del lugar. la idea formada al respecto del lugar se crea median-
te la información que haya sido encontrada o buscada, por lo tanto, es importante el 
diseño de un producto turístico utilizando los elementos de diseño y mercadotecnia 
para propiciar el deseo de estar en un sitio. la imagen y el diseño de un producto 
turístico debe realizarse entre los profesionales y la comunidad, de esta manera se 
involucra a la población, que de manera posterior aportará su participación activa y 
un buen servicio.

Quienes viven en una localidad son quienes mejor la conocen, pues en muchas 
ocasiones deben aprender a reconocer sus recursos naturales o patrimoniales que por 
la cotidianidad no les toman importancia; pero también ellos pueden aportar ideas o 
mostrar lugares que no se tenían registrados como sitios de posible interés turístico. 

el poblado que decida ser un pm debe estar consciente de que su dinámica va a 
cambiar con los visitantes y con los lineamientos establecidos por el ppm para perma-
necer en dicho programa: 

[…] los cambios de funciones en el ámbito rural desde la economía del turismo, lo 
cual conlleva a un perfil productivo local distinto, transformación del mercado de tra-
bajo, cambios de ocupación y uso del suelo, todo ello ocurre en localidades rurales que 
cuentan con recursos y patrimonio histórico, ambiental y cultural (hoyos y hernández, 
2008).

Enfoque Red gestión
ambiente interno red 
(ai) gestión para el 
producto turístico We-
ber (dominación). 

a partir del supuesto de Weber se permite resaltar la dominación 
que, sobre una pluralidad de hombres, requiere un cuadro admi-
nistrativo al cual denomina burocracia.

articulación-red-
gestión 
simmel  
(círculos sociales) 
burt  
(huecos estructurales).

desde el enfoque de burt se puede establecer qué tipo de formas 
de construcción general de redes se relacionan con la gestión del 
producto turístico; los huecos estructurales permitirán aumentar 
la gestión. una carencia de este abordaje es que no describe 
cómo se dan las relaciones sociales, las cuales son manejadas 
con la perspectiva de la dualidad paradójica de los individuos y 
los círculos sociales de simmel, porque este autor se enfoca a 
la pertenencia del individuo a los círculos sociales y la indivi-
dualidad provocada por la intersección de pertenecer a múltiples 
círculos sociales.

Tabla 3
Enfoque de la red del noroeste de Chihuahua

Continúa...
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Métodos y materiales

el esbozo del estudio parte de la óptica de una red social mediante el consenso de 
los actores en turismo de la región noroeste de Chihuahua planteada en el análisis de 
redes sociales (ver tabla 3). para ello se plantea el uso de la teoría de dominación 
de Weber en el contexto interno de las relaciones de los sujetos. la interacción de 
vínculos sociales que articulan la red descansa en la propuesta de simmel en cuanto 
a los círculos comunitarios, el control y el sujeto que permiten la interculturalidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Weber (1992), Simmel (2002) y Burt (1992).

Enfoque Red gestión

ambiente externo (ae) 
desarrollo sustentable. 
turismo alternativo.

permite crear una amalgama entre el desarrollo comunitario a 
través de la sustentabilidad (conservación del entorno), e incor-
pora actividades del turismo alternativo concernientes a la pre-
servación del medio ambiente natural como objetivo primordial.

Ae AeAi

Ejido
Actores en interesados 
de la red

Instituciones 
de Educación
Superior

Municipio

ONGs

Fuente: Elaboración propia con base en Cuevas (2017). Referencia: Ae= ambiente externo Ai= ambiente 
interno.

Figura 3 
Articulación Red Gestión

Éstos, ante la mirada de eficiencia y efectividad de los huecos estructurales de Burt, 
es posible plantearlos bajo la modalidad de una gestión fundada en la autoridad moral 
del actor en un ambiente externo guiado por el concepto de sustentabilidad.
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Se muestra en la Figura 3 el modelo propuesto por Cuevas (2007), el cual integra 
los enfoques de articulación, redes sociales y gestión. el objeto del esquema se en-
foca en la autoridad moral, administración tal como se aborda en la concepción de 
grupo, estructura social y poder, que permitan el desarrollo de productos turísticos 
en un destino. al considerar, sin excepción, que el individuo establece relaciones, 
supera huecos estructurales e involucra a un grupo para el logro de un grado mayor 
de gestión. En la medida en que sus redes de influencia le confieren un mayor acceso 
y legitimidad, le otorga mayores posibilidades de acción y/o poder.

se toma la base de datos de 136 actores e interesados de la red gestión de Casas 
Grandes, producto de la técnica “bola de nieve” a actores e interesados en la actividad 
participantes en la entrevista semiestructurada. representa la estructura social en el 
ámbito ejidal, municipal, organizaciones no gubernamentales e instituciones de edu-
cación superior, y se complementa con entrevistas a profundidad. Cabe mencionar 
que en Casas grandes hay un campus de la universidad autónoma de Ciudad Juárez, 
actor que participa desde la academia, pero las instituciones de educación superior no 
lo hacen de manera activa dentro de las administraciones gubernamentales, y aun así 
tienen un peso moral importante.

Resultados y conclusiones

los hallazgos del análisis red gestión con el software ucinet y pajek, sobre la 
región económica de Casas Grandes, se enfocó en la determinación de afiliaciones, 
actores y sus atributos, menciones, organizaciones y la relación entre actores. es im-
portante considerar que el ppm toma

[…] a un pequeño porcentaje de personas, el cual integra a comerciantes y autoridades y 
que, por tanto, los beneficios del turismo están lejos de alcanzar a las masas populares de 
la localidad, provocando con ello fenómenos de descontento y desvinculación ciudadana 
(García y Guerrero, 2014: 92).

Análisis territorial del Pueblo Mágico

respecto a las condiciones del territorio se debe enfatizar las comunidades cercanas 
a Casas grandes (figura 4), pues se acentúa en circunferencias y puntos las comuni-
dades de (izquierda a derecha) nuevo Casas Janos, ascensión, manuel m. Quevedo 
(palomas) y Ciudad Juárez. por otra parte, se destacan en primera instancia por su 
cercanía a la frontera con estados unidos, esencialmente con el estado de nuevo 
méxico; sin embargo, el estado de arizona destaca en su participación de mercado. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Chihuahua Turismo, 2017.

Figura 4
Mapa turístico del Noroeste de Chihuahua y sus comunidades cercanas

los puertos de entrada el berrendo-antílope, palomas-Columbus y de Ciudad Juárez-
el paso otorgan un potencial para la región noroeste como una cualidad anhelada. en 
este sentido los flujos de visita estimados en cruce de vehículos (autobuses, vehículos 
individuales-colectivos y a pie) en 2016 fueron de 44,127,517 (The U.S. Department 
of transportation’s bureau of transportation statistics: bts). de manera que:

[el] potencial regional que tiene el ppm […] propiciará integración física y social; de 
acuerdo al lugar donde se realizan las acciones, podrá considerarse una localidad in-
volucrada, pero también se registran relaciones funcionales mediante la integración de 
productos y proyectos […] (hoyos y hernández, 2008: 120). 

Por su parte, la situación de la región de influencia de Casas Grandes se encuentra 
rodeada de atractivos de interés arqueológico, cultural, de cerámica y de paisaje. en el 
municipio de Casas grandes, como la zona arqueológica de paquimé, colonia Juárez, 
la hacienda de san diego, mata ortiz y la Cueva de la olla, entre otras. mientras el 
legado de los mormones se encuentra representado por la colonia dublán y la laguna 
rodolfo fierro. por su parte, galeana y san buenaventura se encuentran a una dis-
tancia razonable del pm de Casas grandes.

es justo decir que la frontera méxico-estados unidos, aunque no infranqueable, se 
encuentra dividida con estrictos controles de seguridad, restricciones administrativas 
[más] empresas y atractivos destinados a captar visitantes de un lado y otro (Cuevas, 
blasco y timothy, 2016).
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Análisis relacional del entorno de Casas Grandes

el estudio de los cliques manifestó la cohesión de la red al tener en cuenta los lazos en 
común (figura 5). mediante este análisis de los cliques como indicadores del centro 
neurálgico de la red, se definió la relación de los participantes y quiénes permane-
cían más fuertemente cohesionados. al centro neurálgico de la red se le denomina la 
columna vertebral de la misma. 

Mientras, Emprendedores Nueva Paquimé A. C. organiza el “Festival Cultural y 
turístico de la nueva paquimé”. esta asociación promueve la organización y unidad 
entre los empresarios para el desarrollo territorial de la región. entre los participantes 
se encuentran los municipios de san buenaventura, Janos, galeana, nuevo Casas 
grandes, Casas grandes y ascensión en el estado de Chihuahua. para lograr un ma-
yor éxito y lucimiento del “Festival Cultural y Turístico de la Nueva Paquimé”, tam-
bién participan los hoteles, restaurantes, asociaciones civiles, instituciones educativas 
y el sector comercial e industrial. 

por otra parte, el festival nueva paquimé integra diversas actividades culturales 
y turísticas de relevancia para la región, primordialmente el encuentro binacional de 
poetas y el concurso binacional de pintura; además se ofrecen talleres de pintura y 
conferencias de arqueología. los visitantes disfrutan de callejoneadas (recorridos en 

Referencia: Actor =                Mención=

Fuente: Cuevas, 2007.

Figura 5
Actores en Casas Grandes
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donde el visitante descubre el encanto de sus calles que se animan gracias a las melo-
días, los sorbos de sotol y las representaciones teatrales). hay audiciones de música 
de cámara y de historias y leyendas con teatro interactivo. la noche mexicana es 
un reencuentro con los orígenes autóctonos, la danza folclórica, el ballet y el teatro 
mexicanos.

aunque falta compromiso de los actores en turismo por establecer programas de 
identidad regional a nivel local y estatal, limitan las acciones de las ong. el rescate 
del patrimonio de la región requiere de esfuerzos conjuntos. si bien la sociedad civil 
muestra interés en integrarse, sus efectos son escasos o nulos y da como resultado el 
olvido o el desinterés por conservar las tradiciones.

el ámbito gubernamental se ha planteado no sólo el aspecto económico, sino ade-
más proyectar una imagen específica sobre la identidad nacional (Velázquez, 2013). 
Como indican rosado y medina (2014: 116):

[…] es indispensable crear sinergias entre empresarios y entre éstos y el gobierno; ob-
tener mejores condiciones de acceso a recursos humanos, tecnológicos y financieros; 
facilitar la participación de las pequeñas empresas en la comercialización y promoción 
de sus productos para optimizar y rentabilizar los recursos (materiales, humanos y finan-
cieros) destinados a estos rubros, además de complementar sus productos con el fin de 
crear paquetes turísticos atractivos para el mercado.

Como lo indica Cuevas (2007): “Red-gestión: Se concebirá como la capacidad de 
influir en la red en función del grado de importancia. Esta cualidad deberá ser habili-
tada por el grado de intermediación […] con una densidad y cohesión que permitan 
administrar mejor los recursos”. En la Figura 6 pueden identificarse seis áreas peri- 
féricas, pero con un núcleo sumamente cohesionado, de manera que los actores 
periféricos muestran intereses diferenciados, pero comparten determinadas acciones 
y actividades con el núcleo. de manera que ha asegurado la obtención del pm, dado 
la concentración de los intereses en la actividad turística y cultural de Casas grandes. 
es de destacar concentraciones y actores igualmente en la periferia, pero no así en 
sus compuestos.
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en síntesis, las relaciones de los actores en el noroeste chihuahuense son comple-
jas. Esto se ve reflejado por su geografía, el clima, la composición social, su extensión 
territorial, las instituciones de gobierno y su magnífico pasado. Por ello, es impera-
tivo entender el entorno en donde los actores se desempeñan y así se simplifica la 
comprensión del actuar de los participantes; en este caso, de quienes se relacionan 
con el turismo. Por tanto, no se debe olvidar el principio de la influencia cultural en 
los procesos de administración. la presente investigación no intenta ser exhaustiva 
en componentes históricos, por no ser esta su orientación. se ha escudriñado en los 
antecedentes de forma general porque el estudio está encaminado a la gestión; el al-
cance en este sentido busca la respuesta a los interrogantes culturales implícitos para 
mejorar la aproximación al objeto de estudio. 

en ese sentido, un pacto de cohesión social también se vincula con la consolidación del 
estado de derecho, que es garante de gobernabilidad y que vela por una adecuada agre-
gación de intereses sociales, y con la instauración de redes de responsabilidad y de ren-
dición de cuentas, en tanto que los actos de todos los agentes, privados y públicos, estén 
sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos (Naciones Unidas, 2007: 150).

Red de 136 actores afines

En la Figura 7 se establece el grado de interconexión por su afiliación entre los dife-
rentes actores e interesados. De los 136 participantes, queda de manifiesto cómo se 
han distribuido en función y grado de mención entre ellos. se destacan 14 niveles.

Figura 6
Periferia y centralidad de actores

Fuente: Elaboración propia con base en Cuevas (2007).

 

 

Referencia: Actor =                Mención=                      Periferia= P     Concetración=
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Figura 7 
Red 136 mención por grado

Fuente: Elaboración propia con base en Cuevas (2007).
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se encuentran representadas en la figura 8 cinco distancias de separación desigua-
les entre uno y otro nivel de interacción. mientras por su integración se establecen 
seis conglomerados de reticularidad, quedando en el C6 10 integrantes, mientras en 
el C5, 93; C4, 13; C3, 10; C2, 6 y C1, 6. Éstos representan la decantación por el 
liderazgo moral, reconocimiento de los integrantes desconocido por ellos mismos. 
Dubric (2007) comenta: 

la auténtica visión estratégica es objetiva, ilimitada, pertenece a la imaginación cons-
ciente, está libre de cualquier concepto vivencial. tiene que ver con los intuitos que 
vienen de lo alto, producto de una voluntad individual autónoma, libre de prejuicios, 
resultado de una libertad interior determinante, que se convierte en acción moral al ac-
tivarse.
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Ya Coleman (1990) asentaba acerca del aumento de la interdependencia entre los in-
dividuos que éste se da a causa de relaciones, obligaciones y expectativas recíprocas; 
la densidad de las redes se incrementa generando altos niveles de cohesión intragru-
po. El escenario de interdependencia se refleja en las Figuras 7 y 8. En las menciones 
que otorgan una jerarquía en la estructura de la red, se responde a la conformación de 
intereses comunes, en su posición como pm. 

resumiendo, en el ppm participan la comunidad y representantes, la secretaría de 
turismo por medio de fonatur, así como los gobiernos estatal y municipal, la ini-
ciativa privada, el sector social y el sector académico (sectur, 2001). en el caso del 
noroeste de Chihuahua, el tercer sector en el área de turismo efectúa desde hace […] 
años un festival regional, deportivo y cultural (Cuevas, 2007). Es importante señalar 
que se menciona como un actor al ámbito académico, que su participación ha sido 
marginal, por no salir del claustro universitario, aunque es una autoridad que tiene 
influencia en la comunidad.

ante la emergencia de incorporar al ppm, los actores e interesados propiciaron 
mediante la red de menciones la colaboración y cooperación, pues […] se reflexionó 
sobre la importancia de fortalecer las relaciones entre ellos, ya que a pesar de los 
esfuerzos de las asociaciones, el sector público y privado no cooperan entre sí […] 
(Vargas y rodríguez, 2014: 158). después de todo:

el desarrollo local constituye un proceso estructurado de perspectivas económicas, po-
líticas, socioculturales y físicas, a través del cual se puede alcanzar el bienestar sumado 
de la población. Constituye un concepto interrelacionado, donde los propios actores 
sociales participan directamente en la construcción de alternativas de solución a proble-
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(1)
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(1)
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(4)

Figura 8 
Red por grado y representación

Fuente: Elaboración propia con base en Cuevas (2007).
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máticas comunes, basándose en las necesidades, expectativas e intereses compartidos 
(Pérez Ramírez y Antolín Espinosa, 2016: 239).

en conclusión, el examen descriptivo-cualitativo de este trabajo muestra elementos 
importantes para la incorporación de Casas grandes al ppm que incluye aspectos 
históricos, interrelaciones sociales, culturales y económicas, los cuales sirvieron para 
el cumplimiento de los lineamientos operativos del ppm. el estudio robustece la apro-
ximación al fenómeno de la actividad turística desde el ámbito del comportamiento 
de los actores interesados a partir de las interacciones relacionales. Pues “el análisis 
de redes se centra en una visión de la estructura social como un conjunto de vínculos 
que unen tanto a miembros individuales como a colectivos de la sociedad” (molina, 
Cuevas Contreras y rodríguez herrera, 2014: 13). acorde con su enfoque y la de-
terminación de la afinidad, es posible el establecimiento de los grados de cercanía, 
donde la participación grupal es la fuerza para la toma de decisiones y su influencia 
en el entorno.

Como lo fue el beneficio del nombramiento Pueblo Mágico de Casas Grandes 
mediante “[…] la redundancia de largo alcance generada en los círculos sociales 
(múltiples caminos independientes de relaciones más distantes) que promueven la 
integración social en términos de cohesión local y regional” (Cuevas, 2007). Asimis-
mo, el aporte de la red de gestión permite la comprensión del cómo se articulan los 
actores e interesados en el ambiente externo e interno. a partir de éste, se comprende 
la incorporación al ppm de Casas grandes. resta demostrar su integración como con-
sejo y representatividad ante el programa. 

de este modo se plantean futuras líneas de investigación; una de ellas se enfoca 
en la relación entre constancia y los intereses comunes relacionales de los actores 
e interesados (ejidos, municipios, ong e instituciones de educación superior) en la 
promoción del patrimonio cultural de los pm. también es importante efectuar estudios 
sobre la subjetividad de la cultura y la identidad local para que sean reconocidas por 
la misma comunidad para la cooperación en la gestión turística y para mantener la 
unicidad del pueblo mágico y tratar de sustraerlo de las corrientes modernizadoras.

finalmente, desde el punto de vista de las políticas públicas nacionales, el ppm 
da lineamientos generales de operación, pero no toma en cuenta las relaciones di-
námicas y las condiciones específicas de cada comunidad que desea ser un Pueblo 
mágico. ahora los retos se relacionan con la reticularidad para permitir condiciones 
de colaboración y cooperación. sólo así prosperará el potencial para la permanencia 
como ppm. 
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