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RESUMEN
El turismo es uno de los principales motores del desarrollo económico en varios países y 
México no es la excepción. En los espacios rurales es una estrategia de desarrollo ante la 
crisis agrícola. La investigación analizó el impacto económico del turismo desde la per-
cepción de los comerciantes o prestadores de servicios turísticos en comunidades rurales 
de México. Fue un estudio de caso y se definió el número (54) de entrevistados mediante 
muestreo no probabilístico “bola de nieve” a personas que poseen establecimientos cerca 
de los atractivos turísticos. Se encontró que los entrevistados son adultos jóvenes. Los 
negocios son pequeñas empresas familiares que comercializan principalmente artesanías 
y comidas. Más del sesenta por ciento de los establecimientos rentan un espacio para tra-
bajar. Se generaron pocos empleos y en su mayoría son ocupados por personas de la co-
munidad. El no tener registrados sus establecimientos repercutió en una baja recaudación 
de ingresos fiscales y casi la mitad pagó una cuota a una organización de comerciantes 
para que los dejaran laborar. Se concluye que las actividades económicas proporcionan un 
buen ingreso a los entrevistados, comparado con otras opciones laborables.
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ABSTRACT
Tourism is one of the principal boosters in economic development in some countries and 
Mexico is no exception. in rural places in a development strategy in the face of agricultu-
ral crisis. This research analyzed the economic impact of tourism from the perspective of 
the merchant and the tourism service providers in rural communities. It was a case study 
and defined 54 people to be interviewed through non-probablity snowball sampling near 
touristic places. It was found that most of the interviewed people were young adults. 
Businesses are small familiar companies that mostly commercialize handcraft and food. 
more than 60% of business pay rent to work. Very few jobs were generated and most 
of them were occupied by people within the community. By not having their business 
registered, little fiscal income was collected and almost half paid a fee to a commerciant 
organization to be able to work. It is concluded that economic activities provide a good 
income to the interviewed compared to other laboral options.
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Impacto económico del turismo cultural en espacios 
rurales de México

En la actualidad se asiste a una constante transformación de los territorios rurales, debido 
parcialmente a los avances tecnológicos que suscitan una constante incorporación de innovacio-
nes a los productos que a su vez afectan los procesos de fabricación, los tipos de organización, 
las relaciones de producción y los factores de localización industrial (Caravaca, 1998). También 
influye la nueva modalidad turística que se centra en la oferta y en la diversificación de su mer-
cado. Estos acontecimientos más las recomendaciones económicas realizadas por parte de los 
organismos multinacionales fueron determinantes para que en las ultimas décadas de la pasada 
centuria México transformará su estructura económica, sociolaboral e institucional para instituir 
nuevas formas de articulación territorial bajo una visión neoliberal.

Este tipo de reformas afectaron al sector agropecuario al disminuir sus apoyos, que en 1986 
representaban el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) (secretaria de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación-SAGARPA, 2007) y para 2019 decrecieron al 1,4% (Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas-CEFP, 2019). Lo que repercutió en el crecimiento del PIB agríco-
la, de 1959 a 1981 fue de casi 7% y para 2019 disminuyó al 2% (Centro de Estudios para el Desarro-
llo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria-CEDRSSA, 2019), impactando negativamente la 
economía y calidad de vida de la población rural en un país, donde el 65% de sus habitantes son 
pobres y de estos, el 23% están en pobreza extrema (CEDRSSA, 2020).

En México, el sector turístico es una actividad económica primordial, ocupó el sexto desti-
no turístico más visitado del mundo en el 2019. con el arribo de 45 millones de turistas (World 
Tourism Organization-UNWTO, 2020), participó con el 8,7% del PIB y generó 22.526 millones de 
dólares por ingreso por divisas, constituyéndose en la segunda fuente de divisas (Secretaría de 
Turismo-SECTUR, 2018a). En ese mismo año, esta actividad empleó a 4.438.496 personas (Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía-INEGI: 2019) y recaudó aproximadamente 278 millones y 
128,6 millones de dólares por impuestos por derechos de no residentes y al hospedaje, respecti-
vamente (SECTUR, 2017).

Se puede afirmar que la crisis del sector agrícola, así como la diversificación de las actividades 
turísticas coadyuvaron para que emergieran actividades no agrícolas de acuerdo con la vocación 
productiva de los territorios rurales. Es así como nacen los espacios multifuncionales y la valora-
ción de las actividades de ocio y recreación. En este contexto los espacios rurales con potencial 
turístico buscan aprovechar que los destinos de sol y playa y cultural, están inmersos en brindar 
servicios extrahoteleros, representando para el turista un complemento primordial en el disfrute 
de la experiencia de estos lugares turísticos (Diéguez et al., 2018).

Se debe señalar que la política turística en el país ha favorecido a los centros integralmente 
planeados de sol y playa y al turismo cultural. También se impulsan programas dirigidos a las anti-
guas haciendas cuyos dueños tienen un importante capital económico, se les apoya con grandes 
presupuestos destinados a su remodelación, es el caso de las haciendas henequeneras en Yuca-
tán y del programa haciendas y casas rurales de Jalisco (Amaya, 2005). Además, se les asiste con 
fondos económicos marginales en la incubación de empresas, en ese sentido se apoyó a 159 con 
recursos y garantías mediante instituciones de crédito intermediarias con más de 82 millones de 
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dólares en 2017 y 2018 (SECTUR, 2018b). Es por lo que se puede decir que el turismo rural ha sido 
marginado, ya que a su programa insignia -Pueblos Mágicos- se le asigna un bajo presupuesto con 
respecto al total ejercido por el sector.

En la diversificación turística y específicamente en el turismo cultural el estado de Tlaxcala 
en el 2016 fue visitado por 331.892 personas del país y 17.160 extranjeras. De este total, el 87,5% 
visitó la zona arqueológica de Cacaxtla y Xochitecatl (Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria-INAH, 2017). En el aspecto religioso cuenta con el Santuario de San Miguel del Milagro con más 
de 200 mil peregrinos anuales (Juárez et al., 2012).

El objetivo de la investigación fue analizar la percepción del impacto económico que genera 
el turismo cultural de las personas que participan directamente en la prestación de un producto o 
servicio turístico en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. Como objetivos específicos se plantearon: 
analizar la generación de empleos; analizar los ingresos que perciben los comerciantes y analizar 
la generación ingresos derivados de los impuestos que induce la actividad turística. Esta investi-
gación buscó fundamentar teóricamente que la actividad turística en los espacios rurales genera 
escasas oportunidades económicas para sus habitantes y los resultados pueden auxiliar a la toma 
de decisiones por las autoridades locales. La investigación inició con una reflexión sobre la crisis 
del sector agropecuario y la importancia del turismo en el desarrollo rural. Posteriormente, se 
discutió teóricamente el impacto del turismo cultural en los espacios rurales, en otros apartados 
se planteó la metodología, los resultados encontrados, así como su discusión. Por último, se pre-
sentaron las conclusiones desprendidas de la investigación.

Impacto económico del turismo cultural en espacios rurales

El espacio es resultado de la acción del hombre sobre la superficie terrestre y se considera 
que es una construcción social asociada con el tiempo, que permite estudiar un fenómeno social, 
objeto o acción que se produzca en este (Pérez, 2001). Además, en él se estudian los ámbitos que 
ponen en práctica su saber y su organización (González et al., 1998). En este sentido, los espacios 
rurales bajo el paradigma de la modernización fueron orientados a producir alimentos y materias 
primas primando la especialización agrícola. Actualmente, se promueve un modelo que se carac-
teriza por impulsar actividades rurales no agrícolas (Alvarado et al., 2011).

En América Latina, la reestructuración de los territorios rurales se explica a través del Desa-
rrollo Territorial Rural (DTR) como respuesta a la crisis que enfrentan, destacando los sociales 
(migración), ambientales (deterioro de los recursos naturales) (Martín et al., 2017) y económicos 
(pobreza). Aquí, el territorio tiene diversas funciones que se formalizan en un plan con iniciativas 
informales que surgen en diferentes niveles de gobierno, con distintas fuentes de financiamiento 
y participación de los sectores sociales y productivos (Sili et al., 2019). Partiendo del supuesto de 
que dispone de recursos económicos, sociales, tecnológicos, institucionales, de infraestructura, 
medioambientales y culturales constituyendo su potencial de desarrollo (Hernando, 2007).

El DTR es una estrategia de desarrollo basada en el impulso de actividades no agrícolas para 
contribuir a reducir la pobreza y marginación del medio rural. Este enfoque no excluye lo secto-
rial, sino que se incorpora de modo estructurado y complementario en el diseño e implementa-
ción de las políticas públicas (Fernández et al., 2019). Se adopta la multifuncionalidad, en donde 
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la sociedad busca la forma de explotar los beneficios sociales, ambientales y de la ruralidad en 
general con el fin de obtener mayores ingresos. Así, el paisaje, la naturaleza, el patrimonio o la 
cultura son convertidos en mercancías (Guinjoan et al., 2016). Aquí, la mercantilización de lo rural 
se plasma en el turismo al convertirse en una estrategia económica que se apropia de los recursos 
naturales y culturales para impulsar la generación de ingresos (Palafox & Bolan, 2019).

Entonces, el turismo rural se erige en una alternativa para mejorar las condiciones de vida de 
la población y coadyuvar a disminuir los desequilibrios regionales y puede contribuir al desarro-
llo económico y calidad de vida de sus residentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que es embrionario en la mayoría de los países con menor desarrollo, ya que se encuentra en la 
fase turística denominada artesanal o prefordista, en donde participan pequeñas empresas como 
bares, restaurantes, tiendas de souvenirs cuyos propietarios y trabajadores son generalmente 
miembros de la familia, prevaleciendo un número de empleados y niveles tecnológicos bajos, con 
una pequeña inversión financiera (Santana, 2003).

Generalmente las empresas turísticas rurales ubicadas en espacios pobres y marginados, no 
contribuyen significativamente en la creación de empleos, los dueños de las microempresas fa-
miliares mayoritariamente son personas externas a la agricultura y los sujetos que laboran en 
ellas poseen bajos niveles de escolaridad, la mayoría de sus trabajadores no tienen contrato, ni 
prestaciones laborales, asimismo, su ingreso y el número de empleos que genera dependen de 
la temporada alta de esta actividad (Pérez et al., 2010). Lo cierto es que estamos frente a una 
industria turística incipiente

Las características que prevalecen en este tipo de empresas turísticas obedecen a que existe 
una escasa afluencia de visitantes de fines de semana y ante ello, la oferta responde con la im-
provisación y con la inversión de capitales modestos de origen familiar. Al respecto Butler (1980) 
menciona que los destinos turísticos tienen un ciclo de vida tomando en cuenta la variación del 
flujo de llegadas. Es por lo que se puede argumentar que el turismo rural en el espacio de estudio 
está en la fase de exploración e involucramiento. En la primera los visitantes son muy escasos 
al igual que la oferta turística y en la segunda los residentes comienzan a vislumbrar que es una 
posibilidad de desarrollo y empiezan a apostar levemente en él.

Se considera que la política turística ha influido en el desarrollo turístico, en el modelo fordista 
promovieron fundamentalmente espacios de sol y playa a través de la producción en masa de 
destinos turísticos estandarizados a bajo precio y con una notable rigidez de la oferta (Enríquez, 
et al., 2012). En el modelo económico neoliberal y específicamente en la nueva era del turismo 
(NET), se experimentan cambios importantes poniendo énfasis en la oferta con el objetivo de 
aumentar la competitividad turística (Fayós-Solá, 2004). En ambos modelos se apoyó de manera 
marginal al turismo rural y ello explica su escaso crecimiento. Pero también es importante des-
tacar que en la NET se asiste a un proceso de revalorización del territorio y del patrimonio como 
objeto de la política pública y privada.

Así surge un territorio especializado producto de las actividades turísticas, el espacio ya no se 
organiza solo para la producción o transformación de los recursos (Vera & Baños, 2004) y en es-
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pecial los agrícolas. Ahora se plantea que la actividad turística es fuente de riqueza económica y 
empleo. Es por ello que se considera que el turismo alternativo contribuye a reactivar la economía 
de los espacios con patrimonio cultural (López & Guzmán, 2008). Además, crea vínculos intersec-
toriales en la economía que contribuyen a su diversificación y generar beneficios económicos.

Así, el turismo es un factor que puede contribuir al crecimiento económico en las áreas rura-
les, al brindar a los habitantes locales beneficios directos, como el crecimiento del empleo y del 
ingreso, repercutiendo en la revitalización de las economías rurales (No Kim, 2018). También se le 
atribuye el impulso de la economía local al inducir al aumento de los ingresos de las unidades de 
producción agrícolas mediante el incremento de la venta de sus productos (Jung et al., 2017). Es 
decir, qué a través de los pequeños negocios de familias locales y su interacción con las unidades 
de producción agrícolas pueden revitalizar su economía mediante la compra de bienes, servicios 
empresariales y generación empleo (Vujko et al., 2018). De manera indirecta coadyuva a mejorar 
la calidad de vida de la población local y dueña de los recursos turísticos mediante el mejoramien-
to de la infraestructura urbana.

Pero el turismo rural no solo genera ingresos y empleos, también es una fuente de recau-
dación de recursos para las instancias gubernamentales destacando las de índole local. Por la 
amplia gama de actividades económicas que comprende, de ella, se derivan diversos impuestos 
como el que se aplica a las sociedades, el impuesto sobre la renta, sobre bienes inmuebles; sobre 
el valor añadido (IVA), de ocupación hotelera, del pasajero aéreo/impuestos de salida, principal-
mente (European Union, 2017). Los más significativos en el mundo son los que se aplican al trans-
porte aéreo y carretera, a los alimentos y bebidas, a los hoteles y alojamiento y a la recreación 
(Ihalanayake, 2007). Esta es una causa por la que existe interés en investigar los ingreso producto 
de los impuestos que genera el turismo rural, ya que se parte del supuesto de que se recaudan y 
se utilizan para prestar servicios públicos o invertirlos en la construcción de infraestructura.

En los espacios rurales sobresale el impuesto hotelero, al alojamiento, impuesto sobre el IVA y 
sobre bienes y servicios. Se puede decir que la actividad turística es aprovechada para recaudar 
impuestos a los turistas y a empresas prestadoras de servicios turísticos. De esta actividad se 
esperaría que la mayoría de los impuestos recaudados tengan un impacto en algún elemento del 
sector de la economía y de la población a través de la prestación de un bien o servicio.

En este contexto adquiere relevancia el concepto de percepción, el cual es entendido como 
un estado subjetivo, a través del cual se realiza una abstracción del mundo exterior (Oviedo, 
2004), y ello lleva a planear que sirve para describir como vemos al mundo (Noë, 2006). Pero se 
tiene que tomar en cuenta que, al analizar la calidad de las experiencias perceptivas, se consi-
dera que está condicionada a la calidad del procesamiento y a las especificaciones del sistema 
perceptivo es por lo que su objetividad es imposible. Es una de las razones por las que diferentes 
personas tienen diferentes percepciones (Carbon, 2014), por eso se plantea que las formas per-
ceptivas dependen del sujeto, de modo que en la manera en que se percibe se presenta el sujeto 
que percibe. Se percibe antes que nada totalidades y no elementos aislados, en donde cada ele-
mento está dentro de un sistema y ejerce una influencia sobre los otros, así como los otros ejercen 
influencia sobre este (Carrillo, 2015).
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Material y Métodos

El patrimonio tangible como las zonas arqueológicas e iglesias católicas intentan su populari-
zación y comercialización por varios medios y canales. Sancho et at. (2007) analizar la percepción 
de los pobladores de una comunidad en relación con el beneficio que el turismo proporciona, 
sobre la valoración que hacen del entorno económico del territorio en el que se desarrolla. En este 
sentido, se plantea la hipótesis que el turismo cultural rural es embrionario y que genera escasos 
ingresos, empleos y recaudación de impuestos desde la percepción de los comerciantes de las 
comunidades rurales de San Miguel Xochitecatitla, San José Atoyatenco y San Miguel del Milagro 
pertenecientes al municipio de Nativitas, Tlaxcala. Es importante mencionar que, a pesar de los 
reducidos ingresos y pocos empleos generados, la actividad turística es importante para los que 
se dedican a esta actividad, debido a que las familias son de escasos recursos.

La población objeto de estudio fueron los dueños o representantes de tiendas o tendajones, 
servicio de comida, hospedaje/hoteles, tiendas de artesanías entre otros comerciantes, ubicados 
cerca al complejo arqueológico y al Santuario de San Miguel del Milagro, cuya actividad principal 
es ofrecer servicios al turismo. La investigación se realizó en el municipio de Nativitas ubicado 
al sur del estado de Tlaxcala, y comprendió las comunidades de San Miguel del Milagro (Turismo 
religioso), San Miguel Xochitecatitla y San José Atoyatenco (Turismo arqueológico) estas albergan 
las Zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitecatl y son los atractivos más visitados en el Estado.

Figura 1. 
Ubicación espacial del municipio de Nativitas y sitios turísticos

Fuente: Marco Geoestadístico-datos vectoriales, 2018. INEGI

El municipio tenía una población de 25.053 personas y existían 5.918 viviendas en el 2015. 
El 87,9% de la población mayor a 15 años sabía leer y escribir y su Población Económicamente 
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Activa ascendía a 9.346 personas, de estas, el 31,6% labora en el sector servicios, el 26,4% en el 
primario, el 25,8% en el secundario y 14,7% en el comercio. En las actividades agrícolas cultivan 
principalmente maíz, frijol, amaranto y verduras, entre otros. En el sector servicios en el munici-
pio se ubican tres hoteles de dos y una estrella, en conjunto tiene 16 cuartos y ocho restaurantes 
(INEGI, 2017).

El complejo arqueológico originalmente fue habitado por el grupo indígena Olmeca-Xicallan-
ca. Actualmente Cacaxtla es visitada por los murales del Templo de Venus, el Templo Rojo, del 
Hombre Pájaro, Hombre Jaguar y el mural de la Batalla. En Xochitecatl se encuentran los edificios 
del Espiral, el Basamento de los Volcanes, Pirámide de las Flores y el edificio de la Serpiente. El 
templo católico de San Miguel del Milagro, es concurrido debido a la devoción a San Miguel y al 
poder curativo que se atribuye al agua del pozo que se encuentran en ese lugar. El alcance de 
turismo religioso es regional y el arqueológico es nacional e internacional, el tipo de visitantes son 
totalmente distintos tanto en aspectos sociales como económicos y por lo tanto tienen diferentes 
gustos y preferencias turísticas.

La investigación analizó la percepción que tienen los comerciantes sobre las actividades eco-
nómicas derivadas de las actividades turísticas, para ello se realizó un estudio transversal. Se 
empleó el método deductivo, para establecer un vínculo de unión entre teoría y observación, y 
deducir a partir de la teoría y los fenómenos objeto de observación (Dávila, 2006). Por el tipo de 
turismo que existe la investigación fue de corte comparativo entre: 1) turismo religioso; y 2) turismo 
arqueológico lo que permitió realizar un análisis cualitativo y cuantitativo (Montero & León, 2002).

Se usó un muestreo no probabilístico denominado “bola de nieve”. La razón para usarlo es 
que no se tiene información sobre el marco de muestreo y ante esto se buscaron unidades de 
muestreo mediante la ubicación de alguien con la característica deseada fundamentalmente es-
tablecimientos dedicado a realizar actividades turística como fondas, restaurantes, hospedaje, 
comerciantes de artesanías o un tendajón que estuvieran cerca de los espacios turísticos y soli-
citar información sobre otras personas con estas particularidades y así continuar detectando las 
unidades que serían muestreadas. El muestreo concluyó cuando la información obtenida, ya no 
presentó cambios importantes. Se entrevistaron a 54 personas, de ellas, 24 fueron a comerciantes 
originarios de San Miguel del Milagro, 20 de la comunidad de San Miguel Xochitecatitla y 10 de la 
comunidad de San José Atoyatenco. Se considera que fue un tamaño suficiente, ya que, aunque 
no se tiene el conocimiento exacto de los establecimientos comerciales en el área de estudio, 
esta muestra constituye una importante proporción de las existentes en el municipio.

Una vez ubicadas las unidades de muestreo la técnica seguido para obtener información fue 
mediante un cuestionario semi estructurado y la observación directa, el cuestionario se estructu-
ró en tres partes: i) Características generales de los entrevistados (edad, sexo, escolaridad, comu-
nidad donde viven y tipo de actividades laborales, entre otras); ii) Características de las pequeñas 
empresas como tipo de actividades turísticas en la que trabajan, empleos generados, ingresos y 
financiamiento; y iii) Pago de impuestos en los diversos niveles de gobierno. Las preguntas reali-
zadas fueron fundamentalmente cerradas (1.- Si 2.- No), en algunos casos se emplearon preguntas 
con escala de Likert (1.- Muchísimo 2.- Mucho 3.- Regular 4.- Poco 5.- Nada) y preguntas de opción 
múltiple (1.- Obras de agua potable, 2.- Alcantarillado, 3.- Alumbrado, 4.- Embellecimiento de las 
calles, 5.- Beneficio de quien cobra, 6.- Limpieza de calles, 6.- Escuelas y 7.- Otros). Respecto a la 
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temporalidad, la encuesta inicio en septiembre de 2017 y se siguió el procedimiento hasta que se 
estabilizaron las respuestas dando por concluido la obtención de la información en octubre del 
mismo año.

Para el análisis de la información se recurrió a la aplicación de la prueba estadística no pa-
ramétricas de Chi-cuadrado (χ2) y entre las pruebas estadísticas paramétricas destacó la prueba 
de t de Student, ambas utilizadas para comparar los dos tipos de turismo. Para comparar el im-
pacto de la actividad turística en las tres comunidades que comprenden la región de estudio, se 
realizó un análisis de correspondencia, que permite observar de manera gráfica la relación de 
esta variable con las comunidades. También se utilizó la regresión logística debido a que estos 
modelos contemplan datos obtenidos en estudios observacionales (Pregibon, 1981), cuando se 
tiene una variable respuesta de tipo binomial. Es el caso de la información que se maneja en esta 
investigación. El modelo de regresión logística, es un modelo de regresión que es utilizado cuan-
do la variable respuesta es discreta (Hosmer, Lemeshow, y Sturdivant, 2013). En esta investigación 
se quiere conocer las variables relacionadas con el pago de impuestos por parte de las personas 
entrevistadas. Entonces, se tiene una variable respuesta binomial y se requiere conocer con que 
variables se asocian. La regresión logística es buena opción y el modelo sería:

Donde la variable respuesta estará en función de β0, β1, . . . . βp son parámetros, desconocidos 
y X1, X2 . . . . Xp son variables explicatorias. Para la selección de variables se utilizó el método de 
selección por pasos hacia adelante (Wald). Éste método para elegir las variables que participan 
en el modelo se utilizó debido a que es uno de los métodos más usados y los resultados que pro-
porciona son similares a los de otros métodos.

Resultados

Análisis del impacto económico del turismo cultural

Es de destacar que actualmente se mercantiliza el patrimonio tangible de las zonas arqueoló-
gicas e iglesias católicas de aspectos singulares. Esta situación hace que el turismo cultural que 
en los espacios rurales despierte interés, especialmente por los impactos económicos que le atri-
buye el DTR. En este contexto es trascendente conocer las características del capital humano, ya 
que influye en la prestación de los servicios que se demandan. Al respecto se encontró que son 
personas adultas jóvenes, tanto los que laboran en el turismo religioso (42,5 años) como en el ar-
queológico (42,0 años). En promedio estudiaron el primer año de educación media superior (10,1 
años) y estadísticamente (t= -1,242; p=0,220) su nivel de estudios es similar al promedio nacional 
(9,2 años) (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación-INEE, 2017). De acuerdo con los 
resultados, se considera que las personas que se dedican a la actividad turística en este estudio 
son personas pobres y con bajos ingresos. Observe Tabla 1.
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Tabla 1. 
Características de los entrevistados que participan en turismo.

Tipo de turismo Número de 
entrevistados

Edad
Años

Escolaridad
Años

Número de 
empleos

Ingreso mensual
Dólares

Promedio
Arqueológico 30 42,0 9,9 3,0 500,0
Religioso 24 42,5 10,4 1,8 355,8
Total 54 42,2 10,1 2,5 435,9

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Las empresas se caracterizan por ser pequeñas y están adaptadas a sus necesidades comer-
ciales. Los servicios turísticos que prestan, establecido o ambulante, son de baja calidad, desta-
cando el comercio de artesanías locales u otro tipo de productos. También venden comida rápida 
de bajo costo, brindan hospedaje básico y servicios complementarios predominando los estacio-
namientos de autos o alquiler de servicios sanitarios. En el espacio con turismo religioso, el 83,3% 
labora en el comercio -atienden una tienda, venden productos de amaranto, ropa, sombreros, 
esculturas en barro, entre otros-, y el porcentaje restante brinda algún tipo de servicio turístico 
-venta de alimentos, hospedaje, estacionamiento de autos y alquiler de servicios sanitarios-. En 
el arqueológico, poco más de la mitad (53,3%) ofreció algún tipo de servicio turístico -venta de 
comida- y el 46,7% comercializó artesanías. Se puede decir que en un espacio se dedican al co-
mercio y en otro a la prestación de servicios turísticos y comercialización de productos de manera 
ambulante.

La idea de emprender su negocio se vio influido principalmente por la constante llegada de 
turista. Es importante señalar que la mayoría lo inició con sus ahorros, sin encontrar diferencia 
estadística significativa (χ2= 5,096; p < ,078) en este aspecto entre ambos grupos. En el turismo ar-
queológico comenzaron con sus ahorros (63,3%) y en menor proporción recibieron apoyo institu-
cional (23,3%) o de sus familiares (13,4%). En el religioso, el 87,5% inició con sus ahorros y el 12,5% 
recibió apoyos de alguna institución. Ello se explica a que la mayoría trabaja en la informalidad 
y por lo tanto no son sujetos de financiamiento. Por lo que respecta a la generación de puestos 
laborales, en el DTR sus teóricos propugnan que este se logra mediante el impulso de los empleos 
que genera a los habitantes de las comunidades en donde se ubican los recursos turísticos. En 
este sentido, el 74,1% de los emprendedores son oriundos de la comunidad, siendo menos noto-
rio en el turismo religioso (54,2%) que en el arqueológico (96,7%). Las personas que no son de la 
comunidad provienen de lugares circunvecinas de los estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Es 
importante la participación de las mujeres, en el turismo religioso ya que empleó al 54,2% y en el 
arqueológico al 46,7%.

Por lo que respecta a la cantidad de empleos generados, casi la totalidad (98,1%) contrató por 
lo menos a una persona y un poco más de la mitad (60%) del personal contratado es familiar del 
empleador. El turismo arqueológico generó en promedio más empleos (3) que el religioso (1,8), se 
observó que el tamaño de las empresas repercutió en la formalidad (37%) de los empleos gene-
rados y a su vez incidió a que la mayoría de trabajadores no tenga prestaciones laborales, como 
acceso a la salud, las de carácter económico, aportaciones al retiro y vivienda.
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Por lo que atañe a los ingresos, el 76% los consideró entre insuficientes a aceptables y el porcen-
taje restante opinó que han sido cuantiosos o muy cuantiosos. Existe una mejor opinión del impacto 
del ingreso en el turismo arqueológico en comparación con el religioso (χ2= 8,824; p < 0,032). Ello se 
explica a que en el primero perciben un sueldo mensual promedio mayor (500,00 dólares) que en 
el religioso (355,80 dólares). Pero estos no son constantes, ya que existe una alta estacionalidad del 
turismo, el mes con mayores utilidades en el espacio con turismo religioso fue septiembre y octu-
bre y en el arqueológico los mayores beneficios fueron percibidos fundamentalmente en abril y de 
septiembre a diciembre. Se puede decir que es un espacio incipiente (escaso número de empleos e 
ingresos, así como nivel tecnológico y las empresas son familiares), sin una oferta turística comple-
mentaria que logre atraer y haga que el turista permanezca más tiempo en estos espacios.

Los entrevistados mencionaron que a partir de la afluencia turística mejoraron sus ingresos. 
En este sentido, se realizó un análisis de correspondencia para conocer por comunidad la per-
cepción del impactado del turismo en sus ingresos. El resultado del análisis mostró que existe 
relación estadísticamente significativa entre las dos variables (χ2 = 21,563; p = 0,006). El resultado 
gráfico del análisis de correspondencia se muestra en la Figura 2.

Figura 2. 
Percepción del impacto del turismo en el ingreso por comunidad.

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo

La figura indica que existe relación entre comunidades y la percepción de los ingresos. Se 
observan tres grupos: 1) Donde se muestra que los entrevistados de la comunidad de San José 
Atoyatenco (turismo arqueológico) opinaron que el turismo ha mejorado mucho sus ingresos; 2) 
En San Miguel del Milagro (turismo religioso) son regulares; y finalmente, 3) Los entrevistados de 
Miguel Xochitecatl (turismo arqueológico) son los de menor ingreso. Lo anterior indica que los 
ingresos están en función al tipo de turismo que se practica y al giro de su actividad económica.
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En cuanto a la contribución del turismo al desarrollo a través del cobro de impuestos, se 
encontró que la mayoría de los establecimientos no están regulados y solo el 51,9% están dados 
de alta ante el sistema recaudatorio. Este fenómeno (formalidad) se observó más en el turismo 
religioso (79,2%) que en el arqueológico (30%) y fueron dados de alta, ante las autoridades co-
munitarias (64,3%) y en menor proporción ante instancias municipales (21,4%) y federales (14,3%). 
Se considera que al no tener registrada su actividad comercial repercute indiscutiblemente en la 
baja recaudación de ingresos fiscales. Este fue el caso de la mayoría de los entrevistados (85,2%) 
que señaló que no pagaron impuestos. En el turismo religioso, el 66,7% pagó impuestos munici-
pales y el arqueológico (60%) a la federación, fundamentalmente. Significa que el turismo no está 
contribuyendo a la generación de ingresos fiscales y por lo tanto es mínima su contribución al 
desarrollo de las comunidades.

Para percatarse de los aspectos relacionados con el pago de impuestos por parte de los entre-
vistados, se analizaron diversas variables para conocer cuál de ellas incidió. En función al modelo 
de regresión logística aplicado a un grupo de variables sociales, económicas y culturales que se 
preguntaron en el cuestionario y mediante, un procedimiento de selección de modelos se pro-
cedió a incluir y desechar variables, hasta obtener el modelo adecuado. Finalmente, se encontró 
que la variable respuesta paga o no impuestos se relaciona con las variables: a) personas que 
pagaron algún tipo de cuota a una organización para que los dejaran trabajar; y b) el tipo de acti-
vidad en la que laboran, manifestaron su asociación. Es decir, que el tener una actividad formal o 
informal (Tabla 2) se asocia con el pago o no de impuestos (variable respuesta).

Tabla 2. 
Estimadores del modelo de regresión logística con el método de selección  

por pasos hacia adelante (Wald).

Variables B E.T. Wald P Exp(B)
Pagan cuota/organización 3,065 0,826 13,757 0,000 21,429
Tipo de actividad 1,161 0,475 5,959 0,015 3,192
Constante 7,065 1,946 13,187 0,000 0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2017.

Estos resultados se explican por las características de algunos negocios, ya que, se les per-
mite que no paguen impuestos, situación que es aprovechada por organizaciones locales para 
cobrar una especie de contribución.

Se tiene que hacer mención que el espacio de estudio por los bajos niveles de tecnología em-
pleados, por su pequeña inversión en capital, por la cantidad y calidad de empleos generados y 
por ser empresas familiares se encuentra en la fase artesanal del turismo, y ello, repercute a que 
muy pocos negocios paguen impuestos. Es por lo que casi la mitad (48,1%) de entrevistados pa-
garon una cuota para que los dejaran laborar. Siendo más palpable en el turismo religioso (87,5%) 
que en el arqueológico. De la recaudación quién se beneficia es quien cobra, otros argumentaron 
que lo invierten en alumbrado público. Sería importante que las autoridades regulen estas activi-
dades para poder cobrar los impuestos correspondientes.
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Discusión

Se puede decir que en el espacio de estudio existen pequeñas empresas familiares turísticas 
en donde trabajan personas jóvenes, con una participación destacada de las mujeres. Estos re-
sultados son similares a otros espacios rurales con actividades turísticas, es el caso de Bahías de 
Huatulco, México, aquí las mujeres tienen entre 30 a 49 años y laboran en actividades turísticas 
rurales de baja calidad (Fernández et al., 2010).

Otro elemento que influyó en la prestación del tipo de servicios turísticos fue la escolaridad, 
ya que se considera que el nivel educativo incrementa las posibilidades de consolidarse como 
emprendedor (Caldera et al., 2010); o simplemente tener más probabilidades de ser empleado en 
puestos laborales con mayor remuneración. Es por ello que brindan servicios turísticos básicos, 
propios de un turismo artesanal, que se encuentra en la fase de implicación en la que el sector 
privado del destino reacciona ante la llegada de turista y empiezan a desarrollar una incipiente 
infraestructura turística (Sánchez et al., 2017). También, se explica a qué se incorporaron a esta 
actividad, porque fue su única oportunidad de emplearse debido a que el sector agrícola está en 
crisis y debido a los problemas de desempleo y precariedad laboral que enfrenta el país.

Los emprendimientos turísticos del espacio de estudio fueron impulsados fundamentalmente 
con recursos financieros propios y una gran parte de ellos no contó con servicios o apoyos institu-
cionales. Estos son aspectos propios de los micronegocios como es la escasa asistencia o apoyos, 
ya sean técnicos, administrativos, de capacitación gerencial y de recursos humanos, así como de 
financiamiento (De la Rosa, 2011). Además, el trabajar en la informalidad representa un obstáculo 
en el financiamiento de proyectos productivos turísticos. Es por lo que los entrevistados recibie-
ron muy poco apoyo institucional para emprender y mantener su negocio.

El empleo generado, es ocupado por tres cuartas partes de los entrevistados que son oriundos 
de las comunidades de estudio. En ese sentido, se argumenta que la generación de empleos que 
impulsa el turismo beneficia a la mayoría de los habitantes de las localidades de estudio. Significa 
que en este espacio aún no penetran de manera considerable los inversionistas de lugares exter-
nos y que el turismo está contribuyendo de manera trascendental en la creación de oportunidades 
de empleo en las familias de los habitantes locales (An & Alarcón 2020). Prueba de ello es que la 
mayoría de entrevistados contrató a los miembros de su familia en sus pequeños negocios para 
prestar servicios turísticos básicos y en muchas ocasiones el trabajo es ambulante. Esta caracterís-
tica y el que sean pequeñas empresas, hacen que la práctica turística del espacio de estudio esté 
en la fase artesanal y que se desarrolle bajo condiciones de precariedad laboral. Se puede mencio-
nar que este último aspecto es similar al turismo convencional, ya que algunas empresas pagan a 
sus empleados de baja cualificación salarios bajos, como consecuencia de un proceso de descua-
lificación laboral y la mayoría carece de contratos y de garantías de trabajo (Contreras et al., 2018).

Con respeto a los empleos que se generaron fueron escasos y se debe a que son microem-
presas familiares con un escaso desarrollo, ya que persiste una política turística que favorece 
fundamentalmente el turismo de sol y playa o el turismo cultural de las principales ciudades del 
país. Pero se consideran altos los ingresos que obtienen los entrevistados, en comparación con el 
salario mensual promedio nacional (276 dólares) que percibe una persona con estudios de bachi-
llerato (Instituto Mexicano para la Competitividad A.C- IMCO, 2019).
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Esto manifiesta que el trabajar como comerciante o prestador de servicios turísticos, es una 
opción aceptable que contribuye a mejorar sus ingresos y que es superior a lo que ganarían en otro 
tipo de trabajo con la escolaridad que tienen. Se considera que el ingreso puede ser mejor, pero no 
es así, debido a que persiste un alto grado de estacionalidad turística, la cual es una condición no 
deseable. Martín et al. (2017) mencionan que es un fenómeno común en varios sectores económi-
cos y que afecta en mayor medida al turismo. Ante ello, es necesario impulsar una política turística 
que estimule la creación de una oferta complementaria a la existente con el objetivo de promover 
el flujo constante de turistas y posicionar al turismo rural como una alternativa de desarrollo.

También se encontró que poco más de la mitad dio de alta su negocio, principalmente ante 
las autoridades locales y obedece al tipo de actividad económica que realizan. Esta situación se 
considera que tiene importantes repercusiones. Según Henríquez (2015) el trabajar en la informa-
lidad como empresa, se refleja en la baja productividad, mercados restringidos, limitado acceso 
al financiamiento y escasas posibilidades de desarrollar el capital humano. Su situación es una 
clara respuesta a su giro económico y el trabajar en la informalidad como empresa afecta la parte 
recaudatoria. Ya que existen diferentes autoridades recaudatorias en los diferentes niveles de 
gobierno que cobran impuestos para poder financiar el gasto público (Lichtle et at., 2015).

Se puede expresar que el no pago de impuestos, se debe a que una de las principales acti-
vidades que se desarrollan es el comercio informal y a que la mayoría pagó cuotas económicas 
a la organización que los representa. Significa que no existe un aparato fiscalizador eficiente en 
los espacios rurales-locales, debido a que algunos negocios se les permite no pagar impuestos. 
Situación que es aprovechada por organizaciones no gubernamentales para cobrar una especie 
de impuesto. Lichtle et al. (2015) mencionan que, en la recaudación de impuestos en América 
Latina, México fue el país con menor recaudación tributaria en el período 1990-2010 y en 2017. 
Por su parte el estado de Tlaxcala con respecto a otros estados, se caracterizó por tener una de 
las recaudaciones más modestas en el impuesto sobre hospedaje. En parte se explica a la infraes-
tructura hotelera que poseen los municipios del Estado.

Su cobro es relevante al representar una fuente de ingresos propios para los gobiernos es-
tatales (SECTUR, 2017), ya que los ingresos que recauden por este concepto son distribuidos en 
mayor porcentaje a los municipios donde fue cobrado y son destinados a la promoción y difusión 
turística, así como para mejorar la infraestructura turística (SECTUR, 2017). De aquí su relevancia 
en el desarrollo territorial. Se tiene que hacer mención que el espacio de estudio se encuentra 
en la fase artesanal del turismo y ello trasciende a que muy pocos negocios paguen impuestos 
y repercute en que la actividad económica derivada del turismo cultural en espacios rurales, 
casi no genere ingresos producto de la recaudación de impuestos. Si bien es importante tener 
registrados a los comercios, también es fundamental recaudar impuestos. Por lo que contribuye 
de manera escasa al bienestar de la población mediante la prestación de servicios o través de la 
obra pública.

Se puede concluir que la llegada de turistas está contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de los entrevistados, pero se considera que hace falta desarrollar este tipo de actividades econó-
micas y hacerlas competitivas. No Kim (2018) menciona que en la actualidad el turismo rural no es 
competitivo con respecto a los beneficios económicos esperados debido a que las comunidades 
rurales a menudo carecen de la experiencia necesaria para atraer y satisfacer a los turistas con 
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éxito a través de sus productos turísticos, como servicios, atracciones, espectáculos, festivales, 
aventuras y especialidades.

Conclusión

En el espacio de estudio se considera que el turismo que se practica es embrionario, se carac-
teriza por ser artesanal, emplea fundamentalmente a los habitantes de la comunidad, pero estos 
servicios son escasos y de baja calidad, predominando el comercio ambulante. Se considera que 
contribuye a impulsar el bienestar de la población, al generar ingresos que se consideran buenos 
comparados con otros empleos en la región o los que obtendrían en otros sectores económicos 
con estudios similares. Los ingresos pueden ser mayores, pero no es así, y se debe a que los pro-
ductos turísticos que tienen no son capaces de retener por más tiempo a los visitantes como en 
otros sitios turísticos.

En el aspecto recaudatorio no se está contribuyendo a fomentar el desarrollo debido a que 
los sistemas tributarios son ineficientes y se debe a la falta de regulación de las actividades co-
merciales por parte de las autoridades gubernamentales. Situación que aprovechan las organiza-
ciones no gubernamentales para cobrar cuotas económicas que no se aplican al desarrollo de la 
comunidad. Se debe promover su formalización fiscal y hacer eficiente el sistema recaudatorio.

Se concluye que se practica un turismo embrionario, genera escaso empleos e ingresos, sig-
nifica, que el tener productos turísticos no garantiza la afluencia o retención de turistas. Es por 
lo que se debe aplicar una política turística que rompa con su estacionalidad, que logre atraer a 
los turistas durante todo el año y haga que permanezcan más tiempo. Además, se deben propor-
cionar apoyos institucionales como créditos a bajo costo, ya que estos son casi inexistentes. Una 
línea de investigación sería hacer estudios de mercado para desarrollar productos que tengan 
como objetivo ampliar el tiempo de estancias de los turistas y visitantes. Así como investigar 
cómo crear una marca turística para promover la oferta de los productos turísticos. Una limitante 
de la investigación fue el no incluir en el estudio a las diversas autoridades gubernamentales.
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