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ABSTRACT 

A inicios de la  presidencia de Vicente Fox (2011), se implementó el denominado 

Programa “Pueblos Mágicos”, el cual de acuerdo a la información oficial,  se trata de un 

programa que tiene como uno de sus objetivos principales impulsar la diversificación de la 

actividad turística, complementando la oferta “sol y playa” con  un “turismo alternativo” en 

poblaciones pequeñas localizadas “tierra adentro”. Esta nueva oferta estaría enmarcada 

oficialmente en el llamado “turismo sustentable”, en beneficio de la población local y 

respetuosa del medio ambiente. En el noroeste de México, Álamos, Sonora y Cosalá, 

Sinaloa, fueron las dos primeras localidades en ser incorporadas a este programa (en el 

año 2005). Hoy a aproximadamente siete años es necesario realizar un diagnóstico y un 

análisis crítico de los resultados de su implementación en estas localidades, tomando 

como referencia principalmente los postulados del mismo Programa. Visualizar como ha 

impactado el turismo en el territorio, en los diferentes grupos sociales, así como en el 

patrimonio tanto cultural como natural. 

 

Pueblos mágicos: Álamos, Sonora  y Cosalá Sinaloa 
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 Antecedentes. En Sonora y Sinaloa existen actualmente cuatro localidades que han 

ingresado al Programa turístico Pueblos Mágicos: Magdalena y El Fuerte de reciente 

ingreso y Álamos, Sonora y Cosalá, Sinaloa que  fueron aceptadas en el año 2005. 

Álamos y Cosalá comparten más similitudes que diferencias. Como es sabido el 

principal objetivo de los conquistadores  españoles en territorio latinoamericano fue la 

minería; en el noroeste de México la ciudad de Culiacán fue fundada como un avanzada 

de este proceso, para posteriormente continuar con la conquista de nuevos espacios 

sobre todo al norte y en la región de la Sierra Madre Occidental. En ese contexto en el 

año 1562 se funda la ciudad de Cosalá, en un territorio agreste, con una topografía 

irregular y con grupos indígenas dispuestos a defender su territorio, lo que provocó  que 

fuera destruida en varias ocasiones y fue hasta el año 1632 cuando logra su 

consolidación. Al norte de Culiacán el proceso de conquista fue más lento, si bien en la 

zona que actualmente ocupa el municipio de Álamos (aproximadamente a 365 kms, al 

norte de Cosalá) se fundaron las primeras misiones jesuitas durante la segunda década 

del siglo XVII, fue hasta el año de 1683 cuando el Real de Minas de la Purísima 

Concepción de los Álamos fue erigido.  

… Hasta las últimas décadas del siglo SVII se avecindaron los primeros colonos españoles 

al sur del rio Mayo. Este proceso comenzó con el descubrimiento de vetas argentíferas en el 

cerro de Nuestra Señora de la Concepción de los Frailes en 1683. Los mineros que 

trabajaron en Los Frailes se establecieron en el puesto de Álamos y en el Real de la 

Aduana…  

Al mismo tiempo que aparecían los reales mineros, en los alrededores de éstos los 

colonos ocupaban otras tierras que dedicaban al cultivo y a la ganadería. Esta última 

actividad impulsó la fundación de numerosos ranchos… (Ortega, 1996: pág.80) 

Durante el siglo XIX ambos Reales se constituyeron en los más prominentes del noroeste 

de México. Ignacio Lagarda (2006), señala la gran importancia de Álamos.   
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Turismo y desarrollo: Caso Álamos, Sonora 

                                                                                       Dr. Servando Rojo Quintero1 
                                                                        Mc María Elizabeth Castañeda Corral2 

Abstract 

En el noroeste de México se encuentran, sobretodo en la región serrana, pueblos 

originados a partir de la actividad minera; localidades que durante la época colonial y hasta 

inicios de siglo XX fueron los principales asentamientos humanos, varias de ellas fueron 

capitales tanto del Estado de Sonora como de Sinaloa, tal es el caso del hoy pueblo Mágico de 

Álamos, Sonora, capital del Estado de Occidente que unió a los dos estados durante la segunda 

década del siglo XIX. Sin embargo, la caída de la plata a partir de principios del siglo XX 

significó el inicio de la crisis de la minería y el surgimiento de la actividad agrícola destinada 

fundamentalmente a la exportación, que provocó que los principales asentamientos humanos 

se trasladaran de la Sierra a los Valles. Este fenómeno tuvo un gran impacto en el caso de 

Álamos, tanto que a mediados del mismo siglo se convirtió, prácticamente en un pueblo 

fantasma. Es a partir de la llegada de turistas extranjeros durante los años cincuenta, y 

recientemente de turistas nacionales, cuando la economía de esta localidad presenta una 

mejoría. En ese contexto se han realizado una serie de acciones en aras de impulsar el turismo: 

en el año 1984 inicia el Festival anual Ortiz Tirado, que hay es de los más importantes en el 

noroeste del país, en el año 2000 se obtiene la declaratoria federal su Zona de Monumentos 

Históricos y en 2005 ingresa el Programa Federal “Pueblos Mágicos”. Debido a que el turismo 

surge como una oportunidad para superar dicha crisis, al tiempo que constituye un gran riesgo 

tanto para el patrimonio natural y cultural como para el mismo poblador, es una tarea 

imprescindible valorar los efectos de esta actividad en la población (con una visión territorial). 

Para ello se utilizan fundamentalmente datos cuantitativos como el índice de marginación3 y 

                                                           
1 Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Profesor e Investigador de Tiempo Completo. Facultad de 
Arquitectura. Universidad Autónoma de Sinaloa.   
2 Maestría en Arquitectura. Profesora e Investigadora de Tiempo Completo. Facultad de Arquitectura. 
Universidad Autónoma de Sinaloa.   
3 “… el índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar localidades del país según el 
impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la 
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desarrollo humano, ambos con una visión espacial, comparando datos del año 2005 y del 

2010, lo que permite visualizar las condiciones cuando se ingresa al programa y los cambios 

experimentados cinco años después. 

 Antecedentes históricos del Municipio de Álamos 

El desierto y la sierra marcan el espacio geográfico 

en el cual se desarrollan los procesos históricos 

donde se desenvuelve y forma la sociedad 

sonorense; el medio natural es el escenario de las 

complejas interacciones humanas que forjan entre si 

los pobladores y en una relación dialéctica, el 

espacio se constituye en un elemento fundamental 

de la formación de los vínculos humanos, pero a su 

vez estos transforman ese territorio constituyéndolo 

en un testimonio de su devenir histórico. 

La comprensión de las características actuales 

del municipio y de la ciudad de Álamos, 

necesariamente nos remite a su historia. Paul 

Kirchhoff (1960) al delimitar los horizontes culturales alcanzados por la sociedad 

prehispánica, señaló que Mesoamérica, el territorio con mayor desarrollo cultural, tenía sus 

límites (en el caso del noroeste de México), aproximadamente en el Rio Sinaloa; a partir de 

este, se desarrolló el área denominada Oasisamérica. Mientras que en Culiacán y Chametla los 

españoles se enfrentaron a un ejército al que derrotaron y, de esa manera, sojuzgaron ese 

territorio; en el norte (del estado de Sinaloa), combatieron a grupos dispersos y capaces de 

movilizarse rápidamente, lo cual impidió la consolidación y avance de los espacios sometidos, 

haciendo necesaria la implementación de otras formas de dominación. En ese contexto se 

promovió el sistema de misiones jesuitas (la conquista mediante la espada y la cruz), que 

consistió en concentrar a la población dispersa en pueblos de misión. En el territorio del 

                                                                                                                                                                                      

residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes… el índice de marginación toma como unidad de 
análisis los espacios geopolíticos y los espacios territoriales más reducidos como las localidades. La información 
se obtiene de los censos nacionales”. (http://www.conapo.gob.mx. Fecha Descarga: 15/05/2012) 

Mapa 1. Localización del municipio de Álamos. 
Fuente: INEGI, 2010. 
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La estructura socioespacial de  la vivienda y el concepto de lugar:  
el caso del Real de Minas de Cosalá, Sin.1 

 
Dr. Servando Rojo Quintero* 

 
Introducción 

En la sociedad actual caracterizada por un proceso globalizador que se expresa en el 

desarrollo de las telecomunicaciones y la informática surge la discusión acerca de sus 

efectos, donde resaltan, por un lado quienes sostienen la hipótesis de la homogenización 

cultural como un fenómeno inminente; y por  otro, los que aseveran que por más 

“globalizada” que parezca, sigue funcionando como una máquina que fabrica diferencias, y 

es ahí precisamente donde el tema del “lugar” esta inserto.  

Las disciplinas relacionadas con el estudio del espacio tanto urbano como 

arquitectónico no han escapado a esta discusión, las ciudades experimentan el surgimiento 

de nuevas expresiones de la globalización, ejemplificados por los grandes centros 

comerciales (o “Malls”) o los fraccionamientos cerrados, entre otros; por otra parte surge el 

debate acerca de la primacía que se le debe dar al espacio público, a la necesaria 

“habitabilidad” de nuestras ciudades; de ahí la necesidad y la importancia de “repensar la 

ciudad”; pero que, sin embargo, no se debe quedar en meras generalizaciones, es 

indispensable abordarla a partir de  realidades específicas, con sus características 

particulares, por lo que se considera adecuado hacerlo a partir del concepto de "lugar". Si 

bien el tema del “lugar” a sido estudiado desde diferentes disciplinas, el proceso de cómo se 

conforma y se comporta ha sido poco estudiado, por ello se plantea como objetivo abordar 

este aspecto que nos será de gran utilidad para explicar este fenómeno.  

                                                 
1 La presente ponencia es una exposición sintetizada del trabajo de tesis para obtener el grado de doctor en el Doctorado en Ciudad, 
Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, fungiendo como tutora la Dra. Adriana I. Olivares González y cotutor Dr. 
Eloy Méndez Sainz a quienes se les reconoce y agradece su  valiosa dirección.  
 
* Facultad de arquitectura. Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. CUAAD. UDG. 
servandorojo@yahoo.com.mx 
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La crisis de la Modernidad y resurgimiento del “lugar”.  

 

El pensamiento moderno veía el desarrollo social como algo lineal y progresivo, afirmaba 

que el progreso es la marcha hacia la abundancia, la libertad y la felicidad;  todos aquellos 

fenómenos que hicieran referencia al pasado y a las tradiciones fueron vistos como 

síntomas de atraso,  

 
La concepción occidental más vigorosa de la modernidad, la que tuvo efectos más profundos, 

afirmaba que la racionalización imponía la destrucción de los vínculos sociales, de los sentimientos, 

de las costumbres y de las creencias llamadas tradicionales, y que el agente de la modernización no era 

una categoría o una clase social particular, sino que era la razón misma y la necesidad  histórica que 

preparaba su triunfo (Touraine, 2006: 18). 

 
En el ámbito de la arquitectura el Movimiento Moderno se expresó mediante una 

propuesta que suponía a un hombre racional, con necesidades básicas universales, en otras 

palabras, un usuario tipo; sin advertir las características existentes en cada una de las regiones 

o países y sin considerar que el individuo responde de maneras diferentes ante situaciones 

similares, tanto del clima como del medio físico, no valoraban la cultura como una variable 

fundamental en la solución espacial.  Sin embargo, tal como específica Castoriadis, las 

necesidades están tamizadas por valores culturales y varían en el tiempo 

 
Es desde siempre sabido (al menos desde Herodoto) que la necesidad, ya sea alimenticia, sexual, etc., 

no llega a ser necesidad social más que en función de una elaboración cultural. Pero nos negamos las 

más de las veces obstinadamente a sacar consecuencias de este hecho, que refuta, ya lo dijimos, toda 

interpretación funcionalista de la historia como «interpretación última» (…) está claro también que 

ninguna interpretación «racionalista» puede ser suficiente para dar cuenta de esta elaboración cultural. 

No se conoce sociedad alguna en la que la alimentación, el vestir, el hábitat, obedezcan a 

consideraciones puramente «utilitarias», o «racionales» (Castoriadis, 2007: 241) 

 
La realidad se manifiesta diferenciada y diversa. Contrario a ese pensamiento,  este 

proceso se expresa como un fenómeno complejo, plural, multifacético y diverso; relaciones 

y fenómenos sociales que se creían “superados” reaparecen con otras características, surgen 

movimientos de resistencia donde se reivindica lo local, las tradiciones, las identidades, el 

apego al “lugar”, no en una actitud de retroceso sino en la búsqueda de integrarse a esa 

sociedad mundial conservando los rasgos identitarios.  



Topofilia 
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales 

Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora 
Volumen I, Número 3, abril de 2009 

 
 

1 
 

Patrimonio y turismo: el caso del Programa Pueblos Mágicos. 

 

Servando Rojo Quintero* 

René Armando Llanes Gutiérrez**        

 

“…: viajar sí, hay que viajar, habría que viajar, pero sobre todo no hacer 
turismo. Esas agencias que cuadriculan la tierra, que la dividen en 
recorridos, estadías, clubes cuidadosamente preservados de toda 
proximidad social abusiva, que han hecho de la naturaleza un 
“producto”,… El mundo existe todavía en su diversidad. Pero esa 
diversidad poco tiene que ver con el calidoscopio ilusorio del turismo. Tal 
vez una de nuestras tareas más urgentes sea volver a aprender a viajar, 
en todo caso, a las regiones más cercanas a nosotros, a fin de aprender 
nuevamente a ver”. (Auge, 1998.16) 

 

 

A manera de introducción  

 Hasta hace algunos años el turismo de sol y playa era dominante, sin embargo, a 

últimas fechas cobran mayor presencia el turismo cultural y el alternativo. En los 

discursos oficiales y en los ámbitos académicos, el patrimonio natural y cultural es visto 

como materia prima para el impulso de este tipo de turismo, discursos que al 

compararlos con su puesta en práctica en los diferentes escenarios, la mayoría de las 

veces, poco tienen que ver con esa realidad, tal es el caso del programa Federal 

“Pueblos Mágicos”; por lo que necesario replantearnos, a la luz de experiencias 

recientes, la relación establecida entre la actividad turística y la conservación del 
                                                 
* Profesor Investigador de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo 
electrónico: servandorojo@yahoo.com.mx  
** Profesor Investigador de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo 
electrónico: reneallanes@yahoo.com.mx   

topofilia.net/coloquio09rojo-llanes.pdf 
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patrimonio natural y cultural y su impacto en las localidades receptoras; ya que para 

muchas de ellas ésta es la principal, si no es que la única alternativa de desarrollo 

económico y no podemos rechazar el impulso al turismo, pero tampoco podemos ser 

partícipes o encubridores de ese tipo de turismo consumista. 

 

Antecedentes 

El turismo como actividad institucionalizada, que genera divisas y transforma las 

economías regionales se desarrolla después de la segunda guerra mundial bajo los 

auspicios de los Estados Unidos, que “con una economía boyante impulsaron la idea de 

viajar y dar a conocer el modo de vida norteamericano. De esta forma, el turismo se 

asumió también como un sinónimo de libertad.” (Machuca, 2004:3). En el caso de 

México, de un turismo de sol y playa, cada vez cobra más fuerza y presencia el 

denominado turismo cultural y el alternativo, provocando que la relación entre el destino 

del patrimonio natural y cultural, y el desarrollo de la actividad turística sea cada vez 

más estrecha. 

Ciudades, pueblos o zonas monumentales que en el pasado experimentaron una 

gran bonanza, posteriormente han experimentado problemas económicos debido a que 

la actividad que les dio origen ha desaparecido o se encuentra en crisis;  por lo que,  el 

turismo se vislumbra como la principal o la única forma viable de reactivar su economía; 

sin embargo, si bien el turismo significa una posibilidad para el desarrollo económico, 

también es un gran riesgo en caso de no ser abordado con una visión sustentable; 

donde lo sustentable sea visualizado en tres campos: primero, la conservación del 
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El presente artículo es un avance de la 
t9SIS de doctorado "Aná 1sis de la estruc-

tura socicespaeial a partir del concepto 
de lugar": caso Cosalá. s.n. Doctorado 
en Ciudad, Terntorio y Sustentabilidad. 

CUAAD.UDG. 

Mi$Ue1U•$M REVISTA DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 

RESUMEN: 

En un mundo cada vez más global, es necesario diseñar alterna-
tivas que nos permitan afrontarlo a partir de nuestras propias rea-
lidades. En este contexto cobra vigencia la defensa del concepto 
de "lugar", que está emparentado con lo local; si el Movimiento 
Moderno (como concepción dominante) implicó un rompimiento 
con el pasado, con las tradiciones, y finalmente entró en una crisis 
que se extiende hasta nuestros días, creemos que es necesaria 
la recuperación de ese pasado, de esas experiencias propias de 
cada sociedad; así, en el ámbito de la disciplina arquitectónica, la 
historia debe ser retomada como un proceso evolutivo, en conti-
nua retroalimentación, donde se incorpore la experiencia acumu-
lada. Consideramos que esto es posible a partir del concepto de 
"lugar". 

Palabras clave : globalización, lugar, habitar 



INTRODUCCIÓN 

En una sociedad supuestamente cada vez más global, se abre 
a discusión entre los apologistas y sus críticos, entre quienes lo 
:onsideran un proceso homogeneizador el cual hay que asumir 
:le manera Irremediable y los que la rechazan a toda costa y se 
-efugian en el pasado o en los tundamentalismos, pretendiendo 
ｾ Ｎ ｳｬ｡ｲｳ･＠ de sus efectos contaminantes; sin embargo, las conse-
:uencias de ésta se dejan sentir en todo el orbe, sin importar si 
se está a favor o en contra; con el desarrollo de las telecomuni-
:aciones. la computadora, el fax y otros medios. el mensaje glo-
oalizador llega a los rincones más inhóspitos del planeta. Esto no 
rnplica que cualquier espacio sea global, por ejemplo, en el caso 
Je las grandes ciudades, Saskia Sassen (1999) elaboró un listado 
::e las que son consideradas como tales, ｾｮ＠ el caso de México 
ｾＧＩｬ ｏ＠ considera a la Ciudad de México; sin embargo, los efectos 
::e este fenómeno se dejan sentir en el rincón más apartado del 
.: aneta; de acuerdo con Octavio lanni (1999), "El mundo entró en 
ｾ ･ｲ｡＠ del globallsmo. Todos están siendo desafiados por los di-
-:1las y horizontes que se abren con la formación de la sociedad 
; Jbal" (pág. 9). Por lo tanto. en el ámbito de la arquitectura no se 
·:.:a solamente de enrolarse en esta discusión, sino más bien en 

""' :-ómo abordarla a part1r de nuestras realidades e intereses. Por 
- Jue surgen una serie de interrogantes como: ¿qué es la globa-
.::;:;ión?, y en la esfera de la arquitectura, ¿cómo afrontarla? 

LO GLOBAL 

］ｾ＠ orimer ''lugar" es necesario comprender que es lo global, de 
.:.Jerdo a Gilberto Giménez (2002), quien retoma a Jan Aart 
ｾ＠ : '1olte (2000), hay quienes consideran que es equivalente a inter-
ｾＺＬ ｯｮ｡ ｬｩ ｺ｡｣ｩｮＬ＠ sin embargo, "es un término redundante, ya que 
-=s;aría el lenguaje de las relaciones internacionales para referirse 

.. ,.11smo fenómeno". Para otros globalizaclón sería lo mismo que 
ｾ Ｍ ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮＬ＠ no obstante, "el concepto sigue siendo reiterativo, 
Jue ya existe desde la época de los economistas clásicos el 

: 3bularlo del libre comercio y del libre mercado ( free trade) 
- a. designar este proceso"; también se emplea como sinónimo 
- ... '11Versalización, " la globalización sería el proceso de difusión 

:::o1etos y expenencias en todos los rincones del mundo" por 
... a también resulta redundante; retomando al mismo Scholte 
: '· Giménez concluye que ''se entiende por globalización el 
3SO de desterritorialización de sectores muy tmportantes de 
ｾ＠ aclones sociales a nivel mundial. o como prefiere Scholte 
-j da razón, la proliferación de relaciones supra territoriales, es 

de flu¡os, redes y transacciones disociados de toda lógica 
:-,al, es decir, no sometidos a las constricciones prop1as de 

-
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¿ y las querencias quién me las va a pagar? 

Los desalojados del vaso de la Presa Picachos 

MC RENÉ A.RMANDO LLANES GUTIÉRREZ* 

MC SERVANDO ROJO QUINTERO* 

¿Y las querencias quién me las va a pagar? 

Preguntaba a los presentes un senor de edad avanzada desalojado de la Puerta 
e San Marcos a un grupo de amigos. Una pregunta sencilla pero con una gran 

profundidad, ¿Qué son las querencias y que significan para los pobladores des-
alojados del vaso de la presa? 

Generalmente cuando se habla de identidad se refiere a un sentido de per-
tenencia a un grupo social especifico, a una interacción social, pero ésta se da 
en un espacio físico concreto; por lo tanto, y retomando a Sergi Valera (1994) 
tenemos que la identidad social también puede derivarse del sentimiento de 
pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo, que se traduce tam-
bién en un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a los 
individuos unos determinados significados socialmente elaborados y éstos in-
terpretan y reelaboran estos significados en un proceso de reconstrucción que 
enriquece ambas partes, en ese marco tenemos que la arquitectura vernácula 
inaloense es una clara expresión de este proceso en donde se integran como un 

ｾ＠ Los autores son Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de SinaloaAdscritos a la Facul-
tad de Arquitectura, Doctorantes en d Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustenfabilidad dd CUAAD 
de la Universidad de Guadalajara. 
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