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Resumen

El turismo es un sector socioeconómico y ambiental dinámico, a través del cual se puede impactar en el desarrollo sustentable de 

las regiones. La investigación se realizó para analizar la animación turística sociocultural y su incidencia en la consolidación de las 

políticas públicas en cuatro regiones del Noroeste de México con potencial turístico para el fortalecimiento de su competitividad. 

En cuanto a la metodología, se aplicaron un total de 68 cuestionarios en las regiones de San Carlos y Guaymas en Sonora, Loreto 

en Baja California Sur y Ensenada en Baja California Norte. La investigación tiene un alcance correlacional, se utilizó la estadística 

inferencial y se usó el software SPSS versión 25. Los principales resultados exponen que existe una relación significativa sobre 

cómo la animación turística sociocultural incide en la competitividad de los destinos turísticos con 0.572**. Dentro de las 

conclusiones, se establece que las políticas públicas orientadas al turismo deberían incorporar las herramientas de la animación 

turística sociocultural, mismas que permiten generar las condiciones para que cada destino turístico sea competitivo.
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Abstract

Tourism is a dynamic socioeconomic and environmental sector, through which it can impact the sustainable development of 

the regions. The research is to analyze sociocultural tourism navigation and its impact on the consolidation of public policies in 

regions with tourism potential to strengthen their competitiveness, which is in northwestern Mexico. Regarding the methodology, 

a total of 68 questionnaires were applied in the regions of San Carlos and Guaymas in Sonora, Loreto in Baja California Sur, and 

Ensenada in Baja California Norte. The research has a correlational scope, the inferential statistics were reduced, and the SPSS 

version 25 software was used. The exponent results exponent results show that there is a significant relationship between how 

sociocultural tourism navigation affects the competitiveness of tourist destinations with 0.572 **. Within the conclusions, it is 

established that public policies oriented towards tourism cannot incorporate the tools of sociocultural tourism animation, which 

allow generating the conditions for each tourist destination to be competitive.
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Introducción

La Animación Sociocultural en el desarrollo turístico

Toda actividad económica depende de las materias primas para su competitividad, por lo que el 
sector del turismo y al ser parte de sector económico de servicios, no es ajeno a esto; ya que los 
recursos turísticos de una región son la materia prima del sector (Hernández et al., 2018). Los viajes 
recreativos surgen por el motivo de conocer y disfrutar de los recursos naturales, socioculturales 
y gastronómicos. Con base en la Secretaría de Turismo de México (2019), el turismo se considerada 
como uno de los sectores más dinámicos y de mayor impacto global, representando un 10% del 
PIB mundial antes de la pandemia generada por el COVID-19. Además, la Secretaría de Turismo 
establece que el Producto Interno Turístico (PIBT) registró un crecimiento hasta el 2017 del 8.8% 
cayendo en el 2019 a 8.7%. Este sector, también presentó problemáticas no solo en indicadores 
relacionados con las actividades sociales y económicas, sino, también en las culturales y las 
políticas a nivel nacional e internacional (Díaz, 2022).

Por otro lado, la atribución de la cultura en el desarrollo sociocultural a través del turismo es 
determinante para una región (Reyes, 2018), y el turismo fortalece la oferta de empleos, activa la 
derrama económica y promueve el desarrollo de las zonas a través de intercambios culturales (Gallardo 
et al., 2019). Bajo estos argumentos, la animación turística sociocultural (ASC) es predominante en el 
desarrollo del turismo para las regiones de San Carlos y Guaymas en Sonora, Loreto en Baja California 
Sur y Ensenada en Baja California Norte, ya que cuentan con un patrimonio natural y sociocultural que 
le dan una identidad a cada destino de sol y playa, de forma tal que la ASC se considera un potenciador 
del rescate de las manifestaciones culturales de una localidad (Reyes, 2018). Para Gelvis (2016), la 
animación sociocultural son estrategias de intervención de carácter participativo que permiten 
motivar a los grupos, los individuos o las instituciones, activando el motor interno del individuo para 
alcanzar el desarrollo de la comunidad, mediante sus esfuerzos y deseos de contribuir hasta lograr 
trasformar la realidad. De igual forma, Márquez et al., (2023) mencionan que los productos turísticos 
deben de recibir un ajuste con base en el perfil territorial donde operan y no solo en las tendencias del 
mercado. Lo anterior, justifica establecer a la ASC como una herramienta que integra el patrimonio 
cultural y ambiental, a través de la conformación de productos turísticos.

Los cambios actuales de la economía demandan que las organizaciones modifiquen sus acciones 
para un mejor desempeño encaminado a actividades sostenibles a largo plazo (Parra et al., 2022). 
Es por ello, que la participación activa de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son 
fundamentales para la creación de modelos de gestión (Teixeira, 2021). Es decir, se deben de 
involucrar a los actores sociales en la solución de problemas; tales como la pérdida de recursos 
naturales y socioculturales con el propósito de fortalecer la calidad de vida en las localidades a través 
del aprovechamiento racional de los recursos (Reyes, 2018). Esta forma de entender la gestión se 
recoge en buena medida en el concepto de gobernanza, término que permite dar cuenta por un lado 
no solo de las formas de interacción entre actores en un territorio, sino, también las modalidades 
en que se toman las decisiones y cómo ejercen el poder (Brenner y Rosales, 2015), y por otro, cómo 
es que los grupos de actores se hacen escuchar (Vargas y Magaña, 2017). En el sector turístico, son 
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muchos los trabajos que se han realizado bajo la perspectiva de la gobernanza; solo por mencionar 
algunos: el turismo comunitario (Palomino et al., 2016; Pacheco y Henríquez, 2016), las concesiones 
de los servicios turísticos en los parques nacionales (Moreira y Rozendo, 2021), redes de colaboración 
(Cruz y Velázquez, 2020), políticas públicas y gestión del turismo (Rodríguez, 2022).
 
Las organizaciones tienen la función de cubrir las demandas de los mercados y de la sociedad tomando 
en cuenta los impactos tanto en lo económico, lo sociocultural y lo medioambiental (Hernández et 
al., 2021). Por ello, el análisis de las políticas públicas enfatiza el papel que juegan diversos tipos de 
actores sociales en la formulación, implementación y evaluación de las mismas (Subirats et al., 2012). 
Asimismo, como menciona García et al., (2023), es prescindible el uso, manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales y culturales para atender al ocio contemporáneo y a los mercados globales. 
Por otro lado, en la revisión teórica se encontró que existe una debilidad de estudios relacionados 
con la construcción de políticas públicas enfocados al desarrollo sustentable y turístico en las 
diferentes comunidades ubicadas en las áreas rurales de los países latinoamericanos (Mendoza et 
al., 2022). Además, los autores en mención agregan que las políticas públicas en materia turística 
no están orientadas al desarrollo del turismo en áreas rurales, lo cual solo se queda en un discurso 
teórico y no práctico. De manera particular, en México existen una normativa que regula el turismo; sin 
embargo, hay evidencia sobre una falta de coordinación y claridad entre las autoridades de gobierno y 
la legislación lo que dificulta la ejecución de políticas públicas en el sector turístico (Avilez et al., 2019). 

Ferreira (2014) menciona que toda nación debe enfocar sus políticas públicas a la competitividad 
nacional. Por su parte, Cárdenas (2011) hace referencia que la productividad tiene que estar 
enfocada a inversiones de infraestructura y administración pública. Como resultado del marco 
reflexivo anterior, este trabajo se plantea como interrogante ¿Existe una incidencia de la animación 
turística sociocultural en la consolidación de políticas públicas en regiones con potencial turístico 
que fortalecen su competitividad como destinos turísticos en el noroeste de México?

El artículo se organiza a continuación. En la siguiente sección se habla de la fundamentación teórica 
resaltando los conceptos de animación turística sociocultural, las políticas públicas turísticas y la 
competitividad. Los planteamientos expresados en ese apartado permiten proponer tres hipótesis 
de investigación, las cuales se esquematizan en la figura 1. En el otro apartado, se aborda la 
metodología destacando que se trata de una investigación correlacional, se describen a los sujetos 
de estudio y se aborda la confiabilidad de los datos recolectados. Expuesta la metodología, se 
plantean los resultados de la investigación, destacando que las tres hipótesis planteadas se aceptan 
con una relación estadísticamente significativa. En las conclusiones, se sugiere que las políticas 
públicas deben contemplar los aspectos territoriales, los problemas sustanciales de la sociedad y en 
materia del turismo estas deben incorporar elementos como la sustentabilidad, el involucramiento 
del sector privado con la comunidad local y deben centrarse en aquellos destinos turísticos que se 
encuentran en desventaja frente a los destinos principales de México. 
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Fundamentación. La Animación Turística Sociocultural, las Políticas 
Públicas Turísticas y la Competitividad de los Destinos Turísticos

La Animación Turística Sociocultural (ASC) ha ocupado un espacio en las teorías del turismo 
que buscan el fortalecimiento de elementos socioculturales con un valor turístico. La ASC ha 
evolucionado a través de los años, dejando de ser un elemento complementario para convertirse 
en el factor esencial para el progreso de las comunidades, en donde a través de un conjunto de 
acciones, promoción de la cultura, fortalecimiento de la educación y la acciones en la sociedad 
permiten mejorar la calidad de vida (Sarrate, 2002).

La ASC es un recurso con el que se cuenta en cada región para promover la participación activa 
del gobierno, iniciativa privada, academia y centros de investigación, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad para la toma de decisiones, la elaboración e implementación de 
políticas públicas para un desarrollo sociocultural (Reyes, 2018). La animación ha alcanzado relevancia 
social al poner en relación a los diferentes actores sociales (instituciones, asociaciones y centros de 
enseñanza) para que puedan formular y responder por sí mismos a sus propias necesidades (Sarrate, 
2002). En sí la participación de las personas identificando sus problemas, aportando experiencia, 
la cual influye directamente y de forma positiva en las políticas que son adoptadas para que sean 
efectivas y así afrontar los problemas (Soler, 2016).

De manera particular, la animación se ha convertido en un activo estratégico que actúa como 
estrategia de atracción, para que el turista decida al momento de elegir un destino en lugar de otro, 
pues se ha encontrado que los turistas consideran importante al momento de elegir un hotel el hecho 
de que este cuente con servicio de animación e incluso se toman el tiempo de investigar si este cuenta 
con ese servicio (Acttiv, 2019). La animación turística sociocultural, como política pública, tiene un 
antecedente en Europa cuando el gobierno francés en 1945 incorporó el concepto de la animación 
sociocultural en las políticas de gobierno para enfatizar la participación de los agentes sociales, 
organizaciones públicas para el desarrollo de acciones para la educación y valoración cultural, y es 
cuando la animación sociocultural adquiere un papel de intervención socio educativa (Úcar, 2018).

Tiempo después, en los años noventa, Martínez (2018) señala que las técnicas de la animación 
sociocultural se utilizaron en las actividades de tiempo libre y ocio. Desde esa época, los 
profesionales de la animación turística sociocultural empezaron a desempeñar con el manejo de 
instrumentos y técnicas específicas en el ámbito de los campamentos, centros vacacionales y entre 
otras organizaciones no gubernamentales promotoras del ocio y la recreación. 

En el contexto mexicano, las políticas públicas en materia de turismo han sido objeto de muchas 
reflexiones y de muy pocas acciones efectivas, las cuales, por lo general, acuden al discurso de la 
generación de empleos y la prosperidad social (Avilez et al., 2019). En el Plan Nacional de Desarrollo 
(2019-2024), el turismo se plantea como una herramienta capaz de erradicar la pobreza y medio para 
construir un país competitivo en materia turística (Secretaría de Turismo, 2020). Bajo esta línea, 
se elaboró el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 (PROSECTUR 2020-2024), documento 
rector en materia de política turística que tiene como objetivo “posicionar a México como una 
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potencia turística competitiva y de vanguardia, así como ser un pilar del desarrollo equitativo, justo 
y equilibrado entre comunidades y regiones del país, un instrumento esencial en la reconciliación 
social” (Secretaría de Turismo, 2018). Para lograr posicionar a México, se proponen cuatro objetivos 
prioritarios en temas sociales y de derechos humanos, el desarrollo sustentable de los diferentes 
destinos turísticos en México, la diversificación de la oferta y demanda turística y fomento del 
turismo sostenible (Secretaría de Gobernación, 2020). En el cuadro 1 se esquematiza el modelo de 
desarrollo turístico 2020-2024.

Cuadro 1. Modelo de desarrollo turístico en México

Objetivo Acción Objetivo de la acción

Garantizar que la actividad turística 
mexicana se dé bajo un enfoque 

social y con respeto a los derechos 
humanos

Sonrisas por México Incluir a personas marginadas, con discapacidad, adultos mayores,  
la comunidad indígena y los afromexicanos.

Disfruta México Garantizar que todos los mexicanos puedan disfrutar de la actividad turística. 

Fomentar el desarrollo equilibrado 
de las regiones turísticas de México

Tren Maya Fortalecer las cadenas productivas y conectar a los turistas de Yucatán 
con los estados de Campeche, Chiapas, Quintar Roo y Tabasco.

Regionalización  
Turística de México Equilibrar las regiones turísticas de México con una visión de largo plazo.

Productos Turísticos Ancla Fortalecer el turismo a través de la identificación de productos únicos 
de las regiones turísticas.

Diversificar los mercados  
al exterior de México

Operación Toca Puertas Posicionar a México como una región preferente en 
los turistas de Europa, Asía y América del Norte.

Reencuentro  
con mis Raíces

Difundir la imagen de México en el exterior con ayuda  
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Consejo de Diplomacia 
Turística

Conformar un consejo que promueva al país en el exterior con la 
participación de la Secretaría de Turismo (SECTUR), la SRE, los 
sectores privado, académico y social.

Fomentar el turismo  
sostenible en México

México Renace Sostenible Crear nuevos destinos turísticos con una orientación sostenible.

Desarrollo Turístico de  
la Huasteca Potosina

Promover un modelo de turismo de naturaleza con impacto a nivel 
nacional e internacional.

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Gobernación (2020). 

En México existen muchos documentos donde se plantean diferentes políticas públicas en relación 
al turismo, sin embargo, aún sigue existiendo una preocupación para su cumplimiento (Hernández 
et al., 2017). En ese sentido, algunos autores sugieren que las políticas públicas mexicanas para el 
desarrollo de este sector deben reflejar en primer lugar; un adecuado uso y manejo de los recursos 
naturales para la sustentabilidad; en segundo lugar, involucrar al sector privado junto con la 
comunidad local; en tercer lugar, la legislación debe centrarse en regiones con desventajas y no 
solo en los destinos turísticos principales; finalmente, en cuarto lugar, las políticas públicas deben 
reflejar responsabilidades y compromisos en los interesados (Avilez et al., 2019). 
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Además de lo anterior, es prescindible mencionar que las políticas públicas deben de respaldar y 
sumar al fortalecimiento de las actividades de las ONG para que las acciones estén enfocadas en la 
protección del patrimonio cultural, involucrando a la sociedad en los planes de desarrollo (Ponce et 
al., 2021). El turismo al ser un sector que impacta en los aspectos socioculturales (Gallardo, 2019), 
la ASC representa una herramienta efectiva en la valoración del patrimonio en las comunidades, 
creando políticas públicas que estén dirigidos a crear espacios sociales y culturales como resultado 
de potenciar el atractivo turístico (Ruiz et al., 2020). La participación de las ONG se puede realizar 
en varios sectores de la sociedad (servicios o industriales), ya que se busca darle valor a la sociedad 
con un beneficio económico, social y ambiental (Maon, Swaen y Lindgreen, 2017).

La actividad turística es una herramienta socioeconómica que promueve el crecimiento y desarrollo de 
los destinos turísticos, permitiéndoles aumentar el bienestar integral de sus residentes con empleos, 
derrama económica en la sociedad, generación de empresas y con actividades de participación social 
(Ponce et al., 2021). Es aquí donde la ASC juega un papel importante en esta línea de pensamiento; ya 
que, con la valoración de los recursos culturales de la región, se vislumbra la importancia de establecer 
procesos de apropiación en cuanto al uso del suelo y para el diseño de instrumentos de planeación, 
ordenamiento y gestión territorial en una región turística (Gadino y Taveira, 2020). 

El sector educativo es un actor importante para el diseño de estrategias de ASC en los destinos 
turísticos. Drake (2022) menciona la importancia de que los centros de educación tengan una 
participación activa en el diseño e implementación de políticas públicas para la conservación 
del patrimonio, así como en la formación de recursos humanos, y en generación y difusión del 
conocimiento que promuevan el uso y aprovechamiento de los recursos culturales y ambientales 
para la consolidación de los destinos en materia turística. 

Hay diversos elementos que afectan el rendimiento de las empresas turísticas, como la limitada 
existencia de materia prima (recursos turísticos), lo cual hace débil su competitividad (Ochoa et 
al., 2016). Sin embargo, si se implementan políticas públicas que dicten las acciones de rescate del 
patrimonio sociocultural a través de las técnicas de la ASC, se puede lograr cambios en la regulación 
gubernamental que atienda a las diversas demandas de los mercados que buscan elementos 
socioculturales como atractivos turísticos.

Lo antes mencionado, hace necesario que las prioridades de las políticas públicas del sector 
del turismo, impacten en la competitividad y el crecimiento del entorno en el que se desarrollan 
(Hernández et al., 2017), ya que estas afectarán directamente en el sistema turístico impactando 
en su competitividad (Ferreira, 2014). Asimismo, es necesario que las políticas públicas estén 
orientadas al desarrollo cultural comunitario (Drake, 2022), donde el trabajo de las herramientas 
de la ASC se adopte como una estrategia en los diferentes desarrollos de proyectos turísticos con 
miras a la protección del patrimonio sociocultural y natural de un destino turístico.

De acuerdo con Sánchez et al. (2022), el potencial turístico está medido por la diversidad natural y 
cultural de un sitio, lo cual permite la mejora del sistema turístico de una región. Es por ello, que la 
animación turística sociocultural juega un rol en la creación de las políticas públicas que permitan la 
consolidación de los destinos turísticos, donde a través de la activación de la sociedad, se generen 
proyectos comunitarios con enfoques culturales, sociales, ecológicos y económicos.
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Sumando a los argumentos planteados, Muñoz (2020) hace una aportación donde menciona que las 
políticas públicas en materia turística deben estar estructuradas con base en las actividades que 
demandan la participación de los habitantes de una comunidad en acciones y programas con miras 
a combatir la pobreza y la desigualdad en las regiones. Es decir, las políticas públicas y su ejecución 
no solo depende de los gobiernos sino también de la participación activa de los pobladores en 
la solución de los problemas y el fortalecimiento del patrimonio sociocultural, y es la animación 
turística sociocultural fundamental para lograr la competitividad.

Por otra parte, Bravo (2023) menciona los modelos para la medición de la competitividad que se 
han desarrollado en las últimas décadas, tal es el caso del modelo de Crouch y Ritchie, el modelo de 
competitividad de Garau; así como el modelo de Hong; el modelo de Dwyer y Kim; el travel and tourism 
competitiveness report y finalmente el índice de competitividad turística de Gooroochurn y Sugiyarto.

Como resultado de la revisión teórica, es viable mencionar que existen otros componentes que 
influyen en el desarrollo de la competitividad de un destino como es la sustentabilidad, pero este 
último concepto no es materia del presente documento. En la figura 1 se estructura el modelo 
teórico de la investigación, que busca determinar la incidencia entre las variables de animación 
turística sociocultural, las políticas públicas y la competitividad de los destinos turísticos. 

Figura 1. Modelo teórico

Fuente: Elaboración propia.

Derivado del modelo teórico propuesto, es posible establecer las siguientes hipótesis de investigación:

•	 H1. La animación turística sociocultural incide en la competitividad de los destinos turísticos
•	 H2. La animación turística sociocultural incide en las políticas públicas en materia turística
•	 H3. Las políticas públicas turísticas inciden en la competitividad de los destinos turísticos
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Metodología

La investigación se centra en cuatro destinos turísticos de México: San Carlos nuevo Guaymas, 
Guaymas Sonora, Bahía de Loreto Baja California Sur y Ensenada Baja California; cuyos criterios de 
elección fueron los siguientes: que tuvieran un perfil turístico de sol y playa, que fueran destinos 
turísticos ubicados geográficamente en el Noroeste del país, y que contarán con recursos culturales 
que le den identidad única a cada destino. En estas regiones, se buscó determinar la incidencia que 
tiene la variable animación turística sociocultural en las políticas públicas en el ámbito del turismo, 
así como su impacto en la competitividad de los destinos turísticos bajo la técnica de la estadística 
inferencial no paramétrica. 
 
El diseño de la investigación fue cuantitativo con un alcance correlacional, donde se hizo una descripción 
de cada uno los destinos turísticos considerando tres componentes: el lugar de levantamiento de los 
datos, el giro de las empresas y el género de la persona que respondieron dando como resultado un 
total de 68 cuestionarios recolectados. Además, como ya se ha resaltado antes, para la aceptación o 
rechazo de las hipótesis de estudio se utilizó la estadística inferencial bajo la técnica no paramétrica y 
apoyo del modelo de Rho de Spearman a través del uso del software SPSS versión 25. 
  

Cuadro 2. Características geográficas de los destinos en estudio

Lugar de estudio Características geográficas

San Carlos 
(Nuevo Guaymas)

•	 Se localiza al suroeste del Estado de Sonora, en el paralelo 57°56' de latitud norte y el 
meridiano 111°52' de longitud oeste de Greenwich, a una altura 15 m sobre el nivel del mar.

•	 Colinda al norte con el municipio de la Colorada, al este con el municipio de Suaqui Grande, 
Cajeme y Bácum, al noreste con el municipio de Hermosillo y al suroeste con el golfo de 
california, este último en una longitud de litoral de 175 km. 

•	 Abarca una superficie de 12 206.18 km2, que representa un 6.58% de la superficie total del 
Estado de Sonora.

Guaymas

•	 Se localiza al sureste del Estado de Sonora, entre los paralelos 27° 30’ y 28° 39’ de latitud 
norte; los meridianos 110° 02’ y 111° 24’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 1 000 m. 

•	 Colinda al norte con los municipios de Hermosillo y la Colorada; al este con los municipios 
de la Colorada, Suaqui Grande, Cajeme y Bácum; al sur con los municipios de Bácum, San 
Ignacio Río Muerto y el Golfo de California; al oeste con el Golfo de California y el municipio 
de Hermosillo.

 
Bahía de Loreto,  

Baja California Sur

•	 Se localiza en el Estado de Baja California Sur, entre los paralelos 25° 12’ y 26° 34’ de latitud 
norte; los meridianos 110° 45’ y 11° 48’ de longitud oeste; altitud entre 100 y 1,600 m.

•	 Colinda al norte con el municipio de Mulegé y el Golfo de California; al este con el Golfo de 
California; al sur y oeste con el municipio de Comondú.

Ensenada,  
Baja California

•	 Se localiza en el Estado de Baja California, entre los paralelos 28° 00’ y 32° 24’ de latitud norte; 
los meridianos 112° 46’ y 116° 54’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 1 900 m.  

•	 Colinda al norte con los municipios de playas de Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali y el Golfo 
de California; al este con el Golfo de California; al sur con Baja California Sur y el Océano 
Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y el municipio de Playas de Rosarito.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010. 



El Periplo Sustentable  /  ISSN: 1870-9036

Relación de la Animación Turística Sociocultural en las Políticas Públicas y en 
la Competitividad Sistémica de Destinos Turísticos en el Noroeste de México

Número 47 / Julio - Diciembre 2024

3131

El instrumento de recolección de información se integró por el objetivo del estudio, las instrucciones 
del llenado, datos descriptivos del encuestado y tres bloques correspondientes a las variables 
de estudio: Animación Turística Sociocultural, Políticas Públicas Turísticas y Competitividad 
de Destinos Turísticos. El cuestionario se conformó por 27 ítems con opciones de respuesta en 
categorías en niveles de Likert: 1= Totalmente en descuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo.

El Alpha de Cronbach fue utilizado para determinar la consistencia interna para la escala de Likert 
que conformaron las variables del estudio. De acuerdo con los resultados obtenidos, se consideró 
aceptable, debido a que todas las variables arrojaron valores por arriba del 0.700. Para la variable 
independiente Animación Turística Sociocultural se registró un resultado del Alpha de Cronbach 
de 0.768, en la variable mediadora Políticas Públicas Turísticas se presentó un valor del Alpha de 
Cronbach 0.728 y para la variable dependiente Competitividad del Destino Turístico se obtiene un 
valor de 0.852 (tabla 1).

Tabla 1. Alpha de Cronbach

Variables Alfa de Cronbach

Animación Turística Sociocultural 0.768

Políticas Públicas Turísticas 0.728

Competitividad Destino Turístico 0.852

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Las frecuencias y porcentajes de datos en los cuatro destinos turísticos se presentaron de la siguiente 
manera: San Carlos, fue el lugar más representativo con el 62.2% del total, mientras que Guaymas 
representó un 26%, Bahía de Loreto el 9% y en último lugar Ensenada con solo un 2% (tabla 2).

Tabla 2. Lugar de levantamiento

Lugar Frecuencia Porcentaje

San Carlos 43 62.4%

Guaymas 17 26%

Bahía de Loreto, BCS 6.12 9%

Ensenada, BCN 1.88 2.6%

Total 68 100

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, el giro de mayor representación de los casos fue el de restaurantes con el 55.9% 
de la muestra total, debido a que los sujetos de estudio de estas empresas, mostraron mayor 
disponibilidad para responder (tabla 3).

Tabla 3. Giro de la empresa

Frecuencia Porcentaje

Válido

Hospedaje 17 25.0

Restaurante 38 55.9

Artesanías 3 4.4

Actividades recreativas 4 5.9

Bienestar y salud 2 2.9

Gobierno y asociaciones 3 4.4

Investigación 1 1.5

Total 68 100.0

Fuente: Elaboración propia.

Además, el género masculino representó el 58.8% y fue la mayoría quienes contestaron; sin 
embargo, se pudo identificar que la mujer cada día va ocupando puestos de alta dirección en las 
empresas, ya que en el caso del género femenino representó el 41.2% (tabla 4).

Tabla 4. Género de encuestado

Frecuencia Porcentaje

Válido

Femenino 28 41.2

Masculino 40 58.8

Total 68 100.0

Fuente: Elaboración propia.

Para determinar la normalidad de los datos, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov que 
corresponde para muestras mayores a 50 casos. Los resultados obtenidos para las de animación 
turística sociocultural, políticas públicas turísticas y competitividad de destinos turísticos fue 
menor a 0.05, por lo cual no se ajustan a una distribución normal (tabla 5). De acuerdo con la no 
normalidad de los datos, se procedió a la estadística inferencial no paramétrica utilizando el modelo 
estadístico de Rho de Spearman.
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Tabla 5. Pruebas de normalidad Kolmogórov-Smirnov

Indicador Estadístico gl Sig. (Valor de p)

Animación Turística Sociocultural 0.168 68 0.000

Recursos Tecnológicos 0.192 68 0.000

Competitividad de Destinos Turísticos 0.199 68 0.000

Fuente: Elaboración propia.

Los hallazgos mostraron la aceptación de las hipótesis del estudio, donde se acepta que la 
animación turística sociocultural incide en la competitividad de los sitios turísticos con una 
relación estadísticamente significativa con valores de Rho de 0.572**. Además, se determina a 
través de una relación estadística significativa que la animación turística sociocultural incide en la 
construcción de las políticas públicas turísticas con un Rho de 0.436**, lo cual permite determinar 
que se da una equivalencia considerable a los recursos culturales y sociales de un destino como 
parte de valor turístico. 

Finalmente, se acepta la hipótesis con un valor de Rho de Spearman de 0.597**, que determina que 
las políticas públicas turísticas inciden positiva y significativamente en la competitividad de los 
sitios evaluados (tabla 6).

Tabla 6. Comprobación de Hipótesis

Hipótesis Rho Resultado

H1. La Animación Turística Sociocultural inciden 
en la Competitividad de los Destinos Turísticos

0.572**

Se acepta.
Hay asociación 

estadísticamente 
significativa

H2. La Animación Turística Sociocultural inciden 
en las Políticas Públicas Turística

0.436**

Se acepta.
Hay asociación 

estadísticamente 
significativa

H3. Las Políticas Públicas Turísticas inciden en la 
Competitividad de los Destinos Turísticos

0.597**

Se acepta.
Hay asociación 

estadísticamente 
significativa

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Partiendo de la tesis de Orduño et al., (2019), la construcción y aplicación de políticas públicas en 
materia de turismo sustentable debe mitigar problemas sustanciales de la sociedad. Por esa razón, 
proponen tres tipos de políticas: la primera que aborde la generación de acciones nacionales tomando 
en consideración una retroalimentación regional y local; la segunda, que obligue a la evaluación 
periódica en las gestiones de gobierno; y la tercera, que evalúe la experiencia de las personas frente 
a la gestión pública. A lo anterior, es posible agregar las sugerencias que realiza Avilez et al., (2019) 
en torno al diseño de políticas públicas sobre turismo: incorporar la sustentabilidad, involucrar al 
sector privado junto con la comunidad local, priorizar en las políticas aquellas regiones que tienen 
desventajas frente a aquellos destinos turísticos principales y la política pública debe manifestar las 
responsabilidades y los compromisos de los involucrados.

Por otro lado, para el diseño y aplicación de políticas públicas que permita recuperar las voces de 
los actores o las comunidades locales se propone el enfoque de la gobernanza territorial, entendida 
como las relaciones de negociación entre actores gestadas en diversas escalas (local, regional, 
nacional), que permitan desarrollar un análisis más complejo de la estructura económico-social 
de los territorios para hacer notar que este es mucho más que las fuerzas del mercado (Brenner y 
Rosales, 2015). Estos autores sugieren que la gobernanza en los territorios se puede analizar por lo 
menos desde tres perspectivas: la gobernanza como fenómeno empírico, la concepción normativa 
de la gobernanza (idealista o buena gobernanza) y la visión crítica de la buena gobernanza. 

La primera centra su análisis en describir el funcionamiento de un régimen particular de gobernanza 
bajo un enfoque descriptivo-analítico, con el plus de incorporar en el análisis las relaciones de poder, 
las relaciones de negociación, el desarrollo económico local y las certificaciones, aspectos que la 
economía ortodoxa no analiza. La segunda es impulsada por organismos internacionales como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la finalidad de superar los problemas 
de desarrollo en los países emergentes. La tercera propone modelos de gestión pública que son 
impuestos por regímenes, con base en los intereses de diversos actores. Todas estas perspectivas 
son válidas en una investigación (Vargas y Magaña, 2017), sin embargo, la perspectiva descriptiva-
analítica es la que permite ilustrar las relaciones entre actores y las formas en como ellos negocian 
sus intereses, se organizan y se coordinan de acuerdo con las particularidades de un territorio. 
 
El presente estudio cumplió con el objetivo planteado, al determinar que existe una dependencia 
significativa de la variable de la animación turística sociocultural y su incidencia en la consolidación 
de políticas públicas en regiones con potencial turístico para el fortalecimiento de la competitividad 
de destinos turísticos en el noroeste de México. Por ello, se sugiere que en la construcción y 
aplicación de políticas públicas en materia de turismo se consideren el patrimonio cultural y de la 
humanidad, permitiendo un intercambio de experiencias culturales entre visitantes y anfitriones 
(Bravo, 2023), así como la identidad cultural (Piguave, 2020). De ahí se concluye que, las políticas 
públicas turísticas deberían incorporar una categoría que fortalezca la protección de los recursos 
socioculturales, a través de las herramientas de la animación turística sociocultural (ASC) y que, a su 
vez, permita generar las condiciones para que cada destino turístico sea competitivo. 



El Periplo Sustentable  /  ISSN: 1870-9036

Relación de la Animación Turística Sociocultural en las Políticas Públicas y en 
la Competitividad Sistémica de Destinos Turísticos en el Noroeste de México

Número 47 / Julio - Diciembre 2024

3535

Finalmente, es de suma importancia que desde la creación de un plan de desarrollo turístico 
se dicten las políticas públicas considerando la cooperación activa de organizaciones no 
gubernamentales, con alta experiencia y formación especializada en temas de políticas 
públicas para la competitividad de los sitios turísticos y el rescate sociocultural, como un 
mecanismo proveedor de elementos para crear programas de animación turística sociocultural. 
Independientemente de que los impactos del turismo sean positivos o negativos, siempre 
estarán directos en las dimensiones de la sustentabilidad –sociocultural, económico y ambiental– 
(Márquez et al., 2023). Por lo anterior, se debe de utilizar la animación turística sociocultural como 
una herramienta integral para la valoración del patrimonio de un sitio y con ello promover su 
desarrollo, protección y aprovechamiento a través de la actividad turística. 
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