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Resumen

Problemática: el Programa Pueblos Mágicos (PMM) 
fue una iniciativa del Gobierno federal mexicano, 
que mediante el apoyo financiero buscó acelerar 
el turismo en las zonas geográficas que tuvieran 
atractivo, para impulsar el desarrollo económico y 
social. Y aunque en muchos casos ha tenido éxito, 
este trabajo expone el caso de Huautla de Jiménez 
en Oaxaca, un municipio mexicano en el que, según 
la percepción de los encuestados, no se logró el éxi-
to. Objetivo: exponer las opiniones de los turistas, 
empresarios y pobladores acerca de los esfuerzos 
del Gobierno municipal por crear acciones que per-
mitan atraer al turismo en la zona. Materiales y 
métodos: el presente estudio es descriptivo y se 
encuestaron 399 personas (145 de la población en 
general, 110 turistas y 140 empresarios, más cua-
tro autoridades municipales) elegidas a convenien-
cia. Resultados: las respuestas de los encuestados 
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reflejan que la distinción de Pueblo Mágico no ha 
transformado sustancialmente la actividad econó-
mica del lugar y la marginación y la pobreza siguen 
siendo problemas acuciantes para el municipio. 
También es evidente que las administraciones mu-
nicipales no han utilizado los recursos financieros de 
la Federación para modernizar y promover la activi-
dad económica. Discusión: en muchas regiones del 
país, el distintivo de Pueblo Mágico ha creado activi-
dades económicas que han permitido un grado de 
desarrollo social. Es interesante encontrar un muni-
cipio que no ha tenido éxito y que parece perpetuar 
los esquemas de pobreza que han caracterizado a 
Huautla de Jiménez. Conclusiones: el municipio tie-
ne una geografía imponente y una cultura que atrae 
al turismo; sin embargo, la lucha de poderes polí-
ticos se traduce en la escasez de efectividad para 
la aplicación de medidas de bienestar. Además, se 
requiere de un programa de capacitación a todos 
los involucrados para que mejoren la atención al tu-
rismo y, por consiguiente, la pecepción y la vigilancia 
del uso de los recursos financieros de la Federación.

Palabras clave: administración municipal, atrac-
ción de turismo, desarrollo social, escasez de su-
pervisión, percepción, pobreza, Pueblos Mágicos.
Códigos JEL: Z320 Turismo y reducción de la po-
breza: resultados del apoyo del Gobierno federal

Abstract

Problematic: The “Pueblos Mágicos” Program 
(PMM) was an initiative of the Mexican Federal Go-
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vernment, which through financial support sought 
to accelerate tourism to geographic areas that were 
attractive, in order to promote economic and so-
cial development. And although in many cases it 
has been successful; this work exposes the case of 
Huautla de Jiménez in Oaxaca, a Mexican munici-
pality that according to the perception of the res-
pondents, such goal was not achieved. Objective: 
To present the opinions of tourists, businessmen 
and residents regarding the efforts of the municipal 
government to create actions to attract tourism to 
the area. Materials and methods: This is a descrip-
tive study, in which 399 people were surveyed, (145 
city inhabitants, 110 tourists and 140 businessmen, 
plus 4 municipal authorities) conveniently chosen. 
Results: The responses of the surveyed reflect that 
the distinction of “Pueblo Mágico” has not substan-
tially transformed the economic activity of the pla-
ce, and marginalization and poverty continue to be 
pressing problems for the municipality. It is also evi-
dent that municipal administrations have not used 
the financial resources of the Federation to revamp 
and promote the economic activity. Discussion: 
In many regions of the country, the “Pueblo Mági-
co” distinctive has created economic activities that 
have allowed a level of social development. It is in-
teresting to find a municipality that has not been 
successful and that poverty patterns that have 
characterized Huautla de Jiménez seem to perpe-
tuate. Conclusions: The municipality has an impo-
sing geography and a culture that attracts tourism; 
however, the struggle of political powers translates 
into the lack of effectiveness for the application of 
welfare measures. In addition, a training program is 
required for all those involved so that they impro-
ve the attention to tourism and consequently, the 
perception and monitoring of the use of financial 
resources of the Federation.

Keywords: Pueblos Mágicos; Attraction of tourism; 
Lack of supervision; Municipal administration; Per-
ception; Poverty; Social development.
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Introducción

El Gobierno federal mexicano bus-
có estimular al sector turismo con 
el Programa Pueblos Mágicos, im-
plementando el gasto público para 
aprovechar los recursos naturales y 
la cultura de diferentes regiones del 
país. De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Geografía, Estadística e In-
formática (INEGI), el número total de 
visitantes en el año 2018 ascendió a 
96,5 millones, de los cuales, 41,3 mi-
llones fueron turistas internacionales; 
para el año 2019 el número creció a 
97,4 millones, de estos, 45 millones 
fueron turistas internacionales, y para 
el año 2020, debido a los efectos del 
surgimiento de la pandemia, la cifra 
experimentó una caída a 51,2 millo-
nes, siendo 24,3 millones turistas in-
ternacionales (INEGI, 2021).

Hasta antes del año 2020, el creci-
miento del turismo se posicionó como 
un elemento de atracción de ingresos 
al país y el Programa Pueblos Mági-
cos (PPM) tuvo la intención de que la 
derrama económica beneficiara a las 
diferentes regiones, debido a sus ubi-
caciones geográficas, diversidad cul-
tural y dotación de recursos naturales.

El presupuesto federal aprobado 
para el ramo 21 de turismo pasó de 
los 3916,2 millones de pesos en el 
año 2018 a 8785,9 en el año 2019. 
Entre los años 2012 a 2019, la tasa de 
crecimiento media del presupuesto 
fue del 4% (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas [CEFP], 2020).

Diversos estudios en algunas regiones 
evidencian que el gasto en turismo y 

programas sectoriales derivaron en el 
crecimiento de las actividades econó-
micas de los lugares que obtuvieron 
la distinción de Pueblo Mágico. Sin 
embargo, y a pesar de que en gene-
ral el PPM tuvo éxito, se crearon otros 
problemas. Gauna (2019)aprovechan-
do las capacidades del territorio y la 
población, impulsan a las localidades 
a integrarse a procesos de mercados, 
creando riqueza que provoque mejo-
ría para la población sin afectar su pa-
trimonio natural y cultural. El Programa 
de Pueblos Mágicos de México (PPM 
sostiene que, entre otros, existe una 
escasez de medición de los resultados.

Méndez et al. (2016)which in many ca-
ses leads to excessive time, effort and 
resources invested in project develo-
pment, or to the failure of these pro-
jects in the early years of operation. 
This is a recurring issue in rural com-
munities of several countries where, 
given the urgency to address short-
term needs, resources are used wi-
thout proper planning, consensus or 
optimal social participation of the lo-
cal population, all of which translates 
into resource-use models characteri-
zed by a low sustainability. Given this 
issue and considering that alternative 
tourism may be a good opportunity 
for local development without com-
promising the principles of sustaina-
ble development, this study assessed 
the social feasibility of alternative 
tourism in a small rural town with an 
adequate natural and cultural tou-
rism potential. The project was con-
ducted in the municipality of Atlautla, 
located in the Popocatepetl volcano’s 
western slope in central Mexico. The 

https://doi.org/10.22579/23463910.315
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study area corresponds to a tempe-
rate mountain ecosystem that, due to 
its ecological potential and complex 
biological and anthropic interrela-
tions, displays an interesting landsca-
pe mosaic, which sets the grounds for 
a large variety of tourist attractions. 
The study considered that the so-
cial feasibility of tourism depends on 
three major factors: the local popula-
tion’s perception on tourist potential, 
the willingness and interest to partici-
pate in tourism activities and projects, 
and the organization and collabora-
tion level within the community. First, 
29 tourist attractions were identified 
and classified based on the diversity 
of landscape across the study area, 
through visits scheduled on the basis 
of the availability of key informants 
and their recommendations. These 
attractions were mapped and classi-
fied according to the typology of the 
Inter-American Tourism Training Cen-
ter (CICATUR sostienen que, a pesar 
de haber un interés por parte de los 
pobladores de ciertos lugares dedica-
dos al turismo, ellos no cuentan con 
la capacidad de organización y que 
sus intenciones se ven limitadas de-
bido a conflictos internos. Aunque la 
intención es alcanzar el éxito, porque 
las personas involucradas comparten 
la visión (Broda & Báez-Jorge, 2001), 
trabajan colegiadamente para alcan-
zar los objetivos del Gobierno y se 
esfuerzan para lograr la rendición de 
cuentas de las autoridades locales.

El estado de Oaxaca tiene numero-
sas comunidades y ubicaciones que 
logran hacer la atracción efectiva de 
turistas, a pesar de los problemas 
ambientales que provoca la actividad 
(Rubio, 2017).

El objetivo del presente trabajo es co-
nocer las opiniones de los involucra-
dos en el caso específico del Pueblo 
Mágico de Huautla de Jiménez, encla-
vado en la sierra oaxaqueña (Piña-Al-
cántara, 2019). La justificación es que, 
a pesar de que el muncipio se inscri-
bió en el PPM (Lagunes, 2008) (Con-
greso del Estado de Oaxaca, 2019) y 
que obtuvo una serie de recursos fi-
nancieros por parte de la Federación, 
los esquemas de pobreza, atraso so-
cial y falta de oportunidades siguen 
siendo una constante en el pueblo.

De ahí que este estudio preguntó a 
los actores involucrados su opinión 
para conocer su percepción (Broda 
& Báez-Jorge, 2001). Se presentan en 
el contexto teórico los diferentes de-
cretos que dan origen al programa, la 
intención del Gobierno federal y los 
resultados esperados. También se 
mencionan algunos casos de éxito en 
el territorio mexicano y el contraste 
con el municipio encuestado.

En los métodos se incluyen las res-
puestas a las preguntas, donde los 
encuestados opinan sobre la ad-
ministración municipal. El estudio 
aporta una mirada a los resultados y 
realidades de un municipio que tie-
ne fama internacional por ser el lu-
gar donde nació y vivió una chamana 
que practicó medicina tradicional con 
hongos alucinógenos silvestres (Cas-
tillo, 2016), y donde, sin embargo, el 
PPM, según la percepción de los acto-
res, no tuvo éxito debido a la escasa 
actuación de las autoridades locales.

Contexto teórico
De acuerdo con la Secretaría de Turis-
mo (Turismo, 2020), la Dirección Gene-

https://doi.org/10.22579/23463910.315
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ral de Programas Regionales conduce 
la administración territorial, aporta 
soporte y apoyo a SECTUR y opera 
la política general para favorecer la 
actividad turística. La administración 
cuenta con tres coordinaciones que 
generan seis programas regionales: 
Programa México Norte, Programa 
Mundo Maya, Programa Ruta de los 
Dioses, Programa Tesoros Coloniales, 
Programa en el Corazón de México y 
Centros de Playa, además del Progra-
ma Pueblos Mágicos, el cual opera en 
32 poblaciones.

Los gobiernos estatales y municipales 
son asistidos en materia de planea-
ción turística de regiones y sitios con 
potencial, así como en apoyo a sitios 
con potencial  que requieran un nue-
vo impulso, por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), enti-
dad que tiene el objetivo de evaluar 
físicamente las zonas propuestas y 
apoyar, de acuerdo con la disponibi-
lidad presupuestal, a través de cuatro 
programas: Programas Especiales de 
Desarrollo Turístico, Programas Re-
gionales de Desarrollo Turístico, Pro-
gramas Subregionales de Desarrollo 
Turístico y Programas de Desarrollo 
Turístico de Centros de Población. El 
Fondo evalúa inversiones menores a 
ochocientos mil pesos con el 1% so-
bre la inversión de la etapa a calificar 
y mayor de ochocientos mil pesos con 
el 2% sobre la inversión de la etapa a 
calificar (México, 2015).

Entre otras cosas, el PPM en México 
enfatiza las acciones de desarrollo 
turístico, la coordinación interinstitu-
cional para estimular y fomentar la 
inversión pública y privada, así como 

para diversificar la oferta turística (Ruiz, 
2014), además de mejorar la infraes-
tructura y el equipamiento existente. 
De acuerdo con el Plan Nacional de 
Infraestructura 2014-2018, impulsa 
la reconversión de la infraestructura 
e imagen urbana en Pueblos Mágicos.

Las reglas de operación del Programa 
de Desarrollo Regional Turístico Sus-
tentable y Pueblos Mágicos se basan 
en que es un programa federal pre-
supuestario S248 que se creó con la 
finalidad de contribuir a mejorar las 
condiciones de infraestructura y equi-
pamiento en las regiones turísticas, que 
permitan en el mediano plazo la conso-
lidación de los destinos y el fomento de 
los productos turísticos (De la Madrid, 
2017) y la generación de capital social 
(Luyando-Cuevas et al., 2016).

La historia del municipio de Huautla 
de Jiménez, Oaxaca contrasta con las 
intenciones del acuerdo para la incor-
poración y permanencia del PPM, que 
se establecen en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de septiembre de 
2014, con base en una iniciativa que 
se creó en el año 2001 y que planteó 
la necesidad de aumentar las activida-
des turísticas basadas en el interés ha-
cia los lugares que poseen atractivos 
naturales y culturales con los actores 
de la sociedad (Economía, 2009)”

Con respecto a los decretos federa-
les, algunos estudios realizados en 
otros municipios, como San Cristóbal 
de las Casas en Chiapas, muestran 
que los resultados del PPM, basados 
en el concepto de gubernamentali-
dad urbana, reconocen a la población 
indígena en la lógica de convertirla en 

https://doi.org/10.22579/23463910.315
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dócil y producen espacios urbanos 
que refuerzan la desigualdad social 
(Cañas, 2016).

Otro caso es el de Álamos, Sonora, 
un municipio mexicano que, una vez 
que obtuvo el título de Pueblo Mági-
co en el año 2005, recibió inversión 
equivalente a 32 millones de pesos 
en el centro histórico y cuenta con 
una veintena de barrios y colonias 
ubicados en las inmediaciones. En el 
año 2015, tenía 9.345 habitantes y, de 
acuerdo con el INEGI, el municipio se 
dedica a actividades agrícolas y gana-
deras. Sin embargo, y a pesar de con-
tar con numerosas resoluciones en 
materia de vivienda y regulación del 
uso del suelo, persisten los proble-
mas de vivienda (Hernández-Quinta-
na & Martínez-Rascón, 2016).

Con respecto a los Pueblos Mágicos 
de Tepoztlán y El Oro, en el estado de 
México, Rosas et al. (2017)por lo que 
toma relevancia en la Política Turís-
tica del país. Por esta razón se des-
tinan apoyos económicos y se crean 
programas como el de los denomi-
nados Pueblos Mágicos. El Estado 
de México cuenta con cinco pueblos 
que recibieron este título, gracias a la 
existencia de recursos naturales, cul-
turales, humanos, entre otros, y por la 
integración del Comité Pueblo Mágico 
(CPM analizaron la gestión de los co-
mités de Pueblos Mágicos, mediante 
245 encuestas aplicadas para medir 
el desarrollo de las localidades. Los 
autores encontraron, entre otras co-
sas, que los comités de Pueblos Má-
gicos carecían de un plan de trabajo 
que involucrara a las comunidades 
rurales. También identificaron la falta 

de claridad en las reglas de operación 
del PPM y las escasas evaluaciones 
como limitantes para el cumplimiento 
de los objetivos.

Un caso de éxito fue documentado 
por Gauna (2019)aprovechando las 
capacidades del territorio y la po-
blación, impulsan a las localidades a 
integrarse a procesos de mercados, 
creando riqueza que provoque me-
joría para la población sin afectar su 
patrimonio natural y cultural. El Pro-
grama de Pueblos Mágicos de Méxi-
co (PPM, quien sostiene que el PPM 
es exitoso por la cobertura territorial 
y por sus resultados en el estado de 
Jalisco, en donde señala que de sie-
te municipios analizados, en seis ha 
habido un crecimiento poblacional y 
los índices de salud (0,81), educación 
(0,83) e ingreso (0,70) se encuentran 
en el rango medio y alto y que su creci-
miento se debe a las actividades pro-
ductivas de los municipios analizados 
y a los apoyos de recursos públicos.

Materiales y métodos

El presente estudio documenta un 
análisis descriptivo que usó un mues-
treo estadístico por conveniencia, 
considerando que la información re-
cabada tiene origen en fuentes prima-
rias que están dispuestas a participar 
en la aplicación del instrumento y que 
obtuvo información del municipio a 
partir de 399 encuestas levantadas 
durante dos de los últimos días del 
mes de noviembre de 2019. Tales en-
cuestas captaron información de 145 
pobladores, 110 turistas, 140 empre-
sarios y cuatro autoridades munici-
pales para tener el punto de vista del 

https://doi.org/10.22579/23463910.315
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ayuntamiento. Estos últimos no apor-
taron evidencias documentales de la 
denominación de Pueblo Mágico del 
municipio.

Para el levantamiento de los datos, 
colaboraron 90 estudiantes del pro-
grama educativo de la licenciatura en 
Innovación de Negocios y Mercado-
tecnia de la Universidad Tecnológica 
de Tehuacán, Puebla. Para la mues-
tra de la población, se ajustaron los 
valores de confianza muestral a un 
90% de confianza y al 5% de error 
esperado, debido a la reticencia de la 
población para aportar información. 
Se eligió a este municipio porque las 
diferentes regiones del estado de Oa-
xaca han tenido éxito en la atracción 
del turismo y desde el año 2015 no 
se tuvieron noticias sobre los resul-
tados en el municipio de Huautla, lo 
cual dio origen a subir a las montañas 
para conocer las condiciones turísti-
cas del lugar.

El cuestionario contiene 11 preguntas 
de control y más de 20 preguntas de 
opción múltiple. Se elaboraron cua-
tro tipos de cuestionarios: uno para 
las autoridades, con doce preguntas; 
otro para los pobladores, con 21 pre-
guntas; uno más para los empresa-
rios, con 33 preguntas; y un último 
para los visitantes, con 16 preguntas, 
con sus respectivas preguntas rela-
cionadas. Se usaron dos softwares, el 
SPSS para ver las frecuencias de las 
respuestas y el Minitab para mirar 
en general las percepciones sobre la 
efectividad del PPM.

Se hicieron encuestas y se buscó pre-
guntar a los actores del lugar por qué 

el caso de Huautla no está documen-
tado y no aparece en las cifras oficia-
les actuales sobre el resultado del 
PPM. El lugar no tiene la atención en 
información ni en publicidad y la in-
formación de las páginas en internet 
del sector turismo es escasa.

En la tabla 1 puede verse que los da-
tos poblacionales se obtuvieron de 
la unidad de microrregiones de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DESOL, 2020). Para la información 
de los negocios, se usaron los datos 
del Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (INEGI, 2020). Los datos 
para determinar la afluencia turística 
se obtuvieron de los indicadores de 
la actividad turística del Gobierno del 
estado de Oaxaca de enero a diciem-
bre (Turismo, 2020).

Tabla 1. Datos de la variable

Dato n N

Población 145 31.8291

Empresarios
Turistas
Autoridades

140
110

4

1.9272
38.8863

Fuente: SEDESOL, 2013; INEGI, 2020; SECTUR, 2019.

Resultados

En lo que respecta a las respuestas de 
los pobladores, se puede decir que, 
en general, aprecian las actividades 
turísticas y perciben que los visitan-
tes no alteran sus culturas, pero no 
contribuyen con el bienestar general 
del municipio ni su visita se ve refleja-
da en la mejora del entorno social. El 
68,2% (107) de los habitantes encues-
tados opinó que, desde la obtención 

https://doi.org/10.22579/23463910.315


9

IS
SN

 23
46

- 3
91

0 
on

 lin
e  

Re
vis

ta
 G

EO
N 

(G
es

tió
n, 

Or
ga

niz
ac

ion
es

 y 
Ne

go
cio

s)

 Vol 8 No. 2 - e-315 julio diciembre 2021. DOI: https://doi.org/10.22579/23463910.315

Miguel Antonio Mascarúa-Alcázar; Cinthya del Carmen Aguilar-Soriano; Simón Orea Barragán; Sagrario Juárez-Pérez

de la denominación de Pueblo Mági-
co, el municipio no ha generado de-
sarrollo económico, mientras que un 
22,9% (36) opinó que esto si ha ocu-
rrido. Acerca de la situación económi-
ca del lugar, el 49% (77) opinó que es 
regular, el 19,1% (30) que es mala y el 
18,5% (29) que es buena. Según los 
encuestados, los grupos beneficia-
dos (tabla 2) fueron los empresarios 
y comerciantes, con el 49% (77), toda 
la comunidad, 21,7% (34) y llama la 
atención otro 21,7% que opinó que 
las autoridades fueron las beneficia-
das. Con respecto a la afluencia tu-
rística, el 52,2% (82) opinó que se ha 
reducido, el 28,7% (45) dijo que el flu-
jo sigue igual y solo para el 11,5% (18) 
el flujo ha crecido.

Por su parte, la realidad de las em-
presas en el municipio es simple, por 
lo que se refiere a la forma de admi-
nistración, las responsabilidades y las 
necesidades para permanecer en el 
mercado. Así también, las actividades 
turísticas no son la fuente primordial 
que mantiene la operación de los ne-
gocios. A continuación, se exponen 
algunos datos acerca de los empresa-
rios encuestados: el 55% (77) de los 

empresarios son mujeres y el 43,6% 
(61) son hombres; el 37,1% posee es-
tudios de preparatoria y el 32,9% (46) 
estudios de secundaria; el 60% (84) 
son microempresas; el 33,6% (47) son 
pequeñas y el 5,7% (8) son de tama-
ño mediano. De la muestra obtenida, 
el 38,6% emplea en promedio a dos 
trabajadores.

Sobre la relación que guardan los 
negocios con la actividad turística, el 
66,4% (93) la considera una actividad 
complementaria, mientras que para el 
restante 33,6% (47) es una actividad 
principal. El sector más desarrollado 
es el del comercio al por mayor y al por 
menor, con el 77,1%. Los servicios de 
alimentos y bebidas ocupan el 18,6%.

Acerca de la propiedad del lugar de 
trabajo, en el 60,7% (85) de los en-
cuestados el local es propio; el 36,4% 
(51) renta el local y al 1,4% (2) se le ha 
prestado el local para hacer las activi-
dades económicas. La actividad funda-
mental es el comercio, con el 64,3%, le 
siguen los servicios, con el 34,3%, y las 
actividades industriales, con el 1,4% 
de las 140 empresas encuestadas.

Tabla 2. Frecuencia de las respuestas de grupos beneficiados

Grupo beneficiado

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Los empresarios y 
comerciantes 77 49,0 53,1 53,1

Autoridades 34 21,7 23,4 76,6

Toda la comunidad 34 21,7 23,4 100,0

Total 145 92,4 100,0

Perdidos Sistema 12 7,6

Total 157 100,0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta, 2020.
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Frente a los ingresos que los negocios 
han obtenido con la denominación 
de Pueblo Mágico, el 61,4% mencio-
nó que los ingresos siguen igual, el 
30,7% opinó que ha obtenido ingre-
sos y el 7,9% manifestó tener pérdida. 
Por otra parte, el 46,6% expresó que 
no se han creado empresas y que las 
inversiones que se han realizado han 
sido para mejorar la comercialización 
y la tecnificación de las tiendas.

Sobre los aspectos de mercado, 89 
empresarios dijeron que no ha creci-
do la competencia empresarial; casi 
todos (93,6%) dijeron que no han 
celebrado alianzas con operadores 
turísticos y el 82,1% (115) dijo que el 

dinero para hacer inversiones lo ob-
tienen de familiares. Solo el 10% (14) 
solicita un crédito bancario.

Los ingresos que perciben la mayoría 
de los negocios van de los 1000 a los 
5000 pesos mensuales, con lo que se 
puede afirmar que el tamaño de las 
empresas es micro, además de que 
los negocios que se dedican a servir 
alimentos tienen sus propias fuentes 
de financiamiento, que no son visibles 
para las mediciones de las autorida-
des. Los resultados sobre la percep-
ción de las actividades económicas 
que aportan mayor riqueza para la 
población se muestran en la figura 1.

Tabla 3. Fuentes de obtención de dinero para inversiones

Financiamento

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido

0 1 0,7 0,7 0,7
Familaires 115 82,1 82,1 82,9
Crédito bancario 14 10,0 10,0 92,9
Gubernamentales 1 0,7 0,7 93,6
Socios 6 4,3 4,3 97,9
Otras fuentes 3 2,1 2,1 100,0
Total 140 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta, 2020. 

Figura 1. Percepción del crecimiento económico. Año 2020. 

Industria

Turismo, servicios, restaurantes, bar, 
cafetería y transporte

Agricultura, ganadería, forestación y pesca

Comercio

0  20 40 60 80 100

Actividades económicas que aportan mayor riqueza

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
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Derivado de su historia y con lo que se 
observa en las respuestas, se percibe 
poca participación de las empresas 
con el entorno social y con las activi-
dades turísticas (0,108). Se observan 
relaciones inversas con los ingresos 
obtenidos del PMM (-0,095) y con la 
competencia empresarial (-0,09). Para 
esto se realizó una tabla de correla-
ciones (tabla 4) con el fin de observar 
las actitudes de los empresarios.

De acuerdo con las respuestas de los 
encuestados, la demanda de sus pro-
ductos tiene forma estacional debido 
a que las festividades que más visitan 
los turistas en el municipio ocurren en 
los meses de octubre a diciembre; en 
segundo lugar, en los meses de julio 
a septiembre y, en tercer lugar, entre 
abril y junio, señalando que el trimes-
tre de enero a marzo es el período 
donde más caen las ventas en el año.

En el caso de los turistas, se puede 
mencionar que, al contrario de las 
opiniones negativas que manifesta-

ron los otros grupos de la encuesta, 
estas fueron opiniones favorables. El 
4,55% (5) de los encuestados mencio-
nó que, en general, la calidad de los 
servicios fue mala; el 3,64% (4) dijo 
que regular; el 40,95% (45) mencionó 
que era buena; el 45,45% (50) expre-
só que era muy buena y el 4,55% (5) 
dijo que era excelente.

En cuanto a los servicios de alojamien-
to, la gran mayoría de los encuesta-
dos manifestó haber usado servicios 
de hotel, mientras que dos de ellos 
usaron alguna casa de huéspedes 
para pasar los días de visita al muni-
cipio, 33 turistas dijeron que los ser-
vicios de alojamiento fueron buenos; 
dos opinaron que fueron excelentes; 
cinco dijeron que el alojamiento fue 
malo; 28 no usaron servicios de aloja-
miento, dado que visitaron familiares 
en el pueblo mágico de Huautla; tres 
opinaron que el alojamiento fue pé-
simo y 39 dijeron que el alojamiento 
fue regular, tal como se muestra en 
la figura 2.

Tabla 4. Participación de los empresarios en el entorno

Correlaciones

Participación Relación 
turismo

Ingresos 
PPM Competencia

Participación
Correlación de Pearson 1 0,108 -0,095 -0,009
Sig. (bilateral) 0,204 0,265 0,915
N 140 140 140 140

Relación turismo
Correlación de Pearson 0,108 1 0,157 -0,033
Sig. (bilateral) 0,204 0,064 0,696
N 140 140 140 140

Ingresos PPM
Correlación de Pearson -0,095 0,157 1 -0,017
Sig. (bilateral) 0,265 0,064 0,840
N 140 140 140 140

Competencia
Correlación de Pearson -0,009 -0,033 -0,017 1
Sig. (bilateral) 0,915 0,696 0,840
N 140 140 140 140

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta, 2020.
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Figura 2. Calidad del alojamiento. Año 2020. 

Alojamiento
50
40
30
20
10

0

Bueno Excelente Malo No aplica Pésimo Regular

Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta

En la figura 3, puede notarse que, en 
cuanto a los productos gastronómi-
cos, las opiniones favorecieron a los 
restaurantes, bares y lugares de ali-
mentos, dado que 47 turistas dijeron 
que fueron buenos; 18 dijeron que 
fueron excelentes; a cinco encuesta-
dos no les gustó la comida típica del 
lugar; nueve no dieron su opinión y 
31 dijeron que los productos gastro-
nómicos del lugar tuvieron regular 
aceptación.

Figura 3. Calidad de los productos gastronómi-
cos. Año 2020. 

Productos gastronómicos locales

Buena      Excelente      Mala      No aplica      Regular

Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta.

En lo que respecta a las artesanías, 52 
de los encuestados manifestaron que 
les parecieron buenas; 14 estuvieron 

muy satisfechos; a dos encuestados 
no les gustaron; nueve no manifes-
taron su opinión y 33 dijeron que 
quedaron regularmente satisfechos 
(figura 4).

Figura 4. Percepción de las artesanías. Año 2020. 

Artesanías

Regular
Pésima

No aplica
Mala

Excelente
Buena

0 10 20 30 40 50 60

Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta.

Con respecto al comercio y a la per-
cepción de sus productos en general, 
48 mencionaron que fueron buenos; 
12 opinaron que fueron excelentes; 
a cinco no les gustaron los produc-
tos, nueve no emitieron una opinión, 
dos quedaron muy decepcionados y 
34 dijeron que los productos dejaron 
una percepción regular.

De la relación de la calidad con el 
precio de los productos y servicios, 
es decir, lo asequibles que son, 51 
encuestados dijeron que la relación 
es buena; nueve dijeron que la rela-
ción es excelente; seis opinaron que 
la relación entre la calidad y el precio 
fue mala; nueve no quisieron dar su 
opinión; cinco encuestados queda-
ron desilusionados y 30 dijeron que 
la relación fue regular. Estos datos se 
pueden observar distribuidos gráfica-
mente en la figura 5.

https://doi.org/10.22579/23463910.315
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Figura 5. Percepción de la relación entre el precio 
y la calidad de los productos y servicios 
del lugar. Año 2020. 

Relación calidad / precio asequible

Bueno Excelente Malo No aplica Pésimo Regular

Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta.

La mayoría de los comentarios que 
los turistas hicieron se relacionan 
con la falta de apoyo gubernamental 
para mejorar los servicios del muni-
cipio. Hubo comentarios sobre la es-
casa participación de las autoridades 
municipales, que se manifestaron en 
opiniones de que “el pueblo sigue 
igual” y también hubo comentarios 
sobre el desconocimiento de que 
Huautla de Jiménez tiene una certifi-
cación como Pueblo Mágico. El lugar 
sigue siendo identificado por las his-
torias, algunas ciertas y otras no, por 
ser “el lugar donde se venden hongos 
alucinógenos”.

Para concluir, se hizo una medición 
de la pregunta a las autoridades, a 
los ciudadanos y a los empresarios 
sobre si la certificación de Pueblo Má-
gico generó un impacto positivo en la 
calidad de vida de los habitantes. Los 
datos se analizaron en el software 
Minitab®, donde la media de las res-
puestas de las autoridades es 3,25; la 
media de las respuestas de los ciuda-
danos es 2,85 y la media de las res-

puestas de los empresarios es 2,64. 
Esto demuestra que el PPM no ha 
sido lo que se esperaba. Sin embargo, 
hay mucho por hacer para lograr un 
buen resultado.

Discusión

De acuerdo con los documentos de 
las instancias federales, el PPM ha 
tenido la intención de promover el 
desarrollo social de las regiones del 
país mediante el financiamiento que 
sirva para detonar las actividades 
económicas que, a su vez, aumenten 
la atracción del turismo y con esto se 
pueda elevar el ingreso de las comu-
nidades que participan del programa.

Como lo mencionan Hernández et al. 
(2016), existen casos de éxito por la 
intervención del PPM; sin embargo, 
Gauna (2019) menciona que la falta 
de una medición objetiva del resulta-
do de Pueblos Mágicos, entre la que 
se incluyen variables de manejo de 
los negocios, es lo que pone en riesgo 
el programa y, tal vez, esto es lo que 
ocurrió en Huautla, donde los datos 
de participación de los empresarios 
ponen en evidencia una dinámica en 
la que hay un descrédito del progra-
ma y los pobladores insisten en la 
falla de la administración local para 
usar los recursos de manera efectiva, 
lo que se traduce en un esfuerzo re-
lativamente escaso de inversión para 
la innovación y la diversificación de la 
oferta turística.

Ahora bien, el que las autoridades 
locales respondieran de manera con-
tradictoria a las encuestas, ofrecieran 
poca información sobre las activida-

https://doi.org/10.22579/23463910.315
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des realizadas en el municipio y la 
nula cooperación para mostrar el dis-
tintivo de Pueblo Mágico evidencian 
una escasez de transparencia que, al 
final, refuerza los comentarios de los 
pobladores, periodistas e investiga-
dores sobre los fallos de la adminis-
tración local y la falta de supervisión 
por parte de las autoridades federa-
les.  Díaz Ortíz et al (2017) indica que 
la manera de hacer negocios en el 
lugar se percibe como la fácil de ha-
cer y eso explica la escasez de estra-
tegias de negocio, de mercadotecnia 
y otras que permitan atraer el turis-
mo a un estado en donde las demás 
regiones han tenido éxito y en un 
período en el que el turismo experi-
mentó crecimiento anual y de derra-
ma económica.

Conclusiones

En principio, se puede afirmar que 
los objetivos del Gobierno federal 
no tuvieron éxito al aplicar el PPM a 
Huautla de Jiménez. No se aprecia un 
beneficio del programa y las autorida-
des no alcanzaron el capital social, el 
uso de los recursos para capacitación 
ni la generación de capital humano 
suficiente para promover la actividad 
turística en la zona. Las teorías clási-
cas aportan un importante esquema 
teórico, el cual ha beneficiado a otras 
regiones de México.

De acuerdo con las respuestas de 
los encuestados, se observa que no 
perciben avances importantes en el 
lugar. Para los pobladores y empre-
sarios, el PPM no se ha traducido en 
un apoyo tangible que permita hacer 
crecer las actividades económicas de 

la zona, al contrario de los turistas, 
quienes aprecian los servicios que 
existen en el pueblo.

En el análisis estadístico que se prac-
ticó a los pobladores, empresarios 
y autoridades, se nota una alta fre-
cuencia de respuestas de desacuer-
do (2,65 y 2,84) sobre la efectividad 
del programa, lo que evidencia una 
desilusión sobre el PPM y los apoyos 
gubernamentales.

Huautla de Jiménez tiene una geogra-
fía imponente que hace honor a quien 
dijo, alguna vez, que es el techo del 
mundo, lo que la convierte en un inte-
resante lugar para visitar y conocer las 
tradiciones de la gente del lugar. La cul-
tura ya es muy diferente entre la tradi-
ción de hacer chamanismo original y el 
chamanismo occidental. Frente a esto, 
el lugar ofrece muchas condiciones de 
seguridad y tranquilidad para los visi-
tantes y para quienes pernoctan.

La historia del municipio explica por 
qué en la actualidad tiene una reali-
dad compleja, en donde la lucha de 
poderes políticos se traduce en la 
escasez de la efectividad de la aplica-
ción de medidas para lograr mejores 
niveles de bienestar en el lugar. Esta 
continua lucha es la que, en cierta 
medida, provoca que no se tengan 
programas de supervisión por parte 
de las autoridades estatales y federa-
les. El presidente municipal no quiso 
exhibir los documentos probatorios 
de que el municipio goza de la deno-
minación y pertenencia al PPM. Por 
lo tanto, el apoyo de promoción se 
hace desde las dependencias guber-
namentales federales en los diversos 
sitios de internet de turismo.
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Se requiere una compleja red de 
capacitación, tanto para las autori-
dades municipales como para las 
asociaciones civiles y los prestadores 
de servicios que ayude a mejorar las 
competencias aplicadas en la imagen, 
la forma arquitectónica y la estandari-
zación de los procesos de servucción 
para mejorar la percepción de los 
empresarios, turistas y pobladores 
sobre las ventajas que ofrece el muni-
cipio. Además de la capacitación, tam-
bién son necesarias las jornadas de 
vigilancia del uso y aplicación de los 
recursos de origen federal y estatal, 
esto con la finalidad de ofrecer cer-
tidumbre a los agentes económicos 
de que el sitio tiene apoyo y que este 
apoyo tiene un uso transparente.

Huautla tiene una ventaja muy impor-
tante con los pobladores que hablan 
la lengua original del mazateco por-
que eso hace significativa la preserva-
ción de costumbres y formas de vida 
que podrían ser un elemento más de 
atracción de turismo en la zona.

Según las respuestas de los turistas, 
la percepción general es que el lugar 
es bueno para visitar. Un esfuerzo 
muy concentrado en transparentar 
las actividades gubernamentales ayu-
daría a mejorar la autopercepción 
de los pobladores y esto motivaría a 
las personas a buscar ofrecer servi-
cios turísticos todo el año, lo que se 
traduciría en mayores ingresos, más 
estables, para la población y repre-
sentaría un avance importante para 
reducir, aunque sea un poco, los pro-
blemas de desempleo, marginación y 
exclusión social.
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